


Illustracions de  cobèrta:  Represa per Joan  Francés Blanc  del retrach  de
Pascual Madoz e Ibáñez per Josep Nin i Tudó (1873). Escut d’Alicun, primièra
dintrada de municipi dins aquel volum.

Pascual Madoz e Ibáñez
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar 
Volum 3 (Tòme II. Part primièra). Alicanti Mayor-Andurique
Presentacion e compaginacion per Joan Francés Blanc
Reedicion de l’edicion de 1845 numerizada e mesa a posita per la Bibliotèca
Numerica de Castelha e Leon.

ISBN 979-10-90696-40-2

© Junh de 2022 Edicions Talvera
Colleccion Esbrigalhs (ISSN 2219-3711) n°7. 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[686]



Ensenhador

Ensenhador...................................................................................................................................................687

Nòtas sul volum 3.........................................................................................................................................688

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar 
(Alicanti Mayot-Andurique).........................................................................................................................689

Lista dels volums..........................................................................................................................................989

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[687]



Retrach de Madoz per Josep Nin i Tudó

Nòtas sul volum 3

Aquel volum correspond a la primièra mitat del tòme II de l’edicion originala.

Joan Francés Blanc

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[688]



DICCIONARIO 

G E O G R A F I C O - E S T A D I S T I C O - H I S T O m C O 

E S P A Ñ A Y SUS POSESIONES D E U L T R A M A R . 

A l i l ASjI 

A L I C A N T I MAYOR : predio con cas. en la isla de Mallorca, 
prov. de Baleares, part, jud. do Inca , y fclig. de Muro (V.) . 

A L I C A N T I M E N O R : predio con cas. en la isla de Mallor
ca , prov. de Raleares , par í . jud. de Inca, l é rm. y felig. de 
M u r o (Y.) . 

A L I G O : sierra en la prov. de Radajoz , part. jud . de Don 
Benito , tórm. de Sta. Amalia ; está cubierta de monte pardo 
de jara , charrieca y madroño , y solo se destina para pastos. 

A L I C U N : v . con ayunt. de la prov. y adin de rent. de 
Almena ( i l ég . ) , part. jud . de Canjayar (2 1/2), aud. terr., 
c. g. y dióc. de Granada (20) : s i r . al pie de la sierra de da
dor, é inmediata á la ribera del r. Andaras; su CUMA es sano, 
y aunque se padecen algunas calenluras p ú t r i d a s , es muy 
común ver personas de 80 años ágiles y robustas : forman el 
casco do la pobl. 115 CASAS do un solo piso , distribuidas en 
varias callejuelas , pedregosas ó incómodas ; tiene casa con
sistorial , pós i to , horno de poya , carnicería , 2 molinos do 
aceite, ig l . parr. ruinosa, á medio tiro de fusil do dist., 
servid;, por un teniente con 2,000 rs. de renta, y aneja d é l a 
deHuéci ja , á cuyo pueblo, que está inmediato, acuden los 
niños que desean adquirir algunos rudimentos de instrucción 
primaria : la posición de la ig l . y los restos do edilicios que 
todavía se ven en algunos puntos, denotan que el vecindario 
fue mucho mayor en otro tiempo, ó que estuvo la pobl. sit. 
hacia acuella parte. L a plaza de la Constitución, do 2,075 va
ras cuadradas, tiene mul l i lud de huertos en su derredor, y 
en un cstremo una gran balsa ó alborea cuadrilonga de 1,800 
varas cuadradas y 3 de profundidad, en cuyo fondo nacen In
finidad de veneros, unos que llevan el agua muy caliente y 
otros muy fria, que producen saludables efectos para los do
lores reumát icos ; estas aguas dan impulso á un molino ha
rinero con dos paradas, y después do fertilizar la vega, riegan 
mucha parte de las do Huécija, Terque y Alhabia : la pobl. 
se surte de una fuente con dos caños, en cuyo pilar beben las 
caballerias, encontrándose otras muchas esparcidas por el 
l é rm. Esté confina por N . con el r. Andarax , por E . con 
Alliama la Soca, y por S. y O. con Huécija : su jurisd. com
prende OUG fan. de tierra , y solo se cultivan 158 ; 38 do pr i 

mera calidad, 46 de segunda, ambas destinadas á la siembra 
de trigo y raaiz, y Í0 de torcera á alcacelas para la manuten
ción de las bestias: tiene ademas 30 fan. de viñedo y 2 i de 
o l i va r , y las 537 incultas que pertenecen al caudal de pro
pios, no "pueden reducirse á cul t ivo , por ser el terreno muy 
áspero y quebradizo. Los CAMINOS son do herradura, y carre
teros los que se dirigen á la cap. do p r o v . , de cuyo punto so 
recibe la COUHESPONDENCIA. PKOD. : el aceite y el vino forman 
la principal cosecha: los demás art. son escasísimos : POBL.: 
137 vec. , 545 hab. , algunos dedicados á fabricar alpargatas 
y á hilar seda, y los restantes á la labranza: CAP. IMP. para 
el impuesto directo 58,151 rs.; capacidad indirecta por consu
mos 21,000 r s . ; satisface por toda clase de CONTR. 4,080 rs. 
20 inrs .E l PUESUPCESTO MUNICIPAL ordinario asciende de 2,500 
á 3,000 r s . , y so cubre con el prod. de fincas de propios 
y arbitrios, consistentes en un horno de poya y la hacienda 
llamada del Concejo, que rentan 1,200 r s . , y lo restante por 
repartimiento vecinal. 

ALICÜN DE ORTEGA : v . con ayunt. de la p r o v . , aud. 
terr. y c. g . de Granada (13 leg. al ÑE.) , part. j ud . , adm. de 
rent. y dióc. do Guadíx (0 al Ñ.) : SIT. en l lano, aunque cer
cada de cerros de poca altura ; es pobl. poco sana por pasar 
muy próximo á su oril la E . el r. Aimuñecar ó Fardes, que 
corre hácia el N . , cuyas marcas hacen el CUMA frió , y que 
los hab. padezcan siempre calenturas intermitentes : tie
ne escuela de primera educación en mal estado, y una i g l . 
filial del Sagrario de Guadix con un vicario ecónomo , suje
ta á la provisión Real , mediante concurso y propuesta del 
ordinario; y su santo patrono os San Sulpicio. E l rÉnM. , que 
carece do arbolado, y su terreno gredoso y poco fértil, confina 
al N . con la jurisd. de Yillanueva do las" Flores (vulgo Don 
Diego), E . con la de Gorafe , S. con la de Pedro Mar t ínez , y 
O. con la de Alamedílla; pueblos todos del mismo part. y 
d i ó c . ; á 1/2 leg. de la v . se halla la cortijada do las Dehesas 
de Guadix {Y. ' ' su ar t ículo) , sujeta á ella en lo espiritual; 
y á la parte SE . á 2 leg. escasas, hay unos baños l la
mados de Álicmi, cuya temperatura señala los 22 grados 
del termómetro d e R e á u r a u r : se hallan en una colina á la 
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oril la der. del Fardes, y nace su agua de una fuente que se 
encuentra en un declive de terreno calcáreo , como lo son 
también las riacas en donde están los manantiales: estas aguas 
son útiles para curar el reuma, los vicios cutáneos , los hu
mores en las destilaciones acres, optalmias, y atenuar la 
l i n f a ^ B el dia van adquiriendo nombre, y aun antiguamente 
se {^cuentaban mucho, á juzgar por algunas ruinas de bove-
daü, balsas y ermitas que subsisten: hay un cortijo, propiedad 
!cl conde de Arenales , en donde se hospedan con confusión, 

sin ninguna comodidad los que van á tomar los baños : i n -
incdiato al agua se crian la juncia olorosa, los juncos agu
jes y mucho culantrillo; y es lástima que siendo tan prove

chosas estas aguas no se cuide de cubrirlas y de cons
truir algunas habitaciones para comodidad de los enfer
mos. PROD. : trigo , cebada , centeno, ganado lanar y cabrio: 
r o B i , . : 63 vec. , 280 hab. dedicados á la agricultura: CAP. 
PROD. : 9 i l ,91C rs. : IMF. : 38,477 rs. : CONTR. : 5,613 rs. 17 
mrs. Redúcese á esta v . la ant. c. denominada Acaticcci en el 
itinerario romano (V. Acatucci): en el Tuero Juzgo (lib. 12, 
ti t . 2." ley 13) se escribió este nombre con error Falwgia; en la 
España ilustrada (tom. 3.°, pág . 997) Agatugia. Cerca de A U -
cum, A l k u r ó A l i c u n , que con todas estas variantes se halla 
escrito este nombre , fue balido el ejército del musulmán Oz-
m i n , general de Ismael, en 1315por el infante D . Pedro, 
acompañado del arz. de Sevilla y el maestre de Santiago. 

ALIÉBANA: en la Fénix Troyana declares (pág. 91) y en 
otros autores, no de mas crítica que este, aparece el nombre 
A l i é h a n a , designando la prov. do A l a v a ; pero nunca ha 
sido distinguida con esta denominación , asi como so separan 
de toda verdad histórica al presentar el motivo que les mo
viera á mencionarla, diciendo que «Z). Alonso el Católico po
bló la prov. de A l i é b a n a , una de las montanas fragosas de 
Cas t i l l a , año de 750.« Pudiera esto fundarse solo en el pasa-
ge del arz. D. Rodrigo, abultador de las glorias de Alfonso, 
que dice: haber fortificado muchos cast. en esta, prov. p a r a 
defensa de loe crist ianos; pero el mismo ob. D. Sebastian re
fiero que Alfonso no tuvo necesidad de repoblarlo por no ha
ber entrado en el la los moros; y n i aun en esto es el salma-
ticense exacto, como se puede ver en el art . A lava . 

A L I E M A : arroyo en la parr. de Oviedo y té rm. municipal 
de Colunga ; nace en la falda del monte del Cadapero en la 
parr. de Lihardon, y pasando á la Hiera desagua en el r. que 
toma el nombre de esta felig. después de haber corrido cerca 
de 1 leg. 

A L I E N D R E : r . en la prov. de Guadalajara, part. jud. de 
Cogolludo : tiene su nacimiento en las faldas de las sierras 
que dominan el I. de Fraguas en el mismo part . : cruza el 
t é r m . de este 1., los de Monasterio y Cogolludo, cuyas pobl. 
están sit. á su der. , y so incorpora en el r . Henares en t é r m . 
de Espinosa de llenares, part. de Brihucga : su curso es de 
S. á \ . ; cesa generalmente en el estío, sin embargo de que 
recibe las aguas de algunos arroyos : da movimiento á un 
molino harinero en Monasterio, dos en Cogolludo y se riegan 
algunas huertas de corta ostensión. 

A L I E N E S (STA. MARÍA PE) : felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (10 leg.) , part. jud . de Luarea (4): «IT . entre mon
tañas y valles, con CUMA frió, pero sano : comprende los I. 
de Alienes, Colinas y laFagera, que reúnen sobre 43 CAS\S; 
la i g l . parr. (Sta. María) es mediana, y su curato de patro
nato Real y ecl . , se proveo previo concurso: el TÉRM. confi
na por N . con la felig. de Muñas , sirviendo de l ím. el r . 
Grande; por E . con la'de Castañedo, haciendo el mismo olicio 
el r . Brañalonga; por S. con t é rm. del ayunt. de T inéo , y por 
O. con la parr. de Ayones. Los 1. de Colínas y la Fagora están 
cercados de montes de mas ó menos elevación, con especiali
dad por el N . y el O . : al cstremo S. se halla el monte Caba-
nipUa muy poblado de robles, bayas, castaños y otros arbo
lados, de cuyo monte se desprende el arroyo llamado Regue
ra de Cabaníella: otro arroyo, la Reguerona, baja llevando 
su curso por la inmediación del pueblo de Alienes, y de los 
montes do Colinas y Fagera se desliza el r . Cueva de Nido; 
el TERRENO, con especialidad en el va l le , es bastante fértil: 
los CAMINOS malos, y el CORREO se recibe por Luarea: CROII.: 
maíz , escanda , centeno, castañas y patatas, la parte mon
tuosa da iguales frutos, aunque de inferior calidad: cria ga
nado vacuno, lanar, de cerda y algo de cabrio: POBL.: 50 v e c , 
245 a l m . : cdNTB. con su ayunt. (V.) . 

A L I E N E S : 1. en la prov. y dióc. de Oviedo, part. jud. de 

ALI 
Luarea, ayunt. de Valdés, y felig. de Sta. Maria de Alienes 
( V . ) : SIT. en un valle cercado de montañas , y bañado por 
el Reguerona: su TERRENO es fértil: PROD.: maíz, trigo, escan
da, centeno, castañas y patatas: cria poco ganado: POBL.: 30 
v e c . , 156 alm. 

A L I E Z O : ald. ó barrio enla prov. de Santander, part. j ud . 
de Potes, ayunt. y valle de Cillorigo : es uno de los de que, 
se compone el conc. de San Sebastian : SIT. á lo largo de un 
arroyo que corre por un valle estrecho y profundo: con 17 
CASAS algo separadas. Compone parr. con el barrio do Tama, 
en el que está la i g l . bajo la advocación de Ntra . Sra. de los 
Angeles: el curato es de presentación gentilicia, y tienen voto 
todos los que prueban oriundez del conc. de San Sebastian: 
el beneficiado reside en Aliezo, donde hay una erm ta dedi
cada á San Roque, cuya fiesta, lo mismo que la de la parr., 
se celebran en romer ía , aquella el dia del Santo, y esta el de 
la Virgen de Agosto. L a POBL. y CONTR. se hal larán en San Se
bastian. 

A L I J A : desp. en la prov. de Cáceres, part. jud . de N a v a l -
moral de la Mata, t é rm. de Talavera la Vie ja : SIT. 1/2 leg. al 
E . de su matriz, sobre la cord. izq. que lleva el mismo nom
bre; conserva muchos restos de su ant. construcción y cas., 
entre ellos un cast. casi demolido, cuyos cimientos existen en 
el día por todo su ámbi to ; y se distinguen bien dentro de él 
una calle, una plazuela, varias salas ó habitaciones, una cue
va, el brocal do un pozo de, piedra berroqueña, labrado por 
unas partes, aunque toscamente, y en otras sin labrar : en el 
ángulo que mira al E . hay un paredón de mas de 20 varas de 
alto: á poca dist. se ve una pequeña ermita demolida, con 
un campanario, en donde se conoce que ha habido campanas, 
y dentro de la ermita se conserva todavía una pila de bautis
mo. Este desp. es uno de los muchos recuerdos históricos que 
se encuentran en las cercanías do Talavera la Vieja (V.); pero 
no so tiene noticia de su existencia sino por la concordia he
cha entre los vec. de esta v . y el Bohonal de Ibor, con el 
Excmo. Sr. conde de Miranda y del Montijo, á los cuales l l a 
ma vec. de Ali ja , porque destruida esta pobl . , sus vec. se d i 
seminaron entre los dos citados pueblos, Talavera y Bohonal, 
y formaron estas dos pequeñas , pero ant. pobl . ; asi es que 
disfrutan estos vec. los terrenos del desp. labrando á reja 
vuelta, como hermanos, compañeros, éTiijos del cast. de Al i j a . 

A L I J A D E L A R I B E R A : I. en la p rov . , part. jud . y dióc. 
de León (1 1/2 leg.) , y ayunt. de Valdesogo de Abajo (1/2): 
SIT. en la carretera que va desde León á Palanquinos y á la 
izq. del r. que forman las aguas del Berncsga y Tor io , desdo 
su confluencia hasta unirse al Esla : el CLIMA es frió y sano: 
tiene ig l . , parr. bajo la advocación de San Jul ián, y elcurato 
se provee por la corona previo concurso: el TÉUM. se estíen-
de á 3/4 leg. de N . á S . , y 1/2 de E . á O. : confina por N . 
con el de Marialba; por E . con el de Vaklcsego de Abajo; por 
S. con el de Villarroañe, y por O. con el de Sotico, interpues
to el indicado r . , el cual le baña en su curso de N . á S.: 
hay buenos prados de riego yunas550fan .de tierra fértil, 
dedicada al cul t ivo: el CAMINO carretero se, halla en media
no estado; PROD.; trigo, centeno, patatas, legumbres, pasto 
y vino : cria poco ganado: POBL. 30 vec . , 124 a l m . : CONTR. 
con el ayunt. 

A L I J A DE LOS M E L O N E S : ayunt. en la prov. de León 
(9 leg.) , part. jud de L a Raheza (3), aud. terr. y c. g. de 
Valladolid (18), dióc. de, Astorga (7): comprende la v . do 
Ali ja de los Melones (cap.) con los desp. de Bécares y Puente 
Vizana, y los I. de Navíanos de la Vega, Genistacio, y La-No
ra. Tiene un a le . , un teniente, seis regidores, y un secretario 
con la dotación de 600 rs.: el PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien
de á 1,200 rs. , que unidos á 2 , 2 0 0 para gastos de prov., 
componen la suma de 4,000 rs . , la que se cubre por repar
to vecinal: su TÉRM. se estíende 1/2 leg. de N . á S . , y 1 de E . 
á O.; CONFINANDO por N . con el de Villanueva de Valdejamuz 
y el de Castro Calbon, por E . con los ayunt. de Cebrones y 
Andanzas; y por S. y O. con el de varios pueblos de la prov. de 
Zamora. Consta, según la estadística municipal do 1844, de 
328 vec. y 1,476 a i ra . : su RIQUEZA PROD. , conforme á lo que 
arroja la matr ícula catastral de 1842, se valúa en 2.051,707 
rs. 17 mrs . : la masa IMP. en 107,944; y la CONTR. en 22,485 
rs. 19 mrs. 

A L I J A DE LOS M E L O N E S : v . en la prov. de León (9 
leg . ) , part. jud . de La-Bañeza (3), dióc. de Astorga (7), aud. 
terr. y c. g. de Valladolid, y cap. del ayunt. á que da nom-
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ALI 
bre: SIT. parteen llano en lo mas bajo de la vega, y parte 
en la pepdiehte de una elevada cucsla que la domina por el O. 
y en la que termina uno do los ramales de la sierra del Tele-
no : su CLIMA es destemplado, pero sobresale el rigor de los 
fríos al del calor; en U de diciembre de 1835 el t e rmómet ro 
de Reaumur seíialó 11 1/2" bajo cero, siguiendo con igual in
tensidad basta el 28 del mismo, que scnaló 1-2 " o ; las en
fermedades que comunmente se padecen son liebres intermi
tentes, por no bailar las aguas llovedizas y de riego la sa
lida (pie fácilmente pudiera dárselas. Tiene 130 CASAS do tier
r a , incómodas, poco limpias y mal colocadas: ocupa una 
eslension considerable de mas de 1,600 varas de N . á S . , y 
otro tanto do lí . á O . . con motivo de los muebos buertos, 
arbolados, y porción de tierras (pie hay en los intermedios; la 
casa de ayunt. es pequeña y sirve también de cárcel; hay una 
plaza llamada de Palacio, de 10,000 varas cuadradas, y tres 
plazuelas que se nombran de la Picota ó el Rol lo , de la Cruz 
y la Borricada, sin soportales y desempedradas, como lo es-
tan sus irregulares, sucias y pantanosas calles ; una escuela 
que solo dura seis meses de! a ñ o , pagada por los padres de 
los niños que á ella concurren , y 300 rs. del fondo de pro
pios; y dos fuentes de buenas y abundantes aguas, ademas de 
ios pozos potables que hay en casi todas las casas , abaste
cen á la pobl. A l estremo y E . de la v . se ve el cast. y pala
cio del duque del Infantado, señor que fue do Ali ja con de
recho de nombrar ale. mayor, y cuya jurisd. se estendia sobre 
los pueblos de Coomente, Genislacio, L a - \ o r a , Pobladura 
del Va l l e , y á los desp. de Puente-Vizana, Carpuria y H i -
barroya; dicho edificio, que parece ser de la edad media , y 
cuya área se aproxima á un cuadro de 80 varas por lado, 
conserva en buen estado sus murallas, cubos y parte de al
menas ; el palacio se reedificó casi en su totalidad después 
del fuego que , á par que el pueblo, sufrió en la retirada del 
ejército inglés para Galicia, en los últ imos dias de 1808. Hay 
dosparr. ,1a de San Ver í s imo, que gozado inmunidad, se 
cree la mas ant. : sus libros parr. solo alcanzan al año de 
1540 ; tiene cura propio de provisión en concurso , y es ma
triz de la de San Pelayo del 1. de L a - N o r a : la de San Eslé-
ban , según tradición, fue conv. de Templarios: el curato lo 
presenta la casa de los Escobares de Alcalá de llenares , y 
sus libros datan desde 1605 : hubo dos ayudas de parr., que 
hace mucho tiempo cesaron por la aplicación de las rent. de
cimales al cabildo caled, de Astorga, y al colegial de San V i 
cente de Salamanca; el cementerio se halla al N . y extramu
ros de la pobl . , cont iguoá una ermita, advocación del Santí
simo Cristo de la Vera-Cruz, y las ruinas de otra en la colina 
y campo do San Mames; el TIÍHM. SO cstiende 1/9 leg. de X . 
á S . , y 3 4 d e E . á O . : CONFINA por N . con el desp. de Bé-
cares y I, de La-Nora, por E . con el de Altobar y desp. de 
Puente-Vizana, por S. con el de Coomonte (prov. de Zamo
ra) y por O. con el de Villaferrueñ.T, A 1,000 pasos S. de 
la v . está el desp. Ozaniego, que en 1520 tenia aun vec.¡ 
perteneció al señ. de los mongos benedictinos de San Mar
tin de Santiago, existiendo únicamente en la actualidad 
una casa inhabilitada y una i g l . ruinosa aneja de la del 
desp. de Bécares ; á 1/4 de leg. S E . se halla también 
comprendido en su térm. el que lo fue del ant. 1. denomina
do Bulgo, pobl. en l4ao, que ha desaparecido, sin presumir
se otra causa que las inundaciones originadas por el Orvigo: 
bácia esta pá r t e se encuentra el puente de Vizana cortado en 
los últimos dias de 1808 y sustituido hoy p o r u ñ a barca. E l 
indicado r . , abundante en truchas, barbos y otros peces, 
atraviesa el t é rm. á 1/4 de leg. al E . , y se dirige á S S E . ; sue
le ser vadcablo desde junio á octubre , y á causa de la poca 
profundidad y frecuente variación de su cáuee, ocasiona da
nos inmensos, con especialidad en las avenidas, por hallarse 
la pobl. 1 1/2 varas mas baja que el álveo de aquel; fue no
table la de 1804, por la que se destruyeron muchos edificios 
y se perdió gran parte de los protocolos de la escribanía de 
n ú m e r o ; siendo una de las mayores en estos úl t imos tiem
pos, la acaecida en los dias 26, 27 y 28 de febrero de 1843; 
mas á beneficio de grandes vallados hechos con poca antici
pación , se evitaron les efectos desastrosos que amenazaba: la 
vega padece gran detrimento en la variación del cáucc, pues 
cambia su buena tierra en estériles cascajos: varios pueblos 
de la misma vega contienen al Orvigo concilios ant. y aban
donados malecones; pero Alija no le presenta ni aun el fácil 
obstáculo de un espeso arbolado, Los montes llamados, la 
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Dehesa, Los Seis Maravedís, y el Coto, sit. al O . , termina
ción de uno de los ramales de l a sierra de Teleno , solo pro
porcionan escaso pasto. L a media parte del t é rm. es erial, un 
cuarto de ínfima calidad que se utiliza en cereales, y el resto 
de vega feraz y muy productiva, en donde hay hermosos pra
dos y escclentes tierras de labor, que darían mayor utifí-jlad, 
si se auxiliasen con el cultivo a que brinda su bondad. CAVÍ-
NOS: pasaba por el t é r m . , 1/4 de leg. al E . , l a carretera tic 
Galicia antes de la destrucción del csjiresado puente de V i -
zana, es pueblo de tránsito , en el que se reúne el que de 
Salamanca y Zamora conduce á Santiago, la Coruña y otros 
puntos de Galicia, el cual, así como los de travesía , son car
reteros, y se encuentran en muy mal estado. L a c.oiuuvsroN-
DKNCIA se recibe de L a Báñeza los martes, jueves y domin
gos : rno i ) . : l i n o , trigo, cebada, centeno, poco y mal vino y 
algunos melones, cuya buena calidad mot ivó el sobrenombre 
del pueblo; arbolado de álamo , chopo y olmo: cria ganado 
lanar, vacuno y caballar: se cazan liebres, conejos, perdices 
y aves de paso; hay canteras de mármol azul, con abun
dancia, pero no se uti l izan: IND. y COMIÍUCIO : después de 
espadado el l i no , se esportan para Galicia mas de 3,000 a. 
POBL.: 190 v e c ; '̂JOO a lm.: IUQUIÍZA y CONTR. (Y. el ayunt.). 

A L U A ó G U A L U A : r. d é l a prov. de Cáceres , part. j u d . 
ilo Xavalmoral de la Mata : tiene su origen en las sierras del 
Hospital del Obispo, en el arroyo llamado Tumba-frailes, que 
reuniéndose con el de la Navaentresierra, pasa á la i n 
mediación de este pueblo sin perder jamas por este punto su 
corriente: después va tomando incremento por la entrada 
de varios regalos y vertientes sin nombre que bajan de aque
llas sierras: á l leg. de su nacimiento le entra por la izq. 
el arroyo Calabazas de alguna consideración, baja al desp. 
de San R o m á n , y á tres leg. ya de su origen tiene un moli
no harinero ú t i l ; á 1/2 S E . de este molino se halla Tala-
vera la vieja: 1/2 leg. mas abajo en el desp. de la Pobeda que 
se halla 1,2 leg. al O. de Peraleda de SanRomau, tiene dos pre
sas ó azúas demolidas, y otro molino harinero corriente, y 
en el mismo desp. tiene un pontón de madera en mal estado, 
pero útil ísimo para los naturales, mayormente en tiempo 
de aguas; y entre Peraleda de San Román y Talavera la Vie
ja , á la mitad del camino de cada uno de estos pueblos d is l . 
1 leg. entre sí, hay otro puente de piedra llamado de! Jitilw, 
que por hallarse bastante deteriorado está componiéndose en 
la actualidad: otro puente debió tener al E . y un poco por 
cima del cast. de A l i j a , porque se conservan restos do los 
estribos de piedra, que aun tienen el nombre de Pítente nue
v a : entra por úl t imo en el Tajo á 1/4 leg. al E . de Talavera 
la Vieja á las 5 leg. escasas de su nacimiento. 

A L I J A R (TORRE UF.): V . SASUXAR KI: BAUIÍAMF.DA. 
A L I J A R : cortijo do la prov. do Cádiz, donde empieza el 

t é rm. de ierezde la Frontera (V.) . 
ALIJO (S. MARTIN DF): felig. en la prov. de Orense (15 leg.) 

dióc. de Astorga, part. jud de Val'deorras(1) y ayunt. del 
Barco: srr. á la falda N . de la « m i . Tela i l o E i j e ; los 
vientos mas reinaiiles son el E . y O., y las enfermedades co-
numes, fiebres inflamatorias; pero el CLIMA es sano y sus 
naturales llegan á contar mas de 70 años de v ida : 58 CASAS 
todas de un solo p i so , formando calle ó camino carretero, 
manifiestan ser un pueblo de simples labradores ; la escue
la , á la que concurren unos 30 niños de ambos sexos, está 
en Mil laroso, que con las ald. de Coedo y Cortés es anejo de 
esta felig. L a i g l . parr. (San Mart in) , s i r . al N . y á 500 
pasos del pueblo , en un soto de castaños , es de mamposte-
ria y su fundación inmemorial; depende de la abadia de V i 
llafranca del Vicrzo, y está servido por un vicario amovible 
á voluntad del abad; el cementerio se halla en el atrio. Hav 
ademas una capilla dedicada á Ntra . Sra. de los Dolores. E l 
TÉRM. confina por N . con el de Millaroso , por E . con el de 
Sta. Maria del Monte, por S. con el de Candeda, y por O. con 
el de Domiz : algunas fuentes ó manantiales que denomi
nan pozas, y cuyos derrames forman arroyuelos que se d i r i -
j en al r . S U , es la única agua de que se abastece el pueblo 
y sirve de abrevadero al ganado : el TERRENO de mediana ca
lidad y en bastante declive, consta de 1,600 eminas de mon
te , 300 de prado , 191 de huertas, 1,400 de tierra blanca y 
2,000 pies de castaños. Los CAMINOSMm vecinales, de rueda 
y en mediano estado: el CORREO se recibe en la cap. del part. 
Piion: centeno, patatas, cas t añas , algunas legumbres, has 
taule heno y poca fruta de cerezas y manzanas: cria ganado 
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cabrío y lanar, de corda y vacuno: POBI.. : 58 v e c : 280 a lm.: 
CONTJU con su ayunl . (Y.) . 

A L I M A N ' : dosp. en la prov. de Toledo, ])art. j u d . de Or-
paz , té rm. de Ajofrin : SIT. á í / i leg. de esta v . y á igual 
dist. de la de Cliueca, se ven únicarhenlc algunos paredo-
tiCSxfestos do las casas que formaban el pueblo, que des-
aprfrecto sin que sellamos la causa : declarado desp. se vendíe-

' u los terrenos <|uo no perlenecian á particulares, á la cs-
tinguida comunidad de dominicos do San Pedro Mártir de 
Toledo por los años 1740, y estos edificaron una inagniMca ca
sa con buenas habitaciones para v iv i r con comodidad, lagar, 

^bodega, molino de aceite, almacenes, y cuantas oficinas 
son necesarias para una completa labor , á la que se desti
nó desdo luego todo el terreno , convirtiendolo cu una bue
na deh. plantando una gran parte de viiias y olivos, y 
alimentando asi sus prod.: estinguidas las comunidades, 
compró la casa y deh. el Exemo. Sr . conde do Tnreno, 
y uniendo esta propiedad á unos vínculos (pie poseía funda
dos en el mismo A l i m a n , por l'edro de Valladolid y Ma 
ria Hernández su mujer, y á otras tierras do particulares 
que también compró , se ha formado una posesión que com
prende casi todo el té rm. del desp.: hay una ermita peque
ña á donde concurren lodos los aiios el tercer dia de pascua, 
la parr. y ayunt. do Ajofr in , llevando procosionalmonte á 
Pitra. Sra. de Gracia, patroná de la v . , se celebra función de 
ig l . y una romería alegre y divertida por la mucha genio 
que concurre. 

A L I N G A : en Polybio , escrito con error por Aurinf/is (V.). 
ALINGIS : variante del nombre A uringi.t, en Polyhio (V.) . 
A L I N S : I. con ayunt. de la prov. de iluesca (10 1/2 leg.), 

par í . jud. de Tamarile (3 1/2), adm. de rent. do Barbastro 
(3 1/2), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (17 1/2), dioc. do Lé
rida (8): srr. en el declive meridional de un monte redondo 
cuya base se prolonga por el lado del V.., y se baila cortada 
por un barranco, donde le halen lodos los vientos; su CMMA 
es saludable. Tiene 13 CASAS distribuidas en calles estrechas, 
pendientes y escalonadas , que forman una especie do an
fiteatro hasta la cumbre del mencionado monte en cuya cús
pide se halla la úl t ima casa pegada á un peñón de ral, donde 
te dice hubo uu casi, ó fortín cu tiempo de moros , según 
también se deja conocer por algunos vestigios de muralla; 
desde esta altura se divisan las sierras de Morella y liecoito 
divisorias de los ant. reinos de Aragón y Valenna. Hay 
una ig l . parr. dedicada á San Juan Bautista, servida por un 
curay un sacristán que hace también de campanero,nombra
do por aquel: el curato es do 2." ascenso y lo provee S. M . 
ó el osdinario según los meses en que vaca y siempre por 
oposición en concurso general: el comcnlerio está separado 
de las casas en sitio ventilado. A l pie é inmediación del pue
blo , hav dos pozos do cuyas ;igiias no se sirven los vec. por 
ser salitrosas y amargas; usan las do una fuente que brota 
;i 1/4 de hora de dist. junio á la montaña , las cuales son de 
muy buena calidad, y tan abundantes, que abrevan también 
en ellas las bestias de labor y ganados. Confina el TÉHM. por 
el N . y E . con el de Calasanz (1/4 de hora), por el S. con 
el de Azaíiuy (1/2), y por O. á igual dist. con los do Fónz y 
Ksladilla. Dentro de su circunferencia entre S. y O. hay un 
cortijo llamado Mas, que pertenece á la casa do Bardan do 
Calasanz. El TUIUUÍNO aunque montuoso y de secano es bas
tante feraz comprendiendo tierras tenaces que los natura- ( 
les llaman de b u r ó , y otras suaves, areniscas y do piedras 
calizas: frente al pueblo por la parte del O. se encuentra 
una rinconada plantada de olivos y viña defendida de los 
vientos frios del N , por una sierra algo elevada , cuya base 
se prolonga hasta cerca de aquel : tras do la misma hay un 
pequeño valle rodeado jior todas partes, á oscepcion del in
dispensable paso y salida á dos caminos que lo atraviesan, 
por la gran sierra de Carrodil la , que casi sin interrupción 
se eslieiule desde el r. ('.inca al Noguera , terminando el 
brazo que baja por el S. en el alto cerro ó tozal y ermita do 
San (Juilez de la v . de EstopiAát). Cruzan el t é rm. varios 
barrancos que lejos de producir benelicios, ocasionan grandes 
daños en las heredades con sus violentas inundaciones. I.os 
CAMINOS son de herradura; uno pasa frente al pueblo de E . 
á O. y conduce á los de Fonz , Peralta y Barbastro ; otro sa
le hacia el N . y dirijo hacia lienavarre ademas do los que 
conducen á los inmediatos pueblos de Calasanz. Estadilla etc.; 
todos ellos se hallan en mal estado á consecuencia do las ave-
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nidas do los mencionados barrancos. E l coimr.o se recibe 
por el balijcro (pie desde Peralta va á Fonz, quien lo t omi 
y deja á su paso p o r A l i n s , pero este servicio no está bien 
metodizado. Ixu. v COMERCIO. I no y otro se reduce á una 
prensa para deshacer la oliva y la venta del aceite. PROD. t r i 
go, cebada, centeno, vino , aceite : cria ganado lanar y ca
br io , lobos y zorros, liebres y perdices: POBI.. 8 vec. 106 
a l m . : CONTO. 8 , 0 8 rs. 12 mrs. vn . 

A L I N S : ald. en la prov. do Huesca ayunl . de la v . de Las 
Paulos 1 leg., (V.) :SIT. en parage montuoso y combatido por 
los vientos del N . que hacen su CLIMA sumamente frió; sin 
embargo es sano, y no so conocen otras enfermedades que 
alguna hidropesía. Tiene 10 CASAS y una ig l . bajo la advo
cación de la Magdalena, aneja de la parr. de Las Padules 
servida por un vicario que nombra el oh. a propuesta del 
cura de la matriz. E l TKUM. confina por el N . y O. con el 
do Espés (1/2 leg. i , por el E . con los de üomanza y Xoales 
(1), y por el S. con el de Calvera (2). En su circunferencia se 
encuentra á bastante dist. de las casas, una fuente cuyas aguas 
saben á yeso y son muy Irías , 1 ermita en mal estado de
dicada á Sta. Lucia dist." 1 leg. sobre una cord. de peñas, y 
otra á San Marcial ,i 14 de leg. sobre un monte. E l TERRENO 
es escabroso y estéril por lo general, sin embargo so en
cuentran algunos prados de regadío que se benefician con un 
pequeño r. llamado Isabana, (pie teniendo su oriíjen en las 
montañas de Las Paulos , corre por este término hacía Be-
ranu i ; pasa por la Puebla de Boda y se reúne en Graus con 
el Esera. En el monte hay un trozo que se llama la selva de 
A l i n s , y está poblado de sauces. Los CAMINOS son todos muy 
malos y de travesía para Bonavarro, lienasque y Vi la l le r . 
E l coftREO se recibo por medio de un peatón que va á bus
carlo á lienasque. Pnon. t r igo, morcacho , poca cebada, y 
yerba de pasto ¡ cria ganado lanar, vacuno , algún caballar; 
caza de perdices, liebres y coneios, y pesca de truchas y 
barbos: IND. Y COMERCIO : un molino harinero y algunos mu
los que venden. POBL. 10 v e c , 80 a l m . : CONTB. con la v . 
de ACÍ.Í l 'aulrs (V.). 

A L L V S : riach. en la prov. de Lér ida , part. jud . de Sor l ; 
es mas bien conocido por el nombre do Vál t fa r re ra (V.) . 

A L I N S : v . ron ayunt. en la prov. de Lérida (33 1/2 horas), 
part. jud . de Sor t (ü 1/2): aud. terr. y C. g. de Cataluña (Bar
celona 49 1/2), dióc. de Seode l'rgel (!)), oficialato de Ti r ina : 
SIT. á la márg . izq. del r. Aoguera Pallares^ en una peque
ña llanura circuida de elevadas montañas (los Pirineos): la 
combaten principalmente los vientos del \ . y goza do CLIMA 
generalmente s ino, aunque por ser muy frió suelen desarrollar
se algunas pulmonías y fiebres. Tiene :it C\SAS de mediana 
fáb. inclusa la consistorial, una posada, y una escuela de 
primeras letras dotada con las rent. de una fundación par
ticular , á la (pie asisten de 45 á 50 niños de esta v . y pue
blos inmediatos. Hay lambieu una i g l . parr. bajo la advoca
ción de San Vicente M á r t i r , servida por un cura y 6 bene
ficiados, cuyos tí tulos son de familia: el curato d é l a clase 
de rectorías es de primer ascenso, y lo provee S. M . ó el dio
cesano según ou los meses que vaca , ¡loro siempre por opo 
sicion en concurso general; y una ermita dedicada á San Onir-
c c , construida hacia el S. y á l / l do hora de la pobl. Con
fina el TÉRM. por N . á 1 1/2 hora con el do Aineto do Car
dos , por E . á 1 con el de Nor i s , y por S. y O. con el de 
Ainet de Vallfarrera dist. 1/4. Le" atraviesa un pequeño 
r . que loma el nombre de esta v . : y naciendo ¿ 5 horas de 
d i s l . , después de bañar oslo térra, y los de los otros pue
blos, confluye en el Noguera Pallares», (con el que parece con
fundido) en las inmediaciones de Llaborsi. E l TERRENO par
ticipa mas de monto que de llano : el primero se halla sin 
árboles , y únicamente ofrece algunos pastos para el ga
nado: la parle llana abraza unos 200 jornales do tierra de 
mediana calidad destinadas á cu l t ivo , y varios prados ar
tificiales, donde se crian buenas yerbas. Cruza el terr. el 
camino real que desde el interior del país conduce á Fran
cia por el puerto de A r e n , y á Andorra por el de Tor. B e c i j ^ 
be la CORRESPONDENCIA de la adm. de Tremo, por medio 
un balijcro que la lleva hasta Llaborsi , donde la toma un 
espreso (pie la conduce á A l i n s : suele llegar los domingos 
y jueves, y salir los martes y v iérnes : pnon. trigo, 'cente
no , cebada., patatas , legumbres, y hortalizas: cria ganado 
vacuno , lanar y cabrio y el mular y caballar indispensa
ble para la labor : caza de liebres, conejos, perdices, y pea-
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ra de Iruchas cu el r. IND. : 2 fraguas que se proveen del m i 
neral conducido del lé rm. de Ainet de Vallfarrera , en cuya 
clalioracion y acopio de materiales se emplea consideráblc 
número de personas , siendo el hierro que resulta muy cs-
limado por su escelcute calidad. COMERCIÓ: el de esportacion 
del presente art. para diferentes puntos de la Península ; é 
importación de aceite , vino y otros géneros del interior de 
la prov. POBU 31 vec. 185 alm. CAP. IHP. 61,4.81 rs. El 
i'RKsui'i'Ks ro MCHÍÉIPÁL asciende á 1,200 rs. (pie se cubre por 
reparto entre los vec. 

A L I Ñ A , ó DE P É R L E S : riach. de la prov. de Lérida, 
part. jad; do Seo de Urge l : tiene su origen en los mon
tes de Lavansa, y después de atravesar los té rm. de A l i 
ñ a , Pedes y Canellas confluye por la i/.q. eu el í . Segre 
cerca del Coll de N'argó, y muy inmediato al puente Espia. 

A L I N A : I. con ayunl . de la prov. de Lérida (18 leg.), adm. 
de rent. de Ccrvcra ((!), part. j ad . y dióc. de Sc-o de Urgel 
(0), ollcialato mayor , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce
lona 18 1 /2) : SIT. a la márg . izq. (leí r. Segre, entre una mon
taña que se eleva por la parte del O. llamada Serró-Seco, cuya 
escabrosidad sirvió de guarida á los partidarios de D . Carlos 
durante la úl t ima guerra c i v i l ; la combaten principalmente 
y con toda violencia los aires del X . , por lo cual su CLIMA es 
Irlo, pero muy saludable. Tiene 30 CASAS en 2 grupos que 
separa entre si un riach. del mismo nombre del pueblo; una 
i g l . parr. dedicada á San Esteban, servida por un cura , cuya 
plaza de primer ascenso y de la clase de rectorías provee 
S. M . ó el diocesano, según los meses en que vaca. Eri la cima 
de un peñasco casi inaccesible hay una ermita bajo la advo
cación de SanPons , cuyo pequeño edificio ha sustituido al 
ant. cast. del mismo nombre. Confina el TÉIÍM. por N . y E . 
con los de Figals y Lavansa, por S. con el de Cambri ls , y 
por O. con el de Perles deeslajurisd., y á dist. de 1/8 hora se 
encuentra la ald. de Al s ina (Y.) . E l Ti;i',ni;\o es muy áspero y 
quebrado, pero fértil y productivo, calculándose su rendi
miento en un 5 por 1 en la parle destinada á cultivo: pué-
blanlc dilatados y espesos bosques de pinos, robles y otros 
árboles silvestres, (pie proporcionan abundancia de, maderas 
para construcción, y leña para combustible; laminen hay 
muchos y sabrosos pastos con los cuales se sostiene toda clase 
de ganado. Pnon . : centeno , cebada, patatas, legumbres y 
venluras: cria ganado vacuno, mular , caballar, de cerda, 
lanar y cabrio; y abundante caza en la espesura de sus bos
ques y m o n t a ñ a : i>0Br..: 2 i v e c ; 112 a lm. : CAP. IMP.: 2 i , 8 l l 
rs. No puede marearse de una manera tija el cupo de sus 
CONTR. por depender con varias alternativas de la adm. de 
Cervera. Celebra este pueblo en 1." de mayo la festividad do 
sus patronos San Felipe y San Jaime. 

A L I O : f. con ayunl . de (a prov. y dióc. de Tarragona {í 1/2 
horas.), part. jud . de Val l s , aud. terr. y e . g. de Barfce-
lona(20): SIT. eu terrena llano, bastante espacioso, y batido 
por todos los vientos. Lo forman 9 i CASAS de regular cons
trucción y con comodidades necesarias al género de vida de 
sus liab.; tiene una ig l . parr. bajo la advocación de San Barto-
lomc, asistida por un vicario capellán : antes del nuevo arre
glo de culto y clero, se titulaba vicaria mitral que proveía el 
reverendo cura párroco de la v . de Valls. El eJiflcio es solido, 
bastante capaz, y está medianamente adornádb. Confina el 
TÉBM. por N . con la v. del P lá , por el E . con el t é rm. ó 
casas de la Sena , por el S. con el I. de Puigpelal . -y por el 
0 . con el de Va l l s ; su Ostensión por todos puntos es de 1 •> 
hora. E l TKRRF.XO es generalmente áspero : los CVMINOS de 
pueblo á pueblo, y la carretera que conduce desde Valls al 
monnst. de Stas. Creus, Igualada, Capellades , San Quintí y 
Manresa. PROD.: v ino , aceite, trigo y alguna legumbre, 
siendo su principal cosecha el vino. La INO. ' está reducida á 
tres fáb. de aguardiente; y el COMERCIO á la esportacion de 
este á Valls y Tarragona: vóm,.: !U vec.; ÍM) alm. CAP. PROD.: 
1. í)!)li.732 : CAP. IMP. 5(1,001. 

A L T P P O S : (V. Liceos . 
\ A L I O I I E : v . con aynnt. de la prov. y adm. de rent. de 

fiuadalajara (8 leg.), part. de Sacedon (2), aud. terr. y e. a. 
de Madrid (19), dióc. de Cuenca (12): SIT. en un valle do
minado de cerros por todos lados, escoplo por el S O . : reinan 
los aires E . y N . y su CUMA es templado, esperimentándose 
calenturas catarrales ; tiene 50 CASAS de inferior construcción 
y escasas comodidades, y aunque también la hay p a r a l a 
municipalidad no es suya propia y pertenece á una "obra pia; 
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escuela do niños sin dolacion fija , á la que asisten 12 a lum
nos, ig l . dedicada á S. Antonio Abad, (pie es aneja á la parr. 
de la inmediata v . de Pareja, y una fuente buena y abun
dante liara el consumo del vecindario. Conlina el TÉRM. por 
X . con el de Cereceda, E . con el de Rontanitla, S. con el de 
Pareja, O. con el de Chillaron del R e y , X E . con el •de la 
Puerta, y N O . con el de Mant ie l : dist. todas estas pobl! de 
1/2 á 1 leg. Comprende un pequeño monle de encina y reta
llos que se corta para ca rbón; le riega un pequeño arroyo 
que viniendo de la parle de la Puerta, cruza el pueblo en 
dónde tiene un puente, y reuniéndose en el t é rm. de Pareja 
con otros, se incorporan "en el Tajo hácia el puente que l leva 
el nombre de este último pueblo , y brotan ademasen dife
rentes sitios muchos manantiales; el T£RRENO es flojo de me
diana calidad y de poco cul t ivo: los CAMINOS son locales á 
los pueblos inmediatos: se recibe el COIUUÍO en Pareja por los 
mismos interesados tres veces cu la semana: CUOD.: trigo, 
avena , v ino , aceite, legumbres, nueces, bellota, miel y fru
ías : se cria con preferencia ganado mular , hay (amblen va
cuno , cabr ío , lanar y caza inenor: IND.: un molino de aceite 
de obra pia ruinoso; rom, . : 45 v e c , 153 a l m . : CAP. riion . 
1.61Í,670 rs . : IMP.; 52,320: CÓHTR.: 3,205 rs. 22 mrs.: 
PRESUPUESTO Mt NicU'Ai.: 3,000 rs. del (pie se pagan 250 al 
secretario por su dotación, y se cubre con repartimiento ve
cinal : este pueblo fue ald. de Pareja , y hace solo 5 años que 
se llalla independienle. 

A L I S A L (LA) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ribadc-
sclla y felig. de Sta. María de Junco (V.) . 

ALÍSAU : arroyo en la prov. do Cáceres, part. jud . de N a -
valmoral de la M a l a : tiene su origen en el t é rm. de Castañar 
de Ibor, y pasando al de Talavera la Vieja en dirección de. 
S. á N . , concurre con el arroyo denlas Tamujas, 1/2 leg. de. 
esta última v . , á formar el riach. titulado la Árzuela que énl ra 
en el Tajo 1/í leg. después . 

A L I S A S : parador, en la prov. de Santander, part. jud . do 
Ramales y ayunt. de Arredondo. Fue construido en el año 
de 1811, sobre la cima del alto de su nombre , desde el cual 
se goza de vistas sumamente pinlorescas: por la parte del N . 
se distinguen varios pueblos de la ant. junta de Cudeyo , la 
mar y la c. y bahía de Santander; y por la del S. se elevan 
diferentes montañas calcáreas que presentan un paisage bien 
estraño y sorprendenle. E l parador, aunque muy mal servido, 
es bastante buen edificio, teniendo suficientes comodidades 
para el objeto á (pie está destinado; sin embargo, en el invier
no suelen quedarse los pasageros cu los pueblos de Arredondo 
ó Ueluerto, sit. á los lados d e l á montada como á l 1/S leg. 
de dis t . , con motivo de ser aquel muy frío por la grande ele
vación en que se encuentra. 

ALISAS (ALTO DE): montaña en la prov. de Santander, 
part. jud. de Ramales y ayunt. de Arredondo. Es una prolon
gación de la cord. del idto de Bustablado, de sierra la mayor 
parte y bastante elevada: en su cumbre hay un parador so
bre el camino que desde, Rama'cs so dirige á la Cavada. 

A L I S E D A (LA); I. con ayunt. de la pruv. , adm. de rent., 
y dióc. de A v i l a (13 leg.), part. jud . del Barco de A v i l a (2), 
aud. terr. de Madrid (28), c. g. de Castilla la Vieja (Vallado-
l id) : SIT. á la márg . ízq. del r. T ó r m c s , con 87 CASAS, i g l . 
parr. dedicada á Sta. Margarita patrona del pueblo, escuela 
de primera enseñanza dotada con 1,100 rs. pagados de los 
fondos comunes; y á la parte del N . una ermita arruinada 
dicha de los Mártires, que s i rve de cemeulerío desde el año 
1831. Confina su TÉRM. por N . con la sierra de Ilermosillo y 
la Last ra , E . con té rm. do Horcajo de la R ibe ra , S. con la 
Sierra do Rohoyo y O. con lérm. de la Cabrera ; hácia el 
S. y en las montañas que se prolongan hasta la sierra de Gre-
ilus , se elevan dos altos cerros , conocidos con el nomlwe de 
tíerruecosiy hácia el N . los montes Carrascal y Cruz del 
Viso, s i l . en la falda de la cord. y cadena de sierras que se 
estienden hasta las de la Lastra y Cerro del l 'icnzo que cm-
palriian con las del Horcajo: están poblados de encinas, unas 
muy ant., otras de renuevo , y la mayor parle de mala baja 
muy fragosa: cruza todo el l é rm. de E . á O . y X . el r. Tórmcs 
con un puente de sillena de 5 arcos de regular construcción, 
y por medio una presa ó cáuce construido hace unos 20 
años, se estrae de él el agua necesaria para fertilizar las here
dades M llano en la parle del S. ; ademas del CAMINO de her
radura (pie conduce á la Córte por la sierra de Nava del Pe
ral, Xavas de San Antonio y la Palomera; hay otros locales á 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[693]
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los pueblos inmediatos. Se recibe la CORUESPOSDENCIA 2 (lias 
á la semana en la estafeta del Barco: FROO.: centeno, algún 
t r igo , patatas, lino y bastantes alubias; mas por la abun
dancia de pastos de sierra su principal riqueza consiste en 
la cria de ganados, especialmente vacuno: mo . ; la agricul-
t u r í ^ ganadería y pesca de esquisitas truchas que esportan 
para la Corle y otros puntos de la Penínsu la . : FOBL .: 83 
v e c , 318a lm. : CAP. PIÍOD.; 531,750 rs.: 1MP.: 21,270: PRO», 

/'representativo de la riqueza ind. 2,350 , ídem de los pues-
\ tos públicos 1,300: CON™.: en terr. y pecuaria 4,287 rs, en 

ind. 94. 
A L I S E D A (LA): I. con ayunt. de la prov . , part. jud. , adm. 

de rent. y aud. terr. de Caceres (5 leg.), dióc. de Coria (11), 
c. g. de Estiemadura (Badajoz 11) : SIT. á la falda de la sier
ra del Alyibe, en terreno montuoso y áspero , especialmente 
por el S. y SSO. , rodeada de algunos cerros, entre oíroslos 
del CucoÁ E . y el del MiicllcsX S., que son sin embargo bien 
pequeños, sise comparan con la inmensa altura del pico del 
yl/r/ífte al SO. desde donde se descubren dilatadas campiñas, 
inhpitos bosques, praderas, pueblos, cas., santuariosy otros 
mil objetos circunvalados por una larga línea do sierras. Es 
bastante sano, á pesar de que el curso de los aires so inter
cepta en parte portas alturas, y las enfermedades que con 
mas frecuencia se padecen son pleuresías , gastritis, y fie
bres intermitentes. Tiene 216 CASAS regulares, calles llanas, 
escuela de primera enseñanza dolada con 1,000 rs. de los fon
dos de propios, y una pequeña retribución de los 10 niños 
que á ella concurren; pós i to , una fuente de tres caños en me
dio de la plaza, cuya agua, que viene encañada desde la 
sierra del .1/5 Í7;Í, abastece principalmente al vecindario, y 
sirve en un pilar cuadrilongo de abrevadero p á r a l o s gana
dos; i g l . parr. (Nlra . Sra. de la Asunción) fundada en el s i 
glo X V , aunque el cdilicioquc hoy existe, sól ido,de piedra, 
con bóveda de ladrillo do 31 varas de largo, por 11 do anplio 
y de 12 á 13 de alto, con dos puertas, una al S. y otra al O., 
es bastante moderno y en su género muy bien concluido: sus 
cinco altares tienen retablos dorados de buen gusto; sobre lo
do el del mayor , de orden corintio, es precioso, y en él hay 
cuatro magníficos cuadros que fueron retocados el año 1800 
por D. Tomás Hidalgo, académico de la Real de San Fernan
do ; el curato que valia antes 1,001) duros, puede llamarse 
de entrada; por su dotación de 300 ducados, y se provee por 
oposición en el ob.; lo sirven dos sacerdotes , el pár ro
co y el sacristán. Su TÉBM. de una leg. en cuadro, con buenos 
olivares, tiene al N . que es ¡a parto mas llana, el pueblo de 
Brozas, y está limitado al S E . por las deb. Valdcsnvcc y las 
AlmédiOs, y los baldíos de Cácercs llamados Pedregosos, Pe-
naquemuda y Aceituna; al S. por el r . Salor y la deb. B a r 
quera , y al O. por la deb. Mediacacha; abraza i,000 fan. de 
tierra, la mayor parle improductiva, por ser do sierras esca
brosas llenas de maleza, y una gran porción de lasque se cul
t ivan pertenecen á forasteros. Lo riegan el r. Salor y la ribe
ra de Aliseda; el primero pasa á 1/2 leg. de la pobl. d iv i 
diendo su l é rm. del de Arroyo del Puerco, y á igual dist. de 
la misma tiene un puente de" cantería y pizarra de construc
ción desconocida, con 1 i arcos , 10 ventanas grandes en el 
grueso de la pared y 27 en la baranda, siendo su long. de 121 
varas, y si se concluyen las dos calzadas de entrada y salida 
se aumentará hasta 150; la ribera con un pontón de un arco 
cerca de las casas , después de un pequeño curso de S. á N . 
forma un semicírculo como á 100 varas del pueblo; da movi
miento á 5molinos barineros (todos de invierno, menos uno 
que fuede la igl.) dist. deé l 1/4 leg. escaso el que mas, y des
agua en el Salor. L a repelida sierra del A hjibe que parece co
bijar al pueblo, no presenta vistas pintorescas, porque su ve
getación solo ofrece espesos matorrales, la jara, el brezo y 
otros mi l arbustos que crecen en las tierras incultas; pero en 
cambio proporciona variado alimento á millones de abejas 
que van allí á buscar el dulce jugo para sus panales, y es ori
gen de multitud de fuentes, casi todas potables, entre ellas 
la del Cas iano, la del Ctira y la X u e v a , cuya frescura sirvo 
de un beneficio inmenso á la feraz vega que se halla á sus fal
das. En aquella montaña se ven también peñascos enormísi
mos, agudos guijarros y diferentes vetas de tierra mineral, 
especialmente ferruginosa, y una especie de yeso de que se 
vale la gente pobre para blanquear sus habitaciones. Existe 
ademas en el t é r m . ; primero una ermita en estado ruinoso 
dedicada á San Antonio (pero sin este santo) á dist. de unas 
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100 varas al N O . de la p o b l . ; segundo: otra á 1/2 leg. al O. 
en buen estado con bóveda y advocación á N l r a . Sra. del 
Campo, cuya festividad se celebra con romería el dia tercero 
de pascua de Uesurreccion, é inmediata una casa que sirve 
de albergue á los que van á la fiesta; y tercero al SO. de la 
sierra del Alyibe , una especie de gruta conocida con d nom
bre de las Cuevas. Es esta gruta un recinto circular de unas 
10 varas de d iámet ro , interceptado en su centro por un gran
de peñón que lo divide , sin impedir que se comuniquen las 
dos cuevas por una abertura que tiene en su parle superior: 
el interior de 5 varas de alto, y de ancho alrededor del pe-
ñon de 3 á 5 , está formado poruña bóveda natural. Cerca de 
este sitio mirando al SO., hay una fuente de agua muy ferru
ginosa , cuya circunstancia unida al aspecto (leí terreno , y á 
las eseavacinnes y escorias de hierro que por allí se advíer • 
ten, induren á creer que en algún tiempo se esplotaron minas \ 
de este metal, y esto mismo aseguran los naturales del pue
blo. Recibe la CORBKSPONDENCU de Arroyo del Puerco (2 leg.) 
á donde va un hombreá buscarla, y se halla próximo al cami
no que desde Cáceres v a á Portugal por Valencia de Alcánlara: 
i>i\oi).: trigo, avena, cebada, aceite, miel , cera,garbanzos: y las 
de la hermosa vega, donde hay mas de 30 huertas, esqui
sitas legumbres, ricos melones y escelentes frutas : el ramo 
de colmenas que ha sido siempre uno de los principales re
cursos de los moradores, quienes en tiempos nada remotos 
contaban 12,000 de aquellas, se halla hoy reducido á menos 
de la mitad de sus prod. L a caza mayor y menor es abundan
te en la sierra, donde tampoco faltan animales dañinos : hay 
ganado cabrío en bastante número y vacuno: ipil).: la agri
cultura, el cuida Jo de las colmenas y la elaboración de car
bón de brezo, que espenden paralas fraguas de todos los pue
blos comarcanos; 3 prensas de viga para aceite, una fáb. de 
¡abon blando, otra de teja y ladrillo y dos hornos de pan: 
POBL.: 322 v e c : 1,704 alm.: CAP. PROO.: 1.402,000 rs.: 1MP.: 
90,410: CONTR.: 17,920: PRESUPUF.STO MUNICIPAL: 7,000 rs. 
del que se pagan 2,200 al secretario , y se cubre con los fon
dos arbitrados sobre las fincas del común por carecer de pro
pios. Redúcese á este i . Isatvcus áe Plholomeo, por las 
graduaciones de este geógrafo y la analogía d é l o s nombres; 
en la edición argentina y en el códice de Mendoza se escribió 
Salía-cus. En 1126 en (pie era ald. de Cáceres , se bailaba des
truida, quemada, robada y desp. con motivo de la guerra 
que el Rey habla tenido con Por tugal , por ser el único 
pueblo que existia entre aquella cap. y la v . de Albur-
querque. 

A L I S E 0 A : arroyo en la prov. de Badajoz; part. jud, de 
Puebl a de Alcocer, t é rm. de Sancti-Spiritus; nace en la sierra 
de S í m e l a , 1/2 leg. al N . , cruza el lérm . de aquel pueblo, 
y desemboca en el r. Guadalemar á las 2 leg. de su origen: 
no ofrece cosa alguna de particular. 

ALISXÉ: desp. en la prov. de Córdoba, part. jud. de Po
sadas y té rm. jurisd. (\c Abnodóvur del Rio. 

A L I S T E : r. en la prov. de Zamora y p a r í . jud . de A l c a -
ñices ; va con dirección de N O . á SE; se forma de las aguas 
de diversas fuentes y arroyos, que desprendidos de la ,S/er-
r a de l a Culebra principian á reunirse en el pueblo de San 
Pedro de las Herrerías: con el nombre de r . se dirijepor May-
de á Robladura, en donde se encuentra un mal puente de ma
dera ; pasa por los 1. de Torre y Palazuelo de las Cuevas, ba
ñando á este por la der. y al primero por la i z q . , y entra en 
San Vicente de la Cabeza, en donde así como en Bercianos 
que deja también á la i z q . , hay puentes de madera de muy 
mala construcción: continúa su marcha, y antes de llegar 
á Flores recibe el arroyo Cebal , que trayendo su origen de 
los montes y jurisd. de Vi l l a r ino , pasa por Fradellos y viene 
á unirse por la der. al mismo tiempo que por la izq . admito 
á Riofrio, enriquecido con las aguas que bajan por Cabañas y 
Camp grande de la indicada sierra de la Culebra: pasa 
por Flores, y en su tránsi to á Gállegos del Rio , recoge el ar- — 
royo Mena ó sea ribera de Mantellanes y Méllanos: en Gallo ̂ " K 
gos encuenra un puente igual á los anteriores; á poco trecho-
se le reúnen los citados r iach. , y atravesando por el t é r m . de 
Domes, entra en el de Vegalatrabe, pasa por debajo de otro 
puentecillo y dejando la pobl. á la iz(i. , llega á Losacino de 
A l b a , donde existen restos de un puente de piedra de dos ar
cos, que des t ruyó una avenida en el año 1804. Cruza el 
pueblo y t é rm. de Losacino el riach. de Va l de L a d r ó n , que 
descendiendo también de la sierra de la Culebra, baña á L o -
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sacio y viene ú unirse al Aliste , el que dirigiéndose . i Muga 
y puente de madera del Castillo de A l h a , entra en el terr. de 
Cnrbajales, en el cual y en el sitio denominado Caño de la 
liarrosa está un harquichuelo que da paso al camino de Car-
bajalcs . i üermi l lo , y finalmente se une con el Esla al S. de 
la Pueblica y junto á la barca de San Pedro de la Nave l i m . 
del part. jud.. de Zamora', después de haber recorrido unas 11 
leg. En lo general es vadeable, especialmente en verano y en 
las primeras 5leg. de su curso, puesto que aun llega á inter
rumpirse en dicha estación, pero es caudaloso en invierno, y 
en las 6 leg. restantes hasta su confluencia con el E s l a . Su 
mayor profundidad es de una vara; fertiliza el terr. que re
corre, y en sus márg . se encuentran buenos y nutritivos pas
tos , frondosas y espesas arboledas: da impulso á un crecido 
número de molinos harineros y proporciona á los pueblos in
mediatos escelente pesca de barbos, anguilas, cangrejos y 
truchas. 

A L 1 T A : deh. en la prov. de Toledo, part. jud . de Torrijos, 
t é rm. del 1. de Burujón; srr. una leg. al E . del pueblo á la 
orilla der. del r . Tajo, en donde hay sotos de álamos blancos, 
fresnos y otros árboles; tiene una TASA de labranza ó quinter ía 
para el abrigo de los labradores y ganados, comprende 600 
fan. de tierra, dedicadas antes á p a s t o s , y ahora á labor: su 
cosecha común es de 1,500 á 2,000 fan. de grano de todas 
clases. 

A L I T A G E : cortijo en la prov. de Granada, part. jud . deSan
ta F e , t é rm. jurisd. de Pinos-Puente ( V . ) ; se compone de 8 
suertes de tierra calma de riego, de 350 marjales cada una, 
propiedades todas del mismo pueblo: en dichas suertes hay 8 
CASAS de varios capellanes, dejadas por el fundador de ellas 
D . F . Benites y Dona Claudia Padia l , su mujer, para que las 
disfrntasen sus herederos con el cargo de que habían de ser 
clérigos. Tiene ademas dicho cortijo 1,500 marjales de olivar, 
propios de D . José Vasco, comprados al Gobierno por obra 
r i a : en estas tierras que confinan con las anteriores, escepto 
por el N . , que lindan con el r . Cubi l las , hay una casa prin
cipal con un molino de aceite de dos vigas, y junto á ella 
una ermita para decir misa ; y aunque impuso la obligación 
el fundador que uno de los capellanes debían bajar los dias 
festivos á decirla, hace mucho tiempo que están los labra
dores sin ella. 

ALIUD: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud . de Soria ( i 
leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (2 i ) , dióc. do Osma (12): 
srr. en una hermosa llanura á l a s m á r g . del r . Rituerto: su 
cielo hermoso, su despejado horizonte y la deliciosa vega 
por donde se estiende la vista desde el punto que ocupa, 
dan al pueblo el aspecto mas agradable; es dominado gene
ralmente por el viento N . , y esto hace que su CLIMA sea 
bastante frió, pero sano. Se compone de 40 CASAS inclusa la 
municipal; todas de construcción ordinaria, y sin otras como
didades que las que exige el género de vida de sus hab. Tie
ne una fuente de buen agua, aunque algo gruesa; una escuela 
de instrucción primaria, común á arabos sexos, con la dota
ción de 2 i5 rs. y 80 medidas de trigo; concurren á ella co
mo unos 26 niños y 5 n i ñ a s , y una i g l . parr. de primer as
censo bajo la advocación de Santiago, la que tiene por ane
jo á San Miguel del pueblo de Albocabe ; la sirve un 
párroco. Confina el TKRM. por N . con el de Cabrejas, por E . 
con Albocabe, por S. con Torralba y Gomara, y por O. con 
Paredes, Royas y Aldealafuente. Se estiende 1/í leg. por N . 
y E. y 1/2 por S. y O, Se encuentra en él una fuente de buen 
agua , una ermita en una altura al fe, dé l a pobl. bajo la ad
vocación de San Cris tóbal , un magnífico molino sobre el r . 
Ri tuer to , que naciendo en la deh.de Valdegaña , part .de 
Agreda lleva curso de N . á SE. , pasa casi junto á las paredes 
del pueblo y con sus aguas da impulso al molino. Compren
de el desp. de Aranguel. Su TEBRENÓ es rieo y feraz, pres
tándose ventajoso á todo género de cult ivo, y se compone la 
cuarta parte de segunda calidad, lo demás "de tercera. Sus 
CAMINOS, la carretera de Pamplona á Madrid y la de Ateca á 
Sor i a : ambas en muy buen estado. E l CORKKO se recibe de 
l a adm.de Soria por balijero los martes y v i é r n e s , y sale 
los mismos dias: VROD.: t r igo, centeno, cebada, avena, le
gumbres (aunque pocas) y algo de verduras, siendo su mayor 
cosecha la del trigo. Hay ganado lanar, mular, caballar (poco), 
vacuno, asnal y de cerda; cria perdices, liebres, conejos y 
codornices: su COMERCIO está reducido á la venta de granos 
y lanas: POBL,: 46 vec, : W a ira. : CAP, IMP.; 61,500 rs. 
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con 2 4 rars. E l PRESUPUIÍSTO MUNICIPAL asciende á 800 r s . , y 
se cubre con 300 de arbitrios, y el resto por repartimiento 
vecinal. 

A L I V A : puerto de pastos en la prov de Santander, part. 
jud . de Potes y valle de VaHeha ró , con tránsito para Astu
rias por medio de un camino de herradura: s r r . á grande al
tura entre las encumbradas peñas de Europa, en donde solo so 
cria un arbusto p e q u e ñ o , que los pastores llaman anabio. 
Todos los pueblos correspondientes al espresado valle llevan 
á él sus ganados eu la temporada de verano, teniendo cada 
uno su majada particular y propia, para arredilar el que le 
pertenece; estas están inmediatas á las cuevas que hay en las 
mismas peñas , en las que se guarecen los pastores y tienen 
sus utensilios de madera, para o rdeña r , cuajar la leche, ha
cer el queso y ponerlo á secar al humo del anabio que le da 
un olor y gusto agradable, y para cuyo gobierno hay sus or
denanzas , nombrando para hacerlas observar un sugeto á 
quien se da el título de ale. del puerto. E n este grande pro
montorio se encuentran fuentes de esquisitas aguas, arroyos, 
valles y canqKis de bastante estension; y por la parte de Astu
rias, pueblos habitados casi esclusivamente por pastores. E l 
r. Uge, que nace en el mismo al pie de un grande cerro que 
se eleva en el centro de dichas p e ñ a s , después de correr con 
suavidad un buen espacio, viene á precipitarse por profundos 
despeñaderos , basta que se incorpora al Cares en el pueblo de 
Arenas. Este puerto, que con su esquisita yerba alimenta un 
número considerable de ganados, está cerrado por la parte que 
corresponde á Liébana con una pared, en la que hay un porti
llo que abren y cierran los transeúntes, y seria muy convenien
te que estuviera del mismo modo por la que confina con Astu
rias, con lo que se evitarían las prendadas que se hacen los 
pueblos de una y otra parle, en las que ademas de lo que pa
decen los ganados, suelen ocurrir desgracias personales que 
tienen arruinadas muchas familias y aun algunos pueblos. En
tre estos elevados peñascos inaccesibles en distintos puntos, 
viven á sus anchas y placer infinidad de rebecos, especie de 
cabra montes de suma ligereza y agilidad para andar por ris
cos y precipicios á donde solo estos y las aves pueden llegar: 
se hace no obstante bastante caza de ellos, aunque esto solo 
puede verificarse á la descuidada, ó solándolos á ciertos sitios 
donde se les espera, fuera de lo cual es inútil o mas bien im
posible toda persecución. En la montaña á cuyo pie nace el 
mencionado r . Uge, que se conoce con el nombre de Peña-Vie
j a , existe un criadero de alcohol, de donde parece haberse es-
traido mucho mineral en tiempos antiguos, según la descrip
ción que hacen de algunos parages los prácticos que se atre
ven á trepar por estos peligrosos sitios; en años pasados se 
efectuó alguna cstraccion, lo que motivo que se denunciase 
la mina , pero hasta ahora los resultados no han sido ni aun 
medianos. 

A L I Z A C E S : desp. agregado al ayunl . de Mozarbes en la 
prov., part. j u d . y ob. de Salamanca (3 leg.): confina al N . 
con Mozarbes, E . con Terrados, S. con Mori l la y O. con A r i 
scos, ocupa de E . á O. menos de media leg., y otro tanto de N . 
á S. , y comprende 650 huebras de tierra, la mayor parte de 
pasto en prados y monte de encina, que llena unas 500 fan.: el 
suelo de su terrazgo y vuelo del monte perteneció al colegio 
de San Bartolomé (cí ¡ne/o) de Salamanca, menos M «c lava 
parte de sus prod. que era do las monjas de Sta. Ursula. Toda
vía se conservan algunos restos de casas y otros edificios, si 
bien tiene un solo vec. y 4 hab. ; PROD. : granos, y ganado la
nar ^cabrío y de cenia: CAP. PROD.: 30,000 rs.: IMP.: 1,700 r».; 
COSTR. inclusa la del clero, 636 rs. 

A L J A B A : variante con que se halla escrito en el sinop. 
de Forrera, (parte 7." pág . 30) el nombre Algaba (V.). 

A L J A N (SAN PELAGIO DE): febg. en l a p r o v . d e Ponteve
dra (5 leg.), dióc. de Tuy (2), part. j ud . de Puenteareas (1/2), 
y ayunt. de Salvatierra (1): srr. á la márg . i zq . del r . Tea: 
su CLIMA sano: comprénde los I. de Aldea , Besada, Coto-
do-ouro, FragadoRey, Gandrachan, Grijó, llerrideiro. Pazos, 
Porto, Rabadanes, Sonto, Teijoquéira y Torre: la i g l , parr. 
(San Pelagio) es servida por un abad, cura párroco de presen
tación laical: su escaso TÉRM. confina por N . con la felig. de 
San Jorge de Salceda, por E. con el citado r . Tea , por S. con 
San Miguel de Cabreira, y por O. con Nogueira: el terreno 
participa de monte y llano con parte fértil y de r egad ío : los 
CAMINOS muy medianos: el CORRKO se recibe en la cap. del 
part.; poBL.:"l5e vec, ; 624 a l m . ; CONTR, con su ayunt. (V.), 
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14 A L J 
A f J A N : l . e n l a p r o v . de Pontevedra, ayunl . y fcli:: . de 

Solomaynr S;iii Salvador (V.) . 
A L J A R A F E : tcrr. poblado de árboles, en la prov. dé Se

villa, pai l . j ud .de Saidiuar la Mayor : se conoce con este 
nombre la estension de terreno que hay desde la sierra por 
la p^rte del N . , y se esliende al S. por espacio de 5 leg . , te
niendo 1S de cirennfereneia : lo riega por el O. el r. tiuadia-
mar ó Guadalimat ' , i\>ie por el punió llamado Canotié, las 
nueve suertes, dcseinijoca en el Oaadalgnivi r , el cual cor
riendo al S . , circunda también dicho terreno. Bajo la de
nominación de pueblos de Atjara/e se comprenden casi lo
dos los del part. jud . de Sanliiear la Mayor, y algunos del 
de Sevilla : dicha palabra , que es arábiga, y significa como 
ya so ha dicho , lugar poblado de árboles, ó heredades de 
olivar , por lo (pie es costumbre llamar Aljarafe á toda suer
te plantada de este árbol , ijuieren decir algunos que signi-
(¡ca la altura grande, pues el Aljarafe está situado á 1 leg. 
do Sevilla en terreno elevado , subiéndose á 01 por cuestas. 
Los antiguos llamaron á esto parago Huerta de ¡ [érenles 
por ser el que dicen plantó los olivos en esta comarca. Kn 
tiempo do los árabes fue un terreno de considerable rique
za por sus numerosos molinos de aceite , olivares, y alque
rías , tanto (pie el Rey San remando en la conquista, so 
reservó el diezmo del aceite, higos, cal y ladrillos del Alja
rafe y ribera. Del árabe Sc lu i rá / , que se interpreta con 
propiedad la Loma , el Otero, el Cerro , y por ampliación, 
el terreno feraz ij aventajado, tiene su origen esto terr. 
En él se trabó la sangrienta batalla, en que Mohamed 
quedó vencido y prisionero por su hermano Abd-el-
Rahmhn el Modbafer, dada el año 81)0. L a reina Doña 
Isabel hizo desmantelar muchos cast., en este dist. sobro 
el año 1478, para quitar su apoyo á los nobles, en sus 
disensiones, que trataba de cortar con firmeza, uniendo 
entre si al marques de Cádiz y al duque de Medina Sidonia. 

A L J A R A M E S : arroyo en la prov. do Málaga, part. jud . 
de Estepona. Nace en el lérm. y á 1 leg. de Genalguaci!, es do 
curso perenne, y so incorpora con el r. titulado Gonal. 

A L J A H A Q U E : v . con ayunt. en la prov., part. jud. , adm. 
derent. y distr. marit. de lluelva (1 hora), aud. tcrr. , c. g. 
y dióc. de Sevilla (10): srr .en una altura de dilatada super
ficie , combatida por todos los vientos, principalmente por los 
del S . , padeciéndose algunas fiebres intermitentes: tiene, 67 
CASAS de 4 varas de altura por lo regular y do buena distri
bución interior, en una callo cómoda, limpia y bien empe
drada; cárcel casi arruinada, pósi to , ig l . parr. de entrada, 
ton cementerio en ella, dedicada á Ntra. Sra. de los Remedios 
y servida por un cura cuya provisión es do concurso general. 
Ci/nfina el TÉBM. con Gibralcon y Cartaya, esténdiéndose por 
E . y S. t/2 hora, por O. una y por N . 1/4: en él se encuen
tran, como á 80 pasos de la pobl . , la ermita de San Sebas
tian , en laque se dice misa, ácargo del ayunt. ; dos fuentes 
de buenas y abundantes aguas de que se surten los hab. para 
sus usos domésticos y para los ganados, y no lejos existe un 
molino harinero impulsado por las aguas del r. Odiel que 
marcha de N . á S. á desaguar'en el Océano, en el cual, que 
es de curso poremie y bastante caudaloso , hay una barca de 
paso y abunda el pescado lisar: el TEVUIÍNO es tenaz, flojo, al
guna parte de regadío y se divide en 90 suertes, de las qué 
se cultivan 400 fan. do primera clase, 300 de segunda y 450 
de tercera: hay ademas 7 huertos pequeños y de 20 á 25,000 
pies de arbolado pinar: las labores se hacen con 100 yuntas v 
10 cangas: pasan por el térm. dos CAMINOS carreteros, uno en 
dirección á Cartaya, otro á Gibralcon y los demás son do 
herradura : la r.oHRKSPONnKNCiA se recibo en dias indetermi
nados; PROU.: trigo , echada , avena, aceitunas, frutas, le
gumbres y toda clase de semillas en cantidad suficiente para 
el consumo: existe cria de ganado lanar, cabrio y vacuno, y 
abunda la caza menor, lobos y zorras. Pom,.: 87 vec.: 305 
habit. dedicados á la agricultura , importación de aceite de 
Gibralcon, vino de Palos y géneros do vestir de Huelva y 
Cartaya: CA?. PROD.: 1.646,751 rs.: m r . . 70,721. rs.: CONTB.: 
6,175 rs. 33 mrs. E l PIIBSDPCESTO MUNICIPAL que asciende á 
4,500 rs . , se cubre con los prod. de propios consistentes en 
2,000 fan. de tierra de labor, arbolado y pasto. Aunque se ig
nora la primera fundación de esta v . , se infiere de una carta 
de deslinde y amojonamiento autorizado por D . Alfonso el 
S á b i o , que se llamaba Aljafar en el ano 1268: á principios 
del siglo X V I , mandó poblarla su señor el duque de Medina-

A L J 
Sidonia, sobre las ruinas de una ant. alq. árabe llamada A l -
jaraque : no se ha fomenlado por ser su terreno corto y poco 
productivo ; pero cu el día se nota va en aunienlo, en razón 
al desarrollo de su agricultura y plantíos de naranjal é hi
gueral: en 1801 so perdieron todos los sembrados, pero el 
señor del pueblo suministró granos para comer y sembrar. 

A l . J E C I R A S : (V. ÁLGÉCIBAS). 
A I J I 6 R E : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. Ac Riotor-

ío,San Pedro (V.) . 
AL.IOCEN (ALUOCEN): cortijo en la prov. do Cádiz, part. 

jud . y t é rm. jurisd. do Jerez de l a Fvonlera (V.) . 
A L J O M A S : cortijo en la prov.de Granada, part. jud. do 

Santafé, t é rm. jurisd. de í ' inos- l 'uente (V,) . 
A L J O X O S : cast. arruinado do la prov. de Sevi l la , part. 

jud . y t é rm. jurisd.do Estepa (V . ) : da nombre al part. en 
que está sit . , y á corta disl . de é l , so hallan tres cortijos 
contiguos, compuestos de tierras calmas que lindan con el r. 
Geni l . 

A L J O R F : (también so escribe ALC1IORF): 1. con ayunt. en la 
prov., aud terr., c. g. y dióc. de Valencia (11 leg.), part. jud . 
de Albayda(130 pasos), adm. de rent. do Onteniente(l leg.): 
SIT. en un llano, donde libremente le combaten todos los vien
tos, y disfruta de CLIMA bastante saludable. Tiene 99 CASAS de 
mediana lab. y mal aspecto, distribuidas en calles tortuosas y 
poco llanas; un pósi to , cuyos fondos ó existencia se reduce á 
un cahiz de trigo; escuelas do primeras letras á la cual asisten 
de 14 á 20 niños,y otra frecuentada por 25 ninas, ambos esla 
blecimientos sin dotación fija, y una igl . parr. bajo la advoca
ción de la Natividad de la Virgen, servilla por un cura p á r r o 
co, cuyo deslino es perpéluo y lo provée el diocesano en con
curso general: aneja de esta parr. es la de Benisóa. l'ara surti
do de los vec. hay varias fuentes y pozos do aguas abundantes 
y de buena calidad. E l TÉRM. de este I. se ha'.la enclavado en el 
de Albayda (V.), y por consiguicnlo su TEIUILNO es de la misma 
clase que el (lo la espresada v . : hay en él algunos barrancos y 
dos balsas donde se recogen las aguas con las cuales se riegan 
varios trozos do tierra; también se encuentra una casa apro-
pósilo para la labranza. Por en medio del pueblo cruza el CAMI
NO que va desde laOUcria á Albayda, el cual y los demás loca
les so hallan en mal oslado. Recibe la COKBESI'ONDENCIA de esta 
últ ima v . : paon.: trigo, ma íz , garbanzos, judias, guisantes, 
habas, lentejas, guijas, calabazas, algarrobas, garrofas, vino, 
aceite, mie l , cera, seda, l ino, molones y otras frutas; cria 
ganado mular , asnal, y de cerda: IND. telares de lienzos or
dinarios, una tienda de ropas, y varias de abacería: POHL.: 
65 V O C : 290 a l i U . : CAP. rilül).: 500,083 rs,: 1MI'.: 23,75().-
co.vrn. 0,678 rs. 9. El FAESUPCESTO MIMCIPAI. asciende á 2,300 
rs. que se cubren con varios arbitrios por valor do 1,700 rs. y 
lo que falta se reparto entre los vec. Correspondo este 1. al 
marquesado de Albayda, y sostiene contra el Marqués un plei
to sobre multitud do prestaciones, y derechos de señorío. Kl 
nombre de este pueblo A l j o r f ó A l j o r t , como se lee en la 
b is l . de Valencia por Escolano , es de etimología á rabe , y le 
fue dado en razón do su topografía. 

A L J O U R A , diputación con varios cas. en la prov. de 
Murc ia , part. jud . campo, y á 1 1/2 leg. do Carlaijena {\.), 
con 211 v e c : 1,005 babilanles. 

A L J O Z A U : ald. ant., hoy despoblado, en la prov. de Córdo
ba y part. jud. , de Fuente übe juna: eu él existe únicamente un 
cas. en que babifa el guarda que custodia la deh. del misipo 
nombre sit. cerca del r . Lujar y camino de Monterubio. 

A L J U B E , casa y huerta en la prov. de Albacete, part, 
jud . de l le l l in , t é rm. jurisd. y <i 1 leg. N . de Tovarra . (V.) . 

A L J U C E N : r. de la prov. de Badajoz, part. jud . de Mé-
rida : nace en el sitio denominado Java l in , té rm. de Monlan-
ebes en la prov. de Cáeeres , l leva el nombre de arroyo-Ja-
vaün en su or igen: luego toma el do Montancliuelo, que 
cambia por el de Valdcrreij , por ahajo do Arroyo-Molinos, 
part. de Montanebes, y entrando en la jur isd. del pueblo de 
Aljucen_en el de Mérida , es conocido con el do este 1. ¡ su 
cUrso es de E . á S. : en el térm. de Montanebes le entran por 
su der. todas las aguas que en pequeños arroyuelos van for
mándose en las faldas que rodean el sitio titulado la Quebra
da , las que salen de las fuentes "Encinilla y .lerrumbrosa : el 
arroyo Junca l en el sitio titulado Boca de ta tabla , y el de 
la Jara en el r incón del Gallego, y p o r l a i z q . ademas de otra 
porción de arroyos que no tienen nombre, el de Valde-
í a y e g u a , en el mismo sitio del r incón : en la deh. de Arroyo 
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A L J 
Molinos recoge las del arroyo Relac.rta, y conünuando siem. 
pre con nuevas adquisiciones por bajo de la sierra del Moro 
y t é rm. de Aljucen v Ksparragalejo , enlran en Guadiana al 
S. del ú l t imo , en el desaguadero del molino y halan que nue
vamente ha construido b . Gerónitno Toresano vec. de Méri-
da : hasta el sitio de Boca ilc lu tabla va por tierra llana , y 
se seca en el estio; desde allí adelante forma algunos barran
cos , y conserva en todo tiempo algunos charcos para ahre-
vadero; en ta estación de lluvias intercepta sus vados por al
gunos dias; tiene un solo puente en la ¡urisd. de Aljucen, de 
piedra y casi destruido ¡ da movimiento cerca de Esparraga-
lejo á dos molinos harineros, y solo cria alguna pequeña 
pesca de pardillas, picones , bordados v algunas tencas. 

A U Ü C E N : 1. con avunt. de la prov. y c . g . de Badajoz 
(11 leg.) , dióe. exenta de S. Marcos de I.eon en Llercna (15), 
and. terr. de, Cáceres (9), part. jud. y adm. de rent. de Me-
rida (12) : srr. á la inárg. izq. del r. de su nombre, en una 
hondonada que forman dos cord. de cerros poco elevados : le 
baten los vientos de lí . y O. y su CLIMA es bastante sano , 
siendo las enfermedades comunes algunos dolores de costado, 
cuyo origen se desconoce. Forman el pueblo 55 CASAS da 
naedlana fáb. y poca solide/,, la mayor parte de un piso y de 
3 1/2 varas de elevación , distribuidas todas en varias calles 
mal empedradas aunque limpias , por la pendiente del terre
no ; tiene casa municipal , cárcel mezquina , pósito regular , 
cuyosfondosconsistenen 967 fan.de tr igo, en deudas, la 
mayor parte incobrables, y una escuela de educación prima
ria "dolada con 620 rs. anuales pagados del fondo de propios, 
á la que asisten 12 niños; i g l . parr. dedicada á San Andrés, de 
laque es ané j a l a de Carrascalejo, servidas ambas por un 
cura párroco , cuya plaza provee el tribunal especial de las 
Ordenes ; su edificio construido al E . de la pobl. tiene 36 va
ras de largo, 13 de ancho y 14 de altura , sin otra particula
ridad notable, mas que una torre que está contigua, cuya ele
vación es de 22"varas: al S. E . del pueblo dist. 150 varas, 
so llalla el cementerio en sitio que no perjudica á l a salud pú
blica. Confia el TIÍRM. por N . y O. á l / 2 leg. con e! de Mcnda, 
por el E . á igual dist. con el "de Mirandilla , y por el S. 1/8 
leg. con el de Carrascalejo. Ilácia el N . de las casas, y dist. 
de 600 varas, brota una fuente, habiendo en la misma direc
ción , á 300 varas un pozo , cuyas aguas , si bien poco ape
tecibles , aprovechan los vec. á falta de oirás de mejor cali
dad ; también por el lado del r . , y dist. 600 varas, cruza el 
indicado r . Aljucen , sobre el que habla un puente de tres 
ojos arruinado en la actualidad: el curso de este r. queda pa
ralizado durante la primavera v estio , dejando únicamente 
algunos charcos , que sirven de abrevadero á los ganados : 
sus aguas dan impulso á un molino de cubo harinero , que 
hallándose destruido ha sido habilitado recientemente: crían-
se en aquel bordados, picones y bogas. E l TKUKENO es que-
brado.'flojo , y bastante estéril; abraza 2,500 fan., de las que 
hay en cultivo 500 , reputándose 150 de segunda clase y 350 
de tercera ; las restantes permanecen baldías por su ínfima 
calidad y escesiva aspereza : ci iause en ellos fresnos y enci
nas con abundante yerba para pastos , cuyo aprovechamien
to , asi como el de unas 50 fan. de tierra roturada y dividida 
en pequeñas suertes pertenecen á los propios. Los CAMINOS 
son locales y se conservan en regular estado : la CORRHSPON-
DEWIA se recibe dos veces á la semana en la c. de Mérida por 
medio de un balijero, á quien se pagan 100 rs. del fondo de 
propios. PROD. : trigo, cebada, centeno , garbanzos , bellota, 
vino ; hay ganado vacuno , caballar , asnal, de cerda , lanar 
y cabrio. Poní . . : oo vec . , 220 a l m . : CAP. PROD. : 1.122,006 
r s . : IMP. : 61,100 : coNTBi : 5,873 rs. 10 mrs . : PRESDPDESTO 
MUNICIPAL: 5,849, que se cubre con el prod. de propios, 
y consisten estos en los aprovechamientos de yerbas v pastos 
que mantienen 1,000 eab. de ganado lanar, y en el de la 
labor de 50 fan, de tierra, divididas en suertes de fan. v me • 
día de pan llevar. Es de fundación árabe, v asimismo es árabe 
ÍU nombre. Fue en otro tiempo mayor su pobl. 

A U U C E R : v . con ayunt. en la prov. , part. jud. v adm. 
de rent. de Murcia (1/2 leg), aud. terr. de Albacete (23), c. g. 
de Valencia (30), dióc. de Cartagena (5 1/S): srr. en el 
centro de su huerta, y en la carretera que conduce de la cap. 
á Cartagena ¡ goza de CUMA templado , y tiene i 50 c VSAS , es
cuela de niños(54) , de enseñanza elemental incompleta, do
tada con 1,100 rs. pagados por reparto vecinal , y una i g l . 
aneja de la parr. do Palmar, servida por un teniente. H 

A L M tí 
TÉRM. confina al N . con el de Murcia , E . con Beniajan, S. 
con Nonducrmas , y O. con Raya . cultivándose 3,342 tabli
llas do tierra de la mejor calidad, regada por molió do cana
les con las aguas del r Segura , y las labores so hacen con 
ganado mular y vacuno: la GonRBsroNDESGiA se recibe de 
Murcia en los dias que llegan á dicha cap. los correos genera
les. PRO». : trigo , cebada , maiz , seda, algún vino , y toda 
clase de frutas y hortalizas: POBL. OKICIAI. : 2 l s v e c , 915 
hab. {') dedicados á la agricultura y esportacion de los frutos 
sobrantes á diferentes puntos; hay dentro del pueblo y sobro 
la acequia mayor jdeBarreros un molino hariin-ro con una 
piedra, y á la salida sobre la misma acequia , otro con dos 
liiedras ."llamado del Porche. CAP. PROD. TBRft.: 9.239,666 
rs. : IMP. : 277,190 rs.: prod. de la ind. y comercio 50,000 rs. 
l.'no de los choques parciales que mas honraron á las armas 
españolas cu la guerra do la Indcpenilencia, fue el que sostu
vo cu este pueblo D. .losó de Zayas en 1809. 

A L J U C E R : diputación en la prov. y part, jud . do Murcia, 
term. jurisd. de P a l m a r (V.) . 

A L . l l ' R A (ACEQUIA MAYOR DE) : V . el art. MCRCIA, C. 
A U L ' P (CAP. DE): aquí estaba, según Mayans, en su IHe 

pág. i3) el put-río Ilicitano (V. Kic i v KI.CIIIÍ). 
A L M A : granja cu la prov de Albacete, part. jud. de la 

Roda , t é rm. jurisd. do Muñera (V.) . 
A L M A C E L L A S : 1. con ayuut. de la prov., part. j u d . , adm. 

do rent. y dióc. do Lérida (4 leg.), c. g. de Cata luña , (Barce
lona 29): srr. en los confines de la prov. de Huesca , en una 
estensa llanura cerrada por el S . , por una cadena de colinas, 
cuyas cimas constituyen grandes méselas ; es combatido alter
nativamente por los vientos de E . y SE. que hacen su CLIM V 
templado y saludable; si bien algún lanío propenso á ataques 
de perlesía: forman la pobl. 150 CASAS de moderna fáb . , cons
truidas do cal y canto , con mas la consistorial y el pósito: 
hay una escuela do primeras letras, dolada con 1,000 rs., 
á la que concurren 35 n i ñ o s ; y un pozo abundant ís imo , de 
propiedad del señor terr . , do cuyas anuas y las pluviales 
embalsadas se sirven los vec. para su consumo : hay también 
una i g l . parr. bajo la advocación de Xt ra . Sra. do las Merce
des, servida por un cura y un sacris tán, que hace ademas 
de campanero, nombrado por aquel; el curato es de primee 
ascenso, y se provee en virtud de prescnlacion del señor 
terr. que ejerce el derecho de patronato. El TKRM. , en el (pie 
está enclavada la ald. de .llmacelle/us, llamadaaiiiiguaniente. 
La Zayda, y que so compone de siete CASAS (V.), confina por el 
N . con el deTamaritc (3/4 leg.), por el E . con el de Alguaire 
(3/4), por el S. con el desp. de Suehi (1/4), y por el O. con 
el desp. de Vcntafarines (3, 4): el T^DRENO., aunque de secano, 
es muy feraz, y comprende sobro 8,(100 jornales, do los 
cuales, la parte do mejor calidad se destina paira cereales, 
dejando para aceite y v í n o l a inferior; hay 1,000 jornales 
incultos cubiertos de pinos, enebros y otros arbustos, y do 
buenas yerbas de pasto , que son especiales para la cria de 
toda clase do ganados. Por el centro de la pobl, pasa la car
retera que guia á Monzón y Rarbastro desde Lérida , intransi
table en tiempo de lluvias. La CPROESPOMUENCIA se recibe de 
Lérida, á cuya adm. van á buscarla los vec. PROD.: trigo , ce
bada , centeno , aceite y algún v ino : el trigo y aceite es su 
mayor cosecha, y á estos art. so les da la [¡referencia en todos 
los mercados do Ca ta luña ; cria 3,000 cab. do ganado la
nar , y 500 de vacuno; (autiguainente había una hermosa 
casta do caballos, que competia con las de Andalucía , en f i 
nura , y las escedia en robustez): hay caza de liebres, parti
culares por su pequenez y ligereza : y algunos conejos y per
dices. INII.: un molino do aceite con cuatro prensas , que se 
halla en muy buen estado. COMERCIO: la esportacion de granos 
y aceite, c importación de frutos coloniales; verduras y fru
tas , y tejidos del país . Poní,. : con la ald. de Abuaceilelas 157 
casas, 149 vec. 590 alm. CONTR.; por terr. 10,000 rs. , y pol
los domas conceptos , incluso el PRKSUITKSTO MLNICIPAL 15,000 
rs. que se cubre por reparto e n t r ó l o s vec. Este l . desapa
reció por los años de 1640. Fue reedificado por ló sanos de 
1780 por babor vendido la corona aquelloscUsp, á 1). Melchor 
Guardia, con la obligación de repoblar. Hállanse monedas 
ant. en el solar de la primit iva pobl. 

{*) No podemos menos de decir, como por i^ual razón lo hici
mos en el arl. Algezares, que la pobl. que jegun nuestros dalos líese 
esta v , , es de *9l vec. , 2,117 hab. 
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16 A L M 
A L M A C E L L E T A S (conocido ant. con el norahre de L A 

Z A Y R A ) : a ld. de la prov . , adm. de rent. y part. jud . de Lé
rida , jurisd. y parr. do Almacollas , en cuyo t é rm. se halla 
endavada , formando parte integrante del inisino (V.) . 

A L M A C E N : ald. en la prov. y ayunt. de L u g o , y felig. 
de San Pedro Félix de Muja ( V . ) : roisi..: C vec . , 27 alm. 

A L M A C I G A : pago do la isla do Tenerife, prov. de Canarias, 
par í . jud. de Sta. Cruz, jurisd. y folig.dol I. de Taganmia (V.) . 

A L M A C 1 L E S : aldea con ale. p . , en la prov. de Granada, 
part. jud . de Huesear, tórm. jurisd. y á una lcg. E . d é l a 
Puet ia dr l) . l 'adriquc {\.): SIT. en una cañada que se eslien-
de de N O . a S E . junto al camino de herradura de la prov. do 
Almería á sierra Segura; tiene una parr. r u r a l , y aunque es
casa de agua p ó t a m e , fertiliza el l é rm. la rambla llamada de 
Caballcr, despue de las grandes lluvias y tempestades; no le
jos de la a ld . , se descubrió e n ' e l año 1819 un sepulcro que 
contenia un esqueleto entero, puesto de cuclillas, de un niño 
de 10 o 12 años de edad; y dos de hombres atravesados de pe
cho á espalda con una lanzado cobre sin cubo, rom..: 153 vec. 
6 9 i hah. 

A L M A C I I A R : r . en la prov. de Málaga , part. jud . de Veloz 
Málaga. Nace en lo mas hondo del cerro de Santo l 'itar , signo 
su curso por los arrabales de la v . de liorge y por cima de 
Benamocarra, fertiliza ranchas tierras de su ribera cubiertas 
de limoneros y hortalizas, y se confunde con el r. de Velez 
por frente de la huerta nombrada del Obispo: en los años esca
sos de aguas suele interrumpirse su carrera. 

A L M A C H A R : (vulgo el MARCIIAH): r. en la prov.de Málaga, 
pa r í . jud. de Eslopona y tórm. de .lubrique. Nace en la sier
ra dtt GénalgttacU á d i s t i!e 1 log. de la pob l . , y fertiliza sus 
riberas sembradas de gran porción de maiz , habichuelas y 
otras legumbres: es ile curso perennf, llevando un caudal de 
aguas suliciento para dar impulso á varios molinos harineros; 
en él invierno son temibles sus avenidas, porque recogiendo 
las aguas do todas las cañadas de la sierra, croco repentinamen-
y arrastra ganados y cuanto encuentra á su paso, precipitán
dose después en el r . llamado Genal. 

A L M A C I I A R : v . con ayunt. en la p rov . , dióc. y adm, de 
rent. de Málaga ( i leg.) , part. jud . de Colmenar ( 3 ) , aud. 
terr. y c. e. de Granada (13) : srr. en la falda de un cerro, y 
entre "los llamados Carnacbe y Portichuelo: su CLIMA es tem
plado y sano, y las enformedades que mas frecuentemente 
aquejan á sus moradores la flegmasía. Consta de 400 CASAS de 
miserable construcción , mal alineadas y casi las unas sobre 
las otras, á causa del mucho declive del terreno en que se 
hallan , do manera que las calles son tortuosas y de piso muy 
diticultoso: hay aba escuela de primeras letras, sin mas do
tación que las asignaciones convencionales, por lo regular 
sumamente mezquinas, de los padres de los 32 alumnos que 
á ella concurren: cuenta tres fuentes do aguas potables á los 
alrededores del pueblo, denominadas Nar iza , Blanca y Nue
va ; son suficientes durante el invierno y escasas en el verano, 
en cuya estación se surten también los vec. de las cortas que 
hacen en los riach. que forma lo quebradizo del suelo: la i g l . 
parr., dedicada á San Mateo aunque su patrono lo es San 
Blas, se encuentra en medio de la pobl . ; es un edificio de sen
cilla construcción con 30 varas de long. y 20 de lat. ; se com-

f iono de 3 naves, de las curdos la principal es do 9 de ancho; 
¡ene cuatro columnas, y dos grandes pilares que forman el 

cuerpo del a l ta tmayor, y en el testero de cada nave, se ve un 
altar de talla dt 'ado. E n el año de 1755 so votó por patrono 
del pueblo, con motivo de un terremoto, al Sino. Cristo de las 
Misericordias ¡ al siguiente so lo construyó el camarín en que 
fyisto, y en el do 1797 se le doró el trono, y las puertas de 
pristal; dinho camarín está fabricado sobre un arco qqc cu
bro la calle, sirviendo do sacrislia con 7 pies de largo y 0 de 
ancho la habitación (pie se halla rd nivel dol piso do U i g l . : osla 
servida por un cura benoliciado, cuyo titulo reunió por i n -
congraidad en el año de 1 8 0 0 , un teniente y un sacristán 
siendo la asignación del primero 6 ,000 rs., 1,500 la del segun
do , y 1,000 la del tercero, pagadas de la contr, del qul» 
to, L a primera partida de bautismo de los llliros parr. está 
fechada en 7 de febrero de 1 5 3 7 , y la de matrimonio en 2 
de febrero de 1573 : á la salida de la v . por el cami
no de Málaga y en puesto bastante elevado se encuentra 
el cementerio proporcionado al vecindario y bien ventilado. 
Confina el rá.M. por N . con Borge á 1 / i de leg. , y con Cutar á 
1/2, por E . con Benamargosa y Yelez-Málaga á 3/* de leg. el 1 .• 
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y 2 el 2.", por S. con Iznale y Bonaquc á 1; y por O. con Mo-
clinejo á igual dist. E l TBKRBNO es sumamente barrancoso sin 
ofrecer ni un palmo de l lanura , y su calidad pizarra muerta 
que solo sirve para el plantío de v iñas : lo bañan los riach. 
formados por las vertientes de los cerros, los que toman mu 
cha agua en tiempo de l luvias ; los mas considerables son 
los llamados Almadia r , Baloja, Especieros y Borge; siendo 
este últ imo el que reúne á los demás y desemboca en el mar 
á las dos leg. por la parte de Velez Málaga: los CAMINOS son 
de herradura de pueblo á pueblo, do diíicil tránsito por l a 
calidad y circunstancia del terreno y por el abandono en que 
se hallan: el CORIIEO lo recibe de la adm. de Velez-Málaga 
los miércoles y domingos por medio de un conductor, pagado 
por el ayunt. con 200 rs. del fondo de gastos municipales y 
el sobreporte de dos cuartos por carta. FIESTAS : la del Santí
simo Cristo de las Misericordias, que se celebra en 15 de oc
tubre, y la de la Concepción en 8 do diciembre: rnon. : pasa 
moscatel que es su principal riqueza, algún v ino , poco acei 
te, higos y algarrobas: la IND. consiste en 10 telares de lien
zos ordinarios, y el COMERCIO en algunas pequeñas tiendas do 
géneros insiguiíicantes de que so surten en Málaga y Velez 
Málaga; los granos y harinas que se consumen en el pueblo 
los llevan los arrieros do la parte de Loja y del reino de Cór
doba: TOBL. : 530 vec . : 2 ,081 a l m . : CAI'. PROn.: 3.501 ,1)0« 
rs . : 1MI'.: 1 0 8 , 1 0 0 : CONTR.: 21 ,265 rs. 32 mrs. E l i'i',i;si i r i s 
TO MUNICIPAI, ordinario asciendo á 9 ,000 rs . , cuya cantidad 
se reparte entre los vec., con el descuento de 1,500 que suelo 
producir la albóndiga ó el aciento de los granos y harinas 
que se venden por forasteros. 

A L M A C 1 I A R E S : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud . 
do Velez-Málaga. Nace en el t é rm. do la v . de Canillas do 
Aceituno, y toma su nombre de una pobl. árabe que ha des
aparecido , y que existió en una de sus m á r g . 

A L M A D E N : part. jud . de entrada en la prov. do Ciudad-
Real , aud terr. de Albacete, c. g. de Castilla la Nueva 
(Madrid), y dióc. de Toledo: le componen 7 v . y 5 ah',., 
que forman al todo los 7 ayunt. cuyos nombres, dist, eiv-
tre s i , á la cap. de prov., á la aud. terr . , c. g . , silla arzo
bispal y á la Corte, resultan del oslado que sigue; 

A L M A D E N , cabeza del partido. 

4 Agudo. 

1 
I i 

12 

15 

1 i 

i 3 

38 

Almadenejos. 

Chil lón 

11 

l i 

12 

1S 

Fuencalienle. 

Sácemela . 

Valdemanco. 

Ciudad-Real. 

11 

1S 

80 

ta 

t i 

10 

2S 

38 

11 

i 2 

29 Albacete. 

30 | 36 Madrid. 

Se halla srr. al SO. de la prov. entre los part. de Piedra-
buena y Almodóvar del Campo que le circuyen por el N . 
y E . ; la prov. de Córdoba y sus part. de l'ozo-blaiu o é l l i -
nojosa del Duque , que so estienden por el S. y la prov. de 
Badajoz y sus part, de Casluera, Alcocer y Herrera dol Du
que con los cuales confina por toda la línea del O . : su fi
gura es irregular ; desde el punto que divide los l i ra , de la 
ald. de Ventillas y de Almodóvar del Campo hasta losconfines 
de la prov. do Badajoz, ó sea de E . á O. , tiene 17 leg. , y so
las 8 do N . á S. por la parte mas ancha; esto es de la parte N . 
del t é rm. de Agudo hasta la setentrional de la prov. do 
Córdoba. Las prolongaciones de Sierra Morena por E . y las 
de los montes de Toledo por el N . , se introducen en este terr. 
formando multitud de cabezos y colinas de poca elevación, 
pero llenas de asperezas y quebradas; los mas notables son 
los llamados Cerro del Cie rvo , Peña r rub i a , Castilseras y la 
Cerrada que se corren de E . á O . ; la Desilla y cerro de 
la Virgen del Castillo, que se dirigen desde el E . aá" al S., y 
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la loma del cast. de A/.naron que también desde E. se incli
na 12" al S. Todos ellos están poblados de encinas, robles, 
quejigos , acebuches, jaras, madroños y otros arbustos que 
forman bosques espesos, en los cuales se abrigan lobos , zor
ros , jabal íes , ciervos, gatos monteses y otras diferentes es
pecies de caza mayor, y mucha menor. En todos ellos abun
dan las minas de sulluro do plomo, sulfuro de z inc , óxido de 
h ier ro , y principalmente sulfuro de mercurio y mercurio 
nativo de las cuales se habla con toda lat. en los art. de A l m a -
den y Almadencjos (V.)- En todos ellos brotan esquisitos ma
nantiales de aguas dulces y ci islalinas y algunas minerales y 
termales, distinguiéndose ént reos las , por losbenélicosefectos 
que en distintas enfermedades producen, los de í ' í íraca/íeíi /e 
(V.) . Las vertientes de los cerros dan origen á diferentes ar
royos y r iach. , todos de poca importancia. A i / i leg. de Fuen-
ealienle se forma un r . que pasa después á unos 400 pasos 
O. de la v . ; no se le da nombre, hasta que en su dirección 
N . á S. confluye con otro llamado de los Molinos que baja 
en la misma dirección á 1/2 leg. de la p o b l . , desde cuyo 
punto se denomina r . Yegua; cuyo nombre cambia después 
por el de Guadalmez ; y corriendo bácia el O. entre las prov. 
de Córdoba y Ciudad-Real, recibe cerca del cast. de Aznaron 
los r . Alcudia y Valdeazogues , reunidos; y sale del part. 
para penetrar en la prov. de Badajoz por el t é rm. de la ald. 
de su nombre , llamada antes Palacios de Guadalmez, y va 
á desaguar en el Ziijar ó Sújar. E l r . Alcudia nace en el puer
to de las Ventillas dentro del valle de Alcudia ; lleva su cur
so entre N . y O. hacia este últ imo punto , y sin bañar pobl. 
alguna, á las 5 leg. de su origen, desagua y pierde su nombre 
en el de Valdeazogues dentro del t é r m . de Chillón. E l r . 
Valdeazogues tiene su nacimiento en las vertientes de las Fo
sas , al N . del part.; baja en dirección N . á S. por espacio 
de unas 3 leg. recibiendo por el N . el arroyo Gargantiel que 
corre de N . á S. con aguas muy delgadas y bastantes para 
dar impulso á 20 molinos harineros: cambia después su 
curso al O . ; llega al té rm. de Chillón donde recibe las aguas 
del Alcudia, y esparramándose por una y otra de sus raárg. 
forma diferentes lagunas ó charcos, siendo de estos el mas 
notable el de Tablalino, y sale del espresado t é rm. con in
clinación al SO. en busca del Guadalméz donde desagua; es 
vadeable por 5 puntos, en dos de los cuales hay buenas pa
saderas de piedra, y tiene un puente de piedra de 3 arcos en 
el camino que conduce á Almadén , y otro de madera que 
sirve para paso de los mineros. A 1/4 de leg. de Agudo cor
re un arroyo al cual se le da el nombre de r., á pesar de que 
solo lleva" agua durante el invierno y ser vadeable por to
dos los caminos, no siendo las lluvias muy copiosas; se 
pasa por un puente de piedra de 7 varas de alto con cinco 
arcos ; su cauce es muy profundo por partes, no se aprove
cha para el riego, n i reporta otra utilidad que la de dar mo
vimiento á 5 molinos harineros : otro arroyo de curso peren
ne nace al N . de Sácemela , de varios regatos, y toma el 
nombre de r . Esteras ; en su curso tortuoso por entre bar
rancos sale del t é r m . , corre por el de Valdemanco donde se 
le junta el arroyo anterior con la denominación de Biofrio, 
y dividiendo los té rm. de Chillón y Garlitos (Badajoz), va á 
desaguar al Zújar. Escepto el de Esteras, los demás r. son de 
curso incierto y de poca utilidad para la agricultura; dan 
impulso á varios molinos harineros y crian pesca de dife
rentes especies. Sembrado todo el terr. de montes, son es
casas las tierras de cultivo y de menos que mediana calidad; 
también son ásperos y diíiciles los caminos si se esceptúa 
el de arrecife que conduce desde la cap. del part. á la v . de 
Almadencjos, el cual se halla en el mejor estado. Desde este 
ultimo punto sale otro camino, quese dirige á la cap. de la 
prov. , pasando por Fontanosas; otros dos bastante descui
dados salen para la v . de Almodóvar del Campo; el que con
duce á Gargantiel, sigue la ribera de este nombre, llega á Sa-
ceruela á las tres horas , y se une con el de carruage que pasa 
a Estremadura: hay también otros caminos carreteros enAgu-

• o y Alamillos, pero malos. Las enon. se reducen á vino, acei
te, patatas, cebada, centeno, poco trigo, muchas cebollas, es
pecialmente en Agudo, garbanzos, legumbres, hortalizas y fru
tas, que no bastan parael consumo. L a INO. consiste en el 

> acarreo de azogues de leña y otros efectos para las minas; 
COMERCIO no hay ninguno. Presentamos á nuestros lectores' 
como del mayor interés , los datos estadísticos que contiene eí 
siguiente: 
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ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS ácüsádos on cslo part. jad. du

rante el año 18Í3 fueron 40 ; do ellos 2 absueltos de la instan
c i a , 44 penados presentes , 33 contaban de 10 á 20 años de 
edad ; 17 de 20 á 40, y 0 de 4o en adelante ¡ 45 eran hom
bres y 1 mujer; 29 solteros y 17 casados; 1 sabia leer, 5 
leer y escribir, y 40 carecían de esta instrucción , los 40 
ejercían arles mecánicas. 

En el mismo periodo se perpetraron 13 delitos de ho
micidio y heridas ; 1 con armas de fuego de uso lícito y 1 
de ilícito , 5 con armas blancas permitidas y 1 con armas 
de la misma especie prohibidas y 5 con instrumentos con
tundentes. 

A L M A D E N : v . con ayunf. cap. del part. jud . de su nom
bre en la prov. de Ciudad-Real (14 leg.; , aud. lerr. de Alba-
cele (36;, d ióc .de Toledo (28), y e . g. de Castilla la Nueva 
(Madrid 42leg.): tiene adm. de rent. dependiente de la cap. 
de prov., estafeta de correos , cuya principal es Manzanares, 
y e s residencia, como cabezera de distr. minero , de la ins
pección titulada de la Mancha, que comprende toda la prov. 
de Ciudad-Keal, escepto el térra, de Sta. Cruz de Múdela, 
y parte de la prov. de Badajoz. El servicio de esta inspec
ción se halla á cargo de los ingenieros empleados en el es
tablecimiento de las minas de Almadén, deque mas ade
lante nos ocuparemos. 

SITUACIÓN Y CLIMA. Esta sit. en el estrerao meridional de 
la prov. al SO. de su cap., á los Io 5' long. O . , del meridia
no de Madrid, y 36" 40' lat. en el centro de dos cumbres que 
son ramales de Sierra Morena, sobre una colina de 80 varas 
de altura y 2,300 de long. entre E . y O . : la combaten con 
frecuencia los vientos del E . y O . , que introduciéndose por 
el espacio que media entre dichas dos sierras, llegan como 
encañonados á la p o b l . , la cual sufre con esceso en el vera
no los ardorosos rayos del sol , mas fuertes todavía por re
flejar cu los riscos y peñascales que la rodean. Aunque el 
CLIMA por su naturaleza no es insalubre , se padecen algunas 
calenturas intermitentes c inflamatorias; y los pobres mi 
neros se ven diariamente atacados en gran número de las 
dolencias que ocasiona el trabajo en las minas del azogue, 
cuales son el pialismo, producido por respirar gases mercu
riales , y el temblor metálico que padecen casi todos los que 
entran en la mina : ambas enfermedades ocasionan terribles 
estragos ; por la primera se ven jóvenes de 20 á 30 años nía-
rasmálit icos y sin dientes , con un hedor insoportable en la 
Iwca ; y los atacados de la segunda, lo son á veces con tal 
fuerza, que es preciso darles de comer á mano, y si el mal 
progresa, y no se sanean, como se dice en el pueblo, les 
acometen calambres, enfermedad nerviosa y tan crue l , que 
n i los mismos que la padecen saben esplicarla. Asi es que 
siendo tan gra\es las dolencias (pie padecen los mineros, 
bien puede decirse que las personas que, se dedican á este 
ejercicio , tienen la seguridad de acortar su vida lo menos 
una cuarta parte , aun cuando no adolezcan de las enferme
dades que hemos mencionado. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SCS AFUERAS. Tiene 994 CASAS 
pertenecienles á los vec . , las mas de poco valor y muy es
casas comodidades, por el poco espacio que ocu|)an , y ca
recer por lo común de pisos altos , si bien por el conti
nuo y esmerado aseo, son sanas y de buena vista ; 7 edi
ficios de la v. y 79 casas del establecimiento de minas que 
forman el total de 1,080 casas dislribuidas en 27 calles có
modas y regulares , 4 plazas y 2 plazuelas , casi todas em
pedradas y limpias. L a plaza de la Constitución es trian-

f;ular, de 180 varas de ci inmíerencia : en ella se encuentra 
a casa consistorial, de dos pisos, perteneciendo el bajo y la 

mayor parle del alio á una posada pública, de propiedad de 
la v . y sirviendo lo restante para las oficinas municipales: 
el frente O. de la plaza está formado por la fachada de la er
mita de San Juan , de regular construcción , en cuya torre 
hay un relox. L a plaza de la feria es de bástanle eslension; 
y ía llamada Nueva , cubierta y bien construida, encierra 
la de los toros , propia del eslablecimientn de minas, capaz 
de contener unas 4,000 personas , donde se suelen capear por 
aficionados algunas reses que por lo común son vacas; y la 
casa denominada Factoría , do bastante capacidad, en la que 
se hallan los almacenos de granos, paja , pó lvo ra , etc., y las 
cuadras de las muías para el servicio de la máquina deque 
se hablará , sirviendo una de las piezas de esta casa de 
teatro , donde cabrán 500 personas, sin que guarde pro. 
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porción su long. con su anchura. En la cuarta plaza, ú sea 
la del Barranco , donde se van construyendo muchas casas 
nuevas, se estableció en 1841 una máquina de prensa, cuyo 
objeto primario es introducir materiales en la mina por el po
zo de San Miguel, resnltaudodeaqui, como objeto secundario, 
aunquetodavianoseamuysensible, un aumentodevonlilacion'. 
En una plazuela sil . al O. de la pobl., se halla la casa de la su
perintendencia de las minas, con la con tadur ía , tesorería y 
archivo ; edificio de muy buena construcción , y con las co
modidades que pueden apetecerse, cspecíalmenle en la habi
tación del snperíntendonle, que lo es en la actualidad, en co
misión, un general. Los establecimientos de instrucción pú
blica que hay en esta v . , son: 1." una escuela de primera 
enseñanza superior, cuyo maestro está dotado de los fondos 
públicos con 4,000 rs. anuales, y las lecciones divididas en 
las clases de lectura, escritura, religión , mora l , aritmética, 
gramática castellana, historia de España y geometria, aunque 
sucintamente, como se deja conocer: 2.°, olra escuela públi
ca elemental, también de rel igión, ari tmética y gramálica 
castellana: 3.", tres escuelas de niñas, cada una con la asig
nación de 1,000 rs. anuales, en las (pie se les enseñan las 
labores propias de su sexo, leer y doctrina cristiana: 4.°, dos 
cátedras particulares de latinideul, pues se ha suprimido re
cientemente la que sosleniala v . , regulándose en 16 rs. men
suales lo que paga uno con otro de los discípulos: 5.u, la aca
demia, que es el mejor edificio de la pob l . , después de la cár
ce l , se halla sit. en la callo de San Juan, y tiene por objeto 
formar buenos capataces de minas. Este cstablecímionlo, que 
cuenta 04 años de antigüedad, ha sufrido diferentes vicisilu-
des. Enlregadas las minas de Almadén á mediados del siglo 
anterior á losa lemanes que el Gobierno se vióobligado á con
tratar y traer á España para su laborío , de que resultó que 
el primer director ó gofo facultativo que hubo en ellas, fuese 
el aloman D. Enriqm z S lo r , nombrado para este deslino en 
15 do jimio de 1777 , habiéndole sucedido D . Juan Martín 
llopensak, que era de su mismo p a í s ; el Gobierno llegó por 
fin á conocer lo útil y necesario que era el que hubiese en Es
paña naturales instruidos en el ramo de minas ; y para con
seguirlo, dispuso en lleal orden de 11 de julio de 1777, que 
se eslableciese en Almadén la enseñanza de la geometría sub
terránea y minoría, encargándola al director del establcci-
mionlo, y para que se realizase cual correspondía , y de ella 
resultase el aprovechamiento de los discípulos, se mandó en 
olra Iteal orden de 8 de, junio de 1781 fabricar una casa capaz 
y proporcionada para las cá ted . , y que en ellas hubiese pla
nos, libros, dibujos, y domas conducente al objeto Aunque 
era muy limitada la enseñanza mandada establecer por tal me
dio, y esta fue interrumpida por muchos años , durante los 
cuales no se esplicó la m i n e r í a , babióndose servido S. M , 
nombrar on 1802 doce alumnos de número con 4,400 rs. 
anuales, y doce su|)ernumerarios sin dotación alguna, v o l 
vió á abrirse la enseñanza para dichos alumnos, que para ser 
admitidos de tales, debían acreditar haber estudiado matemá
ticas, física, química, mineralogía y dibujo; y esta medida 
unida á ía asistencia de aquellos á las minas, produjo el buen 
resultado de que algunos, después de los conocimientos cion-
tiíicos antedichos, adquiriesen la práctica necesaria, con lo 
que la dirección de las minas do Almadén, Almadenejos, y L i 
nares, ha estadodesde el año de 1802, á cargo de discípulos de 
la misma escuela- Sin embargo, como á estos no se presenta
ban , por efecto del paralizamíento en que estaba la miner ía, 
las esperanzas y ascensos que son el oslímulo de los hombres 
en todas las carreras, pues solo podían aspirar á los destinos 
facultativos de los enunciados establecimientos, que eran en 
muy corto número, los mas pasaron á otras carreras, y on ei 
año de 1804 ya no habla escuela, n i oíros mineros científicos 
que los poquísimos empleados en Almadén. Tal era el estado 
que presentaba el ramo de minas en España en el año de 1825; 
on el cual, por los esfuerzos del ilustrado y celoso director de 
mineria de Méjico, D. Fausto de E lhuya r , se creó en Ma 
drid una escuela de minas, y se adoptaron otras medidas panl*-
el fomento en España do esto importante ramo de la riqueza 
pública. Por Real orden de 23 do abril de 1835 so estableció on 
Almadén la Escuela P rác t i c a de Miner ía , y se crearon dos 
cáted. , una de malemáticas para ensenarla ari tmética, pr in
cipios de álgebra, goonielria elemental y práctica, trigonome
tría reclilinea y delincación , y otra para la enseñanza de la 
geometria subterránea y mineria práctica, abrazando en esta 
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parle los puntos siguientes: después de dar ú conocer los d i 
ferentes utensilios y herramientas que se emplean en las mi 
nas, se enseñaban: (a) ios principios generales en que se fun 
da el laboreo de una mina, y el disfrute ordenado de sus mi 
nerales, esplieándose el sistema general de escavaciones y m é 
todo que ha de observarse en cada criadero, según su forma
ción y circunstancias particulares: (bj todo lo que dice rela
ción con la forliticacioii de las minas pormediodc maMeras, es-
plicandoen detalles las diferentes enmaderaciones ([uc se prac
tican, y casos en que cada una conviene, asi como el modo 
do verilicarlas: (c) la fortificación con maraposterias, según 
los diferentes casos que se presentan, y como debe usarse de 
ellas para revestir un pozo o una galería, con todos los deta-
lles necesarios acerca de cada una de las operaciones; (d) los 
medios de verificar los transportes en lo interior de las minas, 
v cuales sean los mas económicos y ventajosos para estraer los 
frutos á la superficie , é introducir las maderas y materiales 
precisos para la fortificación. En esta parte se daban á cono
cer á los discípulos aquellas máquinas, cuyos cálculos y e t á -
men se hallaban al alcance de sus conocimientos, (e) Los me
dios que deben adoptarse para verificar el desagüe de las mi
nas, esplicando el uso y teoría de las bombas y máquinas que 
se emplean al efecto, pero con la limitación anterior: ( f ) el 
orden y método que debe observarse en el establecimiento de 
trabajos, para que las minas estén bien ventiladas, y los me
dios conocidos para hacerlo, en los casos en que la localidad 
de algunos puntos, ú otras causas, se opongan á la circulación 
del aire y á la ventilación necesaria para proseguir las labores. 
Según el plan de enseñanza aprobado en 23 de lebrero de 1841, 
se varió el método de la misma en la escuela , del modo s i 
guiente. Primer a ñ o : elementos de a r i tmét ica , álgebra y 
geomet r ía : conocimiento de minerales y rocas por sus ca-
racléres mas comunes ; práctica de barrenar las rocas. Segun
do año : nociones generales de laboreo de minas; práctica 
de entivacion y en los talleres de carpinteria, de cairua-
ges v de he r r e r í a , bajando á la mina un día por sema
n a , a lo menos; dibujo lineal. Tercer año : práctica de 
mamposterías y manejo artístico de las bombas de ma
no ; estudio de las minas de Almadén ; dibujo lineal, líl 
gobierno de esta escuela está confiado al director del es
tablecimiento. Para la admisión en ella se requiere sa
ber leer , escribir y contar ; presentar certificado de bue
na conducta , ser de complexión sana y robusta , y te
ner diez y ocho años cumplidos: á ¡os alumnos que no 
tienen medios suficientes para mantenerse durante sus estu
dios , se les proporciona en el establecimiento donde ga
nar un jornal, siempre (pie asistan con puntualidad á aque
llos. Concluidos sus estudios y práctica con aprobación en los 
exámenes que se celebran á tin de cada año escolar, se les 
espide el titulo de capataces examinados. Hay dos profeso
res y su dotación es la que les noitesponde según su gradua
ción en el cuerpo, con la gratificación do 2,000 rs. anuales. E l 
número de discípulos es indeterminado; en 5 de marzo de 1844 
constaba de 17 en tercer a ñ o , y de 30 en primero. Tiene la 
escuela un gabinete con las correspondientes colecciones 
de minerales, rocas y modelos de cristalografía: una bi
blioteca, y una sala de dibujo con un completo surtido 
de originales, correspondientes á la profesión. Los gastos 
de la escuela se cubren con la consignación de 6,000 rs. 
anuales en la ley de presupuestos. Los establecimientos de 
beneficencia que tiene Almadén, ademas del pós'uo, son: 
1." Un hospital destinado á la curación de los mineros, 
cuyas heridas se presentan á veces con un carácter horroroso: 
se halla fuera déla pobl. hácia el S., con salas capaces , bien 
'•'entiladas, y todas las oficinas necesarias inclusas las habita
ciones para los capellanes, mayordomo y sirvientes, y para 
su asistencia hay un médico-cinijano dotado con 10,000 rs. 
anuales y una escelentc botica qiie está dentro de la casa, ser
vida por un profesor con 5,500 rs. Los gastos de este hospí-

M g i a l , comprendidos también los del de Almadcnejos, pertene-
^ ^ t i e n t e s ambos al establecimiento de minas, eran antes mucho 

mayores que en la actualidad, porque se admitía en ellos no 

I solo á los mineros, sino también á sus familias, cuya gracia 
se ha limitado estraordinariamente por el Gobierno en estos 
últimos tiempos, lo cual no es de la aprobación de todas las 
personas conocedoras del establecimiento, aun mirado bajo 
el aspecto económico. Antiguamente tuvieron los hospitales 
rent. propias concedidas esciicialmente por el Gobierno; pero 
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en el día se sostienen por la caja de las minas. Adjunta es la 
relación de los operarios que en el quinquenio de 1835 á 1839 
salieron heridos de las minas, los inhábiles por su constan
cia en los trabajos, los que fallecieron y los que se inuti l i 
zaron por uno y otro concepto. 

e s 

w 

Sumando el número de los heridos con el de los inhábiles 
por su constancia en los trabajos, resulta que han esperiinen-
tado desgracias en su salud 522 hombres, entre los i.,000, que 
en aquella época se hallaban ocupados en faenas perjudiciales, 
es decir; (pie la probabilidad de las desgracias, salea 13 
por too en 5 años. 2."Otro hospital titulado de Caridad, que 
posee una casa y algunos censos, cuyos réditos no llegan 
á 2,000 rs. anuales: su objeto es dar solamente albergue 
bajo cubierto por tres días á los pobres transeúntes. 3." 
Un hospicio reducido á una casa de bastante capacidad, 
propia de la v . , en el que se admite á las mujeres des
validas, dándoles solo techado: no tiene rent. ni gastos, 
y en él solo hay en la actualidad una mujer. Agregada al 
hospicio cstuvo antes la inclusa, en la que llegaron « sus
tentarse 125 esposítos , pagándose los gastos de lactancia y 
d e m á s , hasta que cumpliaii 7 a ñ o s , de los fondos de propios: 
pero en mayo de 18i3 á los espósitos que no fueron adopta
dos, se les condujo á la cap. de prov. , pagando cada vec. do 
Almadén 4 rs. anuales para su manutención. En cuanto al 
órden ec l . . Almadén está s i l . en terr. do las órdenes, 
como perteneciente á la de Calatrava , y es el úll imo pue
blo del arz. por aquella parte. Carece de i g l . parr. por ha
ber sido derribada en la guerra de la Independencia, sirvien
do de parr. una ermita construida con los donativos de los 
mineros, y concluida en r i47 como se ve en una lápida co
locada sobre la pila del agua bendita. Está dedicada á Jesns 
Nazareno, y servida por un prior de la órden , cuya plaza 
provee por oposición el consejo de las mismas, 2 tenientes 
y 11 presbíteros , siete de ellos esclaustrados. En 1782 se creó 
por el Real Erario una parr. bajo la advocación de San M i 
guel , con dos capellanías de provisión Real , y sueldo de 
4,963 rs. cada una , para la asistencia espiritual del presidio 
que entonces había , del hospital de mineros, de la compa
ñía de inválidos , hábiles . y de los destacamentos de caba
llería é infanteria, todos acuartelados en los pabellones y ha
bitaciones construidas al efecto en la parte esterior del gran-
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<le edificio destinado á presidio. Esta parr. adquirió después 
l a cualidad de castrense , y en el dia los capellanes, cuyo 
nombramiento se hace á propuesta del Sr. A r z . , solo tie
nen á su caifío el hospital de mineros. Hay ademas dentro 
de la pobl. tres ermitas, dos de las cuales pertenecen al Es
tado, y otras dos en los afueras; pero entre todas solo es 
digna de atención la referida de San Juan , sit. en la plaza 
de la Constitución. En el centro de la v . se eleva un peque
ño cerro coronado por un ant. cast. llamado del Retamar, 
medio destruido y algún tanto reparado, que parece de la 
época de los moros, ó de los primeros tiempos de la res
taurac ión : ocupa el estremo N . de una linea de cast., mas 
ó menos conservados y mas ó menos importantes, que cor
ren hacia el S O . , como son el de la Virgen del Castillo, As
ilaron , Sta. Eufemia, üelalcazar y algún otro. De este edi 
ficio se lomaron sin duda las armas de la v . que son un cast., 
sin otro aditamento , y se ven en las primitivas casas con
sistoriales , hoy destinadas á otro objeto, y en la fuente lla
mada de la P i f a , sit. á unos 1,000 pasos al E . de la pobl. 
De los hechos de armas que tuvieron lugar en este cerro 
en la úl t ima guerra c i v i l , nos haremos cargo mas adelante 
en el párrafo destinado á la historia. Va se dijo que el ant. 
presidio estramuros, está hoy destinado á cárcel , la cual 
ofrece seguridad y ventilación bastante, l.as aguas son salu
dables : el vecindario se surte de la fuente de la Pila que tie
ne 2 caños , y tres pozos á su alrededor de buenas aguas: la 
misma propiedad tienen las de la fuente del Chorrillo en el 
tamiuo de Córdoba con un pilar cuadrado de bastante ca
pacidad, formado de cuatro hermosas piedras de granito bien 
labradas , y las de la fuente del Perro : sit. en varias direc
ciones hay hasta otros seis pozos que sirven para abreva
dero de los ganados, ademas de los que tienen las casas de 
la pobl. A unos 100 pasos de ella por la parte del N . , se ha
l la un paseo con árboles y plantas titulado la Glorieta, obi-a del 
gobernador D. Manuel lie la Puente y Arauguren, donde con 
curre lo mas escogido de la pob l . ; y á la salida de esta, en el 
camino de Córdoba, con dirección al hospital, otras arbo
ledas mal cuidadas. Veíase junto á este último edificio el ce 
menterio de la v . sumamente pequeño y perjudicial, tanto 
al uno como á la o t r a , especialmente en el verano, por el 
hedor insoportable que exhalaba; pero por fin se ha podido 
conseguir que se construya uno en sitio mas á p ropós i t o , y 
ahora se trabaja en esta obra. 

TÉRMINO. L a superficie del térra, jurisd. de Almadén , en 
d que se halla enclavada la mencionada v . de Almadencjos, 
y las ald. de Alamülo y Gargantiel (v. sus art.), participes 
en su disfrute, tiene de circunferencia 10 1/2 leg. que hacen 
poco mas de 7 cuadradas, incluyéndose en este radio la deh. 
de Cast i lserás , propia del establecimiento de minas , que fue 
de la encomienda de la órden deCalatrava, y se secularizó 
hacia el año de 1780, y las de Navas y Rincones del Real 
patrimonio , como igualmente los rápidos é inútiles declives 
de las alturas de que se halla erizado c l t é r m . , tan juntas, 
cpie no forman valles; los áridos lechos de las vertientes del 
invierno, y un crecido número de terrenos cubiertos de pie
dras gruesas y sueltas, que por su hacinamiento se llaman 
en el pais pedrisAs, Aunque el t é rm. dista poco de los l i m . 
de Estmnadura, no toca con ellos, pues se'interpone el 
de ia v . de Chil lón, on una dist. próximamente de 2 le<'.: de 
la prov. de Córdoba, le separa un intermedio de terreno perte
neciente también á la v . de Chillón de unos 3/4 leg. Nace en 
el t é rm. el r. Gargantiel, que se une con el de Alcudia á la 
parte N . de Almadeiiejos, y después con el Guadalmes al 
SO. de Almadén, desembocando todos juntos en el Zújar, que 
va á parar al Guadiana. Contina el té rm. por el N . con los 
de Sácemela y Valdemaaco; por E . con los de Almodóvar del 
Campo y Abenojar, y por S. y O. con el de Chillón. Si todo 
él fuese" susceptible de beneficio, podría calcularse con
forme á la práctica observada en el campo de Calatrava, 
en 35,560 fan. de estensiou para labor; pero su ínfima clase' 
si se esceptúa la deh. de Castilserás ; el ser en su mayor parte 
montuoso, su desigualdad, hallándose cortados por continua
dos cerros, y el carecer de fuentes y riberas que pudieran es
citar á su beneficio , todo hace que este ofrezca muy poco 
aliciente, y que, pedregoso y estér i l , como es el terreno, no 
se atienda á su cul t ivo: ademas, como el continuo corte 
de fustas para el surtido de la máquina de vapor del esta
blecimiento minero y de los hornos de destilación del azogue. 
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hace inútiles 21,388 fan., solo quedan aplicadas á la labor 
14,172 fan., 1 celemín y dos cuartillos, divididas del modo 
siguiente: 

C L A S E D E L A S T I E R R A S . 

Minadas 
Qui nonada 
De riego 

Dedominio particular <¡ Viñedo 
Olivares 
Valdias 

> De propios 
Del establecimienio y 

mineros Castilserás 
Del real Patrimonio... Navas y Rincones. 

1,256 
I ,5i7 

10 
2« 

4 
1,1 (id 
2,840 

M U 
3,183 

14,172 

El arbolado silvestre es de esencia abundant ís imo é impo
sible fijar su n ú m e r o ; por tanto creemos que es insignifi
cante el resultado que arroja el siguiente estado que ha 
llegado á nuestras manos. 

S I T I O S D O N D E S E H A L L A 

E L A R B O L A D O . 

En C a ñ a d a - h o n d a , dehesa boyal . . 
Guadalperal 
Dehesa de Gargantiel 
Corral de Sancho 
En los Ouinti l los, de propios. . . 
Saladillo 
Castilserás 
Garganta de Padil la 
Puerto de Hernan-Gonzalez. . . . 

De las Cabras 
Lmbr ia de la Higuera 
Sierra de los Duraznos 

TOTAL. 

CLASES. 

1,500 
'.)'.»7 
103 
205 

2,001 
151 

50,000 

,350 

500 

',110 

000 

300 
298 
200 

210 

TOS 2 ¡O 

Ademas hay árboles de la ciase de perales, melocotoneros, 
guindos, higueras, manzanos, morales y ciroleros.. L a agri 
cultura es insignificante , no porque deje de haber muchos 
vec. que se dediquen á ella, pues pasan de 300 las yuntas de 
bueyes empleadas en este ejercicio : sino porque la mala ca
lidad y estrechez del terreno, y por consecuencia natural , su 
limitado producir, ¡a constituye en solo un medio de sanearse 
los mineros, para volver con mas robustez á las faenas de la 
esplotacion y destilación. Cruzan por el t é rm. los r . Gnrijnn-
t i a l y Valdwsogues, qae, reunidos no lejos de sus nacimien
tos, se juntan, como se ha dicho, con el de Alcúdia , y todos 
tres con el Guada l me: , citado también anteriormente: en cjg^, g S 
segundo se halla un puente y algunas alcantarillas sobre el ar
recife que va á Almadencjos ,advir t iéndosela faltado otros mu
chos, asi en los r., como en los varios arroyos, escasos de agua 
que corren por distintos puntos ; entre ellos el Tamugar, la 
Candelera, ¿arzadi l la vo l ros , que en el invierno impiden fre
cuentemente el paso: de modo, que el r. Esteras por el N . , en 
térm. de Vaidemanco ; el de GarUlos y Zuja r por el O . , en 
el de Capi l l a , y por el S . , los referidos Valdeazogues, A l c u -
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(lia y Guadalmós, casi lodos á dist. de 2 Icg. do Almadén, 
cierran en el invierno á veces por bastantes dias su comuni
cación con las prov. l imítrofes, qnedándole solo espedita la de 
Ciudad-Real por el valle de Alcudia. Para abrevaderos sirven 
ademas de los pozos que hemos mencionado, los manantia
les siguientes, aunque de corto candial: en Castilseras 9; 
Guadalperal l . Posada de Vera 1, Enjumbradcro 1, Grajeras 
2, Desilla 1, Plazuelas 1, Casa-Dlanca l , Corral de Sancho 
3, Puerco Pascual 1 y Rosalejos t . Tratando del t é r m . de A l 
madén , era este el lugar en que debíamos ocuparnos de sus 
famosas y ricas minas de azogue; pero como deseamos dar 
á esta parle del art. toda la estensiou que reclama la Hombra
día universal que han dado á la v. tan inapreciables veneros; 
y haciéndolo ahora , interrumpiriamos demasiado la seguida 
del aft, , en lo que tiene de semejante á los demás que publi
camos, preferimos dejar para el f inal , lo que tenemos que 
decir acerca de las minas. 

CASHNOS-CORUHOS. LOS caminos para carruajes son pocos y 
malos; pues solo hay uno para la Mancha por Saceruela , y 
otro para Sevilla , por puertos casi intransitables, hasta sa
l i r á los generales. Ademas del que conduce de Almadén á A l -
madenejos que es de arrecife, costeado por el establecimiento 
de minas, se han abierto otras 2 leg. á costa del mismo, la 
una al N . , y la otra al S . , de bastante buen camino, aunque 
ya necesita repararse. Tres son los correos generales que 
llegan á Almadén en los lunes, jueves y sábados; y salen 
otros tres los martes, jueves y sábados. 

PRODUCCIONES. Tr igo , cebacla, centeno, garbanzos, vino 
y aceite; pero en tan corta cantidad, que, lejos de ser su-
licienle para el consumo de la pob l . , es preciso importar cre
cidas partidas de cada una de estas especies, como de todo lo 
demás que falta: en el invierno escasean los pastos, y hav 
que mantener á pienso los bueyes. Es bastante numeroso él 
ganado lanar, churro , cabrio, vacuno y cerdoso; y en menor 
cantidad el asnal, caballar y mular: el consumo de carnes 
se regula en 5,000 cah. de cabrio, de peso de 250,000 libras, 
y valor de 270,000 rs.; 1:500 de lanar, 50,000 libras , 50,000 
r s . ; 2,000 de cerdoso, 15,000 libras, 400,000 rs.: el valor 
de las 5,000 pieles del ganado cabrio es de 65,000 rs. , y las 
d é l o s 1,500 carneros, 3,000 rs. Es abundante el t é rm. en 
caza mayor y menor, y no faltan zorras y gatos monteses; 
ni pesca en los r. y arroyos mencionados. 

ISOUSTMA—COMERCIO. E l establecimiento de minas ocupa 
la mayor parte del vecindario ademas de las personas que van 
de fuera; otras se dedican á la] agricultura; y los oficios de sas
tre y zapatero, son losque mas abundan, llevándoles las pr i 
meras materias arrieros del Viso ó de Andalucía : no se cono
ce mas establecimiento fabril que alguno de jabón blando. E l 
comercio se reduce á la importación de los art. de que 
se habló en el párrafo anterior, llevados por los hab. de los 
pueblos inmediatos, surtiéndose délos comerciantes por ma
yor de Almagro ó Sevi l la , generalmente ád ine ro y á plazos. 

POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES: 1729 vec. en todo el 
term. municipal; 8,645 almas. Term. mayor de la riqueza qfi-
« n í tomado como base para las contr. ordinarias y estraordi-
narias 629,060 rs . : contr. 165,903 rs. 23 mrs. 

FIESTAS—FERIAS. E l santo titular es San Pantaleon el 27 de 
ju l io , cuya festividad se celebra en su dia; y el 8 de setiembre 
se nace una romeria á la ermita de la Virgen del Cast i l lo , sit. 
sobre un elevado cerro al poniente de la pobl.; celebra una 
tena todos los anos eu los tres dias de pascua de Pentecostés, 
bastante concurrida de los vec. de los pueblos inmediatos, en 
cuyo tiempo, si las pagas están corrientes, se espenden casi to
llos los géneros que se presentan en el mercado. 

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 103,000 rs. y se cubre 
en parte con los propios que consisten en una posada que se 
arrienda en 13,12!. rs., un cuarto en la plaza en 1,840 rs. ; el 
arriendo de tres hornos de poya , que vale 2,580 rs. ; una casa 
en 1,020; la carniceria 9,706 y la aud. vieja 170; un quinto 
ftepropios 1,750, y tres llamados Alamillo, Cantos blancos 

*J la O l l a , que prod. 4,560 rs; siendo el total 34,740 rs.; pero 
como esta cantidad no es suíicienle para cubrir el presupues
to , suelen arrendarse losramosde vino, carne, jabón, aceite, 
vinagre y el pozo de la nieve en las cantidades siguientes; por 
vender el vino 150,000, la carne 8,000, el jabón 8,000, el 
aceite 23,000, el vinagre 1,200, el pozo de la nievo 1,000 
que componen la cantidad 188,200 rs. Estas imposiciones 
contribuyen á aumentar los precios de los art. de primera 
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necesidad, lo cual es tanto mas gravoso al vecindario, cuanto 
que en Almadén no hay otra ind. que las minas y una corla 
labranza.' 

HISTORIA. E l nombre que distingue á esta p o b l . , parece 
indicarnos su origen ; y el que anteriormente tuviera podría 
ademas ofrecernos una óonjetura de su antigüedad ; pues sin 
duda fueron los celtas quienes la denominaron Sisapo , que 
equivale á mina: aun en francés se dice saper por minar, y 
entre nosotros mismos se conserva la raíz céltica de este nom
bre con igual aplicación en el verbo zapar ; mas puede infe
rirse de Vitruvío que fue casi contemporáneo de Estrabon, an
teriores ambos á la era cristiana, (pie la mina de Almadén se-
descubrió en su época. Llevábanse entonces sus minerales á 
Roma, como tendremos después ocasión de decir: su pro
ximidad á la región habitada por los celtas , en la Betu 
ría, la hubo de dar el nombre Sisapo, con el cual la co
noció Estrabon; y el cultivo de sus venas debió ser loque 
trajo á ella sus primeros pobladores. En el Itinerario Roma
no figura ya como mansión militar en el camino qun des
de Mérida condbcia á Zaragoza, debiendo suponérsela ca
pacidad y comodidades bastantes á la permanencia de los 
pretores y sus ejércitos. Conforme con su origen, ha debido 
ir siguiendo la mayor fertilidad de las venas que se hubie
ron de presentar : de aquí la variedad con que se discurre so
bre el primitivo asiento de A l m a d é n ; pero no debe ser aten
dible conjetura alguna que obligue á buscarlo fuera de la 
región de la Béturia Turdula , donde estaba enclavada, ni á 
otra díst . de Lamin ium, cuya sit. es conocida, que las loo 
millas espresadas en el Itinerario; no como Rodrigo Caro quo 
llegó hasta el desp. de Mover, cerca de Morón, para fijar la 
ant. Sisapo, designada también por aquella dist. en Almadén 
mismo. Los árabes convirtieron en este aquel nombre, l l a 
mándola Hisn-Almaden, que se interpreta Fuerte de l a M i 
n a , cuyo nombre ha conservado hasta hoy incorrupto. E l 
genio pacifico de sus hab. ha hecho que no figurase en 
la historia militar de la Nación hasta las últ imas guer
ras; y el mayor ó menor aprecio que en las diferentes v i c i 
situdes que esta corriera, se ha hecho de las venas de sus mi 
nas, ha regido siempre su fortuna. Obtuvo el titulo de v . en 
el año 1417. En los primeros dias del mes de enero del año 
1810 , ocupaba á Almadén una división mandada por D . To
más de Zarain , de donde tuvo que retirarse en 15 del mismo, 
acometida por el mariscal Víctor, quien con el primer cuer
po de ejército se posesionó do ella , ¡jara penetrar en Anda-
lucia por el camino de la Plata. Eu 24deoctul)redel año 1836, 
vino sobre esta v . el gefe carlista Gómez, formalizando su 
asedio en dos horas : estaba Almadén débilmente fortifica
da, aspilleradas sus murallas, y circundada de zanjas; los 
carlistas lograron invadirla por la parte de E . y S. el mis
mo dia por la tarde : sin embargo, el inglés Flinter y el go
bernador D . Manuel de la Puente y Aranguren , sostuvieron 
sus embates hasta las 9 de la noche que se retiraron á dos 
fuertes construidos para úl t imo apuro; tanto el inglés como 
el gobernador, cada uno en su fuerte , dieron muestras de 
gran v a l o r : los carlistas para atacarles iban horadando los 
tabiques de las casas, y pasaban de unas á otras; pero ad
vertido Gómez, que por las bóvedas do la ig l . podia ofender
les con gran ventaja, mando abrir algunas troneras por el ala 
del tejado; los sitiados al verse en aquella disposición, no 
pudieron menos de capitular, siendo el primero Flinter, y lue
go tuvo que seguir el gobernador; entregándose a Gómez 
1,767 hombres cuasi todos movilizados de Estremadura y la 
Mancha. Los carlistas cometieron en la v . algunos escesos, 
saqueando é incendiando casas; se apoderaron de los fondos 
públicos, deVíveres y caballerías, é inutilizaron algunas m i 
nas llenándolas de agua. Volvió á ser atacada en el año 1838, 
por las fuerzas del carlista D. Basilio. Es patria del pintor 
Juan Cabezalero. 

A L M A D E N (MINAS DE) ('): Las minas de azogue d« Alma-
den , la de cobre de Rio-Tinto, las de plomo de Linares y 

(*) Las príucípalcs noticias do este articulo, que no atribuímos 
á otras personas, o s l a n tomadas de una interesante memoria for
mada por el ilustrado y di^no Director actual de minas D. R a 
fael Cahanillas, que con la amabilidad que le caracteriza se ha 
prestado gustoso á facilitarnos ademas cuantos datos y noticias hemos 
creído necesario suplicarle para qnc este art. reúna el mayor minieru 
posible de autcccdenlcs. 
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Fnlse i , la de calamina de Alcaraz , las de aztifir do Hollín y 
Benamaurel, y las de íírafito ó lapiz-plomo do Marliel la , es
tán reservadas á la Hácieoilá pública en virtud del art. 32 del 
Keal decreto de 4 de julio de 1825 ('). Para poner en ejecu
ción este decrolo, se dio la instrucción provisional de 8 de di
ciembre del mismo a ñ o , cuya disposición 2.", establece en 
Almadén un inspector de distr. minero. El terr. que com
prende esla inspección , titulada de la Mancha , se estiende 
á los puntos que hemos indicado al principio de este art., 
siendo inspector el ingeniero en gefe del establecimiento de 
las minas de Almadén. Hay en él lo que se llama Ramo de 
minas y Cerco de, destilación; el primero tiene los empleados 
siguientes: Un olicial t." de mina; un 1." 2." id . i d . , u n í . " 
3.", un 1." 4."; un oficial 2." l ."de mina ; un 2." 2." id . id. , 
2." 3.", 2." 4.", 2." 5.° y otro 2." 6." también de mina : un 
oficial 3.° 1." de id . y dos 3.°» 2 . " : 17 ayudantes oficia
les de m i n a ; un ayudante 1." de obras; dos ayudantes 
de obras; un maestro de los talleres de her re r ía , y otro 
de los de carpinleria. En el Cerco de destilación, hay un 
maestro de fundición: un oficial l . - d e l mismo Cerco; dos 
segundos de i d . ; uno 3." y 6 ayudantes do idem. Estos em-
pleados son, como se observa , del ramo práclico ; pues cor
respondientes al ramo facultativo se cuentan, ademas del ins
pector y director de las minas mencionado, que es de la 
clase de ingenieros segundos, un ayudante 2." al servicio 
del eslablccimiento é inspección de Almadén , y profesor de 
la e.-cuela de capataces; otro ayudante 2." al servicio de su 
clase según reglamento; un aspirante 2.*, profesor de la mis
ma escuela, y otros dos al servicio de reglamento. 

E l establecimiento de minas depende en cuanto á los 
prod. de estas del minislerio de Hacienda, y por la parte 
directiva al de la Gobernación : la adm. y contabilidad es 
en lo personal del primero, y la csplotacion y beneficio del 
segundo. La adm. eslá dividida en 4 secciones , dotada ca
da una con un gefe, un oficial, y un escribiente, con los 
sueldos que se espresan en el presupuesto que mas adelan
te presentamos. Los caudales y cuentas de pagaduría ge
nerales y de adra., están á cargo de una de las seccio
nes; otra cuida de las escavaciones, sus consecuencias, jor
nales y dest i lación, hospital y factoría : otra cuida de los 
almacenes, d é l o s sueldos, y del a rch ivo , y la cuarta del 
pequeño departamento de Alinadcnejos. 

En el distr. minero de Almadén, se hallan muchos y abun
dantes criaderos metalíferos, benoticiados algunos en lo ant. 
como lo demuestra los grandes escoriales que existen en 
varios puntos de Sierra Morena : y aunque en el año de 183!) 
estaban paralizados los pocos trabajos que se habían empren
dido antes de la guerra civi l , después han vuelto á reani
marse. En un radio de mas de 1/2 leg. alrededor de A l 
madén, (") el relieve del suelo está formado por cuatro cadenas 
absolutamente rectilíneas; hallándose marcada la linea de direc
ción de cada una de ellas por las cuestas de cuarcita que tie
nen la misma dirección que la cadena central de que forman, 
por decirlo a s i , la armadura. Los dos flancos o verl icn-

(') Por Keal resolución de 31 de mayo de 1800, se declaró l i 
bre el laborío de los criaderos de azogue que se descubriesen en los 
demás terr. del reino, con la condición de entregar el azo
gue en los reales almacenes á precio aproximado al de su cs-
pendieion. Este precio se lijó en la Real órden de 27 de marzo 
de 1842, ijue dispone : 1." La Hacienda púlilica pagará en adelan
te cada qumial de azogue á los parlieulares que lo esploten á setenta 
por ciento del precio á que venda los de la mina de Almadén. 2." 
Gomo este mineral lo tiene estancado la Hacienda, los particulares 
remitirán á sus espensas á las adm. de prov. y de part. que se 
les designe, cuanto benelicicn en sus minas, que se les pagara 
•-in exigirles el derecho de aduanas , de puertas , ni ningun otro 
Keal ni municipal, y sin que puedan disponer libremente de par
le alguna de sus prod. 3." La Hacienda cobrará de los par
ticulares por el mineral beneficiado nue entreguen , el cinco por 
ienlo, con arreglo al'precio eslableciao en el art. primero. 4." Se 

facilitará en Almadén á los particulares los frascos de hierro que 
neeesilen para envasar los azogues, pagándolos al coste que le ten
gan á la Hacienda, cuyo valor se les entregará al tiempo que en
treguen eon ellos los azogues á las adm. 

(") Descripción íp'ognóstiea de Estremadura y Norte de Anda-
lucia escrita en francés por el ingeniero de minas y profesor 
M. F . Le Play y traducida ñor D. Fernando Cutoli y Lagoanere 
.iviidanle 1."del cuerpo de Ingenieros de minas, y del laboratorio 
de met«luigia de la escuela especial del ramo. 
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tes de cada cord. son muy inclinados , y están colocados 
simétricamente de una y otra parte de la arista central, 
como las dos caldas de un tejado; tres de estos ramnlcs 
menos elevados que el cuarto , son exactamente paralelos y 
en dirección del E. con corla diferencia; la cuarta sit. al S. 
de las anleriores, y orientada al E . 40° N . , domina el pais, 
necesitándose una hora para trepar hasta la cumbre por el 
plano inclinado que mira á las otras 3 colinas: de esla estruc
tura del suelo resulta, que la proyección de un corte sobre el 
plano vertical que pasase por Almadén en dirección de N . ¡1 
S., eslaria representado por cuatro V invertidas, unidas entre 
s í , y de diferenles magnitudes. La cadena mas selentrional que 
hay que atravesar para ir de Chilloná Almadén, icelcva próxi-
raameníe 150 varas sobre el nivel medio de los tres taludes; 
la que sigue, sobre, que está colocado Almadén , es una colina 
de 80 varas de altura, que encierra los filones de cinabrio ; la 
tercera loma no es mas elevada que la que sostiene á Alma-
den ; pero la cuarta l legaá 1,200 pies, y su escarpada cima la 
forman inmensos crestones de cuarcita, cuyas capas inclinan 
80" N . Entre los r. Alcudia y Guadalmés al S. de la v . de que 
nos ocupamos, existe una serie de cadenas paralelas, cuyo es
tudio es bien á propósito para conocer la historia de la revolu
ción que ha producido el relieve actual del suelo de Estrema
dura y marear su época. Este suelo de transición, es un ejem
plo de regularidad en ¡a estratificación, cuya marcha marca
da por los crestones que aparecen á la superficie, va hár ia el 
E . 12" S . , que es la misma que indica el curso de las aguas y 
la disposición del valle granítico sit. al S. Las montañas que 
dominan esta parte del pais, ocupan la orilla der. del Guadal
m é s , y se componen de dos cord. principales, que la mas 
setentrional tiene 450 varas sobre el r. Alcudia: entre estas dos 
cadenas está encajonado un llano ó meseta de bastante altura, 
en el que hay acumulados infinidad de trozos angulosos de 
rocas cuarzosas; hallándose ademas enmedio de dicha mesa 
grandes masas de arenisca en su propio lugar, pero que á cau
sa de la desagregación de la roca, parecen colocados artificial
mente unos sobre otros. 

El terreno en que se halla el criadero de cinabrio en Alma-
den, (') corresponde al grupo dé l a grauvaca, alternando en él 
las capasde arcilla, de arenisca, de grauvaca propiamente dicha 
y de caliza. Las capas mas ant., esto es, las procedentes de la 
primera sedimentación, no presentan absolutamente ningun 
resto orgánico: en las mas modernas abundan de una manera 
eslraordinaria los restos orgánicos caracleristicos de esta for
mación , parliculatmenle dé l a familia de los te rebró lu las . En 
los ejemplares reconocidos por dicho profesor, creyó poder dis-
l ÍDguirStrygocephql tu HCÍÍJIÍI, DEFRANCE. Cy r t i a í rapezoida-
/Í.S. D.VI.MAN, Couocard'min elomgatum. UROOK; y dos ó tres es
pecies de l e r e h r á t u l a s . También se encuentran ejemplares 
muy completos de Calymenc hltimenbnchii y C. mncrophlhnl-
ma. IÍKONCNIART. En las capas calizas abundan mucho las pe
trificaciones, pero es muy dificil obtenerlas separadamente, 
porque forman con la roca una masa intima muy dura y com
pacta. Se ven en ella ademas de los terebratulas, algunos res-
lostie Calamapora, polymorplia. GoMfass, y de Rad ia r í a s , 
cuyo género no pudo determinar aquel ingeniero. Todo el 
lerreho de la grauráccj que eousUluye el distrito de Almadén, 
ha sido trastornado por la erupción ó aparición á la superficie 
de las masas p lu tónicas , ó sean rocas ígneas; de donde ha re
sultado que las capas de sedimento, las cuales en un principio 
yacían horizontalmenle, se hallan en el dia trastornadas y co
locadas todas ellas en posiebn inclinada muy próxima á la 
vertical. E l fenómeno de la erupción de las masas ígneas no 
se ha verificado allí una vez sola. E l terreno de Almadén ha 
sido trastornado (en sentir del ingeniero á que nos vamos refi
riendo), en diferentes épocas geognósticas, muy dist. en
tre s í , como lo demuestran la presencia d é l a s eufótidas de 
grano grueso y de grano fino, las dioritas, las afanitas y los 
pórfidos negros ó augít icos, que como se sabe, no son todas 
ellas rocas con lempo táneas : de aquí resulta pues, que no hay 
uniformidad ni constancia en la posición de las capas 8 
blevadas, es decir, que no enlodas ellas tienen una mis 
ma dirección. En algunos puntos se observan direcciones 
é inclinaciones enteramente opuestas, y en todos sentidos; 

(*) Apunte» geoQHitticot y minero» »o6re una jinrítdel medio
día de España por el ingeniero y profesor de minas I). Joaquín Ez-
quen» del Bayo. 
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sin euibareo, parece que se pueden fijar dos direccio-

' nes ó rumbos mas generales á que c-Man sujetas la mayor 
parle de aquellas rocas "siratificadas, igualmente que las 
cord. ó mas bien lomas que ellas constituyen; la una 
es cuasi exactamente de E . á O. como en el cerro del Ciervo, 
Peaár rubUj Castlheras, > la Cerrata. La otra direcion es E . 
25° al S . , que es la que siguen las lomas de la Desi l la , de la 
Virgen del Castillo, y sus adyacentes. La loma del castillo de 
Asilaron sigue la dirección E . 12" al S . , que tanto lia llama
do laalenciim del ingeniero L e - P l a y , y de donde ha tratado 
de sacar consecuencias para la simultaneidad de aquella su
blevación, con las verificadas en diferentes puntos de la Eu
ropa occidental. Otro fenómeno que parece ser consecuencia 
de que las erupciones se han verificado en distintas épocas y 
en diferentes direcciones, es, los muchos pliegue» ó dobleces 
que afectan las capas en algunos puntos , y que manifiestan 
haber sido producidos por la acción de fuerzas que obraban en 
diversos sentidos. Este fenómeno parece estar en cierta rela
ción con la inyeéciori del mineral de cinabrio que constitu
ye aquellos criaderos , puesto que, donde se observa es en las 
capas de arenisca y de arcilla que le sirven de caja, como se 
puede ver en el pueblo mismo de Almadén, y en t é rm. de la 
mina de Vaidea/.ogues. 

El criadero de mercurio ( ' ) en Almadén es sin duda la 
alhaja mas preciosa que tiene la nación española ; y con ra
zón llamó Bowles (") á esta mina la mas n c a p a r a el l is iado, 
l a mas i n í t n t e t i p a en su labor, la mas curiosa para ' l a his
toria natural , y l a mas ant. que se conoce en el mundo. 
No hay en verdad en el diaen todo el orbe conocido, un cria
dero como el de Almadén , con que pueda contarse para el 
grande objeto de beneficiar los minerales de plata por la amal
gamación, y para las aplicaciones que tiene el mercurio en 
rasciencias y en las arles. Si en América , tan abundante en 
minas de todos metales , en particular de plata, solo se han 
conocido las de Huencavélica ó (iuencavélica en el Perú, de 
donde de tiempo inmemorial, según Acosta ("') , sacaban los 
naturales mineral para hacer el color con que pintarse los ros
tros y cuerpos; estas minas ya no existen , pues se arruina
ron por la mala dirección de los trabajos, sin que las órdenes 
del Gobierno para su restablecimiento se tenga noticia hayan 
producido basta ahora mas efecto, que la formación de algu
nos planos y provectos, á cuyo fin hace mas de 50 anos pa
só allá un geómetra delineador desde Almadén , consistiendo 
el poco mercurio que obtienen en los rebuscos de minerales 
y tierra que hallan fuera de ella. Si se han descubierto en 
varios tiempos muestras de cinabrio en Chile y otros parages 
de N'ueva-España, hasta ahora han sido de ningún efecto es
tos indicios, sin duda por su cortedad y costos."Si en la mina 
/>iri h'oniíjle y.u(j, en la Baviera del Hl i in , se presentan ve
nas de ulla y de cinabrio, atravesando en lodas direcciones 
á una arenisca micácea de color gris , su prod. no pasa de 
300 á 400 qq. de mineral al año. S i en Asturias , junio á 
Mieresdel Camino , hay indicios de un criadero de cinabrio, 
incrustado en el terreno mismo de la ulla ó carbón de pie
dra, las investigaciones hechas hasta el dia no han dado re
sultado completamente satisfactorio paira tos mineros. Si , por 
ól t imo, la famosa mina de Idria ('""), única en el mundo que 
ludiera competir con la de Almadén, producía en 1798 , á 
a profundidad de 283 varas castellanas, de sus dos robustos 

bancos de cinabrio, estériles ya á la sazón , 10 á 12,000 qq. 
de cinabrio, de los cuales se c'onsumian en el pais solo 2,000, 
pues los demás los absorvia la contrata que con España te
nia hecha el emperador de Austria, dueno de la mina, esta 

(*) Alvaro Alonso Barba, natural de Lepe en Andalucía, cura de 
la parr. de. San Bernardo en la v. de l'olosi, en América, al tratar 
de los minerales, los dividió en cualro géneros: metales, piedras, 
tierras j jugos; y entre los metales enumera los siete conocidos de 
los antiguos, y que creían sujetos á igual número de planetas, cu
yos nombres les aplicaban llamando; Sol al oro. Luna á la plata, 

| Vénus al cobre, Marte al hierro. Saturno al plomo, Júpiter al ésta-
ño , y Mercurio al azogue. 

('') Inlroduccion á la Historia Natural de España, fol. S. 
C " ) Historia de las Indias, tom. f>, ful. 213 
(*"') M r i a es una pequeña c. delliria (Austria), sit. i 9 Icg. de 

Lasbach, v 4 6 de Adelsberg, en la marg. izq. del r. de su nom
bre, la cual se ha hecho notable por la mina de mercurio descu
bierta ea sus cercanías por los años 1497 ó 99 
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ha quedado inutilizada recientemente de resultas de una i m 
pensada y repentina inundación, que ha causado la muerte á 
varios obreros; y en fines del ano pasado de 1837 pennane-
cia aguada , sin que se pudieran continuar los trabajos. So
lo , empero, hay una noticia que puede quizá hacer temer no 
sean algún dia las minas de Almadén las únicas en su género, 
como lo han sido hasta aqui. Decíase en los últ imos años con 
alguna probabilidad, que en China habla un criadero de c i 
nabrio , sin lijar su localidad, ni sus relaciones geognósticas; 
pero en el ano pasado de 184* se recibió la p i r a nosotros 
poco agradable noticia , de que en el mes de marzo del mis
mo año hablan llegado á Lóndres 300 cajas de mercurio pro
ceden les de aquel imperio celeste , á consecuencia del nuevo 
aspecto que al l i ha tomado el comercio, después de las vic
torias de los ingleses. Se asegura que este mercurio no es tan 
puro como el de Almadén; pero ello es que se ha vendido á 
22 rs. l i b r a , y quién sabe si la falta de venia ha podido ser 
hasta ahora la causa de que los chinos no hayan beneficiado 
en grandes cantidades esta clase de mineral. 

Dueños los españoles desde una época que no se alcanza, de 
la inapreciable mina de Almadén , practicaron varias y efica 
ees diligencias, en busca de minerales de azogue, dentmeiao-
do al Gobierno varios puntos y prov. en que parecía haberse 
presentado, y en lasque se trabajó en su busca ¡pero jamas 
se ha descubierto cosa alguna que merezca la continuación de 
las escavaciones, y el empleo de los trabajos del minero, 
antes por el contrario, avanzados los registros, y disminuidas 
las muestras que los motivaron , ha s'n o preciso abandonar
los , después de haber hecho considerables gastos. También 
nos dice la historia , que , habiendo tenido los romanos va
rias minas de plata y otros metales en España , solo saca-
han bermellón de la de Almadén , única que se conoció cu la 
Bélica, de donde , según Pl in io , llevaban á Roma todos los 
años 10,000 libras de cinabrio. Por esto apreciaban tanto 
la mina de que le estraian , teniéndola por escesiva riqueza, 
como dice el mismo historiador; causa porque luego que se 
sacaba dicha cantidad , se cerraba con llave, que guardaba 
el prefecto ó gobernador de la prov. , quien no podía abrirla 
sin órden espresa del emperador, circunslancia que no media
ba en ninguna de las muchas que tenian en España (');. Tara-
poco supieron los españoles que contenia azogue la mina 
de Guancavél ica , hasta que en el año de 1666, viendo el 
portugués Enrique Garcés , que el mineral que se estraia, 

(*) Alribúyesc también por otros esta determinación de cerrar 
la mina , luogo que se hacia la saca , á la opinión que se lenia 
de que el azogue es un veneno universal; renenum rcrum om-
ntum, como dice Plinio. Y i la verdad, es bien sabido , quti 
la combinación del azogue con el áeeido muriático da el sublima
do corrosivo , y que la frecuencia del trabajo en estas minas 
produce generales y tenaces convulsiones: en algunos sitios de 
ellas se esperimcnla hinchazón en la cabeza , y en casi todos, do-
lorosas inflamaciones eu las encias, siendo sus aguas ponzoñosas, ai 
se eseeptuan uno ó dos parajes. En vista de estos (lechos es muy 
notable que el Sr. Bowles diga donosamenle que las convulsiones 
son una briboueria , según había visto eu los forzados del presi
dio de Almadén , v que se puede dormir sin esperimentar daño al
guno, sobre una veta de cinabrio. Furnia su opinión , en «ue 
habla observado mas de 40 plantas comunes, nacer, crecer, flo

recer y granar deniro del recinto de los hornos, donde se deslila 
el azogue, y al lado de sus cañones, sin que *'Sto haya perjudi
cado la vegetación. Si no lucra tan deleznable el apoyo do este 
aserto, podria considerarse como inlermilcnle, la funesta inlloen-
cia de los gases mercuriales; pero hechos «ue no pueden contra
riarse, desvanecen la opinión del Sr. Bowles. E l número de tra
bajadores que se ocupan anualmente cu estas minas, es por 
Uirm. medio 3,911 : de estos , según datos deducidos de un quin
quenio , han resultado por cada año 48 atacados de calambres ,de 
los que murieron la mitad , quedando inutilizada la otra para los 
trahajus interiores; 2 mucrlos desgraciadamente deniro de la mina; 
I imitilados y 39 heridos mas ó menos gravemente; siéndola 
baja anual 92, de los que, masde la mitad prueban , desgracián
dose ,^ contrario de lo que Bowles sienla. Ademas la convulsión 
es tan general en los muleros de Almadén , como la contracción 
de nervios en los momenlos de exaltación, durante la que , si les es 
posible tenerse en pie, no asi desprenderse de lo que han asido: 
por eso es alli proverbio; «los lagartos sueltan con pan caliente-
pero no los modorro» , habiéndose verilicado en algunas riñas 
entre ellos, one se han arrancado los pedazos de ropa á que se 

( habion agarrado. 
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cni parecido al que en Castilla llamaban bermellón, t ra tó 
(te ensayarlo y bailó que encerraba azogue. Aunque en 
marzo de 167C se reconoció la mina de los Reyes, des-
cubierla en 1660 en la ju r i sd .de Cbilapa, ensayando los 
minerales que contenia, el resultado manifestó su poca 
u t i l idad , reducida á menos de 1 por ciento; habiendo 
tenido aun peor efecto los reconocimientos practicados en 
1740 por D . Felipe Cayetano de Menina, en los cerros del 
Carro y Picbaco, cuyos minerales fue preciso abandonar por 
su cortísimo p rod . , y los que en Temascaltepeque bizo 
D .Pedro Malo Villavicencio, cuyos resultados se conocen 
por el hecho de haber abandonado los trabajos indagatorios, 
emprendidos sobre las muestras de mineral que motivaron 
su establecimiento. No bastaron estos desengaños , pues se 
c r eyó , según asegura Ulloa ('), que en el Perú eran las mi 
nas de azogue tan comunes como las de plata ; y con el obje
to de no perjudicar al Estado en los derechos que le corres
pondían , se prohibió el que se trabajase en busca de dicho 
mineral , en aquellos sitios, en que se presumía haber mues
tras de él. Decayeron las minas de Guancavélica, y la nece
sidad obligó á practicar las vivas diligencias que exigía un 
asunto de tanta importancia; mas pronto manifestó la espe-
riencía , después do haberse hecho prolijos ensayos, que lo 
que por su color supon ía l a ignorancia ser mercurio sulfura
do, era óxido de hierro, todo lo cual produjo el convenci
miento de que no exislia cinabrio en la Amér ica , por mas 
(pie otra cosa diga el barón de Ilumboldt en su ensayo polí
tico sobre el reino de Nueva España ("). Habiendo, pues, sido 
vanas todas las tentativas h e d í a s en América, en busca de 
minerales de azogue ; destruidas las minas de Guancavélica 
y las de Idria , se deduce la singularidad é importancia de 
las de Almadén , mucho mayor desde que se llegó á conocer 
que con el azogue se beneficiaba toda clase de minerales de 
plata, por medio de la amalgamación , la cual introducida en 
Méjico en el ano de 1566 por D. Pedro Fernandez Velasco (*"), 
al paso que aumentó el trabajo de las minas , proporcionan
do el beneficio de las que por contener minerales pobres es
taban abandonadas, hizo crecerlas utilidades del Estado ("") 
en el derecho que este exigía cobrando ya el quinto , ya úl
timamente el décimo (por las reiteradas representaciones de 
los mineros) de la plata beneficiada : al mismo tiempo que 
facilitó también grandes economías á los dueños de las mi 
nas , siendo de las mas notables la diferencia de precio de los 
azogues, pues (pie usando de los que se conducían de Idria 
y aun de Guancavélica , subieron en quinta l , según asegura 
Gamboa en su comentario á las ordenanzas de minas , desde 
82 pesos y un quebrado á 120 pesos. De aquí se deduce el 
escésivo aumento de gasto que resultaba á los mineros, para 
cuyo alivio fijó el Gobierno en el año 1670 el precio del quin
ta] vendido en Méjico en 82 pesos, proporcionando á los due
ños de las minas el considerable ahorro de 38 pesos en quin
tal, por efecto de los prod. de las de Almadén, que acudiendo 
al benelicio de los minerales de plata en América , evitaron 

(*) Nolic. amerie. ó cnlrelenim. (isico-históricos, fól. 231 
v 232. 

{**) Asegura este célebre viajero, que el mercurio se encuentra 
en varios puntos en el reino de Méjico ; pero aunque él viese indi
cios de cinabrio en los puntos que señala , si en ellos se hubiesen 
establecido escavaciones, probablemente habrían producido el re-
su'lado de las que hemos citado ; pues no es creíble que los ameri
canos , con necesidad de azogues para el benelicio de sus minerales 
de plata, hubiesen dejado de anrovecbar los que le ofrecía su país, 
pagando á un subido ¡irecío el de Almadén. 

(*" ) Esta es la opinión de Mr. Born , que se halla recibida con 
bastante generalidad. Barba en su arte de los metales asegura, que 
la amalgamación fue establecida en Potosí en el año de 1S74; y 
Sarria en su ensayo de Metalurgia dice que fue introducida en 
Nueva España en 1S57 por Bartolomé de Medina , y en Potosí por 
Fernandez Vclazco en 1671. A pesar de lodo, la amalgamación de
be ser mas ant., según una cédula espedida en Valladolid por la 
Princesa Gobernadora , en 4 do marzo de 1552 , la cual dice asi : 
Habiendo visto lo que vosotros y el nuestro Visorey de esa tierra 
nos habéis Mérito , nrerra de la necesidad grande que hay de que 
se enrié á ella cantidad de azogue para benefieiar la plata, etc. 

(*'") Gamboa en su comentario á las ordenanzas de minas ase
gura que en cada uno de los años anleríores á 1761 se acuñaron en 
Méjico d« 13 á 14 millones de pesos. 
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que el estrangero, valiéndose de la necesidad , obligase á 
usar de los suyos á un esecsivo precio. 

En vista de lo (pie hemos manifestado, y por la particular 
ateucion con que siempre fueron miradas las minas de Alma-
den , debía esperarse que nuestros mayores , sin olvidar su 
historia , nos hubieran transmitido noticias exactas de ellas, 
capaces de demostrar el órden de sus labores , respectivo es
tado de sus frutos, calidad de ellos y demás que podía d i r i 
girnos al conocimiento de los filones que antiguamente se 
disfrutaron ; mas por desgracia no tenemos ni aun la mas 
mínima idea de estas interesantes particularidades , que nos 
conducirían al hallazgo de los minerales que aquellos dejaron; 
y únicamente sabemos (como queda indicado en la Historia) 
que las escavaron los romanos y los árabes , según aparece de 
las monedas que de una y otra nación se han encontrado en 
el seguimiento de varios trabajos; no pudiendo asegurar que 
las disfrutaron los Fenicios, como algunos pretenden, por 
carecer de pruebas para acreditarlo. As i es, que nada puedo 
decirse relativo á tiempos an t . , que pase del grado de pro
babilidad, y aun respecto de los mas modernos escasean los 
datos precisos para la exacta historia de las minas de Alma-
den. Sin embargo, es indudable que este pueblo, como ya se 
indicó , fue creado v . en el año de 1417, desde el cual hasta 
el de 1512, se ignora los filones que se disfrutaron, mé
todo observado en sus labores, y prod. que rindieron; sa
biéndose únicamente que manejadas por la Real Hacienda 
désde el citado año de 1512 hasta el de 1525 , tan solo pro-
dugeron 500 quintales de azogue ; mas en dicho a ñ o , sin du
da por lo poco que rendían , y por el enorme crédito que 
contra el Estado tenían los alemanes Marco y Cristóbal 
Fuggars ó Fúca re s , hermanos , les fueron dadas en arren
damiento con los maestrazgos de Santiago, Calatrava y A l 
cántara , renovándose el contrato frecuentemente bajo dife
rentes condiciones. Esto duró hasta 1563, en que conti
nuando con la adm. de las minas los mismos Fúcares , se 
encargaron de poner en Sevilla cada a ñ o , m i l , dos m i l , y 
basta cuatro mi l quintales de azogue, pagándolo el Gobierno 
á diversos precios , según variaban las circunstancias, cons
tando que en el principio del contrato, se les abonaban por ca
da quintal 11,120 mrs , siendo el menor precio que perci
bieron 11,000 mrs. En fin del año 1645 dejaron los cita
dos Fúcares las minas, ignorándose la causa que para ello 
habría y los quintales de azogue que sacaron en los primeros 
38 años; solo se sabe que en los restantes beneficiaron 188,667 
quintales, y que la Real Hacienda se encargó de ellas en 1." 
de enero de 1646. 

Retirados los í 'úcares de la adm. dé las minas, bien porque 
se advirtiera aunque tarde, que obraban como diestros arren
datarios, sin cuidarse de la conservación de aquellas, bien por 
otras causas, se echaron menos sus conocimientos mineros, 
su dinero y los brazos de que disponían. Para sustituir los 
primeros, se buscaron mineros de Alemania que vendían bien 
caros sus servicios; pues adomasdeun crecido sueldo ó jornal, 
según su clase, se les concedían costosas recompensas pecu
niarias , fijadas en contratos celebrados al efecto, dispensán
dose para ellos las leyes del reino , en cuanto que no consen
tían en España hab. que no fueran católicos; y con el fin de 
poder atender á tantos gastos, se consignó por Real órden 
de 13desetiembre de 1650, la renta del segundo 1 p g de to
do lo vendible en Almadén , Chil lón, Santa Eufemia , Belal-
cázar , Hinojosa , Torremílano, Torrefranca, Pozoblaneo, Tor-
recampo, Villapedroche, Villanueva de Córdoba, Fuente-
ovejuna, Conquista, Cabeza del Buey, y estado de Capi l la , y 
después otros diferentes pueblos, cuya determinación produ
j o , como era natural, multitud de espedientes y ejecuciones, 
después de diferentes moratorias, y todo menos el objeto pro
puesto, líepítíéudose las comisiones, y creciendo con el tiem
po las urgencias y la dificultad de hacer efectiva la cobranza, 
vino á determinarse que la dotación de las minas se pagase 
por la tesorería de rent. de Córdoba. Para que no faltasen 
brazos, se concedió evencion general de quintas, que siendo 
una de las condiciones del asiento de los Fúcares, aunque con 
limitación á 300 familias elegidas por ellos , fue estendida á 
todos los mineros; acordada en 1776 para las mil icias, y en 
1792 para las contr.; mandándose en 11 de agosto de 1777 
que se publicasen dichas exenciones en los pueblos de mas ve
cindario de las prov. de Córdoba , Ciudad Real y Badajoz. 
Pero no bastaron lodos estos esfuerzos para atraer traba jadores 
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y ¡se iicudió á otros medios de que después hablaremos. 

Los disfrutes de los citados Fúcares fueron en San 
Sebastian, Mineta Alta y MínetA Baja, Zurriaga, Contra
mina Antigua, Mina del Pozo y Mina de la Hoya, las cuales se 
ignora la fecha en que fueron abandonadas, esceplo la del 
POZO que cesó por los años de 1592 á 1G15, principiando en
tonces la úl t ima que fue abandonada en 1690, sin que se co
nozca la causa; solo si que contenia en su mayor profundi
dad muchos y ricos minerales. No son, pues, las actuales 
minas del Pozo y del Castillo, únicas que se trabajan (ademas 
de la de Valdeazogues y la Concepción en el departamento de 
Almadencjos) , y que se comunican entre si las de los 
remotos tiempos de que habla la historia; pues que la 
antigüedad de la primera de aquellas es de poco mas 
de 169 a ñ o s , y la de esta ú l t i m a , ó sea la de Alraa-
denejos, solo de 51 años. L a ant. mina disfrutada por 
los Fúcares , cuyo nombre lleva, sit. á la inmediación de la 
actual del Pozo, y que se trabajó por cuenta de la Real Ha
cienda en 1615 , fué abandonada á poco tiempo después , te
niendo la profundidad de unas 300 varas desde lo alto del cer
ro , sin duda por haberse empobrecido y hallado á poca pro
fundidad las grandes riquezas de la del Pozo, que se sigue en 
labor: y aunque de muchos años á esta parto se han hecho 
varios trabajos para volver sobre dicha mina abandonada, 
han sido hasta ahora todos infructíferos, por falta de un 
plan geométrico en ella. También en Almadenejos habia otra 
mina mas ant. que la del d ia , llamada de la Concepción, con 
un grande y costoso cerco, donde está el pueblo, hor
nos y demás olicinas, y se abandono cuando ya tenia mas de 
300 varas de hondo por eslér i l , al tiempo de descubrirse en 
diciembre de 1 7 9 i , la que actualmente se beneficia en la i n 
mediación del mismo cerco. No lejos de Almadén y Almade
nejos se ven ademas de las minas referidas, otras varias ar
ruinadas que indican ser las del tiempo mas ant. que labra
ron los romanos: se han hecho en ellas varios trabajos de 
desagüe y rcconocimienlo en nuestros tiempos , pero esta d i 
ligencia no ha producido un descubrimiento de riqueza inte
resante hasta ahora. 

Las noticias de las actuales minas de Almadén tituladas, 
como se ha dicho Pozo y Castillo, nada presentan digno de 
atención desde queestas principiaron á trabajarse hasta el año 
de 1755 en que se incendiaron , resultando en 30 meses que 
duró el fuego hundimientos, muertes y una inundación gene
ral (•): solo se sabe que continuaron sus disfrutes sin intermi
sión en lodo aquel tiempo, siendo notable que sus rendimien
tos en cada uno de los años que mediaron desde 1646 hasta 

(*) Ocnrren á las vece» incendios dentro de los sublerráncotjblen 
sea por la inflamación del gas hidrógeno carbonado, cuyos efectos 
son lan espantosos aunque monicnlaneos y posageros, bien sea por 
pegarse fuego á las enmaderaciones, cuyos efectos son de mas dura-
cion y de peores consecuencias para los dueños, pero no de tanlo 
peligro pora la vida de los trabajadores, como asegura el Sr. Ezquer-
ra del Bayo en sus datos y observaciones sobre la ind. minera. Por 
« t a segunda causa, dice , ha habido dos incendios en las minas de 
Almadén , según refiere Hoppensac en su descripción de las minas 
de tspana publicada en Weimar; el primero se verilleó en el mes de 
enero del año 1603, siendo el resultado hundirse cuasi todas las 
labores enlonees existentes, conocidas cu el dia con el nombre de 
contramina. El segundo incendio se manifestó el 7 de enero de l755 
y no se pudo volver i trabajar en la mina basta el 27 de julio del757; 
es decir que estuvo ardiendo mas de dos años , y aun al cabo de este 
tiempo todavu habia carbones encendidos en algunos sitios. Duran-
le este tiempo luc cuando je construyó el gran cerco ó muralla de 
Almadenejos, para dar ocupación á los operarios, y que hace de 
aqueFU pequeña pobl. una verdadera plaza tuerte.—Despue. de 
restablecidas las labores, el Gobierno hizo venir de Clauslhalal se
ñor Kohler, el cual trajo consigo al joven Slot y ademas varios 
capataces, entivadores y barreneros , todos de su pais; introdujeron 
muchas mejoras y regularizaron el laboreo de aquel hermoso criade
ro, designándose ahora entre nosotros aquella época con el nombre 
de el tiempo delosalemanes. —Estos alemanes debian ser muv bue
nos entivadores o carpinteros de mina , porque no solo ejecutaron 
grandes okras de esta clase , sino que formaron buenos discípulos de 
quienes han ido aprendiendo otros sucesivamente ; de modo que en 
Almadén se pnede decir que en el dia hay muchos entivadores que 
sa ien su obligación. La lortilicacion de mamposteria con la gene
ralidad y prolusión , digamóslo asi, que ahora se emplea , fue iotro-
tlucida poílcnormente á los alemanes por el difunto 1). V i v o Lar-
rañaga. D 
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el de 1700 , fueron de 1,527 quintales, según el total que en 
todas se obtuvo, cuando en los que siguieron basta 1776 pa 
saron de 7,000. Y a en este ano se consignaron 500,000 rs. 
mensuales para las labores subterráneas y demás gastos del 
establecimiento, y los prod. de azogue obtenidos hasta fin de 
1808 subieron á 585,500 quintales, correspomlie'ido á cada 
año 18,296 quintales 85 l ibras, que han auraenlado después 
hasta 20,000 y mas. L a profundidad de las actuales minas 
de Almadén pasa de 300 varas, siendo esta la hondura del 
pozo principal de estraccion y desagüe en que está colocada la 
grande máquina de vapor, de que luego hablaremos. Los ban
cos principales de mineral, llamados San Diego , San Pedro, 
San Francisco y San Nicolás, continúan aun robustos y con 
mucha riqueza en lo mas bajo, pues la potencia de algunos es 
do 10 y mas varas, y la del menor de 5 á 6 , teniendo el de 
San Diego y San Pedro que se reúnen en el eslremode ponien
te (pues este no es en realidad masque una contiúuacion de la 
vela de aquel) 177 varas de largo, el de San Francisco 178 y 
el de San Nicolás 90. Por cima de ellos resta todavía gran 
porción de mineral descubierto, sin disfrular en mas de 60 va
ras de al tura, aunque en los otros dos bancos restantes de 
San Juan y San Cárlos hace años se hallan suspensos los tra
bajos por haber empobrecido su mineral en la profundidad de. 
uiias 190 varas que tienen, y sobre cuyos bancos se trata 
de volver con galerías de registro desde mayor hondura. L a 
mina do Almadenejos solo tiene 80 varas de profundo y su mi
nera l , aunque cu el dia menos abundante, continúa sin 
decadencia en su calidad y riqueza, con esperanza de que 
aun mejore , estendiéndose mas con los trabajos de inda
gación . 

Correspondiendo la caja del criadero do mercurio de Alma
dén á la formación gcognóstica de la grauvaca, comprende un 
miembro de ella que solo contiene capas alternantes de pizarra 
arcillosa carbonosa; y oirás de arenisca grauvaca propiamen
te dicha, con abundantes restos orgánicos, se hallan mas al 
N . sobre el pendiente del criadero. Las capas de todo aquel 
terreno no yacen en su posición pr imi l iva honzonlal; lian 
sido todas ellas trastornadas por erupciones posleriores, ele
vándolas hasta una posición muy próxima de la vertical en 
algunos puntos. y constituyendo como dejamos dicho, cord. 
de mas ó menos consideración, por entre cuyas capas asi en
derezadas, se han insinuado las vetas de San Nicolás, San 
Francisco y San Diego, de que es continuación el plan de San 
Pedro. E l de Santa Clara es una gran masa en forma de colum
na , que tiene su dependencia ó un ión , con la referida veta de 
San Diego; y lo que vulgarmente sollama roca Frailesca, se 
halla en el estremo occidental d é l a s minas, próxima al pozo 
principal de San Teodoro , y aun el mismo está en el grupo 
que forma dicha roca. L a dureza de esta, y su proximidad al 
criadero, ha sido causa de que ademas de eitablccerse en ella 
dicho pozo maestro, haya servido para la apertura de los reci
pientes de agua, cuartos de herramientas , ¡liazas y demás des
ahogo (pie necesita una mina de aquella consideración. L a d i 
rección do las vetases de NO. á S F . dé la aguja magnética; su 
inclinación mas general de 75 á 80u hácia el N E . , pero en la ve
ta de San Francisco, alguna vez inclina solo 45° volviendo des
pués á enderezarse. 

L a labor considerada en total consiste en pisos y galenas de 
prolongación, que comunican con el pozo vertical de San Teo
doro , el cual va siempre algo mas avanzado que el resto de 
las labores: el número de las obras de mamposteria que se dis
ponen, os indeterminado, pues hay planes en que existen 
trecey catorce obras, y sobre cada una hay uu muro de mi
neral. La labor de arranque se verifica del modo siguiente. 
Empiézase por abrir una profundidad sobre el yacente de, l 
varas de largo, según la dirección de la veta, y 3 varas de an
cho según la potencia: á medida que esta profundidad va 
avanzando, se van corriendo bancos sobre, dos testeros, dán
doles dos varas de altura, y la misma anchura de la profundi
dad , resultando una labor con la cual se va arrancando todo el 
mineral inmediato al yacente en un espesor de 3 varas. A me
dida que la profundidad y los bancos correspondientes van lle
gando 6 varas mas ahajo del nivel en que se ha determinado 
establecer el piso ó galería inferior, se van abriendo labras ó 
traviesas hasta el pendiente, dándoles 4 varas de anchura y 
dislando otras 4 unas de otras. En el hueco que dejan estas la
bras se construyen arcos de dichas 4 varas de long. y de toda 
la amplitud que arroja de si la veía en aquel p u n i ó , puesto 
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que sus arranques han de apoyar en el estéril de ambosasliales. 
lisios arcos son la liase y fundamenlo do toda la lahor del piso. 
Sohre los arcos fundamentales se van elevando macizos de 
mampostena de la misma long. y anchura que ellos, enírando 
un poco en el estéril para mayor seguridad; pero si la sallmn-
da es muy floja, acostumhrañ á no arrancada , y aun ¿i dejar 
algo de mineral, l'ara suhir estos macizos, es indispensable ir 
alzando la eseavaeion de las traviesas: mas esto no se hace sino 
á medida (pie sube la mampnsteria de la obra correspondien
te, sin que resollé nunca un hueco de mas de dos varas de al
tura: no es posible proceder con mas prudencia ni con mas se
guridad; asi es que el beneficio de esta mina puede continuar
se en toda la profundidad que se quiera y por mucha potencia 
que presenten las velas, sin tenerla (pie abandonar por estas 
causas, como les sucedió á los l-'úcarcs. Cuando las obras han 
subido al nivel en que ha de formarse galería, se construyen 
muros ó ramales de mamposleria y de uno á otro bóveda, con 
lo que se facilita la comunicación de unos puntos con otros, fa
cilidad parael transporte de minerales y materiales, yeireulo 
á la ventilación, continuándose el macizo sobre dicha bóveda, 
hasta la altura conveniente. 

En lo interior de la mamposteria suelen á veces dejarse 
algunos huecos, o cajones, (p íese rellenan con zafras inú
tiles, evitando el costo (¡ue producirla el sacarlas á fuera 
I.a mamposteria de las obras se construye con piedra arenisca 
que se introduce de la superficie, cuyas canteras están abier
tas junto al pueblo mismo, y muy próximas al brocal del 
pozo de San Teodoro. A los arcos fundamentales suele darse 
una vara de espesor, y sobre 2 varas de sagita: algunos se 
construyen con lajas de arenisca; pero como no sea muy fre
cuente el encontrar la roca en esta disposición por aquellas 
inmediaciones, hay precisamente (pie echar mano de ladri
llos artificiales para la mayor parte de los muchos arcos que 
se construyen: los ladrillos (pie se emplean son en forma de 
dovela, y'tienen 1-2 pulgadas de largo y 8 1/2 de ancho, 4 
de grueso en la parle superior ó estrado, y 3 1/2 en el in -
trado. Para sostener provisionalmente el pendiente de l a es
eavaeion que resulla en la primera labor de los bancos, se co
locan fuertes estemples de trecho en trecho en los parages 
que se creen necesarios; pero como el arbolado va escaseando 
tanto, se economiza la madera lo mas que se puede, y en l u 
gar de poner estemples, se dejan algunas veces llaves de mi
neral sin arrancar, reservando aquellos para los casos mas 
perentorios y no previstos. También se ha adoptado el cons
truir arcos de mamposteria que llaman provisionales, yam 
sostener el pendiente de la dicha eseavaeion, cuyos arcos 
apoyan en mineral, cuando menos el uno de sus arranques; 
lo cual parece ser contra las reglas del ar le; pero aqui no 
traen ningún inconveniente, siempre que se tenga cuidado 
de colocarlos en la correspondencia de una obra, para que 
cuando esta suba, queden embebidos en ella. Por semejante 
medio, al paso que se establece la mas segura fortificación, 
se preparan disfrutes ascendentes en las columnas de mineral 
que existen sobre las mamposterias, los cuales facilitan su j 
arranque con econoniia y seguridad. Si el astial pendiente | 
que ha quedado descubierto en t r edós obras, manifiesta al
guna flojedad, se asegura construyendo un arco que se apoya 
en ambos; estos arcos deben ser muy rebajados, y sohre 
ellos se levanta un muro de sobrecargo. Arrancadas las co
lumnas de mineral , para poder pasar de un boquete á otro 
de la galería, se arma una encamación sostenida con gruesos 
puentes que se apoyan en las dos obras, y resulta un piso. 

Tal vez parecerá á primera vista (¡ue el método de laboreo 
establecido en Almadén debe ser muy costoso, en razón á las 
mucha mamposteria que se emplea; pero es todo al con
trario: las obras de mamposteria resultan alli mucho mas 
económicas, que si se fortificase con entibación, aun cuando 
las maderas fuesen muy abundantes, no solo por la riqueza 
del mineral que se beneficia, sino también porque no es tan 
costosa como en otros su preparación mecánica y su fundi
ción. Puesto el mineral á la boca de los hornos, se compone 
de mena y de baciscos, y contiene . término medio , 10 pO/fl 
de mercurio : de modo que para obtener los 20,000 qq. que 
proMmamente se producen anualmente, se tienen que es
traer 200,000 qq. de mineral, \unque no es fácil decir con 
exactitud lo que se debe cargar en cuenta por el arranque, 

t r a c c i ó n y conducción hasta los hornos, de esta cantidad de 
minera l , seguramenle no pasará de 4 ) ;2 millones de rs . ; de 
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modo que un q. de mineral puesto en la boca del horno, se 
puede decir que tiene de coste, term. medio, sobre 23 rs. vn. 
El q. de mercurio puesto en Sevi l la , donde el Gobierno tiene 
los almacenes. Incluyendo lodos los gastos de fundición y de 
trasporte en el quinquenio de 1820 al 3 í , tuvo decoste 318 rs., 
y vendido el mismo q. al precio do 1,200 rs . , ha dejado una 
utilidad de 277 p0/0. 

Entre los diferentes medios que se conocen en los subterrá
neos para transportar el mineral , (') el que se halla puesto 
en uso en las minas de Almadén, es de los mas sencillos, pues 
se reduce al de trasporte por galerías horizontales por medio 
de carretillas de mano. Estas galerías son los pisos generales 
de la mina; y como el mineral que se arranca no se obtiene 
solo en ellas, hay necesidad de conducirlo, bien por medio de 
tornos, cuando el mineral ó zafra es de punto mas bajo que 
el piso de la carrera, ó bien cuando es de punto superior á 
esta, por medio de coladeros, que se reducen á agujeros 
practicados en las encamaciones en puntos que no puedan 
causar daño á la fortificación. El servicio del acarreo de mi 
nerales y zafras, aun cuando ha habido época en que ha sido 
de cuenta del establecimiento, hace una porción de años (pie 
se saca á pública subasta á mediados del mes de jun io , con 
el objeto de que empiece á tener cumplimiento desde la p r i 
mera semana del mes de j u l i o , por todo el año minero que 
concluye en la última de jun io , bajo el nombre de Contrato 
(te eslraccion (le minerales, zafras IJ herramientas, é intro
ducción de materiales por el torno pr inc ipal . Este se halla 
colocado en el brocal del pozo de San Teodoro, que des
de la superficie comunica con todos los pisos ó plantas de la 
mina, y sirve no solo para la venti lación, sino es principal
mente para la estraccion de minerales é introducción de ma
teriales, como espondremos después mas detenidamente. Las 
condiciones impuestas al asentista son: l . " conducir los mi 
nerales de todos los puntos de arranque á las respectivas cor
taduras, bien haciendo uso de trecheadores con espuertas 
sobre el muslo como en el noveno piso, donde todavía no se 
puede establecer carrera, bien por tornos ó coladeros á los 
pisos de la mina , y de aqui á las cortaduras con carreros y a 
trecheo: 2." cstraerlos á la superficie por medio del malacate 
de caballerías del establecimiento, introduciendo al mismo 
tiempo en contrapeso materiales para las obras de mam
posteria que se ejecutan en la mina. Es ademas obligación 
de los asentistas el quebrar los peñones grandes que resul
ten de los trabajos y ponerlos en disposición de ser colo
cados en espuertas, para cuya operación so les reconoce en 
el precio de tasación 2 mrs. por cada peso de 20 a. de 
mineral , zafraV) herramientas inutilizadas que estraigan á 
la superficie. Igualmente se les reconoce 8 mrs. por ca
da peso de 20 a. de mineral, zafra y henamienlas eslral-
das y material introducido , por el consumo de esparlo en 
espuertas, soleras y sogas que se les g r adúa ; uno v me
dio mrs. en peso de 20 a. de mineral , zafra y lierra-
mientas estraidas , por el valor de los maronillos de cána 
rao, colocación de soleras, é ingerto de los cinteros del ma
lacate , (pie tiene que ejecutar el asentista ; y finalmente 
un mrs. por peso de 2i)' a. de mineral , zafra y herramien
tas estraidas por el coste de un cintero de esparto, cuyas 
cantidades suman 12 1,2 mrs. 

Según la subasta que sirvió para el año .minero de 1813 
á 1844, los precios en que quedó aquella formalizada son los 
siguientes : 

Estraccion. Gada peso de20 a. fle mineral, zafra y her
ramientas estraidas mrs. 130, 15. 
E n dicho precio van incluidos los 12 1/2 mrs. graduados 
al consumo de esparto, el quebrar los peñones grandes etc. 

In t roducc ión . Cada peso de barrenas nuevas, herramientas, 
polvo y boliches que se introduzcan , en. . . mrs. 6 í , 00. 

Cada cinco pesos de material que según cálculos componen 
una vara cúbica , se pagasegunladis t .de la cortadura á la 
obra, tomando por base la cantidad de 183 1/2 mrs. para las 
obras que por su inmediación al brocal del pozo de introduc
ción hasta solo su amaine, incluido en este valor el de 40 mrs. 
al respecto de 8 mrs. por cada peso de 20 a 183 1/2. 

(*) Apantes sobre el aearreo de minerales y zafras en ¡as mi
nas de Almadén, su estraccion por el pozo de San Teodoro y 
eondtier.lon de los primeros al cerco de fundirinn ; por el aspi
rante i . " d«l cuerpo de ingenieros de minas D. Lucas de Ald . ina. 
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Según las tlist. , aumenta este preeio hasta 410 1/á en 

el Pozo y 674 en el Caslillo. Se concede á los asentistas eí es
coger para carreros á los que crean mas idóneos , y el ha
cer el asiento con media hora de anticipación á los demás 
trahajadores , para que no se retarden en su servicio; de
biendo pagarles 7 rs. por entrada de seis horas , que 
hacen 4 1/2 de trabajo efectivo, desde setiembre hasta 
Ün de ab r i l , y 9 rs. por entrada en los cuatro meses 
restantes. A los que se ocupan en henchir y trechear con 
esportones, deben pagarles 5 rs. por entrada en los 8 
meses referidos y 7 en los oíros 4, todo bajo una multa 
designada en el contrato al asentista que contravenga. 

Depositados ya en los pisos generales de la mina los m i 
nerales y zafra por medio de los trecheadores, tornos y 
coladeros , entra el conducirlos á las respectivas cortaduras 
por medio de unas carretillas de mano de i varas de long., 
por 0,66 de anchura, y 0, 22 el radio de la rueda. Dichas car
retillas las construyen de madera de roble , esceplo la rue
da que es de fresno ; pesan vacias tres a . ; su coste es de 
00 rs . , y duran término medio dos años con algunas com-
posturasi Como no tienen cajón, el mineral se coloca so
lare ellas en espuertas , cargando cada carretilla general
mente seis, que hacrn 8 a. de peso. Esta es la prácti
ca establecida , aunque no haya dejado de haber asentis
ta que ha obligado á los carreros á cargar de 7 á 8 es
puertas , abusando de su necesidad. E l asentista en cada 
enlrada distribuye el número de carreros que juzga nece
sario en vista ile la dist. del depósito de mineral á la cor
tadura , señalando á cada uno de ellos la dist. de su trecheo; 
estas dist. , que para los carreros intermedios no están por 
lo general distribuidas con diferencia que se haga de notar, 
no observan la misma equidad con el primero y últ imo 
carrero, los cuales, participando del trabajo común de con
ducir una carretilla cargada, ejecutan ademas otro muy 
distinto y de mas fatiga, como es en el primero levantar 
del suelo las espuertas y colocarlas sobre su carretilla, y 
en el úl t imo levantarlas de la misma y tener que volverlas 
para vaciarlas. As i es que aunque para estos disminuye en 
cierta cantidad la distancia de su trecheo , como no se hallan 
en estado de apreciar la diferencia do trabajo que tienen que 
desplegar, lo hacen á ciegas, y aunque algunas veces pue-
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dan salir favorecidos por casualidad los carreros estremos, 
lo mas regular es verlos quejosos sin descansar un momen
to , cuando á los del centro por el contrario se les vé fre-
cueulemente sentados sobre sus carretillas mientras viene 
la inmediata. Esta operación se verifica del modo siguien
te. El primer carrero levanta del suelo y coloca en su car
ro las espuertas que dos cargadores se ocupan en llenar, 
y marcha hacíala cortadura basta el fin de su trecheo, donde 
cambia con el segundo la carretilla cargada por otra vacia, 
y vuelve á su puesto á repetir la operación ; el segunde), 
al fin de su trecheo cambia la cargada por otra vac ia , el 
tercero hace lo mismo y asi hasta el úl t imo , que ademas 
de recorrer la dist. que le han señalado, tiene que descar
gar las seis espuertas. La conducción de los materiales para 
las obras de mamposteria se verifica del mismo modo, par
tiendo de las respectivas cortaduras al pie de las obras en 
acción. 

Para hacer algunas observaciones , respecto al precio á que 
sale el acarreo en estas minas y poder compararlo con el de 
otros países mineros , lia serv ido de tipo al Sr. Aldana la uni
dad de medida aconsejada por el Sr. Inspector general Ez-
querra, á saber: 200 a. transportadas á 200 varas ('). Par
tiendo de aqui, y teniendo presente que las observaciones han 
sido hechas en los meses de verano, en que el jornal percibido 
por los carreros, ha sido el de 8 1/2 rs. por una entrada, y 17 
cuando esta ha sido doble, esdecir, toda una noche, á pesar 
de designarse en el contrato el de 9 rs . , se calcula el coste 
de las 200 a. á 200 varas, según el jornal que pagan los 
asentistas. L a primera dé las ocho observaciones del Sr. A l 
dana dio por resultado (pie, en una entrada doble; esto es, 
desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana s i 
guiente, 5 carreros condujeron 153 carretillas de mineral 
á la cortadura de San Teodoro en el 8." piso, desde una 
dist. de 131,42 varas: los mismos transportaron desde dicha 
cortadura 28 carros de materiales á 57, 51 varas de dist., y 
ademas 68 carros de material á 122, 20 varas: haciendo los 
cálculos correspondientes resultan 1,264 a. á 200 varas , que 
costaron 85 r s . , y por lo tanto las 200 a. á 200 varas, 13 
rs. 15 rars. Los resultados de las ocho observaciones son los 
que siguen: 

T O T A L 

de jornale*. 

P R E C I O 

de 200 a. á 200 vara * 

133 carretillas, 
28 Id. 
os 
43 

\ 58 
( 162 
l 66 
( 84 
( 03 
f 94 
l 89 
( 102 
l 114 
f 86 
' 138 
( 64 
( 137 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Mineral 
Material 

Id. 
Mineral 
Material 
Mineral 
?.Iaterial 
Mineral 
Material 
Mineral 
Material 
Mineral 
Material 
Mineral 
Material 
Mineral 
Material 

134,42 varas. 
97,51 

122,20 
134,42 
122,20 
131,42 
122,20 
131,42 
121,20 
134,42 
128,30 
134,42 
112,00 
115,90 
100,60 
115,48 
122,20 

1264 a. á 200 varas. 85 rs. 13 rs. 15 mrs. Entrada doble. 

| 514,72 a. á 200 Id. 42 rs. 17 mrs. 16 

} 1193,60 a. á 200 Id. 85 rs. 14 

} 756,<\6 a. á 200 Id. 

} 962 a. á 200 Id. 

} 1059 a. á 200 Id. 

} 953,92 a. a 200 Id. 

} 965,20 a. á 200 Id. 

42 rs. 17 mrs. 11 

85 rs. 

85 rs. 

85 rs. 

68 rs. 

17 

16 

IT 

17 

8 

7 

22 

1 

27 

u 

Una enlrada. 

Entradadoble. 

tina entrada. 

Entradadoble. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Tomando un término medio de ta suma que da el resultado 
de las ocho observaciones referidas, resulta que 200 a., á 200 
varas pagándose 8 1/2 rs. vn . de jornal, cuestan 15 rs. 3 iBrs. 
En las observaciones dichas no se indica el número de carreros, 
porque á ejemplo de la primera en todas fueron cinco , menos 
en la úl t ima que solo hubo cuatro; lo que tampoco había nece
sidad de espresar, pues al momento se echa de ver por el 
precio á que en cada una ascienden ¡os jornales, sabiéndose 
que el cálculo está hecho bajo e'. supuesto de que el carrero 
gana en una entrada 8 1/2 rs . , y siendo esta doble 17 rs. 

Este resultado no es, sin embargo, general, pues es solo 

120 rs. 30 mrs. 

el de los cuatro meses de verano , en que la concurrencia de 
brazos á las faenas mineras es la mas escasa del a ñ o ; cal
culando, pues, las mismas observaciones, en el supuesto de 

(*) Ya se comprende que, según sea mayor ó menor la facili
dad con qué se verifique el transporte en una eslension dada do 
terreno , tai será mas alio ó mas liajo eljirecio de la condurcion. 
Si esla se hace , por ejemplo , por un camino de hierro , donde un 
muchacho hasta para dar movimienlo á una carretilla , claro es que 
será mas barata, que si se leriliea por un suelo arenisco y malo, 
como es el de las minas de Almadén, que hace forzosamenie dilicil 
y penoso el transporte. 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[709]



28 A L M 
pagármeles ; i los carreros los 7 rs. , designados en el contrato, 
los ocho meses del aí io, tendremos los siguientes valores, por 
el orden de observaciones: 

lis. Ms. 

1. « 
2. " 

0." 

200 . i . 
200 
200 
200 
200 
200 

7.« 200 
S.» 200 

á 200 varas, 
á Id. 
á Id. 
a Id. 
á Id. 
á Id. 
i\ Id. 
á Id. 

7 rs. de jornal. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

á Id. 
¡i Id. 
a Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

U 2 
13 20 
11 25 

9 8 
t í 18 
13 7 
l i 22 
U 20 

«9 20 

y su término medio 12 rs. 15 mrs. : de modo que conocemos 
el coste d é l a s 200 a. á 200 varas en la temporada de con 
currenCia de brazos, y en la de escasez, no faltando mas para 
.ivcri;;uar el término medio general, que ver la relación en 
qüe está el número de jornales de la primera época con el 
de la segunda, ó el movimienlo de la cstraccion en una y 
compararla con el de laotra. Haciendo este cálculo se ve . que, 
habiéndose estraido á la superlicie por el pozo de San Teodoro, 
en todo el año minero , 1.124,810 a. de mineral y zafra ; de 
esta cantidad han salido los 3 / i , durante la época de activi
dad; en efecto, en los ocho meses se han estraido 843,660 a., 
y en los cuatro restantes 281,180 a. de mineral y zafra. Vea
mos ahora cu la introducción de materiales, qué proporción 
so observa: se han inlrodneido en todo el ano minero: 
•165,348 a. de materiales, de los que 310,768 a. , en los ocho 
meses referidos, y el resto de 115,580, en los cuatro res
tantes. Sumando ahora el resultado de la estpicciou , durante 
los ocho meses, con la introducción durante los mismos, el 
número de a. estraidas é introducidas durante dicha época, 
es 1.193,428, cuya relación con el de las estraidas é intro
ducidas, durante la segunda época, que es 396,760 a. , es la 
de 3 : 1; de suerte que en esta relación se hallan los jornales 
de 7 y 9 rs , y según ella , el t é r m . medio general del coste 
del acarreo en Almadén, en lodo tiempo, podemos decir que es, 
200 a. á 200 varas 13 rs. 4 mrs. ¡íslc resultado es baslanle ca
ro comparándolo con el coste, que tiene igual cantidad trans
portada á igual dist. en Hungría y Sajonia; pues en el primer 
punto, 200 a. a 200 varas, cuestan 1 rs. 28 mrs. ó 62 mrs.; 
en el segundo,200 a. á 200 v i ta» , 2 rs. 25 mrs., ó 93 mrs. De 
modo que el coste del transporto en el interior es: 

A l m a d é n : Hungría :: 7, 19 : 1. 
Id. : Sajonia :: 4, 79 : 1. 

I'cro es menester atender también á las circunstancias par
ticulares que concurren en Almadén, particularmente á causa 
de su insalubridad, que hace que un trabajador no pueda dar 
mas do ocho ó diez jornales al mes, sin arriesgar su salud, 
aunque oslo está compensado por el precio de aquellos que 
son mas que triples de los dos puntos mineros que hemos c i 
tado ; en efecto, el jornal de un carrero en Hungría y Sajo
nia durante una entrada de ocho horas, que hacen seis de tra
bajo efectivo, es 2 rs. 27 mrs. ó 95 mrs. ; cu Almadén las en
tradas son de seis horas, que hacen cuatro y media de traba
jo efectivo; en este mismo tiempo un carrero de Hungría ó Sa
jonia gana solo 71,25 mrs . ; de modo que cu Almadén el jor
nal triple seria 3 x 71, 25 mrs. = 6 rs. 9 mrs . ; pero reciben 
7 rs. 17 mrs . , que es el término medio general del jornal 
designado en el contrato: luego hay un esceso en favor de los 
do Almadén de 1 real 8 mrs. 

Veamos ahora el resultado que nos darla si se hicieran en 
Almadén las entradas de ocho horas (seis de trabajo efectivo), 
conservándose el mismo jornal que en el dia. En la cuarta ob
servación se ha visto que 5 carreros condujeron en 4 1,2 ho
ras 84 carretillas de mineral á la cortadura de San Teodoro, 
desde una dist. de 134,42 varas; y los mismos carreros 03 
carretillas de material á una dist. de 121, 2 0 ; estas 63 úUi-
mas carretillas á la dist. dicha, equivalen á 56,80 carretillas 
llevadas á 134,42 varas; de modo, que tenemos (pie, en 4 1/2 
horas han transportado 84 carretillas á 134,42 varas, 56,80 
carretillas i 131,42: cuya suma esl40,80 carretillas á 134,42 
varas; de modo, (pie en hora y media t ransportarán una ter-
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cera parte do dicha cantidad á igual dis t . , que es 46,93 ca r 
retillas á 131,42 varas, que hacen un total de 187,73 carre
tillas á 134,42 varas = 1009,30 a. á200 varas, que al jornal 
de 7 rs. 17 mrs. de cinco carreros han costado 37 rs. 17 mrs., 
y las 200 a. á 200 varas, salen á 7 rs. 14 mrs . , cuyo precio 
está con el de 

Hungría :: 4, 064 : 1. 
Sajonia :: 2, 709 : 1. 

Habiendo visto ya el precio á que sale el transporte en 
Almadén , pasa el Sr. Aldana á calcular el efecto útil y la ac
ción desplegada por los carreros durante las 4 1/2 horas de 
trabajo eteehvo. líscoge para este caso la dist. mas repetida 
en sus observaciones, que es la de 134,42 varas, en la (pie, 
por cinco carreros se han transportado 140 carretillas : el pri
mero y úl t imo tienen 25,21 varas de trecheo y 28 varas los 
tres inlermedios. Si tenemos presento el modo con (pie los 
carreros egorcen su acción, que es empujando hacia adelante 
una carretilla, veremos que el efecto debe ser apreciado por 
a. transportadas avaras , pues se verifica por camino hori
zontal. Por consiguiente tendremos: 

Efecto ú t i l : 140 carretillas con 1120 a. á 25,21 varas = 
28235 a x vara para el primero y úl t imo: 140 carretillas con 
1120 a. á 28 varas = 31360 a. x vara para los intermedios. 

Para el resultado anterior no hemos contado mas que el pe
so transportado ; pero para la a cc ión desplegada debemos te
ner en cuenta que, cuando la carretilla va cargada , aumenta 
3 a. de su propio peso al que se transporta; y cuando vuelve 
de vacio el carrero, conduce otras 3 a. de peso, que son 6 en
tre ambas, tantas veces repetidas, cuantos viajes de ida ha
ya hecho aquel. Asi tenemos (pie 

140 carretillascbn840 a. á 25,-il varas = 2 l l76 ,4a ' a . x v a -
ra para el primero y ú l t imo. : 140 id . con 840 id . á 28 varas 
== 23520 a. x vara, para los intermedios. 

Sumando los resultados anteriores con los (pie acabamos de 
obtener, se ve que la acción desplegada por los carreros del 
centro será 54880 a. x vara, 
por los de los esíremos , 49411,40 a. x vara. 

Diferencia. 5408,60 a. x vara. 

Es decir, que la acción desplegada en cargar y descargar las 
carretillas 140 veces, se puede apreciar en 5408,60 a. x va 
ra , que equivale á 39 a. x vara por el trabajo de cargar y 
descargar cada vez; resultado quo desde luego se puede ase
gurar compensa en el primer carrero con holgura su trabajo 
de colocar las espuertas en la carretilla, y aun en el úl t imo 
parece (pie también compensa el trabajo de quitarlas, tenien
do presente que en Hungría y Sajonia, donde está esta liarte 
bien estudiada, aprecian en 3932 a. x vara el descargar un 
perro húngaro en el primer punto las veces que sea necesario 
en las horas de Irabajo, y o n 2430 a. x vara en Sajonia el 
hacerlo con las carretillas. Comparando el efecto útil con la ac
ción desplegada, vemos que aquel es 0,57 de esta úl t ima : y 
si comparamos con la acción diaria do un carrero en Hungría, 
que es 136000 a. x vara, resulta la de los de Almadén 0,20 de 
aquella, y 0,27 de lado Sajonia, que es 101440 a. x vara. 

Según Navier y Poncelet (conlinúa el Sr. Aldana), un peón 
transportando materiales en una carretilla de una rueda, y 
volviendo de vac ioá tomar nuevas cargas, suministra en l o 
horas un efecto útil de 11232,1 a.xvara ; en una entrada los 
carreros de Almadén producen 31360 a. x vara efecto útil 
y en una doblo 62720 a. x v a r a , próximamente la mitad; 
poro debe tenerse en cuenta que el cálctito do Poncelet es para 
la superficie, donde no hay los obstáculos que en la mina. 
Según Coulomb, un hombro trasportando peso en una carre-
tilía , suministra una cantidad do acción diaria de 106227 1 2 
a . X vara. E n 4 1/2 horas de trabajo desplegan los de Alma-
den 54880 a . x vara; y en una entrada doblo en la mina 
pueden desplegar 109700 a. x vara, que es mas de lo que 
dice Coulomb. Comparando, finalmenlo, la acción desplegada 
por los carreros de Almadén con el efecto total do los carreros 
do Hungría y Sajonia, resulla la acción de los primeros 0,27 
do los de Hungría , y 0,36 dolado los de Sajonia. 

Bien conocidas son las desventajas dé las carretillas de A l 
maden, respecto de las que están en uso en otros países, y se
ñaladamente en Sajonia ; pero ú l t imamen te , por disposición 
de los gefes del establecimiento, se ha construido en el taller 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[710]



A L M 
de rarpinlpria una arreglada á la forma de las de Sajonia, de 
cajón de pino, y la rueda de hierro colado, la cual servirá de 
ensayo, principiando á usarse en el esterior. 

Obtenido ya el mineral en las respeetivas corladuras , pa
rece que correspondía hahlar de su estraccion á la superficie 
por medio del malaeale de caballerías del pozo de San Teodoro; 
pero siguiendo á dicho ingeniero, vamos á considerar los gas
tos totales , causados en el porteo de mineral y zafra hasta 
ponerlos en disposición de ser transportados en carretillas, y 
ver finalmente á cuanto ha ascendido el coste de la conduc
ción (le 200 a. puestas á l a hoca del pozo. Estos datos uo ten
drán toda la exactitud apetecida, porque en algunos art. 
de que los asentistas se proveen por su cuenla, no es fácil sa
ber el verdadero consumo, y solo si lo que ellos reciben de la 
Hacienda por aquel servicio". Por ejemplo , en los 12 1/2 mrs. 
(pie incluidos en el precio de cada peso de 20 a. que eslrai-
gan , se consideran para pago ó retribución do varios art. al 
asentista, se encuentra el de 8 mrs. por cada peso de mine
ral , zal'ra y berramientas estraido , y por cada peso de mate
rial introducido, para pago del esparto consumido en espuer
tas , soleras etc., cuya cantidad sobre lo estraido é introdu
cido asciende á 19,123 rs. 2 mrs. , cantidad que en sentir del 
Sr. Aldana, parece sumamente esecsiva para aquel deterio
ro. Sin embargo la considera asi para los gastos causados, 
repartiéndola en tres servicios; el primero en la conducción 
de mineral y zafra en el interior, cuyos gastos irán con sepa
ración de los causados en la introducción de malenales , en 
donde aparecerá también la parle de consumo de esparto y 
demás art. que corresponda, y otra parte en la estraccion 
por el pozo de San Teodoro, cuyo coste para el asentista v 
la Hacienda se calculará ; viendo finalmente lo que debe per
cibir el asentista por todos estos servicios según los precios 
del remate. Da principio por los 

í i i A S T © * } rausailoff en l a rondiireion in fer ior ile 
los n i i n e r n l c K y z a f r a , tiessic los puntos <le a r -
raui iur h a s t a las c o r t a d u r a s d r l poxo de S a n 
l'eotloro. 

Rs. Mrs . 

1,732 jornales de sobrestantes á 15 rs. cuando 
lo son los asentistas mismos y cuando no 
á 10 rs . : término medio á 12 rs 20,784 » 

7,500 de trechcadores y henchidores á 6 rs. por 
término medio 15,000 » 

7,378 jornales de carreros á 7 rs. 17 mrs. térmi
no medio 55,335 » 

150 a. de aceite á 40 rs. a 0,000 » 
Quiebro de peñones 2 mrs. por peso de mine

ral , zafra y herramientas 3,183 14 
Cintero de cáñamo 1 mrs. por peso 1,741 24 y 

aquí se cargan 1,200 » 
^ 20 carretillas inutilizadas áCO rs. cada una. 1,200 

Espartos mrs. por peso de mineral , zafra y 
herramientas , aquí se cargan 8,874 2 
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008000 a, mineral 11.134,840 a. han costado 
150810 a. zafra í de conducción 141,876 1G 

De modo que 200 a. puestas en la corladura cuestan 25 rs. 
7 mrs. 

Colocados ya los minerales en ja cortadura solo falta es
traerlos a la superficie por medio del mencionado malacate , 
el cual trabaja la mayor parte de los dias del año , sin escep-
tuar los mas lestivos; de modo que se puede calcular 350 dias 
al año ; en la temporada de mas trabajo, el máx imum de es
traccion suele ser por lo general cinco tiradas , constando ca
da una de ellas de cierto número de soleras (pie, varia según el 
piso de donde tire. Estas soleras donde sube el mineral , son 
unas grandes espuertas que contienen 50 a. de mineral , v 40 
a. cuando estraen /.afra : en las mismas se introducen mate
riales en contrapeso para las obras de mamposteria ¡ el con
tenido de cal de una solera pesa 37 a. , de piedra 4 2 , de la
drillo 30 . por término medio , v de herramientas estraidas d 
introducidas otras 30. Cada tirada, cuando el malacate tira del 
noveno piso, consta de 16 soleras ; estraidas del octavo 18, 
del sétimo 20, y del sesto 25. 

Como el malacate tira en el día del noveno piso , y la 
mayor actividad de labores se halla entre este y el octavo. 

tomaremos el referido octavo piso como término medio para 
el cá lcu lo : su dist. á la superficie es 279 varas. 

C O S T E de 3 0 0 a . e l c y a d a s á S O O T a r a s p o r m e 
d i o i l e l m a l u c a f e . 

fls. Mus. 

2 garabateros por entrada o 4 al dia en el inte
rior á 6 rs 24 > 

2 amainadores en el esterior á 8 rs. todo el dia. 10 » 
2 en la grúa para pesar las soleras y colocarlas 

en las carretas á 8 rs 16 « 
3 hombres en las cortaduras para correr la voz 

á 4 rs 12 » 
Por los maromillos de cáñamo , colocación de so

leras é ingerto de los cinteros 1 1/2 mrs. por 
peso estraido 2,612 rs. 19 mrs. ; en 350 dias 
locan i cada uno 7 17 

Gasto de soleras comprendido en el esparto supo
niendo 180 soleras á 29 rs. se adjudican del 
total 5,520 y al dia 14 31 

15 a. aceite á 40 rs.; 600 en un año y al dia. . . 1 24 
Servicio anual del malacate comprendiendo los 

gastos dedos cinteros, habilitación del baritel, 
inanutcncion y herragede 24 nudas , alquile
res de cuadras, pérdidas en el ganado, em
pleados , mayoral y sirvientes 77,200 r s . , y 
al dia 220 19 

312 23 

En el caso de estraerse cinco tiradas del octavo piso , tene
mos que son 5 x 18 = 90 soleras elevadas á 279 varas=4,.)00 
a. elevadas á 279 varas , que equivalen , haciendo el cálculo, 
á6282 a. elevadas á 200 varas, y cuestan 312 rs. 23 mrs.; de 
modo (pie , 200 a. elevadas á 200 varas cuestan 9 rs. 32 mrs. 

Pero basta ahora hemos considerado el caso mas ventajoso 
económicamente hablando , pues hemos calculado cinco tira
das en un d i a , que es el máximum ; ahora calcularemos bajo 
el supuesto de ser cuatro las tiradas diarias , (pie se puede 
tomar como término medio muy racional , y bajo este su
puesto : i x 18=72 soleras= 3,600 a. elevadas á 279 va-
ras=5,022 a. e levádasá 200 varasque cuestan 312 rs. y 23 
mrs., y 200 a. elevadas á 200 varas=12 rs. 15 mrs. 

Vamos ahora á ver cu globo el coste do la estraccion de 
cada 200 arrobas de mineral y zafra. 

GASTO DE L \ ESTRACCION EN TODO i x AÑO. Rs. .Mus. 

1,470 jornales de garabateros á 0 rs 8,820 • 
700 i d . de amainadores en el esterior á 2 12 rs. 

por lirada sobre 1,400 en el año 3,500 • 
Dos hombres en la grúa á id . id . id 3,500 » 
Tres hombres en las cortaduras para correr la 

v o z á 4 rs 4,200 • 
15 a. de aceite á 10 rs. a 600 » 
Esparto por 180 soleras á 39 rs. Cada una. . . . 5,520 « 
Por maromillos de cánamo , colocación de sole

ras, ingerto de cinteros ele 2,612 19 
Servicio del malacate do cuenta del estableci

miento 77,200 » 

1.121,810 a. mineral v zafra. ; 1.181,360 a. han 
59,520 a. hierro estraido. j costado 105,952 19 

en su estraccion á la superficie, y por consiguiente, 200 a. 
e l evádasá 300 varas, 17 rs. 30 nirs., que es el coste que ha 
tenido á la Ilaciendíi; pero al asentista le han venido á salir 
á 4 rs. 29 mrs. por ser de cuenta del establecimiento la fuerza 
motriz. 

Comparando ahora el precio de estraccion de 200 a. á 200 
varas en el supuesto de ser cuatro las liradas, que es 12 rs. 15 
mrs. , con el que tiene en Silesia cuando aquella se verifica por 
medio de un torno de mano en un pozo de poca profundidad, 
vemos que se diferencia muy poco, pues en el últ imo punto 200 
a. elevadas á200 varas costarian 12 reales E n el mismo pun
to verificándose la estraccion con malacate de un caballo en 
un pozo de 56 varas de profundidad, 100 a. elevadas á 50 
varas cuestan 28 mrs. y por lo tanlo 200 a. e levádasá 200 
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vnras 6 rs. 20 mrs.: próximamente la mitad de lo que cu estas 
minas. 

Varaos á ver ahora los gastos cansados en el interior de la 
mina á los asentistas, por la conducción á sus respectivos pun
tos de los materiales (pichan bajado en contrapeso de las so
leras de mineral y zafra. 

Rs. Mus. 

581 jornales de snhres tan tesá 12 rs 7,008 » 
:i ,0i5 id . de carreros á 7 rs. 17 mrs., término 

medio 45,775 » 
1,(>()G i d . de trecheadorcs á 0 rs. id . id 9,996 » 
10 carretillas á «0 rs 600 » 
05 a. aceite á 40 rs 2,500 » 
Esparto 5,189 » 
Cintero de cáñamo , total 1 ,7U 2 i y aqui se 

cargan 541 21 

A lo que añadido : 
71,009 24 

Gastos en la estraceion al asentista 28,752 19 
Id. en el acarreo interior de minerales y zafra. 141,870 16 

Gastos causados al asentista en su contrata. . . 242,238 25 

Haberes del asentista. 

iR , 400 pesos de mineral i 50,2 42 pesos estraidos 
7,842 id . zafra / á 130 15 mrs. . . . 215,291 2 

2,976 pesos de hierro estraido á 130 15 mrs. 
cada uno 11,391 32 

2,976 i d . herramientas introducidas á 64 mrs. 
cada peso 5,601 30 

700 id . polvo y beliches introducido, á 64 
mrs. id 1,317 22 

Con 258,510 a. piedra introduciila y la cal cor 
rospomlienlo, que es la mitad en peso, se ha-
hran conslruido 3,877 varas cúbicas, y con 
40,560 a. ladrillo y 12,779 a. cal, otras 534 
varas cúbicas que componen 4,411 varas cú. 
biras construidas en ambas minas, de las que 
2,406 varas lo habrán sido en el Pozo, debien
do percibir por cada una 272 mrs. ú 8 rs. 
como término medio aproximativo entre 
183 1/2 mrs. y 410 1/2 mrs 21.168 

Las restantes 1,705 en el Castillo á 442 mrs. ó 
t3 rs. como térra, medio aproximativo en
tre 183 1/2 mrs. y 074 mrs 22,945 

Total haber del asenlisla 277,715 18 
Gastos del mismo 242,238 25 

Diferencia en favor del asentista. 35, i 76 27 

F.s de advertir que no se ha tenido en cuenta la madera en 
estemples, encamaciones etc., (pie ha introducido, y por cada 
peso de 20 a. de las cuales debe percibir 64 mrs. , lo (pie au 
mentará su haber, aunque comparándolo con ol qué resultó al 
Un de la contrata de 1842 á 1843, se acerca bastante, pues en 
aquella fue de 268.237 rs. 24 mrs., \ esta lo escede en 9,477 
rs. 28 mrs. 

Rellexionando sobre los diferentes precios asignados á los 
pesos retraídos é introducidos, se observa, (pie al paso que 
está favorecido el asentista en el precio de estraceion, está 
perjudicado en el de introducción , aunque el favor escede 
considerahlemcnle al perjuicio; pues costando según dicho 
cálculo las 200 a. al pie de la cortadura 25 rs. y 7 mrs. y 
teniéndolo de coste su estraceion 4 rs. 29 mrs., solo le cues
tan las 200 a. á la boca mina 30 rs. y 2 mrs. ; recibiendo 
por cada 20 a. 130, 15 mrs. ó por cada 200 a. 1301, 5 mrs. 
= 3 8 rs. 9 mrs. , resulla un esceso á su favor de 8 rs. 7 
mrs. en cada 200 a. , ó 28 mrs. en cada peso de 20 a. , lo 
que le produce una ganancia, en solo el mineral y zafra 
estraido de , 44,662 rs. 2 mrs. que, luego disminuye por 
la pérdida que esperimenta en la introducción ó mas bien en 
el acarreo del material introducido para las obras. 

Habiendo hablado ya de la conducción interior de los 
minerales y zafra y su estraceion á la superficie, nos fal-
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ta todavía considerar el trasporte de los primeros desde Ia 
bocamina hasta los hornos de destilación. Este traspor 
te es objeto de otra contrata celebrada con el mejor pos
tor cu pública subasta , y la duración de aquella es tam
bién por todo el año minero. Se verifica con carretas, t i 
rada cada una de ellas por un par do bueyes y conducien
do dds soleras de mineral ó 100 a. cada vez. E l precio en 
que quedó cerrado el contrato en el año minero de 1843 á 
1844 á que se ha referido el Sr . Aldana en estos apuntes, 
fue el de 17 mr§ . por cada peso de 20 a. de mineral, condu
cido desde el cerco de San Teodoro, hasta el pie de los hornos, 
cuya dist. es 816 varas. Las zafras se descargan en los /or-
renieros inmediatos al cerco de San Teodoro y á dist. de 60 
varas de é l , pagándose por cada peso de 20 a. 165 mrs. con 
arreglo al precio anterior en 816 varas de dist . , que sirve 
de base para una tarifa de precios según las dist. á los d i 
ferentes puntos que tiene que acarrear ó conducir el asen-
lista diferentes efectos. 

Conduciendo cada carreta 100 a. que equivalen á 5 pesos, 
tendremos que lOO a. á 816 varas, cuestan 2 rs. 17 mrs. y 200 
a. á 200 varas 1 rs. 7 mrs. Este resultado en la super
ficie es sumamente caro, pues hemos visto que en varias 
minas de Alemania sale mas barato el trasporte en los sub
terráneos, '"oncluye el San Aldana su propósito observando 
lo conveniente que seria adoptar el proyecto del actual Direc
tor general de minas, el Sr. Cabanillas, para establecer un 
camino de hierro por el que se condujera el mineral al cer
co de Buitrones, en vez de trasportarlo, como ahora se 
hace, con carretas tiradas por bueyes. E l declive del terreno 
d ice , favorece este pensamiento , y un carro cargado de 
mineral á la boca-mina no neccsilaria mas de un pequeño 
impulso para ser puesto en movimiento y concr la dist. que 
media hasta dicho cerco, pudiendo hacer ascender por medio 
de un largo cintero á otro carro vacio al mismo tiempo. 

Como la conservación de los mineros sea la mas principal 
a t enc ión , se ha cuidado de minorar el dano que reciben en 
los trabajos, proporcionando ventilación á todos los pisos y 
puntos subterráneos ; y al efecto se hallan eslos comunica
dos con el pozo principal de San Teodoro y otros superficia
les , cuyos brocales con el desnivel correspondiente entre sí, 
y respecto de los socavones de entrada á las minas , facilitan 
circulación al aire atmosférico que renovándose momentánea-
mente , arrastra los miásnias mercuriales y demás perjudicia
les á la salud de los obreros. Para alivio de estos, y con ob
jeto de evitarles el penoso trabajo de que bajen cargadosá tan 
grande profundidad con las barrenas y herramientas necesa
rias en sus dilci en es ejercicios, se estableció en el año de 1802 
la distribución de ellas en lo interior de las minas, en un 
ciiarlo ó depósito que, surtido de todos los utensilios que 
demanda el servicio, acuden á él con prontitud en cual
quiera ocurrencia imprevista, adelantándose de este modo 
las obras, y aprovccbámlose el tiempo que los trabajadores 
gastarían en salir á la superlicieá buscar las berrnmienlas, en 
el caso de habérseles inutilizado las que hubiesen bajado, ó 
de necesitar otros efectos por cualquiera acontecimiento que 
sobreviniese. 

En el brocid del referido pozo de San Teodoro se hallan co
locadas la máquina de vapor destinada al desagüe de las m i 
nas , debida al ilustre W a t , la de muías que es un baritel ó 
malacate empleado, como ya se ha dicho, en la estraceion de 
minerales , introduciendo al mismo tiempo las herramientas, 
maderas y materiales precisos para la fortilicacion, y la de 
prensa que se invierte también en este objeto, cuando las ur
gencias y obras interiores lo exigen. Establecida la citada má
quina de" vapor el año 1799, se resiente de su antigüedad , ca
reciendo de las mejoras que sucesivamente han ido hacién
dose en todas las de su clase; y seguramente traería ven
tajas el sustituirla con otra de ías modernas , pues de ello 
resultarian economías no despreciables; de todos modos ello 
practica el desagüe de las minas con el ahorro de los creci
dos desembolsos que produciría el mismo, si se ejecutara con 
bombas de mano manejadas por hombres, cuyos jornales su-
birian considerablemente , haciéndose ademas necesarios mu
chos brazos, que con dificultad so proporc ionar ían , á no 
quitarlos de otros trabajos precisos c interesantes. Las bom
bas movidas por la referida máquina lomaban el agua hasta 
el año 1839, de un receptáculo situado en la quinta planta ó 
piso de las mismas á 200 varas de la superficie, á donde se 
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eleva de lo mas profundo con bombas de mano, siendo la 
cabida de aquel de unas 1,500 varas cúbicas, agua que eslraia 
la máquina en 19 (i 20 horas , á no ser que alguna descom
postura ó accidente imprevisto oldigas:-á prolongar su mo
vimiento. Aunque su costo anual no puede determinarse con 
exactitud, ponpie varia el del combdstfWe y otros art .quc 
consume, no deja de ser aproximado el de 60 ,000 rs. anua
les , cuando ha pasado de ai)0,000 el que producian las bom
bas manejadas por hombres para elevar el agua tan solo ¡i 
unas 110 varas de altura basla el receptáculo general del 5." 
piso. Desde el referido año de 1839 han avanzado las bom
bas de, la máquina á un receptáculo situado en el 7." piso 
á 256 varas de la superficie , cuya cabida pasa de 2,000 va
ras cubicas ; de modo que unas veces desaguan el recipien
te del B»" piso, y otras los del 5 . ' y 7." junlamente, que bas
ta hoy es la mayor profundidad á que alcau/.a su acción. 

E l cálculo que vamos á presentar del trabajo mecánico que 
esta máquina desplega , y el efecto útil que produce . tomado 
de la memoria presenlada á la dirección general de Minas por 
el aspirante del cuerpo de Ingenieros , D. Policarp© Cia , es, 
según él, solo aproximado , pues que no pudiendo conocerse 
exactamente ni la temperatura, ni la fuerza elástica del va 
por en la máquina , por carecer de manómetro y de termó
metro, solo se ha podido atender al peso de la válvula que 
hace equilibrio á la tensión del vapor, para que el pistón del 
cilindro de cierto número de golpes en una unidad de tiempo. 
Trabajo mecánico disponible, y efecto ú t i l producido por l a 
mar/uina, tirando det qniitto piso. La válvula de la caldera 
tiene 12, 24 pulgadas de diámetro, y pesa 46 libras ; esle pe
so es suficiente, unido al de la atmósfera para hacer equili
brio á la tensión del vapor cuando el pistón da 9 golpes por 
m i n u t o , siendo su marcha 10,5 pies, y el diámetro do aquel 
de 6 0 , 6 « pulgadas ; todo en medidas "españolas. Suponiendo 
la presión atmosférica idéntica en Almadén que en Madrid, 
resulta la elasticidad del vapor en la caldera representada 
por 11,567 libras en pulgada cuadrada , y en el cilindro por 
5,37 libras, hechos los descuentos correspondientes. Según 
esto, y omitiendo la materialidad del cálculo, para no causar 
molestia, se deduce, que la fuerza disponihle, y que realmente 
trabaja, equivale á 325,838 a. vara segundo, ó sea 41 ,99 caba
llos-vapor ingleses. Veamos cuanto se aprovecha. Desde el re
cipiente del quinto piso basla el brocal de San Teodoro , esto 
es, basla una altura de 205 varas, eleva la máquina 914 ,5 
pies cúbicos de agua por hora, y basta el socavón del Pozo, 
esto es, á una altura de 152,38 varas , 770 pies cúbicos por 
hora. E l primer trabajo equivale 28,36 a. vara segundo ó á 
12,67 caballos vapor; el 2 ." á 61,56 a. v M a segundo ó á 7,93, 
caballos, resultando de aqui que el efecto útil producido es de 
20 ,60 , caballos vapor; de suerte, que tenemos 

Trabajo mecánico desplegado.. 41 ,99 cab. vap. 
Efecto útil producido 20 ,60 i d . 

Es decir, que del primero se aprovecha el 49 p g , y que en 
vencer el peso del lirautaje, los rozamientos , etc., se pierde 
el 51 por 100. Trabajo mecánico disponible ¡j efecto ú t i l , 
producido por la máqu ina , tirando de los recip entes det. 
f/uinlo i/ sétimo piso. Para que el embolo del cilindro dé 
9 golpes por minuto cuando la máquina desagua los recipien
tes del quinto y sétimo piso, es preciso cargar la válvula de 
la caldera con'too libras ademas de las 4« que por si tiene: 
en este caso la elasticidad del vapor en las calderas, esta repre 
sentada por 12,417 libras, y en el cilindro por 5,881 id . sobre 
cada pulsada cuadrada. Siguiendo el cálculo con estos datos; 
aparece que la fuerza que realmente trabaja, estará represen 
tada por 356,84 a. vara segundo, ó sea por 45,987 caballos-
vapor ingleses. Desde el 7." basta el 5 " piso el diámetro de 
los dos tubos de bomba, es de 0,576 pies, el de los tubos des
de el quinto piso hasta el socavón del Pozo, 0,084 i d , , v el del 
tubo desde este hasta el brocal de San Teodoro 0,474 i d . Se
gún la relación en que se hallan estas superficies correspon
dientes, se infiere que de los 914 pies cúbicos que saler. en una 
hora por la parle superior, los 646 suben desde el recipiente 
del tercer piso, y los restantes 206 desde el del quinto, y de 
los 770 id . que salen por el socavón del pozo , los 54G suben 
del sétimo, y los restantes 224 del quinto; por manera, que 
el efecto úti l total es. 
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I N G L E S E S . 

618 pies cúbicos 
i t i i i d . 
546 i d . 
224 i d . 

250 ,50 varas, en 1 hera = a 
á 205 ,00 
á 197,88 
á 152,38 

i d . 
i d . 
i d . 

id.= 
i d . = . . 
i d . = . . 

10,97 
3,68 
7,30 
2,31 

Total 24 ,20 cab . 

Reasumiendo, tendremos: 
Trabajo mecánico desplcgado= 45,987 cab. 
Efecto útil producido= 24 ,260 id . 
O lo que es lo mismo, el efecto útil producido es el 52 p g 

del trabajo desplegado. Será muy peligroso el cpie se cargue 
la válvula de seguridad con mas peso que 475 libras, incluso 
el suyo; asi es que el máximo esfuerzo que puede desplegar 
la maquina en el estado presente equivale á 458 ,115 a. vara 
segundo, ó sea'^y caballos-vapor. Partiendo de este punto, será 
muy espuesto el que esta máquina estraiga, cuando llegue el 
caso, las aguas que produce la mina hasta el noveno piso, pues 
para el efecto necesita desplegar sobre poco mas ó menos toda 
aquella fuerza. La intensidad del fuego y la superficie de cal
dera á él opuesta, son los únicos elementos que determinan 
la cantidad de vapor que se produce. La relama que alimenta 
la combustión cu esta máquina , tiene muy poco poder ralo 
r i í l co ; asi es, que se necesita una gran cantidad de ella para 
que surta su efecto. En una tirada do 18 horas, se necesitan 
l . l l o a . , y como en esle tiempo se avaporan 1181,4 pies 
cúbicos de agua , resulla que para la evaporación de un pió 
cúbico de agua se consumen 30,4 libras de este combustible. 
Razones, acaso do economía, han obligado hasta ahora á va
lerse de la retama, abandonando el carbón de piedra , que en 
alguna época se usó ; sin embargo, es do esperar (pie pron
to traiga cuenta el empleo de este precioso combustible, pues 
una de las des\enlajas notables que presenta la retama res
pecto al carbón de piedra, os que con ella se altera la unifor
midad de la combustión, tan esencial para la conservación 
do las calderas, como para el movimiento regular de la má 
quina. 

E l baritel ó malacate destinado á la estraccion de minera 
les, es en su clase de los mas sencillos, y ha podido prestar 
buen servicio cuando las minas estaban poco profundas, mas 
no asi en ol dia, en que á pesar de invertirse en su movimien
to ocho escelenles muías , que so mudan de tres en tres horas, 
la operación se practica con la lenlitud que es consiguiente, 
causando un considerable gasto la compra y manutención de 
35 á 40 de las mismas que se hacen precisas , el pago de mo
zos para cuidarlas y manejarlas, y (lemas necesario á su con
servación y al de la misma máquina . Es , pues, de la mayor 
importancia variar el sistema observado basla ahora en la es
traccion de minerales por el pozo superficial de San Teodoro, 
y adoptar alguno de los que la mecánica ofrece como ventajo
sos en su aplicación para tales casos. El establecimiento de 
una máquina hidráulica seria indudablemente útilísimo para 
la referida estraccion y para la introducción de las herra
mientas, igualmente que para la do las maderas y materia
les precisos en la fortificación : pero ta falta de aguas para su 
movimiento y la imposibilidad de proporcionarlas, ofrecen un 
inconveniente que no puede vencerse y obligan á recurrir á 
una máquina de vapor, cuya aplicación al objeto indicado 
producirla utilidades de grande consideración. Para dar mo
vimiento al baritel ó malacate que boy está en uso, se nece
sitan ocho muías , según queda dicho, y á pesar do ser escogi
das y de mucho valor, se fatigan en tales t é rminos , que solo 
pueden trabajar por espacio do tres horas, inutilizándose mu-
rlwis, do modo, que para seis horas se necesitan 16 muías y ol 
duplo para doce, eslrayéndose durante ellas unas 3 ,500 a. de 
mineral. Si se calcula la velocidad (pie debe dar á la m á q u i 
na de vapor, y so campara con la que ofrecen en la actualidad 
las muías , aun marchando con toda la celeridad (pie permite 
el trabajo (pie hacen, se observará la diferencia de u n a á otra 
y el tiempo (pie podrá ganarse en la operación; y si se atien
do á la potencia que puede darse á la máquina de vapor , con 
respecto á la que corresponde á las ocho midas que hoy mue
ven el malacate, se verá también que podrá la primera sacar 
en cada tiro un número de a. de mineral mucho mayor (pío 
el que en la actualidad se estrae, el cual es r educ ido» 50 a.; 
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de modo, qup se ganaría mucho tiempo, que es lo mas apre-
ciable ó importante, al paso que resultaría ahorro cu los gas
tos que causaría la máquina de vapor comparados con los que 
produce hoy el baritel qué es táén uso. Para la maniobra del 
malacate hav que empezar por cargar el tonel que ha bajado 
vacio, ó bieñ desenganchar este y enganchar otro cargado; en 
seguida es menesler avisar á los de arriba para que hagan 
poner el malacate en movimiento: este aviso se comunica 
por medio de operarios colocados en las diferentes cortaduras 
del pozo, y que corren la palabra de unos á otros, empleando 
para esta" descansada faena los ancianos , o bien los que 
necesitan saneamiento por hallarse atacados del mercurio. 

E l registro de la actual mina de la Concepción, si t . en el 
valle de Gil-obrero correspondiente á la deh. de Caslilseras y 
existente en el quinto de Uarrionuevo al E , de Almadén y á 2 
leg. de dist. de él, fue emprendido en el ano de 1779 por Don 
Pedro Sánchez Aparicio, y seguramente á él se debe el ha
llazgo de sus minerales, pues que la diferencia de opiniones 
para su seguimiento y los altercados promovidos acerca de la 
suspensión de este trabajo indagatorio, fueron causa de que 
se paralizase en tres distintas ocasiones; pero Aparicio, lleno 
de entusiasmo y esperanza insistió en continuarle, interesan
do para ello úl t imamente al superintendente de las minas, y 
en diciembre de Í79 ( ' á , l a s30 varas de la superlicie , apareció 
mineral r iquísimo en cantidad y calidad. Este descubrimien
to aseguró rendimientos de consideración, pues que desde el 
referido ano de íll hasta fin de 1836, no habiendo habido des
tilación en el de 1802, ni en los que mediaron desde 1809 á 
1813, ha producido esta mina 13S',651 quintales de azogue, 
correspondiendo á cada uno de los 36 en (pie se beneficia
ron minerales 3,712 quíntales, l 'or otra parle se evitó el 
abandono v ruina de los grandes y costosos edificios que per
tenecen á la Hacienda pública en el departamenfo de Alma-
denejos, construidos para fundir los minerales, para almace
nes, para habitación de los empleados y jiara otros usos, en 
tiempo en que se laboreaba la mina vieja de la Concep
ción (*), la cual abondonada por su esterilidad y mucha pro
fundidad en el año de 1800, habría causado la traslación de 
los dependientes y trabajadores á el Almadén , y por conse
cuencia la pérdida de los antedichos edificios que subsisten 
hoy en el mejor estado, al paso que se ha aumentado y me
jorado la pobl. la cual pasa de 300 vec. No obstante la r i 
queza (pie la actual mina de la Concepción presentó en su pri
mer piso, ó lo que es lo mismo á las 30 varas de la.superlicíe, 
la cual continuó aun 22 varas en profundidad con los dos cria
deros Lineal y A mjuila, ha tenido después épocas en que es
tos disminuyeron, presentándose en una rara formación, pero 
asegurando siempre prod. anuales. Esta es indudablemente 
una d é l a s minas (pie disfrutaron los antiguos, segun mani
fiestan los trabajos (pie de ellos se encontraron con el segui-
mienlo de varias escavacioneá.j que desde muy cerca de la 
superficie se han practicado sobre los minerales (pie dejaron 
por disfrutar ; sus labores prueban una total falta de inteli
gencia y un método rapiñoso y desordenado en laesplotacion, 
pues que no se ha hallado enmaderación ó mamposteria al
guna (pie indique haberse fortificado los sitios, y si solo gran-
desoquedadeg llenas de escombros. Todas están á la parle del 
N de las labores actuales, y la que mas á 20 varas de la su
perficie, de donde se infiere que habiendo encontrado el mino-
ral escavaron en él una pequeña parte, sin atreverse á se
guir la dirección de los frutos por temor á las ruinas q'üe 
jiudieran sobrevenir: de aquí resulta que las labores están 
muy cerca de la superlicie, sin haber estinguido el mineral 
ni caminado a lS . , en cuyo estremo siempre enriquecieron los 
filones de esta mina. Las citadas grandes oquedades existen
tes sobre los minerales que se han escávado del primer piso 
para arriba , la esresiva inclinación del mineral y la debili
dad de los has l ia lesó sea del techo y del muro ambos de pi
zarra hojosa y deleznable, ofrecieron dificultades para el es-
tablecimiento'de escavaciones ordenadas que facilitasen el dis
frute con la debida seguridad y economía , mucho mas pre
sentándose los minerales en una formación que ha exigido 

[*) La mina vieja de la Coneeprioncs una de las que laborearon 
los antiguos aunque poco; y descubierta en el año de 1699 se siguie 
rollen ella disfruiesqup fueron inlerrum|ii(los porallernadas sus
pensiones hasta el año de 1800, en que se abandonó por su csterili 
dad y mucha profundidad. 

A L M 
fortificaciones acomodadas á su singularidad; sin embargo, 
se vencieron todos los obstáculos, y la mina nueva de la Con
cepción se halla actualmente con la profundidad de mas de 120 
varas, perfectamente fortificada y en el mejor estado de seguri
dad ; teniendo por otra parte comunicación con los dos pozos 
superficiales titulados Refugio y San Carlos , que facilitan el 
círculo á la ventilación y á la estraccion de aguas y minera
les por medio de máquinas y barriletes establecidos en sus 
brocales. 

A la parte del E . y dist. de 1/2 leg. de Almadenejos, al N . 
del camino que conduce á la ant. pruv. de la Mancha, existe 
un enorme barranco que parece provenir de revenímienlos 
sub te r ráneos , los cuales habiendo ido arruinando sucesiva
mente las rocas (pie servían de liase al terreno superficial, 
produjeron también el hundimiento de este, causando el 
enunciado barranco que, circundado de enormes montones de 
escombros, manifiesta haberse verificado en aquel punto es
cavaciones de grande consideración, las cuales es de inferir 
se practicasen para obtener cinabrio, segun los muchos can
tos de grandes tamaños (pie de esle mineral se han encontrado 
entre dichos escombros. Tales indicios y la esperanza que ofre
cían, impulsaron en fines del siglo anteriora principiar traba
jos de indagación en el terreno (irme, con objeto de buscarlas 
laboresant., que con sobrado fundanienlo'se presumía estaban 
sobre frutos y filones productivos. Dichos trabajos esperknen-
taron algún paralizamiento; pero fue muy notable el que cau
só en ellos la guerra de la Independencia que obligó á suspen
derlos en el año do 1809, desde el cual.estuvieron abandona
dos hasta el de 1823 en que empezó á habilitarso el socavón 
de entrada, fortificándose en los puntos en que se hizo nece
sario hasta ganar su total long. Viose, empero, que las aguas 
llegaban al brocal del pozo titulado hoy Sta. Cristina, que es
tá al nivel del mismo socavón, y escaseando los fondos para 
atender á las labores de las minas principales y productivas, 
se suspendieron totlas las operaciones cu este registro á pesar 
del interés y empeño con que deberían haberse continuado. 
En el año de 1825 mejoraron algo las c/rcunslancias del Era
rio , y sin demora se dió principio al desagüe , concluido el 
c u a l , asi como la limpia y habilitación de la galería dirigida 
á O . , se continuó esta, que á las 2 1/2 varas encontró traba
jos ant. y en ellos, ó mas bien entre las enormes ruinas des
cubiertas, cantos de cinabrio y otros de roca arenisca con 
mucho azogue nativo; se avanzó en profundidad sobre el ter
reno firme para buscar á mayor hondura los frutos que fun
dadamente se creía podría haber, y efectivamente se presen
tó un criadero que con dirección de S. á N . tiene descubiertas 
34 varas de long. con la potencia ó grueso de 14 pies; y si 
bien en el día es de mediana calidad , apareciendo el cinabrio 
diseminado en masa en una roca arenisca impregnada de azo
gue nativo , va mejorando á proporción que se gana profun
didad, podiendo graduarse por ahora los rendimientos anua
les de azogue de esta mina naciente en 500 quintales. 

MERCDRIO. — AZOGUE. E l mercurio es el único metal que 
tiene la propiedad de conservarse liquidó á la temperatura 
ordinaria en que vivimos ( ') ; á los 23" del te rmómetro cen
tígrado empieza á evaporarse, y para entrar en ebullición ne
cesita un calor de 319". Bajando la temperatura basta 39" 
se solidifica y cristaliza cu octaedros, siendo maleable y 
aumentándose la intensidad de su brillo metálico, cuyo brillo 
lo conserva en el estado liquido, con un color parecido al de ja 
plata , pero no lan claro. Su gravedad específica en el estado 
liquido es 13,16 y cuando se solidifica llega á 15,61. En ra 
zon á su mucha divisibilidad, y á s u fácil evaporación , se in
sinúa fácilmente por todos los" órganos del cuerpo humano , 
y tiene mucha influencia en la economía animal , particular
mente en el sistema nervioso ; así es que , admínis tradó en 
las dósis correspondientes, juega un gran papel en la medici
na. También es útil en las arles y en los gabinetes de física y 
de química ; pero en lo que tiene su principal aplicación , es 
liara el beneficio de los minerales argentíferos , pues que ata
ca y disuelve á varios metales , entre ellos de preferencia al 
oro y la plata; las aleaciones con el mercurio reciben el nom
bre de amalgamas. E l mercurio es el lazo (pie une á la Euro
pa con el nuevo mundo, donde hasta ahora no se ha encon
trado este metal en cantidad ni con mucho suficiente para 
utilizar con economía sus abundantes criaderos de plata. L a 

(*) El Sr. Ezqucrra en la obra que anteriormente hemos citado. 
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naturaleza nos lo presenta pocas veces en eslaclo nat ivo, r c -
müarmente se halla combinado con otras sustancias , que no 
son para la minería de tanto interés. 

MEIICUIUO NATIVO. Como el nombre mismo lo indica, es
te mineral no es otra cosa que el metal puro que acabamos 
de describir, y que suele presentarse alguna vez en peque
ñas cantidades en todos los criaderos conocidos de mercurio. 
Su procedencia es debida por lo común , á la descomposición 
de otros minerales y á la alta temperatura en las escavacio-
nes; asi es que, en los sitios de labor poco ventilados , al 
condensarse los vapores mercuriales, caen en forma de roció, 
y se recubre el suelo de una porción de globulillos de mercu
rio liquidado. Otras veces la descomposición se verifica den
tro de la roca misma , y un golpe de martillo ó de barrena 
suele hacer surtir un chorro liquido : de este modo se reco
gieron cerca de 50 quintales de azogue nativo el año 1835 en 
la mina L a Concepción, distrito de Almadenejos; pero como 
este es un caso escepcional, la presencia del azogue nativo no 
alegra al minero inteligente, antes mas bien produce el efecto 
contrario. 

AMALGAMA, Ó sea MBRCDBIO NATIVO ARGENTÍFERO. Para 
beneficiar por medio del azogue los minerales argentíferos, 
se les hace primero sufrir una serie de operaciones, cuyo ob
jeto es formar un cloruro de plata que so descompone des
p u é s , y quedando libre este metal, se adhiere o liga con el 
mercurio, con quien se le ha puesto en contacto. De esta 
operación resulta el mercurio mas ó menos cargado de plata, 
y poniéndolo después á la acción de un fuego no muy activo, 
se evapora y queda libre la plata. L a primera parte de este 
proccdimienlo ejecutado en grande artificialmente , lo suele 
algunas veces verificar en pequeño la naturaleza , y entonces 
se presenta el mercurio mas o menos perfectamente cristali
zado , según es la cantidad de plata que contiene. De aqui se 
sigue que, tanto la forma de los cristales, como algunos otros 
de los caracteres de la amalgama nativa serán muy varia
bles : circunstancia que no han tenido presente los autores de 
mineraiogia, pues la describen como si fuera una especie fija 
y determinada de un mineral particular, l io aqui sin embar
go , los principales caracteres que le han asignado. Cristaliza 
en dodecaedros romboidales, complicándose algunas veces 
su forma con mayor número do caras: las aristas de los cris
tales no suelen estar muy bien pronunciadas. Su dureza es 
poca, pues que lo raya el espato flúor. Es frágil. Fractura 
concoide. Color blanco do plata. Br i l lo metálico. Se evapora 
á la llama del soplete. Se disuelve en el ácido ní t r ico. Grave
dad especifica = 1 4 , 1 1 . Por lo dicho se infiere desde luego, 
que la proporción de sus dos elementos componentes debe va
riar mucho: 

SEGÚN GMEUN. SEGÚN CORDIER. 

Mercurio 65,2 
Plata 3 i 8 

72 
27 

100,0 99 

En cnanto al yacimiento, esto mineral suele presentarse en 
criaderos do mercurio de poca consideración , como en Hun
gría, Francia, Suecia, etc. Los ejemplares mas perfectos exa
minados por el Sr. Esquerra (véase su obra titulada Datos y 
observaciones sobre, la industr ia minera), fueron do la mina 
Drei Komgle-Zug, cerca de Kussel en la Baviera del Rh in . 
En las minas de Almadén y Almadenejos no se ha encon
trado todavía la amalgama, ni tampoco es de esperarla, por
que alh no hay minerales argentíferos 

CINABRIO. Sinónimos. Sulfuro de mercurio. — M e r c u r i o 
m l f arado. Lo que mas interesa al minero es el cinabrio com
pacto , formando grandes masas. E l color do este mineral es 
en general de un rojo pardo tirando algo al aplomado; pero 
cuando tiene fresca y sin oxidarse la fractura, entonces es 
mas hermoso y mas vivo el color de sangre, de carmín y aun 
de cochinilla. L a raya que se hace con la navaja es siempre 
de un rojo carmín encendido, pero no tan limpio como el 
de la plata roja. Admite muy bien el pulimento , y entonces 
toma un brillo mate metálico. Su dureza es de poca conside
ración , pues lo raya el espato calizo. Fractura desigual y 
algunas veces concoide. Cuando cristaliza es balo la forma 
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romboédr ica , formando prismas con terminaciones muy va
riadas; las caras del prisma suelen estar profundamente ¡s-
triadas en el sentido horizontal. E l color de los cristales es 
sanguíneo , ó mas bien color de guinda, pero muy vivo y 
brillante, que les da un aspecto matálico y cuasi traslucien 
te. Estos cristales son muy apreciados en las colecciones; n i 
donde se encuentran mejores y mas abundantes ejemplares, 
es en las minas de Almadenejos. E l cinabrio pueslo á la ac
ción del soplete se volatiliza y desaparece, haciéndose Sentir 
el olor azufroso : para obtener el metal es necesario hacer 
una destilación ; el azufre se combina con el oxígeno del aire, 
y los vapores de mercurio, haciéndolos enfriar á través de 
agua o de otro modo, se condensan y se l iquidan, que es el 
estado natural de este metal. Se disuelvo en el agua régia. 
Su gravedad específica es = 8 , 1 ; y su composición química 
según Gmelín, 

Mercurio 86 , :! 
Azufro 1 3 , 7 

100, 0 

YACIMIENTO. LOS depósitos mas considerables de cinabrio 
se encuentran en los terrenos mas ant. de sedimento, ó en 
los llamados de t ransición; pero también se encuentra algo 
en formaciones mas modernas. E l criadero do cinabrio mas 
notable que se conoce es el de Almadén. En el dia so trabajan 
tres vetas que solo tienen unas 200 varas de long. , pero cuya 
potencia llega algunas veces hasta 13 varas, todo do mineral 
ú t i l : en profundidad se ha llegado á 320 varas y no da mues
tras de disminuir , sino mas bien de ir aumentando la rique
za. Estas vetas corren en terreno de la grauvaca, que perte
nece al primer grupo del periodo llamado de la u l la (carbón 
do piedra), que es el mas ant. de los do sedimento : atravie
san á las capas fuertemente inclinadas do la pizarra arcillosa 
carbonosa y de la arenisca o cuarzita, insinuándose algunas 
veces por estas ú l t i m a s , como mas permeables. Sobrepues
tas á estas capas, y con la misma inclinación fuerte qué ellas, 
vienen otras de caliza , de grauvaca calcárea y de grauvaca 
arcillosa, algunas de ellas muy abundantes en conchas mari 
ñas ( t e r eb rá tu l a s ) ; pero por allí ya no hay cinabrio. La mina 
de Almadén es, en igualdad do superficie, la que mas prod. 
ba dado entre todas las del mundo , inclusa la mas rica de, 
plata en América : en los últ imos 197 a ñ o s , desde que la 
dejaron los F ú c a r e s , ha producido por valor de mas de 
5,322.000,000 do rs. Es tal vez el criadero que se trabaja, 
cuasi sin in te r rupción , desde mas remota ant.: es sin duda 
ninguna el criadero metalífero que ofrece mas estabilidad y 
mas du rac ión : solo Riotinto (V.) se le puede compararen 
ant. y en porvenir; pero no en riqueza, porque allí es otra 
clase de mineral, infinitamente mas pobre. Dtspues de Alma
dén , el criadero mas notable, era el de Idria, de Carniola, 
como queda dicho , perteneciente al Emperador de Austria. 
E l terreno viene á ser do la misma época geognóst ica , po
ro el cinabrio no se presentaba allí formando vetas pos
teriores sino en trozos de diferentes dimensiones y for
mas , diseminados con preferencia en la pizarra carbonera ó 
esquisto negro y algunas veces en las capas calcáreas. Ha 
habido do estos trozos en forma de bancos , bastante conside-
rahles para producir algo mas de 10,000 qq. do mercurio al 
año. Pero ya la minado Idria concluyó por hundimiento de, 
sus labores, como se ha dicho, y no es fácil que el Empe
rador distraiga de sus arcas el dinero que se necesitaría para, 
restablecerlas, ó para hacer nuevas investigaciones. Del es
tado do las minas de cinabrio en Ch ina , el P e r ú , BaVicra. 
del Bbin y Asturias, hemos hablado ya anteriormenle. 

CINABRIO TERROSO. S inónimos: Bermel lón nativo, c i 
nabrio claro: Es mas bien una variedad de la especie anterior; 
tiene absolutamente los mismos caracteres químicos , dife
renciándose únicamente en el color , que es un rojo mas 
limpio y mas v ivo , algo parecido al del ladr i l lo ; en una 
palabra", color de bermellón. Este color es debido al estad» 
terroso ó pulverulento , en que se halla el mineral. Se encuen
tra en lodos los criaderos de cinabrio, poro accidentalmente, 
y en pequeñas cantidades. E n algunos puntos de España era 
ya conocido hace tiempo, y ú l t imamente se ha visto que, 
en varias localidades de Castellón de la P l a n a , constituye 
criaderos do mucha estension, aunque hasta ahora no se ha po 
dido sacar de ellos una gran util idad. Se presenta siempre 
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pulverulento, salpicado y diseminado por los intersticios de 
una roca arenisca silícea que contiene igualmente , y del mis-
rao modo, otros minerales de cobre, de cobalto y aun algo de 
niiiuel. También en sierra Inlabrcs , terna, de Baza, parece 
se han encontrado , hace poco , indicios de este mineral. 

MERCCBIÜ CORNEO. Sinónimos : Cloruro de, mercarlo.— 
Mercurio murialado. Se presenta por lo común cristalizado 
en pequeñas pirámides de cuatro lados , cuya forma recibe 
algunas veces diferentes modilicaciones por las truncadiiras 
de su vértice y aristas. Es muy poco duro, pero no tiene la 
blandura cerosa de la plata cornea. Su color es aperlado, 
pasando al amarillo verdoso y ceniciento , y siendo raya
do queda una traza blanca. El brillo es metálico; los crista
les son , por lo general, traslucientes. Con la acción del so
plete se volatiliza completamente. Gravedad especilica.= 
6, t. Su composición química, según Ginelin, es: 

Mercurio 84 , 9 
Cloro. 15 , 1 

100, o 

Esta especie es mas bien una curiosidad mineralógica, que 
no un mintral útil para los mineros. Se presenta en cuasi 
todos los criaderos de mercurio , pero siempre en muy pe
queñas cantidades. En la mina de Almadenejos son muy es 
casos, y al mismo tiempo muy apreciados los ejemplares 
de este mineral. 

El cinabrio, ó sea mercurio sulfurado que producen las 
minas de Almadén, se beneficia por medio de una destilación 

Íiracticada en hornos, de los cuales hay dos clases en el csta-
)lccimiento: los unos que se titulan antiguos, porque hace 

muchos años están en uso, suponiéndose equivocadamente 
haber sido inventados por D. .luán Alonso de Buslamante ('), 
y los otros que empezaron á usarse en el año de 1 8 0 5 , iguales 
á los que usan los alemanes en la Carniola, cerca de Idria. En 
los antiguos se deposita el mineral en un vaso ó espacio cer
rado de 2 1/3 varas do diámetro y 4 de alto, sobre unos arcos 
ó redes que dejan entre si los claros necesarios para dar paso 
al fuego colocado debajo de ellos. La carga se verifica ponien
do primero 100 a. de roca estéril, eligiéndose aquella que es 
mas refractaria, y en seguida mineral superior, mediano é 
inferior con algunas tierras ó fragmentos muy menudos del 
mismo, á que llaman vaciscos, de los cuales, amasados cual 
corresponde, se forman unos adobes, que endurecidos, faci
litan su colocación en el horno. A cada clase se da el lugar que 
la corresponde, y cerrando después la puerta del cargadero 
y todos los demás conductos, queda solo comunicación por 
la parte superior del \ aso con unas cañerías de la long. de 2ü 
varas, compuestas de caños ovados, engarzados unos en 
otros, cuidándose de tener siempre tapadas y cubiertas sus 
uniones; se enciende el fuego en el hogar ó caldera que está 
debajo de la antedicha red , y sostenido por el tiempo conve-
n icu t e comunica á lo interior del vaso, y da al sulfuro ó mi
neral la temperatura necesaria para descomponerse, en cuyo 
caso el azufre pasa por el contado del aire almoslérico ó ácido 
sulfuroso, y el azogue reducido á vapor, corre por los refe
ridos caños, condensándose á proporción que se aleja del 
horno y pierde la referida temperatura, habiendo en el estre
mo de las cañerías unas cámaras cuadradas de 4 varas de 
base y 5 de altura, en donde se condensa alguna muy peque
ña parte de mercurio , que ha ido á ellas en estado de vapor. 
Los hornos que existen en Almadén son los siguientes: 
San Pedro y San Pablo; Atocha y Almudena; San Antonio y 
Sto. Domingo; San Carlos y San Sebastian ; Sta. Cruz y San
tos Reyes; San Carlos y San Luis; San Miguel y San Benito; 
San Fermín y San Francisco; San Engeuio y San .lulian. Los 
hornos del deparlamento de Almadenejos son: Sta. María y 
San Pedro; Rosario y Sto. Domingo; Concepción y San M¡-

(*) Según Jessicn en su memoria sobre las minas de Almadén, 
antreeada a la Academia de las Ciencias de París en lo do noviembre 
de 1719, Buslamanlc eslahlrció eslos hornos en Almadén ; pero su 
autor fue Lope Saavedra Barita, ver. de Guancavélica , q iien dedicó 
esle invento al Sr. 1). Felipe IV' en 14 de noviemlire de 1633 por 
medio de D. Luís Fernandez de Córdoba, 4." conde de Chinchón, 
que a la sazón estaba en ¡Nueva España. 
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guel; Soledad y San Rafael; Carmen y San José. Su cabida 
es de 900 a. de mineral, de las cuales 100 son de roca estéril, 
que se coloca, según queda dicho, sobre la red del vaso, sir
viendo de solera al mineral; las IfiO de mineral superior; 
280 del mediano; 200 del inferior; y 160 de tierras ó vaciscos. 

El aparato de los hornos titulados de Idria es el mismo eu 
cuanto al depósito ó colocación délos minerales, pero varía 
en lo demás; pues en lugar do los caños ovados antedichos, 
hay seis cámaras ácada lado del vaso, que comunicando con 
él y todas entre sí, reciben el azogue, en vapor, que se 
condensa á proporción que pasa de unas á otras, y va reci
biendo temperatura mas baja: la cabida de cada uno de estos 
hornos es de 2 ,250 a., de las cuales las 250 son do roca esté 
ril, que se coloca como en los ant. sobre los arcos que cubren 
el ¡logar, y de las 2 ,000 restantes, corresponden 800 á la 
clase inferior; 400 á la superior, otras 400 a la mediana, é 
igual cantidad á las tierras ó vaciscos: las dimensiones de 
cada una de las cámaras son de 11 varas de alto, 2 varas 18 
pulgadas de ancho, y 3 varas 30 pulgadas de largo. Estos 
hornos ofrecen grandes ventajas respecto de los antiguos. 

Durante algunos años se dudó cual de estas dos clases de 
aparatos era mas ventajoso; (") pero habiéndose practicado 
ensayos comparativos en dos diferentes ocasiones, se ha ave
riguado, sin que quedo género alguno de duda, que la ven
taja está en favor de los de cámaras, tanto con respecto á 
la menor pérdida de azogue que en ellos se esperimeuta, como á 
ta economía de jornales y de combustible que proporcionan (") 
Pero aunque dichos hornos de cámaras sean mas útiles que 
los de alúdeles, todavía su adopción bajo el sistema y plan, 
conque en el díase encuentran establecidos, presenta no
tables inconvenientes, á saber: lo costoso de su construcción, 
el mucho tiempo que es preciso dejar pasar entre cada dos 
destilaciones para que se refresquen las cámaras, y las pérdi
das que ocasiona la inliltracion del azogue entre la mam 
postería (pie forma las paredes de las mismas. Estos incon
venientes (en sentir del Sr. Pellico) pueden hacerse desapa
recer en mucha parte, modificando los espresados hornos. 
La condensación de estos se verifica en virtud de la acción 
refrigerante de la atmósfera obrando con mas ó menos in
tensidad y por mas ó menos tiempo sobre una determina
da cantidad de vapor mercurial, antes de que llegue á las 
chimeneas del aparato y se pierda en el aire. La intensidad 
de la acción refrigerante de la atmósfera dependerá direc
tamente del menor grueso de las paredes de las cámaras de 
condensación , y la duración dependerá de la mayor capa
cidad de las mismas. De, esle principio general ha partido 
en sus investigaciones dicho ingeniero, y en él están fun
dadas la mayor parte délas reformas que propone , están-
dolo las demás en las leyes mas sabidas de física, de quí 
mica y del arte de construcción. La forma interior del hor
no proyectado, esto es, del vaso y hogar, en vez de ser 
cilindrica como en los actuales, presenta una figura de-

["] Proyecto de una nueva cíate de hornos de cimarai pa 
ra beneficiar el mineral de azogue , con aplicarían al de lat m i 
nas de Almadcn, iirescntado ú la dirección del ramo en h de d i 
ciembre de 1844 por el ingeniero de 2.a cióse O. Ramón Pellico. 

["] Los últimos ensayos verificados en Almadén en 1840 se 
hicieron con bastante escrupulosidad bajo la inmediata dirección 
del ayudante del cuerpo D. Policarpo Cia, comparando los hornos 
llamados de Idria con el par de los antiguos nombrado San Car
los y San Scbasiian. Estando la capacidad de estos hornos en la 
relación de 2 l|2á 1 se beneficiaron iguales cantidades de mine
ral de las mismas clases en ambas, ocupando cuatro destilaciones 
(cochuras) en los primeros y diez en los segundos. El resultado 
total fue producir los hornos de Idria 390 qq. 9 libras de azo
gue, y los anl. 378 qq 1 libra. El combustible consumido en ca
da destilación fue término medio para los hornos de Idria 582 a. 
de monte bajo y 420 para los antiguos. La cantidad de minera
les beneficiados en cada clase de hornos fueron 4,100 a. de mi-
ncral superior, 7,100 de china; 1,850 de solera pobre y 3,200 a. fc**-^" 
de bolas de vacisco. De eslos resultados se deduce el mayor pro
duelo de los hornos de Idria que ha sido en estos ensayos un 3 
pg próximament» sobre el azogue obtenido en los antiguos. La 
cantidad de combuslible gastada es mas de un 40 pg menor 
que en los antiguos: y también es menor el importe de jorna
les, limpias, cíe. , que está en razón de 195 á 289 rs. para igual 
cantidad de mineral. 
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terminada por la unión de un elipsoide incompleto con un 
cono truncado inverso ó descansando sobre la base menor. 
Esta figura, muy semejante á la que ofrecen muchos hornos 
de calcinación modernos, favorece la reverberación de la 
llama contra el espíiciQ que ocupa la carga , consiguiéndo
se mayor intensidad de calor con menos gasto do combus
tible. Ha disminuido potablemente las dimensiones de la 
boca del atizadero ú hogar adaptándola una puerta de hier
ro , todo á fin de que se pierda menos calor, se econo
mice combustible y de que el aire necesario para alinion-
tar la combus t ión , y para establecer el tiro conveniente, 
no cnlre por dicha boca dirigiendo la llama desigualmcnle 
contra un lado del vaso como actualmente sucede. Este aire 
pasará al hogar desdo una bóveda o recipienle formando 
debajo de él como una portezuela al eslerior con su lapa 
de hierro que pueda abrirse mas ó menos , según conven
ga graduar el tiro : el paso del aire al hogar se. verifica
rá por seis agujeros equidistantes abiertos sobre la pared 
circular (leí atizadero y muy próximos á su fondo , por cu
yo medio se conseguirá que la llama sea dirigida unifor
memente contra la carga de mineral y no contra uno de los 
lados del vaso. Esta disposición debe evitar el defecto no
tado con mucha frecuencia de encontrarse mal calcinado el 
mineral en la parte anterior del horno, al paso que en los 
demás puntos lo está completamente bien. La espresada 
dismioucipn en las dimensiones de la boca del atizadero 
combinada con el raavor espesor dado á la rejilla de la
drillo refractario que divide el vaso del bogar, evitará in-
diidahleraente la necesidad de usar de la piedra solera, cu
yo oficio no es otro que el de elevar el mineral sobre d i 
cha boca á fin do que la presión atmostériea contrareste á 
la interior del vapor mercurial, impidiendo que este se pier
da saliéndose por la espresada boca del atizadero. E l ahor
ro de la piedra solera producirá una economía notable si 
se consideran los muchos gastos que ocasio.ian su escava-
cion , conducción, colocación sobre la parrilla del horno y 
estraccion á los vaciaderos después ileToucluida la deslila-
cion. Otrode los resultados favorables que proporctonaráü las 
enunciadas modificaciones del bogar, será que la operación po
drá terminarse mas completamente, porque cerrando la puerta 
del horno cuandose concluya el fuego ó el alizar, se conservará 
en él por mas tiempo, á favor de la brasa que produce el conihus-
tible, una alta temperatura que proporcionará la destilación. 
Para que la llama so estienda con igualdad por toda la super
ficie del vaso, ha dispuesto que la salida del vapor mercurial 
y demás gases se verifique por ocho aberturas simétrica
mente colocadas en toda la circunferencia superior del vaso, 
las que van á parar á una especie de canal por la cual ¡lasa 
dicho vapor á las cámaras . En vez de colocar las cámaras 
de condensación , como ahora lo están , á der. é izq. del hor
no , se disponen en dicho proyecto hácia un solo lado, por 
cuyo medio se consigue que el calor del hogar obre sobre 
ellas en solo la mitad de esleusion (pie en la disposición 
actual, sabiendo que el calor radia igualmente en todos 
sentidos como los radios de una esfera, y que su intensidad 
disminuye en progresión geométrica cuando las distancias á 
su origen ó manantial aumentan en progresión ar i tmét ica . 
Este principio proporciona el poder conseguir con solas 
ocho cámaras una condensación tan completa como en 
los actuales con doce, puesto que á las dos ultimas del 
horno proyectado no se propaga tanto el calor del com
bustible por su mayor distancia al hogar donde este se 
quema. 

•Para asegurarse de lo que va dicho el autor del proyec
to de que nos ocupamos, hizo cargar los dos vasos de los 
hornos de Idria con cantidades iguales de mineral , Vaois-
cos y demás en la forma ordinaria ¡ á uno de los vasos hizo 
tapar los ventanillos que dan á las G cámaras de un lado, 
quedando por consiguiente solo en comunicación con las n 
restantes del otro. A l otro vaso le dejó en comunicación 
con las 12 cámaras conque naturalmente lo está. Dado el 
fuego y terminada la operación, se vió que en el primer hor
no el vapor mercurial avanzó apenas dos cámaras mas que 
en lo ordinario, quedando la S." con solo algunos indicios de 
azogue mucho menos que las terceras cámaras del otro hor
no en que se destiló con las 12 de uno y otro lado, como 
ordinariamente se verifica. En cuanto al producto de am
bos fué el mismo ó algo mayor que el que por lo general 
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se consigue. Las consecuencias ventajosas de esta innova
ción , demostradas por la teoria y la esperiencia , no se l i 
mitan solo á la economía de una tercera parte de cámaras 
ó sean 8 en cada pa r , sino (pie también producen la su
presión en el de una de las dos elevadas y costosas chime
neas que actualmente l levan, pues que una sola colocada 
en el centro, sirve para dos hornos, con cuyas cámaras por 
medio de aberturas que se cierran ó abren á voluntad, se 
pueden poner en comunicación alternativamente. Aun ha 
economizado mas en su proyecto el Sr. Pellico ; porque sa
cando partido de la circunstancia de tener que mediar cinco 
dias de una destilación á otra en cada horno para conse
guir el enfriamiento de sus paredes, aprovecha una d é l a s 
actuales chimeneas de los de Idria (pie existen en Almadén, 
para los que propone, construyéndolos á continuación de 
ella, y entonces por medio de dos pequeñas compuertas de. 
hierro, se establece la comunicación alternativamente con 
las cámaras de los hornos que se hallan en destilación , bajo 
el supuesto que estos hornos contiguos arderán en dias di
ferentes. A favor de esta disposición pueden construirse dos 
pares de hornos con una sola chimenea, y asi deberá eje
cutarse donde se planteen nuevamente y no convenga apro
vechar las chimeneas de otros ya existentes, como sucede 
en Almadén. Fundado en que el mayor grueso de las pa
redes de las cámaras disminuye la transmisión del calor y 
por consiguiente la acción refrigerante atmosférica, retar
dando la condensación del vapor mercurial , var ía l a cons
trucción de las cámaras haciéndola consistir en pilares ó ma
chones con la suficiente solidez para sostener la bóveda y 
demás obra; y los intermedios enlre cada dos pilares para for
mar los costados de las cámaras , los cierra con tabiques col
gados de baldosa, cuyo grueso no debe pasar á lo mas do 
1 1/2 pulgada. Por este medio , dice , se conseguirá induda
blemente la mas pronta condensación del azogue y enfria
miento del aparato. Ha suprimido en su proyecto la arca
da eslerior de los hornos de Idria por ser una obra muy 
costosa y no necesaria , y para reemplazar el efecto de las 
ventanas (pie á aquella altura presentan, ha aumentado con
siderablemente las aberturas practicadas en el cielo de las cá
maras, que servirán para conseguir mejor su enfriamiento, 
cerrándolas con bastidores de madera durante la destilación 
y abriéndolas al mismo tiempo que las puertas inferiores. 
Ultimamente propone el Sr. Pellico la buena elección do 
materiales tanto para la construcción del interior do los 
vasos como de las cámaras , debiendo usarse en el primer 
caso ladrillos refractarios de cernido fino y grandes dimen
siones, á fin de evitar las grietas y frecuentes composicio
nes que ahora ocurren, y disminuir el número de juntas que 
tantas pérdidas suelen ocasionar. En la construcción de los 
tabiques que forman los cuatro lados de las cámaras , apoya
dos en los machones angulares, se emplearán baldosas de 
media vara en cuadro y una pulgada de espesor, tomadas 
sus juntas con un betún á propósito y barnizadas sus caras 
por medio de carbonato de sosa ú otro fundente análogo, 
para evitar la porosidad y la pérdida de azogue que por 
esta causa podría esperimentarse. E l costo de unos hornos 
de cámaras asi construidos, puede asegurarse (pie no l legará 
á una mitad de el de los que actualmente existen , á cuya 
ventaja se agrega el menor gasto de combustible y jornales 
y el mejor éxito en las destilaciones. 

E l mercurio Cj está custodiado en Almadén en pilas do pie
dra compacta de granito, en tenajíllas fuertes de barro cocido 
y cerrado de poros, y en baldeses de pieles de carnero , colo
cados sobre tablas; el piso de los almacenes es de argamasa, 
bien hecho y enlucido, formando diversos planos inclinados, y 
en su reunión hay embutidas pequenas pilas (pie reciben lodo 
el mercurio que se derrama por efecto de la filtración de las 
vasijas, ú otro cualquieraacciilente, y se recoge de ellas to
das las semanas. Los alados para solo fa custodia del sobrante 
que no cabe en las pilas , contienen de 3 á 4 a. con un solo 
ba'des; mas para su transporte se forman macetas de dos a., 
con las pieles de mediano t a m a ñ o , y de 3 con las mayores, 
empleando siempre en unas y otras tres baldeses, que se atan 
separadamente unos después de otros , tanto para evitar los 

(*1 Memoria sohre las minas de cinahrin, y In apUtacion 
prineipal de sus productos de mercurio, pur el distinguido ingeniero 
D. Diego Larrafiaga, 
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derrames pov liltracion, como para quo no se rompan por a l -
Í;IIM golpe; cuya precaución de tres baldeses, ó al menos de 
dos , se necesita también para solo la custodia, cuando el piso 
de las piezas no está construido espresamentc para este fin, 
ademas de la de un tablado, sobre que deben colorarse las 
macetas, para que la bumedad del suelo no pudra las pieles, 
como sucede fácilmente sin este cuidado. 

E l mercurio que han producido estas minas se ha condu
cido siempre á las Atarazanas de Sevilla , y allí se ha vuelto 
; i hacer un nuevo empaque en macetas, todas de 2 a . , y 3 
baldoses atados de diferente modo queon Almadén, ó lo mismo 
que en Idria; cada maceta se poma en un b a m l i l o , y después 
colocaban tres de estos en un cajón que se clavaba y precin
taba para su conducción á América , conservándolos en r i 
meros hasta su embarque; pero esto so ha variado después 
por el Gobierno, sustituyendo á los baldeses frascos de hierro 
batido de peso ele 15 á 17 libras y cabida de 3 a . , con cuyo 
medio se evitan los derrames que antes solían esperimentarse. 

Los qq. de mercurio que han producido las minas de A l 
madén y Almadenejos enlos 103 años que se han traba jado por 
cuenta de la Real Hacienda, desde el citado de IGtO hasta 
1 8 0 8 , ambos inclusives son, á s a b e r : 

Años. Quintales. Corresponded cada uno. 

En los primeros 124 567 ,012 
Enlossiguientes 32 583 ,600 
E n los ú l t i m o s 7 l U , i 7 0 

163 1.232,112 

4 ,573 
16,362 
20 ,210 

7,55!) 

Todo este inmenso prod. de mercurio se consumió en las 
Américas españolas en la eslraccion de oro y plata por la 
amalgamación , y ademas otras grandes porciones compra
das , como queda dicho, al Emperador de Austria. El costo 
de cada q . estraido en Almadén en los últ imos 39 años y 
puesto en Sevil la , habrá ascendido á 20 pesos fuertes con 
corta diferencia, y el comprado al Emperador, parece se pagó 
á 110 florines = 55 pesos fuertes el q. español conducido al 
puerto de Trieste. L a venta del mercurio á los mineros ame
ricanos ha sido á diferentes precios, según las épocas y las 
dist. á que se ha conducido; pero siempre se ha llevado la 
mira de que no sean eseesivos, con el fin de que puedan tra
bajarse mas minas de pla ta , aunque los minerales sean de 
baja ley , por el gran provecho obtenido por laReal Hacienda 
en la décima de la plata beneficiada y otros derechos. En Mé
jico se ha dado por muchos años á 82 pesos fuertes el q., pre
cio establecido por ley en el año 1679 , y que siguió hasta 1761 , 
habiendo tenido después algunas alteraciones. En el P e r ú , y 
ano de 1772 se vendia el que producía la mina deGuancavélica 
á 79 pesos fuertes en el mismoGuancavélica, y á masen otros 
parages dist. ; en términos en que Potosí valia á 99: y como 
en el año de 1 8 0 1 , suspensas las labores de dicha mina, se pa
gaba á 85 pesos el poco mercurio que los particulares presen
taban, adquirido en los rebuscos fuera de ellas, puede decirse 
con fundamento que el mercurio no se habrá vendido después 
allí á menos de los mismos 85 pesos. 

Parece que los mineros americanos estraen por amalgama
ción una cantidad de plata igual á la que consumen de mer
curio ; pero por cuanto suele variar este consumo, la opi
nión mas bien recibida es que, para obtener un marco de 
plata gastan 12 onzas de mercurio, como por término medio. 
Sin embargo, cualquiera que sea esta pérdida de mercurio, 
parecerá escesiva, si se atiende á lo que sobre este particular 
se observa en las amalgamaciones de Freiberg en Sajonia, 
donde con minerales bastante pobres para un prod. , como 
de 150 qq. de plata , aseguran consumir solo 28 1/8 de mer
cur io ; pero debe tenerse presente, que haciéndose aqui esta 
operación por hombres científicos de cuenta del Gobierno , y 
al'.á por los particulares interesados , (pie deben carecer de 
conocimientos y proporciones para economías , ha do haber 
siempre mucha diferencia en los resultados. 

Aunque la plata y oro se cstraen de sus minerales por la fun
dición ó por la amalgamación, en América se emplea este últi
mo método por razón de economía , y solo los minerales ricos 
son los que pueden destinarse y destinan alli á la fundición, en 
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términos que fallando el mercurio, faltarian también las in
mensas cantidades de plata que con él se obtienen, y tam
bién los derechos , y es la razón porque para la Real Hacienda 
de España es de tanto valor el mercurio: al contrario de lo que 
ha pasado en Alemania con el de Idria, que por su falta pocas 
ó ningunas minas se abandonarían á causa de las proporciones 
que tienen de carbón, baratura de jornales y demás necesario 
para las fundiciones de minerales pobres, de que en lo general 
se carece en América. De aqui es también que la España no ha 
podido vender el mercurio á un precio inferior al prod. (pie 
debía darle beneficiándole en las minas, no teniendo sobrantes, 
como no ha tenido hasta ahora: al contrario de lo que ha su
cedido con el mercurio de la minado Idria, que no empleán
dose en grandes porciones con igual doble interés, se ha vendí 
do como un simple género comerciable. Por eso, siendo tan 
escesivo el consumo de mercurio en Amér ica , que á veces su 
falta ha puesto limites á la labor de minas de plata, el Gobier
no estuvo comprando varios años del Emperador de Aus
tria de 8 á 10,000 qq. en cada uno , y esto duró has
ta que en 1798 so suspendió el contrato con motivo de ha
berse aumentado los productos en Almadén, desde que se des
cubrió la nueva mina de Almadenejos en 1794. Los consumos 
del mercurio hasta que en 1566 se descubrió en la América el 
modo de beneficiar los minerales de plata por la amalgama
ción, debieron ser bastante reducidos, según las aplicaciones 
que de él se hacían, y no parece cabe, duda en que uno de los 
objetos que mayor gasto causaba, era el de la fabricación del 
bermel lón , tan estimado desde los tiempos mas remotos. 

E l modo de ejecutar en grande la sublimación del cinabrio, 
(continuael señor Larrañaga)que produce dicho color, prescin
diendo de otias preparaciones ((uímicas del mercurio, ha sido 
siempre un secreto (pie se han reservado para sí los fabricantes. 
Se sabe que esta operación se ejecutaba desde hace muchos 
anos en Sevilla y Amsterdan, y que á principios de (ste siglo 
se estableció ademasen Idria iina gran fáb. en que no solo se, 
hacían las sublimaciones de cinabrio, sino también los moli
dos correspondientes para reducirle á b e r m e l l ó n , guardando 
también aqui el mismo aire misterioso en todo lo que se eje
cutaba, sin permitir á ninguno acercarse á ver cosa alguna. En 
Sevilla se practicaba dicha operación por un particular secre-
lisla , con el cinabrio nativo mas rico que recibía de las minas 
de Almadén, y se le pagaban por laReal Hacienda 5 rs. vn. por 
cada libra que entregaba sublimado, pasándole también en 
cuenta mermas bastante considerables; y el molido (píese ha
cía en Madrid por otro particular costaba :i 1 /2 rs. Pero el Go
bierno, por no estar atenido á la voluntariedad de tales gentes, 
dispuso que en Almadén se estableciese esta fabricación, y 
mandó al director principal de las minas (') trabajase en los en
sayos ó esperímentos que le dictasen sus conocimientos y pu
diesen conducir á su logro. Y en su consecuencia llegó dicho di
rector á ejecutar en grande la sublimación del cinabrio con ven
taja al fabricante de Sevi l la , tanto en los costos, como en las 
mérmas ó pérdidas , empleando para el efecto el mercurio y 
azufre en lugar del cinabriode las minas; y también logró ejecu
tar el molido mucho mejor que el que se hacia en Madrid , pero 
todo en piezas y aparatos provisionales de poco costo. He aqui 
como dispuso las máquinas y aparatos para la elaboración del 
bermellón y del lacre, y los procedimientos empleados para 
obtener estos prod. Los hornos para el bermellón se situa
ron (") en el cerco ó maestranza de San Teodoro , (pie se halla 
al estremo O. de Almadén; la tahona para el molido ó tritura
ción al estremo E . de la misma en las accesorias de la casa fac
toría; y las mesas y demás útiles para la fabricación del lacre, 
unas veces en el centro y otras en lo» afueras de la pobl. 

Para obtener el etiope mineral (deuto-sulfuro de mercurio), 
que es la primera operación que se practica, se funde una can
tidad dada de azufre en flor en una caldera de hierro de figura 
acanalada , debajo de la cual se introduce el combustible en 
una hornilla provisional construida toscamente con un par de 

(*) A la sazón era director de las minas el mencionado D. Uiego ' 
Larrañnga , uno de nuestros mas distinguidos ingenieroa del ramo, 
que adquirió susvastos conocimientos de mineria en Sajonia y en]Hun-
pría, á quien se debe el método y buen orden de las labores de Alma-
den, y el mismo que murió en 1815 poco recompensado de sus méritos 
y servicios. 

{'*) Tomamos estas noticias de uno de los Belelines oficiales de 
minas, que publica la Dirección del ramo. 
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docenas ile ladrillos; cu el azufre liquidado, á favor de un fucuo 
lento, se echa hilo á hilo el azogue ó mercurio, hasta que sa
turado aquel completamente, se verifica la inl&Qiacion espon
tánea ; en tal estado, ya no se incorpora mas azogue, y des
pués de concluida aquella se obtiene una masa de color pardo 
morado oscuro, que no es otra cosa que el etiope mineral ó 
sea una mezcla de deuto-sulfuro de mercurio y azufre ; esta 
mezcla después de enfriada y triturada ligeramente para que 
se reduzca á polvo tenue, se echa con cucharas de olerro en 
unas espuertas forradas con haldeses para cargar en seguida 
los hornos de sublimación. 

En Holanda parece que anteriormente, ó sea en época en 
que no se conocia la composición química del cinabrio, se em
pleaba un método análogo para obtener el etiope, pero en la 
actualidad se hace la mezcla incorporando desde luego 150 l i 
bras de azufre con 950 de mercurio, y asi se evita el csceso de 
este metal en la mezcla que por el primitivo método era muy 
frecuente. 

Los hornos de sublimación de Almadén (de los cuales hay 
«a la biblioteca de la Dirección general de minas unos detalla
dos diseños formados por D . Vicente Homero, úl t imo director 
<ie la fáb.) consisten en una cavidad de figura de cono trunca
do inverso que tiene en su Dase un pie y cuatro pulgadas 
de l u z ; en su centro o vientre dos pies y seis pulgadas, 
y dos pies en su parte superior ó sea á la horizontal 
iíel primer cuerpo del horno: dentro de esta cavidad, 
•qué se halla revestida de mamposteria y con cuatro comunica-
tóones para el cenicero, cámaras , chimenea y hogar, so intro
duce una vasija de barro de dos pies de altura de la figura de 
mi crisol ordinario, la cual queda como empotrada dentro de 
dicha cavidad, por medio de unos canes ó ladrillos salientes 
que forman entre si un triángulo equi látero, y están colocados 
: i un pie de dist. de la parte superior del primer cuerpo del 
horno ya citado. L a llama circula libremente por el interior 
del horno, bañando la superficie del crisol ó crisoles á los dos 
tercios do altura. E l segundo cuerpo se halla del todo al des-
rnbicrto y no es o l ía cosa que una caperuza ó cubierta de bar
ro , seme|ante at cr isol , y unida á esto por su base, do tres y 
medio pies do altura. En suma el horno propiamente dicho 
está formado por dos vasijas de barro de figura cónica y uni 
das por sus bases. Esto punto do unión se enloda con un ce
mento ó mortero, compuesto de cinco partes de ceniza y una 
de arcilla roja en volúmen, mezcladas y tamizadas perfecta
mente. A l cono ó trozo inferior so le da el nombre de crisol, y 
al superior el de cabeza cubierta ó sublimatoria (*) la cual tie
ne un baño esterior de yeso en la superficie que está en contac
to con el fuego. E l etiope se coloca en el crisol en cantidad de 250 
á 300 libras á lo mas, hasta que llega la carga una ó dos pulga
das por debajode la boca ó reborde superior sobre lacual descan
sa la base do la cabeza ó cubierta; esta se halla muy bien vidria
da, y ensu parto superior tiene una especie de capsulad tapadera 
do barro, do cuyo centro sale un tubo de dos pulgadas do diá
metro, con el cual enchufa otro de chapa de hierro que comu
nica con un baño de arena: este tubo tiene en su primer ángulo 
una válvula para dar salida al vapor de agua y aun á cierta 
cantidad de hidrógeno sulfurado y vapor de azufre, que sue
len desprenderse al calenlar el etiope en el principio de la ope
ración. Montado asi el aparato, se introduce fuego en el hogar, 
procurando que las diez ó doce primeras horas sea moderado, 
para evitar que se grieteen el crisol y la cernada (mortero ó 
argamasa de enlodar): en las horas siguientes hasta las 30 ó 36 
que dura la operación el fuego es mas activo y sostenido, pero 
rara vez pasa del rojo guinda, para evitar que el deuto-sulfuro 
se descomponga y llegue al baño de arena el azogue condensa-
do con grave nesgo ademas de que se rompa el crisol. Cuando 
ocurre una avena de esta especie, es preciso para evitar grandes 
perdidas, cerrar bien todas las comunicaciones del horno de
jando solamente abierta la de la cámara de condensación pre
parada para tales accidentes, y en ella se deposita el azogue que 

m haya podido volatilizarse en virtud de la rotura del crisol El 
combustible empleado consiste en carbón de encina, mezclado 

(') D . José de Larrañaga hermano de D . Diego que sustiluvó á 
osle después de su muerte en la dirección, entre oirás mejoras inlro-
dujo la de lormar de dos piezas separadas este aparato. Anlerionnen-
le era de una sola pieza , y habia que romperla al concluir cada opo-
• anón pan, sacar el etíope. En el dia cada crisol ú horno , propiamen-
ic dicho, sirve para tres y cuatro operaciones. 
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a veces con leña de enebro; pero tal vez seria preferible el 
empleo del carbón do piedra do los no muy distantes criaderos 
de Espiel y lielmez en Andalucia, y también podria usarse de 
la turba con buen é r i to como sucede en Amsterdan, si dicho 
combustible se encontrase en las cercanías de Almadén. 

Durante la marcha do la operación referida, se remueve el 
etíope do tarde en tarde en el crisol, por medio de una tienta 
ó barra delgada de hierro, ya para acelerar la sublimación, 
y ya principalmente para reconocer el estado en que esta se 
encuentra. La llama inlerior al principiar á descomponerse el 
etiope sobresale do la sublimatoria dos y tres píes cuando 
se quita la tapadera, observándose los colores siguientes: 
blanco al principio de la reacción y luego verde, morado y 
azul. S i al introducir de nuevo la tienta saliese por la parte 
superior de la cubierta una llama v iva , producida por la que
ma de los vapores de sulfuro do mercurio en contacto con el 
aire libre, cuya llama sobresalga 3 ó 4 pulgadas de la subli
matoria, es prueba do (pie marcha bien la operación y de que 
la temperatura del horno es la que conviene. Terminada la 
subl imación, so deja enfriar el horno por espacio de 8 á 10 
horas; se desmonta el aparato y so desprende por medio de 
una espátula la capa de bermellón adherida á las paredes de 
la sublimatoria en hermosas agujas exaedras. Pesado el prod. 
se observa una pérdida ó merma de un 10 por 100 próxima
mente. "Un solo operario ó dos á lo mas bastan para estar a l 
frente de esta operación. E l procedimiento en ella seguido es 
semejante en lo principal al empleado en Holanda, si bien en 
España la carga del crisol se hace de una vez, cuando en 
aquel pais se verifica en 10 ó 12 cargas sucesivas. También 
se observa en dicho pais que los crisoles, son mucho meno
res, pero en cambio aumentan su número hasta 30 ó 40 para 
cada campaña. Preferible parece á primera vista el método 
español respecto del holandés , en cuanto á la carga del hor
no , pues haciéndose esta de una vez, so economiza combus
tible, se evitan las pérdidas que son consiguientes á la repe
tición de abrir y cerrar la sublimatoria, y por úl t imo se ob
tiene una sola capa de bermellón homogéneo , cuando por el 
otro medio deben resultar tantas capas do diferente color en 
su superficie , cuantas hayan sido las cargas ó interrupciones 
en la marcha del aparato. Sin embargo, fuerza es confesar 
que después del bermellón de la China y del que de algunos 
años á esta parte se fabrica en Franc ia , el bermellón holan
dés es de los mas estimados en el comercio: do aquí pues na
turalmente se deduce, (pie si el bermellón español ó el de 
Almadén no compito hoy d ía , por desgracia, con los estran-
geros, la falla debe de hallarse mas bien que en la sublima
ción , en las operaciones subsiguientes que hay que practicar 
hasta poner esto género en el estado en que se espende en el 
comercio. Efectivamente, los medios mecánicos que hay en 
Almadén para pulverizar el bermellón después de sublimado, 
consisten en una tahona c o m ú n , que aunque mejorada algún 
tanto por el Sr. Larrañaga (D. Diego) en cuanto al corte y 
disposiciones de las piedras, todavía nos parece insuficiente 
para llenar su objeto esto aparato, si se compara con los me
dios mecánicos mas perfectos, de (pie á no dudarlo se va l 
drán los estrangeros para el mismo fin. Ademas en las decan
taciones después de lavado el bermellón y aun en el tamizado, 
podria haber mayor esmero. 

L o propio puede decirse respecto del modo do sacar el ber
mellón , que en Almadén so verifica esnoniéndole al s o l , al 
aire libre en planchas do cobro ó en tablas de madera com
pacta; y ya se concibe bien que es muy fácil por tal medio 
que no deje de mezclarse algún polvo con dicha sustancia, em
pañando su delicado brillo, del mismo modo que también debe 
este debilitarse por la influencia de los rayos solares. Opina 
por tanto el autor de esta memoria. que el bermellón se 
debia secar á la sombra y en estufas preparadas al efecto, 
procediéndose por último al embalage en sacos de buen lien
zo ó de pita ó en cajas de hoja de lata, en vez de emplear los 
haldeses que han estado siempre en uso, los cuales no pue
den menos de comunicar al bermellón cierta crasitud de la 
p i e l , si esta no quedó bien curt ida, ó cuando menos alguna 
parte de su película que perjudique sensiblemente á un a r t í 
culo de suyo muy delicado. 

Mas como á pesar de todas las precauciones antedichas es 
mas que probable que el bermellón que se obtenga por la vía 
seca no llegue á reunir las buenas cualidades y el aspecto 
brillante del de la Ch ina , cree dicho autor que en Almadén 
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podría ensayarse el método de la vía húmeda ó sea preparar 
el bermellón en orudo, lo cual está reducido á Irifurar en 
frío 300 parles de mercurio y 68 de azufre, y agregar después 
ciertas cantidades de potasa y de agua, procediendo en fin 
á la eonsiguienle evaporación. Este método tan sencdlo es el 
einpleado con buen éxito en Francia por M M . Brunner y 
Birchof, y- tuya esplicacion, puedo verse en el tomo 4." de 
la obra de M r . Dumas (Chimie appliqme aux ar ls j o en 
el 5." del Diccionario tecnológico. Por medio de este proce
dimiento y con las observaciones que después de puesto en 
práctica sugiera la esperíencia, no será difícil tal vez obtener 
un benneilon de primera calidad que compita con el de los 
estrnngeros: mas aun cuando tan satisfactorio resultado se 
obtuviera, no por eso opina queso suspendiese la sublima
ción por la via seca, la cual podría quedar destinada á la 
prod. en grande del bermellón de segunda calidad, que es el 
de mavor consumo en el comercio. 

El cinabrio sublimado en Sevilla se ha vendido en los estan
cos del reino á 32 rs. libra, y también después á 6 i , que son 
los precios que ha tenido el mercurio; pero el bermellón ó el 
cinabrio molido valia 4 rs. mas, cuyo subido precio debió sin 
duda impedir mucho su venta, en términos que tal vez no se 
despachaban al año mas de 25 qq. en la Península. 

L a preparación del lacre en Almadén se verifica del mismo 
modo, al poco mas ó menos que en todos los países en que se 
fahrica i cuatro partes de goma laka de buena calidad, una 
de trementina de Venecia, y tres de bermellón de la China 
(todo en peso) forman este compuesto, que se conoce en Fran
cia con el nombre vulgar de cera de E s p a ñ a . Después de fun-
dídas las sustancias indicadas en una caldera á propósito , y 
t:in luego como queda la mezcla en el estado y con la pas
tosidad conveniente, se procede á la formación de las barre-
las , cuyas figuras varian considerahlemcnte según los mol
des y mesasen que se preparan. Obtenidas las barretas, un 
operario las pulimenta y otro cuida de la marca y sello: en 
esta parte hay mucho que mejorar, por cuanto se pierde no
table tiempo, multiplicando la mano de obra en unas opera
ciones que pueden hacerse s imultáneamente, si á los moldes 
que hay en el dia se sustituyen otros que contengan ¡os gra
bados en la misma caja , y si alguna de oslas se construye de 
acero y con las disposiciones convenientes para el pulimento, 
en voz de hacerse todo esto á m a n o , como sucede en Almadén. 

Tros han sido los métodos (') seguidos por nuestro Gobier
no para hacer efectivas las utilidades de los criaderos de mer
curio de Almadén. Primero: poner las minas á disposición de 
unos particulares paraque las trabajasen y ulilizasonsus pro
ductos como mejor los pareciese, con la condición de entre
gar al Gobierno anualmente cierto número do quintales de 
azogue. Segundo: el Gobierno labraba las minas y beneficia
ba los minerales por su cuenta; el azogue obtenido lo condu
ela á América y lo vendia directamente á aquellos mineros á 
un precio determinado. Tercero; contratar con un capitalista 
el cual se obliga á ornará un cierto precio todo el azogue que 
el Gobierno obtenga de sus minas. E l primero de estos tres 
métodos ó sislemas, es sin duda alguna el mas perjudicial, no 
solo porque el dueño de la mina reporta menos utilidad de su 
propiedad, sino porque el arrendatario, cuyo interés no pue
de ser otro que sacar el mayor producto en el menor tiempo 
posible, arranca solo los miuoraiesde primera calidad, dejan
do los inferiores y aun los medianos; ni tampoco se cuida de 
manloner las escavaciones espedilas y fortificadas. Asi es que 
cuando aquel establecimiento volvió á ser manejado por la 
Hacienda, no se pudo continuar trabajando en las labores he
chas por los Fúcares , al paso que estos se hicieron tan pode
rosos, que pasó á proverbio vulgar, cuando se quería pon
derar la riqueza de una persona, el decir; tiene mas dinero 
que los F ú c a r e s : y efectivamente, en España tomaron el ti 
lulo de condes, y cuando volvieron á Alemania se hicie
ron principes. E l segundo método (continúan las observacio
nes) es el mas acertado, sobre todo en las circunstancias tan 
favorables en que nos hallábamos entonces, con una marina 
respetable y cobrando la décima de la plata que con nuestro 
mercurio se beneficiaba- Si fuese hoy nuestra marina lo que 
era entonces, y no tuviésemos necesidades perentorias del 
moraenlo á qué atender, se debía adoptar un sistema análo
go; es decir, vender nuestro azogue directamente á los mine-

• (') Observaciones á la memoria del Sr. Larrañaga. 
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ros americanos, pues de este modo nosotros sacaríamos mas 
uti l idad, aun cuando se les vendiese á precio mas cómodo de 
como lo pagan en el dia. Hay también que tener presente los 
progresos de las ciencias, que no se puede decir adonde lle
garán : dedicanse muchos sabios al estudio de los maravillo
sos efectos de la electricidad galvánica; y si se llega á des
cubrir con este agente poderoso un método para obtener la 
plata ibas económicamente qué por la amalgamación, fácil 
es conocer cuales serian las consecuencias. Acordémonos de 
nuestra barrilla natural. E l tercer sistema, que es como ven
demos en el d ia , es el único que nuestras actuales circunstan
cias nos permiten tal vez adoptar. 

La perspectiva que en el dia presentan las minas de Alma-
den es la mas halagüeña. Las labores están en completa segu
ridad y sin ningún revenimiento ó accidente que sea de con
secuencia. Cada dia se va .adelantando mas en la grandiosi
dad de las obras de fortificación y se proyectan mejoras y eco
nomías para lo sucesivo. E l criadero en la profundidad sigue 
constante, sí es que no aumenta de potencia; y en cuanto á la 
parte mercantil, el aumento del precio del azogue manifies
ta que las necesidades del comercio no están completamente 
satisfechas; de modo, que si no sobreviene alguna circunstan
cia particular ó accidente imprevisto, las minas de Almadén 
seguirán siendo durante mucho tiempo la per la de la mine
ría española. 

Y ya que de fortificación hemos hablado , no será fuera de 
propósito decir, aunque ya se ha indicado en otro lugar, (pie 
Almadén es la mina donde mas generalizada está la mampos-
teria: en el dia puede decirse que es la única fortificación que 
se emplea, pues las entibaciones que se construyen , son, ó 
bien provisionales mientras suben los macizos , ó bien para 
auxiliar á la construcción de las maniposter ías . L a mitad del 
volúmen ó hueco que resulta del arranque del mineral, se va 
volviendo á rellenar con muros de cal y canto; de modo, que 
con el tiempo habrá en aquellossubterráneos mas obra de mam-
posteria que en el mayor y mas suntuoso edificio de la superfi
cie. Todos aquellos muros tienen que estar sostenidos con fre
cuentes arcos de bóveda . entre los cuales hay ya algunos 
que abrazan una cuerda de 69 pies. Esta es una aniplí tud que 
se tiene por considerable en los puentes sobre r . , en don
de , prescindiendo del mas ó menos costo, hay espacio para 
colocar andamios y procurarse todos los medios para facili
tar la construcción de la obra ; al paso que dentro de los sub
terráneos no hay espacio donde revolverse, y los astialcs es
tán siempre amenazando de venirse abajo, como asegura en 
su obra el Sr. lízqiiorra; porque , es claro , dice , que si el 
terreno fuese bien sólido y firme, no habr ía necesidad de cons
truir semejantes arcos. Y sobre todas estas dificultades entra 
luego la economía, para que no resulte la obra mas cara que 
el valor del mineral correspondiente al hueco fortificado. 

En las minas deSajonia hay construidas muchas obras de 
mamposteria que se puedan "dividir en dos clases. I.* En 
o! revestimiento de varios caños de desagüe , las cuales en 
razón á ser escavaciones permanentes y de continuo uso, 
deben estar fortificadas con mamposteria: en estos caños 
tienen algunas bóvedas priinorosamoiite construidas, i . ' Fu 
las cámaras o cavidades dispuestas para la colocación sub
terránea de algunas ruedas h idráu l icas : estas obras son 
muy costosas pero no se puedo pasar por otro punto por
que no es posible revostarlas con entibación , y que al mis
mo tiempo quede el espacio libre para el juego de la má 
quina , prescindiendo de que tanibicn son obras que han de 
subsistir durante muchos años. Fuera do estas dos clases de 
obras hay también otras, digámoslo así de lu jo , sobre to
do en la mina modelo de Churprínz , donde hay construidos 
diversidad de arcos y de bóvedas que, en realidad muchas 
do estas no oran de absoluta necesidad , y su principal ob
jeto os el estudio de la aplicación de la mamposteria á la 
fortificación subter ránea . 

También en las minas ricas de Sierra Almagrera se ha in 
troducido ya la fortificación de manipos ter ía , resultando mas4 
barata que la ontivacion que se necesítaria construir para 
llenar el mismo objeto ; y es denotar la destroza que van 
adquiriendo los albañiles de aquel pa í s , bajo la dirección 
de los operarios venidos do Almadén. 

El adjunto estado (lemueslra las cantidades de mineral y 
azogue est raídas de estas minas y las de Almadenejos desde 
1795 á l 8 3 9 . 
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tic ikiincral y azogue de l a » minas «le A lmat l cn y Almaacnejos 

«Icgilc e l a ñ o «le 17ft.> a l «le 1 S 3 0 . 

I 

OBSERVACIONES. 

No hubo destilación. 

No hubo destilación por la in
vasión de los franceses 

Años mineros. 

Empezó á venderse el azogue, 
por contrata 

Invasión de Gómez , Basilio y 
otros partidarios 

1795 
lT(,tlí 
1797 
1798 
1799 
1800 

1801 

1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1 8 l i 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1821 
1825 
1826 

1827 

1828 
1829 
1830 
1331 
1832 
IS33 
1831 
1835 

1830 
1837 

1838 á 1830 

790 
797 
798 
799 
800 
801 

802 

803 
8 I I Í 
805 
806 
307 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
8 U 
915 
816 
817 
818 
819 
821) 
821 
822 
823 
821 
825 
826 
827 

828 

829 
830 
831 
832 
831! 
831 
835 
836 

837 
838 

H l X E B A I i . 

Q U I N T A L E S . 

50 

,50 

50 

225,505 
232,865 
232,295 
184,315 
210,117. 
204,545 

150,065 

213,965 
268,525 
239,565 
255,235 
268,222. 
236,075 

58,797. 
30,340 

8,627 50 
59,732 50 
81,14 2 50 
81,415 
97,205 

216,057 50 
25:,,282 50 
107,610 
131,762 50 
135,482 50 
119,667 50 
125,865 
180,605 
183,920 
189,120 

197,635 

221,435 
217,920 
256,915 
»50,06? 75 
222,578 75 
289.713 75 
266,817 
298,120 

2|-,3,17l 
230,931. 

332,729 

. . . 50 

8.092,027 25 

AKOULE;. 

Q C I N T . V L E S L I B R A S . O.NZAS. 

23,702 80 
21,365 10 
20,464 34 
21,728 1 
27,948 50 
30,986 5 

9,256 56 
32,336 40 
29,263 66 
24,318 44 
28,293 76 
18,001 23 

15,796 49 
10,710 90 
19,504 78 
15,206 70 
14,285 78 
21,331 1 
21,321 11 
20,020 50. 
14,250 35 
16,882 41. 
17,295 84 
17,251 10 
22,209 76. 
23,309 62 
20,709 37 

. 8 

12 

21,717. , 67. 

14 

PRECIOS 
A QUE SÉ II \ VlíN 
UIDO El. QUINTAL 

LIE AZOGUE. 

20,318. 
20,400 
20,102 21 
20,176 41 
22,080 9« 
22,013 24 
22,035 79 
21,600 55 

20,839 8fi 
17,530 45 

24,874 25 

.800 rs. 

.745 

I .......1,085 

} 1,200 

812,491 40 

i ^P^k. -J t4 .* ,lu0,1,?mó1el Gobierno por su cuenta este esUblccimiento hasta 1839 han producido las minas de Alma
dén 1.742,ÜJI quintales de azogue. 
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C o m p a r a n d o en el p r é s e n l e estado el m i n e r a l a r r ancado con 

e l m e r c u r i o o b l e n i d o , se v e que este c s t é r n u n o m e d i o , poco 
m a s d e l 10 p § de a q u e l . 

S i se e s p e r i m e n l a a l g u n a p é r d i d a de m e r c u r i o , p o r q u e os
l e se v o l a t i l i c e en s u benef ic io por d e s t i l a c i ó n , esta p é r 
d i d a es m a y o r cuando los hornos s iguen a rd i endo en l o s 
meses de v e r a n o ; p o r esta r a z ó n los gefes f acu l t a t ivos del 
e s t a b l e c i m i e n t o , deseosos de que los r e n d i m i e n t o s de l azogue 
sean s i e m p r e los m a y o r e s que puedan obtenerse , p r o c u r a n 
que l a d e s t i l a c i ó n c o n c l u y a antes de que los calores empiecen 
a ser esces ivos . 

E n l a r e l a c i ó n que antecede r e l a t i v a á los p roduc tos de es
tas m i n a s hemos p r inc ip i ado desde el a ñ o 1 7 9 5 , y c o n t i n u a n 
do l a seguida de estos basta el de 1 8 3 9 , manifes tando las é p o 
cas cn 'que no h u b o d e s t i l a c i ó n y l a en que e m p e z ó á venderse 
e l azogue po r con t ra ta . M a s p a r a que nues t ros lectores no 
carezcan d é l a s no t i c i a s necesar ias p a r a conocer los p r o d u c 
tos de estas r icas m i n a s has ta el presente , v a m o s á inser ta i ' 
otros estados en los cuales e s t á patente este resu l t ado . E l que 
sigue á c o n t i n u a c i ó n es r e l a t i v o á los dos a ñ o s contados desde 
1839 á 1 8 Í 0 y los de 1840 á l 8 4 l . 
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E n el s igu ien te estado de l ó s a n o s 18 1 á 1 8 i 2 , ademas 
de espresarse c o m o en el a n t e r i o r , las clases de m i n e r a l be 
nef ic iado , se d e m u e s t r a con s e p a r a c i ó n l o es t ra ido de las m i 
nas de A l m a d é n , y de las de \n Conccpc'wn y Valdeazogvet 
de l depar tamento do A l m a d e n e j o s . E s t o d e b e r á tenerse m u y 
presento pa ra el a r t . que s igue de esta ú l t i m a v . , en el c u a l 
n o s p roponemos ocuparnos poco de sus m i n a s , toda voz que 
l o hacemos y a estensamente en A l m a d é n de que a h o r a tra
í a m o s . 
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M I N A S 

DE ALMADEN Y ALMADENEJOS. 

Mineral. { Superior. 
Vario 
Vacisros. 

i Cantidad. 
Precio.;.. 

Azogue. 

^ Valor 

Gastos. 

Utilidad líquida., 

De 18i2 á 1813. 

ANOS MINEROS. 

De 18i:i á 1 8 U . 

201,430 arrol). 
833,602 
352,045 

1.387,077 

20,770 q. 24 lil). 
1,200 rs. 

24.924,288 rs. 

7.134,308 32 m, 

17.789.079 2 

183,480 arrob. 
743,381 
214,835 

1.141,096 

20,796 q. 28 lib. 
1,630 rs. 

33.897,936 1 111 

6,600,786 20 ra 

27.297,149 15 

De 1844 á 1845. 

214,078 arrob 
790,033 
360,512 

1.364,623 

T O T A L E S . 

598.988 arrob. 
2.367,016 

927,392 

3.893,396 

21,515 q. 4 l ib. 
1,630 rs. 

66,081 q. 56 l ib . 

35.169,515 rs. 

7.990,449 12 m. 

27.179,005 22 

93.991,739 1 m . 

21.725,541. 30 m . 

72.266,194 5 

NOTA P R I M E R A . 

Los 7.134,308 rs. 32 mrs. á que ascienden los gastos en 18'(2, se han inrertido del modo siguienlc : 0.615,019 reales 4 ntrs. 
en los sueldos de los empleados del Establecimienlo, en los que su incluyen aproximodamenle 360,000 rs. en el pago de sus ha
beres , á los jubilados , cesantes, á los pensionislas de Monte-Vio ,.íd. de gracia y limosnas á las viudas y huérfanos de los mineros qué han 
perecido t.n los trabajos de las minas ; gastos reproductivos de las mismas, en los que se comprenden los de esplolacion , forliíicaeion, obras 
de mamposteria , escavaeiones , rslraccion de minerales é introducción de materiales , pago de jornales en los talleres , peonaje en las minas, 
cercos v caminos , gastos de destilación , compra de materiales para la fundición , id. para la fortificación , compra de maderas , id. de elec
tos para los almacenes, surtido de esparto, gastos de f. «toria y otros de varias clases : 2,460 rs. por sueldos atrasados al fiscal de la Superin
tendencia de Azogues (suprimida esta por Real orden de 16 de agosto de 1839): 524,888 rs. 8 mrs., por los portes del azogue pagados en las 
Atarazanas de Sevilla : 33,810 rs. 30 mrs., por los sueldos á los empleados de las mismas : 6,962 rs. 24 mrs., por la conducción de Irasco! 
vacios, colocación de estos en su depósito , obras de ulbañileria , fontaneria, etc.: y 950,568 , para el pago de los frascos de hierro para el 
envase de los azogues. 

S E G U N D A . 

La inversión délos 0.600,786 rs. 20 mrs. á que asciende lo gastado en 1843 , se distribuyeron en la forma siguiente : 5.505,050 rea
les , en los mismos términos a que se refiere la 1." partida de la nota anterior : 387,584 rs. 31 mrs. en el pago de los portes de azogue desde 
Almadén á Sevilla : 36,425 rs. 6 mrs. en el pago de sueldos á los empleados de las Atarazanas : 8,422 rs. 3 mrs., en varios pagos ordinarios 
contenidos en la 5.a partida de la nota anterior; y 663,304 rs. 14 mrs., para el pago á que se refiere la última partida de la precedente nota. 

T E R C E R A . 

La inversión de los 7.990,449 rs. 12 mrs. que importan los gastos del844 , es la siguiente: 6.174,194 en el pago de los comprendi
dos en la 1." partida de la 1.' nota : 519,177 rs. 7 mrs., en el trasporte de azogues á las Atarazanas: 42,983 rs. 6 mrs , por los sueldos 
de los empleados de las mismas: 9,694 rs. 33 mrs., por varios pagos ordinarios comprendidos en la 5.» partida de la 1." nota: y 1.244,400 
en el pago de frascos de hierro. 

C U A R T A . 

Los años mineros para el arranque de minerales y productos de azogue, se cuentan desde 1." de julio 
te. El pago de gastos se entiende por años comunes. 

iinde junio del año siguieu-

Con el estado que antecede liemos terminado nuestro pro
pósito de presentar los productos de mineral y azogue estrai-
dos de las minas de Almadén y Almadenejos desde el año de 
1795 basta el presente. Y esta simple relación de bichos de 
muestra, mas que cuanto nosotrospudióramosdecir , el lisonje

ro estado en que se hallan estas minas, bajo una dirección en
tendida y económica que, si atiende por una parle á la estrac-
cion de la riqueza que en su seno encierran, no cuida menos 
de asegurar sus pingües rendimientos para que se disfruten 
con toda seguridad en los tiempos venideros. 
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A L M 
Por el estado fine antecede se ve el número de trabajadores 

que han tenido ocupación en las diferentes labores de las minas 
de Almadén y Almadcnejos en el año minero de 1 8 3 8 á 3 « . l.as 
labores no pueden alli regularizarse á una marcha seguida y 
uniforme pór dos razones: primera, porque es muy poco eco
nómico, según ge ha dicho ya , el continuar la destilación en los 
meses de \ ci ano: segunda, porquecomo aquellos criaderos son 
tan corpulentos y de corta esteusion, resulta que se acumula 
mucha gente en poco espacio, y como los vapores mercuria
les son tan perjudiciales, y la ventilación de los subterrá
neos es siempre mas difícil en verano que en invierno , so 
perjudicaria considerablemente la salud de los operarios sien 
el verano conlimiascn las labores en plena actividad. Pero 
tampoco dentro de los sublerráneos puede un hombre impu
nemente trabajar quince ni veinte dias de seguido: lo mas que 
puede hacer un operario robusto sin perjudicar su salud , es 
dar 12 á H jornaleí al mes dentro de la mina ; y aun asi tie
nen que dedicarse dos á tres meses del año á trabajos en el 
esterior ó de sanainienlo. También hay que tener presente 
que no pudiendo lo general de los operarios entrar en la mi
na mas que la tercera parte de los dias del mes, tienen que 
devengar un ¡orna', triple del que ganarían en otros ejercicios 
no perjudiciales; y bajo este pie están alli arreglados los jor
nales, subiendo ó bajando de esta proporción según la salu
bridad de los sitios en que se ejecutan los trabajos. Por el mis
mo principio, para el servicio que en otras minas hace un 
capataz ú oficial de mina , aqui se necesitan tres. Todas es
tas circunstancias hacen que en Almadén el arranque y es-
traccion del mineral resulte mucho mas costoso que en cual
quiera otra mina, y no porque no baya économia y orden en 
sus trabajo», sino por la naturaleza misma del criadero. El in
termedio de una fundición á otra se aprovecha para dar impul
so á los avances preparando disfrutes, y á las mamposterias y 
fortificaciones. Como las faenas ordinarias del eslcrior no dan 
suficiente ocupación al número de trabajadores que la recla
man, en razón de sus perjuicios en las minas, hay que em
prender ciertas obras que, aunque no son de una necesidad 
inmediata, son sin embargo de gran utilidad para el estable
cimiento ; tal como habilitación de caminos, desmontes etc. 

Sumando las dos partidas del estado, resulla (pie en el esta-
blecimientodc AlmadénencuenIrán ocupación 1,554 personas; 
á lo cual hay ipie añadir 250 hombres que se emplean durante 
la mitad del ano en la corta y conducción de maderas para la 
fortificación de las minas y de combustible para la destilación 
y para la máquina de vapor , ascendiendo el total por consi 
guíente á 4,802 personas: y si se añade todavía los que verifi
can el trasporte del azogue á Sevilla, pasan de 5 ,000 . Carre
tas de bueyes se pueden contar 800 , ocupadas una gran parto 
del año, y mas de otras tantas caballerías ó bestias de carga. 

Compárese ahora el actual estado de las minas de Almadén, 
y su sistema de esploiacion, con el (pie se observ aba en lo 
ant. ( ' ) , y hallando una notable diferencia , veremos, que 
mejoradas considerablemente, disfrutan de muy buena venti
lación, siguen en su laboreo el sistema mas acomodado á la 
formación d e s ú s minerales, y ofrecen enmaderaciones dife
rentes y bien practicadas , galerías y pozos perfectamente 
mamposteados , arcos ("), bóvedas y muros que. construidos 
cual corresponde, ofrecen la mayor seguridad ; y úl t imamen
te , fortificaciones acomodadas á cada punto, igualmente que 
el mayor orden y économia en las muchas y complicadas 
operaciones, que s imultáneamente se practican y demandan 
unas minas de lantaestension. 

Demostrada su singularidad, riqueza y floreciente estado y 
conocida la necesidad del azogue para el beneficio de los m i 
nerales de plata, están bien patentes las utilidades que deben 
rendir estas minas, y lo interesante (pie es la subsistencia y 
prosperidad de fincaban apreciable. Efectivamente, obtenidos 
21 ,515 qq. t libras de azogue en el año minero de 1 8 H á 1815, 
y vendidos al precio de 1,630 rs. el q q . , su prod. ha sido, de 

(') Bowlcs en su obra rilada, al lid. 1 3 , dice que las minas se 
hallaban en el mayor desorden ruando las visiló, detallando el mé-
lodo que se sepuia en lasescavaciones. 

(**) EnSait Nicolás, por bajo del 7." piso ha\- un arco de 27 va
ras de largo, y en el mismo criadero, piso 8.", uno de 21 y otro 
de 22 varas , ademas de otros muchos menos csusideraldes en otros 
puntos. 
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ducidos gastos, 2 7 . 1 7 9 , 0 0 5 ' r s . 2-2 mrs., valor que prueba 
bien la necesidad de dar á tan útil establecimiento todo el im-
pulso que merece por su importancia. Esto depende de la ac
tividad de los trabajos, cuya ejecución demanda brazos y fon
dos, sin lo cual todo se paraliza, retrasándose operaciones del 
mayor interés , que no practicándose oportunamente, dejan 
de producir los efectos y ventajas que debían seguirse á su 
adelantamiento. 

Lo preciso que es adquirir y asegurar brazos para dichos 
trabajos, lo ha mostrado la esperiencia en diferentes ocasio
nes, en que dispuestas las labores para rendir grandes porcio
nes de mineral, y acopiados los materiales precisos para obras 
(pie se hacia necesario construir , no se ejecutaron estas ni 
aquellas se obtuvieron, por falta de operarios para realizarlo. 
Por esto los condes Fúcares al tomar en arrendamiento las 
minas de Almadén, exigieron que se les habia de dar por el 
Gobierno presidiarios para el desagüe , y para los demás ejer
cicios cierto número de hombres eventos de toda carga conce
j i l , y agraciados con otros privilegios que les atragesen á tan 
penosas tareas, no debiendo estrañarse esto, si se atiende al 
gran daño que reciben en su salud los que se ocupan en los 
arriesgados trabajos de dichas minas. De aqui ha provenido 
en distintas épocas la notable falta de brazos que se esperi-
mentó en las minas; llegando al estremo de ser conducidos 
violentamente á trabajar en ellas los moradores , no solo de 
Almadén, sino es de los pueblos inmediatos; medida, que ata
cando lo mas sagrado del hombre, que es su libertad indivi 
dual, igualaba almas honrado con los criminales que por sus 
muchos delitos eran en otro tiempo condenados á aquellas 
faenas (* ), al mismo tiempo que produjo los mayores perjui
cios; pues separando á los bal), de dichos pueblos de las aten
ciones fabriles y agrícolas, les obligaba á abandonar sus in
tereses y familias que por necesidad debian resentirse de se
mejante violencia, sin (pie por eslo se adquiriesen los hom
bres necesarios para continuar los trabajos. Estos se retra
saron consideiablenienle en 1754 y 1755 por falta de bra
zos para acudir á ellos, según aparece de Var ias represen
taciones pasadas al director do las minas por los maestros de 
ellas, y de la que en abril de 1784 hizo a la superioridad el 
superiñteudente D. José Agustín Castaño, por la que resulta
ba la falta de 500 barreneros y otros tantos obreros para los 
transportes de los minerales en lo interior, y su estraccion 
á la superficie. Ya antes (") habia tratado el Gobierno de con
ducir hombres de Aragón para ocuparlos en los trabajos de 
estas minas: y con efecto, consiguió enganchar 1 1 6 ; pero tan 
luego como conocieron lo perjudicial que era tal ejercicio pa
ra su salud, todos desertaron, escepto uno que habia casado 
en aquella v . Semejanles hechos hicieron ver la necesidad que 
hnbia de asegurar brazos para atender á los trabajos de las 
minas, y el beneficio de sus frutos ; y al efecto tomo el Go
bierno cuantas providencias podían contribuir á atraer hom
bres que con residencia constante en Almadén se dedicasen á 
ellos; y después de f isUeales órdenes espedidas á favor de los 
mineros, seconsigió ver aumentado su número en propor
ción de la pobl . , que cada dia fue tomando incremento, y 
ofreciendo jóvenes que, acostumbrados desde su ma's tierna 
edad á los penosos trabajos subterráneos , probaron las t i l i -
lídades que resultaron de las antedichas órdenes, l 'or ellas no 
solo se vió crecer el número de obreros para las minas y para 
la lundirion, sino que se logró adelantar los conocimientos 
práct'.cos, en términos, (píe los oficiales de las minas ('"), asi 
como sus ayudantes, y todos los (pie se ocupan en el benefi
cio de los minerales, ya sea con maderas, ya con mampos-
teria, son de Almadén y Almadenejos, y también la mayor 
parte de los barreneros ó destajeros, cuyos ejercicios deman
dan práctica é inteligencia, habiendo con esto desaparecido 
la necesidad que á mediados del siglo anterior obligó a l Go-

(*) En Almadén existió ol jiresidio que antes tuvimos ocasión 
de mencionar, á el que eran sentenciados los hombres mas rrimina-
les para ocuparlos en las minas; pero habiendo csladaeontra ellos 
la sospecha del incendio acaecido en las mismas, que tantos danos 
produjo, y convencido el Gobierno del poco trabajo que hacían es
tos hombres forzados, los separó de los subterráneos, destinándolos 
á la habitilacion de los caminos y otros ejercicios superlieiales v 
últimamente, quitó el presidio en el año de 1801, liasladando en él 
mismo los presos á Ceuta. 

Q En el año 1783. 
(*") Son los que antiguamente llamaban capataces. 
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bienio á contratar y traer mineros alemanes que se encarga
sen de dirigir y ejecutar las obras y labores. Sin embargo, 
como las minas hayan aumentado considerablemente en es-
tensíon, y los prod. anuales de azogue han ido creciendo su
cesivamente, según queda indicado, hasta pasar de 20 ,000 qq., 
no bastan los veo. de Almadén y Almadenejos para tod.is las 
faenas subterráneas , para las precisas en la destilación del 
azogue y para otras superficiales, para todas las (pie se nece-
silan diariaincntc millares de individuos, siendo por lo tanto 
precisa, cuando están á la vez en actividad y se da impulso 
á las escavaciones, la concurrencia de brazos forasteros, (pie 
conducidos por el pago de sus salarios, acuden á el Almadén 
de varias provincias del reino y Portugal , á ocuparse en los 
trabajos de las minas, pero generalmente por cortas tempo
radas; pues como por efecto de ellas esperiraciitan perjui
cio en su salud, se retiran luego que esta se resiente. 

Asi puede asegurarse que los vec. de Almadén, Almadene
jos, y algunos de Chillón (') son los (pie sostienen las minas , 
y en las desgraciadas épocas en que las ocurrencias políticas 
hicieron escasear los fondos para atender al pago de los obre
ros , á no baber sido por la constanle asistencia á ellos de d i 
chos v c c . , los planes de labor y aun los superiores se hubie
ran arruinado ; pero permanentes en los trabajos acudieron 
al desagüe y á la fortificación , que nunca cesaron á pesar de 
no satisfacérseles lo (pie devengaban con tanto riesgo de su 
vida y perjuicio de su salud, para cuya conservación des
pués ¡le haber manifestado la esperiencia que los que herma
nan las ocupaciones campestres con las de la mina se conser
van mejor que los puramente mineros, t ra tó el Gobierno de 
fomentar la agricultura , secularizando en el año de 1780 do 
la Orden de Calalrava la encomienda de Castilseras , que so 
dio para siembra á los vec. de Almadén y Almadenejos , pro
duciendo esta gracia los mas rájiidos y favorables efectos, 
cuales fueron los de auineiitar el vecindario y cas. de ambos 
pueblos , fomentando las labores del campo en beneficio de 
la ágricuiturá y l'e 'os mineros , que alternando en los traba
jos subterráneos y del campo se resienten menos del daño de 
la mina ("). No obstante esto , todos los años se inutilizan 

(*) La v. de Chillón , dist, como un cuarto de leg. de Almadén, 
fue comprada al Duque de Medinaceli en el año de 1778 con todo su 
term. , para que agregada al misino se aumentasen los mineros que 
tanto escaseaban en aquel tiempo. Posteriormente se dieron otras 
Reales órdenes acerca de su agregación á Almadén. (V. C h i l l ó n . ) 

(") Con ct obirlo de establecer las reglas que debian observarse 
para la dislribucion de terrenos .i los mineros en la deh. de Castilse
ras , se dignó S. M . acordar en Real órden de 11 de abril de 1844 las 
disposiciones siguientes: Primera. Todos los años presentará el 
ayunt. al superintendente, en tiempo oportuno , una lisia nominal 
de los sugclos que con las cualidades que se espresarán, sean acree
dores al disfrute , y el referido jefe, después de examinarlas , desig
nará los quintos que hayan de destinarse á la labor ; nombrando en 
seguida una comisión, que con otra del ayunt., procedan al recono
cimiento y deslinde de los terrenos, escluyéndose aquellos que pue
dan esperimentar perjiiieio con la roza ó quema de matas, la cual no 
sé permitirá de ninguna manera , si se arriesgase en ello el menor 
daño al arbolado ó monte bajo. — Segunda. Los que avecindados en 
Almadén y sus anejos, hayan de tener parle en el disfrute de Castil
seras, están obligados á aeiulir a los trabajos de mina y fundición 
por si ó por personas que les suslituran, siempre que el servicio lore-
c ame y sean avisados at etecla ; en el concepto de que si faltasen 
eiiandu fueren llamados , perderán el derecho , aunque sean traba
jadores comprendidos en la nialrieula , y se hayan ocupado en ló» 
ti atiajoi de (lestilaeioii , fuera del caso cu ipie por enfermedad ó i m -
positiilidad tísica no puedan concurrir; siendo también condición 
precisa para tener opción a los disfrutes de la deh. , la de estar ave
cindados cuatro años por lo menos. —Tercera. Atendida la sil. del 
(lepan, de Almadenejos respecto á la deh., y á lin de conciliar 
la conveniencia de sus vec. , empleados y mineros con la disti ibu-
cion jusla y cquitaliva entre todos los del establecimiento , se seña
larán á aquellos los quintos contiguos al referido departamento , én 
iiiiinero proporcionado á lo que les corresponde cutos disfrutes de 
la deh., quedando el ganado de cerda independiente del de Almadén 
en cuanto al de bellota , aunque el disfrule sea común. — Cuarta. E l 
terreno que comprende la den. de ' astilserás se dividirá en tres ho
jas que se distribuirán alternativanieute para siembra una cada año. 
— Quinta. Si estas hojas no tuviesen toda la estension que se requie
re para completar el número de suertes necesarias para el de acree
dores , según la cabida que actuatmenle se les da , se disminuirá és
ta , sujetándose á lo que permita el terreno que haya de dislribuirss 
aquel año. —Scsta. Habicndc sido uno de loí objetos principalee 
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mnclios honibies; y como por otra parle deben aumenlarso 
los trabajadores ;i proporción que es mayor la cslension , 
avanzamk) las labores en long. y profundidad, es de absoluta 
necesidad, uosolo sostener á los mineros existentes, sino es 
reemplazar á los inhabilitados, atrayendo brazos con que 
¡acudir n las much;\s y cojgapjicadas láenas sublerráncfts tan 
perjudic iales á la salud de los tpie se ocupan en ellas, y que 
lautos y tan frecuentes riesgos ofrecen á los mineros, de per
der su vida ó de quedar inutilizados de alguno de sus princi
pales miembros. 

La prueba do esto la ofrece el mismo Almadén , en cuyas 
minas, asi como en las de Aluiadancjos ocurren muertes y 
desgracias repetidas, como ya se ha dicho , sacándose de 
"ellascadáveres tan horrorosamente destrozados, que acaso 
«o se presentarán en la batalla mas sangrienta; viéndose en 
la pobl. jóvenes que poco adelantados en edad están ciegos, 
wjos ó mancos por efecto de algún desgraciado acontecimien-
lo en las minas. Otros suelen quedarse paralíticos, y otros 
padecen en su parte intelectual , esperimentando una especie 
de estupor que á veces se hace permanente, llamándose en el 
país modorros á los (pie llegan á tan triste estado. Por último 
los mineros de Almadén , cu lo general demacrados y desco
loridos, ya sea por efecto de ¡os trabajos de las minas, ya 
Jior Jos de fundición, ya por ambos á la vez, ofrecen el espec-
íáculo mas lastimoso y causan compasión á cuantos los ven. 
Por tales razones son "dignos de consideración los que se ocu
pan de tan penosas tarcas , y hace dos siglos se les dispen
saba el privilegio de exención de quintas y de toda carga ó 
contribución: recompensa bien merecida por unos hombres 
que sacrifican su salud y su existencia en obsequio de un 
servicio tan importante para el listado , mucho mas penoso 
y arriesgado que el militar. También en estos últimos anos , 
la Dirección general de Minas, solicita siempre por procurar 

de In ooncesiun de la deh. al establecimieolo proporcionar a los mi
neros en las horas que les dejen libres los trabajos délas minas 
el medio de dedicarse á ocupaciones agrícolas , liCiicliciosas á sus in-
lerescs y necesarias para su salud , se prohibe á los que obtengan las 
suertes,'venderlas á otras cualesquiera personas, y por eunsiguienle 
quedarán obligados á sembrar los terrenos que se les señalen , con
cediéndose dos suertes á cada par de labor ; una al bracero ó peguja
lero , y ninguna al que no siembre, no esecdieiido en ningún caso el 
número de cuatro de las que se adjudiquen. — Sétima. Para el dis
frute de bellota se delerminará el mmiero de cerdos earuazosy (le 
grandleros que hayiñ de coAce'tferse á cada individuo, teniendo 
présenles las circunstancias de las familias y el número de sus in
dividuos , rnyo examen selhári por el snpei inlendenle y aynnt., ó 
por los eomislonados de uno y otro. I.a pernianeucia de los grabi-
lleros en los quintos , no se permitirá después del 30 de noviemhre 
para evilar los perjuicios que de otro modo se originan, como tiene 
acreditada la esperieneia. — Octava. El disfrute de la taslrogera de 
Castilserás solo se permitirá á las ganaderías del común de vec. de 
Almadén y Almadenejos, y de ningún modo á los de los demás par-
liculnres , sean quienes fueren sus dueños.—.Novena. A lodos los 
disfrutes concedidos por S. M. tendrán también derecho , con arre
glo á estas disposiciones, los que habiendo sido mineros dejasen 
descrío, por no permitirles el eslado de su salud soportar los peno
sos trabajos de las minas , asi como también las viudas de los em
pleados y mineros ; sin que aquellos y estas estén obligados al 
cumplimiento de lo prevenido en la disposición segunda. — Decl
ina. Para el arrendamiento de las yerbas délos quintos que no se 
siembran en la deh.de Castilserás se observarán las reglas siguien
tes : Primera. Losayunl. de Almadén y Almadenejos elegirán los 
que necesiten para la ganadería del comiln , y se les concederán 
con preferencia á cualquiera otro licitante por el precio de tasa
ción ; pero quedando prohibido todo subarriendo en el todo ó parle, 
bajo nmirun motivo ni prelesto. — Segunda. Después de losayunl. 
serán preferidas las clases mineras ; y si hubiese competencia entre 
algunos de sus individuos , se decidirá á la suerte; entendiéndose 
también la misma prohibición de subarriendo , y la espresa condi
ción de ipic el disfrute sea para los ganados de los licitantes, nm 
esclasiou de otros cualesquiera.—Tercera. A las clases mineras se
guirán en el orden de preferencia los demás vec, bajo las mismas 
condiciones ; y si todavia resultasen yerbas sobrantes, se sacarán á 
pública subasta.--Cuarta. El siiperuilendeiile dispondrá con la de
bida anticipación que se tasen las yerbas, y señalará dia para la su
basta , que se publicará oportunamente nur carteles, no debiéndose 

ÍCtUDi esla retrasar mas que basta el lo de octubre. Los que se hallen con 
derecho a este dislrute y quieran obtenerle, deberán dirigir á tiempo 
sus gestiones al superintendente , en el concepto de que si no lo bi-
eiesen asi, perderán su derecho á este aprovechamiento. 

A L M 
el alivio de los mineros, ha acudido al Ciobierno á liu de que 
se les dispense del servicio de las armas, ya que no es menos 
provechoso para el Estado el de las minas; y S. M. accedien
do de algún modo á los deseos de la pireceion, se dignó 
acordar en 18 de julio de 1838 las disposiciones siguientes : 
1." Serán relevados de la obligación de servir sus pla
zas de soldados los operarios de dichas minas avecindados en 
la v. de Almadén , y en los pueblos de Chillón, Alinadcnc-
jos, Alamillo y Gargantiel, sus anejos , siempre que estén 
matriculados eu aquel eslablecimieoto con destino á sus tra
bajos subterráneos ó á los de fundición de sus minerales, ocu
pándose de ellos por olicio y con la aplicación y constancia 
que les perniitanMos.efeptosde la insalubridad de los mismos. 
i . ' Se concede igualmente este beneficio á los forasteros y 
temporeros que, trabajando en las espresadas minas cuentan 
al menos dos años de matricula en el establecimienio , sieni-
prc que en cada uno hubiesen dado 1Ó0 jornales en lo inte
rior de las minaa ó e.. los ejercicios de fundición y continúen 
cu cualesquiera de ellos. 3." Gozarán asimismo de esta exen
ción los empleados de aquel establecimiento que para el de
sempeño de sus deslinos en él , deben bajar y bajen á lo inle-
rior de las minas á prestar su servicio en ellas, ó estén dedi
cados á las operaciones de fundición. 4." La suspensión de 
la asistencia á las minas por enfermedades consiguientes á la 
iiisalubridad de sus trabajos no perjudicará al derecho que 
los operarios del Almadén hayan coniraido á los bencliciosde 
esla gracia. 

En 6 de agosto del corriente año (1815), recayó otra Real 
resolución , por la cual , en vista de una esposicion de la Di
rección general de Minas, su fecha 7 de marzo del mismo 
año , sobre que por medio de una declaración permanente y 
durable, se determinase delinitiv amenté que aquellos mineros 
del Almadén y pueblos de su dependencia á quienes toque la 
suerte de soldados puedan ocuparse en sus tareas penosas, se 
disponía : que yaque esto no pueda acordarse en virtud de 
una Real orden, pues para conceder dicha gracia era necesa
rio una disposición legislativa, propuesta y votada en Cór-
tes, se continúe como hasta aqni dispensando á los mineros 
de Almadén y pueblos de aquella dependencia, ñola esclu-
sion del servicio militar , y si solo la relevación de la obliga
ción á servir sus plazas de soldados, en favor de aquellos tpie, 
reuniendo las condiciones de la citada Real orden de 18 de ju
lio de 1838 , la suerte haya designado para ser soldados ó su
plentes en las quintas por los cupos de sus pueblos; lodo por 
ahora , y sin perjuicio de acordar en tiempo oportuno lo que 
mas convenga para escluir definitivamente de la obligación 
del serv icio militar á ios operarios de las minas del Almadén. 

No es acertada la opinión do los que creen que la agri-
cullura separa en Almadén á los hombres de las minas, y 
que por lo tanto es alli perjudicial: los que asi juzgan, ni co
nocen el minero, ni los vicios á que está espueslo, si des
pués de su Irabajo no tiene ocupación honesta que le in
terese y llame su atención. El jornal de mina tan solo Jura 
seis horas ("), y concluidas demuestra la esperieneia que las 
invierte mal. No asi el que tiene alguna cosa (pie le ocupe 
en el campo , pues tan luego como sale de la mina , se di
rige á él, trabaja con interés, y respirando en una atmósfera 
pura y saludable, aplica á las dolencias que adquiere en las 
faenas subterráneas el remedio mas eficaz que se conoce pa
ra desterrarlas , cual es la transpiración al aire libre, pro
movida por una fatiga moderada. Pero aun hay otra dife
rencia muy notable entre el puramente minero y el que con 
este ejercicio'hermana el de la labor: el primero, acortándolos 
(lias de su vida, subsiste siempre sumido en la escasez, cuan
do no sea en la miseria ; pero el segundo progresivamen 
te va adelantando y llega al caso de tener algunos bienes 
que mejorando su fortuna, aumentan las prod. agríco
las y la riqueza del pais , y apegándole al pueblo de que 
depende su subsistencia, dedica sos hijos á las minas, lo 
grando de este modo la nación reemplazar los brazos inú-
iiiizados y aun aumentarlos ron jóvenes que, acoslumbra-
dos desde, su mas 'ierua edad á todos los ejercicios mine
ros , proporcionan prácticos apreciables é ¡nlclig 'iiles. Es
tos hechos demuestran que la agricultura en Almadén y 

[*) Aunque el trabajo en las minas de Almadén es continua
do eu términos que dura dia y noche , los obreros se mudan de 
seis en seis horas. 
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Almailoncjos lejos de perjudicar á las minas , produce venla-
¡ns, Rjandó y atriyendd brazos pani todos sus irahajos, y 
quopor lauto es muy conveniente fomentarla. También es 
muy útil el fomento de la cria do pinares á íin de obtener 
maderas para las minas. E l consumo de estas es Conside
rable , y conducidas de puntos d i s l . , y en general por ma
los caminos, causan crecidos gastos, y tales qiie son de 
los mas atendibles del establecimiento; pudiendo suceder 
que alguna vez llegara á escasear este artículo tan absoluta
mente preciso , si no se procurara el aumento del arbolado. 

Otro de los puntos atendibles en Almadén, y (pie se pa
ralizó por las razones que auleriormentc liemos espueslo, 
es el seguimiento de los trabajos indagatorios sobre mues
tras de cinabrio que ofrecen las mayores esperanzas. Si cu 
lo general son convenientes los registros en terrenos y pun
tos donde se presentan indicios metalíferos, mucho mas de
ben serlo en Almadén y Almadcnejos, en donde algunos de 
los establecidos basta ahora, al paso que nos han presen
tado trabajos antiguos, que prueban haberse sacado de 
ellos grandes cantidades de cinabrio , han rendido utilidades 
considerables al Estado: tal sucedió con la mina ant. 
de la Concepción , (pie motivó la formación del pueblo de 
Almadcnejos, y con la que actualmente se trabaja con el 
mismo nombre , habiendo producido igual resultado la de 
Valdeazogues. 

Antesdc concluir este ar t iculo, creemos necesario darcuen-
ta á nuestros lectores de la última subasta (pie se ha hecho de 
los azogues de las minas de Almadén y Almadcnejos, ya que, 
por evitar prolij i i lad, nonos hagamos cargo de las anteriores. 
En 28 de marzo de 1 8 i 3 so celebró, pues, la ú l t ima suhasla 
de los azogues, y hecha la adjudicación en favor de D. José 
de Salamanca al'prccio do 1,630 r,. de vn . el q q . , cedió éste 
el contrato á las casas do Rolchschild, hermanos de P a r í s , y 
N . M . Uolcbscbild ó hijos do Lóndres. En consecuencia, fué 
otorgada la correspondiente escritura, entre el Director de la 
Caja de Amortización y el representante de aquellas casas D . 
Daniel Woisweiller, sin que sufrieran alteración las condicio
nes con que se publicó la subasta y sirvieron de baso á la es
critura ('). Entre estas condiciones figuran los art. siguientes; 
1." Se subastan todos los azogues que produzcan las m i 
nas de Almadén y Almadcnejos, durante 4 años , á c o n t a r 
desde 20 de setiembre de ISi : ! basta l ! l de setiembre de 18 ¡ 7, 
rebajados los que calcule la Dirección general de Minas que 
puedan necesitarse para el consumo de las operaciones quí
micas de las prov., y losqnc están concedidos por órdenes v i 
gentes á los mineros pára las esplotacioncs, y á algunos hos
pitales por v ia de limosna, entregándose al contratista, al Iin 
de cada a ñ o , y al precio que para el todo se e s t i p ú l e l o s 
azogues que no so hubiesen invertido en dichos objetos; no 
pudiendo el Gobierno ouagenar dichos azogues á ningún otro 
paticular ni pompaqia, 2." Aunque el Gobierno no puede de
terminarla cantidad lija de azogue que producirán las minas, 
debe si manifestar á los licitadores, quo en estos últimos 
tiempos no ha bajado su prod. de 20 ,000 qq. anuales, y se 
declara qucel contratista no podrá exigir mayor cantidad que 
esta; pero el Gobicrto le entregará cualquiera otra mayor 
que pueda obtener, siempre que se consiga sin perjudicar las 
minas. 3.° S i por causas imprevistas no llegasen los prod. 
a 20,000 qq . , en cada uno dolos l años d é l a contrata, 
el Gobierno se obliga á completar la parte, que falle, 
con los prod. sucesivos é inmediatos á la conclusión del 
term, do la misma. 4." Los azogues serán entregados, 
como hasta aqui, en los almacenes de las Atarazanas de 
Sevi l la , envasados cu frascos do hierro de á tres arrobas de 
mineral cada uno, á no ser quo circunstancias iraprevislas obli
garan á enlregarlos en baldoses, ya sea porque los frascos no 
pudiesen llegar á tiempo, ó por otra causa de fuerza mayor. 
Verificadas las entregas al contratista ó á la persona que legal
mente le représenlo, dará esta los correspondientes recibos á 
favor del juez de empaques de dichas Atarazanas, ó quien bi 
ciere sus veces, en virtuddolos cuales exigirá la Caja dé Amor
tización su importe á la persona ó casa do comercio que deba 
efectuar el pago, que deberá ser precisamente en Madrid al dia 
siguiente de la presentación do los recibos, en moneda corrien
te de oro o plata. 5.° E l contratista será libre de vender los 

(") Estas roudiciones se hallan en la Gacela del 19 de febrero 
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azogues donde y al precio que le acomode, subrogando cu él el 
Gobierno todos sus derechos en esta parto, continuando los azo
gues para el contratista libres de todo hnpuc.-io ó derecho na
cional, municipal, muellage, etc. establecido ó por establecer. 
Esto no obstante, será obligación del contratista situar un de
pósito de USOO qq. de azogue en Cádiz loilos los años , para 
surtir á los comerciantes y navieros españoles que hagan 
espediciones directas desde los puertos de España á los de la 
República do Méjico, con frutos, manufacturas y efectos 
españoles cu buques nacionales. Estos azogues se Vende
rán en el depósito al precio en que se remataren, con so
lo el aumento de tres pesos fuertes en quinlal que exi
girá el contratista [por portes, almacenage , comisión év 
'nlcreses de sus desembolsos. 6." Será condición precisa par.t 
gozar del beneficio que se concede por el art. anterior , (pie et 

comprador de los azogues haga constar tener limpie español 
en un puerto de España con registro abierto para cualquierai 
de los puertos de la citada Repúbl ica , y con cargo de los oít-
presados efectos: á cuyo fin le franqueará el administrador i!o 
la aduana de Cádiz una certificación eu los ténniiios quo le 
prevenga el Gobierno en las instrucciones que dictará con ob
jeto de asegurar el destino de los azogues, y que no se les dé 
otra dirección que la que deben tener. 7." El contratista (pie-
dará obligado á hacer al Tesoro público en diez plazos por 
mensualidades, que concluirán en 28 do diciembre de 184:1,. 
una anticipación de 50 millones de rs . , por medio de la C a p 
nacional do Amortización, con el interés del (i p § al año, cu
yo reintegro se verificará en los cuatro años de la contrata a l 
respecto de 12 .500,000 en cada uno; y para mas bien facilitar 
este reinl gro al contratista, se le aplicará la mitad del impor 
te de las primeras entregas de azogues que se le h í g a n en ca
da ano, Dastacompletar los 12.51)0.000 rs. 8." El conlratislai 
quedará obligado á satisfacer mensualmento por medio de la. 
Caja de Aiuorli/acion el presupuesto de gastas do las minas 
de Almadén y Almadcnejos y do las Atarazanas de Sevil la , 
cuyos recibos se le admit i rán en pago de los azogues. 

Las instrucciones de que se habla en el art. 0." (¡no finte-
riormonte hemos insertado, se hallan en la Realórden de 18 de 
diciembre do 1843 , la cual contiene las reglas siguientes: 
1.a todos los comerciantes y navieros españoles licnen 
derecho á comprar y remitir á la Uepública de Méjico los azo
gues que se depositen eu Cádiz bás ta la concurrencia de 1,500 
qq. anuales: 2.' (es el mismo art. u . " , hasta la palabra 
R e p ú b l i c a . ) ; 8.a á los (pie reúnan estas circunstancias, 
se les entregarán los azogues en la proporción siguiente: un q -
do azogue por cada seis toneladas comunes de las que so car
guen de frutos y efectos españoles de mucho volúmon y pocoi 
valor, como caldos, papel, fierro 011 bruto ó manufacturado^, 
ó frutas y plañías secas: un q. de azogue por cada tonelada 
de géneros españoles do lana, do algodón, ó de lino: un q. do 
azogue por cada a. de sedería española. Será indiferente (pie 
los cargamentos se compongan de lodo ó cualesquiera de di
chos efectos, para disfrutar del beneficio de los azogues; pero 
solo se entregarán en la proporción citada. 4 .a , pa iá evi 
tar toda clase de entorpecimiento á los nav ieros y comercian
tes, tanto los que desde Cádiz como desdi- cualquier otro puer
to de España preparen sus espediciones, se dir igirán al inten
dente de aquella provincia reclamando losazoguesquénecesiten 
con proporción á los cargamentos, cuyo gefo m a n d a r á facili
tarlos, exigiendo lianza dedos casas de comercio de conocí ü;i 
probidad y arraigo Con esta formalidad se permi t i rá la libre-
salida de Cádiz de los azogues que sea necesario conducir á los 
domas puertos. 5 . ' Se acreditará ante el intendente de Cád i spo r 
medio de certificación del administrador y contador de la* res
pectivas aduanas, la esportacion á los puertos de la República 
Mejicana, tanto de los azogues como del cargamento propor
cional quo corresponda.Se señala el té rmino de 30 dias para la. 
prcsonlacion do estos documentos de los Imquos que salgaa 
directamente del puerto de Cádiz, y de 90 dias para aquellos, 
que^algan de otros puertos de España . También se acredita
rá ante el mismo intendente en el t ormino do 180 d i a s , por 
medio de certificaciones de los respectivos cónsules españo^ 
les, la llegada do los buques á los puertos Mejicanos y la 
descarga en ellos de los cargamentos y azogues. tí.a Si las 
certificaciones mencionadas no so presentasen en los plazos, 
que quedan marcados, se exigirá á los fiadores el pago do 
una mitad mas del precio á que se huhieson satisfecho los 
azogues al sacarlos del depós i to , cuyo recargo , (pie se i m -

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[727]



46 A L M 
pone por aquella falta, inglesará eti la tesorería de rentas , 
qucilando á beneficio del Estado. 7." Los compradores de los 
azogues no podrán cstraerlos del depósito , sin pagar su im
porte al contado, al respecto de S i 1/2 pesos fuertes cada ¡ 
quintal castellano , mientras dure la actual contrata. 8." E l 
intendente de Cádiz publicará seinanalinente en el Boletín 
Oficial el estado de existencias de azogues en el depósito, pa
ra que sirva de conocimiento al comercio en las espediciones 

ALM 
que intente baeer á Méjico. 9.* y úl t ima. Sin mandato espre
so del intendente de Cádiz , no podrá el contratista de azo
gues estraer del depósito cantidad ninguna de metal: las ór
denes que aquel gefe diere servirán para justificar la distri
bución de los 1,500 quintales anuales. 

Para que nuestros lectores formen ideado los empleados 
que necesitan las minas de que nos ocupamos, presentamos 
el siguiente : 

P K l ü ^ U P C E S T O del personal ac(t>o ilcl establecimiento ile minas de Almadén ; Almadenejos. (1) 

Superintendencia. 

Departamento del j 
Almadén. . . . 

Superintendente gefe principal 4 0 , 0 0 0 ) 
t Secretario 4 ,000 

l secretaria {Escribiente 3,000 
' i , , (Asesor 3,6501 

l J u z g a d o i Escribano 3 , 6 5 0 ; 

Í
Gralirieaeiones á 1 Ingeniero, director de las minas . 3,000 1 

mas del baber q u e / 2 Ayudantes en el Almadén 6,000! 
perciben por Uo- j 1 Aspirante en idem 2,000 1 
bernacion 'Subdirector en el Almadenejos 3 ,000 ' 

, , . / 13 Oficiales á 8, 6 y 5000 rs 82 ,000 i 
rKamo practico ^ 21 Ayu(ian(ps ¿ 4 y 3000 rs 82 ,000 ¡ 
i _ , , ... 1 1 Maestro de destilación 6,0001 
¡Cerco de M W » * J 4 o a d a h s d e »> i - M / M H 18,000 

c l o n ( 1 Ayudante 3,000 | ¡Maestro de berrerias 5,500 í 

Ayudante de idem 4,380 
Maestro de carpintería y carros 4 ,000 
Ayudante de ídem 3,366 j 
2 Entibadores con 5 rs. diarios 3 , 6 5 0 . 

/Ramo prác t i co . . . . . f 3 Oficiales á 6 , y 5000 rs 16 ,000 1 
„ , . v i ' "I Ayudantes 27 ,000 i 

Jd. de Almadene | Cerco de W W - f { o fefe l priufert» de destilación 4 , 0 0 0 , 
Jos j C 1 0 n > 1 Ayudante {lo es uno del Almadén) 

'.Talleres / 1 Maestro de berreria 3 ,285 ] 
< 1 Idem de earpinteria 3,366 ] 

(! l Cabo comandante 4 , 0 0 0 , 

5 (Suardas de á pie á 2555 rs 12,775 j 
4 Idem montados á 2200 8 , 8 0 0 / 

Resguardo de azn 
gues y montes.. 

Contabilidad. 

5 Vigilantes montados 7 ,300 
í 1 Calió 2 ,020 

Almadenejos < 2 Guardas 5 ,110 
( 1 Vigilante 2 ,190 

Contador y gefe administrador de tercera clase. 16 ,000 
7 oficiales de 10, á 5000 rs 48 ,000 
6 Escribientes U . í ) 2 o 
1 Portero 2 ,920 
1 Mozo de oficio 1,460 
I Interventores á 5000 rs 15,000 
10 Sentadores á 4, y á 3000 rs 34 ,000 
4 Escribientes recaderos 7 ,310 
9 Porteros 19 ,710 

' Teniente contador (oficial 2 ." de la de Almadén . ) 
i 1 Interventor 5,000 
' 4 Sen,adores á 4, y á 3000 rs 15,000 
) 4 EaCribientes 7 ,380 
( o Porteros 12,410 
I Pagador 14,000 

Pagaduría U Escribiente 1,460 
I I Conductor de caudales 8,000 

3 Guardalmacenes 18 ,000 
10 Ayudantes 29 ,200 

Almadén 1 13 Peones 23 ,242 
1 Depositario de granos y pólvora 4 ,000 
2 Almijareros 5 , 8 i 0 
1 Guardalmacén y pagador 8,000 
1 idem para las berramienlas 3 ,000 

Almadenejos,.. 3 Ayudantes» -. «.''CO 
l Peón 1,400 

' 3 idem (tomados de los trabajadores) 
. , . r Almadén 
Rcsúraen del personal \Almadenejos. 

/Contaduria 
cbivo 

Í
Almadén. . 

Almadene

jos 

Almacenes. 

54,300 

14,000 

211,896 

20 ,896 

32 ,875 > 

1 0 , 2 2 0 ' 

8 3 , 3 0 0 ' ' 

80,282-] 

21 ,220J 

53,651 

43,095 

76 ,020 / 139,110 

3 9 , 7 9 0 , 

23 ,460 

101 ,502 

584 ,633 j 
127,881 / 

712,514 

(1) Aunque tenemos también ala vista los presupuestos del material y Jemas jaslos del establecimiento, que se ha servido facilitar
nos el sefior Director de Minas, nos vemos precisados á renunciar á su inserción , por no hacer demasiado largo este articulo, l imi
tándonos á presentar las cuatro notas que hemos pussto á continuación de los productos de las minas en los anos de 1842 á ISHS. 
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Concluimos este art ículo, diciendo con el ilustrado señor 

Cabanillas, que ya que entre las muchas preciosidades con 
qué ta naturaleza ha favorecido á España, le ha hecho el Ina-
picciable don de las minas de Almadén, con cuya posesión 
puede envanecerse, se debe poner el mayor cuidado en con
servar una tinca de tal cuantía. Los azogues dehen ser el 
mas poderoso agente para asegurar nuestro comercio y rela
ciones con los estados de América, y tal circunstancia unida á 
los considerables recursos pecuniarios que anualmente pro
porciona al tesoso público , recomienda suficientemente al 
establecimiento de Almadén, que es un manantial permanen
te de riqueza, no envidiado en vano pof los estrangeros. 

A L M A D E N D E L A P L A T A : v . con ayunt. en la yirov., 
aud. terr. , c. g. y dioc. d.- Sevilla (10 ieg.), part. jud. y 
adm. de rent. de Cazalla de la Sierra (7): s i í . en una cañada 
rodeada de varios arroyuelos , por lo que se padecen al
gunas calenturas estacionales é intennitentcs: forman la 
pohl. 150 C\SAS de las cuales 110 están habitadas y las res
tantes destinadas á la labor , distribuidas en 'J calles y una 
plaza: hay escuela de primera enseñanza á cargo del cura, 
con 8 niños y 4 niñas que pagan mensualmcnte según su 
clase y estado de adelanto; casa de ayunt., estrecha y ru i 
nosa , por cuya razón se celebran las sesiones municipales 
en la del secretario ; cárcel, pósito bastante deteriorado, con 
40 tan. de trigo , en poder de labradores desde el año 1836; 
i g l . parr. de, entrada, {Ntra. Sra. de Gracia) servida por Un 
presbítero que es cura ecónomo, un sochantre, y un sacris
tán nombrado á propuesta de aquel : el cementerio se halla 
á 100 var. de la v. Coníina el TKUM. por N . con Real de Ja
r a i s leg.), E . con Castilblanco (5), S. con Cazalla (7), Pedroso 
(5), y por O. con Sta. Olalla (2): separándolo del de Cazalla, el 
r . Viar , que nace en la v . de Montemolin (Badajoz) y se incor
pora con el Guadalquivir en Cahtiffana; y por el lado de Sta. 
Olalla , la ribera llamada de Caín que tiene su origen en la v. 
que le da nombre, y desagua en otra ribera titulada de Bztél-
va : no tienen puentes ni alcantarillas, y seria muy convenien
te la construcion de alguno, por ser muy arriesgado su paso. 
No se utilizan las aguas para el riego , por ser todo el ter
reno de sierra árida y quebrada, cubierta de alcornoques 
y sus pastos ásperos como el terreno: do tres partes de él 
solo una puede roturarse y esta de ínfima clase , pues para 
poderlo arar es necesario dejar criar el monte 18 ó 20 anos, 
en cuyo tiempo se corta y quema para abrirlo: los CAMINOS 
son de herradura por hallarse entre sierras espesas en to
das direcciones; y la coRRESPONuraciA se recibe de la cap. 
de prov. por medio de un conductor pagado de los fondos 
de propios.: PROD. : algunos cereales ; la colmena estoque 
mas próspera, de modo que existen 2;! majadas con mas de 
80 corrales para los asientos; hay cria de ganado vacuno 
•en escaso niunero, y en mas cantidad cabrio, abundando inn-
«ho los lobos: también se encuentran en el t é r m . , aunque 
abandonadas , tres minas de plata cobriza , una llamad', de 
3os Molinos por hallarse inmediata á los harineros; otra de 
la Cezadilla por estar próxima á un regajo ó charco de este 
nombre; y la otra de la Marrezuela por "iiconlrarse á corta 
dist. de un cerro conocido con este titulo. En la sierra de 
los Cobachos , hay una cantera de mármol blanco y otra de 
azul en buen estado, las cuales se benelician para estraer 
losas que se llevan á la cap. de prov.: POBL. . 116 vec. Í 8 J 
bab . , dedicados en su mayor parte á la agricultura ; pues 
las colmenas y ganados solo pertenecen á la tercera parte 
de los vec . , en láminos (pie se pasan estrecheces en la sub
sistencia ; hay un estanco de tabacos y sal; 0 molinos hari
neros, y uno de aceite, que sirve también de lagar de cera. 
RUJCIÍZA : c \ i : tapo, para el impuesto directo 1.116,23:! rs. 
11 mrs.: IMP. 33,487 rs.: CAP. HSOD. : para el impuesto indi
recto 282,733 rs. l l m r s . : IMP. 8,482 rs. : CüNtB. (pie pa
ga de cuota lija 10,174 rs. I mrs. Los propios de esta v. 
consisten en dos deh. llamadas de San Bartolomé y Viar apre
ciadas en 30,000 r s . , y en los pastos de los sitios , Casas del 
Ce r ro , Palacios, Membrillo, Azor, Pajosa, Las Navas, L a 
deras y Rincones, que suelen producir en renta 3,000 rs. Los 
arbitrios consisten en la quinta parte de la del aguardiente 
cuando se arrienda. 

ALMADENE.10S : v . con ayunt. en la prov. y adm.de 
rent. de Cindad-Ileal (12 leg.) , part. jud. de Almadén (2), 
aud. terr. de Albacete (30), c. g. de Castilla la Nueva (Ma-
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drid 40), dióc. de Toledo (28); srr. en un valle sobre un pe
queño cerro, próximo al r. Valdeazogues, resguardada de 
los aires S. y N . ; del 1." por una cord. de sierras, ú l t imo ra
mal de Sierra Morena , y del 2." por un cerro bastante ele
vado llamado Morrelon : su CUMA es templado, pero se pa
decen muchas intermitentes, dolores de costado, calambres 
y otras enfermedades , efecto de los gases mercuriales d é l a s 
minas (V. Alinadcu) : tiene 300 CASAS de un solo piso y mal 
distribuidas , que forman 8 calles irregula res y 2 plazas; la 
una empedrada , aunque de piso desigual; y la otra grande 
y de mal aspecto : toda la pobl . está cercada de una muralla 
de 3,2751/2 varas caslcllanas de per ímet ro , 6 de a l tu ra , y 
1/2 de espesor, toda de cal y canto, fortificada con 9 tambo
res, con í puertas de comunicac ión , de las cuales se hallan 
dos cerradas, y fué construida desdo el año 1756 al 1759. 
Esta v. era en todo dependiente de Almadén , considerán
dose como una calle suya , y por esta razón carecía de casa 
para el ayunt. , cárcel y otros establecimientos municipales, 
pero hecha independiente en el año de 1836 , con ayunt.pro
pio en virtud de la nueva legislación sobre este punto , se 
reúne la corporación en una casa particular : la parr. que en 
un principio fué solo una capillita donde apenas cabían el sa
cerdote y el acól i to , es boy la ermita incluida en el cemen
terio, habiéndose construido por cuenta de la Hacienda p ú -
blica en el año 1760 la i g l . destinada al servicio parr., ser
vida por tres sacerdotes que nombra el vicario de Ciudad-
Real , y aprueba el gefedel establecimiento de minas: hay 
un hospital para los mineros heridos y enfermos , construido 
en la misma época que la i g l . : este edificio, que es el mejor 
de la p o b l . , tiene dos grandes salas, buena cocina , habita
ciones p a r a b ó l i c a , regente de ella y portero, para almace
nes, y para las oficinas del establecimiento minero: forma 
un cuadro regular de 180 varas : hay dos escuelas; una para 
niños, cuyo profesor está pagado por la Hacienda con 7 rs. 
diarios, y 50 al mes por la v . si enseña latinidad, á la que 
concurren 50 d isc ípulos : otra de niñas dotada por la v. con 
2 rs. diarios, y 40 al mes por la caja de minas, á la que 
asisten 20 alumnas; las aguas potables se toman de 4 fuen
tes en los afueras , á dist. de 1/4 l eg . , y mas próximo , se 
halla el cementerio construido á espensas del erario , que no 
perjudica á la salud. No tiene TÉRM., ni montes, ni ejidos, n i 
tierras do concejo. Las labores se hacen en la deh.deCasli lse-
r á s , por suertes (pie so reparten á los vec. de Almadén y A l -
madenejos, y en los años en que está de descanso el quinto de 
la Moheda oscura , correspondiente á la misma deh. y en el 
(pie está fundado el pueblo , se arrienda para los ganados del 
común: la agricultura sin embargo se aumenta, y para ello to
man los vec. en arrendamiento algunas suertes de las deh. co
lindantes, otros han comprado algunas de bienes nacionales, y 
si por parte del Estado se les cediese, como tienen solicita Jo, la 
parte montuosa que media entre la v . y las cúspides de los 
ramales de Sierra Morena, para que desmontada, se apro
vechen en siembra de cereales ó en plantíos de vides y olivos, 
es indudable se baria la felicidad de estos vec. , alargándose, 
la vida de los mineros, que podrían compensar los perjudicia
les trabajos de los subterráneos, con los saludables del cam
po : los TÉasf. lindantes á esta pobl. , son por N . la deh. de las 
Navas, perteneciente al Real Patrimonio; E . el de Almodóvar 
del Campo; S. Real Valle de la Alcudia, y O. Almadén: el r . 
Valdeazogues pasa muy próximo al pueblo de E . á O . ; á 1/4 
leg. al N . se le une la ribera de Gargantiel, que corre de N . ; i 
S. de agua muy delgada y (pie hace moler á mas de 20 mo l i 
nos harineros de una y dos piedras: CAMINOS: es muy bueno 
el carretero ó de arrecife que conduce á Almadén ¡ los demás 
son vecinales á los pueblos inmediatos y á la cap. de la prov. 
Se recibe la cÓRBESFpNDENCiA en Almodóvar del Campo, con
ducida por balijero los dias bines, juéves y sábados de cada 
semana: PROD.: trigo, cebada, centeno, y alguna avena; es po
co abundante en legumbres, no obstante de haber ocho huer
tas pequeñas con riego de p ie ; se mantiene algún ganado ca 
brio, de cerda, vacuno, y 70 yuntas de bueyes de labor; abun
da la pesca de bogas y otros peces de buena calidad ; se cria 
mucha caza mayor y menor, y su principal IND. es la mine
ra , como se ha dicho en Almadén ( \ . ) ¡ POBL. : 310 v e c , 
1,730 a lm. : CAP. IMP.: 30,000 r s , : CONTR, : por todos con
ceptos, incluso el clero, 18,842 rs. 23 mrs.: PRIÍSUPCESTO MU-
MCIPAL: 20,000, que se cubre por medio de arbitrios. Debe 
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su fundación este pueblo á los prod. minerales del pais, que 
data desde el descubrimiento de la mina de la Concepción 
Vieja, y principio por unos cbozos donde se guarecian los tra
bajadores; regularizadas las faenas mineras , y construidos 
por la Hacienda pública almacenes, casas y otras obras, las 
chozas se convirtieron cu casas, que cada uno fabricó donde 
le pareció, y de aquí la irregularidad de las calles. 

En cuanto á l a s minas de Almadeoejos poco tendremos que 
añadir á lo que hemos maniibslado al tratar do las do A l m a 
dén ( V ) , que son do la misma naturaleza. Se denominan 
aquellas la Concepción y Yaldeazoyues , y ya hemos tratado 
de la causa de su descubrimiento; la primera, sit. al SO. y 
á poco mas do 1/4 leg. de Almadenejos, consta de cinco 
¡lisos, cada uno de mas do 30 varas, y su profundidad llega 
á 15Ó varas; so encuentra perfectamente fortificada, y en el 
mejor estado de seguridad , y sus seis pozos superficiales, 
que comunican con el interior, facilitan el círculo de la ven 
tilacion, llamándose el principal de ellos San Carlos , y sir
viendo otro ademas para estraer el agua y los minerales , é 
introducir materiales, por medio de una máquina . L a m i n a 
de Valdeazogues, colocada junto al r . del mismo nombre, 
al E . de Almadenejos, tiene dos pozos superficiales que co
munican con el interior, uno de ellos magníf ico, con un ba
ritel que se colocó en su brocal, á tines del año 1 8 i l , para 
la eslraccion é introducción de efectos: consta esta mina de 
tres pisos, y tiene 90 varas de profundidad y 60 de long. 
d e S . á N . 

A L M A D E N E J O S ó A L M A E N E J O S : r . (V. Río GRANDE, r.) 
A L M A D E N E S : labranza, en la prov. de Toledo, part. 

j ud . de Navahermosa , t é rm. de Navalucillos. 
A L M A D R A : predios con cas. en la isla de Mallorca, prov. 

de Baleares, part. jud . de Inca, t é rm. y felig. de/Itero (V.); 
comprende 3 distintos predios con sus correspondientes ca
sas llamados L a Casad M u n t , Son Ordinas y Canxalet. 

A L M A D R A B A D E L CABO DE G A T A ['): esta almadraba 
que se llama de Monte y leva , se halla sit. al O. de la pun
ta del cabo de Gata , en la p rov . , par t . , jurisd. y á 4 leg. 
de Almcr ia . Hasta el año 1822 estaba casi inhabilitada la 
playa, (en cuyas inmediaciones se encuentran unos criade
ros ó cuajos de sal llamados espumeros) y solo servia para 
surgidero de embarcaciones cuando reinaban vientos fuer
tes del E . : en aquel año una compañía del comercio de Carta
gena formó dicha almadraba , y construyó barracas para que 
habitasen de 55 á 00 individuos que se empleaban cu la pes
ca y conservación de artes. En 1824 se edificó un almacén y 
en el 34 otro igual para custodiar las sales y pescados sa
lados , después que se concluye la estación de la pesca, que 
comienza á primeros del mes de marzo y concluye en 30 de 
junio de cada ano. Las vicisitudes de la pesca en esta al
madraba , dependen del mayor ó menor mimero de barcos 
ó jábegas que concurren á ella, y también do la mayor ó 
menor abundancia en la temporada: las especies que se co
gen mas generalmente son la melva, bonito, muy poco a tún , 
y también suelen salir albacoras y otros pescados pero en 
muy escasas cantidades. En los primeros años dé l a existen
cia de este establecimiento se hacían pescas abundantes, (pie 
han disminuido considerablemente : y aunque es dificil cal
cular losqq. de cada clase que se sacan , socálenla que los 
armadores tendrán un prod. anual de 30 á 40 mi l rs. L a 
espnrtacion de la pesca se hace generalmente por tierra al in
terior de la prov. , y á las de Granada y Jaén , por arrie
ros de distintos pueblos: cuando el año es abundante sees-
tráetí algunas partidas do melva á Villajoyosa y otros pun
tos de las prov. de Alicante y Valencia. Después de la tem
porada de la almadraba se emplean constantemente en la pes
ca de la sardina cinco barcas , cuya tripulación ha cons
truido 44 casas de diversos tamaños y como de 3 varas de 
al tura, habitadas por otros tantos vec. esclusivamente de
dicados á dicho ejercicio pues las tierras contiguas á la pla
y a son estériles. Él Sr . marqués de Villafranca disfrutó en el 
siglo pasado el privilegio esclusivo de la pesca en este pun
to , y se conservan vestigios de algunos edificios construidos 
para los empleados ; y en la misma época se estableció por 
el Gobierno un toldo de s a l , que, todavía existe. 

(*) Almadraba es la pesquería de los alunes y el silio en que se 
hace en la mar. 

A L M 
A L M A D R A V A : torre de vigía en la prov. de Alicante, 

part. jud. v té rm. de Dénia (V.): srr. en la playa del golfo 
de Valencia á poco mas de 3 millas O-N-O, de la punta seten-
trional de la espresada c. de Dénia. 

A L M A D R A V A : (ant. a lq . , y ahora distintas propieda
des de este nombre), una de las porciones de terreno que 
repart ió el rey D . Jayme en la isla do Mallorca , prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, t é rm. y felig. de Pollcnza (V.) . 

A L M A D R A Z Y C A S A S A L B A S : labranza en la prov. de To
ledo , part. jud .de Torrijos , t é rm. de Geríndote: SIT. 1/2 
leg. al S. del pueblo , comprende 200 fan. de tierra la
brant ía . 

A L M A D R O N E S : v . con ayunt. de la prov. de Guadalajara 
(8 leg.) , part. j u d . , adm. de rent. y dióc de Sigüenza (4), 
aud. terr. y c. g. de Madrid (18): srr . en una suave colina 
muy cerca de la carretera general de Aragón : goza de sano 
CLIMA, despejada atmósfera, y está bien ventilado; tiene 74 
CASAS de construcción ordinaria y tosca, forman una calle 
llamada Real que cruza la pobl. y varias t raves ías : hay casa 
municipal, escuela de primeras letras servida por el sacristán 
que percibe 0 1/2 celemines de trigo por cada uno de los 19 
niños de ambos sexos que concurren, c i g l . parr. dedicada á 
Ntra. Sra. de la Asunción, cuyo curato es perpétuo , de pro
visión ordinaria en concurso general; en los afueras se ven 2 
ermitas con la advocación de Ntra . Sra. de la Soledad y San 
Sebastian, y una venta y casa de postas que lleva el mismo 
nombre de la pob l . , sit. á la inmediación de la carretera re
ferida , con otra casa enfrente de ella al lado opuesto. Conl i -
na el TKBJW. con el de Mandayona, Mirabueno, Alaminos, A l -
gecilla y Castejon, estendiéndose en todas direcciones de 1/4 
á 1/2 leg. ; comprende 3,400 fan. de tierra, de las que se c u l 
tivan 1,200 ; y son 50 de primera calidad , 250 de segunda 
y 900 de tercera; las restantes permanecen de yerba, mon
te y mata baja, en cuyo estado proporcionan ventajas mayo
res [¡ara los pastos: no hay r . , pero en cambio se encuen
tran abundantes manantiales de aguas delgadas y ricas, que 
ademas de dar para el surtido de los vec. y para los ganados, 
dejan un sobrante con el cual se riegan algunos pequeños tro
zos de tierra destinados á legumbres y hortalizas: el TERRENO, 
aunque de secano casi en su totalidad, es fértil, particular
mente para los cereales y yerbas de pastos: los CAMINOS son 
locales de pueblo á pueblo, ademas de la carretera ya citada; 
se recibe la CORRESPONOENCIA en la estafeta que la misma v . 
tiene, tres veces á la semana; PROD. : t r igo, cebada, cente
no, avena, patatas, lentejas, otras legumbres, cáñamo y 
v ino ; so mantiene algún ganado lanar, cabrio, de cerda, 20 
yuntas de mular de labor, 2 de asnos y caza menor: POBL.: 
70 vec. , 201 alm.: CAP. PROD.: 1.903,200 rs . : IMP.: 130,320: 
CONTR.; 8,465 rs. 11 mrs.: PRKSUPUKSTO MUNICIPAL: 1,028 rs. 
del que se pagan 150 por dotación al secretario, y so cubre 
con el prod. de propios que asciende á 1,000 rs . , y lo res
tante por repartimiento vecinal. 

A L M A G A R I N O S : l .en la prov. do León (11 leg.), part. jud . 
de Ponferrada (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (28), ilióc. 
de Astorga (5), y ayunt. de Irjüena (V . ) : SIT. en una cañada 
á l a orilla der. del r . Tormor: consta de 20 CASAS de tierra, 
mal colocadas y cubiertas con paja, y do una i g l . parr. dedi
cada á l o s S t o s . Inocentes, cuyo curato lo presenta el conc. 
y otros par t íc ipes : confina por N . con el de Pobladora de las 
Regueras, por E . con las sierras cpie separan al Vierzo de l a 
Cepeda, por S. con el de Tremor de. Atejo y por O. con el de 
Boeza: le baña el indicado r. fertilizando algunos prados na 
torales:, el TERRENO es flojo de mediana calidad, con montes de 
roble y brezo. Los CAMINOS son carreteros en mal estado: pnoo. 
centeno, patatas, heno y pastos ; cria ganado vacuno, lanar 
y cabrio: se hace mucho y escelente carbón que conducen á 
varios puntos de la prov. : POBL. : 19 vec . , 78 a lm . : CONTR.; 
con el ayunt. (V.) . 

A L M A G R A : ald. d é l a prov. de Albacete, part. jud . y 
té rm. jurisd. de C h i n c h i l l a ^ . ) , con un vec. y 4 hab. E l ter
razgo que á ella pertenece, vinculado en la familia de los 
Barnuebos, y bastante á propósito para cereales, tiene mu
cho monte de mata parda, y por su abundancia de perdices es 
uno de los sitios del té rm. de Chinchilla, á donde concurren 
con mejor éxito los cazadores de dichas aves. 

A L M A G R E R A : cuevas de Almagre asi llamadas en la 
prov. de Toledo, part. jud . de Navahermosa, l é rm. de N a 
valucillos. 
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A L M A G U E R A (SIERIU DE, Ó de MONTROI) (') en la prov. de 

Almer ía , part. md . de V e r a , t é n n . jurisd. de Cuevas de 
V e r a , enclavada en el terr. que comprende la Inspección 
de minas, titulada de Sierra Almagrera y Murc ia , residente 
en la c. de I-orca. 

Situada esta sierra en la parte oriental de la p rov . , corre 
á leg. y media al E . de Vera , con una dirección N E . 15° al E . , 
ú sea 4 h . de la brújula minera; ^se halla bañada por el 
mar en toda su parte meridional ; por el N . y el O . , cortada 
por la gran rambla y cañada de! r. Alraanzora, que solo mere
ce el nombre de r. en ciertas temporadas del ano ; por el E . 
se pierde insensibleraeiitc bajo los terrenos de sedimento del 
terr. de la v . de Agui las : su long. de E . á O. vendrá á ser 
míos 5/4 de leg. , desde la desembocadura de dicho r. hasta 
el Pilar de Jaravia, en el campo do Agui las , y algo mas de 
media leg. de anchura de E . á S . , desde la boca de Maircna 
.i la cala del cristal , elevándose su mayor al tura, que es el 
puntal del Ruso, poco mas de 1,000 pies sobre el nivel del 
mar. L a masa de esta sierra está esclusivamente constituida 
por el esquisto micáceo , variando sus capas unas veces mas 
micáceas , otras mas silíceas, y algunas de ellas sonde es
quisto arcilloso. L a configuración actual d é l a sierra, asi 
como la de las otras mas considerables que le son inmediatas, 
es debida, sin duda ninguna , á las erupciones basálticas y 
trachíticas que se manifioslan en ellas, y que en la de A l 
magrera no han hecho mas que trastornar sus capas, poro 
do un modo lan irregular, que no se les puede marcar 
dirección ni inclinación constantes ; y aun en algunos pun
tos están tan trastornadas, tan revueltas y tan mezcla
das unas con otras, que ya han perdido todo el orden 
de estratificación. Este trastorno y la naturaleza poco con
sistente do la mayor parte de aquellas rocas , es causa 
de que las aguas y demás influencias atmosféricas, hayan 
ejercido y ejerzan su acción corrosiva sobre ellas, resultando 
por consiguiente una porción de curtes y de barrancos en todos 
sentidos y en todas direcciones, que la hacen muy penosa 
de transitar. En todas aquellas breñas no brota siquiera una 
gota de agua; y el humilde esparto ó atocha, elementos 
bien desgraciados para una esplotacion de miner ía , es su 
vegetación cuasi esdusiva. 

Los esquistos se ven atravesados por todas partes por 
fdones ferruginosos , acompañados de sulfatos de barita y 
cal, varios de los cuales ofrecen desde luego á la vista, galena, 
siempre argentífera, aunque en proporciones variables; y 
también hay otros formados por el mineral de hierro que 
sirve de cemento á pequeños fragmentos del esquisto arci
lloso , dando origen á una especie do brecha particular. E l 
aspecto que presentan las materias que constituyen estos filo
nes , principalmente los hierros que por lo general aparecen 
escoriáceos, y como fundidos, indican que la aparición de 
estos criaderos, debió ser causada , como hemos dicho, por 
una erupción del interior, ó al menos acompañada de fenó
menos ígneos. 

Dedúcese de lo que acabamos de manifestar, que la sierra 
de Almagrera no es un criadero en masa, como algunos han 
creído; sino que lo que en ella se encuentra, son criaderos 
en filones, de los cuales, los cartagineses y romanos ut i l i 
zaron los que asomaban su frente á la superficie, dejando 
para los actuales hab. de E s p a ñ a , el trabajo de desentrañar 
los (jue estaban ocultos. 

S í , pues, los cartagineses y los romanos beneficiaron en 
Sierra Almagrera varios filones argentíferos, que todos ellos 
corren de N . á S. , sobre poco mas ó menos, calcúlese si data 
de lejanos tiempos la esplotacion de minas en esta sierra; 
pero desde entonces hasta nuestros dias no vemos demos
trado que se haya practicado en ella ningún género de labor, 
en busca del precioso tesoro que encerraba, y solo á fines 
del año 1 8 3 9 , merced á la nueva legislación de minas, se 
descubrieron las famosas de que vamos á ocuparnos. He aquí, 
como se ha referido la historia del descubrimiento del rico 

(*) Como el distinguido ingeniero é inspector general del ramo 
D. Joaquín Ezquerra del Boyo , ha hecho un estudio muy detenido 
de la célebre Sierra Almagrera , nos valemos principalmente para 
formar este art. de los importantes trabajos que sobre ella tiene 
publicados en su obra titulada Datos y Obiervaciones iobre ¡a 
industria minera, que recomendamos oficazmeote á nuestres lec
tores. 

TOMO II. 
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filón del Jaroso, causa principal del impulso tan estraordina-
rio que ha tomado la minería en aquella parte de España, 
y que se va estendiendo al resto do la Península. 

Las muchas cscavaciones ant. , y los diferentes escoriales 
que se encuentran en Sierra Almagrera , habían llamado la 
atención de los aficionados á minería de aquel país ; pero 
todos sus afanes é investigaciones fueron siempre infructuo 
sos y sin ningún resultado positivo. En 1838 un pobre la
brador de Cuevas de Vera , llamado Andrés López , alias el 
Perd igón , tropezó en el barranco del Jaroso con una peque
ña veta de galena, que empozó á esplolar paulatinamente por 
su cuenta , sin mas prod. en venta que el pequeño consu
mo de algunas alfarerías de aquellas inmediaciones. Cue
vas de Vera era uno de los pueblos menos civilizados y me 
nos ricos de la prov. de Almería : sus habí t . dopendian es-
elusivamente de la agricultura , con un clima ardoroso, in 
soportable en el verano, no solo por el escesivo calor que 
reflejan aquellos arenales, sino también por la mala calidad 
de las aguas y su escasez en aquella estación. En este pue
blo semí-africano había una familia López (distinta de la del 
Perd igón) , uno de ellos maestro de escuela con 2 ó 3 rs. 
diarios de dotación , que fué el amparo y el arrimo á don
de vino á refugiarse su hermano Julián López después do 
las convulsiones políticas de 1808 á 1 8 1 i . Este Julián L o 
pez , tuvo noticia del pequeño comercio que hacia el S r . 
Perdigón : y como estuviese siempre anhelando el modo de 
no ser gravoso á su familia y salir del estado precario en 
que se hallaba , le ocurrió decir que aquella veta que be
neficiaba Perdigón daba las mayores esperanzas, y que era 
preciso formar una compañía para utilizar las inmensas r i 
quezas que allí se presentaban. La gente sensata del pueblo 
no hizo caso de D. Julián ; pero no faltó una docena de la
briegos cjue prestaron fe á sus pronósticos , y organizaron 
una sociedad á cuyo frente le pusieron como director facul-
lalivo , señalándole 10 rs. diarios. También hubo alguna se
ñora que entró en la sociedad, mas con el objeto de dar una 
limosna á un desgraciado , que no con el de aumentar su 
caudal, como lo ha verificado. De este modo quedó cons
tituida la empresa de la mina del Carmen en el barranco Ja
roso , la primera y fundadora dal gran desarrollo que ha to
mado después al l i la miner ía . Sin embargo, los socios estaban 
poco animados, y algunos de ellos vendieron su acción por 
poco dinero: solo D . Julián era el que animaba y esc i labaá 
que se continuasen las labores. Estas empezaron á producir 
mineral ferruginoso , que en realidad no era de valor , y fué 
causa do que se despreciase igualmente el cobre gris que con 
él salió mezclado después. Otros aficionados de aquellos pue
blos organizaron dos compañ ía s : la una , formada de gente 
de Vera , pidió su regislro al mediodía del Carmen, y se 
ti tuló la Observación, para manifestar que estaban obser
vando los resultados de la primera y obrar en consecuen
c i a : la otra, constituida en gran parte por ec l . , se colocó 
al norte , y se WiwXóXdi Esperanza ; porque sus sócios te
nían confianza de que la empresa había de dar buenos resul
tados. También suelen llamar á la mina del Carmen, la mina 
de Soler ; á la Observación , la mina de Orozco, y á la Es
peranza , la mina de los Curas. A fines de 1839 subió la 
Inspección de Adra á Sierra Almagrpra para dar posesión á va
rias demarcaciones, y entre ellas cinco en el barranco Jaroso, 
las tres dichas y otras dos cuyas compañías había organiza
do D . J u l i á n , pero que bahía colocado sin conocimiento de 
causa fuera del filón. Muchas son las vicisitudes que ha 
tenido este mineral en la opinión del público con respecto á 
su valor : los unos decian que cuasi era plata pura , otros 
que no la contenía absolutamente; y aun cuando en el día 
todos están acordes en que es un mineral r i c o , varian m u 
cho en el valor que le asignan. Como quiera que sea, los po
seedores de las 30 acciones del Carmen han creado fortunas 
considerables, puesto que cada acción vale de i o á 50 mil duros, 
y los socios de las tres minas que eran ya hacendados, han ad
quirido capitales inmensos, y construido casas y palacios mag
níficos. (') Pero en medio de esta prosperidad general de los ac-

(*) Supónese por algunos que la famosa y anl. c de l-rci, 
centro de la mineiia en tiempo de los romanos, debió estar sil! 
en la costa, junto á la desembocadura del r. Almaiora , en lo 
que hoy se llama Villaricos , por las grandes escavaciones de aquel 
tiempo , que se ven en toda aquella parte del litoral del Medi
terráneo : y que volviéndose á reedificar , puede decirse , dicha 

• i 

I 
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cionís tas , hasc dicho, que solo el pobre Andrós López á quien 
se ha alrihuido el dcscubrimicnlo de lanía riqueza, se ha que
dado poco mas ó menos como antes eslaha, sin dejar de l la
marse lio Perdigón; pues aunque á ¿1 y á su compañero Pe
dro Bravo Pérez , les ofrecieron media acción á cada uno, libre 
de gastos, ó costeada, como dicen en elpais, parece que al 
tiempo de formalizar lá escritura, que se veriiico cuando el 
mineral era ya conocido, solo les dieron un cuarto do acción 
sin costear, de cuya parte tuvo que deshacerse el pobre Per
digón por valor de unos 900 rs. E l Pedro Bravo quiso des-
¡Kiccrse también de su parte; pero le disuadió un hijo suyo, 
y á esta circunstancia puede decirse que debe la fortuna 
con que hoy cuenta. 

Posteriormente se ha asegurado, y asi lo manifiesta el se
ñor F.zquerra en su obra, que en realidad á quien se debe el 
descubrimiento del filón Jaroso, es á la constancia y á la afi
ción minera del respetable D . M i g u e l Soler, antiguo y rico 
propietario da la v . de Cuevas, que nunca desmayó en sus in
vestigaciones, ni se arredró por los desengaños que esperi-
mentaba, ni por las dificultades que á cada paso encontraba 
para llevar su afición adelanto. Que él fue quien hizo trabajar 
al tio Perdigón, quien buscó como cicnlííico al otro López, 
quien cscitó á la formación déla primera empresa ó compañía, 
y en una palabra quien lenia mas afición y mas dinero entre 
lodos los que entonces se dedicaban á minas en aquel pais. Y 
la suerte ha sido justa con ü . Miguel Soler, (pie ha vislo ple
namente recompensados sus afanes, con la propiedad de va
rias acciones de las 30 de que consta la empresa del Carmen (') 
cuya mina por esta razón la suelen llamar como hemos dicho, 
mina de los Soleré»'. En muestras de agradecimiento a l a D i 
vina Providencia , D. Miguel Soler hace celebrar á su costa lo
dos los años una función solemne de iglesia á Nuestra Señora 
del Carmen, el dia de su festividad, concluida la cual pasan á 
su casa los convidados, que lo son lodas las personas algo v i 
sibles del pueblo, á disfrutar de un magnífico refresco, que 
concluye con la diversión que permiten los escasos recursos del 
pais. Estas demostraciones, y la general aquiescencia á ellas, 
es la mayor prueba do que D . Miguel Soler es el verdade 
ro descubridor de aquellas minas, enemigo por su carácter y 
fortuna de solicitar distinciones ni condecoraciones del Go
bierno. 

Desarrollado el frenesí minero en aquel pais, en vista de los 
seductores ejemplos que acabamos de referir, acudían las gen
tes con sus labores á remover los escombros con que los anti
guos rellenaron los huecos que resultaban de los minerales que 
ellos estraian; y cuando conseguían desatorar un caño, admira
ban la-» cuatro paredes que babián resultado limpias, y con esto 
cobraban nurvosán imos para seguir gastando dinero, sin otro 
resultado satisfactorio. Por eso algunas compañías , después de 
haber hecho crecidos desembolsos para profundizar las labores 
en algunas minas, han tenido que suspenderlas á las 120, 16o 

c. , porque el pais so halla en las mismas circunstancias que 
entonces , á saber, movimiento próspero en las minas de Sierra 
Almagrera , cuando decaiga este movimiento volverá probabln-
menle á desaparecer la pobl., porque aquel sitio es muy tercia
nario , sobre lodo en veranos algo húmedos. En la nueva Vi l l a -
ricos se ban construido tres suntuosas fab. de fundición, sin 
contar alguna otra subahenia , y las casas accesorias que eiige 
el servicio de ellas: ademas varios de los mineros residentes en 
Cuevas han edilieado alli magnificas casas de recreo, para pasar 
la temporada de bafios , huyendo del calor insoportable de su pue 
blo , en lugar de guarecerse en unas miserables barracas provi 
sionales , como antes lo hacían. Para la construcción de todos 
estos edificios se ha empleado la piedra estraida de los cimientos 
de la c. romana ; pero á pesar de esto , y de haberse encontra
do algunos trozos de columnas de mármol , alguna inscripción 
ánforas y utensilios, no parecen por si solos bastinte poderosos 
estos indicios para asegurar fuese aquella una c. de mucha con
sideración, pues no baj restos de un templo, ni aquellos mag-
nificos mosaicos de que los romanos gustaban tanto para el orna
to de sus pavimentos. Probablemente seria una gran pobl. de 
operarios mineros y fie fundición ,'sin mas gente de calegoria que 
los cnpataces, administradores y personas de gobierno. En aque
lla época no habla accionistas de minas como hay ahora; toda la 
riqueia era para el dominador del pais. En nuestro art. de Aguilas 
(San Juan de lat), nos hemos ocupado de f r e í , para referí 
dicha pobl. á esta ant. c. 

(*; La mina do las Animas que también esta en prod. es de 1 
misma eompañia. 

A L M 
y basta 170 varas, por no encontrar otra cosa que escombros, 
resultado de escavaciones ant., alguna ga le r í a , y á lo mas al
gún macizo ó llave de mineral dejado de esprofeso para forti-
hcacion ó por estéril, cuando se beneficiaron aquellas minas en 
época muy remota. Entrelas innumerables escavacionesant. 
é inmensos vaciaderos que frecuentemente se descubren en la 
sierra, son notables los de los sitios llamados J í a r r anco P inn l -
bo y del F rancés que demuestran lo mucho que alli se traba
jó , especialmente en tiempo de los romanos, á q u e se refieren 
las monedas y candiles encontrados en ellos y en los inmensos 
escoriales esparcidos por aquellas inmediaciones: viniendo es
tos efectos á demostrar lo que se lee en los escritos de Plinlo y 
de oíros autores antiguos acerca de las grandes riquezas que los 
romanos estraian de las entrañas de ,1a tierra en el suelo de 
nuestra península. Entre otros objetos curiosos encontrados en 
las escavaciones, se halló una figura de cobre de siete pulgadas 
de altura, perfectamente modelada del Hércules de Farnesio. 
Sobre lodo, la antigua mina de la Sima, situada en el punto que 
comprende el barranco del mismo nombre, la majada del Aire 
y la rambla del Arteal , es uno de los vestigios mas notables 
de esplotaciones encontrados en sierra Almagrera. Se entra 
á dicha mina por un espacioso socavón ó galería horizontal, 
cuya boca está al NO. de la sierra en la mencionada rambla 
del Arteal; sigue en dirección S. 40" E . atravesando las demarca
ciones modernas nombradas Virgen del Pilar . Por si acaso, y 
Nuestra Sonora do Nieva , y á las 412 varas ilo lona, se comu
nica con el pozo de San Ramón do Goña que sale á la superfi
cie con 116 varas de altura. E l citado socavón, que es digno do 
observarse por sus dimensiones de 3 1/2 varas de alto y 2 de 
ancho, por la esmerada igualdad del corte de sus paredes v 
cielo y por la linea de pequeños nichos qiie llene á lo largo ife 
todo el hastial derecho, sin duda para colocar en ellos las 
lámparas ó candiles con que se alumbraban en aquella épo
ca los trabajadores, conlinua todavía en la lona, de otras 40 
varas, subdividióndose después en diferentes galer ías , una de 
las cuales está llena en sus dos orillas de escrementos humanos 
que conservan perfectamente la forma, presentando una sus
tancia seca muy ligera y bastante consistente. Otra de las gale
rías sigue la marcha de un filón, que sin duda fue el principal 
que disfrutaron, cuya dirección es próximamente N . 18" O.; 
su inclinación de 60" á 65" E . y su potencia variable de 1 á 1/2 
vara. Se sigue esta galería de disfrute caminando sobre escon-
bros y bocas de pozos inclinados que denotan haber continuado 
las labores á una profundidad mayor. En algunos puntos se 
encuentran empalizadas y otras fortificaciones defectuosos y de 
poca importancia bochas con maderas, de pequeñas dimensio
nes , de los arbustos llamados artos ó espinos, carrascas, etc. 
Esta galería se prolonga sobre el mismo filón como unas 300 
varas hasta el pozo de la S ima , que es circular, de mas 
do 3 varas de diámetro y 206 de profundidad. Las escava
ciones sobre el Ilion continúan hacia el S. basta una distancia 
(pie no se conoce aun por hallarse rellenas de escombros , lo 
mismo que sucede en profundidad. Do los pocos hundimien
tos (pie alli so advierten, el mas considerable está no lejos de 
la entrada, ó sea en el primer tercio del socavón , donde se 
desplomó el pequeño intermedio que le dividía de una galería 
irregular que caminaba sobre él. En varios puntos del filón 
esplotado, se ven llaves que solo presentan óxido de hierro y 
sulfato de barita, con muy escasas pintas de mineral a rgen t í 
fero, bastante análogo al del Jaroso, y se conoce que dichas 
llaves se dejaron mas bien por estériles que para servir de for
tificación. Én el pon.liente del criadero y entre las zafras a l l i 
depositadas, salen algunos pedazos pequeños de galena ace
rada muy argentífera. Hay una galería sumamente inclinada, 
que va desde el barranco de la Sima á desembocar á la mitad 
del pozo de los Cuatro Mudos. Entre los escombros de las es
cavaciones se han encontrado algunos huesos humanos, ulen-
si l ios , herramientas, candiles romanos de barro, una especie 
de sandalias ó calzado grosero de esparlo parecido al que en 
las Alpujarras llaman agovias , y en un pequeño nicho en la 
galería de los escrementos una moneda en mediano bronce 
del reinado del emperador Crispo ( ') , la cual comprueba bas
ta oierlopunlo las noticias históricas que atribuyen principal
mente á los romanos el beneficio de las inmensas riquezas 

(') Conserva esta moneda el ingeniero 2.", profesor de laboreo 
de minai y mecánica aplicada alas mismas D . Ramón Pellico, 
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metálicas que tanta celebridad dieron entonces á nuestro 
suelo. 

E l Fi lón del Jaroso, conocido ya casi umversalmente por 
su inmensa riqueza, pues en los cuatro primeros años de su 
henelicio, es decir hasta fines de 18 í3 ha producido próxi 
mamente cinco millones de a. de mineral, es una notabilidad 
en sudase, es un fenómeno tan singular como el de Almadén, 
tan notable como el de Guadalcanal, y tal vez especitícamen-
le mas rico que Veta Grande en Zacatecas (América). Su d i 
rección determinada con exactitud por un plano trazado por 
el mencionado profesor, el Sr . Pel l ico, resulta ser d e N . á S . 
de la b rú ju la , con un pequeño desvio de 6" hacia el N E . aun • 
que, como después veremos, ha manifestado algunas ondula
ciones que han alarmado á los dueños de las minas vecinas y 
á los especuladores ('). Su inclinación, aunque en algunos 
puntos ha sufrido incidentes considerables, se conserva tér
mino medio á los es-TO" al E . : su potencia es por lo regular 
de tres varas y media á cuatro, aunque haya pasado de ocho 
en algunos sitios; y su estension la que mas adelante espresa
remos. L a masa del filón está compuesta de una porción de 
sustancias diferentes, algunas de ellas metal íferas, y otras 
que no lo son , conteniendo también grandes trozos del mis
mo esquisto que constituye la caja del criadero. Las sustan
cias metalíferas son galena hojosa en palmas, galena de gra
no fino cuasi compacta, cobre gris, óxidos de hierro y de man
ganeso , arseniuros de plata y de plomo, y otras varias com
binaciones de todos estos metales, que exigirían análisis 
muy delicados para determinarlas, con el debido acierto. 
En el distrito de la Observación se ha encontrado tam
bién un poco de cobre nativo en hojas, y unas pintas insig-
niíicantes de plata vitrea. Las sustancias no metalíferas 
son la barita y el yeso. Todas estas sustancias se presentan 
formando fajas ó zonas mas ó menos anchas, siguicmlo la i n 
clinación del Pilón , es decir, paralelamente á sus salbandas, 
las cuales en general están constituidas por los óxidos de hier
ro. Por el medio del filón corre cuasi sin interrupción un ÍO-
piado ó grieta irregular, en cuyas caras ó labios no se han 
visto hasta ahora mas cristalizaciones que de barita de yeso 
y de manganeso. L a galena , tanto la hojosa como la com
pacta y el cobre gr i s , son esencialmente argentíferos. Ensa
yando trozos escogidos de estas tres clases de mineral, 
han dado, según dicen, un gran contenido de plata hasta el 
11/2 por 100 en la galena compacta; pero en los ensayos he
chos al soplete por el Sr . Ezquerra , solo ha obtenido 
de la galena hojosa 6 á 7 onzas de plata por q. de mi 
neral , de la compacta 12 onzas, y del cobre gris , o por me
jor decir , del mineral veteado 14 onzas. Pero bien se deja 
conocer que ninguno de estos ensayos puede absolutamente 
servir de tipo ni de base para dar valor al mineral cstraido de 
la mina, en el cual , prescindiendo de las impurezas ó parte 
es té r i l , salen por lo general tan mezcladas unas con otras 
las tres clases de mena, que es imposible obtenerlas por se
parado , n i hacer el cálculo de la respectiva proporción de 
cada una de ellas. Por consiguiente, para que los mineros 
del filón del Jaroso pudiesen saber á ciencia cierta el valor de 
su mineral, debían molerlo hasta reducirlo á polvo, bien ha
ciendo esta operación con toda la mena conforme sale, de la 
m ina , ó bien haciendo las clasificaciones ó separaciones que 
mejor les conviniera; después de lo cual los ensayos darían 
el término medio del contenido en plata, y los mineros sa
brían á punto lijo la riqueza de que eran dueños. Y todavía 
seria mas ventajoso que después de molido el minera l , lo 
lavasen para obtener el eschlig. Pero aquellos mineros lo que 
quieren es que á la vista se les tase el mineral en el alma
cén , donde se halla lodo revuelto y ademas sucio y lleno de 
polvo, de lo que resulta que algunas veces los fundidores 
han salido perjudicados en la compra del mineral , y otras 
veces entre los fundidores y los comerciantes intermediarios 
perjudican á l o s mineros. En un ensayo hecho de órden de 
dicho Inspector, sobre 8 a. de mineral molido , dió por 
resultado á razón de ocho onzas de plata por q . , y aun le 
quedó el recelo de que aquel mineral fue demasiado escogi
do entre lo buena. 

Desarrollada la ind. minera en la sierra de que nos ocupa
mos , en el año de 1839, en el siguiente se contaban ya mas de 

(*) En la mini; Je la Observación 9« h» repmdo hasta í l " de 

ALM n i 
1,700 agujeros abiertos en ella, con el nombre de minas, s i 
tuados unos tan cerca de otros, que cuando se trató después 
de darles las demarcaciones , no se pudo verificar en algunos 
easos reuniendo tres agujeros; pero no por eso dejaban estas 
gazaperas de tener su verdadero valor , pues se lo daba la ig
norancia en el arte de minería , y la codicia de encontrar me
tales, haciendo de ellas un objeto de comercio muy lucrativo, 
aunque no el mas honrado, pues se fundaba en alucinar á 
los crédulos y á los ignorantes. As i es que, cuando se ha 
abierto un agujero, siquiera de dos varas, y pedido su re
gistro y designación de pertenencia, aunque no se demar
que nunca, todo el mundo lo respeta y no abre otro en sus 
inmediaciones, por una costumbre que tiene allí mas fuerza 
que la l e y ; y estos agujeros adquieren un valor que sube ó 
baja según las circunstancias. Unicamente se hallaban en 
prod. en el año 18Í0 las espresadas minas del Carmen, la 06-
servacion y ^ E s p e r a n z a , tomadas sus demarcaciones, según 
el echado ó inclinación del fllon; pero después han partici • 
pado también de este rico filón las de la E s t r e l l a , Rescata
da, Á n i m a s , y alguna otra. 

Son de notar las inflexiones que aquel esperimenta en su lí-
ueade dirección: siguiendo con algunas variaciones el rumbo 
de N . á S. en las minas Esperanza , Gármen y Observación, 
gira 20" al O. en las Animas, que se halla al N . de las anterio
res, tomando sobre 10° al E . desde la Rescatada y la Estrella, 
s i l . al S. de las mismas: siguiendo al N . desde el Cármcn , so 
observa que cada vez se entierra mas este criadero; por ma
nera que en las Animas se ve su cabeza 130 varas bajo aquel 
n i v e l , siendo probable que aun en esta linea descendente 
forme sus ondulaciones. L a inclinación de 65" al E . es cuasi 
constante, escepto en la Estrella, donde ha sufrido marcadas 
modificaciones. 

E l filón Jaroso en el mes de febrero del año pasado de I 8 4 i 
se hallaba ya descubierto en una long. de cerca dé 050 varas 
(553 metros) desde 50 varas al N . del pozo de las Animas, 
hasta mas allá del Trága la , y en una profundidad de 2 lo va
ras (175 metros) contadas desde el nivel de la boca del pozo 
de San J o s é , hasta la úl t ima profundidad en la mina la Espe
ranza. E l pozo de la Constancia ha dado en agua á las 178 va
ras , y como su boca está mas baja que las de todos los pozos 
de las seis minas , resulta que el nivel probable de las aguas 
subterráneas se halla á 200 varas de la boca del pozo de San 
José. Las últ imas labores de la Esperanza en dicha época, esta
ban unas 48 varas sobre dicho nivel de agua; las del Carmen y 
Observación 62 varas; las de la Rescatada y la de la Estrella, 
contando el pozo de su mejora que es el mas profundo , sobre 
unas 98 varas. Por la relación de estas medidas se deja desde 
luego conocer la necesidad que hay de emprender cuanto an
tes la apertura de un caño general de desagüe, para disminu ir 
la altura á que las miupiinas que se eslablczcar hayan de subir 
el agua. Una disminución de 200 varas de altura, como segu
ramente resultará para algunas minas, es una economía que 
cubre muy oumplidamente los réditos del capital empleado en 
la obra, que es urgente se ejecute. E l Sr. Ezquerra opina que 
esta debería en su caso practicarse hacia el N . para que el so
cavón de desagüe desembocase en la rambla del Ta ra l , y no 
hácia el S. yendo á parar al mar , aun cuando por aquí se 
ganaría mas profundidad , por las razones siguientes. E n pri
mer lugar , dice, el punto de partida del socavón debe ser 
desde la mayor profundidad de las labores actuales , porque 
allí es donde naturalmente han de acudir las aguas de todas 
las minas en actividad. L a mayor profundidad, como hemos 
vis to , está en el pozo de la Constancia, el cual dista mucho 
menos de la rambla que del mar, y por consiguiente el soca
vón será de la menor long. En segundo lugar , desde el pozo 
de la Constancia, hácia el S., todavía sube muchís imo el ter
reno hasta el pico de Tenerife; y como que de allí en adelan
te no hay minas que tengan grandes labores , los pozos que 
habría que abrir para la ventilación del socavón , tendr ían 
que ser de gran profundidad, y por consiguiente muy costo
sos. Por la parte del N . el terreno , ademas de i r siempre ba
jando , tiene muchas quebradas y barrancos subalternos, que 
pueden aprovecharse para la apertura de pozos auxil iares, 
los cuales llegarían hasta el socavón sin mucho coste : tam
bién hay por allí una porción de minas que tienen pozos pro
fundos , y que algunDs de ellos se podrían utilizar para la 
apertura del socavón , del cual recibirian al mismo tiempo 
grandes ventajas estas minas. E l socavón por el N . no desa-
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guária , es verdad, las minas , á tanta profundidad como por 
el S . , pero en cambio lo baria mas pronto j es decir, 
que si por el N . la obra se podría hacer cúmodaraenlc en dos 
años , por el S. no bastarían tal vez seis ; y esta es una cir-
cunetaucia do mucho peso y muy digna de consideración en 
un país en que las miius están trabajadas por cuenta, riesgo, 
y aun responsabilidad de los particulares , los cuales , como 
es jus'.o , lo que desean es obtener sus minerales cuanto an
tes, para poner en rédito y en circulación el capital que estos 
representan. Sin embargo, la empresa grandiosa que se h a 
formado para abrir un4 contramina , con el titulo de infali
ble , que atraviese toda la sierra de E . á O . , ha elegido para 
ello la parle del S. empezando desde la orilla del mar hacia 
el interior de la sierra. Se compone esta empresa de 1,000 
acciones , v se bailan interesadas en ella sobre 1,500 familias 
y muebas sociedades de minas de toda la Sierra Almagrera. 
Dieron principio los trabajos en noviembre de 1840 , forman
do el taladro de la galería desde la lengua misma del agua 
del mar , al E. de dicha sierra, al sitio de la Loma del Puen
te , con la idea de seguirla transvcrsalmente hasta penetrar 
el barranco Jaroso á la parle del O., donde termina la sierra; y 
continuando sucesivamente, en la actualidad se cuent.m 395 
varas de taladro longitudinal. A las 100 varas poco mas ó me
nos tuvo que fortificarse el terreno, y llegando esta obra á 
las 2 0 0 , se entibaron con mampostería y arcos unas 30 varas 
ademas, continuándose los trabajos con celo y perseverancia. 
Se ha de penetrar el terreno demarcado á las m i n a s llamadas 
Seguridad, Infalible, de Agui las , de A lmer í a , de Cartage
na , de Cehegin, do Madrid, doLorca , y de Granada, ([no 
pertenecen á la misma empresa de contramina , con otras 
sois mas que , al tiempo de registrar y designar la In
falible, se denunciaron, y son las tituladas Naturaleza, 
Annibal, Sa lomón, Troyana y Subterránea, que presentan 
un cuadrilongo de 1,200 varas de long. y IQü de lat. 
Examinado el socavón que empieza en la cala del cristal, 
por dicho ingeniero, advirt ió en él varias faltas : la primera 
que habiau formalizado la empresa y hecho trabajos de con
sideración antes de haberse convenido con los dueños de las 
minas que ténian que atravesar: la segunda , haber dado al 
socavón escesivas dimensiones, con esposicion á que la roca 
se desmorone y venga todo abajo, ó tengan mucho coste las 
fortificaciones ; y la tercera, haber empezado el socavón de
masiado ahajo y en un boquete que apenas forma playa, 
sin lener presente el sillo que bahian de ocupar las tierras re
sultantes de tamaña escavacion: asi es que con solo ha
ber avanzado (iO varas, ya no sabían donde echar las 
tierras. 

Volviendo á la descripción del filón Jaroso, diremos que con 
lo que han avanzado las labores, se ha puesto mas en claro su 
estructura y configuración. Ahora se ve claramente que no 
forma todo él una sola masa compacta y unida, sino que hay 
encerradas en ella una porción de cunas ó trozos de roca es
tér i l , bastante considerables algunas, y que por consiguien
te ocasionan otras tantas ramificaciones , que vuelven á 
unirse al tronco principal, tanto en dirección como en pro
fundidad , aun cuando algunas voces sea de un modo casi im
perceptible. Algunas de estas ramas han quedado desaperci
bidas con el laboreo do la parto principal , y muchas so han 
tropezado por. casualidad al abrir las rafas para la construc-' 
cion de las bóvedas: ahora ya se buscan esprofeso; pero en
tonces es precisamente cuando no se encuentran. Por los dos 
estreñios N . y S. del l i lon, las ramificaciones son mas decidi
das, es decir, que se separan mas que en el centro del criade
ro, y no sabemos todavía si so volverán á reunir , ó si irán 
poro á p o c o desparramándose y desapareciendo los metales: 
quizá también podrá suceder que el criadero se formalice y se 
estionda mas á mayor profundidad. 

Otro fenómeno muy notable que se observa en este filón, 
es , la presencia de una roca blanquizca en grandes masas, 
en distintos puntos y á diferentes profundidades. Está empo
trada en la masa "del filón y debe proceder de muy abajo, 
porque en lodo aquel terreno ni en las sierras inmediatas se 
ve á la superficie ninguna roca que le sea análoga, ni por 
su estructura, n i por su composición. Esta roca blanquiz
ca esta compuesta de pequeñas fojas ó zonas delgadas de di-
ferenlos sustancias, alternando con mucha regularidad y 
simetría , preponderando sobre todas la barita mezclada al
gunas veces con algo do hierro espát ico ; en otros puntos 
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es una roca cuarzosa á modo de arenisca la que forma las zo
nas. Con estas zonas blanquecinas alternan otras de los di
ferentes minerales argentíferos que enriquecen aquel criade
ro, particularmente de galena de grano l ino , la cual por 
lo general se presenta tan diseminada que no puedo u l i l i -
zarso en la fundición , pero algunas veces prepondera y se-
engruesa hasta el punto do formar una vela rica , interpo
lada con algo do barita ó de arenisca. Lo notable del filón 
Jaroso es este carácter fajeado que presenta toda su masa, 
sean las que quieran las sustancias que entran en su com
posición , y sea que se considere toda la masa en grande, ó 
un trozo de ella separadamente; y siempre en el sentido 
vertical ó mas bien según la inclinación del filou. Las fajas 
de óxidos de hierro alternan en grande con fajas de mi 
nerales plomizos , argentiíoros y cobrizos ; pero cada una de 
estas fajas grandes esta compuesta de otras pequeñas , for
madas por variedades y combinaciones de los diferentes m i 
nerales que en ella predominan; rara vez hay una faja ho
mogénea y de una misma sustancia (pío llegue á 25 cen
tesimas de espesor. De aqui la dificultad, sino imposibili 
dad, do poder lijar por medio do ensayos docimái t icos , la 
verdadera riqueza de los minerales del Jaroso. 

No debe tampoco pasarse en silencio otro fenómeno que, 
si bien no interesa á la riqueza de los accionistas, es de 
mucha consideración para la economía física de los traba
jadores , y de todos los que tienen que habitar en aque
llas breñas y barrancos. Parece increíble lo propicia que 
es toda aquella costa á criar pulgas; en algunos puntos no 
hay mas que levantar una pequeña laja de pizarra , y se 
encuentra debajo un enjambro de ellas. En donde se naco 
todavía mas pereepftble es cu los sitios que han sido habi-

j fados; asi es que nadie se acerca por ninguna casa , corti-
' jo ni cobertizo do pozo que esten ab.u-donados , so pona do 

plagarse al momento do una multitud do estos insectos. Des
pués de una varada ó suspensión de labores, los primeros 
que entran en los subterráneos son victimas de su voraci
dad; y por eso los capataces no bajan á las minas hasta tres 
ó cuatro dias después de haberse vuelto á emprender los tra
bajos. Pero lo notable es que otra clase de insectos mas as
querosos no se ven por alli ¡ y si algún trabajador los lleva 
de su casa , en enlrando en las minas del Jaroso, al mo
mento se mueren y desaparecen todos: siendo asi que en 
las minas de las Alpujaras toman un incremento estraor-
dinario. Este fenómeno no deja de dar lugar á observacio
nes fisiológicas, muy interesantes para el hombre estudio
so. Es sabido que los vapores plomizos atacan á la economía 
an imal . pues que lodos los ^ue manipnlau con este molal 
están sujetos á padecer gravísimas enfermedades ; y sin em
bargo vemos que, noinfluyede un modo sensible en la na
turaleza de las dos clases de insectos referidos, puesto que 
tanto se multiplican , los unos en el Jaroso y los otros en las 
Alpujarras. L a mortandad que esperímeñtan los segundos en 
el Jaroso, debe sin duda atribuirse á la pequeña cantidad de 
cobre que contienen aquellos minerales , la cual no será 
suficienlo para destruir las pulgas, cuya naturaleza es por • 
consiguiente mas fuerte y robusta. En Riotinto, que son 
minas de cobre, no se ve ninguna clase de insectos. Estas 
cuestiones que parecen triviales, no lo son en realidad, porque 
en una mina que sea saludable y en la que los trabajado
res no esten sujetos á tantas incomodidades, los jornales 
han de ser naturalmente algo mas arreglados, y este es un 
renglón de mucho interés para los propietarios. 

Dijimos al principio de este a r l . (pie en Sierra Almagrera 
so echaban de ver una porción de cerros y de barrancos en to • 
dos sentidos y en todas direcciones, que la hacen muy penosa 
de transitar. Efeetivamente, asemejándose su figura á la de un 
esqueleto humano , son inumcrablcs sus quebradas , y seria 
muy difícil hacerse cargo de cada una de ellas con separación. 
Sin embargo, diremos que se compone de 27 barrancos prin 
cipalcs, los unos bácia la falda del N . , y los otros á la del S. 
ó sea la costa, contándose entre los primeros , los 12 siguien
tes: Majadas-Oscuras, Manzanera ó Abalos, Arlesica, Hos
pital, Jaroso, Chaparral, Fernandez, Pinalbo de Tierra y do 
la Torre, F r a n c é s , Palomas y la Piedra del Mediodía. En 
la costa, ó falda S. de la Sierra , se hallan los barrancos s i 
guientes: Barranco Negro, de la Morcilla , Acebuchar, Largo-
pino, de las Trigueras, Instancia , Raja, Hospital del Mar, 
Cala del Cris tal , Pinalvodcl M a r , Sombrerico, Tierra roya. 
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las TeguaSi Puerto-coche , y el Malo. Después liaremos un 
lijero resumen de las minas que se hallan en estos barrancos, 
y ahora pasaremos a esponer las circunstancias particulares 
ilel terreno de las inmeaiaciones de Sierra Almagrera, con 
respecto á la agricultura. 

En mucha parte de Kspaña y particularmente en la zona me
ridional determinada por la línea de Sierra Morena , tene
mos un sol vivificante, que se aproxima mucho al de las re
giones ecuatoriales {donde el calor y las frecuentes lluvias ha
cen que la vegetación sea prodigiosa y rápida), á lo cual 
contribuye el que esla zona se halla en cierto modo resguar
dada de íos vipntos del N . , al paso que por el S. está entera-
meiitp abierta y llegan basia ella con bastante frecuencia los 
terribles vientos del desierto africano, cuyos efectos son toda
vía muy perceptibles por toda aquella costa, y aun á mu
chas lea. tierra adentro. Pero si tiene el sol vivificador, ca
rece del beneficio de las lluvias ; de donde resulta que, por 
lo general , solo son cultivables las cañadas de los r . , y que 
en subiendo un poco á las mon tañas , todo es aridez y rocas 
peladas, desde las cuales se ven unas cintas verdes y ondulo-
sas (pie marcan con su cultura la dirección que llevan las 
corrientes. Esle fenómeno está todavía mucho mas marcado 
en las inmediaciones de la costa, y particularmente en las do 
Sierra Almagrera. 

Ya hemos'dicho que esta Sierra es de corla estensíon. 
Inmediatas á ella hay otras también subalternas , á sa
ber , la de Gata , la de Baeares, la de Alharaílla, la de A l 
magro y la de Cabrera; las cuales so enlazan ó vienen á ser 
unas rainiíícaciones de otras mas considerables, como son las 
de Fílabres , Gádor y Sierra Nevada. La separación de todas 
estas diferentes sierras esta marcada por las cañadas de r . mas 
o menos caudalosos , en los cuales afluyen los arroyos que 
corren por las quebradas parciales de cada una de la sierras; 
pero todos los arroyos y aun la mayor parte de aquellos r., 
no lo son masque" en el nombre, puesto que por ellos no 
corre aguasino muypocos días en e l a ñ o , después de un agua
cero ó cuando el derretimiento de las nieves do las sierras 
principales; con la cireunstanGÍa, que ¡a mayor parte de estas 
nieves, como son mas abundantes en las faldas del norte ó 
u m b r í a s , corren después hácia la cuenca ó gran cañada 
del Guadalquivir y no vienen á la costa. Asi es que en aquel 

Íiais es desconocido el nombre de r . y el de arroyo, ha-
liéridole sustituido con el de rambla que es mas exacto. L a 

Sierra Almagrera ó de Montroi es por consiguiente árida y 
es tér i l , sin mas vegetación que e\ esparto, el romero y algu
na que otra planta de poco crecer. Antes del descubrimiento 
de las minas, no había en toda ella una sola habitación, fuera 
de las torres ó vigías de los guardacostas. Las dos pobl. mas 
inmediatas son, Vera, Cuevas, y díst. una leg. de la Sierra, 
porque Víllarícos ya hemos dicho que es una pobl. entera
mente moderna y dependiente de las fundiciones. Ademas de 
estos pueblos se encuentra alguno que otro eortijillo de muy 
poca importancia. Vera y Cuevas están edificadas junto á la 
cañada del r. Almanzora, que, dos ó tres leg. antes de su des
embocadura, es una verdadera rambla, pues el agua va in
filtrada por entre la arena, como lo han demostrado los pozos 
que han empezado á abrirse poco ha por primera vez. El agua 
no solo es muy escasa, sino que es salobre y muy desagra
dable al paladar , de modo que es fácil concebir lo penosa que 
será la residencia en aquel p a í s , en verano, con un sol abra
sador , reverberado en el suelo arenoso, con el soplo del 
viento africano, y sin tener agua potable, es decir, agua 
que cause placer al aplicarla á los labios. Lo que sufren cu 
algunas temporadas los mineros de la Sierra Almagrera, no 
se puede comprender sin haberlo visto y esperimentado. Pero 
no se crea que la aridez de aquel terreno depende de su mala 
calulad; todo al contrario, es un terreno muy feráz, que 
carece de agua, y asi es, que cuando llega á llover , la ve
getación es prodigiosa. Tampoco necesita que llueva mucho; 
solo un poco de agua á fines del otoño asegura la cosecha de 
trigo y cebada; y en lloviendo á principios de verano , ya 
tienen unos maizales en que se escondo un hombre á caballo. 
S i las lluvias son abundantes y en las épocas referidas, en
tonces es un asombro lo que se recoge de los frutos dichos, 
y de legumbres y frutas de todas clases. Precisamente por los 
años 1811 y 1 2 , cuando la gran carestía en toda España , es-
lendio Dios su mano benéfica por aquel país , y no sabían 
donde encerrar tanto grano : para dar una idea do la riqueza 
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que se produjo en aquellos anos, suelen decir que los labra
dores manejaban mas dinero , que en el día los accionistas 
de las minas ricas del Jaroso. Para coger tan grandes cose
chas, tampoco es indispensable que llueva mucho en el mis
mo pa ís ; basta haya lluvias y nieves en las sierras princi
pales y que corra agua por las ramblas, durante algunos 
días ; pues estas aguas , semejantes á las del N i l o , traen con
sigo un légamo fecundízador, que en el país llaman tarr/uin, 
con el cual se abonan las tierras maravillosamenle. Estas 
avenidas de las ramblas suelen presentarse repentinamente, 
y duran muy |)ocos días, tal vez muy pocas horas; por consi
guiente, todos los labradores tienen siempre sus campos pre
parados y arreglados sus te;icn/e.s, a fin de recibir el agua 
de la rambla: los que son mas aplicados , están siempre alerta, 
y á la menor señal de nublado ó indicio de avenida, cogen 
la cavadera y marchan á su huerta, para estar dispuestos 
á introducir eu ella la primera agua. Cuando la avenida es 
de poca consideración , los que son descuidados so quedan en 
seco, y no disfrutan del derecho que les conceden las orde
nanzas de campo de lodo país de regadío. Cuando deja de l lo
ver por espacio de tres y cuatro años , como sinede algunas 
veces, todo se seca y no hay prod. ; pero los labradores no 
abandonan nunca el país , porque siempre están esperando 
(pie venga. En el d í a , conque se quede uno de cada casa 
para el primer pronto de introducir el agua en el bancal, 
todos los domas so van mientras tanto á ganar un jornal en 
las minas; y esta es una demostración de que la ind. minera 
no solo no es perjudicial, sino que es ventajosa para la agri
cultura. 

Antes de hablar do las minas de los 27 barrancos mencio
nados, diremos algo acerca del sitio llamado H e r r e r í a s , acce
sorio á Sierra Almagrera, como que so halla á díst . de 1/4 
leg. al N O . de su parte occidental. Pertenece la formación de 
aquel terreno á una erupción volcánica, y so compono de 
hierro oxidado y manganesia, con muy poca plata: el grueso 
de la capa es á lo mas de una vara. En este sitio se hallan 
abiertas sobre cien minas, la mayor parte abandonadas : sien
do las mas notables de las que se están esplotando, las cua
tro tituladas Encarnación , San Eduardo , la Verdad y el l a r 
go , que habiendo producido muchos miles de q q . , los fun
didores los aplican á la fundición de los minerales argentífe
ros pobres ó de ningún plomo. En este sitio solo se notan 
varias colinas laborizadas do tierra vegetable barrosa , de rie 
go venturoso una pequeña parle, y las mas do secano árido 
y pizarroso, con algunos cerros y barrancos de no muclia 

.e levación, pues el mayor tendrá apenas treinta varas, desde 
lapUin ic iede l r .de Cuevas ó Almanzora. 

E l primero do los barrancos de que llevamos hecho méri to; 
es el Majadas Oscuras , en el que están abandonadas casi 
todas las minas que so abrieron en número de unas 300 . En 
el barranco de Manzanares ó Aralos se ven abiertas 8 minas, 
con la designación titular do Adán y E v a , Lucifer, la Mise
ricordia y Acero la , Anda luza , Imperial , las Vacas, las 
Maravillas, San Ginés. En las minas La Misericordia y Ace 
ro la , s i l . á muy corta dis l . entre s i , hay dos filones paralelos 
de galena argent í fera , cuya dirección es próximamente de 
N . á S . , y su inclinación 00" E . : en el primero tiene de po 
tencia el mineral beneficiable , sobre 75 centésimo? de vara, 
y en el segundo 33 hasta 5 0 . Hay en el barranco Artcsica dos 
minas llamadas la Saeta y San Antonio , que s i bien ésta se 
ha pronunciado reciente'mento en mineral, nada puedo ase
gurarse aun de sus prod. Ocho son las abiertas en el f íos-
p i t a l de l M a r , con el nombro de Piedad de Baza , Ibrahira 
Bajá, San Macario, el Rosario, Merced, Bilbao, San José, 
L a Tortuga, con otras abandonadas. En el Chaparra l se es-
plolan seis con el nombre de la Serafina, la Paz , la Decisión, 
la Encarnación', la Guerrera y la Ol iva . En el barranco 
Pemaildes hay una pequeña parle de tierra abierta, cult iva
da, de calidad pizarrosa de secano, y en él se han abierto 
seis minas con la designación titular "de Buen Gusto, los A l 
pargateros, la Moderación, el Fenicio, la Peligrosa, San Joa
quín y Sta. Ana. En el l 'malhú de Tierra se hallan 23 titula
das: la Esperanza deLubrin, Sta.'.Olalla do Lubr ín . San Ramón, 
Monlaud, San Marcos de Pagan, San Juan Crisóstomo, San 
Cayetano, San Gabriel Lupíon , San Andrés , Ntra . Sra. de la 
Cabeza (entendida por la Pilirrina), los Anchurones, ó sea la 
Piedad de Mojacar, con cuatro deraarcaeioues, San Antonio 
do Padua, el Amigo de los Niños , la Verdad » Sta. Olalla, c í 
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Piojo, San Sebastian, Jesús Nazareno, el Carmen de los tres 
y la Trinidad. L a l'iedad de los Anchurones es una mina esplo-
tada de tiempo inmemorial. L a constancia de la empresa lu 
chando con los obstáculos que présenla la restauración de cs-
cavaciones antiguas, ha principiado á recoger su fruto me
recido, habiendo descubierto á las 130 varas de profundidad 
un frente que presenta un filón de una vara de potencia de ba
rita, pirita de hierro y galena argentífera, que ofrecerá utilida
des en su disfrute. En la r o n e se están esplotando veinte y 
una mina que se titulan el Zapo, el Vapor, San Roque, la Mer
ced, la Regla, San Gerónimo, el P i la r , la Pastora, el Boletín, 
San Isidro, la Violeta, el So l , la Cruz de Cara vaca, antes in
dependencia, las Maravillas, San Gincs, la L u n a , la Suerte 
del Hombre, Cármen de Vinagre, los Amigos, el Mundo, y 
San Francuoo. Existen abiertas en el Barranco F rancés doce 
denominadas los Desamparados de Huercal, Venus, los Santos, 
San Ginés, San Isidro Labrador, Sta. Isabel, Suerte Vista, Iti
neraria , Desamparados de Cuevas, San Juan, San Fernando y 
la Eloísa. En el de las Palomas hay cinco que se nombran los 
Cuatro Mundos, San Ramón, los Tres Amigos, San Máximo, y 
P^laces. Todas las minas que se abrieron en el de la Morc i l l a 
están abandonadas, como las del de Largo Pino, escepto la Ins
tancia y otra. El barranco de la Raja contiene siete minas titu
ladas , San Jaime, las Angustias (de que luego se hablará) , la 
Culebra, San Miguel , la Mosca, la Cabeza y la Cuna. En el del 
Hospi ta l del M a r hay once abiertas que se llaman Cármen de 
Granada, la Suerte, San Antonio • Animas de Vera , San Juan 
Bautista, los Contrabandistas, Otelo, el Juan ó Relámpago, 
Venus, San Canuto, y Sta. Baluña. L a Cala del Cr is ta l con
tiene abiertas treinta y siete minas y son la del Nifio Dios, San 
José, Santa R i l a , Once mil Vírgenes, Virgen del Saliente, Sta-
Isabel, San Joaquín , Jesús y María , San Pedro Alcántara, San 
Joaquín t i Alto, el Atenor, San Gabriel del Rea l , San Miguel, 
el Guir igay, las Huertas, Santa Ana , el Espiri ta Santo, San 
Felipe, Esperanza de Madr id , San Laureano, Cármen de G i 
ménez , San Juan, Animas de Mojacar, la Victor ia , San Canu
to, San Bartolomé, Sla . Marta , Impensada, Fortuna, Santo 
Cristo d é l a Luz , el Rosario, la Candelaria, San Cleofas, laSa-
mar í tana , el Progreso, la Riqueza Posit iva, y Como Quieras. 
E n el Pinalbo del M a r existen abiertas diez minas que se deno
minan Sta. María del Chive, el Trueno', San Ginés , antes el 
Ruso, la Juanita, el Terrible, la Revolución, San Francisco el 
Vulcano, General Mina, y el Progreso. En el barranco del 
Sombrerico se hallan las nombradas Niño Jesús, Atrevimiento, 
y Virgen del Mar de Almería. En el de la Tierra Hoya solo la 
Primavera, y en el de las Yeguas las de Señor de la Miseri
cordia, la Virgen de Tisca, el Lucero, San Juan de los Terre
ros , y la Sierpe. 

En los espresados barrancos donde se cuentan 167 minas 
continuando sus labores, existen abiertas sobre 4 , 5 0 0 , unas 
en absoluto abandono , y otras suspensos sus trabajos, 
bien por falta de fondos en las sociedades erapresarias ó por 
otras causas. 

Barranco Jaroso. Este barranco contiene 38 minas sobre 
un filón secundario, sin haber roto aun en metales, y son el 
Desengaño, los Alpes , Alemano, la Templanza , el Pico de 
Tenerife, el S u l t á n , San Gabriel de Almer ía , la Cabeza, 
la Cruz, San Ildefonso, San Antonio A b a d , la Union de 
Albalailejo, el A g u i l a , San Diego, San Ildefonso de Cue
vas , San Agus t ín , la Union Sevillana , el Convenio de 
Vergara, Union de A q u i n o , San Vicente, San Cayetano, San 
Antonio de Paula, Union 1.", Socorro, las N i ñ a s , la Rafaela, 
la Pu ra , la Fama, Santa R i t a , Sta. Isabel, San Juan Evan
gelista, San Buenaventura, Constancia, l o s N i ñ e s , las Da
mas, Española, Rescatado, antes San Luis , y San Adrián: esta 
úl t ima m)na parece que romperá muy en breve en metales 
según la demostración que presenta. En el mismo barranco se 
abandonaron por haber dado en agua, las minas San Bartolo
m é , el Arabe, la Reina do los Angeles, la Teodora, la Pre
gonera, Maldonado, Bonita, y otras muchas; y correspon
den al filón pr incipal , hallándose por tanto abiertas, las s i 
guientes: 

L a que lleva el título de la Es t re l la como úl t ima al S. so
bre el filón rico, produce diariamente de mineral 8 qq. de 
grueso, M qq. garbillo de primeras, 12 qq. de ú l t imas : su 
profundidad es de l i o varas, y confina con las llamadas 
Union 1. ' , la Union de Albaladejo, San Cayetano, y Rescatada, 
se observa en ella que el criadero se ha dividido al S. en dos 
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ramas, dirigiéndose la una en toda la profundidad algo al le
vante: el filón ha presentado en partes, con las diferentes ra
mas estériles y productivas, un grueso de 17 varas de frente 
ó de anchura. 

L a mina Rescatada, ó mejora de estaca, linda con la Estre
lla, la Corona, la Union de Aquino, la Observación y la Diosa; 
produce diariamente 10 qq. de grueso, 35 Id. de garbillo de 
primeras, y 26 garbillo de úl t imas ; tiene de profundidad 130 
varas. 

L a Diosa, linda con la anterior, con la Observación, la del 
Cármen, Virgen del Mar, y Union 1.": se estraen diaria
mente 8 qq. de grueso, 65 de garbillo primeras, y 15 i d . de 
úl t imas . Esta mina espióla la parte superior del filón de la 
Observación y Rescatada, y de consiguiente su laboreo llega á 
una profundidad de 65 varas. También seesplotaen ella el fi
lón secundario que lleva su rumbo de SO. á N O . , y su inclina
ción á N E . de 4 i " . Es productivo en esta mina y sus 
labores están paralizadas: tiene de profundidad 110 varas. 

La mina Oftscryacion, confina con la Rescatada, San V i 
cente, Cármen, y Diosa; y su profundidad 175 varas. En el 
año pasado de 1 8 i i se estrajeron de esta mina 46'», U i a. de 
mineral, en esta forma: 63 ,258 de recio, 181,168 de garbillos 
de primera, y 219 ,988 de úl t imas . El prod. total en venta ha 
sido, rs. v . 4 .188 ,704: que viene á resultar un precio medio de 
9 rs. y 6 1/10 de maravedí la a. ,'pues es claro que cada una 
de las tres clases de mineral tiene un precio diferente, que sue
le variar en el mercado. Ademas han vendido los accionistas 
54 ,000 qq, del polvo ó tierras, resultantes de los ant. garbi 
líos, y que estallan abandonados en los terrenos, hasta que el 
año pasado han aprendido á fundirlos, y por consiguiente han 
tomado valor. Se han vendido á 7 rs. el qq.; de modo que han 
sacado de ellos 378 ,000 r s . , con lo cual han tenido para cu
brir los gastos de esplotacion durante el año . Ajusfando una 
cuenta muy sencilla , se vé que los gastos de esplotacion y 
adm. apenas pasan del 8 p g de los prod.: resultando suma
mente ventajoso , y de que se ven pocos ejemplos en otras 
minas. 

L a famosa mina del Cármen linda con la Observación, San 
Vicente, Esperanza, y la Pura, y es de cuantas encierra el fi
lón Jaroso la que se halla en estado mas floreciente: baste de 
cir, que ha habido meses en que se han estraido de ella mas 
de 100 ,000 a. de mineral, que son mas de 900 ,000 n . , al pre
cio propuesto. Su profundidad es de 175 varas. 

L a mina Esverama confína con la del Cármen, la Constan-
cía, las Animas, Sla . Rita, v la Pura ; su profundidad es de 
165 varas. Han estraído en 1844; 40 .238 a. de recio, 300 ,762 a. 
de garbillos de primeras, y 98 ,704 de úl t imas: total 439 ,704 a. 
de mineral. L a proporción del recio es menor que en la Ob
servación; asi es que el prod. en venta no ha sido mas que 
3 .456 ,996 rs . , que no llega á 8 rs. la a. , término medio. En 
este mineral no está incluido el que han vendido por separado 
para atender á los gastos de estraccion: también han vendido 
polvos y tierras á 7 rs. el qq. 

L a mina de las Animas, sit. como se dijo en el barranco de 
la Raja, linda con la Constancia, San Adrián, San Buenaven
tura, Sta. Rita, y la Esperanza, prod. diariamente 14 qq. de 
grueso, 60 i d . de garbillo de primeras, y 45 i d . de ú l 
timas; la profundidad de su taladro es de 160 varas y con-
tínúanse sus labores al N . hácia la de San Adrián , con el 
desvio de 25 á 30" 1/2 al O., donde ya han avanzado 60 varas. 
Disfruta de un fdon que tiene desde media vara á tres cuartas 
de potencia, y se compone de galera argentífera, pirita y óxi
do de hierro, con inclinación de 45" E . , siguiendo la estrati
ficación de la pizarra arcillosa de transición. Sus'principales 
labores de disfrute consisten en cuatro galerías de dirección 
que se comunican entre sí por medio de varios pozos inclina
dos escalonados (Trancadas) : se ve en estas labores la cons
tancia del filón, el cual continúa en los frentes ó remates de 
las cuatro galerías citadas. Su mineral produce de 33 á 34 p g 
de plomo, y de 5 á 6 onzas de plata por qq. de mineral. 

E l r iquís imo filón del Jaroso, donde se hallan las espresadas 
minas, está produciendo cerca de 8 ,000 a. diarias de mineral, 
que representan una riqueza de mas de 12 .000 duros diarios 
(') para mineros y fundidores, y trabajadores. Y a se dijo 

C) Prueba el Sr. Ezquerra este aserio del modo siguiente. En 
los trabajos de las minas, dice , no hay la interrupción de los días 
festivos, pero hay varadas, qu« viene á ser 1« mismo: de mode que 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[736]



A L M 
cuáles son su dirección c inclinación, y los elemenlos que lo 
constituyen. Su potencia, aunque variable, es, término medio 
de 5 varas; y en conjunto, no ha bajado de tres en la Obser
vación y Carmen, y de dos en la Esperanza. 

CRUDERO DEL 2," FILÓN JAROSO. E l [ilon transversal del SO. 
al NO. en el barranco Jaroso, sale do la demarcación de la mina 
titulada Diosa , mas no llega á juntarse con el principal: 
su inclinación es, a l N E . 44" ysobre aquel hay abiertas las tres 
minas siguientes: la de la Virgen del M a r , contigua al O. de 
la Diosa , linda con Pura , San Gabriel, la Fama, y (Jnion 1.", 
y produce diariamente 5 qq. de grueso, 30 qq. de barita, 
metalizada, y l 0 q q . d e ú l t i m a s ; sigue sus escavaciones en 
un filón cuya riqueza principal ha esp'.otado: era esto do 
sulfato de barita, oxido de hierro y veías de galena argen-
tifora : hoy dia la barita es la masa principal en que so, des
cubren los granos de galena: su dirección es O. 30" N . : su 
inclinación 50" N . y su potencia 50 á 65 centésimas de vara: 
su profundidad 135 varas. San Gabr ie l : linda con la Pura, 
liolen do Salcedo, la Halada, y la f ama ; sus productos dia
rios onnsisten en 2 qq. grueso, 40 qq. garbillo de 1." y 10 
de últimas • su profundidad 135 varas. Tiene de notable esta 
mina el baborso sacado do ella un magnífico ejemplar de ga
lena , remitido en febrero do 1 8 H á la Dirección general del 
ramo , por la junta directiva do la mina de San Gabriel, do 
que tratamos, cuyo ejemplar figura ya en la colección m i 
neralógica de la escuela especial de esta Curte. Este magnií i -
co ejemplar estraidode un soplado ú falla , á las 80 varas de 
profundidad del pozo maestro do dicha mina , se compone 
de un grupo de cristales de galena (súlfuro de plomo), cuyas 
formas presentan ta combinación del octaedro con el oxaedro. 
E l brillo de todas las facetas cristalinas es débil, el de las de 
crucero, intenso. L a superficiede anas y piras desigual ó in ter -
rumpida. Algunas facetas de! octaedro están erizadas con 
pequefnsimos cristales octaédricos de la misma materia. L a 
mayor parte de los cristales son de un tamaño tan conside
rable , que la arista del octaedro en uno do ellos tiene 26 l i 
neas de long. , correspondiendo por consiguiente una altu
ra de 42 lineas para el eje. Con estos cristales de galena 
so hallan interpolados algunos grupos de cristales do bari
ta do color blanco impuro y en formas tabulares. L a long. 
do este ojomplar es de 0 1/2 pulg. por 6 de ancho, y posa 16 
libras. Belén de Salcedo, confinante con la Pu ra , Sta. R i 
ta , Encarnación , San Gabr ie l ; está sít . sobro una ramifica
ción de! mismo criadero de la citada San Gabr ie l ; prod. cu 
grueso y garbillo 2 qq. diarios; su profundidad 135 varas. 

Dicho filón do bastante consideración, recientomonto des
cubierto, corre paralelo, y á dist. de unas 150 varas O. del 
Cánnon y Observación : es do bastante potencia y se llalla 
compuesto de carbonato de hierro, cuya parle mas producli-
va es sulfúrele de plomo con anümonio . 

Habiéndonos dolcnido hasla aqui á examinar la estruc
tura de la Sierra Almagrera y su constitución geognosti-
c a , y dada razón do las principales minas que en ella se 
encuentran , asi como de sus prod. , vamos ahora á Ira-
lar do! laboreo do las mismas , do las fáb. de fundición, 
y de los operarios que se dedican á oslas faenas. 

El sistema do laboreo déoslas minas se ha ido mejorando 
cada dia , habiendo sustituido ú l t imamome una bien enten
dida forlificacion de mamposterias, á las enmaderaciones 
adoptadas en el principio. Para ta estraccion hay un pozo 
maestro, comuna las pertenencias Cármen y Observación, 
con un malacate de muías bastante bien construido; olro po
zo maestro con igual aparato en la pertenencia Estrella, dos 
pozos inclinados con cnlatonado de tablas para arrastrar los 
cubos do baso elíptica , en que se saca e! mineral á brazo por 
medio de tornos comunes, y varias lumbreras verticales (pie 
igualmente se abrieron para eslraccion y ventilación. Solo 
en ta esplo'acion de, las seis minas citadas se ocupan actual
mente 1,500 trabajadores, sin incluir los que se emplean en 

loj dias de trabajo efectivo en el año minero, se puede decir que no 
pasan de 300. Ahora bien; con solo el prod. de la piala copelada 
(pie consta de oficio, resultan cerca de 7,000 duros para cada dia de 
trabajo. A esto hay que agregar el valor del plomo obtenido, que lo 
gradúa en unos 10 millones, que hacen para cada dia de trabajo 
2,000 duros; y si á esto se agrega e! valor del mineral cslraido 
legal é ilegalmcute , resulta que su cómputo no puede ser exa
gerado. 
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las conducciones hasta los almacenes y fáb. de fundición. 
Para la subsistencia de los trabajadores, y para deposito de 
los art. de boca, so han fabricado proporcionalmente á las 
dist. do toda esta sierra varias posadas , y cantinas o bode
gones; y habiéndose hecho transitables todos sus barrancos, 
se han construido ó edificado muchas casas aisladas y reu
nidas principalmente en el barranco Jaroso. Para o! boneficio 
de los minerales se han establecido hasta 30 fáb. de fun
dición cu toda aquella costa, desde Adra hasta Valencia, 
las cuales han sido dirigidas por personas mas ó menos i n 
teligentes de diferentes naciones, y que por consiguienle han 
ensayado toda ciase de métodos , y todas las formas y dis
posición de hornos conocidos en el mundo. Como era de 
prever de semejantes bases y elemenlos, algunas de oslas em
presas han h e c h ú bancarrota; otras están todavía en el apren-
dizage, y hay algunas que están en prosperidad , siendo de 
esperar que su numero so aumente. Situadas la mayor parte 
do oslas fundiciones en playas , poco tiempo hace desiertas, 
y ocupando en sus di corsas faenas mas de 2,000 jornaleros, la 
costa toda de esta parte del mediodía , ha lomado un aspec
to de actividád y de industria que llama la atención de cuan
tos la visitan , y la multitud de hornos que arden conlinua-
mentecn los numerososestabl cimientos metalúrgicos, sirven, 
con sus inmensas columnas de humo y el resplandor de las 
llamas, de faro á los navegantes en medio de la oscuridad do 
la noche. Los métodos puestos en uso para beneficio de los 
minerales argentíferos de Sierra Almagrera varían hasta lo 
inllnito ; poro consisliondo la mayor parte de estas diferen
cias en modificaciones de poca importancia, podemos reducir
los todos , por lo que respecta á la fundición , á tres sola
mente ([uc llamaremos, según la costumbre del pais , mé to 
do ingles, aloman y castellano; pero antes do h a b l a r de la 
fundición diremos algo acerca do la preparación mecánica y 
calcinación. L a primera de estas operaciones está reducida al 
garbillado de lás tierras metálicas y á reducir en pedazos del 
tamaño de una nuez el mineral grueso , antes do calcinarlo; 
cuya operación se hace á martillo. En algunas fábricas ensa
yaron el lavado en cribas do balancín y t a m b i é n el molido-
pero lo abandonaron por temor á las pérdidas que creían cs-
periinentar. 

L a calcinación del mineral grueso se hace en montones al 
aire libre entre muros de inamposteria de una vara de altura 
que forman varios espacios prismáticos de base cuadrilonga. 
Los raontones suelen tener 800 a. de mineral dispuestas so, 
bro un lecho de leña de, pino: el fuego dura unos 12 dias 
hasta que se apaga espontáneamente , obteniéndose el m i 
neral bien calcinado y con bástanle economia. L a calcina
ción del minoral menudo so verifica en hornos reverberos 
de dos plazas, haciéndole sufrir 6 horas de fuego en la pla
za mas distante del hogar, y después otras 6 en la roas in
mediata. L a fundición á la inglesa, adoptada e.i la fábrica 
Británica de Alicante, so hace en hornos de reverbero casi 
iguales á los de San Andrés en A d r a (V.) que so cargan 
con 160 á 180 a. de mineral. Esto se revuelve bien du
rante media hora y se tapan todns las porlezuolas enlodán
dolas con argamasa : so conserva el fuego con gran inten
sidad , sin locar al cargo ni destapar, basta que pasadas 12 
lloras, se verifica la sangría , depositándose el plomo en la 
caldera esterior que sirvo de reposador y de la cual se sa
ca al cabo de una hora para verterlo en los moldes. A n 
tes de esto y así que se ha hecho ta sangría , se destapan 
las portezuelas y se carga do nuevo el horno repitiendo ta 
misma operación. L a fundición á ta alemana se verifica en 
hornos de manga como los usados generalmente en Freiberg 
en forma de pirámide truncada, con 8 y medio píes de altu
ra desde el crisol al cargadero. Cada horno funde en las 
2 4 horas de 150 á 160 a. do mineral mezcladas con 40 
á 45 do lilargírio y bastante cantidad de escorias. E l con
sumo de cok en la operación os ordinariamente un 40 
p g del mineral beneficiado. Los hornos llamados casle-
llanos o pavas tienen do 4 á 5 pies do a l tu ra , var iándese 
las otras dos dimensiones, según ta calidad d é l o s minera
les. Se funden de estos sobre 300 a. en 24 horas ; y en cuanto 
á los lechos de fusión , y al consumo de combustible, hay 
poca diferencia entre este método y el anterior. En la fáb. 
de San José , y en alguna otra so ha puesto en uso una 
clase de hornos de manga do 6 á 7 pies de altura , 33 pul
gadas en cuadro á la altura del cargadero y 4 pies y 2 pul 
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g.-idas de ancho al nivel do la lobera , los cuales funden de 
400 á 500 a. diarias , y al parecer con muy buenos resulta
dos. Como los dos métodos de copelación son exactamente, 
el inglés tal cual se practica en Alstonmoor , y el alemán 
usado en Freiberg, ambos bastante conocidos, no creetiios 
necesario detenernos á hablar de ninguno de ellos. L a mez
cla adoptada generalmente en aquel pais, para formar el 
suelo ó plaza de las copelas alemanas se compone en volu
men de dos y medio de marga terciaria cruda , dos de la 
misma marga calcinada, y una y media de cal v iva . Esta 
mezcla es poco costosa y damuy buenos resultados, líl refino 
de la plata de copela se hace , ó bien en forjas muy senci
llas , ó en pequeños hornos de reverbero á la silesiana ; am
bos métodos son tan fáciles como conocidos , para que nos 
detengamos en su descripción. 

A continuación vamos á tratar con algún detenimiento de 
las principales fáb. de fundición que se hallan en la Sierra 
Almagrera. 

FADRICAS DE FUNDICIÓN. Se han construido siete fáb. de 
esta clase: como principales cuatro para el fundido y estrac-
cion de metales que producen las minas de toda la Sierra A l 
magrera, y son. una en el sitio de Garrucha, titulada: San Ra
món; otra en el llamado Palomares, con el nombre de M a d r i 
leña ; y dos en el de Villaricos, denominadas Esperanza y Car-
Mieí i to . Como de menos entidad ó inferiores , hay otras tres 
fáb. que. se hallan dentro de la misma Sierra, en los sitios Bo
ca de Mairena, Tomil la r , Taraal. 

L a fáb. de San Ramón, sit. en Garrucha de Vera, fue eri
gida en el año 1841 con objeto de beneficiar minerales de 
Sierra Almagrera, y especialmente los pertenecientes á sus in
teresados, que componian la mitad de los sucios de la mina 
Observación, entre ellos, como mas principal , el Sr. D . Ra
món Orozco. Dicho establecimiento ha ido pasando sucesiva
mente bajo la dirección de facultativos ú operarios nacionales 
y estrangeros, hasta que á fines del año 1842, viendo sus due
ños que ño hablan aun llegado á tocar los beneficios que se ha
blan propuesto, determinaron suspender todas las operacio
nes y trabajos, tratando de enaaenar, si fuese posible, la mis
ma fáb . , asi como la considerable existencia de mineral que 
se habia ido acumulando. Consiguieron en efecto verificar el 
traspaso de la f áb . , y sus existencias fueron vendidas en ene
ro de 1843 . Mas en octubre del misino año volvieron á com
prarla y fue puesta bajo el eselusivo cuidado de director 
y operarios ingleses, siendo aquel el bien conocido pro
fesor D . Diego Michell . Esta fáb. consiste: pr imero, en 
15 hornos de calcinar, que pueden hacerlo de 18 ,000 qq. ca
da mes: segundo, en 7 hornos de manga, y 3 de copelar: ter
cero, 2 hornos de reverbero; uno para limpiar el p lomo, an
tes de copelarso, y otro para volver el litargirio a plomo. Los 
hornos de manga reciben el aire por medio de una máquina 
de vapor, de fuerza de 14 caballos, siendo la cantidad de mi
neral que han fundido hasta ahora con 4 hornos, lo mas á la 
vez unos 2 0 , 0 0 0 qq. mensuales en un mes con otro. L a can
tidad de mineral fundida desde 1 ° de diciembre de 1843 á 3 
de junio de 1844 (26 semanas) fue 118,276 q q . , que según 
los ensayos del director, se calculó producirían en globo , á 
razón de 2 2 /5 onza de plata por q q . , ó sea un total de 
286 ,085 onzas; y resultaron efectivamente de su fundición 
285 ,008 onzas; ó sea á razón de 47,501 onzas por raes , uno 
con otro. Produjo ademas la dicha partida 7 ,600 qq. de plo
mo. E l consumo del combustible y otras materias , fue como 
sigue : 

Carbón calcinado, ó sea coke, qq. 42 ,146 . 
Id. de piedra 20 ,334 . 
Leña 1,700. 
Tierra refractaria 3 ,604 . 
Fundente 4 ,808 . 

Los gastos de fundición de cada qq. de mineral salen: 
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Hueso en polvo • 
Trabajo manual , ó sea salario de opera
rios y otros gaslos 2 25 

Rs. vn. Mrs. 

Total. 10 

Por carbón y coke 
Leña 
Tierra refractoria, ladrillo id . 
Fundentes 

18 
3 

10 
18 

Este establecimiento está en el dia recibiendo un aumento 
considerable á fin de que quede en disposición de fundir 
40 ,000 qq. de mineral cada mes; y ya para este efecto apro
vechaba poco há con el mejor éxito la chimenea subter ránea 
que tiene para condensar los humos plomizos; cuyo conductor 
hecho á bóveda, es de siete pies de ancho y ocho de alto, con 
una chimenea á su estremo, de 72 pies de alto , llegando la 
long. de aquel á 500 varas. Ocupa la fábrica un cuadrilon
go de 170 varas de longitud y 105 de latitud. Tiene tres 
palios con destino á poner los minerales fundentes; hor 
nos de calcinación y lavadores de minerales; un labora
torio con dos oficinas ; otra de contaduría , po r t e r í a , d i 
ferentes habitaciones para la de 18 operarios ingleses; un 
almacén para el hierro y demás útiles de la f áb . ; carpin
tería y fragua; otro almacén que ocupa los plomos pobres; 
y otras tres oficinas bastante espaciosas, con las respec
tivas capacidades para las copelas y hornos de reverbero. 
Los operarios que se emplean diariamente, en las faenas de 
e.-ta fábrica, inclusos los ya citados ingleses son 250 . 

L a fáb. de fundición de minerales argentíferos, titulada 
Madr i l eña es de la sociedad de los herederos de Rodas y 
Compañía de Madr id : está ¡sit. en Palomares, térra, de 
la v . de Cuevas, prov. de Almería: se halla dist. dos ho
ras de dicha v . , 1/4 del r. Almanzora, á ¡a orilla del mar 
y 2 horas al SO. de las minas del Jaroso. E l edificio, sit. en 
un llano de bastante estension, es de los mas grandiosos 
y notables de todas las inmediaciones: tiene de largo 200 
varas, y de ancho 1 3 0 ; su cuerpo principal se coraponc 
de dos pisos; en el bajo hay varias habitaciones destina
das para despacho, po r t e r í a , alojamiento de capataces y 
demás obreros; y el piso alto está dividido en 5 habita
ciones grandes y cómodas para los empleados y socios 
de la empresa, formando todas un conjunto de 17 balcones 
de fachada y por el lado opuesto una galería de toda esta es
tension. En el gran palio hay 5 almacenes para minerales, 
combustibles, efectos y materiales: en los costados del mis
mo ó independientes de la cerca, 2 edificios que contienen 5 
hornos de manga, 3 reverberos, 2 hornos de copela inglesa, 
y 2 de alemana, con dos cámaras de condensación para el 
aprovechamiento de los que desembocan en dos costados 
de una chimenea de 80 pies de altura. En la parte inferior de 
la cerca de poniente hay 16 hornos de calcinación por el sis
tema inglés , 3 pilas grandes por el alemán y un horno para 
la calcinación de huesos, y las oficinas para la fragua, car-
pinteria, caballerizas, cochera etc. En la parte opuesta á po
niente existe un horno reverbero de ensayos, una copela para 
el servicio del mismo, .asi como los hornillos suficientes para 
el refino de la plata en crisoles, y un laboratorio provisto 
de lodo lo necesario para conocer las operaciones y sus resul
tados. En el centro del patio existe una bomba hidráulica que 
surte de aguas abundantes y buenas á lodo el establecimiento, 
y á su frente un puente bascula para carruages de 4 rue
das, pudiendo pesar de una vez en él 1,000 y 1,200 a. En el 
esterior del edificio hay grandes pedazos de terreno de su pro
piedad , cultivados y provistos de agua de una noria de mu 
cha .abundancia. Los hornos que están cons tan temente en 
marcha son 4 de manga que reciben el viento por 4 fuelles 
(legran magnitud, conocidos bajo el nombre de pavas, mo
vidos por hombres, fundiéndose por lo común 350 quintales 
de mineral cada 24 horas, cuyos prod. son variables por la 
clase de é l ; pero aproximadamente dan de 40 á 50 quintales 
de plomo-plata ó de obra, de lo que pueden resultar al raes 
de 30 á 40 a. de plata y algunos plomos de comercio proce 
dentes de los litargirios. Los minerales que se funden son ge
neralmente de las minas Esperanza , Carmen , Diosa , Me
jora y Animas. E l número de operarios que se emplean dia
riamente en todas sus labores es de 80 á 90 hombres. 

L a fáb. Esperanza, construida en 1842, está sit. en V i l l a r i 
cos, t é r m . jurisd. de la v . de Cuevas, al SO. del barranco Jaro
so. Es cuadrado el sitio que ocupa de 130 varas de long. id . de 
lat. : dentro del edificio hay casas para el director facultativo 
y contador, 12 habitaciones para los operarios, almacén para 
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plomos, olro paralitargirios, otra para hierros, otro para lus 
demás utensilios , casas para carpintería , fragua y üepósito 
de agua. Sus propietarios son do Cuevas, cuya empresa se 
compone en la actualidad de 2:J acciones. Tiene 8 hornos de 
fundición , que consumen al dta unos 300 quintales de mine
ral de Sierra Almagrera : funden alternativamente, y seis de 
ellos con viento de pavas , movidas por una máqu ina , dando 
á la vez el mismo movimiento á las do las dos copelas: su 
forma, castellanos de escoria parada. Tiene dos copelas ale
manas, lahoratorio, 12 hornos de calcinación y un reverhero: 
un almacén para hacer las hrascas , molino para las tierras y 
cuadra para cahallerias. Dio principio á la fundición en d i 
ciembre do 1812 , y los operariosque en las labores diarias se 
ocupan son en numero de 9 0 . E l prod. que rinde cada 
quintal, según el ensayo de operaciones de fundición, resulla 
ser de 2 onzas 1/2 de plata el (pie mas , por ser variable , y 
ninguno baja de 2 onzas , y 2 / 5 . 

L a fáb. Carmeli ta está sit. en VillariCOS á la orilla del mar 
cerca do la torre de esto nombre , ai SO. de las minas del 
barranco Jaroso. Tiene de long, 180 varas, do lat. 100 ; ocho 
hornos de manga alimentados do viento por una máquina 
de vapor de la fuerza de diez caballos, que mueve á la vez un 
cilindro suplente de doblo electo, un brocardo para moler las 
tierras margas para las copelas, etc. So hallan también en di
cha fifi), dos grandes hornos de copela del sistema aloman, y 
se va á construir otro dentro de poco tiempo: hay ademas 
otro horno de copela de sistema inglés, y se habrá acabado 
de construir un nuevo taller para colocar siete hornos de 
manga, componiendo en todos el número de quince, que se
rán alimentados de viento por una máquina de motor anima
do. También se habrá concluido una grande chimenea de con
densación de :!() varas do altura y 600 de long. para recoger 
el oxido de plomo que salo do los hornos en la marcha de sus 
operaciones, cuya altura unida á la del monte donde está la 
chimenea, forma una elevación de 73 1/2 varas sobre el nivel 
del suelo de dichos hornos. So halla lambieu en esta fáb. 
una magnifica casa moderna para el alojamiento del director 
facultativo, del contador y del guarda-almacon ¡ otros locales 
para los socios do la empresa cuando van á dicha fáb. y ade
mas en el interior de la misma, otras casas para los operarios. 
Se funden cada 24 horas en los hornos de manga unos t o o 
quintales do mineral de la mina del Carmen y de las Animas, 
dondeson interosados los accionistas de la empresa meta lúr 
gica de esta láb. E l producto de plata que se estrae de dichos 
minerales es variable según el oslado do limpieza de los mis 
mes, pero vienen á producir los 10 ó 50 quintales de plomo 
de obra que dan los hornos en las SI horas , unas 30 á 10 a. 
do plata en el mes y algunos plomos pobres que se sacan do 
los litargirios. Producen las minas que alimentan esta fáb., 
á s a b e r : la del Carmen 60 ,000 a. y las de las Animas unas 
1,500 a. mensuales; advirtiendo que las acciones de las minas 
son 30 y las de la fáb. 16 . Trabajan en ella unos 80 hombres 
al dia. E l director gerente de la empresa do esta fáb. os Don 
Manuel José Soler Flores. También existe en el mismo sitio 
un boliche que le han hecho ya instgníBcante las fáb. estable
cidas en este punto. 

L a fáb. de fundición nombrada Con/ra Viento y M a 
rea so halla sit. en la boca de Maicena de Sierra Alma
grera, á una milla N O . de las minas ricas del Jaroso: es 
de 100 varas de long. y 50 de lat. Contiene una casa habita-
cion para el director y empleados, otras para operarios; tres 
hornos de manga, 4 de calcinación, uno do fundición rever
hero para reducción de litargirios, dos copelas y una chime
nea de condensación de 28 varas de elevación á dist .de 130 
varas de los hornos: tenia agua corriente sacada de una ram
bla á unas 2 ,000 varas de dist. para el servicio do la fáb. 
la cual ha sufrido pérdidas considerables en los minerales com
prados en Sierra Almagrera. No puedo decirse nada de sus 
prod. por hallarse suspensas las operaciones. Fue la primera 
fab. que se estableció en el distri to, y la primera plata que se 
saco de las minas do Sierra Almagrera, construida y dirisida 
por D. Francisco Scolto, do nación inglesa. En la actualidad 
se encuentran sin ejercicio las miquinas. 

L a fáb. nombrada Encarnacinn en el Tomillar , fue edifi-a-
da desde el 4 de abril de 1842 hasta finosdcl 4 3 , á la falda del 
monte do Almagrera como unas 300 varas mas bajo de la de la 
boca de Mairena. E l edificio tiene de lat. 50 varas y de l o i v . 
80 , y se compone de 10 olicinas de hab. ; cuatro de ellas para 
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el director, copelador y otros operarios, y las restantes para 
depósito de plomos y otros metales; seis hornos de fundición 
aunque no están en ejercicio mas que dos, de vionto de pavas 
ó castellanos, que consumen do mineral de toda clase unas 
520 a. diarias, traídas de las minas de Almagrera, cuyos prod. 
suben por lo general á dos onzas y 2/5 en plata. En las faenas 
se ocupan diariamente 30 hombres , y la sociedad so compone 
de 20 acciones. 

La lab. Acerlern ( vulgo del F rancés ) en el Tarahal, 
está sit. al poniente do Sierra Almagrera y dist. de 10 
minutos de ta boca do Mairena. Se dió principio á su constru-
cion el aíio de 1839, y fue concluida cu el 4 1 . Tiene 35 varas 
de lat. y 64 de long. ; ocho oficinas, dos para la contabilidad, 
otras dos para el copelador, dos para el director, una para 
los operarios y otra (pie sirvo de almacén para depósitos de 
metales: ademas existe la del propietario de la fáb. D. M a 
nuel Martin Molina. Son cuatro los hornos de fundición en 
ella do la clase de viento ó pavas castellanas: la chimenea de 
condensación es de 150 varas por 50 de elevación : fundo solo 
un horno unas 300 a. diariamente do mineral del Jaroso , al 
costo de l o rs. y prod. de plata á razo:) de 2 onzas 2/5 por lo 
regular. Se emplean en las labores diarias 30 hombres. 

En el Pozo del Esparto, dentro del l im . de Sierra Almagre
r a , se está construyendo otra nueva fáb. 

OeEiuRios. El número de trabajadores que se ocupan ch 
unas minas como las del Jaroso, no se puede li jar con toda exac
titud, porque es muy variable de una varada á otra, y aun 
todos los dias se despide ó admite gente; por consiguiente, 
solo como término medio, puede decirse que, en el mes de ju
lio do 1843, según las lisias de los capataces, habia 1,652 hom
bres trabajando en las sois minas ricas, y agregando 143 de 
las empresas de la Constancia y de la Virgen del Mar allí in -
medialas , son 1,795 en el barranco Jaroso. 

En el laboreo do todas las minas que se benefician en Sierra 
Almagrera, so ocupan sobre 9 ,800 personas. 

Mas difícil todavía es decir el número de cahallerias em
pleadas en el transporte de minerales á las fundiciones , por
que esto transporte no se hace con uniformidad , sino con 
arreglo á las necesidades de las fáb. de fundición , que ha
cen sus acopios para temporadas mas ó menos largas; asi os, 
que hay días (pie causa confusión la multitud de caballerías 
(pie alli so presentan, al paso quo en otros, apenas se ven 
mas (pie las de los abastecedores de viveros y del agua. Para 
sacar el t é rm. medio de las que vienen á ocuparse diaria
mente, seria necesario examinar los asientos de los capataces 
de las sois minas , durante todo el ano; empresa quo no deja 
de ofrecer dificultad. Sin embargo, teniendo presente (pie 
son muy pocos los arrieros que hagan viaje todos los dias 
del año , no es muy desacertado decir, (pie so ocupan en el 
transporte de minerales y abastecimiento do víveres y de ma
teriales, sobre 1,000 caballerías menores, conducidas por 200 
á 250 hombres. Y a se sabe (¡no la carga de caballería menor 
es de 8 a. 

Para dar una idea de la nomenclatura alli asignada á cada 
una de las diferentes faenas que se ejecutan en las minas, co 
piamos á continuación una l ista, facilitada al Sr. Ezqucrra 
por el capataz principal de la Observación, de los trbajadores 
ocupado» á la sazón en su mina. 

O H S E R V A C I O X . 

OPERARIOS QUE TEMA DICHA MINA. 

Capataces principales 
Capatáz do fortificación 

- de picadores 
Capataces de 
Capatáz de garbilladores 1 
Picadores 46 
Torneros 20 
Amainadores 8 
Enganchadores 4 
Llenadores 2 
Gavia primera 39 
Idem segunda 47 
Limpiadores 3 
(uiardilloneros 12 
Garbilladores á jornal 15 
Idem á partido , , . . 50 
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Carpinteros I 
Albaíiiles 3 
Guardas 2 

Total. 260 

Se llama gavia á la cuadrilla de mucliachos eraple.nlos 
en ai rimar los minerales ¡i los cargadores de los pozos, ó bien 
en sacarlos hasta la superficie, si la mina no está hicn li a-
bajada , pasándose las espuertas de mano en mano. Entre 
estos muchachos se escogen tres ó cuatro de los mas listos, 
para correos y para mencliero.s, los cuales tienen un real 
ó dos mas de snrplus en su jornal. K l correo lleva siempre 
su alcuza de aceite y una provisión de torcidas, y tiene que 
acudir cuando le llaman para aviar los candiles do todos los 
trabajadores que se hallan dentro de la mina; ademas tiene 
que subir á la frágüa toda la herramií 'nla que so inutiliza 
durante el trabajo, y bajar del almacén la que ha do reem-
plazarla. Llaman nieiicíicro al que hace las mechas para 
la pega de los barrenos. 

S i la distribución de los operarios en las diferentes faenas 
esta bien entendida, como hemos visto, no sucede asi con las ho
ras de trabajo. Las entradas ó remudas se hacen de sol á sol, 
de modo que en el verano los del dia salen á 16 horas de traba
jo , cuando los de la noche solo salen á 8 horas. Esto trae dos 
graves inconvenientes, el primero es que no hay hombre ca
paz de desplegar un trabajo activo durante 16 horas, y por 
consiguiente aquellas gentes tienen que pasar una parte del 
tiempo sin hacer nada ó haciendo muy poco sin que osla pér
dida sea enmpensada por los trabajadores de la noche, porque 
mi hay razón para exigírselo. E l único descanso de reglamenlo, 
mas bien de costumbre, es, una hora para comer á mediodía, 
debiendo haber almorzado antes de entrar en la mina; pero 
como muchas veces ios contratistas do víveres y sobre todo los 
del agua, so hallan bastante, en retraso, resulta quo no está el 
rancho dispuesto tan temprano, y hay que dar otro descanso 
para'salir á almorzar. Un capataz de los de la superficie es el que 
da la señal para la salida pegando con un palo en la armadura 
del torno y gritando \ca(lena\ Esta agradable voz es repetida 
por los cargadores que se hallan en el fondo del pozo, y se va 
comunicando de unos á otros hasta las últ imas profundidades 
y hasta los últimos rincones de la mina, poniéndose todos los 
operarios en marcha para salir á la superlirie á respirar el aire 
libre. Este gran descanso para la comida comprende á todos 
los operarios de mina tanto del interior como del esterior, aun 
cuando coman por su cuenta ¡ pero ademas se conceden otros 
pequeños descansos para fumar á voluntad de los capataces de 
gavia en el interior, y que suelen durar unos 15 minutos y ser 
cuatro ó cinco en cada entrada. Para anunciar el descanso so 
prlta \tnbaco\ y para volver al trabajo se dice \ á o l r a \ Es admi
rable el ver como respetan y obedecen estas voces los traba
jadores, aun cuando estén aislados en el eslremo de una esca-
vacion. L a voz cadena parece quo debe traer su origen do 
cuando en España se trabajaban las minas por presidarios. 
Cuando se da cadena por el relevo, los picadores y barreneros 
dejan la herramienta en el sitiode su trabajo, y los trabajadores 
de nueva entrada so colocan en donde la encuenlran, y si el 
barreno osla ya empezado, lo continúan. Para que por este 
método no so estravie alguna herramienta, quedando enterra
da entre los escombros, es nocosario que los capataces del inte
rior sean muy vigilantes, porque rara vez son las entradas de 
un número lijo de trabajadores , y hay ocasiones cu quo las 
barrfnas y los martillos yacen en el mismo sitio descansan
do siete y ocho dias. E l que los trabajadores se lleven alguna 
pieza no es posible, porque, como todos tienen quo salir por la 
boea del pozo y su vestuario se reduce simplemente á camisa 
y calzoncillos, no pueden ocultar nada al capataz que se halla 
allí presento. No hay hora delenninada para la pega de los bar
renos; cada trabajador prendo el suyo cuando lo tiene conclui
do y arreglado: lo mas (pie hacen es aguardarse un poco los 
que están inmediatos. Para avisar gritan jtorrenol (lo modo 
que á lo mejor se ve uno atacado por los cuatro costados con 
el eco de esta terrible voz, sin saber adonde revolverse ni 
gu arecerse. Creen algunos que este método tiene muchas 
desventajas con respecto á la pega general; es verdad que 
cuando se oye el grito de barreno/todos los operarios allí 
inmediatos tienen que dejar su trabajo; pero la suspensión es 
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de muy pocos minutos, y cuando la pega es general todos los 
trabajadores se paran, lo menos media hora antes, esperando 
la seña l , do lo que resulta tal vez mas pérdida de tiempo. E l 
grande y verdadero inconveniente quo tiene la pega indivi 
dual es , el riesgo á que están espuestos los que transitan por 
la mina : pero como ya lo saben , andan siempre con la ma
yor precaución. E l resultado es que , por esta causa no hay 
alli mas desgracias quo cu otras minas mejor ordenadas, y 
en las pocas quo hasta ahora han tenido lugar, han sido víc
timas como en todas parles los mismos trabajadores que 
abren los barrenos, bien por torpeza suya ó por querer echar
la de valientes, y no tomar las precauciones que d í c t a l a 
prudencia. 

Va hemos visto cual es la distribución do las horas de tra
bajo cu las faenas de las minas ; pero este trabajo no sigue 
todos los dias del año, sino que tiene algunas interrupcio
nes quo llaman varadas , ó mas bien, este nombre se apli
ca á los dias de trabajo (pie transcurren entro dos des
cansos ó interrupciones, que nunca duran mas de ocho ó diez 
dias , según son las festividades en que se disfrutan. L a pr i 
mera varada suele ser los tres (lias do Carnaval; luego viene 
la de Somalia Santa y Pascua do Kesurreccion ; los tres dias 
do Pascua de Pentecostés , dos ó tres dias por el Córpi is ; 
otros tantos por la Virgen (leí Cármen , patrona de aquellas 
minas : la feria de Cuevas , en el mes do agosto , tamMen es 
una varada de ocho dias; y por úl t imo la do Navidad, desdo 
la víspera de Nochebuena , hasta el 2 de enero. Los domin
gos y dias festivos intermedios no se deja de trabajar: en una 
de aquellas elevaciones, en la demarcación de la Estrel la , 
hay una capilla construida á espensas de las cinco minas , 
por escitacion del muy conocido D. José Sánchez Puerta, cu
ra párroco de Cuevas , cuya actividad y carácter conciliador 
forman uno de los principales elementos para el fomento de 
aquella minería : en esta capilla so dice la misa , y solo du
rante ella se suspenden los trabajos. 

Esta costumbre do las varadas está fundada en la natura
leza misma del país , que es muy poco poblado ,, y mucho 
monos la Sierra y sus inmediaciones, por la falla de agua. En 
aquellas minas no se consienten raujejes, medida muy acer
tada aunque puesta en ejecución de un modo algo grosero: en 
asomando por el barranco un individuo del se\o contrario, 
todos los operarios do la superficie, inclusos los torneros, 
emprenden una gritería espantosa, diciéndoles mil denuestos 
acompañados con el sonido del choque do las herramienlas. 
De todo esto resulta que, los trabajadores viven separados 
de sus familias , quo necesitan visitar do cuando en cuando , 
aunque no sea mas cpie para dejar la camisa sucia y tomar 
una l impia . En las varadas cortas , los trabajadores que tie
nen sus habilaciones demasiado dis l , so bajan á la orilla 
del mar á bañarse y lavar su ropilla. 

El trago de mina ya so ha dicho quo no puede ser mas 
sencillo; camisa, calzoncillos y alpargatas; algunos sueloii 
llevar faja. Dentro de la faja , ó sino en la misma cinta de los 
calzoncillos , llevan una caña con las mechas y pajuelas, la 
navaja , papel y tabaco y un pedazo de pan : algunos suelen 
llevar también una tnocnilau cestita de esparto colgada á la 
espalda, pero son los monos. 

tlornalcs de los trabajadores. 

Los operarios do las minas del Jaroso se ajustan de dos 
modos ; á jornal seco, ó con la manutención, suministrándo
los ademas todos los utensilios y herramientas , pues ni si
quiera llevan el marti l lo, como es costumbre en casi todos 
los países mineros. 

Los picadores ó barreneros ganan, con rancho í 1/2 rs. 
sin rancho 7 » 

Los torneros con rancho 4 » 
sin rancho 6 12 » 

Amainadorcs y enganchadores. . con rancho 3 1/2 » 
sin rancho 6 » 

L a gente de gavia tiene tres precios, 
con rancho 1 1/2 , 2 y 3 rs. 
sin rancho í , 4 1/2 y 5 1/2. 

Los gravílladores con rancho 5 1/2 » 
sin rancho 7 12 » 

Para ja manutención Ies tienon señalado 3 libras de pan por 
plaza; pero si quieren comer mas, no se les pone tasa: ademas 
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se lcsda tres ranchos, almuerzo, comida y cena. E l almuerzo 
se reduce á un gran caldero Heno de agua hervida con s a l , y 
por encima un poco de.aceite con ajos fritos; en este caldo 
mojan pan, de modo que viene á ser unas sopas de ajo; pero 
los trabajadores lo llaman el café . Para la comida, un rancho 
de dosclasesdc menestra, cocidas con aceite, y variando entre 
el arroz, patatas, judias secas, garbanzos y fideos: á esta co
mida la llaman ellos bazofia. Para la cena es otro rancho de 
una sola menestra, y la llaman gandituja. Desde luego se deja 
presumir que todos estos ranchos, como cosa de contrata, no 

• siempre son de lo mas esquisito, á pesar de los esfuerzos que 
hacen los dueños de las minas para obligar á los contratistas 
á que cumplan lo estipulado. 

E l sueldo de los capataces principales es 14 rs. diarios; los 
capataces de gavia ganan 8 1/2, y 9) los capataces de fortifica
ción 24, y 26 el que hace cabeza. A todos los capataces les dan 
habitación y carbón para guisar, y los principales tienen ade
mas otros pequeños auxilios. Los "carpinteros y albañiles ga
nan de 12 á l i rs. de jornal: 

Datos sobre precios de algunas labores en las mi
nas lie Sierra Almagrera. 

ESGAVACIONES, Las escavaciones se ajustan por varas l i 
neales o longitudinales, tanto en pozos como en galerías, pe
ro las contratas se hacen de dos modos , á saber: ó bien se 
ajusta solo el material de la escavacion, siendo de cuenta de 
los dueños la estraccion de zafras y mineral, ó bien los desta
jeros entran con la obligación de dejar libre y espedita la es
cavacion, sacando todos los escombros á la superficie. Este 
segundo caso es el que nos interesa, y los precios mas comu
nes son los siguientes: 

EN POZOS. L a vara longitudinal en un pozo d i 1 1/2 varas 
en cuadro, suelen abrir la: 

En las primeras 50 va
ras de profundidad, á ra
zón de 5 — 6 duros=5i8 rs. vara cúbica. 

En las 50 varas siguien
tes á . . . 8— 9 duros=75 rs. vara cúbica. 

En otras 50 mas pro
fundo, á 11—12 i d . = 1 0 0 i d . 

L a vara longitudinal en un pozo de 3 varas de largo y 2 de 
ancho , la hacen .-

En las primeras 50 va
ras de profundidad, á r a 
zón de 8—10 dnros=30 rs. vara cúbica. 

En las segundas, á. . . l i — 1 6 du ros=50 i d . 
En las terceras, á . . . . 1 8 — 2 0 i d . = 6 1 i d . 
EN GALERÍAS. L a vara longitudinal en una galería de 

1 3/4 vara de alto y 1 1/4 de ancho: 
S i comunica con un pozo de 100 

varas de profundidad, se paga á ra
zón de 10-12 duros que vienen á salir . .100 rs. la vara cúbica. 

S i comunica á 150 varas de pro-
funitidad, se paga de 14—16 duros, 
resultando ¡l unos 138 rs. i d . 

L a vara longitudinal en una galería de 2 1/4 varas de altu
ra y 1 1/2 vara de ancho: 

Comunicando con un pozo á las 100 varas de profundidad, 
se paga á razón de 1 8 - 2 0 duros, que hacen 112 rs. por cada 
vara cúbica, y si comunica con el pozo á las 150 varas, se 
paga de 2 4 - 2 6 , que viene á resultar unos 150 rs. por cada 
vara cúbica. 

E l examen y el estudio de solo estos dalos , ofrece desdo 
luego una porción de consecuencias, dignas de la mayor aten
ción, sobre el mejor modo de establecer los ajustes de las es
cavaciones. 

En Almadén se ajustan estas á pagar un tanto por cada 
una de las varas cúbicas que resulten de hueco abierto por los 
destajistas. Este método parece ser el mas justo, el mas cien-

^ tilico, y por consiguiente el mas exacto; y efectivamente es 
asi cuando las escavaciones son irregulares, como sucede ge
neralmente en las labores de arranque; pero cuando las esca
vaciones han de marchar con cierta regularidad ó constanci-
en sus dimensiones, ya no es buena base la medida, la vara 
cúbica, como se demuestra por los precios corrientes , esta
blecidos en Sierra Almagrera. Por dichos precios se ve que 
en un pozo de poca ampl i tud , resulta la vara cúbica de 
escavacion á un precio mucho mayor que en otro pozo 
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mas copioso, siendo por lo demás todas las circunstan
cias las mismas ; por consiguiente , la vara cúbica no debe 
en los pozos tomarse por unidad de medida , bajo el pun
to de vista económico. L a razón de que en los pozos 
mas espaciosos resulta mas económica la vara cúbica de esca
vacion, es muy fácil de comprender. Toda escavacion en po
zo ó de caldera, se va haciendo , digámoslo a s i , por capas ó 
tongadas; y lo que mas trabajo cuesta es hacer la primera en
trada en cada capa, porque el resto de esta se escava hacia 
los costados, y teniendo siempre un fr ente ya franqueado, por 
el cual pueden arrancar los picos ó bien romper los barrenos. 
Por consiguiente, cuanto mas ancho sea el pozo, mas varas 
nibicas de escavacion arrojará de si cada capa ó tongada, sin 
necesidad de hacer mas que una vez el trabajo cerrado , ó de 
verdadera profundidad, que es el mas penoso: el operario po
drá abrir mas varas cúbicas en igual tiempo, ó lo que es lo 
mismo, podrá escavar cada vara cúbica á menos precio. 

Lo que no se esplica tan fácilmente es, porque la vara cú
bica de escavacion en galena resulta mascara que la vara 
cúbica de pozo , cosa contraria á lo que se verifica en todos 
los paises donde hay minas. Sin embargo rcllexionando uu 
poco se ve una razón y es que, como en los citados precios 
incluyen, no solo la parte de escavacion, sino también la es
traccion de los escombros resultantes de ella, es claro que, 
cuando escavan galer ías , tienen los destajistas que poner un 
hombre mas, para que lleve los escombros desde el sitio de 
labor hasta el enganche del pozo, cuya operación en los po
zos la hace el mismo barrenero ó picador sin moverse de su 
sitio. Pero la diferencia de precio es demasiado grande para 
que sea esta la única causa, ni tampoco esplica por, q u é , en 
una galería de mayores dimensiones resulta á mas precio la 
vara cúbica , á la inversa de lo que sucede en los pozos y quo 
hemos demostrado estar arreglado á razón. L a causa de esta 
anomalía cree el Sr. Ezquerra haberla encontrado, en que, á 
pesar do ser los mineros de las Alpujarras y de Sierra Alina 
grera muy buenos trabajadores, no pueden trabajar en pie, 
porque se cansan al momento. En la labor de caldera ó de 
pozos siempre están sentados, como que generalmente abren 
el barreno entre las piernas, que tienen estendidas á todo su 
placer; por consiguiente el trabajo cunde. En las galerías 
de 1 3/4 varas de alio todo lo mas, sí pueden trabajar senta
dos la mitad del tiempo, el resto tienen que estar en p i e , ó 
cuando menos con una rodilla en tierra: ya no cunde tanto el 
trabajo. En una galería de 2 1/4 varas de altura la mayor 
parte del trabajo tiene que ttacetae estando el operario de píe 
derecho, y esta es la razón porque resulta mas cara la esca
vacion. No se crea por esto (pie en otras parles los picadores 
y barreneros no tratan también de buscar su comodidad; al 
con t ra r ío , siempre que pueden trabajan sentados, y para 
esto andan á rebusca de palos y tablas viejas con que arman 
unos tinglados y se ponen al nivel del punto cu que tienen 
que picar ó barrenar; pero en las minas de las Alpujarras la 
ma lera está tan escasa que no se ve en ellas un palo. En las 
del Jaroso ya se encuentran maderas, y los apoderados de 
las campiñas suministran toda la que hace falla para las lor-
tifleaciones; pero como es género caro, se gasta con econo
mía y los barreneros no tienen en donde echar mano para 
armar sus tingladillos. En ambas localidades suelen arrimar 
un canto grueso de mineral y ponen encima de él una es
puerta para formar asiento, pero con esta a r t imaña es bien 
poco lo que se puede elevar del piso do la galería. 

En el mismo principio de trabajar sentados eslá fundada l a 
afición que tienen los mineros de las Alpujarras á abrir esas 
cañas agrias ó ga ler ías en trancadas, labor tan antimínera y 
tan contraria á los principios del arle. Los mineros de las A l 
pujarras, al pasar á Sierra Almagrera, han llevado consigo 
y batí introducido allí la afición á las trancadas. 

Los precios antes referidos son los generalmente adoptados 
en Sierra Almagrera: añadiremos ahora algunos ajustes par
ticulares que sellan hecho úl t imamente en la m í n a l a Obser
vación y que pueden servir de datos para los mineros en 
otros distritos. El segundo trozo del pozo maestro, con 3 va
ras de largo y dos de ancho, que empieza á mas de 100 varas 
de profundidad, se ha ajustado en 180 rs. la vara longitudi
nal resultando por consiguiente á 30 rs. vara cúbica. Es 
cuenta del asentista poner la pó lvora , el aceite para las l u 
ces y la compostura de las herramientas, que pertenecen 
á la empresa. E l asentista tiene que subir los escombros 
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y raenns hasta la boca riel nuevo trozo del pozo, y riestle 
allí 'á la superficie es por cuenta ric la empresa. En otra 
profundidad de iguales dimensiones ha quedado la vara 
lineal en 59 rs.; pero la empresa suministra todo, y ade
mas da de comer á los trabajadores en el rancho general. 
Una galería que se escava á las loo varas de profundidad, 
con Sde altura y t 1/2 de ancho, se ha ajustado en 120 rs. 
vara longitudinal. L a escavacion de un banco con 3 1/2 varas 
de altura y todo el ancho del Blon que es por lo menos 
de 2 varas, ha quedado en 80 rs. vara longitudinal. De estos 
ajustes resulta como de los anteriores que , la vara cúbica de 
escavacion en galería sale siempre mas cara que en pozo. Tam
bién se ve lo ventajosísima y económica que es la labor en 
bancos comparada con la de testero y con la de caldera, sobre 
cuya circunstancia deben fijar su atención los mineros. 

MAMPOSTICMAS. Las notas siguientes comunicadas por los 
respectivos capataces de fortificación , darán á conocer el cos
te que tenían las obras de mamposteria en el mes de junio 
de 18i3. 

Illina Observación. 
PPKCIO A QCE RESOLTA CADA VARA COSICA DE OBRA E8 LOS 

ARCOS DE BOVEDA. 

Malcr í a l e s . 
Rs. vn. Mrs . 

Por 120 ladrillos á 37 rs. el ciento i í 13 
Por 5 fan. de yeso á i i / i rs 22 17 
Por 5 cargas lie agua á 2 rs , . . . . 10 
Por introducción de materiales 5 

Mano de obra. 

Por jornal de los alarifes l o 
Por jornal de peones 12 
Por escavacion de las rafas 12 

Coste total de la vara cúbica. . . 115 30 

Mamposteria de piedra en muros. 

Coste de materiales inclusa su introducción. . 31 
Mano de obra IB 

50 Total de la Vara cúbica. . 

Mina rtcl Cúrmen. 
/;")( los áreos de bóveda. 

Por jornal de alarife , <» 
Por id . de peones 10 
Por 120 ladrillos á 37 rs. el ciento l i 13 
Por S fan. de yeso á i 1/2 rs 22 17 
Por 5 cargas do a g u a á 2 rs 10 
Por escavacion de las rafas 11 
Por dos libras de aceite para los candiles. . . i 

Total de la vara cúbica. . . . l i o 30 

Mamposteria de los mvros. 
Materiales, introducción y alumbrado 37 

l i Mano de obra. 

Total de la vara cúbica. . . 51 
Xota riel l adr i l lo que entra en cada vara loñrjituriinal de 

bóveda , y precio á que esta resu l ta , con l a ampl i tud ó 
anchura de í varas. 

Ladrillos. Precios. 
Teniendo la bóveda un pie de espesor. . 208 Too 

inedia vara 310 310 
fres cuartas 416 380 
una vara 480 438 

Es de advertir que en el día se han establecido las fáb. rie 
ladrillos á la misma entrada de la sierra en lo que llaman la 
Boca de Moirena, con lo cual ha bajado de 5 á 6 rs. el precio 
riel ciento. También se está ensayando el mezclar arena con 
el yeso para la traba de la mamposteria que debe producir 
una cconomia nada despreciable. 

A L M 
En la mina la Es t re l la se empezaron á construir obras de 

mamposteria en el mes de febrero del año pasado 1843; en las 
otras cuatro no se adoptó esta clase de fortificación hasta el 
mes de mayo, y aun en la Rescatada no dieron principio 
hasta el raes de setiembre, l i l dia 20 de diciembre del mismo 
año sed ió la últ ima varada de Pascuas, y resultaron cons
truidas las obras siguientes en las cinco minas principales. 
Varas longitudinales en las bóveJas generales, 

tanto de cielo como de piso 322,57 
Cuyas bóvedas arrojan de si varas cúbicas. . . . 655 
Varas longitudinales en arcos aislados de sosteni

miento; en los intermedios de los pisos gene
rales 71,65 

One producen varas cúbicas 220,33 
En macizos de sobrecargo y citarones, varas cú

bicas 1,775,11 
En rellenos para formar pisos 1,421,6't 

Es decir, que en tan corto intervalo se han construido, sin 
contarlos rellenos, 2,660,45 varas cúbicas de toda clase de 
mamposteria. Esta clase de fortificación se ha introducido en 
las minas de sierra Almagrera, porque resulta mas barata que 
la entibación que se necesitarla construir para llenar el mis
mo objeto ; tanto mas cuanto que ha desaparecido el arbola
do hasta el deolivos, por haberlo empleado en el combusti
ble de las fundiciones. 

E n estas sierras como en las Alpujarras se hace la cstrac-
cion del mineral con tornos do mano, y en un solo tiro hasta 
la profundidad de 100 varas (pie es la máxima á que se aplica: 
pero no se puede sacar arriba de 4 a. ó sea un quintal de mi
neral en cada vasija queal l ison espuertas. Han sido introdu
cidos nuevamente unos tornos (pie llaman de a lbard i l la que 
en su esencia no se diferencian de los ordinarios, solo que su 
long. no pasa de una vara : el diámetro es algo menor que 
la altura ó long. del cilindro. E l nombre que le bandado es 
sumamente adef uado, porque visto do costado presenta efecti
vamente la forma de una albardilla , hundido en el medio y 
levantado por los costados. E l cilindro es hueco y está ar
mado con madera de pino; sobre su superficie hay clava
das ó sujetas longitudinalmente unas cuantas duelas rie ma
dera de haya ó de nogal, y son las que le dan la forma di
cha, en vir tud riela cual , á medida que va bajando el un ca
bo del cintero, la parte de este correspondiente al otro cabo y 
que viene á sobreponerse en el torno , se escurre hácia el me
dio en razón á la inclinación de los duelas. De aqui resulta la 
ventaja de que los toneles ó espuertas van siempre por el cen
tro del pozo , sin tropezar en las paredes, cosa á la verdad 
bien incómoda y fastidiosa, cuando es el individuo el que ba
ja ó sube colgado. Con el peso ordinario de 4-(! a . , basta que 
el cintero dé una ó rios vueltas sobre el cilindro para que no 
resbale. En lo que hay que poner mucho esmero es en el ajus
te , ó sujeción del cilindro rie! torno á su eje, el cual en aque
lla parte riebe estar labrado á escuadra ó de cuadrado, pues 
rie lo contrario cuando llega á gastarse un poco el ajuste sal
tan á lo mejor los clavos y empieza á girar el torno inriepen-
riienlemente riel eje, en virtud del peso riel tonel cargado. Y a 
han sucedido algunas desgracias por esta causa, y otras se 
han evitado por el gran cuidado y buena fe de los torneros 
que se agarran al momento al cintero. 

Segundos partes remitidos á la Dirección general de Minas 
por los inspectores de los distritos, resulta que en el año de 
1843 la plata copelaria que se ha sellado y ha pagado el de
recho riel 5 pO 0 asciendo a 229,090 marcos, los cuales si 
se hubieran vendido al precio rie 181 rs. el marco rie 12 dine
ros , según se paga en las casas de moneda del reino, hubie
ran producido 41.465,290 rs. Toda la plata copelaria ha mar
chado á Francia donric la pagan á 2! rs. onza ¡ pero como en 
cambio nos dan la moneda que llaman Napoleones (en la cos
ta los llaman cabezones) que recibimos por 19 rs., cuando 
en realidad no valen maj que unos 17 1/2 rs . , ha salido la 9 
Francia beneficiada por esta diferencia del valor en el cambio 
de la moneda en 3.472.521 r s . , por la adquisición rie dicha 
cantidad de plata. 

En el ar t ículo de L o r c a , residencia de la Inspección que se 
titula rie Almagrera y Murcia , presentaremos mas datos 
acerca rie la riqueza minera de torio el terr. que aquella com
prende , l imitándonos ahora á insertar el adjunto resúmen 
estadistko del quinquenio de 1839 á 1844. 
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A L M A G R O : part. jud . de ascenso en l.i prov. de Ciudad-

Real, aud. tcrr. de Albacete, c . g . de Castilla la Nueva (Ma
drid) v diüR. de Toledo, comprendido [en el térr . de la 
Orden de Calatrava: lo eomponon 1 c. y 5 v. que coi^titu-
yen Gayunt. , y cuyas dist. entre s í , a l a cap. de la prov. 
á / a aud. terr., á ia c. g. , a la diúe. y á la Corle re
sultan del siguiente estado: 

Almagro cali.de part. 

1/2 

1 1/2 

23 

27 

83 

Ballesteros. 
1 

3 1/2 

20 

:í(i 

.-ti; 

liolaños. 

Calzada de Calatrava. 

G r a n á t u l a . 

Tozuelo de Calatrava. 

Valenzuela. 

2 

1 1/2 

27 1 2 

2 « 1/2 

3 1/2 

32 1/2 

3 1/2 

2 1/2 

21 

30 1/2 

30 

2(1 

28 

3 i 

l 1/2 

2 i Toledo, diúr . 

29 | 28 

1 1/2Í i 

35 : l i 

Albacete. 

Ciudad-Real. 

30 Madrid. 

SITUADO entre los part. de Daimicl al N ' . , Manzanares al 
N E , Valdepeñas al E . , Almodóvar al S. y parle del O., y 
el de Ciudad-Real al O . : los vientos que en él reinan con mas 
frecuencia , son el O. y el SO. con los que llueve regularmen
te: los del E . y NE." y los del E S O , : su CLIMA es irregular, 
muy cortas las estaciones de primavera y o t o ñ o , y escesivo 
el calor y el frío en las suyas respectivas: el TKURKXO es su
mamente llano , sin encoiiliarse en todo el part. mas monta
ñas que los cerros que se hallan á 500 pasos de la v. de Ora 
nátula , los que por su poca elevación no merecen llamarse ta
les; estos empiezan á su O. y so dirigen hacia Almagro, esten
diéndose 1 / i de leg . , y contando de (100 á 800 varasde altura: 
á 1/2 cuarto de osla c. se levanta otro montecillo llamado de 
Almagro, el cual se prolonga por él 1/2 leg. en dirección al 
Pozuelo, después de cruzar una garganta que se encuenlra en 
el camino de Ciudad-Real; contiene algunas encinas, carras
cos, y mucho monte bajo de chaparro: también se ve laeleva-
cion del cerro titulado la Llozosa, que linda con la deb. de los 
llares por la parte del Moral de Calatrava; la muy pequeña 
altura de lasCasas sit. al N . , en cuya cima existe un torreon-
cilo de argamasa , del tiempo de los romanos, de p varas de 
frente y 2 1/3 de altura, el cual se conoce con el nombre de 
los Santiagos; el cerro llamado de los Obispos, en cuya falda se 
halla la antiqnisima ermita de Ntra. Sra. de Azuqueca: todas 
estas montanas forman diversas cañadas, de las cuales la mas 
notable esladel puerto de Perales, yendo desde Borondo á dra-
nátula por las casas del Pardil lo, las Cándidas, Malabestias, 
la Caridad, en donde hay también una ermita bastante regular 
y los Cerrillos. Debe contarse igualmenle en este part. gran 
parle de la sierra del Moral que hay que subir en la inmedia
ción de esla v . para i r á Manzanares , entrando en su descenso 
por la deh. denominada de Siles, té rm. de dicha pobl . ; en lo 
mas alto de esta sierra, se encuentra el torreón que llaman de 
la Meznera, desde el cual se divisa mucha parte del part. que 
se describe y de los do Ciudad-Real, Daimiel, Alcázar, In-
faotes, Valdepeñas , Almodóvar y Manzanares; próxima á 
dicho torreón existe la abundante fuente del Borrico, contán
dose ademas otras varias en distintos puntos de su terr., en 
tre las cuales son las de mas consideración las tituladas de 
Cervera, Gotera , San Isidro, las famosas aguas de Puerto-lla
no , los célebres baños de los Hervideros, aquellas en la v. de 
su nombre y estos en la de Pozuelo de Calatrava; y última
mente las estensas lagunas de Torroba, de la Caridad y de 
Acebuche, formándose de esta ultima las fuentes de buenas 
aguas que hay en la casa de Paraguis y en la de los Arroyi -
los jurisd, de Pozuelo y Ballesteros. Atraviesa el terr. de este 
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part. jud . el r . Jabalón, que nace en los ojos de Montiel á u n a 
leg. á su O . ; pasa á 1/2 S. de la v . de Infantes por las inme
diaciones de la famosa ermita de Ntra. Sra. de la Antigua, á 
280 pasos S. de Alcubi l las , y á 200 N . de Torre-nueva, y de
jando el part. de Infantes se introduce en el de Valdepeñas; 
desde aqui cruza á una leg. O. del Moral de Calatrava, y en
tra cu el part.de Almagro poco antes de llegar al espresado 
cer ro de los Obispos y Ntra. S r a . de Azuqueca; y después de 
fertilizar sus tierras se dirige al Guadiana por entre Balleste
ros y Pozuelo, saliendo del t é rm. de este part. á 3/4 de leg. 
del primero: los puentes que cuenta para su tránsito son lo» 
siguientes: primero; el que hay en el camino de Montiel á In
fantes: segundo; el de Almedina á dicho pueblo de Infantes; 
tercero; el de Villamanriquc y los pueblos de la sierra de Se
gura , á laespresada v . , el cual está sit. en la inmediación de 
la Virgen de la Ant igua; cuarto; el de. Alcubil las: quinto; el 
de T o r r c n u e v a á 1 / i de leg. escaso de esta pobl . : sesto; el de
nominado de San Miguel en el camino real de Valdepeñas á 
Sta. Cruz de Múdela , 1 leg. del primero y 1 1/2 del segundo, 
celebérrimo en la guerra de la Independencia, á causa de que 
en él (lió muchos golpes á los franceses el famoso Albad, 
(alias Chaleco): sé t imo; el que se halla á 300 pasos de la er
mita do Azuqueca conocido por el puente de Jabalón, y á 350 
de este, otro que parece ser de fáb. romana y se dice construi
do por un llamado Publio Bebió Beneto Oretano, congeturán-
dose asi de una inscripción, todos los cuales constan de uno 
ú dos ojos de piedra mnledreña á escepcion del úl t imo que tie
ne cinco, 200 pasos de long .y 6 varas de lat . ; y finalmente, 
el de madera que llaman del Algueil que sirve para el paso de 
ganados. Cruza también por el terr de este part. el arroyuclo 
titulado Pellejero; nace en las cañadillas de ( ¡ raná lu la , baja 
por lader . de Valenzuela, y pasando por la linde meridional 
de Almagro donde han construido un malecón de tierra para 
que no perjudique? e s i a c , sin e m b a r á o d e q u e no l l e v a agua 
sino en años muy lluviosos, ó de resultas de una grande tem
pestad , corre por el Um. O. de Bolaños: desde este punto se 
dirige por los Santiagos hacia Ciudad-Real, yendo de Manza
nares por el camino dé l a ermita arruinada de Ntra . S ra .de 
Ureña de la v . do Daimie l , en cuyo sitio tuerce su curso á la 
der., cruza á 200 pasos O, de Torralba y entra en el part. de 
la referida c , incorporándose con el Guadiana mas abajo de 
Calatrava, déjando 1/2 leg. á s u izq, á Carrion. Todos los ca
minos que en él se encuentran son bastante llanos por la natu
raleza del suelo: su IND . consiste solamente en el cultivo de los 
campos á que se dedican la mayor parte de sus hab.; escep-
tuando la lamosa fab. de blondas de Almagro con ramilica-
cion en varios pueblos del part., y en cuya c. se celebran dos 
ferias, la una en el mes de abr i l , y la otra en agosto : las tier
ras que comprende están destinadas por lo regular á las prod. 
de trigo candeal fino y basto, cebada, centeno, maíz en poca 
cantidad, patatas en abundancia, aceite, vino y esquisitas 
verduras en sus huertas, como son: pimientos, tomates, me
lones, sandias, habichuelas, pepinos, cohombros, cebollas 
grandes y algún anis: el sobrante de todos estos frutos se es
porta á los pueblos en que carecen de el los, y el vino y aguar
diente para Madrid, importándose arroz, bacalao, granadas, 
naranjas y limones: sus naturales son de buenas costumbres y 
pací ticos, siendo esto una consecuencia natural de su afición 
al trabajo , en el que encuentran los medios de atender de 
una manera decorosa á su subsistencia y á la de sus fa
milias. 

ESTADÍSTICA CIUMINAI,. LOS acusados en osle part. jud. du
rante el año ! 8 í 3 fueron 50 . de ellos 0 absueltosde la instancia 
y uno libremente; 41 penados presentes, 2 contumaces: 11 
contaban de 10 á 20 años de edad , 30 de 20 á 4 0 , 3 de 40 en 
adelante; 47 eran hombros, 3mujeres, 32 solteros, 18 casados, 
2 sabían leer. 3 leer y escribir y 45 carecían de esla parte de 
la educación: lodos los .acusados ejercían arlos mecánicas. En 
el m i s m o periodo se perpetraron 32 delitos do homicidio y 
heridas, 1 con a r m a de fuego de uso l íc i to , 3 de i l íci to, 2 con 
armas blancas permitidas, 4 con prohibidas, 11 con instru
mento contundente, y 1 con otro instrumento ó medio no es
presado. 

Para concluir este artículo , presentamos los datos de 
la población , r iqueza, estadística munic ipal , contribucio
nes, etc. del partido judicial á que se refiere, en el s i 
guiente: 
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A L M A G R O : c. con ayunt. en la prov. de Ciuilad-Real (3 
leg), cab. del part. jud . de su nombre, con adra, subalterna 
derent . , aud. terr. de Albacete ( id) , c. g. de Castilla la 
Nueva (Madrid 30), diúe. de Toledo (22). 

S i i L ACION Y CLIMA. Se baila sit. en un llano, donde la com
balen todos los vientos por no tener inmediata altura que la 
domine; su atmósfera es despejada, y el clima bastante sa-
ludáble , aunque á las veces suelen desarrollarse algunos ca
tarros, pulmonias, calenturas gástricas c intermitentes, y 
aun viruelas entro los niños. 

IN remolí DK LÁ POBLACIÓN Y SIS AFUERAS. Tiene 1,371 casas 
de 2 pisos, muchas grandes y raagnílicas, distribuidas en 60 
calles, 12callejuelas, 6 plazuelas y una plaza mayor; las 
calles son espaciosas, llanas y bien empedradas con bastante 
hermosura en particular las del centro; la plaza mayor consta 
de 125 varas de long. , l í de lat. y los portales que hay en 
ambos lados, tienen 3 .varas de ancho.": casa de ayunt. de 
muy buenas proporciones; un pósito creado en 1083, cuyos 
fondos consisten en 25 acciones á la quinta parte del Banco 
español de S. Fernando, en «100 fan. de grano, y en 12,000 
i s . de deuda; 4 posadas, 21 tabernas, carniceria, 1 matadero, 
la cárcel pública capaz para 120 presos, y el cuartel edifica
do en l , 7 5 i en el sitio que ocupaba el palacio de los Grandes 
Maestres de Cala t ravá , para relevar al vecindario de aloja
mientos, es muy espacioso y se encuentra en buen estado. 
Hay tatfibién una cátedra de latinidad á la que asisten 30 
alumnos, una escuela normal do instrucción primaria fre
cuentada por 5 0 , otra de primeras letras por 200, y dos 
mas de esta clase, á cada una de las que concurren 80 discí
pulos, y si bien en el conv. de Sto. Domingo existió la uni
versidad erigida en 1553 por el emperador Cárlos V , sola
mente permaneció hasta 1821. Tiene ademas dos i g l . parr., 
una dedicada á San Dartolomé, cuyo edificio se hallaba en la 
pai te baja de la Plaza Mayor y fue derribada en 1792, (pie-
dando únicamente la torre, en la cual estaba el relox de la c ; 
pero habiendo sido también destruida en este año de 1815 
porque amenazaba ru ina , dicho relox se trasladó á una de 
las torres do la ig l . de los Je su í t a s , en la que so estableció la 
parr. de que Iratamos; esto templo es magnifico y muy sóli
do, para cuya lab. aprontaron los vec. de Almagro en 1825 
la cantidad de 95,01« rs. v n . ; sirve el culto un cabildo com
puesto de 9 sacerdotes presidido por un cura párroco titulado 
prior, cuyo deslino es perpetuo y lo provee S. M . como 
Gran Maestro de las órdenes militares á propuesta del tribu
nal especial do las mismas, y previa oposición en concurso 
general; la segunda ig l . parr. bajo la advocación de la Ma
dre de Dios en el misterio de la Espectacion, so fundó en 15 lo , 
habiendo concedido el rey para su fab. que corrió á cargo del 
maestro Hernando do Valenzucla, todos los valores de las 
yerbas y aprovechamiontos de las deh. de llares. Mejorado, 
y Zanacon por espacio de dos años ; se halla servida esta 
parr. por un capitulo de 8 clérigos presidido por un cura que 
también se denomina prior , y es nombrado por S. M . previos 
los requisitos ya espresados: y 7 c rm. dedicadas á San Loren
zo, Santiago, San Gerón imo , San Blas, San Jorge, San Sebas
tian y la Soledad. Antes de la esclauslracion existieron los conv. 
do frailes de San Francisco, Sto. Domingo, San Juan de Dios, y 
San Agustín, siendo lo mas notable de ellos, las ig l . de los do
minicos y aguslinos por su capacidad, hermosa arquitectura 
y buen gusto: también hubo los de monjas de San Bernardo, 
San Francisco, y Sto. Domingo, cuyas religiosas han pasado 
á este ú l t imo , y el do Calatravas fas que se trasladaron á 
Madrid cu 1815 por no haber quedado mas que tres religiosas 
en dicha casa, cuya arquitectura es magmílca con grandes 
cláustros altos v bajos, decorados con columnas y barandillas 
do alabastro y jaspe, y su ig l . aunque desmantelada, presenta 
una grandiosidad proporcionada al resto del edificio. En la 
parte inferior de Ja plaza Mayor , donde se dijo estaba la i g l . 
de San Bartolomé", se ha construido recientemente un bonito 
paseo llamado Glorieta de 85 1/4 varas do largo y 75 de an
cho, circuido por un pretil y un enverjado pintado de verde, 
el cual aumenta la hermosura de aquel sit io. A l E . de la 
e. y en parage bien ventilado se encuentra el cementerio. 
En la misma dirección hay un ejido llamado de Cala
t r a v á , porque en él existo el suprimido conv. de este nom
bre: tiene 885 pasos de long. y 211 de lat. y en su recinto 
se ha construido una buena plaza de toros, cuyas primeras 
corridas so realizaron en 24 y 25 de agosto del presente año 

_ 
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i l e l8V5co i i estraordinaria concurreiiciai también se OIICUCJI-
1ra otro ejido denominado del Paseo [lortiue hay uno aunijue 
bastante escaso de arbolado; háeia el SE. existe el de San 
Sebastian, y al N . O. el de Sto. Domingo, los cuales ninguna 
particularidad ofrecen. Parte de la pobl. se baila rodeada por 
el arroyo Pellejero que solamente lleva agua en tiempos 
abundantes de lluvias, y para evitar (pie inunde la c. como 
algunas veces sucedió, se ha construido un malecón (pie lo 
impide. 

TKKMINO. Confina por N . con los de Torralha de Calatrava 
y Daimiei (2 t/2 leg.), por E . con el de Bolaños (3 / i ) , por S. 
con el de Moral de Calalrava ( i ) , y por O. con el de Valen-
zuela (1). Dentro del mismo hay 16 casas de campo con pa
tios, pozos, graneros y demás oficinas necesarias para la la
branza , y las correspondientes habitaciones para los colonos, 
y para los diicños de la heredad cuando gustan pasar en ella 
alguna temporada. También se encuentra al N . de la e. dist. 
1 1/2 leg. el monte llamado Torrobn, que comprendo tierras 
de labor y de pastos de buena calidad con niullitud de enci
nas, chaparros y otros árboles silvestres: la deh. llamada 
de los l lares sit. al S. é igual dist. la cual consta también de 
tierras de cul t ivo , de pastos y de monte bajo; viéndose á la 
izq. del camino de Ciudad-Real otro montecito llamado de 
Almagro donde se cria un abundante y espeso chaparral con 
algunas carrascas. Brotan en el térra. 5 fuentes, dos de las 
que, denominadas San Isidro y Gotera nacen en el sitio llamado 
de la Nava, debajo de una peña; cuyas abundantes y crista
linas aguas utilizan los vec. para sus necesidades domésticas 
y para dar riego á varios trozos de terreno: hay también 3 
grandes lagunas; una de ellas titulada la Caridad existe á 1 
leg. y comprende mas de 1 2 fan. de tierra; otra llamada 
Torr'oba (pie abraza 4 fan., y la tercera nombrada Acebnche 
de 20 fan., dist. una y otra 1 2 leg. de la pobl. Pero lo mas 
notable de este térra, es la ermita de Ntra. Sra. de las Nieves, 
palrona de la c . , sit á 1 leg. S. de la misma, en cuyo magni-
lico Santuario se celebra su fiesta el dia 5 de agosto, y por voto 
de la c. se hace otra función á esta Sta. Imágen el 1." de no
viembre en aniversario del gran terremoto sufrido en 1755 
que duró cerca de 0 minutos. 

CALIDAD DEL TEURENO Y SCS CIUCUNSTANCIAS. A escepcion 
del pequeño cerro llamado la Llnzosa que existe en la mencio
nada deh. de los l lares, todo lo demás es llano y de lo mejor de 
la Mancha; abraza 26,710 fan. de las que se cultivan 21,218, cu
ya mayor pariese reputan de primera y segunda calidad; de 
todas ellas pertenecen á particulares 19,299 , a propios 6,769, 
y al estado 642. Parlo de las mismas so riegan por medio de 
norias, otras con las aguas de las precitadas fuentes, y algu
nas con las del arroyo Pellejero, y del r . J aba lón que pasa 
á 2 leg. de la c. , cuyo corto caudal también da impulso á va
rios molinos harineros durante el invierno y aun entonces por 
medio de represas. 

CAMINOS . Todos son de ruedas, pero como no tienen arre
cife se ponen en mal estado en tiempos lluviosos. 

ComiEos. Es adm. subalterna dependiente de la de Manza
nares, en la que hay un administrador y dos carteros nom
brados por el mismo, los que no tienen mas salario que la 
retribución de 4 mrs. por cada carta: la correspondencia se 
recibo de varios puntos 6 veces y salo otras 5 en cada se-
ma'na. 

PKOIUKXIONIÍS. Cosecha anualmente según cálculo aproxi
mado 20,000 fan. de trigo candeal, 22,000 do cebada, 3,000 
de centeno; algunos garbanzos y panizo, patatas, legumbres 
y hortalizas en gran cantidad; bástanle aceite, y poco vino, 
debiendo advertirse en este lugar que dichas prod. son relati
vas al incremento que en el pais toma el insecto llamado 
langosta, tan frecuente en la prov. , pues arrasa los terrenos 
en que se presenta; cria también algún ganado lanar estante 
y trashumante, cabrio, de cerda, poco vacuno, y eaballorias 
menores. 

ARTES Í: INDUSTRIA. Hay varios telares de lienzo y paño 
basto de que se visten los labradores; 4 calderas de aguar
diente, 1 fáb. de yeso, 4 de cal , 2 de j a b ó n , 2 de curtidos, 2 

Íiozos de nieve, 2 alfarer ías , 1 tahona, y ademas de los mo-
inos harineros de que se hizo m é r i t o , otros de viento. Pero 

la pricipal ind. que hay en Almagro, es la fabricación de blon
das y encajes que ha adquirido justa celebridad en toda la 
penínsu la , compitiendo con los tejidos cslrangeros de esta 
clase, y que un Gobierno celoso y apreciador de los intereses 
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nacionales podrá hacer prosperar, dispensando al entendido 
director propietario de la fáb. D. Tomás Torres, la protección 
que reclama la ind. española en todos sus ramos para ponerse 
á la altura de que es susceptible. Como prueba de esta capaci
dad, seanos permitido ofrecer á nuestros lectores la siguiente 
reseña de les principios y progresos de esta t á b , , que tanto 
honor hace á la aplicación y constancia de su dueño y funda
dor. D. Félix Torres, asociado con otras dos casas, estableció 
en 1790 en Almagro y pueblos inmediatos una fáb. do blon
das: fueron infinitos los obstáculos que tuvo que vencer , no 
siendo el menor el que oponían los facultativos de medicina 
y cirugía opinando (pie quedarían ciegas las mujeres que se 
dedicasen á un trabajo tan delicado, y fue tal la resistencia 
de todas, que no obstante la miseria y desnudez en que se 
hallaban, por no tener otro medio de subsistencia (pie rebus 
car en las recolecciones de granos y aceituna con la mezquina 
ganancia de 6 ü 8 cuartos al d i a , no pudo el D . Félix conven
cerlas de las ventajas que les reportarla la nueva ocupación, 
ni hacerles dejar un trabajo tan ímprobo y destructor en cam
bio de otro mas descansado, y lucrativo. Su constancia sin 
embargo, le sugirió la idea de estimularlas con el interés del 
momento, y á este fin puso en práctica muchos é ingeniosos 
medios, entre ellos la adjudicación do dotes y prendas de 
vestir, sorteándose aquellas entre las mujeres mas aplicadas, 
y las segundas entre la generalidad de las operarlas: á fuerza 
de dispendios y do malos ratos, logró irlas atrayendo, de rao-
do q u c á los pocos anos ya habia un número considerable de 
nrajeres que habianaprendido las labores; pero sus- prod. ó 
sean las blondas eran inferiores, y su precio muy subido pol
la necesidad de importar del eslrangoro las primeras materias, 
de modo (pie arredrados del escesivo gasto lo» socios de Don 
Félix abandonaron la empresa. A pesar de este contratiempo 

Í' de los sucesivos que esperimentó aquel, por los sucesos po-
iticos , siguió inalterable, introduciendo en el estableci

miento cuantas mejoras fueron posibles, entro ellas la de usar 
parte de las primeras materias producidas en la nación; á su 
fallecimiento ocurrido en el año de 1827 á los 66 de edad, de
jó enseñadas unas 2,000 personas que ya elaboraban con bas
tante regularidad. Posteriormente su hijo D . Tomás se hizo 
cargo del establecimiento, y secundado por su hermano Don 
Andrés á cuya dirección lo encomendó, activaron ambos la 
enseñanza de operarías en tanto grado, que en 1840 ascen
dían á 4,652 con 105 dependientes; en el de 1812 ascendía su 
número á 6,000, y en la actualidad se cuentan 8,041, que 
trabajan en los pueblos y dependencias siguientes: 

Orpenilcncías de Almagro. 
PUEDLIS. OPERARIAS. 

Almagro 2,262^ 
Granátula 
Pozuelo 
Aldea del Rey 
Roíanos 
Valenzuela 
Carrion 
Pardillo 
Torralva 
Calzada 
Daimiei 

' Idem fie PiiertoIIauo. 
Puertollano 
Argaraasilla 
Alraodóvardel Campo 
Vil lamayor 
Mes tanza 
Hinojosa y Cabezas rubias 234 

623 
566 i 
1921 
184 
314 
184 | 

52 i 
901 f 
126 ' 
99 j 

614 
164 
44 

114 
50 

5,503 

Vi l l a r . 
Idem del Corral. 

Corral de Calalrava , 
Cañada 
Caracuel 
Rallesteros . 

1.238 

18 

255 ] 
81 | 
42 1 

191 I 
Moral y Retamal 731, 

TOTAL. 

1,300 

8,041 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[746]



A L M 
En cuyo número se eucucntran 800 niñas de 4 ;í 5 años era- i 

pleadas en la clase mediana, que son de entrada, y 677 hasta ' 
de 9 años que trabajan en el punto redondo fino, á todas las 
cuales hay que agregar una porción considerable de maestras 
y dependientes para el orden de las operaciones. De nada ser
virían estos adelantos en el personal, si los prod. de la 
fáb. hubiesen permanecido estacionados, ó sus progresos 
hubieran sido insignificantes; lejos de esto, las blondas de 
Almagro son uno do los objetos que mas llaman la atención 
en las esposiciones públicas de nuestra i n d . , tanto que en la 
de 1811 obtuvieron la medalla de oro, en competencia con las 
catalanas, que solo alcanzaron (a de plata , no obstante la di
ferencia de elementos con que cuentan unas y otras. Se han 
establecido depósitos en Madr id , en varios puntos del reino, 
y aun del estrangero, no desdeñándose las damas de Paris 
de adornarse con este producto español . 

CASAS UE PARÍS QÜE EN LA ACTDALIDAD SE SURTEN DE LAS 
BLONDAS DE ALMAGRO. 

M r . Chalan , Cite Trevise n ú m . U . 
Mme. Euphemie Chaine, rué du gros Chenet n ú m . 9. 
Mme. Aglae Vcsin , rué du gros Chenet n ú m . 4. 
M r . Vio le t , rué de Saint Denis n ú m . 317, y otras varias. 
Concluimos esta reseña manifestando que la protección 

dispensada por el Gobierno á esta f áb . , ha consistido en 
quo poco después de constituirse, le concedió el titulo de 
jReaí, con facultad de colocar en ella el correspondiente es
cudo de armas , y algo mas adelante un préstamo de 200,000 
rs. á devolverlos en diez a ñ o s , lo cual tuvo efecto, no obs
tante los perjuicios sufridos en la guerra de la Independencia. 

COMERCIO : ademas del muy considerable que se hace para 
el interior y estrangero de las blondas de la mencionada fáb., 
hay en la c. 31 tiendas de géneros de vestir por mayor y me
nor , 65 de comestibles , y el consiguiente tráfico para la es-
portacion de sus frutos sobrantes, é importación de los nece
sarios: aumentan el movimiento mercantil las dos ferias que 
se celebran en abril y agosto, especialmente la últ ima que 
principia el 24 de dicho raes, y se estienden sus efectos por 
toda Europa, por la mucha concurrencia y venta do escelente 
ganado mular: arabas fueron concedidas por el rey D. Enr i 
que I I , en 29 de abril de 1374 en Uúrgos, á instancia de Don 
Pedro Muñiz de Godoy, X X I Maestre de ta Orden de Calatra-
v a ; se confirmaron por D . Juan I! en Burgos é igual dia de 
1412; y por D. Cárlos III en Madrid á 4 de enero de 1770. 

POBLACIÓN , RIQUEZA Y CONTRIBUCIÓN : tiene 2,521 vec . , 
12,605 a l m . : CAPITAL IMP. Ó baso para los repartos ordi
narios y estraordinarios 2.700,000 rs.|: CONTH. por todos 
conceptos 325,557 . 20 mrs vn . : PRESUPUESTO MUNICIPAL 
43,500 rs. del que se pagan 3,300 arsecretario de ayunl . 
por su dotación; y se cubre con e l prod. do los bienes de 
propios, que consisten en varios censos, pastos, granos, 
el derecho de 4 mrs. por cada cab. que se degüella en el 
matadero para consumo públ ico , v en 12 mrs. por cada ca
ballería y puestos en la feria. 

HISTORIA. Redúcese á esta c. la que aparece en el Itine
rario romano con el nombre M a r i a n a , y con el do M a r -
mnr ia en el anónimo de U á v e n a ; aunque los editores 
del Morales la llevan á ( i i a n á t u l a , es mas probable esta 
correspondencia , atendida la relación de las dist. de Álma-
gro y D a i m i e l , y la que señala el mencionado Itinerario en
tre .l/aWaíin y XJtmtKium : compruébase ademas con la ana-
logia , que resulta en los nombres Mar iana o M a r m a r i a y 
Almagro , envolviendo los tres la raisraa idea topográfica, 
según su raiz greco-scythica suraamente propia á espresar la 
calidad do su terreno. Algunos la han querido suponer deno
minada en tiempo de los romanos Gemella Germanontm; pero 
es una aserción destituida de toda razón científica. No es 
tan infundada la opinión de los que la atribuyen un origen 
germánico , pues se puede deducir de su nombre , siendo el 

kgreco- scythico el idioma que estos trageron de las sombrías 
regiones del selentrion; y lo presenta mas probable su proxi
midad á la celtiberia, con la que lindaba la Oretanía , á 
cuya región pertenecían. E l Sr . Romey, en su hís t . de Esp., 
dice , «Que el arz. de Toledo D . Rodrigo construvó sobre la 
mismo carretera, por donde los árabes solían asolar las tier
ras de Toledo, una fort. , con su v e c , apellidándola M i 
lagro, y que los moros la llamaron M m i l a n r o , siendo 

TOMO II. 
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hoy Almagro. Aguaceros 6 inundaciones continúas, atrasa
ron algún tanto la construcción de la fort . ; pero la ac
tivó elicacísimamente , colocando allí los caballeros, con la 
gente de guerra, para su guarnición , y luego acudió á To
ledo , por las vísperas del Domingo de Ramos. L a morisma 
en número de 700 caballos y 1,400 infantes, embistió la nue
va pob l . , y la estuvo asaltando un dia entero; mas al ver 
el tesón de los sitiados y la grave pérdida que sufr ían, tu
vieron que retirarse y ponerse en salvo. Enterado Rodrigo do 
esto, acudió á Mi lagro , con guerreros y mas vec. , t rayén
dose en carruages á Toledo los heridos en el sitio , que fue
ron asistidos con esmero hasta su curación.» Casi en los mis
mos térra, se espresaron antes Perreras y Mariana, todos sin 
otro fundamento que los pasages de Rodrigo de Toledo, dond» 
se lee Eo tempore, ídem pontífex (Rodericus) in vía pú
blica , per quam Toletum Arabes gravius ínfestabant , cas-
t r u m , quod Miracolum dicitur, populaví t . . . Sed, postacces-
sum Arabum, Roderíco Pontíficí , cujus erat , nuntio destí
nalo, successores fortes et incólumes receperunt, et ipsi To
letum vehículis sunt advec t í , u b i , commoditate debita 
recrea l í , usque ad sanítatis gaudíum sub chirurgico re-
manserunt.» Pero ni es preciso entender de Rodrigo , abul-
tador de cuanto refiere, que la fort. Milagro fuese A l m a 
gro, n i aun que la raisraa fort. Milagro hubiera sido una fun
dación nueva , pudiendo ser fortificación hecha sobre otra 
pobl. ant . ; y conviniendo en que esta fortificación fuese la 
raisraa A l m a g r o , n i de su nombre es necesario suponer au
tor á Rodrigo, siendo mas veros ími l , que sí la llamó M i l a 
gro, fuese por voluntaria interpretación ó acomodación del 
nombre, que la conociera, semejante y equivalente al A l 
magro de noy , con alguna mayor pureza, por la asonancia 
que entre ellos encontrara. Celebró el Rey D . Alonso Cortes 
en esta pobl. el año 1273 , con motivo del descontento ge
neral de sus estados, por los muchos tributos que sufrían, 
á consecuencia de las concesiones, hechas en las Córtcs de 
Burgos de M 266: pidióselc en estas Córtes que solo se pa
gasen dos años sobre los otros dos, que, en aquella fecha, 
se tenían pagados, y se condonasen los dos restantes; con
descendió el r e y , y dio su carta de gracia á 28 de marzo de 
dicho año . E l gran maestre de Calatrava D . Juan Nuñez de 
Prado, á quien llamó de Aragón, el rey D . Pedro, en 1351, 
asegurándole no tener nada que temer, llegado (¡ue hubo á su 
conv., que estaba en el cerro de la Calzada, siendo esta pobl. 
la mesa maestral de la órden de Calatrava, fué prendido por D. 
Juan de la Cerda: á la hora, hizo el rey que se eligiese maes
tre en su lugar , sin alguna de las formalidades acosturabra-
dns en las elecciones, á D. Diego de Padi l la , hermano de 
Doña María , y el de Nuñez fué muerto en la fort. de 
Maqueda, donde se le tenia preso: afectó el rey gran senti
miento por este atentado; pero no habiéndose hecho castigo 
ni pesquisa alguna , todo el reino lo a t r ibuyó á su voluntad. 
E l maestre D. Pedro G i r ó n , auxiliado de su hermano el 
marqués deVí l l ena , en 1454, se hizo fuerte en Almagro, 
con grandes apercibimientos de guerra, para resistir las pre
tensiones de D. Alfonso de Aragón , que marchaba contra él 
debidamente autorizado, como maestre , por el rey de Casti
lla ; pero en vista del aspecto de defensa que presentaba, de
sistió de su empresa el de Aragón , volviéndose á su pais, sin 
haber llegado á Almagro. En 1804 fué trasladado á esta v . 
el conv. de Calatrava, con su ilustrisimo prior mitrado, ha
biendo sido enteramente demolido el conv. ant. Entró en 
ella en 1809, José Bonaparte, con una división de infante-
ria y la caballería ligera del mariscal Víc tor , agregadas á 
sus guardias y reserva; pero, no atreviéndose á penetrar 
mas , se retirii á Madrid. Mucho padeció esta pobl. en aque
lla época de franceses y de guerrilleros y también hubo áa 
sufrir considerablemente de los partidos, en la úl t ima guerra 
c i v i l : en esta pobl. fué preso y fusilado el carlista Barba, 
en 1834. Fue Almagro v . hasta que modernamente se la ha 
titulado c. (V. OREIUM Y ORIA). 

A L M A G R O : sierra en la prov. de Almer ía , p a r t . j u d . d e 
Vera , dist. 1/2 leg. al N . de la v . de Cuevas. És una conti
nuación de la sierra de Ba l lagona , y se compone, á seme
janza de la de Alhami l l a (V). de esquistos arcillosos micá
ceos, á veces magnesianos, reoubiertos por una caliza com
pacta gris como ía de Sierra de Gador, en la cual se halla la 
galena como al l í ; y en diferentes puntos se manifiestan tam
bién las erupciones dioriticas. L a de P u l p i , que forman los 

5 
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(TITOS llamados del Algarrobo, de los Peines, el Capitán etc., 
es ía misma de Almagro, aunque esté separada de ella por 
una llanura de una leg. de estension. 

A L M A G R O S : diputación compuesta de varios cas., en la 
prov. de Murcia , part. jud. de Cartagena, á quien pertene-
ciú en lo ant. y agregada hoy al térm. jurisd. de Fuente-Ala
mo, (V.): consta d e ' i i ü vec.; GS6 hab. 

A L M A G U E U (CORR.U. DE); (V. CdBltiL DE ALMAOÜER.) 
A L M A J A L E 3 0 ó A L M A R J A L E J O : aid en la prov. de A l 

m e r í a , part. y té rm. jurisd. de Iluercalovera {\ . ) , con 30 
CASAS que forman una calle larga, dos travesías y una pe
queña plaza; una ermita, una i'áh. de salitre, un horno de 
cocer pan, una venta y una fuente que riega algunos alrede
dores de fá aldea: POHL. : 96 vec.: 384 hab. 

A L M A J A N O : ald. con ayunt. dé l a p rov . , adm, de renl. 
y part. jud. de Soria (3 leg . ) , aud. terr. y c. g . de Burgos 
(20), dióc. de Osma (12): SIT. en un llano de vega á una 
leg. N . de la Vialioraana, entre la confluencia de dos arroyos 
que fertilizan algo la jurisd. Su CLIMA es sano, aunque bás
tanle frió y húmedo , siendo tercianas las enfermedades mas 
comunes. Se compone de Ü0 CASAS medianas en general, aun
que hay algunas buenas y de comodidad ; tiene casa con
sistorial en mal estado, la que al mismo tiempo sirve de cár
cel , bien que poco segura, y de local para una escuela de 
instrucción primaria común á ambos sexos , servida por un 
maestro, cotí la dotación de 450 rs . , á la que concurren como 
unos 40 alumnos. Hay varios pozos de buen agua, do los que 
se surten para su uso los vec . ; un hospital para albergue de 
los mendigos, y una i g l . parr. de segundo ascenso , bajo la 
advocación de San Andrés Apóstol ; es matriz y está servida 
por un párroco ; inmediato al pueblo hay una ermita con la 
advocación de la Soledad, varios paseos muy regulares, y un 
molino harinero. Confina el TÍRM . por N . con Cerujales á 1/4 
l e g . , por E . con el de Canosa 1/2, por S.con elde ilenieblas, 
y por O. con Pedrosa á igual dist. Se encuentra en él y al E , 
un pequeño monte poco poblado, y bajo de él hay en un cerro 
á 1/2 leg. S. un muralloii, muy derruido, de gran estension y 
de construcción romana ; varios manantiales , y dos arroyos 
llamados Moniíjon y Merdanela , procedentes de la sierra de 
Cebollera ; son de poco caudal; tienen puentes de madera y 
bañan los pueblos de Castilfrio , Grajales, Vi l lares , Pini l la y 
Fuentelfresno ; en su curso dan movimiento al molino hari
nero inmediato á la pobl. Su TERREXO es bastante bueno, y 
da lo necesario para el consumo de los hab. Las cuatro quin
tas partes se hallan en cultivo , y el resto contiene pastos y 
arbolado. Tiene dos CAMINOS principales que conducen el uno 
á la cap. y el otro á la Rioja y á Aragón , ambos en mal es
tado. E l CORREO se recibe de la adm. de Soria los domingos y 
miérco les , y sale los sábados y már tes . PROD. ; t r igo, ceba
da , todo género de verduras y cereales; cria ganado lanar, 
vacuno , yeguar, asnal , caballar y do cerda. Hay perdices, 
conejos, liebres, y codornices. POBI..: 81 vec . , 321 alm. : 
BtQDÉZA IMP .: 76,106. E l PRESUPUESTO M C M C i P A i . asciende á 
1,500 rs. , y se cubre con el prod. de propios y arbitrios. 

A L M A J A R (V. PRADO DEL REY , en cuyas dos deh. se for
mó la pob!. que lleva el último nombre). 

A L M A J A R E S : t é rm. de la prov. de Nava r ra , part. jud . 
d e l ú d e l a , comprendido en la huerta mayor de esta o. (V.); 
es punto donde concurren las aguas de varios manantiales , 
que sirven para regar éste é inmediatos terr. , por cuya ra
zón sin duda , toma dicho nombre, derivado del arábigo A l 
mar ja l , que quiere decir tierra baja y aguanosa. 

A L M A L U E Z : v , con ayunt. de la prov. y adm. de rent. 
de Sória (tt leg.), par t . ' jud . deMed'maceli(3), aud. terr. y 
c. g. de Búrgos (311/2), dióc. de Sigüenza (7): SIT. en una ve
ga donde los vientos contenidos por los cerros la baten sin vio
lencia; sus enfermedades mas comunes son tercianas. Se 
compone de 99 CASAS (pie forman 11 calles y una pía 
za irregular; tiene casa municipal con granero para pó
sito , una posada pública , una escuela de instrucción 
primaria, bajo la dirección del sacr is tán , que es á l a vez 
secretario de ayun t . , , y una ig!. parr. dedicada á Sania 
María Magdalena; tiene un órgano m u y regular y dos capi
llas bastante deecntes. En las inmediaciones del pueblo hay 
una fuente de la que se surlen los vec. , bastante abundante 
aunque de gruesas aguas; una ermita dedicada á San Roque, 
sostenida por la piedad del vecindario, y el cementerio en po
sición que no oféndela salud pública. Confina el TÉRM. por 

ALM 
N . con elde Chercolesy Monteagudo, p o r E . con Sta. María 
de Huerta, por S. con el de Arcos y Montuenga y por el O. 
con el de Utri l la . Se estiende por el N' . , E . y S.. 3/4, y por O. 1/4. 
En él tienen su nacimiento dos arroyos , y hay dos balsas ó 
pantanos que sirven para el ganado, y se aumentan bástanle 
en años lluviosos. E l TERRENO CS árido y sus cosechas cortas 
por falla de agua, pues la fortaleza del suelo, e\igo mucha hu
medad. Comprende 12,390 fan., de las cuales se cultivan 6,048, 
siendo de primera clase 2,182, de segunda 2,099 y de terce
ra 976; no se reduce á cultivo mayor número por lo ingrato 
del terreno: del total de tierra en labor se destinan para gra
nos 5,920, parahortalizasyfrutas48, ypara cánamo y lino 80. 
Hay ademas de prados y pastos naturales 5,070 ; de artificia
les 400 ; de bosque , árboles ó monte arbolado 380 ; baldías 
5,070 , y de regadío 70. Salen 8 CAMINOS de este pueblo, todos 
de herradura. L a CORRESPONDENCIA se recibo y despacha por 
medio do un cartero que paga este pueblo en unión con otros. 
PROD . : t r igo, cebada , cenleoo, avena, judias , garbanzos, 
toda clase de legumbres, lino y cáñamo ; cria ganado lanar, 
caballar , mular , vacuno, asnal, cabrio y do cerda. Su IND. 
está reducida á 6 telares de paños bastos y lienzo de cáñamo; 
y su COMEÍCIO á la exportación del grano'sobrante y lanas á 
los mercados de Medinaccli, Sigüenza y pueblos inmediatos 
de Aragón. Poní . . : 113 v e c : 462 a lm. : CAP. PRPO . : 206,256 
con 21 rara.: IMP. : 91,297 rs. 10 mrs. E l l'RESLT'UESTO ML'MCI 
PAL asciende á 1,200 rs. y se cubre con 396 que produce pl 
horno de poya , 747 renta de la posada , y lo que produce la 
rastrogera. 

A L M A L L O S (LOS); cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y 
feííg. do Taramuntle San M a r t i n , ( V . ) : PORL . : 4 v e c : 
23 alm. 

A L M A N C A V A : desp. en la prov. y oh. de Zamora , par t . 
jud . de Toroy y térm. municipal de Gema (V.) . 

ALMANDÓZ: I. del valle y ayunt. do Baztan en la prov., 
aud. térr . y e . g. de Navarra, merind., part. jud. y dióc. de 
Pamplona (7 leg.), arcíprestazgo de Araqu i l : srr. en terreno 
pendiente con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 30 CASAS 
de buena fab. y una i g l . parr. dedicada á San Pedro Apóstol, 
servida por un cura llamado vicario, cuya plaza provee el or
dinario por oposición en consurso general.Confina el TÉRM. por 
N .con el de Rerrueta (1/2 leg.), por E , con varios montes(l/4;, 
y p o r S . y O . c o n e l motilé de Volate (1/2). Le cruza un arroyo 
que naciendo en este úl t imo punto confluyo en e l r . Zeberia en 
el puente de Zozaga cerca de Oronoz; sus aguas, ademas de dar 
impulso á un molino harinero, sirven para surtido del vecin
dario, y riego de algunos trozosdo terreno; este en lo general 
es quebrado, montuoso y de mediana calidad; en la parte i n 
culta hay muchos pinos, arbusto» y abundancia de sabrosos 
pastos para los ganados ; en las tierras de labor so crian algu
nos arboles frutales. PROD.: poco trigo, cebada y centeno, mu
cho maiz, algunas legumbres, y diversas clases de frutas, con 
especialidad manzanas, do cuyo jugo hacen los naturales una 
especie de vino llamado sidra, muy estimado y que constituye 
su principal IND . : cria ganado vacuno, lanar y cabrio: PODL.: 
59 vec,.; 345 aira.: CONTR . : con su valle. 

A L M A N S A : part. jud . de ascenso en la prov. y aud. terr. 
de Albacete, dióc. de Cartagena (escepto Cándete que es de 
Orihnela), c. g. de Valencia , compuesto de la cap. y de las 
v. de Alpe ra , Cándete y Montealegro que reúnen oíros tantos 
ayunt. El siguiente estado demués t ra las dist. que median en
tre estos puntos y las que se miden desde ellos á Albacete, 
Murc ia , Valencia y .Madrid. 

Madrid. 

83 

68 

38 

i7 

46 

15 

(3 

3J 

Valencia, capitanía general. 

Murcia, residencia del obispo de Cartagena. 

Albacete, aud. terr. y cap. de prov. 

Almansa. cab. de part. jud . 

Alpera. 

27 

16 

19 

15 

21 

22 

19 

13 

15 

IB 

111/2 

LO 

lo 6 Cándete. 

Montealegre. 
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Confina por el N. con el part. de Casas-Ibanez; E. con 

los de Ontcnicnte v Ayora (de Valencia), S. con ei de Villena 
(de Alicante) y el "do Yecla (do Murcia), y O. con el do Chin
chi l la ; su mayor ostensión tomada desde e l l í r a . del túrm. 
deAlperahasta el de Cándete , es l o l e g . y s u lat. desde 
el de Montealegre hasta el de Almansa, 7 1/4. Su tempera
tura es de 2 i á 25 1/2 grados en los mayores calores, y de 5 
; i 7 hajo cero del terfttométrd de Reaumur en sus mas fuertes 
heladas. Llueve ordinariamente lo que basta para sazonar las 
cosechas do cereales y alimentar los plant íos ; sin que jamas 
se hayan padecido sequías tan ahsnlulas como las que 
aquejan con frecuencia al próximo litoral del Meditertónéo. 
Sus montes mas considerables son, las sierras d é l a Lacera y 
Santa Bárbara , en el té rm. de Cánde le ; el Mugrón ó Almu-
gron, que separa los té rm. de Almansa y Alpera, y las sierras 
del Bosque, Muela y Giravalencia en el do Alpera; su altura 
respeeliva es con corta diferencia la misma, pero Giravalen
cia se halla basada en un terreno mas elevado, y tiene 
unos i , 500 pies sobre el nivel del mar. Aunque no es atra
vesado por ningún r. considerable, no carece por eso de ma
nantiales mas ó menos copiosos, que se utilizan ademas do 
los usos de la vida , eii el riego de considerables terrenos. 
Los té rm. de Cándele y Alpera son los mas favorecidos de 
aguas, y e l d o Almansa, lleva tarabien abundantes cosechas 
por medio de las aguas que le proporciona su famoso pantano. 
Atraviesa el par í , la carretera arrecife de Madrid á Valencia, 
por el térra, de Almansa en su mayor long.. proporcionándole 
algunas ventajas comerciales. E l terreno es de mediana fera
cidad, pues en toda su eslensionse interpolan baslanles tier
ras ligeras de poco dar, con huyas y cañadas productivas: en 
él nacen espontáneamenle pinos de varias especies, robles y 
encinas de bellota dulce, que van desapareciendo porque no 
Se cuida de su conservación: los mas notables de sus arbustos 
son el romero , retama, madroñera , gayuba ó uvu ÍÍC.S/, je-
drea, salvia, tomillo y mata coscoja, que produce la grana 
que sirve para el teñido de la escarlata; el esparlo es también 
abundante: en la parte cultivada prevalecen casi todos los 
árboles de climas templados, á escepcion de la palmera, el 
algarrobo , los limoneros y naranjos (pie no resistirian la baja 
temperatura de sus inviernos: hay olivos , nogales, almen
dros, avellanos, manzanos, perales, clcuelos, nísperos , me
locotoneros, almeces , azofaifos , moreras , olmos, á lamos, 
chopos, mimbres, higueras, guindos y cerezos, en menor 
cantidad de la que el terreno pudiera al imenlar, si bien se 
va desvaneciendo en parte la infundada aversión á los árbo
les; fomentándose el plantío especialmente do moreras, que 
con el tiempo darán quizá una cosecha de seda que mejore 
la situación del país. Lasque en la actualidad constituyen su 
principal riqueza son las de cereales y legumbres , guisantes, 
hieros, judias, habas, m a í z , c á ñ a m o , pati tas, melones, na
bos, azafrán, miel y vino de mediana calidad: como abundan 
los buenos pastos, prospera la grangeria é ind. pecuaria, (pie 
rinde considerables utilidades: bay yesos y canteras de talla 
para la conslruccíon de ed i f i c io sde muy buena calidad, y 
en los té rm. de Alpera y Cándete, jaspes de color de rosa mas 
ó menos subido y caprichoso : lainpoco falta caza de liebres-
perdices , conejos y algún lobo. Los hab. se dedican á la agri
cultura, ganadería y arriería y á tejer algunos lienzos y pa
nos ordinarios: son emprendedores, vigorosos y despeja
dos á beneficio de la salubridad y pureza de los aires que 
respiran, y muchos de ellos han sido en todos tiempos pro 
movidos á altos deslióos en las carreras c i v i l , eclesiástica 
y militar. F.1 comercio so reduce por lo general al tráfico 
de granos , azafrán y aceite. 

ESTADÍSTICA CIUMINAL. Los acusados en este part. jud . du
rante el año 1 Si-;!, fueron 87 ; R absueltos de la inslancia y 2 
libremente; 65 penados presentes, 14contumaces, un reíncí-
deiite en el mismo delito y ; i en otro dilerente en el interva
lo de 8 meses; 29 contaban de 10 á 20 años de edad, 35 de 
20 á 40, 17 do 40 en adelante; de 6 no se pudo averiguar la 

P iedad ¡ 80 eran hombres, una mujer; 43 solteros, 36 casados; 
de 8 no consta la edad; 15 sabían leer, 14 leer y escribir, 55 
carecían de esta instrucción; de 3 se ignora si la posoian. 

El número de delilos do homicidio y heridas perpetrados 
en el mismo periodo, fue 32, 6 con armas de fuego de uso l i 
cito , uno de i l íci to, 7 con armas blancas permitidas y 3 pro
hibidas, 14 con instrumentos contundentes y i con otro ins
trumento ó medio no espresado. 
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A L M A N S A : c. cal), de part. jud. de l an rov . , adm. de 

rent. y aud. ten1, de Albacete (11 1/2 leg.), ilióc. de Cartage
na (10 á M u r c i a , residencia de la silla ep.). c. g. de 
Valencia (16), con caja de correos, casa de posta y adm. su
balterna de loterías y diligencias. 

SrrcACioN Y CLIMA . Está sit. á los 16" 35' long. , y 38° Si' 
10" lat. de la isla del Hierro en un estenso l lano , en el 
centro de su t é r r a . , con cielo alegre y despejada atmósfera, 
clima bastante frió, por la proximidad do la sierra llamada 
el Mugrón , (¡ue se estiende de N . á K . , cuyos vientos son 
los que reinan con mas frecuencia, y las enfermedades 
mas comunes algunas catarrales y dolores de costado de ca
rácter benigno. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS . L a forman 
l , 7 8 i CASAS generalmente espaciosas y limpias , muchas de 
dos pisos , de buena arquitectura; las calles, cómodas , aun
que no están empedradas, son con muy pocas escepciones, 
anchas y rectas: ialtan plazas para las operaciones comercia
les y recreo de los hab. , pues la de San José , en la que se 
celebra el mercado semanal de los sábados , y la única feria 
anual en los tres primeros dias de setiembre, es sobrado an
gosta é irregular : en ella se encuentra la casa capitular, mo
derna, con pórtico en la fachada principal , y muy cerca la 
ermita del mismo santo. Tiene pósilo de labradores, c inme
diata la cá rce l , bastante capaz y segura, con calabozos tan 
lóbregos que borrorizan; dos escuelas de n iños , á las que 
concurren 150 en varias clases , á los que se les ensena ele
mentos de religión y moral , gramática castellana, ar i tmé
tica y geometr ía , física , qu ímica , historia natural, educa
ción , lectura, escritura , geografía , historia de España, 
historia sagrada y dibujo lineal, cuyos maestros disfrutan 
entre ambos la asignación de 6,000 rs. anuales; una cátedra 
de latinidad con unos 30 alumnos y sobre i ,000 rs. de dota
ción : un hospital para enfermos pobres, junto á la ermita 
de San Juan , con laque se comunica, bastante bien mon
tado , y asistido por un capellán , cuyo edilicio es espacioso, 
y cómodas y aseadas sus salas: las 8 ó 10 camas que cuenta, 
se sostienen con limosnas y con la renta de 800 rs. que r in
den las casas y predios rústicos , que le han sido legados en 
distintas épocas , siendo como apéndice suyo una casa, donde 
se albergan los pobres t ranseúntes ; un lavadero público cu-
bior lo; una i g l . parr . , cerca del estremo E . , grande, sólida, 
de una sola nave, sin cúpula , adornos , n i pinturas de mé
rito , con coro de medio punto tras del aliar mayor, decorado 
con columnas de piedra de buenas proporciones, y una buena 
portada de sillería que ocupa todo el frente principal , y torre 
de considerable altura, con rclox , que escede en mucho á la 
otra torre de la plaza de San José , donde está el relox princi
p a l , dedicada á la Asunción de Ntra. S r a . , y servida por un 
cura de tercera clase, 12 capellanes y 8 esclaustrados: dos 
conv. , uno que perteneció á los religiosos franciscos descalzos 
de la custodia de San Pascual, cuya i g l . está abierta al cullo, 
y el otro de monjas que viven según la regla de San Agustín, 
notable por la disciplina monástica que en él ha florecido des
de tiempo inmemorial : una ermila dedicada á San Roque, 
en el estremo O. ; la del Salvador al N . , y las del Rosario y 
San Juan en el interior. También se halla al estremo O. un 
espacioso cuartel de caballería capaz de 900 plazas, construido 
á iines del siglo pasado , á espensas de la c . , y regalado á 
S. Mi después de concluido; en el dia sirve una" parte de po
sada , con lo que se impide que sufra las consecuecias de un 
completo abandone : otras muchas hay en distintos puntos, 
algunas bien montadas, donde se encuentra asco y comodi
dad. Aunque carece de alumbrado general, tiene al cuidado 
de un sereno , considerable número de faroles , bien distri
buidos en los parages y encrucijadas mas principales ¡ y 
para el surtido de aguas se vale no solo de las de los pozos 
de casi lodas las casas, que generalmente es buena, sino con 
especialidad de los caños do Zucaña, que alimentan el lavadero, 
y riegan buena porción de tierra, y la llamada huerta á las i n 
mediaciones de la c. En los afueras, en sitio ventilado, se halla 
el cementerio; al N O . un ant. cast., en gran parle arruina
do , fundado , según tradición , por los á rabes , en el tiempo 
de la decadencia de su dominación , como lo indican los ves
tigios de su muralla y torreones que aun existen en la cima 
de un cerro de yeso blanco , brillanle y tenaz, complelamenle 
aislado, en medio de la vasta llanura, en que digimos se ha
l la la pobl. (lo cual no deja de ser un fenómeno geológico 
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atendible), y en su derredor se cree que estuvo sit. l a c e n 
su primera fundación; hay también un buen pozo para con
servar la nieve, un pequeño paseo, con riego sobre el cami
no de Valencia, llamado la Florida, con algunos árboles y 
asientos de piedra, que seria insignificante si no estuviera en
lazado con la larga y bien poblada olmeda , que adorna la 
carretera, y que puede mirarse como su prolongación; la 
ermila de San Antonio Abad , como á 1/2 leg. al N O . ; y la 
de la Virgen ue Belén , patrona de la c. á 1 1/2 leg. al OE . ; 
esta imagen se venera con grande fervor, y en el dia de su 
fiesta (6 do mayo) concurren hasta los vec. de los pueblos 
limítrofes; en las calamidades públ icas , ó tiempos de sequía 
se la conduce á ta parr. para hacerle rogativas, y se la 
festeja con una procesión de grande; aparato , antcs'dc res
tituirla á su ermita, donde hay un sacerdote especialmcnle 
destinado á su cul to: en lo ant. existieron la parr. pr i
mitiva á la falda meridional del cast., y al E . las ermitas de 
los Santos Cosme y Damián , y no ha mucho tiempo se aban -
donaron las de S la . Lucia y Ntra . Sra. del Socorro, que se 
hallan en estado ruinoso. Pero lo que mas llama la atención 
del viajero en los alrededores deAlmansaes , á 1/í leg. al 
N E . el monumento mandado levantar por Felipe V para 
perpetuar la memoria de la famosa batalla que ganó su ejér
cito el dia 25 de abril de 1707, á las órdenes del mariscal 
duque de Bcrwich, contra el de Carlos de Austria y sus aliados 
los ingleses y portugueses capilaneados por el lord Galloway 
y el marques de las Minas. Consiste en una pirámide de 
sillería cuadrada con su basamento é inscripción en latín y 
castellano , en que se detallan de un modo sucinlo los aconte
cimientos de aquella memorable batalla ; y cerca de su cús
pide se ve esculpida la paloma, bajo cuya figura , en sentir 
de los naturales y de algún historiador,"combatió la Virgen 
por los ejércitos de Felipe: tendrá como unos 50 palmos de 
elevación, y aunque no corresponde dignamente á su objeto, 
es un glorioso timbre que recuerda la fama de nuestras proe
zas raiíilares. 

TERMINO. ES de 11/2 leg. desde el l ím. del Bonete al N O . 
hasta el de Fuenle de la Higuera al SE . ; y casi otro lanto 
desde el de Yecla al S. al de Enguera al N E . : todo está sal
picado de cas. aislados que no merecen particular descrip
ción, y hácia la parte S . , 1 2 hora ante» de llegar al térm de 
Cándete, en terreno de mucha aceituna, hay 11 casitas y cho
zas en donde viven varios vec. de Almansa, sin otra ocupa
ción (|ue cultivar las tierras que han ido roturando de las lo
mas, en las que coge de toda clase de granos. 

CALIDAD Y CIRCU STANCIAS DEL TEHRENO. NO comprende 
mas monte de consideración que el llamado Mugrón, que lo 
separa de A l pera, y apenas queda algún pino ó carrasca que 
recuerde la existencia de las respectivas familias que lo po
blaron: la parte labrada, que lo es principalmente con mu-
las , ofrece toda ia variedad de tierras que nunca deja de ha
ber en una grande ostensión de terreno, y aun las de inferior 
calidad están muy lejos de ser estériles é improductivas : las 
mejores se hallan comprendidas en la estensa llanura , que 
principiando desde el pie del Mugrón por el lado de la ald. de 
San Benito CJ, se cstiende mas de una leg. hasta la pobl . , y 
por mas de otras dos desde la misma por el Real , Sala
dar, Campillo y Torre de los Catalanes, hasta el linde de 
Fuente de la Higuera: estas en años lluviosas especialmente, 
dan pingues cosechas: hay ademas varias culadas muy 
agradecidas al cultivo, como la vega de Belén, Botas, Valde-
paraiso y el Pozuelo; y aunque hasta ahora se ha mirado con 
prevención el plantío de árboles, ya empieza á fomentarse con 
empeño el de los frutales, sobre todo, las moreras y olivos. 
Las aguas de Zucaña; las del arroyo llamado de las Monjas, 
que fertilizan unas pocas hanegadas de tierra en el cortijo de 
Tuenegra; los pequeños hilos que hay en otros muchos, y las 
norias de algunos, sirven para el riego de los huertos que se 
encuentran en el t é r m . ; pero los mas importantes son los que 
proceden de las aguas de un pantano, sit. á 3/4 leg. do la c. 
hacia el O. Justos apreciadores de la importancia de los r i e - ^ 
gos, aprovecharon los ant. la feliz oportunidad que les ofre-

(1) Aunque por Real decreto de 11 de noviembre de 1837 se 
mandó agrciíar A la c. de Almansa la aldea de San Benito y su 
terreno desaguado , desmembrándolo de la i . de Ayora , prov. de 
Valencia á que antes perlcnccia , aun no lia tenido electo esta agre-
gao ion. 
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cia un valle profundo entre dos cerros, que se aproximan en 
su parte inferior para fabricar un pantano: este, no muy an
cho en su fondo, se ensancha progresivamente á medida (pie 
so eleva, siguiendo las irregularidades y mayor abertura del 
terreno: el paredón primitivo, basado sobre la roca natural, 
es de sillería de grande espesor, que disminuye á raedidr. (pie 
sube, formando una especie de escalinata muy parecida al ten
dido do nuestras plazas de toros, o al gradeno de los anfitea
tros romanos, y se llevó á cabo con tal tino , y tan esmerada 
solidez, que se burla de los siglos y del embate continuo de una 
masa enorme do aguas , sin sufrir el mas leve deterioro. En 
tiempos modernoí , con el fin do acopiar mayor cantidad de 
aguas, so fabricó sobro el ant. paredón, uno nuevo, que aun
que mas delgado y menos sólido que aquel, por su materia, 
gracias al firme apoyo sobre ipie estriba, no ha hecho hasta 
ahora el menor sentimiento, y llena su objeto cumplidamente. 
Merece sin duda este pantano un lugar distinguido é n t r e l a s 
construcciones hidráulicas, y quizá puedo tomarse por mode
lo de las de su especie, pues no han bastado á conmoverlo los 
terremoios que han afligido á este pais , especialmente el de 
mediados del siglo pasado, que arruinó á Lisboa y hundió en 
su mayor parte el cast. de Montosa, poco dist. de Almansa: si 
se le escapa una pequeña cantidad do agua, no es por haber 
falseado la obra, sino porque se infiltra por alguna hendidura 
Jo la roca. Afluyen á él los aluviones do muchas Vertientes, al
guna de las cuales recoge aguas en mas de 3 leg. dp terreno, 
que á veces lo llenan en pocas horas. Pero no cuenta con solo 
este recurso eventual: le contribuye ton su raudal, aunque 
lioco considerable, un arroyo que nace junto al puente de la 
Vega (de que luego se hab l a r á ) , y otro mucho mas copioso 
que viene del t m n . do Alpera, por un cáuce de 4 leg. de lar
go, siempre (pie sus aguas no son ocupadas para los riegos. Su 
mayor profundidad es como de 90 á 100 varas; la anchura co
mo de 2,000, la long. de algo mas do 1/4 leg. en su estado de 
plenitud; y esparce la abundancia sobre dilatados terrenos, 
que con su auxilio multiplican estraordinariamentola produc
ción. Ademas de esta obra, los naturales han acometido otras 
varias de utilidad pública. A principios del siglo presente de
saguaron la laguna del partido del Saladar, bastante próximo 
á la pobl . , por medio do una larga mina, para evitar los efec
tos de la putrefacción de sus aguas, que una vez hizo multitud 
de victimas: por entonces emprendieron también el desagüe 
de la que se formó á consecuencia de grandes aguaceros olí la 
hondonada del cas. de San Benito, cuya mina dé 11,078 varas 
do l o n g . , tiene por partes 60 varas do profundidad, si bien en 
esta árdua empresa, cuyo coste se calcula en dos millones y 
medio, les auxiliaron los vcc. de Ayora (dueños del terreno 
ocupado por la obra, y de la mayor parto de las tierras de la 
laguna) en una sesta parte, por lo que disfrutan en ella 1/6 de 
propiedad, y muy particularmente el l imo. Sr. D. Victoriano 
López Gonzalo, oh. entonces de Cartagena, por medio do un 
donativo cuantioso. Por el año 1826 hicieron otra magnífica 
^*! j cllyoC(!sle sc graduó en medio millón de rs., con el ob
jeto de encaminar al pantano unas aguas que aparecieron en 
1793 al abrir los cimientos del gran puente de la Vega, y se 
construyeron 200 varas de mina fortificada de las 800 que de
bía tener : pero desgraciadamente este plan no se ha llevado 
adelante, y asi es que la rambla que se forma, so introduce en 
la parle baja do la pob l . , inundando las casas, y poniendo 
muenas veces en grave conflicto á las personas que las habi
tan; fuera de que también intercepta la comunicación de am
bas orillas mientras dura la corriente, por falta de un puente 
para pasarla. E l do la Vega se halla en el t é r m . , como otros 
muchos do poca importancia, sobre que va la carretera de 
Valencia: se construyó en la época referida para salvar una 
cañada que a veces acumula bastantes aguas de aluvión, y es 
digno de mencionarse por su grandeza , hermosura y solidez-
tiene 10 magníficos arcos en el centro, y otros tres á cada la
do , que aunque no tan bellos y grandes, esceden con mucho 

^ l a medida de los llamados comunmente alcantarillas. 

CAMINOS y CORBKOS. Ademas de la carretera (pie dirige á 
\aleiicia, hay varios caminos de herradura que se hallan en 
mediano estado: los correos llegan los domingos, martes y 
viernes; y salen los lunes, miércoles y sábados. 

PORTAZGO . Por real órden de 6 de agosto de 1793, se apro-
el establecimiento de este portazgo , con los de Albacete y 

Minaya, empezando su cobranza en 1.' de marzo del siguien
te ano 1794. En l . ' de setiembee de 1837 se arrendó por tres 
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años en 80,000 rs. En igual cantidad por un año desde 1.° de 
setiembre de 1840. E n 1841 sebizo nuevo arriendo en 104,000 
rs . , rescindiéndose en 15 de diciembre do 1842 , por escesivo; 
y entonces lo administró la dirección del ramo , hasta 30 de 
junio do 1813, en que se hizo nuevo contrato por dos años en 
80,000 rs. Concluido este en 30 de junio del corriente año, so 
arrendó nuevamente el portazgo en 115,450 rs. por dos años 
que concluirán en igual diado 1817. Como ha estado tan po
co tiempo en adm. , no podemos presentar datos relativamen
te al movimiento que en él ha habido de carruages y caba
llerías. 

FIÍRIAS Y MERCADOS: Celebra la feria que se ha indica
do, consistiendo las especulaciones principalmente en géneros 
de vestir, y quincalla procedentes de Valencia, Alcoy, Fortu
na y otros puntos; y un mercado á la semana, en el que se 
trafica sobre prod. y frutos del pais. 

PnonucciONES. Son sus mayores cosechas los cereales, 
en escala menor las legumbres, y especialmente las almortas 
(llamadas guijas en el pais) de que hacen continuo uso las 
gentes del campo y mas escasas do medios: en los riegos so 
cultivan la patatas, nabos y toda clase do hortalizas: también 
se Coge mucho azafrán, vino (pie sobra después del abasto de 
la pobl . , poco aceite, alguna mie l , y barrilla para las fáb. de 
j a b ó n : la ganadería es numerosa en particular de lanar y ca
brio; pues entre todas clases habrá unas 28,000 cab. y no fal
tan liebres, conejos, perdices, churras, zorras, lobos y al-
guncorzo hácia la sierra de Enguera; en el Mugrón se encuen
tran fósiles marinos en abundancia, y al l i y cerca de Valde-
paraíso canteras de piedra ordinaria. 

INDUSTRIA y COMBACIO: 2 fáb. de curtidos, 6 do cencerros, 
S de jabón blando, 3 do aguardiente, 3 hornos de c a l , 4 de 
yeso, un molino harinero impulsado por el viento, 11 movidos 
con las aguas do Zucaña , y o l de Antonio con las del pantano 
eu la primavera; algunos telares de paños ordinarios, y so
bre 200 do lienzo y cáñamo , servidos por mujeres principal
mente y los demás oficios indispensables de todo pueblo. Co
mo este tiene la ventaja de ser atravesado por la carretera, 
vende fácilmente y con estimación los prod. sobrantes de 
la agricultura, una parte muy considerable de los ganados 
alguna de los tejidos que prod. la i n d . , y es como un depósi 
to y albóndiga de granos, á cuyo comercio so dedican no po
cos de los vec.: hay también algunas lonjas ó tiendas de toda 
clase de tejidos nacionales y estrangeros. L a arriería se vale 
del ganado asnal para su tráfico y también, aunque en muy 
corto número del vacuno. 

POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES: 1,993 v e c : 8,731 
l iab. : su estado civil es poco satisfactorio en razón á que la 
propiedad se halla circunscrita y acumulada en pocás fami
lias de laant .a r í s tocrác ía , en términos de ser muy contadaslas 
tierras que pertenecen á particulares. CAI-. PROD.: 33.503,993 
reales: IMP . : 1.008,896 rs . : CONTR.: 107,890 rs. 

HISTORIA. M u y estraño fue, en la juiciosa crítica del cro
nista Florian de Ocampo, traer á Almansa, en los Bastítanos, 
la ant. Salmánt íca , ó llolmándica de los Vettones. Han apare
cido en esta c. algunos vestigios do pobl. romanas; mas nada 
entre ellos indica una c. conocida: con varías noticias se ha 
engalanado su origen y su historia ¡ pero nada consta de ella 
hasta que empezó á vacilar bajo el poder agareno, dividida 
la conquista de sus dominios, entre los reyes de Aragón y 
Castilla, ó mas bien hasta que vino á los de este. En 1248, 
á eonsecuencia de la concordia que celebraron entre si el rey 
D . Jayrae y el Infante D . Alonso, fue declarada limite de los 
ant. reinos de Valencia y Murcia , quedando incluida en el 
úl t imo. Perteneció á los caballeros templarios , y se incor
poró con la Corona, en 1310 , en virtud del decreto del Pon
tífice que estinguió esta órden. Desde Almansa el Infante 
D.Juan Manuel hacía , en 1328, sus correrías contra el rey de 
Cast i l la , confederado con los de Aragón y de Granada, en 
desagravio del desaire (pie creía recibido en su hija Doña 
Constanza, habiendo sido repudiaday casado D . Alonso con 
Doña María de Portugal: hasta esta pobl. llegaron también 
luego talando D. Jayme y D . Podro de Egcr ica , que entraron 
en sus tierras desde Valencia. Sola Almansa q u e d ó , con la 
cap. del estado de Vil lena, por el marqués , cuando D . E n r i 
que III se apoderó de él en 1398 : estaba bien pertrechada 
y'guarnecida de soldados aragoneses. Se declaró por los Reyes 
Católicos en las turbulencias con (pie se empezó su feliz rei
nado , y fue premiada con el privilegio de no poderse cnage-
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nar de la Corona : el Marqués alegó la perdida de esta plaza 
por prefesto, para no someterse á las condieiones de la con
cordia celebrada á consecuencia de la batalla de Toro, diciendo 
haberle sido tomada por la Reina , contra lo tratado. Fue 
prometida por D. Fernando, á pesar de su privilegio, al mar
qués de Vil lena, entre las muchas promesas que desde Ña
póles hizo á la grandeza , para traerla á s u p a r t . , sabida la 
muerte del niíio rey Felipe; mas no se verilicó su entrega, 
dando en cambio y recompensa Ü. Fernando, en 1508, lo que 
valia de renta y otra pobl. en el reino de Granada. D . Felipe 
IV, en 1040, la señaló plaza de armas, para contener los 
conatos de rebelión que en el reino de Valencia esoitára 
el ejemplo de Cataluña, y la dió los títulos de muy «o-
ble y leal que hoy disfruta. Cuando mas se distinguió esta 
pobl. fue á favor de Felipe V ; pues, sin embargo de lo mucho 
que padecieron sus hab., permaneció liel á su juramento; so 
íortilicó á sus espensas, y formó un cuerpo do SOO hom-
hres, para hostilizar á los partidarios del archidu(|ue , que
dando guarnición suficiente en e l l a , á cuyo fin hablan to-
m.ulo las armas todos los que eran capaces de manejarlas. 
Fue la única pobl. que por aquellas fronteras no reconociese 
otro dueño. En abril del año de 1707 encontráronse en sus l la
nos los ejércitos de ambas casas, francesa y austríaca: man
daba el primero el mariscal duque de Berwik , y el segundo 
el marques de las Minas; reconocido el campo por ambos ge
nerales , y puestas sus fuerzas en orden de batalla, dióse la 
señal del combate el dia 25 a las tres de la tarde : el campo 
quedó cubierto de cadáveres del partido del archiduque sien
do este vencido, con pérdida de mas de 13,000 hombres, 
6,000 de ellos muertos y los domas prisioneros, entre los 
que se contaban 5 tenientes generales, y brigadieres: el 
marques de las Minas se hirió al despeñarse huyendo. E l 
vencedor recogió 112 banderas, todo el bagaje y artillería; 
mas también sufrió en sus fdas la baja de 5,000 hombres, 
3,000 muertos, los demás heridos, entre los que habia al
gunos franceses, siendo en su mayor parte españoles. En 
csla acción se distinguieron particularmente el caballero 
Asfe ld , D . Miguel Pons, el comiede P in to , el duque de 
Popoli y otros. D. Felipe V mandó erigir un obelisco en 
el sitio de esta victoria, con un león en el pcdestral y varias 
inscripciones, para eternizar tan memorable dia y sit io, y 
Almansa, de la que tomó el nombre la batalla, por los inte
resantes servicios que p re s tó , obtuvo el t í tulo do fidelísi
m a sobre los de muy noble y muy leal que gozaba: también 
se la concedió 15 dias de feria franca y muy hermosos bla
sones en su escudo de armas, todo por Real cédula de 10 
de setiembre del mismo a ñ o , colmando asi los privilegios 
de que ya disfrutaba por los reyes de Castilla D . Alonso X , 
D . .luán II y D.Enrique IV: tenia por graciado estos mo
narcas los privilegios de Alicante, Córdoba y Cuenca, y eran 
francos sus vec. en todos los estados castellanos: el pr i
mero la señaló además por Real cédula dada en Sevil a á 13 de 
febrero de 1303, muchas aldeas, que después fueron villas. Fe 
lipe V la confirmó en el goce de todos estos privdegios, en Ma
drid á 2 de mayo de 1701-. Era su gobierno político, en aquella 
época, de un ale. m. , sujeto al corregidor de Villena, y 20 re
gidores con mitad de oficios, entre los cuales el alférez mayor 
y él castellano del casi, tenian voto y asiento como tales. 
Su escudo de armas está partido de alto á bajo: al lado der., 
en campo azul , conserva las ant., que son un castillo 
de oro sobre un peñasco y dos brazos atados con espada en 
mano cada uno: al lado izq . , en campo rojo, tiene una colum
na de plata, y sobre ella un león de oro coronado con espada 
en mano. 

A L M A N T I G A : l . con ayunt. de la prov. do Sória (7 leg.), 
part. jud. y adra, de rent. de Almazan (3/ i) , aud. terr. y c. g. 
de Burgos(29), dióc. de S í g ü e n z a ( 7 ) : SIT. en un llano, quo 
va elevándose poco á poco, y forma varias cuestas, es batido 
por todos los vientos, pero su influencia no es bastante á eva
porar la escesiva humedad del suelo, por cuya razón el CLIMA 
se hace algún tanto enfermizo, y sujeto á tercianas y reumas. 
L o forman 13 CASAS de mala construcción, pequeñas y sin or
den alguno. ¡lay una escuela de instrucción primaria servida 
por el sacristán, quo ademas reúne !a secretaria de ayunt. y 
recibe por los tres cargos 2 i fan. de t r igo; concurren á ella 
como unos 5 alumnos: tiene una fuente de regular agua, aun
que bastante gruesa, y una i g l . parr. bajo la advocación de 
San Juan Evangelista. E l edificio es sumamente pequeño, de 
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una nave, con tres altares miserables; es matriz, y tiene por 
aneja la parr. do Lodares. La sirve un cura , cuya plaza 
se provee por oposición en concurso general: circundan la pobl. 
como unos 12 árboles: Confina el TKH.M. por N . con el de A l -
mazan, por E . con el de la Miñosa: por S. con Lodares, y Co-
bcrtelada, y por O. con el de Cobarrubias; se estiende por lo
dos puntos 1/4 de leg. se encuentran en él 2 fuentes, y el ar
royo de Cobarrubias que nace junto á Lodares del Monte, pasa 
inmediato al pueblo, y desagua en el Duero cerca de Almazan: 
su TEBBEMO es muy endeble y por el S. pedregoso, con bastan
tes cerros: tiene un CAMINO desde Aragón á Castilla la Vieja, • 
qne pasa por el pueblo; es de herradura, y frecuentado espe
cialmente de tragineros ó vinateros. Recibe el coniiEO de la 
adm. de Almazan los domingos, miércoles, y viernes, y salo los 
lunes, j u é v e s , y sábados: PROD . : trigo puro, común, cebada, 
centeno, avena, algunas patatas y legumbres: la mayor cose
cha es la de trigo de mala calidad. Tiene 300 cab. de ganado la
nar, 6 de yeguas, 42 bueyes, y 16 cerdos .-hay algunas perdi
ces, y conejos.: POBL..- 10 vec. : 44 a lm. : CAP. IMP. : 10,986 rs, 
y 18 mrs. E l PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 500 rs. y se cu
bre con el prod. de una heredad de propios de 16 fan. de cento
no, y lo demás por reparto vecinal. 

A L M A X Z A : jurisd. ant. en la prov. de León , part. jud . 
de Sahagun , que comprendía la v . de Almanza y los 1. de 
Arcayos, Cabrera , Calaveras de Abajo , Calaveras de A r r i 
ba , Canalejas , Carrizal , Castro Mndarra, Cebanico, Coreos, 
Espinosa, Mondreganes, Quintanilla de Almanza, La R iba , 
Sta. Olaja, Vil lamorisca, Valcuendc, el Valle de las Casas 
y L a Vega. Para su gobierno había un corregidor y ale. ped., 
nombrados por el marqués de Alcañiccs. 

A L M A N Z A : v . con ayunt. en la prov. y dióc. de León (8 
leg.), part. jud . de Sahagun (0) , aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid (20): s i r . en una hermosa aunque estrecba ribera á l a 
ori l lader. del r . C f a , á 4 leg. del puerto del /Vwrfo, y sobre 
el camino real que conduce de Asturias á Castilla la Vieja. 
Tiene casa consistorial en mal estado , una cárcel sin uso, 
una plaza espaciosa con soportales en los costados N . y O . , 
una escuela elemental completa , con la dotación de 100 du
cados y algunas gratificaciones de padres pudientes, y una 
ig l . parr. bajo la advocación de Sta. Mar ina , servida por un 
párroco y un beneficiado, cuya provisión corresponde á la 
Corona previo concurso; hay también á la parte del S. una 
ermita con el titulo del Cristo del Humilladero , destinada á 
celebrarlas exequias fúnebres , y á su inmediación el malvar 
ó cementerio, y otra al N . dedicada á San Roque. Una tercera 
parle de esta pobl. se halla circunvalada de muchos trozos 
de muralla con dos grandes fosos por los lados de N . y S . ; 
de la fort. que exístó en la cima de una colina , sit. dentro del 
recinto, no quedan ya mas que algunos vestigios. Confína el 
TiiiiM. por N . con el de Mondreganes, por E . con los de Cana
lejas y Calveras de Abajo , por S. con los de Víllaverde de 
Arcayos y CasIro-.Mudarra, y por O. ron los de Llamas, Cu-
bil las, Q u i n t a m t l a , Palacio y Villapadierna. E l TERRENO que 
contiene sus vegas, es á propósito para la siembra de toda 
clase de cereales ; en la parte montañosa se encuentran ro
bles útiles para la construcción y reparación de los edificios, 
y también chopos y negrillos criados con bastante lozanía ; 
pero este arbolado está sumamente descuidado : lo baña el r. 
Cea , sobre el cual hay un hermoso puente de piedra de fáb. 
ant., á escepcion de una pequeña parte que se construyó en 
el año de 1826. CAMINOS ; el de que ya se ha Hecho mérito , 
que cruzando de N . á S . , tiene en comunicación la parte 
oriental del principado de Asturias con las mejores y mas r i -
cas pobl. de Castilla la Vieja , que son las de tierra de Cam
pos por sus abundantes cosechas do trigo, y lodas las riberas 
del Duero, tierra de Rueda , la Seca y la Nava por sus vinos, 
siendo un continuo tránsito el que por este pueblo se hace de 
toda la tragineria asturiana, esportando sus efectos ó im
portando los castellanos; pero desde luego se deja conocer 
cuan lenta es toda conducción que se verifica con cabal ler ías , 
comparada con la que podria hacerse por medio de carros 
la necesidad de dar mejor impulso al trabajo por esta parle, 
fue sin duda la causa principal de que se propusiera, hace ya 
muchos años , construir por la misma una carretera; mas la 
fatalidad , ó tal vez el egoísmo , hizo que el poniente del prin
cipado, viendo que abriéndose esta carretera iba á disminuir-
80 el tránsito de la que hay desde (jijón y Oviedo á León , se 
opusiese y entorpeciera la marcha del cspedienle instruido al 
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efecto; también deben haber contribuido á contrariar esta im
portante mejora, las vicisitudes políticas; pero sea que la 
Dirección do Caminos y Canales , deseosa de promover en lo 
posible la prosperidad públ ica , ó sea que las Diputaciones 

Íirov. gestionasen con el Gobierno sobre el particular, es 
o cierto, que este espediente volvió á tomar movimu-nto 

en el año de i l ó 42 , en el que la Diputación prov. eva
cuó varios inlbruies reducidos, á si después de concluida y 
enlazada la de Oviedo á León con la de Valladolid, convendría 
emprender la del Vierzo ó la de Ribadesella ; ignorando cual 
haya sido el resultado: si á esta carretera so la diese un pronto 
y fuerte impulso , este pais seria uno de los mas ricos por la 
facilidad con (pie se daria salida á sus efectos, y se proveerla 
de los que le hicieran falla , debiendo tenerse presente que en 
el estado en (pie se encuentra hoy el camino desde esta pobl. 
á Ribadesella, se ocupan tres jornadas, cuando abierta aque
lla solo una seria bastante. Pnoo. : trigo , cebada , centeno , 
avena, garbanzos , guisantes, lentejas, habas, hortali/.a , 
legumbres y lino , el cual , aunque no en mucha cantidad, es 
do esquisila finura, tanto que esc-ede á todo el de las inme
diaciones , y aun al que producen las riberas del Esla ; cria 
bastante ganado lanar basto, cabrío y vacuno : COMERCIO : 
el bines de cada semana se celebra un mercado con real per
miso , abundante en las prod. del pais , principalmente de 
cereales , de cuyas especies se surlen las montañas de Val 
de liuron y Asturias por la parte de Ribadesella; en este 
moroado no so paga ninguna clase de impuestos , por cuya 
razón es mucho mas concurrido. POBL . : 111 vec. , 500 alm.: 
BIQUEZiV Y C.ONTR. : (V. ('Ar.T. JUn.) El PnESDPUESTO MONICIPAL 
asciende á 5,000 re. y se cubre por reparto entre los v . 

A L M A N Z O B A ( GOADALMANZOR ): r . ; se forma de Taños 
arroyuelos que se reúnen en el té rm. del cas. Aicontar prov. 
de Alraeria, part. jnd. de, Purchena, en una de las rami
ficaciones N . de la sierra de Baza, por cima de la v . de Se
rón : fertiliza por su der.los pueblos de Serón, Tijola, Purche
na , Arboleas, Zurgena, y Cuevas de Vera; y por la izq. los 
d c A r m u ñ a , Somoiitin, OÍula del Rio, Tines, Cantoriay Huer-
calovora, desembocando en el mar una leg. mas abajo de l a v , 
do Cuevas, corea del cast. de Mnnirus, ó torre de Villaricos: 
recibe por la der. en térra, de Tijola, el arroyo do Duyarqur, 
de 3 leg. do curso desde la sierra de Filabrcs; el de Sufll con 
igaal nacimiento y casi el mismo curso, y la pequeña rambla 
de Gevas por t é rm. de Purchena; el de M a c a d que nace en 
dicha sierra y desemboca por t é rm. de Olula del R i o ; la ram
bla de la Oríca ó do las Arcas proccdonlo de la misma sierra, 
con 1 1/2 leg. de corriente hasta su salida al r. Tines; la pe
queña rambla de Torrabra frente á Cantona, y 1 leg. mas 
abajo dentro de su térm. el r. Albanchcz, que principia en el 
corro do Montaul , sierra de Filabros, lo mismo que el arroyo 
Aceií i tno, siendo el curso de ambos como de 2 leg. ; el arro
yo Cuesl,t de Damián queso introduce por Zurgena, y en el 
torna, de esla v . el que derrama por Paleccs con oslo nombre. 
Siendo uno y otro como do 1 jes . de curso: por la izq. se le 
unen, en té rm. de Tijola, la rambla del l lkjdernl de 2 leg. de 
corriente; eu ol do A r m u ñ a , las de Lucar y Somonlin , der
ramando esla por jurisd. de Purchena y recorriendo ambas el 
espacio de 1 leg.: ¡ior el do Olula del Río el arroyo do Gui la r y 
rambla de Olula, que tienen principio en los campos de Oria y 
sierra de Masmon. y ;t IOÍT. decurso; por el t é rm.de Cantona 
1 rjml;,ns (le 0'J 'lln, Albo 'x .yáe las Piedras, la segunda de 6 
log. desdo sn origen que se halla en el campo doCisnares, té rm. 
de Oria, y la primera y tercera do 1 les.; por el de Zurgena las 
de Almajalejo, Pera l v Canale, la primera de 5 lee. desde la 
cuesta de Tablas frente á Velez Rubio: la segunda cerca del pue
blo de Taberno, y la torcera en el cerro Limaría ambas do 1 
leg.: y por el de Huercalovera las de A ¡baricos y S/a. B á r b a r a , 
oue desembocan por los cas. Obena v Sto. Pelar. Todo el curso 
del r. es de 13 leg. en dirección do 0 . á E , ; no tiene puentes, 
m los necesita en ningún punto porque os tan escaso que solo 
lleva agua en el invierno: su cauce es casi todo llano, sin que 

> por eso esperimenle que puedan variar su curso: sus aguas 
dan impulso á varios molinos harineros , y á la fáb. de már
mol que se ha construido en Tines por una 'compañia de cata
lanes; en el arroyo de Bacares con el que principia el de Ba-
yerqne hay una fáb. de hierro. El r. cria algunas anguilas 
cuando abunda en aguas claras, y contiene muchas fílenles v 
abundantes manantiales: se nliliza en la rica v fértil vega, 
sin que se note escasez, aunque falten las lluvias en tres ó 
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cuatro años. E l nombro de esto no proviene de los árabes; 
interprétase la Victoria: sin duda le seria dado por estos en 
rocuordo de alguna quo hubieron de conseguir en sus márg . , 
do las muchas quo tuvieron lugar durante su larga domina
ción y época do la reconquista. 

A L M A N Z O U A : ald. en la prov. de Almer ía , part. jud . do 
Huercalovera, térm. jurisd. de Cantoria (V.); con unas 20 C A 
SAS , horno de cocer pan, un molino 'do aceito construido eu 
1701., y l a casa-adm. del marqucsdeVillafranca con un orato
r io : P O B L . : 121 v e c : 4 8 i a lm. 

A L M A N Z O R Y C A S A - B A R R E R A (DF.HESILU) : con 2,000 
fan. de tierra de los propios de Utrera ( V . ) , en la prov. de Se
v i l l a , dist. de aquella v . 1/4 leg. y repartidas á censo en
tre los vec. de la misma. 

A L M A R : riach. do la prov. de Avi la , part. jud. de Priedra-
h i ta : nace en la coid. donde está sit. la ermita de Ntra . S r a . 
de Riondo, térra, de Grajos, baja al pueblo de Valdelacasa, 
part. de la cap., sigue su curso pasando entre Muñico y R i n 
conada del de Piedrahita, y dando vuolla al O. se introduce 
en la prov. de Salamanca entrando en el Tormos junto al pue
blo de Uóveda de rio A l i ñ a r , después de haber recogido los 
pcquoíios arroyuelos que vienen do Gallegos do Sobrinos, 
Uorlumpascual y oíros mas insignilicanles. 

A L M A R A I L : 1. con ayunt. de la prov., adra, de rent. y 
part. jud . de Soria (4 leg.) , aud. terr. y c. g . de Burgos (2C), 
dióc. de Osma. (7): SIT. en las inmediaciones de la confluen 
cia do los r. Duero y Uitiiorlo; le bato gencralmonto ol viento 
N . y sus enfermedades mas comunes son tercianas: forman la 
pobl. 30 CASAS de mala conslruccion y faltas do comodidad ; 
entro las que so halla la consistorial con cá rce l , una posada , 
una escuela ele instrucción pri inaría servida por el sacristán, 
dotada con una corta cantidad en granos , y una i z j . parr. de 
primer ascenso , bajo la advocación de San Juan Bautista , la 
que tiene por anejo á Santiago: la sirve un párroco. Confina 
el TÉIIM. por X . con ol r. Duero , por E . con el térra, de Bor-
jabad , por S. con el de Viana, y por O. con el de Belache: 
corren por é l , el r. Duero (pie nace en Duruclo , y se pasa 
por una barca do maroma, y el Riluerlo que nace en el torra, 
de Valdegaña , y viene á desembocar en aquol , inmediato á 
esto pueblo. Su TERRENO es bastante fértil y rindo lo necesa
rio para los hab. , resultando algún sobraulc: se halla su 
mayor paite en cultivo, y ol roslo queda para pastos y arbo
lado , siendo los primeros de muy buena clase. Los CAMINOS 
son do herradura. E l CORREO so recibe de la adm. de Sor i a , 
los mártos, y sale los bines. PROD. : trigo raodiano, centeno y 
cebada ; su mayor cosecha os la do centeno ; cria ganado la
nar, vacuno y mular : tiene liebres, perdices y conejos, y en 
el Duero truchas y barbos. Pom..: 28 v e c , 110 a i ra . : CAP . 
IMP. : 32.23« r s . ' 

A L M A R A Z : I. en la prov. , part. jud. y dióc. de Zamora 
(3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (19): SIT. en el bajo 
do dos colinas de 25 varas burgalesas de elevación , que van 
declinando basta ol r. Duero , ó cuya orilla der. y dist. 3,000 
pasos se halla la p o b l . , con perspectiva alegre y pintoresca, 
por las alamedas que la circuyen y las grandes dist. que 
alcanza la vista, aunque está poco dorainaila por los vientos, 
y solo la balen los del S. : su CLIMA es sano , se ven edades 
muy avanzadas , y solo se esperimentan algunas calenturas 
intermilenles. Reúne 1Í0 CASAS , de las que solamente 10 lie-
non las comodidades necesarias para un labrador y ganadero; 
las reslantos sin comodidad alguna; su allnra ordinaria esde 
1« palmos, dislrilmidas s inórden , forman la pobl. con calles 
irregulares, que por estar sin empedrar , y por el conlinuo 
Iránsilo do jos ganados en invierno son insufribles. Tuvo an-
tignamonte un buen pósito , con cuyas existencias se socor
rían 1« labradores y 8 jornaleros. Hay casa do ayunt. con su 
cárcel ; escuela do primeras letras , á laque concurren 80 n i 
ños , dotada con 3,000 rs. , sobro la retribución estipulada 
con los padres do los alumnos; una fufnle perenne de muy 
bnonas aguas para el abasto de la pobl., por l a q u e cru
za un arroyo quo sirve para abrevar los ganados. Una i g l . 
parr. dedicada á la gloriosa Transliguracion del Señor ; está 
colocada en el centro do la pobl . ; la construcción es sólida y 
elegante , de orden romano, sus paredes de piedra labrada , 
de una sola nave, de 160 palmos de largo, 100 de ancho y 80 
de alto : tiene 5 aliaros, el mayor do ellos dedicado ai Salva
dor, con los ornamonlos y alhajas de plata necesarias para el 
culto, y una torre, de espadaña de 120 pies do alto , y de 12 
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de ancho en el remale , en la que hay dos campanas y un 
címbalo ; para el servicio de dicha ig l . hay un cura párroco 
de presentación del Sr. marqués de la Mota. A 1/2 hora de 
dist. hacia el S E . , hay una ermita pequeña, llamada de 
San Pelayo, dedicada á S a n Gregorio Nacianccno , á la que 
acuden en romería algunos pueblos el día 7 de mayo de su fes
tividad, proveyéndose á sucu l to , sosten y reparación por me
dio de la piedadde los fieles : el cementerio está á la dist. de 
100 pasos de lapobl . hacia la parte del S., enparage ventilado, 
que no puede per judicará la salud pública. Confina el TÉRM. 
por la parte del Ñ . con el de Muelas, al E . con el de Valver-
de, den. y coto de Zamora , al S. con el r. Duero, y al O. 
con el de Villaseco ; su estension de N . á S. es de 1 "leg., la 
de E . á O. do 3 / i y en la parte de S E . está la deh. ó 
cot. red. de San Sebastian , que contiene la ermita de San 
Pe layo , de que se ha hablado, en cuyo punto hay una barca 
para pasar el r. Duero , que corre de S. á E . E l TF.I\(\E?ÍO es 
muy desigual en la parte del S. por la elevación respectiva 
que tiene con dicho r . , pedregoso y de consiguiente nada 
fértil : en la del N . participa de tenaz y de flojo á la par que 
árido. De las 6,670 fan. de tierra quecontemlrá el térm, 2,000 
son de segunda calidad, y las restantes de tercera , esca
sas todas en sus p r o d , y sin plantíos , escepto en los so
tos y riberas del Duero que están bastante arboladas. Los 
CAMINOS son carriles, locales, no en muy buen estado, en es
pecial el que conduce á Zamora, que pasa por medio de en
crespados corros y precipicios profundísimos , que al menor 
desliz conducirían al Duero. L a CORRESPONDENCI v se recibe 
desde Zamora , y pasa por Villaseco. PROD. : 4,500 fan. de 
tr igo, 1,500 de centeno y pocos garbanzos; cria 1,200 cab. 
de ganado lanar , que producen 200 corderos y 4,000 l i 
bras de lana churra, que se espuria de Zamora: ganado va
cuno y cabrio , cuyo sobrante se vende en las ferias y merca
dos de la prov.: abunda en todo género de caza. L a IND. está 
reducida á 2 telares y una fragua. Poní, . : 132 v e c , 550 hab.: 
CAP. PROD. : 268,000 rs. : IJIP. : 18,382 P S . : CONTK. : 10,801 
rs. 8 mrs. vn . 

A L M A R A Z : L de la prov., aud. terr., o. g., cintendencia de 
Valladolid (8 leg.), part . jud.de Mota del Marques (1), dióc. 
de Patencia (11): SIT . en la calzada que va de Madrid á la Co-
ruña al caer de una pequeña sierra, en cuya falda principia la 
tierra de Campos; le baten con preferencia los vientos del N . 
por estar resguardado de los demás por los cerros que le ro
dean, y disfruta de un CLIMA sano y benigno: tiene unas 30 
CASAS de mediana construcción agrupadas entre sí, sin formar 
calles, la mayor parte al lado de un arroyo que divide la pobl. 
en 2 partes; escuela de primeras letras de cuarta clase; un me
són de buena construcción propio, como las demás casas de la 
pobl. del señor marqués de la Mota, en el cual los viajeros ba
ilan buen servicio y comodidad; y una i g l . parr. construida 
con buen gusto, de piedra de si l leria, dedicada á San Juan 
Bautista y servida por un cura párroco que nombra en su va
cancia el mencionado señor marques; el cementerio está ven
tajosamente colocado afuera de la pobl. y poco dist. de él una 
fuente de aguas muy buenas de la que se surten los vec. para 
sus usos y necesidades. El TÉRM. confina con los de Villarde-
frades, Urueña y Vi l label l i . E l TERRENO participa de monte y 
cul t ivo; aquel es de propiedad del referido marqués y esta 
s i l . en la misma sierra de Torozos, plantado cuasi en su totali
dad de encinas que prod. abundancia de bellota; hay buenos 
pastos; cria mucha caza en especial, perdices y conejos y lieno 
una hermosa casa para habitación de los guardas, cuya vig i 
lancia no impide que se cometan algunos robos; la parte rotu
rada es de muy buena calidad, en la cual se halla una escclenle 
pradera para pastos de los ganados de labor y huelga: rnoii . : 
trigo, cebada, centeno y todo género de legumbres estrayén
dose el sobrante por la v ia de Valladolid ó por los panaderos 
del país. Se carece absolutamente de todo género de ind. hasta 
de los oficios necesarios á la vida socia l , y el COMERCIO está 
circunscrito á la venta de los prod. sobrantes. Tiene 22 v e c : 
98 hab.; CAP. P R O D . : 449.200 rs.: IMP. 42,920 rs. En el año 
de 1097 se halla ya memoria de esta pobl. con el propio nom
bre que ahora tiene, é hízola célebre entre los viajeros la venta 
que tenia en lo alto del monte á su entrada, por recogerse en 
ella gentes sospechosas; esto motivó su demolición y en el 
año 1785 se le sustituyo el mesón construido dentro de la|pobl. 
Es de señorío del dicho marques de la Mota el que para su 
gobierno nombraba cada sexenio un teniente alcalde mayor. 

A L M 
A L M A R A Z : v . con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (16 leg.), part. jud . de Navalmoral de la Mata (2 1/2,) 
adm. de rent. y díoc. de Plasencia (9 leg.), c. g. de Estrema-
dura (Badajoz 31): siT. en una pequeña hondonada que for
ma el terreno en su mayor parte l lano, sobre la carretera de 
Madrid á Badajoz y á la der. del r. Tajo (1 leg.): esta defen
dida de los vientos del S. por una pequeña colína llamada la 
Sierrecita y se padocon, efecto sin duda de la mala sit. del 
pueblo, muchas fiebres intermitentes, catarrales y pulmo
n ía s : tiene 94 CASAS de las cuales 9 son do mas de 8* varas do 
altura, 15 de 6 varas y el resto de diferentes medidas, aun
que mas bajas: la mayor parte de dos pisos habitables , do 
mediana construcción, de piedra berroqueña y pizarra que 
forman cuerpo de pobl, y callos irregulares y muy lodosas en 
el invierno: solo 3 hay empedradas, entre ollas la llamada 
Real que cruza la pobl. y forma parte de la carretera referi
da ; la plaza principal está en la misma carretera en el centro 
del pueblo , y en el estremo E . hay otra que llaman Nueva; 
hay casa de ayunt. , cárcel , pósito sin existencias, escuela 
de primera educación dotada con 1,300 rs. por los fondos pú
blicos , á la que asisten 15 n iños , una ermita titulada NtTa. 
Sra. de Roqueamador, é i g l . parr. con la advocación de San 
Andrés Após to l , que antiguamente fue aneja de la do San 
Juan de Plasencia; su fáb. es do bóveda de muy buena cons
trucción y su fachada principal de piedra berroqueña: so hizo 
en el año 1557; en los afueras, pero muy inmediato á su en
trada por la parte de 'Madrid, hay una abundantís ima fuente 
con su pilón y canos, que á pesar de no ser del mejor gusto 
surto al vecindario para todos sus usos, sin que so advierta 
perjuicio en la salud; el pilón os el abrevadero de todas las 
caballerías que transitan por la carrera, y el sobrante de sus 
aguas corren á unas charcas cerca de la plaza Nueva destilia-
das á lavar la ropa; por últ imo al lado N . está el cementerio 
bien ventilado y no perjudica á la salubridad. Confina el 
TÉRM. por N . y O. con ei de Saucedí l la , E . con el de Belvis 
do Monroy , y S. con los de Valdecaiias y Romangordo al Ta
jo , dist. entre sus confines opuestos 1 leg.: de su comprensión 
y denominación de sus partes se hablará al tratar de los fon
dos municipales á los que corresponde: le baña el riach. 
llamado Arrocampo en dirección do E . á O. y 1/2 leg. N . 
de la pobl. c ruzándola carretera sobre la que hay un puen-
tecillo de piedra ber roqueña : el r. Tajo pasa 1 leg. al S., 
pero no ya en el t é rm. y por lo mismo haUaremos del 
puente que sobre ester. existo en aquel sitio, en artículo se
parado (V.): el TERRENO participa de cerros y llanuras aunque 
desiguales, arenisco y pizarroso, todo de secano, pero regu
larmente fértil; para la labor está dividido en hojas y cada 
una de estas se subdivide en 80 suertes que se reparten al ve
cindario para la siembra que se verifica en cantidad de 800 á 
900 fan. de todos granos: hay poco monte y por lo tanto es
casez de maderas y combustibles: CAMINOS: ademas de la car
retera de que so lia hecho mér i to , los hay locales y de herra
dura á los pueblos comarcanos, pero se hallan en mal estado 
y se ponen intransitables en el invierno; CORREOS Y DILIGEN
CIAS : los primeros se despachan en la estafeta del pueblo que 
como do carrera los recibe del conductor general que entra 
de Madrid los bines, jueves y sábados á la una de la madru
gada, y sale á los pocos minutos; y de Badajoz los domingos, 
mártes y jueves á las 11 de la noche, sin otra detención que los 
anteriores: es tránsito igualmente de las diligencias y mensa-
gerias de Estremadura que entran para Badajoz los domingos 
y jueves á las 10 de la m a ñ a n a , se detienen dos horas para 
almorzar y salen á pernoctar en Truj i l lo ; las de Badajoz en
tran los miércoles y sábadosá las 11 do la mañnnay dospuosde 
igual detención, con el mismo objeto, salen á pernoctar á la Gal-
zadadeOropesa: hay casa de postas y parador para las diligen
cias: PROD . : trigo, centeno, cebada, avena, garbanzos, habas, 
vino y aceite de buena calidad: se mantienen algunas piaras 
de cabras y ovejas, 120 vacas de cr ia , 150 cerdos, 65 yuntas 
de bueyes de labor, algunas de cabal ler ías , y abunda la caza 
menor y alguna mayor : IND. : un molino de aceito, 2 hornos < 
deca í y uno de teja y ladr i l lo; el COMERCIO está reducido á 
la venta de sus muchos sobrantes de cereales en los pueblos 
de la Vera de Plasencia y al mercado que se celebra el segun
do sábado después de San Andrés : P O R L . : 90 v e c : 493 a lm.: 
CAP. P R O D . : 1.936,400 rs.: I M P . : 90,834: CONTR. : 14,836 rs. 
9 mrs. : PRESUPUESTO MUNICIPAL : 10,000 que se cubre con los 
fondos de propios que consisten en la deh. de Arr iba desmon-
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l ad ien su mayor parte, de cabida de 500 fan.; la lioyal poco 
desmontada de 300: la Camndil lo y Cni ia lengm desmonta
da cu su mayor parle de 700; la de Torrejpn mucho mon
te hueco de 100 ; el terreno nominado VitUlc-ohi.ipo <jue solo 
sirve para pastorear el ganado cabrio y vacuno cerril, y úl
timamente el nominado prado de la Torre, llamado asi por 
existir en el mismo una torro ó cast. feudal ruinoso, de (ifiu-
ra cuadrada de 50 pies de altura y 20 de frente, cuyos cuatro 
ángulos terminan en otros torreoncillos ó parapetos mas ba
jos ; la cabida de esle prailo es de 80 fan., y el prod. de lodos 
estos terrenos es de unos 12,000 rs. con corta diferencia. Re
dúcese á esta v . la anl . Lama de Ptolomeo; pero sin mas 
apoyo que cierta analogía en los nombres, y el ser una de 
las mas meridionales que asientan en la ant. región Velona. 
Blasco Gómez dé Almarazlá quien fue hecha donación de su 
terr. lá pobló y formó mayorazgo con ella: D. Enrique III 
cotíflrmo esle mayorazgo en t2 de marzo de 1393 á Diego 
Gómez de Almaraz, por cuanto se hahia señalado en su servi
cio y en el de su padre D. Juan I: por casamiento de Pcman 
Rodríguez de Monroy con Doña Isabel de Almaráz , heredera 
de este mayorazgo,"pasó á la casa de Monroy, que también 
poseyó el condado (le Oropcba, refundido hoy en la casa del 
Excmo. Sr. Duque de F r í a s : padeció mucho en tiempo de la 
guerra de la hulependencia, perdiéndose el archivo de la 
parr. y el del aynnt. 

A L M A R A Z (PUENTE DE ) : famoso puente sobre el Tajo, en el 
t é rm. de Homan-gordo, y á dis l . de 1 leg. S. de la v . de Alma
raz sobre la carretera de Estremadura en la prov. de Cáeerés, 
pa r í . jud. deXavalmoral de la Mata: se llamó primeramente 
de Alhalál, por hallerse en la comprensión dé lo que se llamaba 
campana de Albalat (V.); perodestruida esta c . , fue conocido 
con el nombre que se le da hoy, á pesar de no hallarse en el 
té rm. de aquella v . Esta obra colosal y osada como la época en 
(pie se ejecutó, fue costeada por la c. y tierra de Plaseacla en 
c! reinado de Carlos I, y dirigida por un tal Pedro Crias cuyo 
nombre solo se encuentra en la inscripción que existe aun co
locada en la glorieta que forma el puente en el medio, en cuyo 
sitio se hallan también al lado izq„ el escudo de armas reales, 
y en el der. el de la e. de PlasenCia: este director tan poco co
nocido, debió tener poca confianza en las maderas empleadas 
en la cimbra , pues los arcos estaban compuestos de tres órde
nes de dovelas sobrepuestas unas á otras; se compone de dos 
arcos enormes, de los cuales el mayor liene 45 varas de luz y 
56 de altura, dando por si solo paso á toda el agua del r. en 
su estado natural, pues solo corre por el otro cu las grandes 
avenidas; todo el puente tiene 300 pies de largo, 20 de ancho 
y 134 de altura hasta los pretiles; e» de piedra sillería y podía 
competir con los principales de los romanos. Tres siglos res
petaron esta obra admirable, sin (pie nadie se atreviese á tocar 
a ella, á pesar de baber sido ocupado en el año de 1710 por D. 
Felipe V , sentando su campo en las inmediaciones, y cortan
do todas las comunicaciones á los portugueses ; pero vino la 
destructora guerra con el emperador Napoleón y esle puente 
llamó desde luego la atención de los ejércitos, siendo teatro de 
diferentes choques; el general Galluzo que escogióla «ti l la 
izquierda del Tajo, para detener en su marcha á los franceses, 
en el mes de diciembre de 1808 se situó sobre éli su primera 
idea fue destruirlo; pero la trabazón era tan fuerte y compac
ta (pie no lo pudo conseguir. Noticioso (Jalluzo de que los fran
ceses habían atacado al general Trias en Puente del Arzobis
po , se retiró á Jaraicejo, dejando para su defensa los batallo
nes de Mallorca, é Irlanda, y una compañía de zapadores. L a 
división del general Valence atacó este puente, y después de 
una hora de fuego, se apoderó de él cogiendo 300 prisioneros: 
Galluzo no creyéndose con esto seguro en Jaraicejo, se retiró 
á Trujillo. Fueron los franceses desalojados de los alrededores 
de Almaraz por el general D . Gregorio de la Cuesta á principios 
del siguiente año , enseñoreándose del puente en 20 de enero 
su manguardia capitaneada por D. Juan Uenestrosa; este ge
neral dispuso también que se cortase, v para ello no habiendo 
surtido efecto los hornillos, hubo que descarnarle á pico, y 
barreno, y se hizo con tan poca precaución, que al destrabar 
de los sillares, cayeron y se ahogaron 2« trabajadores con el 
oficial de ingenieros que los dirima: «lastima fue, (dice Toreno, 
con este motivo en su historia de aquella época) la destruecion 
de tamaña grandeza, y en nuestro concepto ar ru inábanse , con 
sobrada celeridad, obras importantes y de pública utilidad 
sin que después resultasen para las operaciones militares ven-
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tajas conocidas.» En el mes de marzo del mismo año pas0 
Cuesta desde Deleitosa á Almaraz con el objeto de avivar Ia 
construcción de un puente de balsas que supliera al destruido: 
en 19 de julio cruzó por Almaraz el Tajo el mismo general 
para ocupar el frente del enemigo desde el Casar hasta el puen
te de Tablas: En 1811 fabricaron los franceses otro de barcas, 
y en abril de 1812 los ingleses al mando del general HUI , lo 
destruyeron con los fuertes que habían construido en ambas 
orillas del Tajo, denominados .Xojmleoit y llar/usa. Mas de 30 
años pasaron después sin que todo el poder del Gobierno espa
ñol fuese bastante para restaurar el arco roto; todos dudaban 
de su recomposición; nadie quería encargarse de este trabajo 
y hasta llegó á hacerse objeto de cuentos y visiones del vulgo 
la obra del arruinado puente, pasando como cierto, que en él 
se encontraba un renglón que decía : 

A l m a r a z , A l m a r á z , si te caes no l e v a n t a r á s , y si te 
levantan , no como e s t á s . ' 

Los perjuicios, sin embargo, eran inmensos, pues no hubo 
invierno en que no estuviese interrumpido el paso por la mi
serable barca do maroma que se, estableció , quedando inco" 
municada la cap. de la monarquía con la prov. de Estrema
dura y reino de Portugal , á lo (pie debe añadirse la detencíoa 
de los pasageros y de las cabanas Irashumantes, perdiendo 
estas anualmente un número no despreciable de eab.: estos 
males no podían menos de producir quejas de tantos como 
los sufrían, pero todo fue inútil , subsistiendo esle estado de 
cosas, hasta que en 18K), dos hijos de la prov. honrados en 
diferentes ocasiones como diputados en el Congreso , y que 
como tales habían hecho cuantas gestiones les sugería su celo 
por el bien de sus comitentes, para que el Gobierno empren
diese la ejecución de una obra tan interesante, sin haber 
podido conseguir nada por los apuros del tesoro, resolvieron 
emprender por si la restauración de este puente anticipando 
los fondos necesarios, y reintegrándose de los prod. del pon
tazgo que en el mismo se establecería, y los do los ya esta
blecidos en Plasencia y puerto de Baños , por el número de 
años que el Gobierno considerarse suficientes. Semejante pro-
puesta no podía menos de se> sojida favorablemente, y nadie 
podía esperar que encontrase como encontró oposición en 
otros naturales de la prov.; pero sacada á pública subasta 
que so verificó en 4 de mayo do 1841, nadie se presentó á 
mejorar las condiciones, y quedó adjudicada por lo tanto, á 
los señores D. Joaquín Rodríguez L e a l , y D . Gonzalo María 
de t l l loa , conde de Adanero, 'quienes invitaron á todos los 
pudientes de las dos prov. de Estremadura, para ínteres irse 
en la obra , en la que algunos tomaron parte) á reintegrarse 
con el prod. de los tres pontazgos referidos durante 30 años. 
La empresa encontró desde luego muchas dificultades; la 
l . * fue lado un ingeniero español ; la 2." de buenas made
ras para la cimbra : muchos pasos se dieron para lo pri
mero, y la empresa sin embargo, tuvo que admitir un fran
cés llamado Mr. Foulas , que se suponía ingeniero de ca
minos de Francia ; pero muy pronto conoció que no era el 
hombre (pie necesitaba: en este apuro, y cuando estaba dis
puesta á buscar un hombre capaz en Francia ó Inglaterra, so 
presentó á la sociedad un lego esclanstrado de la estinguida 
compañía de Jesús , llamado D. Manuel Ibañez , ofreciéndose 
á ejecutar la restauración dando para ello las sulicientes ga
rantías ; y este es el hombre que coi. el éxito mas feliz ha 
ejecutado una obra tan arriesgada y di f ic i l : clareo ha que
dado concluido en esto año (1815;, habilitado para el paso, 
y es de admirar la hermosura y solidez de su construcción: 
el todo de ella ha costado cerca de 2.000,000 de rs., aunque 
el presupuesto form ulo por la Dirección general de caminos, 
solo subía á 1.350,000: la empresa se ha hecho después 
cargo de hacer los reparos que necesita el arco viejo, para 
que el lodo de esta obra quede exactamente igual , en lo que 
se ocupa actualmente, concediéndole el Gobierno de S. M . 10 
anos mas de disfrute en los referidos pontazgos: en"cuanto 
á las maderas hubo que buscarlas en los montes de Cuenca, 
y transportarlas por el r. Tajo, cu cuya operación se invir -
tieroo 10 meses: la empresa, ademas, ha edificado en las 
inmediaciones de esto puente un parador bastante cómodo 
para descanso de los viajeros. 

A L M A R C H A : v . con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca 
(8 leg.) , part. jud. de San Clemente (5), aud. le r r . de Alba
cete (14), c. g. de Madrid (22) : SIT . la mitad en llano y lo 
restante en declive al E . , combatida principalmente por los 
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vientos 'N. y E . , de CLIMA fno y mas propensa á tercianas, 
costipados y algunas pulraonias, que á oirás ejlfermedades. 
Tiene 280 CASAS bástanle cómodas , casa capitular, c á r c e l , 
escuela de primera enseñanza con 30 á 40 niños , dotada con 
1,500 rs. de los fondos de propios ; ig l . parr. de 2.° ascenso , 
dedicada á Nlfa . Sra. de la Asunción , servida por un cura , 
un teniente y un sacristán , una ermila do San Bartolomé, 
(patrono de la v.) á 1/4 leg. de dist., otra de San Antón en 
un cerro, y como á 500 pasos en dirección al S., varios pozos 
de agua potable; á 1/4 leg. al E . una laguna de poco mas de 
300 pasos de circunferencia , cuya agua, que no cria pesca, 
es muy salobre : es esla laguna de gran nombradia , ya por 
la particularidad de contener siempre una misma cantidad de 
agua, ya por no haberse descubierto su fondo , y lleva de 
inmemorial el conocido nombre de Pozo airon. Conlina el 
TiiRM. por N . con Ilinojosa y Olivares á 1, 2 leg. , por E . con 
el Castillo de Garcimuñoz igual dist., por S. con Olivares 
y el Castillo á 3/4 , y por O. con Villancina y Villargordo: el 
TCRRE.NO , de muy buena clase para siembra y pastos, se ha
lla roturado en 3 i parles y tiene algún monle sin poblar ha
cia el N . y O.: nace en este té rm. el riach. llamado de la Ve
ga que corre al E . á desaguar en el .lúcar ; y lo atraviesa otro 
titulado Cmiada Aegrete , que tiene su origen en Ierra, de 
Ilinojosa y fenece como el anterior : ambos riach. (¡uecorren 
de N . á E.se reúnen á 1/2 leg. de la v . , y se pasan por un 
puente de piedra cada uno. Los c o ímos son de herradura en 
mal estado ; dirigiéndose uno de ellos de Madrid á Valencia; 
la COBRESPOSDKSCIA se recibo de Olivares por medio de bali-
jero , los lunes , jueves y sábados , y se contesta los do
mingos , miércoles y v ié rnes : CROP . : t r igo, cebada, centeno-
aceite , v ino, azafrán, ganado lanar de lo mas superior, y ca
za de perdices y liebres : POKL.: 206 vec. , 1.057 hab. dedica-
cados á la agricultura ; hay un molino harinero de dos pie
dras , movidas por los r. es'presados : c.\r. v m n . : 3.183,310 
rs . : iMf. : 150,157 rs. Del árabe Almnrch , que se inlerpre-
la la p r ade ra , 6 el prado, donde suelen pacer los gana
dos, y de su situación debió tomar su nombre esla v . 

ALMAKCÜAL : corlijada en la prov. de Cádiz, part. jud. 
de Algeciras, térra, jurisd. de Tarifa (V.) . 

A E M A H O E N : v . con avunt. en la prov, de Málaga (11 
leg), part. jud . de Campillo (2), adra, de rent. de Anlcque-
ra (6), aud. ierr. y c. g. de (iranada (10) , dióc. de Sevilla 
(18): si r. en una pequeña altura alegre y pintoresca al X . do 
la sierra de Cañete la Rea l , combatida por lodos los vientos, 
y mas propensa á tabardillo que á otras enfeiincdaíles. Tiene 
140 CASAS de poca estension , y casi todas de un solo piso; 
cuatro calles mal alineadas , aunque empedradas y limpias , 
figurando una cruz , una plaza ovalada , una escuela de pri
mera enseñanza con 15 n iños , í escriben , dolada con 210 rs. 
de los fondos de propios, 3 rs. mensuales por cada alumno , 
de los que escriben , y 2 los demás ; una igl , parr. al E . poco 
só l ida , de orden dór ico , con una sola nave de 42 varas do 
largo, y 8 de lat. , dedicada á la Purisima Concepción , (los 
patronos del pueblo son San Cosme y San Damián, cuya fies
ta se celebra el 27 de setiembre), v servida por un cura pár
roco perpét ' io ; y un cementerio contiguo á ella , bien venti
lado , aunque pequeño : la corporación municipal toma en 
arriendo por 200 rs. anuales una sala particular para celebrar 
sus sesiones, por carecer de casa propia, y la posada pública 
sirve de cárcel en los casos que ocurren. Confina su TÉRM. 
por N . , con los de Corrales y Sancejo , por E . con el do Te-
va , y por S. y O. con el de Cañete la Rea l : al pie de la es
presada sierra se encuentran varias huertas regadas por el 
derrame de una fuente abundante , llamada MajaOorregos, á 
dos ¡iros de balaS. d é l a pobl . , que surte también al vecin
dario ; lo demás del campo se compone de lomas y cerros de 
regular e'evacion , siendo su terreno flojo , pedregoso , ás-
oerr, y muy propio para pastos : lo roturado asciende á 650 
fan. de segunda v tercera clase , sin contar con la parte de 
regadío ¡ y hay ademas correspondiente á propios 418 fan. y 
un celemin dadas en aníitéiisis: por la parle del N . pasa el ar
royo Salado on dirección á Málaga , que aunque escaso, es 
de curso perenne; las labores se hacen con 0 yuntas de gana
do mular , y 20 de vacuno: los CAMINOS son de herradura de 
pueblo á pueblo , y se bailan en mediano estado ; la CORRES
PONDENCIA se recibe los miércoles v sábados por un hombre 
pagado por el ayunt. , y la lleva los márles y viérnes á la es
tafeta de Osuna, PROD. : cebada , trigo , habas, legumbres y 
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poca fruta; hay cria de ganado lanar, cabrio y vacuno; y 
caza de liebres , conejos, y famosas perdices en el silio deno
minado c\ Jltiju. POBL.: 184 v e c , 722 alm. CAP. ruoi). : 
2.721,110 r s . : me. : 03,402; P¡\on. queso consideran co
mo C&e. IMP. para la ind. y comercio 2,805: CONTR.: 11,618 
rs. 1 maraved í . El IMIESUITESTO MUNICIPAL ordinario asciendo 
á 6,010 rs. , y se cubre con el prod. de propios y arbi
trios : estos consislen en la renta de carne y alcabala do 
viento que rinden 460 rs. , y en la cantidad de 3,340 que re
di túan 418 tan. y 1 celemin de t ierra, fiadas á censo enfl-
téutjco á razón del 3 p. 0/0 de v a l o r , supliéndose e! déficit 
por repartimiento entre los vec. 

A L M A R I E G O : coi. red. que perteneció á regulares, en la 
prov. de Salamanca , par í , jud, de Ciudad-Rodrigo, lé rm. 
jurisd. de Saeliccs el Chico (V.). 

ALMA1UZ : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Villameá, 
felig. de San Andrés de Penósinos (V.) : POBL. : 22 v e c , 
110 alm. 

A E M A R R A : cas. en la prov. de Alicante, part. jud . de J i
jona, t é r m . , jurisd. de Castal ia ( V . ) : tiene una ermila dedi
cada á Ntra. Sra. de Loreto, la cual fue construida en 1717, 

A L M A R T 1 N E (LA) : ald. en la prov. y ayunt. de Oviedo, 
y felig. de San. Esteban Sograndio (\'.). 

A E M A R Z A : desp. en la prov. de Avi l a , part. jud. de Aré-
valo , té rm. de Sanchidrian : srr. á 1/4 leg. al E . de su ma
triz , en una altura alg > elevada, con referencia al E . y S. á 
la márg . izq. del r. Boltoya, y en la carretera de Madrid á 
Valladolid, dist. 1 i 3 i leg. del primero, y 15 1/4 del segundo; 
tiene un palacio propio del Excmo. Sr. marques do Corral bo 
y Almarza, bastante destruido; una venta en regular estado, 
onfrente do la cual so há l l a l a casa adm. del portazgo nacio
nal, establecido en aquel punió : en el palacio habita el guar
da de! monle, en la venta un ventero, y en ja casa portazgo 
los recaudadores del derecho, remalado por algunos vec. de 
Sanchidrian : se conservan también algunos escombros de la 
lorre de !a i g l . : comprende 600 fan. de labor; de las cuales 
son 100 do primera clase; 120 de segunda; 340 de tercera , y 
40 de pastos : hay un monte al SO. del desp-, una alameda 
al E . y á su inmediación, de (pie se sacan maderas úlilcs para 
edificios y carros; y algunas huerlas de horlaliza y frutales: 
el TERRENO participa de lenaz y flojo, y es regularmente pro-
duc l ivo : le riega el r. l iolloya que pasa al E . y muy inme
diato al desp., marchando de S. á N . , y forma por esla par
te el l i ra, con la prov. de Segovia, con mi puente para la co
municación de ambas prov. , y un molino harinero de dos 
p iedras . Pasa por este desp. la carretera general de Madrid 
á VaMadolid y (ialicia, á la que, se reúne la de Salamanca y 
pueblos inmediatos cu el portazgo: PROD. : cereales, legum
bres y frutas: paga de CONTR. por rent. prov. y agregadas 
700 rs. 29 rars. De la ÍIISTORIA de este desp., solo sé sabe do 
cierto, que fue en el aiio de 1808 , y correspondió al Son. 
del E \cmo. Sr . marques de Cerralbo y Almarza, el cual nom
braba los oficios de juslicia y cobraba las alcabalas; en el 
día, dicho señor es dueño de la mayor parle del lerreno y edi
ficios, no siéndolo de col . red. por una ó dos tierras que per
tenecen á un vec. do Sanchidrian , y aunque repelidas veces 
ha intentado S. E . comprarlas á cualquier precio, el due
ño se lia negado, para evilar juslamente el col . red. que 
privarla á los vec. de aquel pueblo de la mancomunidad do 
pastos y otras regalías (pie disfrutan. 

A E M ' A R Z A : 1. con ayunt. de la prov. y part. jud . de So
ria (4 leg.) , and. te r r . 'y c. g. de Rúrgos' (20), dióc. do Os-
ma(14): srr. en terreno llano á la entrada de un valle ro
deado á una pequeña dist. por algunas sierras, escoplo por 
la parle del S . , y cerca de las márg . del r. Tcra que no lo • 
ma osle nombre hasta mas abajo de la pobl. : el CLIMA es muy 
frío y poco sano, propenso á llegmasias pectorales, gástricas 
y reumatismos, siendo endémica la enfermedad llamada Ro
sa. Reúne 102 CASAS de regular construcción, distribuidas 
COmuniUénte en dos pisos, escoplo una tercera parlo que tie
ne otro mas, formando callos regulares, muy unidas entre 0 
si , limpias y bien empedradas; de las cuales, una que se 
halla á la parte de poniente, con soportales en los lados, hace 
las veces de plaza. Tiene casa consistorial, un edificio que 
sirve de cárcel pública; escuela de instrucción pr imaría con
currida por 30 niños y 10 niñas, bajo la dirección del sacris-
tan y fiel de fechos, por cuyos conceptos tiene la dolacion 
de 1,500 r s . ; y una i g l . parr. bajo la advocación de Sta. L u 
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m , servida por un cura nomlirado por el diocesano, previa 
oposición; cuyo edificio bastante sólido y ant. , y de una sola 
nave, tiene úniramente de untahle en el lado izfj. del pres-
liilerio una capilla con dos aliaros, llamada Capilla del In
quisidor, por haber sido conslmída á espensas del I l lmo.Sr . 
1). .luán Ramirez, nahiral de osle pueblo. Inquisidor general 
ipie fue, y ob. electo del Cuzco en la America meridional. 
Hay dos ermitas; la unadeilicada á la Concepción de M r a . Se
ñora ; está s i l . á 100 pasos de la pobl. al otro lado del r . , en 
cuyas inmediaciones se halla el cementerio; y la de Nues
tra Sra. de los Santos Nuevos, en la parte del N . A 3/1 leg. 
de dist . , en una deh. y monte común con el pueblo de San 
Andrés, desde la que se domina todo el valle , y disfrutan de 
Tiátaa suraamenls agradables y pintorescas , especialmente en 
primavera y verano : también se encuentran dos fuentes poco 
abundantes, pero de ricas y buenas aguas, de las que sa hace 
uso para los ganados en cí invierno cuando el r. está helado, 
pues los hab. tal vez por la proximidad de este, le prefieren 
para sus usos domésticos, ganados y lavado .• el TMM. con
fina por el N . á 1 leg. con el de Barrio-Martin ; por el E . á 
1 '4 con el de San Andrés ; por el S. á con el de Cubo y 
Tera , y por el O. á 1, 2 con el de Gallinero ; el TKIUUCNO eii 
general es montuoso, especialmente en la parte del N . , don
de se encuentra la deh. boyal de que se ha hecho mención, 
hallándose la mayor parlo del arbolado en una sierra que se 
enlaza con la de Arquijo, y continúa hasta el pnerlo de P i 
queras : la parte reducida á cultivo comprenderá aproxima
damente 500 yugadas, parte de regadío y parte de secano; 
aquella, que consiste en la quinta parte da lo roturado, es de 
mediana calidad , y esta os Hoja y pedregosa. Le fertilizan 
muchos arroyos de poca consideración, pero en especial las 
aguas del mencionado r. Tera, (pie aunque de escaso caudal 
en verano, lleva el suficiente para dar impulso á un molino 
harinero: su dirección es hácia el S . , y ¡unta sus aguas con 
el Duero en la inmediación de Caray: frente á Almarza le cru
za un puente de piedra desilloria de seis arcos, de construc
ción tosca, pero sólida, aunque las continuas y grandes ave
nidas han puesto en mal estado los cimientos. Los CAMINOS 
que conducen á los pueblos iumodialos, suelen ser veredas 
inlransUablos en el invierno, y el único que se halla en buen 
estado os el de herradura qué conduce al puerto de Siquoras, 
e I (pie osporimentaria grandes mejoras si se realizara la cons
trucción de la carretera de Madrid á Logroño , ¡¡asando por 
Soria. Recibe la COHIUÍSPONDI-XCI v por Lumbreras en balija 
separada los lúnes y viérnes, y la dirige por el propio pun
to los domingos y jueves a las seis de la tardo ; raon.: miicha 
yerba en los prados de regadío , y abundancia de patatas, 
trigo, cebada , avena, en corta cantidad, insuficiente para el 
consumo de sus hab. que se snrlen del que se transporta de 
los pueblos inmediatos el dia de mercado que se celebra to
dos los sábados : cria ganado vacuno, caballar y lanar; sien
do el mas abundante y preferido el primero : hay poca caza, 
lo que d imanará , tal vez, de la abundancia de lobos que, es-
poc ialmenle en invierno, se ven reunidos en manadas do diez 
o doce: IND.: hay algunos tejedores de paño y lienzo, y 
algunos sastres que á temporadas salen á ganar el jornal en 
los pueblos vecinos: com,. ¡ 02 veo. , 301 hab.;de los cua
les, 12 propietarios, 35 colonos, 12 sastres, 3 tejedores de 
paño, 0 de lienzo, 2 facultativos en el arte de curar , y los 
domas son jornaleros : BÍQDEZA IMP.. 73,838 rs . : PWISCMJES-
TO MUNICIPAL: 2,910 rs. que se cubren con 155 que prod. 
los propios y arbitrios , y lo restante por reparto vecinal. 
A 1,800 pasos poco mas ó menos de la pobl., hácia el camino 
ile Soria, se encuentran los escombros de una ermita de San 
Miguel, derruida hace i o años; en cuyo si t ióse supone por la 
solidez de aquellos, que debieron haber sido los de un torreón 
o alalaya para comunicación con el cast. de San Gregorio. 

A L M A R Z A D E C A M E R O S : v . con avunt. d é l a prnv. do 
Logroño (6 leg.) . pa r í . jud. do Torrecilla ( l ) , aud. torr. v 
c. g. de Burgos, dioc. de Calahorra : SIT. sobre una colina 
circuida de elevados cerros por la parte del N E , y S. , com-
batcnla todos los vientos , y disfruta do CLIMA sano : tiene 
52 CASAS habitables, de mediana fáb . , la municipal , escue
la de primeras letras de cuarta clase, cuyo maestro se halla 
dolado con 160 rs. del fondo de p rop íos , v 20 fan. de tri"o 
que llagan los padres dedos 40 niños de ambos sexos que con
curren a la misma ; y una ¡gl. parr. bajo la advocación de 
M r a . Sra. del Campillo, servida por un cura párroco, un be-
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ncíiciado, y por un sacristán nombrado por el avunt. : el 
curato es perpetuo y lo provee el diocesano mediante oposi
ción en concurso general. También hay dos ermitas, cuyos 
edificios nada tienen digno de notarse. Confina el Tiími. por 
N . y O. con el do Ribabollosa, por E. con el de Muro de Ca
meros, y por S, con el de Pinillos. E l TERBEtíQ está cubicrlo 
de montes, donde so crian robles, pinos, y abundancia de 
buenos pastos para los ganados : únic iinenlo abraza unas C 
fan. que se riegan con las aguas de algunas escasas fuentes 
que brotan en distintos puntos, y especialmente en la parle 
montuosa, las cuales también sirven para dar movimiento á 
un molino harinero, y para el surtido del vecindario; las res
tantes tierras destinadas al cultivo de cereales, son de me
diana calidad: pjiop.: t r igo , cebada, avena, patatas, legum 
bros, algunas fruías, y bastantes hortalizas; cria ganado Iras-
bnmahteque pasa á invernar á E s t r e m a d n r a , muchos cerdos, 
y caza mayor y menor: eoiu..: 5'J vec. , 208 a l m . : CAP. 
PROI). : 02:),500 rs. ; n i l ' . 51,107: CONTU. : 5,071 r s . : E l 
PRESUpoeSTO MIMCIPAI. asciende de ordinario á 3,336 rs. que 
se cubi-en con el prod. do las fincas de propios, consistonles cu 
el referido molino y en un horno de pan cocer, y con las rent. 
de arbitrios, repartiéndose lo que falta entre los vec. 

A L M A l i Z A N A L : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ovie
do y felig. de S la . Maria de Branca (V.) . 

A L M A S E R A (también se escribe A L M ACERA) : I. con ayunt. 
en la prov. , aud. torr., c. g. , dióc. y par í . jud. de Valeu-
cia (3 '4 de iog.): sre. en un llano al E . de la carretera de 
Barcelona, y á la izq. del barranco de Ct irmird; cuyas aguas 
amenazan destruir la pobl . , aunque osle peligro podría fácil
mente remediarse conslrnyendo una pared ó malecón , que 
al mismo tiempo resguardária la huerta de innnndacíoncs; le 
combaten con libertad todos los vientos ; su cielo es alegre, la 
atmósfera muy despejada, y el CLIMA bastante sano: tiene 
270 CASAS de mediana fáb. . y con las proporciones y como
didades que exijo la ocupación agrícola de sus moradores, y 
una ig l . parr. servida por un cura , cuya vacante provee el 
diocesano en concurso general. Confina "el TLiiM. por N . con 
el de Meliana í l / I de leg . ) , por E . con el mar (igual dist.), 
por S. con ol de Alboraya (1/8), y por O. con el de Tabcrnes 
(1/4): ol TEnniíNO es l lano, muy fértil y prod. ; abraza unas 
453 caliizadas puestas cu cultivo, cuya mayor parte soriegan 
con las aguas del r . Turia, conducidas por la acequia llamada 
de Kascana, la cual cruza do O. á E . del l é r m . , y es una de 
las nueve que se estraen del ospresado r. para fertilizar la 
multitud de pueblos que rodean la cap. No puede darse suelo 
mas delicioso ni mejor aprovechado que el de Almasera , cu
bierto do multitud líe árboles do distintas clases y de diforon-
les especies de sembradura ; es inagotable en todo género de 
frutos, cada cual mas precioso; de manera, que el genio labo
rioso de los hab. y sus incesantes desvelos por la agricultura, 
se encuentran completamente salisfechos; IT.OO. trigo , ceba
da, mai/., algarrobas, vino, esquisilos molones, higos, poras, 
manzanas, ciruelas, y otras frutas, con particularidad chufas 
(.¡uncía avellanada): y cria algún ganado lanar, y el necesa
rio mular y caballar para la labranza: IND. y COMEBCIÜ : no 
obstante que el especial objeto de estos vec. es la agricultu
ra , algunos se dedican á tejer lienzos caseros; los cuales com
ponen la principal parle do su vestido ; y á vender el nien-
cionado [irod. de chufas en la cap., y para otros puntos, como 
es la Corte, en la cual se emplea durante el estío para la hor
chata ó refresco conocido con el nombre de chufas: POB(.. 274 
vec. 1,220 alm.: CAP. PUOU. 139,134 rs.; IDLM IMP. 51,957 rs.: 
CONTR. 18,212 rs. 

A L M A S E T A : desp. en la prov. de Alicante, part. jud . de Pe
go, térm. de ViUalonga (W.). Fué ald. y quedó deshabitada 
á consecuencia de la espulsion de los moriscos, y con el trans
curso del tiempo se convirtió en un montón de escombros. 

A L M A S I : lérm. rural en la prov. de Lérida í í 3/1. leg.), part. 
jud . de Balaguer (1), jurisd. y felig. d e G e r p ( l / 3 ) : s i r . so
bre dos montecitos que forman un suave declive, presentando 
un conjunlo muy alegre y pintoresco con libre ventilación, y 
CLIMA saludable: en su centro hay una CASA bástanle espa
ciosa y bien distribuid^, en la cual habitan los colonos y se 
conservan todos los inslrumenlos y aperos de la labranza; 
confina por N . con té rm. de Vdlanueva de Avellanas, por E . 
con el de Gerp, y por S. y O. con ci de Castelló. Participa el 
TERRENO de monle y llano, comprende too jornales de cult i
vo en secano, yCiO'dendess crian árboles silvestres, arbus-

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[757]



76 A L M 
tos y escdenles yerbas para el ganado : la parle baja tiene 
unos 160 jornales, toios de huerta fertilizada por una rica y 
abundante fuente que brota en el t é rm . , y cuyas aguas no 
pueden aprovechar ios labradores mas que durante el día, 
pues las que fluyen de noche, pertenecen á ios vec; de (ierp: 
i'ium. esta berninsa heredad en un año común, comparado con 
un quinquenio, 300 cuarteras de trigo, 150 de centeno , 200 
de cebada, 200 a. de c á ñ a m o , i 0 cuarteras de judias, 300 
cántaros de vino, y de 18 á 20 qq. de aceite: cria 400 cab. 
de ganado lanar, abundante volatería; y caza de liebres, 
conejos y otros animales; la cual, solamente pertenece al due
ño de la heredad , por ser cot. vedado. Antiguamente tenia 
este t é r m . jurisd. separada , sobre la cual litigaron tenaz
mente el ob. de Solsona y el abad del inonast. de Ntra. Se
ñora de Bcltpuig de Avellanas; pero habiendo comprometido 
sus diferencias á juicio de letrados, decidieron estos que cada 
uno ejerciese la jurisd. por espacio de tres a ñ o s ; durante los 
cuales nombraban respcclivamentc sus bayles, recayendo este 
cargo por lo regular en el que lo era de Gerp. Mas luego que 
se a¡)oIi,ron dichas prerogativas fue este térm. agregado al 
de Gerp , formando parte integrante del mismo , sin la me 
ñor distinción. En el día es propiedad del Dr. D. Miguel 
Fon toba de Os. 

A L M A S O ; cas. y té rm. rural en la prov. y adm. de rent. 
de Lérida (5 leg.), part. jud . y oficialato do Balaguer (2), 
and. terr. y c. g. de Cataluña (liarcelona 18 1 2), dióc, de 
Seo de Urgel (17), parr. de V'allvert (1/4) ayunt. de Ballesta: 
SIT. en la parte baja de las llanuras do Urgel, donde le comba
ten todos los vientos, y su CLIMA si bien húmedo en invierno 
y muy caloroso en estio, es muy saludable : tiene 5 CASIS de 
mediana fáb. y para surtido de los vec. hay una balsa donde 
se recogen las aguas pluviales únicas que se encuentran en 
el té rm. Confiná esle por N . con el de Falcóos (1/2 leg.), por 
E . con el de Pulióla ( t ) , por S. con el de Vallvert (1/4), y 
por O. con los de Liñola y Ballestá (1); el TEItRENtí es entera
mente llano, muy fértil y prod. cuando abundan las lluvias, 
pero esléril en los tiempos de sequia. Eos CAMINOS conducen 
á Lérida, Balaguer , Tárrega y Agrainunt y se hallan cubier
tos de lodo durante el invierno , y con mucho polvo en el es
tio, de suerte que eslán casi intransitables. Cada interesado 
recibo la coRRESPONÚBltou en la adm. de Balaguer. Carece es
te suelo de arbolados, do arbustos y aun de plantas, única
mente, pp.on., trigo, centeno y cebada, pero de muy biioua 
calidad, calculándose la cosecha anual del primer art. en 1,000 
cuarteras , en 200 la de centeno, y 800 la de cebada.: POBL. 5 
v e c ; 18 alm.: CONTK. con SU ayunt. 

A L M A T B E T : [. con ayunt. de la prov . , adm. de rent. 
part. jud. y dióc. de Lérida (« leg.), and. terr. y c. g. de Ca
taluña (Barcelona 30), es uno de los pueblos (pío componen 
el terr. do las Uarrigas: SIT. á la niárg. izq. é inmediación 
del r. Ebrovf i un llano rodeado do bosques, donde, le balen 
todos los vientos: y su CLIMA es propenso á calenturas Infla
matorias', erisipelas, y dolores plenrilicos : tiene 70 c .svs 
de ordinaria fáb. y poca altura, distribuidas en varias calles 
mal alineadas y de piso incómodo ; una escuela de primeras 
letras dotada con 640 rs. á la que asisten do 20 á 30 niños: 
igl . parr. bajo la advocación de San Miguel Arcángel, servida 
por un cura párraco y un sacristán que también hace de cam
panero nombrado por aquel: el curato de la clase de reclorias 
es de segundo ascenso y su provisión corresponde á S. M . ó 
al ordinario según los meses en que vaca, y siempre por 
oposición en concurso general; y una ermita abierta al culto 
públ ico , pero sin particularidad alguna. Conlina el TKHM. 
por N . con el de Seros (3/4 de leg.) , por E . con el de Mayáis 
(2), por S. con el de Ribaroja (3/4), y por O. con los de Fayó 
y Mequinenza igual dist.: á pesar do atravesar por esta cir
cunferencia el caudaloso r. Ebro ninguna utilidad proporciona 
á sus moradores, antes por el contrario le consideran perjudi
cial y origen de las espresadas enfermedades; demasiado pro
fundo su ráuce no pueden aprovecharse sus aguas para el 
riego, ni aun para los usos domésticos también por la dist. 
en (pie se encuentra; sin embargo, en varios puntos brotan 
diversos manantiales escasos, cuyas aguas con las do lluvia 
que se recogen en algunas balsas, suplen en parle aquel de
fecto. El TKRHENO aunque llano es muy pedregoso y de me
diana calidad: abraza 4,490 jornales, de los que únicamente 
hay en cultivo 250, hallándose el resto cubierto de árboles 
silvestres, y arbustos que proporcionan alguna madera y 
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abundante combustible; también hay en lo inculto ranchos 
y sustanciosos pastos para el ganado. Los CAMINOS son pura
mente locales y se encuentran en mal estado: la COBRESPON-
i i E N C i A se recibe de la cartería de Granadella : PIIOD. : trigo, 
cebada, centeno, avena, legumbres algún vino y aceite; 
cria ganado lanar y abundante caza de toda especie."IND. : un 
molino de aceite, y una fáli. de vidrio qu« ta el día »o halla 
inutilizada: COMERCIO: la esportacion de los frutos sobrantes 
é importación de los necesarios con especialidad de géneros 
ultramarinos: POBL . : 70 vec.; 311 a l m . : COMTft.: por terr. 
con 3,974 rs. y por los domas conceptos, incluso el prosu
puesto munici|ial coá 3,136 que se cubren por reparto entre 
los vec. L a jurisd. de este puebo pertenece al duque de Mo-
dinaccli: hace por armas una mano orlada con el nombre 
A t m a í r r l . 

A L M A X A B A : pobl. desaparecida, que pcrlcnecia á los 
Cardonas, duques de Scgorve, en el Valle de Eslida. (V . 
ESLIDA V A L L E DE). 

A L M A V A T E : pueblo arruinado, hoy desp. en la prov. y 
dióc. de Málaga /4 leg.), part. jud . y adm. de rent. de Velez-
M á l a g a ( l ) , aud. terr. y c. g. de Granada (14): s i r . en la 
liarte occidental del mencionado part . , habiendo para el go-
bierno y tranquilidad de sus vec. un ale. de la clase de los 
de cuartel, nombrado por el ayunt. do Velez-Málaga á quien 
corresponde. Se compone de unos 150 CASERÍOS, entre los 
que sobresale el magnílico lagar llamado de Galvez, que hoy 
pertenece á la Sra. marquesa de la Sonora: es un edificio 
grande, capaz, de construcción moderna, de mucho fondo y 
provisto do todas las oficinas necesarias para la labor, tenien
do también dentro una fáb. de aceite; y un bien acabado 
lagar de pisar; y siendo todas sus puertas, y hasta las vigas 
del lagar y molino de hermosa caoba: fue edificado por el 
Sr. D . José de Galvez, Secretario de Estado y del despacho 
universal de Indias en el reinado del Sr. ü . Cárlos 111: entre 
las mismas se ven oirás oficinas de mucha comodidad. 
Tiene una ermita poco notable, aneja á la parr. de S. Juan 
Bautista, de Velez-Málaga , donde se dice misa todos los do
mingos y fiestas, costeada por la piedad de varios de sus 
moradores. Cuando estuvo poblado, tenia parroquialidad pro
p i a , con un cura, beneficiado y sacr is tán, cuyos destinos, 
asi como la Ig l . , fueron erigidos por el Il l lmo, Sr. I). Diego 
de Desa arz. de Sevilla , en el ano de 1,505: tuvo entonces 
por anejos á Pedupel y Santillan ; pero desde (pie osla pobl. 
(lijó de existir, se han cobrado las renl. de su beneficio por 
la cstingiiida junta de diezmos del uh^omlicándolas á la fab. 
sin perjuicio del derecho parr. que á los boneliciados de V e 
lez-Málaga perteneciera, y sobre el que se ha tafnido un 
nloito que aun no so había resuelto á la estincion del diezmo. 
El TÍV'.M. so egtícnde sobre 1/2 leg. de N . á S . , y otro tanto 
do E , á O. , confinando por N . con el part. de Calamnn y C a -
j i s , por E . con l adeh . Rafa , por S. con el mar , y por O . 
con el arroyo de Iberos y Cajis. En él se encuentra un cast. 
llamado (;el Marques s i l . á la lengua del agua, S. de la playa 
del Medi terráneo: es de construcción moderna y arreglado al 
órden de arquitectura mil i tar , con su foso y puente levadizo 
aunque desartillado, el cual sirve en la actualidad para ha
bitación de un destacamenlo de carabineros de Hacienda: el 
TERRENO es pizarroso y calizo, todo de montes do poca ele
vación, formando cord. m a s ó menos ordenadas y en diferen
tes direcciones, de muy buen acceso parala labor, sin conte
ner mas (pie unos pequeños huertos que se riegan con el au
xil io de norias y corlas; de todas estas tierras se paga su cá-
non al Sr. marques de Mondejar; CAMINOS : hay una carre
tera para Málaga y Velez-Málaga, y otros varios de herra
dura que conducen á los pueblos limítrofes: PROD . : uva de 
s o l , moscatel y langa, higos, almendras, garrobas, grana
das, aceite, y en sus huertos toda clase de hortaliza , limones 
y naranjas, aunque estas últ imas prod. en muy corta canti
dad : sus hab. se dedican á la agricultura y arr ier ía habiendo 
ademas una herrería y una carpintería de obra gruesa para ^ 
carros, y otra para la fab. de cajas para pasas: el COMERCIO 
se reduce á la esportacion de sus frutos sobrantes que 
conducen á Málaga y Velez-Málaga de cuyos puntos se es
traen para el estrangero: P O B L . , RIQUEZA y CONTR . , con el 
ayunt. (V. ) . 

A L M A Z A X : v . con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de 
Soria (6 leg.) , part. jud! de su nombre, aud. terr. y c. g . de 
Burgos ( 3 Í ) , d ióc. de Sigüenza (8). 
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SITUACIÓN, y C U M A . SIT. al N . de Soria al N E . de Agreda, 

y al NO. de Matute en un plano inclinado al N . con un llano 
en su mitad, desde donde forma una subida muy suave has
ta los puntos meridionales mas elevados de la v . , llamados 
del Campanario y San Esteban: es batido por los vientos N . 
v NO. : su CUMA sano, su horizonte muy despejado, y las en
fermedades que comunmente se padecen son pulmonias. Pre
senta por todas partes un golpe de vista muy pintoresco y 
agradable, especialmente viniendo por los caminos de Soria, 
Agreda y Matute; se descubre desde su parte mas elevada 
al N E . , y á 6 leg. de dist. los cerros de Uerlanga y G o r m u : 
al NO. el Moncayo : al N . las sierras llamadas Cebollera y de 
Soria, y al S. y SO. las de Alto-Rey y Riaza . 

INTEIUOR I>R I.A POBLACION * SOS AFUERAS. Eonnan lapobl . 
4 i8 CASAS , de las cuales 331 están dentro de nmrallas, y l i i 
en arrabales; una tercera parte son de buena construcción y 
de bastante comodidad, las restantes muy endebles; pudién
dose llamar mas bien chozas 70 de ellas : solo hay 3 de pie
dra ó ladrillo enteramente, las demás tienen de piedra hasta 
el primer piso, y cuando mas la fachada de ladrillo, revoca
da de cal, y los otros tres lados de tierra: desde el año 10 se 
van edificando con algo mas de solidez. Las calles son bas
tante espaciosas, bien empedradas con guijarros, aunque no 
del todo nivelados, cuyo defecto no deja de irse corrigiendo 
en las oliras que diariamente se hacen : hay una plaza co
locada en el centro del pueblo, que forma un cuadrilongo casi 
perfecto , pues solo tiene una rinconada ; su long. es de 
110 varas, y su lat. de 58; es enteramente l lana, muy bien 
empedrada con varios listones de losas que forman cuadra
dos para encajonar el empedrado; una mitad, que la compo
nen casas particulares, está de soportales bastante espacio
sos, con sus postes de piedra y las fachadas muy firmes, 
como hechas recientemente y al gusto del dia; todas de dos 
pisos, blanqueadas, y con balcones decentes: sobresale entre 
ellas la casa consistorial, construida en 1842 , cuya fachada, 
que hace juego con las demás , tiene un gran balcón, ó por 
mejor decir, galería que coge todo el frente del edificio: la sa
la de sesiones es magnifica, cuadrada enteramente, y cual cor
responde á una cab. de part . : la cárcel contigua á esta, tiene 
muy buena fachada desde que en 1838 se le anadió un segun
do piso, y se hizo una sala de aud. en ella ; no tiene balcón 
alguno, todas son rejas : este edificio toca con la muralla, y 
esto le hace bastante seguro, aunque carece de habitaciones, 
y calabozos proporcionados: hay una casa palacio del conde 
de Altamira, que forma todo el lado O . , uno de los mas pe
queños de la plaza: su fachada es magnífica y bastante sen
cilla; toda de piedra sillar de un color rojizo , con siete bal
cones y otras tantas rejas debajo, tiene mucha elevación, gran 
portada con sus cuatro columnas, y sobre el balcón principal 
las armas de la casa: el interior del ( alacio vale muy poco; 
confluyen en ella cuatro calles principales y una callejuela, y 
ademas está á su lado N . una puerta llamada de la V i l l a , 
construida con bastante solidez y elevación , en la (pie hay 
una torre edificada hace unos 10 años , como de unas doce 
varas, para el rclox con muestra por ambos lados: hay va
rias plazuelas; la llamada de S la . Maria, de figura triangular, 
es pequeña, y en ella se pone el ganado de cerda en los merca
dos y ferias: la de la Madera, que mas bien forma una calle 
ancha, sit. en el arrabal , á pocos pasos de la casa de la 
"V i l la , en la que se vende la madera, y por ello ha tomado 
este nombre: las de San Pedro, de San Vicente, del Campana
rio, y de los Olmos, son pequeños recintos sin destino al
guno: tiene un hospital al SO. dentro de muros á lo úl t imo 
del pueblo, cuyo edificio vale poco; su fachada es de ladrillo, 
y su interior con escasas proporciones: hay dos salas, una pa
ra hombres y otra para mujeres , en las que cogen seis de 
cada sexo; y cuando hay mayor número se colocan en otras 
dos salas que hay por alto: en 1800 se le vendieron muchas 
fincas, lo que hace que hoy se vea en la mayor estrechez: sus 
prod. líquidos no llegan á 8,000 rs. en un año común ; anti
guamente corría su adm. por cinco personas, llamadas l.ns 
cinco del Hospi ta l , de las cuales salla una , y entraba otra 
cada año, renovándose en su totalidad de 5 en 5 años ¡ ahora 
la administra la junta de Beneficencia: hay al S. y casi en la 
parte mas elevada del pueblo, un granero episcopal, que es sin 
duda el mejor edificio de esta clase en toda la p r o v . ; se 
construyó en los primeros años de este siglo , siendo ob. el 
l l lmo . Sr . D . Juan Diaz de la Guerra, y tuvo de coste 500,000 
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rs. Es todo de piedra de grandes dimensiones, y con la como 
didad de poder entrar carros al piso primero v segundo, los 
cuales son de tres naves, y tiene un hermoso desván : fue in
cendiado por los franceses, y reparado después, mas en el dia 
se está bundiendo y no hay medios para evitar su ruina: hay 
cátedra de latinidad de provisión del Sr. ob. , cuyas rent. sa
lían do la masa decimal del arciprestazgo, que consislian en 
algunas fan. de trigo y cebada, con una pequeña retr ibución 
mensual que daban los g ramát icos , mas habiendo cesado lo 
primero, sin que por ello reciba el catedrático ninguna indem
nización, está reducida á solo la retribución de los estudian
tes, por cuya razón se encuentra abandonada, asistiendo á ella 
solo una docena de jóvenes : tiene una escuda de instrucción 
primaria de segunda clase, servida por un maestro con la do
tación de 1,800 rs. y la retribución de los alumnos que ascen
derá al total de 3,000 rs. escasos; asisten á ella unos í)0 ni
ños que anualmente son examinados de doctrina cristiana, 
leer, escribir y ari tmética. Tiene seis par r . , y otras cuatro 
que habiendo sido arruinadas, se agregaron á las primeras, y 
son la de .S/«. Mar ía del Campanario, y su agreyada San
tiago: sit. en el punto S. mas elevado del pueblo, de solidez, 
pero muy deforme á la vista , y de malas proporciones en 
el interior: mas parece una fort. que un templo; su cons
trucción gótica, lia ido recibiendo añadiduras ó remiendos 
que forman un todo desagradable; consta de tres naves con 
bóvedas desiguales y desfiguradas por pilastrones que estor
ban la vista; cinco altares, y á los estremos del mayor los es
cudos de armas de los condes de Altamira. No se sabe su an
tigüedad, pero se creo sea do la edad media, puesto que hay 
fundaciones del siglo X V I , y aun se dice qno predicó en olla 
San Vicente Ferrer ; son sus titulares la Concepción de Nues
tra S r a . , bajo el título del Campanario y Santiago el Mayor: 
componíase el clero do esta parr. de algunos beneficiados ade
mas del párroco; pero al presente solo hay dos; tiene por ane
jo á la del 1. de Cobarruhias, su curato se provee por concur
so, como todos los de las domas de que so hablará . La de San 
Podro y San Andrés, hundida hacía mitad del siglo X V I I , la 
ant. parr. de San Pedro (que ahora os huerta) de que apena» 
se ven escombros: incorporóse á la de San Andrés , y añadida 
esta en mas de una mitad, se formó la nueva i g l . , dando la 
preferencia en el titulo al que lo tiene en el apostolado : está 
eq el centro del pueblo, y por lo tanto es la mas concurrida: 
tiene buena fáb. do silleria, fachada muy decente, torre bas
tante elevada con su hermoso chapitel, y una gran claraboya 
que hace todo el conjunto agradable. Es de tres naves espa
ciosas, sus columnas delgadas, sus siete altares muy decen
tes; todos de órden corintio, y el mayor forma un cascaron; 
hay una hermosa capilla con su enverjado, y un altar imitan
do jaspe, por el estilo moderno , donde están las primorosas 
efigies de San Patricio, San José y San Antonio, obras del cé
lebre escultor N . Navarro : esta capilla fue costeada por el 
comisario de cruzada D. Patricio Muñoz de Busto que la 
adornó estraordinariamente con ricos tornos y muchas alha
jas de plata, cuyo valor era de 200,000 rs. ; desaparecieron 
en 21 de noviembre de 1808 á la entrada del ejército do Ney; 
la silleria del coro os toda do nogal y bien trabajada, el órga
no muy bueno : habla algunos ueneficiados en ella, pero hace 
mucho tiempo que es solo el párroco, sirviendo por medio de 
un teniente ¡a parr. de Tejerizas y Fuentelcarro, que es su 
aneja. L a ilo San Esteban, colocada en la parte E . del pueblo 
mas elevada, os muy pequeña, pero de regular construcción, 
y su frontis parece de la misma fáb. que la muralla : se com
pone de una nave de poco méri to, con coro reducido y un ór
gano pequeño: esta i g l . so convirtió en fuerte la últ ima guer
ra c iv i l , y todavía permanece cerrada , habiéndose unido en
teramente su feligresía á la de San M i g u e l ; solo un beneficia
do se ha conocido en tiempos, pero al presento no hay mas 
sacerdotes que el p á r r o c o , que por medio de tenientes asiste 
á sus tros anejos. Perdices, la M i l a n a , y h M i ñ o s a . E l cu
rato lo provee el arcipreste de Almazan á torna propuesta por 
el ob. L a de San Miguel y su agregado Sto. Domingo de S i 
los , está en la plaza, de fáb. morisca, y so asegura fue mez
quita, pues su construcción rara, los arcos de su bóveda , sus 
recargadas molduras , y multiplicados relieves , respiran el 
aire sarraceno. E l edificio es pequeño y oscuro, compuesto de 
tros naves, siendo los arcos de los colaterales tan reducidos, 
nue solamente un hombre cabe por ellos. Tiene dos capillas, 
del Rosario y Sta. Teresa, de construcción moderna: una tor-
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re de figura redonda sobre una especie do media naranja sos
tenida por pilares; por el N . forma nivel con la muralla del 
pueblo, y sé advierte por el buceo que la muralla deja á l a 
i g l . , <|uo esta os mas ant. bilé Scjuclla: tiene 6 aliaros ; aunque 
nüBb benellciados, boy está el párroco solo, y sirve por te
nientes sus anejos de Baniel y La-Miñosa : la de Sta. Maria 
de Calálanazor, y su un ida , el Salvador, bastante sólida 
y elevada ; su l ab . , bóveda , y altar mayor , de eonslruc 
cion gót ipá; y el templo consta de una nave bastante 
capaz, á la que so a ñ a d i ó , hace sesenta años , un cruce
ro ; en las dos capillas (pie forma este, bay cuatro altares 
modernos, sencillos v de órden jón ico , y corintio en el ros
to de la i g l . Se hallan 7 regulares, un órgano completo, y 
bueno, y una torro cuya mitad baja es de piedra , y lo do 
mas do ladri l lo, la sirvo un párroco : y la de San Vicente 
M á r t i r , en buena situación y proporcionada al pueblo , es 
pequeña y oscura; su construcción igual á la de San M i 
guel leniéhdo sobro sus arcos unas galerías que fallan en es
ta ; los altares, ó r g a n o , y una capilla que l lene, no l la
man la atención por su pobreza y escaso m é r i t o , asi como 
la torre que es muy baja: la sirve un párroco. Capillas tie
ne la de ./(.ves Kazarenp, a la entrada del pueblo, por el 
camino ds Só r i a , en cuanto se pasa el puente; desde que 
este concluye, empieza á elevarse el terreno , de suerte que 
la capilla domina al llano del Duero como unas 20 vara*, 
líslá sobro un terraplén sostenido por una gruesa pared que 
circuye lodo el edilicio dejando un pretil ó barbacana de va
r i y inedia , un patio á la enlrada , y un callejón por la par
te de airas que pennile dar vuelta á la capilla. Esta forma 
un octágono completo, de piedra, de fuerte construcción, bas
tante elevado edil su gran cimbbrlo ó linterna, y en él 8 arcos 
eslrecbos v altos, que dan luz á la capilla ; el tejado y clia-
pitcl es todo de pizarra bellamente trabajado, y como el edi 
(Icio está aislado y se descubre todo él á primera^vista, for
ma un conjunto agradable, tanto á los (pro entran en el puen
te , cuanto á los que bajan de la v . Por uno y otro lado de 
este edificio pasan dos callos ó dos aceras que le tienen en 
medio dirigiendo la una al puente y la otra á la calle do la 
Merced. Fue parr. de Santiago y sin duda se arruinó le
vantando sobre sus ruinas esto santuario ó capilla , quedan
do la parr. agregada á la de Sta. Maria del (".ampanario: 
eligióse sin duda este sitio por sor el mas concurrido es-
pecialméhte por la tarde, en atención á sor el punto de 
donde parten las varias direcciones, al r . , paseos, posa
das, y caminos reales, siendo un aliciente dicha propor
ción para que al bajar ó al subir enlren á rezar á Jesús, 
c u y a devoción es tan general, que mientras la capilla perma
nece abierta no se venunca desocupada. F-ste pequeño san
tuario es asilo de todos, enfermos, aflijidos etc., venando 
aconlece alguna calamidad, se saca en procesión con la pompa 
posible á Jesús . K l interior os sumamonle aseado, y el ayuul . 
se esmera siempre en darle todo el lucimiento posible, y 
que nada falte al decoro de esta capilla que es suya , y 
para cuyo servicio tiene destinado un sacerdote. Hay en 
ella 7 altaros, correspondientes á los 7 lienzos del octágo
no, y o! olro lienzo de pared lo oenp;; la puerta. La de N'tra. 
Sra.'de Guadalupe, en el hospital, que ademas de estar des
tinada para que los enfermos oigan misa , os pública y se 
celebra en ella con mueba solemnidad la Natividad de".U«-
ría Saiilisima , (pie es su advocación : está en el piso bajo 
y á conlnmacion del portal do diebo establecimiento; es pe
queña con solo un aliar y mi coro desde el cual oyen mi 
sa los dolientes. Lá del ¡ 'alacio también pública que bas
ta pocos años bubo misa los días festivos, pagada por el con
de , la cual cesó , y está cerrada boy día ; lo que mas l la-
üiaha la alencion eñ ella es un precioso relicario , que se 
enconlraba en la sacristía á espaldas del altar en un gran 
armario dividido en varias estancias, con ricos cofrecilos 
de plata , de coral , y do varias maderas ; en los que se 
veian almacenadas inumerables reliquias, muchas do ellas do 
los primeros siglos y sobro todas la cabeza del l'rotomar-
tir San Ksléban, con sus auténticas y documenlos justifl-
licativos. Todo osle tesoro Fué trasladado á la casa de A l -
tamira en Madrid. K l cabildo so compone de los párrocos 
y bonoíiciados de la v . , estando hoy reducidos á 7, cin
co do los primeros, y dos de los segundos; su institu
c i ó n es de tiempo inmemorial , pues en sus libros, que al-
ranzan á mediados del siglo X V , se habla de fundaciones 
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bastantes años a t rás . Su presidente ó abad, se renueva anual-
mento jior elección ó pluralidad do votos , el 1.° de jul io. Kl 
cabildo es el que hace todas las funciones de solcmuidad-
Sus sillas son 22, y cuando estaban provistos Insoilcios vié . 
ranse ocupadas todas ellas, solemnizándose entonces la fies
ta como en una colegiala: de 30 años acá ha sido su ma
yor número el de 12, y hoy apenas tiene el necesario pa
ra vestuario y capas. Fue sin duda esta v . una de las plazas 
mejor fortificadas en la an t igüedad: todo el centro de la pobl. 
está lleno de caminos subter ráneos , bien embovedados; cu
yas entradas se ven todavía en algunos sótanos do las ca
sas , que hay cerca de la puerta do la v . : uno que se atre
vió á penetrar por una de estas entradas, dice que el embo
vedado so dirige á la plaza, y (pie allí so divide en tres 
ramales que van á las tres calles y suben basta lo mas ele
vado : la muralla no solo rodeaba lo principal del pueblo, 
sino que por el S . , oslo es , por la parlo superior del cor
ro , llegaba basta su cumbre , dejando un espacio entre 
la pobl. y el muro capaz de contener otro pueblo de 200 
casas. Cotejada la argamasa, solidez, y método do la cons
trucción de la muralla con otras obras"árabes, debe creer
se que es del tiempo de estos , aunque también se atri
buye á los romanos. Por el SK. se advierte una segunda mu
ralla por ta parle de alucia unas t ó 5 varas de la principal, 
cu cuyo recinto estaba sin duda el camino cubierto que 
conduela al r . : esta duplicación de murallas se cstendian 
desde la puerta del Mercado al Duero , unos 200 pasos; ora 
muy a l t a , toda almenada y á escepcion de un lienzo de 
unas 150 varas que se hundió 50 años b á , se conservó en 
toda su integridad hasta 1813, en que fue derribada por ór
den del St. Duran , general de las tropas que operaban en 
osla provincia, con el frivolo protesto de que los franceses 
iban a lortilicarso en este punto: lo derribado comprende par
le del O . , todo el S. y algo del E . , es decir una mitad p o 
co mas ó menos del todo del circulo del muro ; pues la otra 
Al tad corro por medio del pueblo confundida con el cas. 
y sirviendo do pared á los edificios que á ella tocan. Tiene 
ti puertas , 2 de las cuales llaman la alencion por su soli
dez,, y magnificoncia. La del S. (pie conduce al camino de 
Madrid y se llama del Mercado es ella sola un verdadero 
cast., tal es su fortaleza; ademas do varios arcos que forman 
un pasad !» ) , tiene á su salida dos grandes fortines, y estos 
con los arcos tienen 40 pies de long., que es el total del gran 
callejón que constituye la puerta. Kl gran costo qeo se su
ponía bahía do tener su derribo , y acaso la oposición del 
pueblo á qué sedomoliese un munuraento tan precioso, y una 
enlrada tan magnifica, fueron sin duda las causas de que se 
conservase. La de BerretÓs al SK., no es tan fuerte; pero tiene 
sin embargo dos grandes cubos que igualan en altura á la 
muralla , y que hacen su vista imponente. Hay inmediatas á 
la pobl. 5 posadas pequeñas sin ninguna proporción , ni ha
bitación decente': una ermita de San Hoqnr, y Campo San/o 
sít. al S. y como á 20 pasos de la v. al lado'izq. del oami-
no que sale para Madrid ; la ermita os toda de piedra, fnc 
destruida y medio incendiada en la guerra de la Independen
cia , no quedando mas que las paredes, y el tejado medio des
hecho ; por cuyo motivo permaneció cerrada hasta 1833 en 
que so habilitó y volvió á poner como estaba, y aun con 
mas decencia, colocando un altar con la ant. imagen de 
San Roque. Ilízose así por haber elegido aquel sitio para ce
menterio público , al cual se entra por dicha ermita que sir
ve como de capilla del mismo; está cerrado, es de piedra, y 
á bastante altura tiene la estension sulicienle respecto ál 
vecindario, ventilanlc bien los vientos por estar en terreno 
un poco elevado , y ocupa en fin el sitio mas oportuno que 
podia escogerse : construyóse á espensas do las 0 fab. do 
las ig l . y después se añadió una buena parto mas, con los 
fondos d o l a v . Hay un paseo arbolado, magnifico, compues
to de una gran alameda de dos lilas de chopos , á lamos , y 
otros árboles de gran elevación: tiene unos 1,000 pasos de 
long. y como unos l i de lat. todo alfombrado de yerba y # 
con algunos asientos de piedra; cuidoso mucho en otro tiem
p o , se pusieron rosales, l i r ios , y otras plantas á las ori
llas ; y á porlia se esmeraban los alcaldes mayores en her
mosearle ; pero hace años se ha descuidado, y los ayunt. 
rodeados do otras atenciones mas perentorias, y sin recursos, 
no pueden reparar los muebos destrozos que cada día esperi-
menla, especialmente en las avenidas é inundaciones; y ún i -
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caracntesc limitan á tener un guarda para evitar la corta cn-
trncla de ganados: entre esta arboleda y el Duero hay una 
infinidad de árboles grandes , medianos "y chicos , sin "órden 
alguno, y forman un espeso hosque que sirve como de semi
llero (¡ara trasplantar á otras partes: concluida la alameda 
y bosque, se entra en otra arboleda muy dilatada de álamo, 
chopos, etc., no tan elevados como los anteriores, pero poco 
menos , que sigue la márg . der. del Duero formando dos, trei 
y basta cuatro calles, por algunas partes, pero sin guardar 
un ordsn ni un nivel tan perfecto como se observa en la ala
meda principal : entre esta y aquella tiene mas de 1/4 leg. A 
la der. de esta segunda alameda va el camino real para el 
Burga v Val ladol id: al mismo lado y romo á 200 pasos do 
este camino, están las huertas nuevas, llamadas asi porque 
se hicieron por el año 1 8 1 1 , en un terreno lleno de espi
nos y malezas que el ayunt. dio á varios particulares en pa
go úc anticipos hechos en los apuros de la época que acaba
ba de pasar: las huertas son 7 de bastante Ostensión, cer
radas todas con buenas tapias; cada una tiene su casa para 
el hortelano, noria y estanque; resulta, pues, que desde la 
salida del puente hay 12 llora de paseo eritre arboladlos, y 
huertas; este paseo tan delicioso tiene contra sí la marea del 
r. que se deja sentir poco ó mucho en todo tiempo, después 
de puesto el sol ; por cuya razón prefieren muchos el del 
campo de San Francisco. Eíte campo que principia al ter
minar la calle de la Merced al N E . de la v . , es dilatadísimo: 
hay en él un hermoso calvario de piedra, cuyos pedesta
les sirven de asiento á los que por él pasean, y el conv. de 
San Frauctscq cuya i g l . es de una nave colosal, de eleva
ción gigantesca y de mucha solidez : cu el gran cubo que 
forma la capilla mayor , hahia ventanoues rasgados de una 
long. prodigiosa que sin duda dchian tener cristales, ¡icio 
que hace 'muchos años se cerraron quedando solo las señales, 
V unas pequeñas luceras suncieutes para dejar bastante clara 
la ig l ; Esla, si bien hermosa por su soberbia arquitectura, es 
por dentro sumamente miserable, y de un aspecto muy feo; 
ya por el ningún órdeu en la colocación de altares, ya por una 
capilla de Sau"fiernardino, que está sin verjado , y desman
telada muchos años h á ; en tiempos modernos se constru
yó al lado de la epístola una bonila capilla de San Antonio 
con su altar correspondiente; el coro está sostenido en un 
gran arco de bóveda , y es bastante capaz, la silleria muy 
buena.: al lado del altar mayor están los sepulcros de los 
condes, pero en estado tan lastimoso que so entra á ellos 
como á una cuadra, y allí ruedan por el suelo las momias 
«pie mas de una vez sirven para juguete de muchachos, 
E l conv. es bastante grande, pero sin proporción alguna ni 
una habitación que pueda llamarse decente, pasillos laigos, 
cuartos oscuros, escalera mediana, y solo unas diez celdas 
algo arregladas, es todo el interior del edificio: tenia disposi
ción por su capacidad para 30 religiosos, pero nunca ha pa
sado de 15 ó 10 esepto cuando establecieron en é l , colegio de 
filosofía que se aumentó hasta 22 y esto fué por muy poro 
tiempo: su construcción es parte de ladrillo, parte de piedra 
v algo de tapia, encima de la puerta principal están las armas 
del conde, por estar el conv. bajo su patronato, en señal del 
cual daba anualmente á los religiosos unas 40 fan. de trigo, 
aunque con alguna carga de sufragios, y ta puerta del conv. 
era uno de los sitios en que se le daba pleito hom^nage cuando 
tomaba posesión del condado ó marquesado. No hay duda quo 
la antigüedad de este conv. raya casi en los tiempos de San 
Francisco, que perteneció á claustrales y después á menores 
de la prov. de la Concepción, cuva cabeza es el de Valladolid. 
Dicese (con referencia á crónicas) que D. Pedro el Cruel estuvo 
hospedado en este conv.; hay un gran cercado de piedra al la
do y detras del conv. destiriádo en su mayor parte para prado 
y solo un poco esta reservado para huerta de legumbres que 
se riega por medio de norias. E l de Ntra. Srdi cíe la Merced, 
está á la salida del pueblo para San Francisco y dist. de este, 
poco mas de 50 pasos: es pequeño, pero no tanto que no fuera 

" capaz de tener muy cómodamente 13 á 20 religiosos; todo el 
aspecto de él y de su ig l . indica no llegar á dos siglos su 
íundacion: L a i g l . que da frente á la calle de la Merced, tie
ne delante un espacioso Jialio cerrado de piedra, y la tacha
da del templo aunque muy sencilla es bastante decente; hay 
tres naves con pilastras delgadas, bóvedas correspondientes y 
Saltares de los que han sido trasladados 3 á otras ig l . de esta 
dióc. E l c o n v . consta de su luneta, y claustros superiores, de 
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poca long. pero muy espacioso y claro; la mayor parte de las 
celdas están mirando al S. y SO. y unas y otras de vista deli
ciosa, las primeras por caer á la huerta del conv. , y las se
gundas por dar al Duero que pasa unos diez pasos al N . de sus 
paredes por cuyo intermedio, va uno de los paseos mas con
curridos: hoy dia se encuentra en un estado ruinoso. L a huer
ta es toda para hortaliza con su noria, y buenas paredes, tie
ne ademas otro gran corral con su huertecito. E l conv. de Rc-
lUjiosas de Sla. Clara está en una eslremidad de la v . por la 
parte de^SO. y ocupa el ángulo que hace en este lado la muralla 
sirviendo esta de pared por S. y O.: es bastante grande, pero 
con pocas luces; tiene un coro alto hermoso , y con buena si
lleria de nogal, un magnilico refectorio, y una especie de gale
ría de tres costados que cae á un patio interior, podrían habi
tar cómoílanicnlo, 30 religiosas, al presente solo hay 11 y una 
lega: cífrente do la calle lo ocupa la i g l . y coro, de suerte que 
por este lado no hay ventana alguna de celdas, ni oficina, y 
todas dan al interior recibiendo la luz de dos palios en que se 
divide el conv. Por la parle que cae al Duero (cuyo r. le baña 
por O.) tiene una especie de mirador, desde donde se ve el 
hermoso paseo de la arboleda: hay un gran patio antes de la 
por te r ía , y en él está la hospeder ía , habitación del vicario y 
casa para la demandadera, todo bien reducido ¡ tiene dos cor
rales ; el templo es de una nave bastante larga y de regular an
chura con una especie de crucero muy pequeño; esta bien em
bovedada, hay 4 altares y 2 coros, el alto ya descrito, y el bajío 
oscuro, y con una reja grande, en el que se da sepullma á 
las monjas, y en él se practican todas las ceremonias de mon
j ío s , profesiones etc. Las religiosas pertenecen á la prov. de la 
CímiHjpciftu cuyo escudo llevan al pecho. 

TSRMIRO. Confina por N . con Ve lad l a , Malas do Lúhias , y 
Tardelcuende á 2 leg., por E . ron los de Perdices, la Milana, 
Villalba y Víniel á 3/4 , por S. con los de Almántiua, Baltaticar, 
Miñosa y Bordejé á 1/2 leg., y por O. con los de Matute, 
Cobarruhias, y Ciadueñas á 3 l . Se encuentra en él un mon
te carrascal, y robledal, contiguos, y ocupan el sitio que 
media entre el camino de Sór ia , y el de Velacha al N . ; son 
propios de la v . y le prod. anualmente unos 2,800 rs. por yer
bas, y algunas cortas que se permiten de cuando en cuando: 
El mtmfe vedado que es propiedad del conde, y está contiguo 
al de la v . , tiene 14 leg. de largo, v lo mismo de ancho: un p i 
nar al NO. que principia desde Tejerizas, y Fuenlelcarro (3/4 
leg. do la v ) y se esliende hasta los té rm. de Tardelcuende, y 
Matute, dilatándose cerra de 1 leg. por aquel y 1/2 por este; es 
el recurso de la gente pobre, que sacan de su lena y teas, (de 
que se hace gran uso en el pueblo) lo necesario liara ir pasan
do. Varios pueblos circunvecinos se ajustan con la v. por una 
corta cantidad, y pueden cortar como los aipii avecindados; 
este es el único prod. que el ayunt. saca del pinar. Sotos: hay 
el llamado de Oluriz al N . mitad del camino de Van ic l , es de 
propiedad particular, tiene rasa para el guarda, buenos pas
tos y bastante raza, pero está muy descuidado por su dueño . 
E l de la CIJU blanca al O. 1/2 leg. de la v . y á la orilla del 
Duero, es del Conde, y tiene un guarda y rasa para que ha
bite; abunda cu conejos. Granjas: la llallana 1/2 leg. al S E . 
y en el camino de Morón: es de el marqués de San Miguel de 
Gros, tiene dos rasas para dos colonos que son vec. do Alma-
zan y que llevan en arriendo la granja pagando 000 fan. de tri
go y cebada por mitad entre ambos; mucho y buen terreno, 
y escelente deh. en que pastan bastante número de reses lana
res y vacunas; la Serna 1/4 de ieg. al S., tenia casa y capilla 
donde se celebraba en tiempo de recolección de frutos, y fue 
incendiada por los franceses en 10 de julio de 1810, por lo que 
no lia quedado mas que el nombre de granja: es de propiedad" 
particular y sus tierras prod. en rent. 200 fan. Molinos: la 
Aceña que era de las religiosas de esta v . y la lia comprado 
D . Manuel Ledesma vec. de Madrid.á 1/4 leg. SO. del pueblo 
compuesto de tres muelas. El Molinillo de propiedad particu
lar á un lird de bala S. del anterior, de dos piedras, pero para
das en algnn tiempo del año por falta de agua. Hay dos tejo-
ras contiguas la una á la otra donde se fabrican tejas, bal
dosas y ladri l los, sacando la tierra para la fabricación del 
terreno inmediato, (pircada dia presenta nuevas vetas no 
solo para esta clase de elaboraciones, sino para la alfare
r ía ; tiene dos deh. la principal de 200 fan al S. 1/4 leg. de la v . 
entre la carretera de Pamplona y el camino de Barca ; con 
escelentes pastos: la fíeliexilla de unas 100 fan. al N E . 
también de buenos pastos. Se encuentran ermitas arruina-
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das: la de San An/on que estaba al S E . en el punió diviso
rio de los dos caminos para Medinnccli, y Aragón: antes de 
18U8 estaba mny deteriorada y acabó de arruinarse en ¡a inva
sión francesa; aiin se consci van varios trozos: la de los Santos 
Abrlon IJ Señen cuyas paredes se ven, estaba al N. á la der. del 
camino de Soria, inmediata ai Duero: fue incendiada por las 
tropas francesas en la guerra de la Independencia: la de San 
Ci islóbal a\ N O . 1/4 de hora del pueblo, en un cerrito que 
por esta razón se llama de San Cris tóbal , al lado del camino 
que va á Fuentelearro; no se sabe el tiempo fijo de la ruina 
ni aparecen vestigios: la de San Lázaro, al N . y como 1/8 
ieg. consérvase todo el edificio que boy es obrador de cabres-
trecia: babia contiguo unpeqiieno hospital llamado de incura
bles bajo la advocación de San Lázaro, puro al presento solo 
hay unos huertos: fue vendido el local por las inundaciones 
continuas del r. que lo esponiaácada momento. Hay Prioratos, 
el de San Juan de Jerusalen (pie es una hijuela del de la l lor -
tezuela de Berlanga, y sujeto á la inspección de, aquel prior, 
con algunas rent. de granos aunque en corta caDliaad: ya no 
hn quedado mas que la i g l . al N . de la v . y como á unos 200 
pasos, toKindo con el camino de Sória; era de templarios, y 
pasó á los Sanjuanistas; es toda de piedra s i l lar , de una nave 
alta de bóveda, y sin mas que un altar muy pequeño, antes se 
celebraba la función del Bautista; boy día esta cerrada. E l de 
Níra . Sra. de Duero á 1/8 de la v . al N . encima de una cues
ta dicese que fué de religiosas premostratcntes fundado por 
Doña Leonor, Reina de Aragón, y en el que tomó el habito 
después de v iuda ; después ha perlenecido á tos premostra-
tenses del monast. de Retuerta cerca de Valladolid. Tenia 
de rent. 200 fan. de grano poco mas ó menos, un buen soto 
al rededor del priorato, que hace algunos años está talado y 
sin árboles , y una casa bastante fuerte para morada del prior 
que residió constantemente a l l í , hasta la invasión francesa de 
1808, después de cuya época no ha habido prior alguno; hay 
una ig l . dentro del mismo recinto, dedicada á Ntra . Sra. que 
por la inmediación del Duero tomó el sobrenombre de este r.: 
la vista que ofrece el sitio del priorato es sumamente agrada
ble, porque desde alli se ve de un golpe toda la planicie, don
de está sit. la v. , arbolado etc., siendo este punto, el mejor aca
so de toda la circunferencia para formar un mapa topográfico 
do Almazan. 

Corren por este lé rm. el r . Duero que nace en las lagunas 
de Urb ion , á mas de 11 Ieg N. y pasa por el E . de S ó r i a ; ba
ña p o r N . á esta v . inmediato á las casas ; trae puco caudal 
en tiempo regulares, pero sobrepujan sus inundaciones á las 
de otros r . , y en este pueblo son muy temibles por lo mucho 
que destrozan el puente, en atención á estar dividida en cor
riente por varios islotes intermedios, siendo causa de que la 
fuerza del agua no se dirija (como debia ser) á los ojos de 
el centro, s inoá los de, los estreñios que son los mas débiles: 
viene como se ha dicho por \ . y después toma la dirección 
de O. hacia Berlanga. El puente que está inmediato á la v . es 
obra magnífica y de algunos siglos de antigüedad ; aunque se 
ignora el año de su construcción: es todo de piedra sillar con 
13 ojos, de los cuales hay 3 muy espaciosos que son los de el 
medio, los demás van disminuyendo á proporción que so 
apartan del centro : no es del todo plano sino que insensible
mente se eleva hasta su mitad, y después declina igualmente: 
su long. es de l'JC varas y 1/2 castellanas, su lat. 5 varas y 
su elevación mayor sobre la superficie del agua 9 ; la baran
dilla es de vara y cuarta, sus estribos fuertísimos y seria eter
na su duración á no ser por el destrozo que le ocasiónala de
sigualdad de la corriente. En una inundación que hubo en 28 
de febrero de 18Í4 quedó destrozado en una estremidad por 
mas de ocho varas: si llega á tener efecto la carretera de Lo
groño que debe de pasar por él, habrá la fortuna de que que
darán reparadas sus muchas quiebras que de otra suerte irán 
en aumento sin esperanza de reparo: á la entrada del puente 
hay una bajada con sus escalones de piedra para tomar có
modamente el agua que es muy buena y sirve para surtido del 
pueblo. E l arroyo titulado Moro» que nace junto á Taroda y 
Cabanillas recorre 1/4 de Ieg. y marchando hácia Morón; 
reciben á 1/8 leg. de dicho pueblo, las aguas de', otro que na
ce junto á Momblona, y que por ser mas caudaloso que el 
anterior, se tiene comunmente por el verdadero arroyo .Vo-
>-o;¡, aunque en realidad este se compone de los dos ya espre
sados, que hasta su unión no llevan nombre alguno; .corre 
de E . á O . , y pasa por la deh. de esla v . un cuarto de hora 
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al S. de ella, desaguando eu e! Duero cerca de Ciadueña : no 
tiene mas puente que uno en el camino de Madrid, y esto oca
siona á los viajeros el dar algún rodeo en ciertos tiempos en 
que por las lluvias ha tomado demasiada agua, pues en tiem
pos regulares trae muy poca. E l Puente es una calzada, l i a 
•nada de Cobertelada, de unos 200 pasos de long. con algunos 
arcos pequeños ó alcantarillas. Otro riacb. llamado de lialin 
Comez de muy poco caudal y sin puente; nace en la sierra de 
l'er.liccs, pasa junto á la Milana y lleva su curso de E . a N . 
1/2 leg. al N E . de esta v. , atravesando los caminos de Viana y 
Baniel desaguando en el Duero junto al soto de Olariz. 

CALIDAD Y CIIUX.VSTANCI AS DEL TKUULNO. Por la parle de 
N . y N E . es bastante flojo y arenoso, á causa del r . y de mu
chos cantizales, por lo tanto se destina para centeno y avena: 
el del S. tieiiR algunos cerros que no están en cul t ivo; y la 
parte que lo está es en una mitad floja, y la otra mitad de 
bastante subsistencia. Lo mejor del terreno está al E . y S E . 
donde nada hay sin cul t ivo , y que todo él puede ponerse en 
primera y segunda clase por mitad. Comprende 12,213 fan. 
de las cuales se hallan en cultivo 7,013, de las que son de 
primera clase 470, de segunda 1,120, do tercera 2,850 y de 
cuarta 2,630, las dos deh. comprenden 300 fan., los mon
tes carrascal y robledal 2,090, el pinar y baldíos 2,900. 

CAMINOS. Cruza al S E . , y locando con la pobl., la carretera 
de Madr idá Pamplona, que en el dia no es muy frecuentada 
de carruajes por algunos malos tránsitos que hay en ella; un 
camino carretero de Aragón á Castilla la Vieja , que viniendo 
por Bordejé atraviesa la deh. 1/4 de hora al S. de la v . y se 
dirige á Berlanga; otro también de carros va desde este pueblo 
á la orilla der. del Duero , por Hortezueia al Burgo de Osma 
y Aranda; otro carril desde esta v . hasta Algora donde se une 
á la carretera de Madrid á Zaragoza y pasa por Adradas, 
Miño y Siguenza; este carril es bastante frecuentado de los 
que vienen de Navarra, porque hallándose en mal estado esta 
carretera, prefieren la travesía para tomar la de Zaragoza 
con el rodeo de unas 3 leg. y llegar con seguridad á la Córte: 
el camino de Soria admite también carruajes aunque con a l 
guna incomodidad; son bastante regulares lodos los trasver
sales, y no se cesa en su reparación en cuanto lo permiten 
los caudales y circunstancias del pueblo. L a nueva carretera 
de Madrid á Logroño que debe pasar por el arrabal y puente 
de esta v . , está muy en los principios: construyóse un trozo 
de 1/2 leg poco mas desde la salida del puente hasta el cas. 
de Sta. Ana siguiendo el camino de Sór ia , y como paró la 
obra hace un a ñ o , y por otra parte no iba con la solidez que 
debia , se va destruyendo poco á poco y será necesario en 
caso de proseguir la empresa , destruir lo hecho y construir
lo de nuevo: tras las ventajas que al comercio é ind. t raería 
su terminación, serian incalculables las que reportaría el pue 
blo y su tierra con la recomposición del puente 

CÓBREOS : tiene estafeta en la que se reúnen las correspon
dencias del Burgo, Berlanga y toda la parte de Serón y Mon-
leagudo, y se reciben las cartas 3 veces á la semana. 

PRODUCCIOMÍS: t r igo, puro y c o m ú n , centeno, cebada, 
avena, yeros, lentejas, alinortas, garbanzos, cáñai ro , lino y 
toda especie de frutas y hortaliza: se criade ganado lanar chur
ro unas7,000cab. queproducen anualmente700; cabr ío4,000 
cria G00 , pastan en invierno en Aragón ó la Alcarria. Tiene 
90 yuntas de labor, 30 mulares y 60de bueyes: fuera de la
bor 80: reses vacunas G0 ; yeguas 50; pollinos 240. Hay po
cos animales dañ inos ; por el pinar y montes suelen verse 
algunos lobos y zorras; hay bastantes venados, conejos, 
liebres y perdices aunque con escasez. En el Duero hay mu
cha pesca; truchas de 0 ó mas libras , barbos de 7 , pero el 
abuso que se hace con las mangas, redes y barcos ó tablones, 
es causa de que se desperdicie la pesca de cria en algunos años 
porque lo barren todo, en el arroyo Morón hay algunos pe
ces y barbos, y en el de Galin Gómez otros mas pequeños. 

INDLSTUIA y COMERCIO : se fabrica paño del pais y algunas 
bayetas en corta cantidad. La alfarería estuvo muy pujante, 
tanto que se contaban 30 casas de alfareros, pero desde que » 
Aragón y Valencia surten con abundancia y equidad de este 
géne ro , ha decaído en términos de no haber mas que 5 casas, 
y con poco trabajo. L a fáb. de tejas y ladrillo está en regular 
estado; hay dos comerciantes que tienen algún giro con Za
ragoza , Santander y Bayona, en cueros, lanas, azúcar y 
cacao, los demás son tenderillos para el surtido del pue
blo en los principales ramos de consumo. E l comercio de 
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granos está limitado á dos ó tres personas que lo ejercitan 
por mayor , pero hay mercado todas los martes, que es el 
mas concurrido de toda esta comarca, sin esceptuar Soria y 
el Burgo, en el cual los granos forman su fondo principal y 
del mismo se surten después, los de Gomara y Deza, que como 
fronterizos á Aragón , despachan cuanto en ellos se presen
ta ; acude comunmente bastante ganado de cerda, los art. 
de consumo no escasean y tampoco faltan quinquilleros y 
tiendecillasde todas clases: celebra dos ferias anualmente, 
si bien la llamada de San Pedro los dias 1." y 2 de julio no 
merece tal nombre, pues es solo mercado. L a principal, que so 
nombra de los Santos, es muy concurrida: da principio el 2 
de noviembre y suele concluir el 7 , aunque en algunos años 
ha durado hasta el 10. E l peage ó sitio para ganados, es el cam
po de San Francisco, y sin embargo de ser de gran esienslon 
se ve lleno, conviniendo todos en que tal vez no hay feria en 
el reino donde so presente mas ganado á un solo golpe de 
vista. B;i vacuno sobre todo no tiene número, pues son incal
culables las rases que se vended y aun las que quedan; abun
da en toda clase de ganados , y el de cerda compite con el 
vacuno. L a plaza y calles principales están llenas de tiendeci
llas y revendedores; no fallan quinquilleros y bastantes tieu 
das de gran surtido. 

POBLACIÓN, RIQUEZA IMPONIBLE Y CONTRIBUCIONES OFICIALES: 
* 8 i vec.: 2,400 a lm. : cap. imp. 317,745 rs. y 6 mrs.: coutr. 
por todos conceptos 91,109 rs. con 23 mrs . ; sus bienes de 
propios y, arbitrios que consisten en el prod. de alcabalas, 
arriendo íle las tabernas, carniccrias, dcb. del pinar, roble y 
encina, producen unos 70,000rs., con los cuales se cubren to
dos los gastos municipales, y el sobrante, que siempre lo hay, 
queda para descanso del vecindario en las contr. generales. 

HISTORIA. Subsisten en esta v. vestigios, de antigüedades que 
con la semejanza de las voces Alinazau y Almacén, han hecho 
que alguno la digese Almacén de Numancia, idea que no me
rece ocuparnos. Su nombre es de etimología árabe y la pri 
mera noticia que de ella ofrece la historia corresponde al tiem
po de la reconquista. D. Alonso VI de Castilla encontrándola 
arruinada, la pobló de nuevo, en 1098. Su yerno D . Alonso VII 
la ampHftcó en el de 1108. D . Sancho Hamo á ella en 1158 al 
rey de Navarra, para hacer alianza contra moros. E l navarro 
corrió y taló su comarca en 1196 y 97. Sus bab. se hallaron 
con el ejército de Castilla en la famosa batalla de Mtaradál ó do 
las Navas de Tolosa. D . Sancho IV de Castilla con todas sus 
fuerzas disponibles se hallaba en Almazan en el mes de abril 
de 1289, aprestado contra el rey de Aragón que protegiera al 
infante D. Alonso: en el mismo ano el aragonés asedió esta 
pobl.) mas viendo eran inútiles sus esfuerzos por lomarla hubo 
de retirarse á su pais después de haber talado su campiña. En 
Almazan celebró consejo el rey D. Sancho el mismo año con 
todos los ricos-homes que al l i se hallaban, y se determinó la 
entrada en Aragón. D . Alonso III con D. Diego López de Haro y 
ü . Juan Nuñez de L a r a , corrió las campiñas de Almazan en 
1290 y en 1290 fueron asoladas por las fuerzas confederadas 
de Aragón que en número de 50,000 hombres entraron por 
esla parte á hostilizar al castellano, apoderándose de cuan
tas pobl. no llevaban la voz de D . Alonso de la Cerda. Este 
infante, estando de inteligencia con algunos vec. de esta 
v . , y con auxilio del aragonés se apoderó de ella en 1298; 
y á lines del mismo año sobre Almazan envió sus gentes la 
reina Doña Maria. Los infantes D . Enrique y D . Juan vo l 
vieron á sitiarla en 1301 de orden de la misma reina ; pero, 
atendiendo mas á sus intereses que á su obligación, difirieron 
el asedio y despidiendo las tropas so fueron á Ariza. Conti
nuaba el de la Cerda posesionado de esla v . en 1303, y en 
ella recibió á Gonzalo l l u i z , que le fue enviado con em
bajada de los infantes D. Enrique y I). Juan para si quer ía 
concertarse favorecer el partido de la Reina contra su hijo D . 
Fernando. Fue Almazan devuelta, por el infanteD,. Alonso al 
rey su hermano en 1305 á consecuencia de la sentencia ar
bitral de los reyes D . Dionisio do Portugal y D. Jayme de 
Aragón, en quienes comprometieron sus diferencias los dos 
hermanos. Por losañosde 1322, perteneció esla v . a l dominio 
de Doña Blanca, hija del infante Ü. Pedro, yadifunto, dequien 
heredó los estados.En 1358, asolabasus campiñas el infanteD. 
Enrique; y á últimos del mismo año el rey D. Pedro , pasó á 
ella en donde té-nia 3,000 caballos y muy buena infantería, con 
cuyas fuerzas determinó hacer al aragonés la guerra: puso sitio 
á Monteagudo, y tuvo que levantarle y retirarse á Almazan, 
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por sentirse enfermo. Llegó á esta v. el cardenal Guido , oh. 
de Botona, legado del papa Inocencio, con el objeto de poner 
en armonía á los reyes de Castilla y Aragón en 1359, y á po
cos dias vino á encontrarle el Bey, como había ofrecido al 
abad de San Fiscan. E l cardenal hizo presente al rey los v i 
vos deseos que S. S. tenia de que ambos reyes estuvieran eu 
perfecta paz, y emplearan sus armas contra moros: D . Pedro 
le dijo recelase mucho de conciertos de paz con el aragonés; 
pero sin embargo, entraría en ellos si le entregaba antes á 
Francisco Perel'.os, despedía de sus reinos al infante D . Fer
nando, su hermano, y al conde D. Enrique , D. Tello, y D . 
Sancho, con todos los demás rebeldes que abrigaba en su es 
lado, le res t i tu íaá Alicante, Orihuela y demás pobl. que eran 
de Castilla y so habían lomado en la menoridad do su abuelo 
Don Fernando, por el rey D. Jayme; y si se le daban por los 
gastos de la guerra 500,000 llorínes. Con estas proposiciones 
fue el cardenal á verse con el rey do Aragón , pero en vano; 
pues no quiso acceder á estas exigencias, y el cardenal tuvo 
el sentimiento de no poderlos concertar. Estando en Almazan, 
el mismo año, el rey de Castilla procedió contra el infante Don 
Fernando, y los hermanos D. Enrique y D. Tello, declarándo
les rebeldes y enemigos de la patria. En 1361 llegó á esta 
dicho Rey. volviendo contra Aragón con mucha gente degucr 
ra, y en el concierto formado entre el aragonés y el castella
no en 1362, se convino que Almazan formase parte del doto 
que este había de dar á su hijo mayor D . Alonso, casando con 
Doña Leonor hija del rey D. Pedro IV. Pasó el de Castilla nue
vamente en el referido año á esta pobl. á ver á su hijo enella. 
Eu 1369 la ofreció, entre otras, á Bcltran Claquin, que era del 
partido do D. Enrique, sí le dejaba salir de Montiel, donde se 
hallaba acosado; pero Claquin, fiel á sus banderas, desoyó la 
oferta. En el mismo ano, muerto D. Podro de Castilla, la vol • 
vió á ofrecer D . Fernando de Portugal, que se titulaba Sobe 
rano de estos reinos, al de Aragón, después de haberse confe
derado. D . Enrique hizo merced de ella en 1370 , al referido 
Claquin, y este la vendió en 1375 al mismo rey, por haber 
acrecentado sus Estados de Francia. En Almazan se firmaron 
las paces entre Castilla y Aragón, á 12 de abril de 1375, por 
diligencia de la reina Doña Juana, la que al efecto vino á esta 
v . acompañada de los oh. de Palcncia y Plasencia, Juan Hur
tado de Mendoza, y Pedro Fernandez do Velasco , hal lán
dose por parte del de Aragón el arz. de Zaragoza y Don 
Ramón Atamán de Cervellon : fueron las condiciones que 
la infanta Doña Leonor de Aragón casase con el inlanle D. Juan 
de Cast i l la , que el dote de aquella fuese 200,000 flori
nes de Aragón, en compensación de los 200,000 que el rey 
de Castilla había recibido prestados del rey do Aragón al 
principio do la guerra ; (pie Molina se restituyese al castella
no , contando esto á ciertos plazos, al de Aragón, 180,000 
florines por los gastos de la guerra. Fue Almazan una de 
las v . que señaló en dote á Doña Catalina hija del duque de 
Alencaster, en 1387, casando con el príncipe D . Enrique de 
Castilla. Este siendo rey hizo merced de ella en 1395, con 
la de Sanlisteban de Gonnaz á Juan Hurtado de Mendoza, 
en recompensa de lado Agreda que incorporó á su corona. 
Por los años de 1401, dio la vuelta para Almazan el rey de 
Castilla con 2,500 caballos que mandaba D. Pedro Girón, 
maestre de Calatrava. En primeros de 1163, llegó á e s t a v . 
cu donde so hallaba el rey D. Enrique, Juan de Rollan, señor 
de Montalvan, con embajada del rey de Francia , para arre
glar las diferencias que mediaban entre los reyes de Castilla 
y A r a g ó n , á causa do haber alzado al primero , los catala
nes por su conde y D. Enrique haberles socorrido con gen
te y hospitalizado al aragonés. El rey de Castilla festejó a l 
embajador con espléndidos banquetes y bailes: danzaron 
los cortesanos, y por mandado del Rey bailó la Reina con el 
embajador francés, el que quedó tan satisfecho de esta dis
tinción que, concluido el baile, ju ró no danzar mas con mu
jer alg j n a , eu memoria de la honra tan señalada que eu 
Castilla se le hiciera. Acordóse con esta embajada que los re
yes de Castilla y Francia se avistasen para el arreglo ape
tecido. D . Fernadu do Aragón , á fines de 1473, estuvo en 
Almazan , en donde su Sr. D . Pedro de Mendoza, y el con
de de Medinacelí le festejaron mucho, hasta que pasó á Aran-
da. Por Almazan entró este mismo rey en Caslil la en 1474, 
sabida la proclamación de su esposa por Reina de estos es
tados , y en la misma v. recibió una embajada del conde de 
Medinacelí D . Luis de l a Cerda, en la persona de Francisco 
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de Barhnstm, quien lo hizo presente, que el reino de Navar
ra pertenecía al conde, según documentos que lo acreditaban 
y obraban en su poder ; pero que para llevar adelante su 
pre tens ión, necesitaba mejores fuerzas , que no tenia ; y si 
1>. Fernando no le ayudaba , no le faltaría auxilio de otra 
parte; amenazándole en cierto modo con la guerra de Fran
cia : despedido el de Darbaslro, sin respuesta, continuó el 
Bey su camino. Este Rey estuvo de paso en Almazan en 1507, 
regresando de Genova á su corte. En 10 de julio de 1810 fue 
incendiada esta v . por el general francés Duvernet, con mo
tivo de la tenaz resistencia que dentro de sus muros hizo 
D . Gerónimo Merino con 1,000 hombres. Llegó á ella el cau
dillo Cabrera en el raes de noviembre de 1836 • y en diciem
bre del mismo a ñ o , estuvo el mismo gefe carlista oculto en 
la casa de su cura pár roco , curándose de la herida que ha
bía recibido en Arévalo. Tiene por armas esta v. en un es
cudó liria higuera. Es patria de D. Sancho h i jo , del rey 
1). Pedro de Castilla y de una dama llamada Doña Isabel, y 
de Diego Caines, general de la compañía de .lesus, el cual 
se distinguió por su sabiduría en el Concilio de Trento. 

A L M A Z A N : part. jud . de entrada en la prov. de Soria, 
aud. trrr . y c. g. de Burgos, dióc. de Sigüenza y Osma, su
fragáneas de Toledo consta d e l i villas , 90 lugares, 1 ald,, 
1 barrio, i granjas y 11 desp. que componen 102 ayunt. 
y 5 alcaldías pedáneas : el estado adjunto marca las mas i m -
portanles poblaciones con las distancias entre s í , á Madrid, 
Burgos, Soria y Almazan. 

E3 id 
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CONFINA al N . y E . con el part. de Soria, al S. con el de Me-
dinaceli , al O. con el de B u r g o de Osma, y al S E . con algu
nos pueblos del part. de Ateca , prov. de Zaragoza.Su esten-
sion de N. á S . , que es desde el santuario de Yelacha á Jodra 
de Cardos es de 5 leg. y de E . á O. desde Serón á Brias, de 11; 
la baten comunmente y con frecuencia los vientos del N . y 
O. llamados vulgarmente cierzo y r egañón ; su CLIMA es frió 
escepto en Berlanga, Cañamaque , Serón y Fuentelmongc, 
ouya temperatura es mas benigna como lo demuestran la 
vegetación y las prod. esclusivas en ellos. 

Las sierras principales que le dominan son la de Morón, 
que principia en la Puebla de E c a , corre al S. de Morón, 
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tiene en la mitad de su eslension y en lo mas elevado de ella 
el 1. de Señuela, sin duda llamado asi por haber sido de ata
laya, desde cuyo punto se comunicaban las señales á otros, y 
termina en Adradas; por medio de pequeños cerros, se enla
za con el Muedo inmediato á la Puebla. Está reducida á cul
tivo en su mayor parte; se encuentran en ella grandes can
teras de piedra, muchos matorrales, diversos senderos que 
conducen á los pueblos del l lano, y hay poco arbolado. L a 
sierra de Ontalvilla principia junto al pueblo de San-
quíllo del Campo, corre al N . de Ontalvilla y de Jodra de 
Cardos, y termina en Villasayas: esta sierra parece ser una 
continuación de la de Morón , sin mas interrupción que 1 / i 
leg. en Adradas, sitio donde se ha dicho terminaba aquella, 
siendo su estension y su elevación iguales á la primera, de 
suerte que miradas las dos desde Almazan, parecen unacord. 
no interrumpida desde la Puebla de Eca, hasta Villasayas; sus 
faldas están bien cultivadas, brotan de ella muchos manantia
les de ricas aguas que producen escelentes pastos, y se encuen
tran grandes matorrales y muchas canteras de piedra que se 
aprovecha para la construcción de edilicios y corrales. Esta 
sierra y la de Morón, forman el linde meridional del part. con 
el de Medina, y solo quedan para el de Almazan en el otro 
lado deis cord. los pueblos de Taroda, Ontalvilla y j o d r á . 
Sierra Hordecnrcs: mas allá del pueblo de Villasayas 
principia esta cord. igual á las dos anteriores, pero de s a b i 
da mas pendiente y por lo tanto menos á propósito para cul
tivarse; su dirección es también de S E . á O . , pasa al N . do 
Euentegelmes y sigue su dirección hasta Caslojar, sin dejar 
mas intervalo que el preciso para el pueblo de Bordecorés, 
que le da el nombre, sit. en dicha cortadura, y después de 
Caltojar sigue hasta Berlanga por medio de varios cerros ais
lados iguales á ella en elevación. Por la parte set. de la mis
ma hay mucho monte carrascal poblado de robles, matorra
les y ¡¡eñascos que dilicullan el acceso á la cumbre; desde 
esta se ve el camino que va de Fuentegelmes á Marazobel, 
Relio y Baraona; muchas ensenadas ó recodos abundantes en 
buenos pastos en donde se alberga gran multitud de rebaños de 
ganado lanar y cabrio. Desde Caltojar á Berlanga hay mu
chos cerros de igual elevación que la mencionada sierra, pero 
están aislados y con separación uno de otro. Sierra de 
Plerdleei (V. PKRDICIÍS): encadenados con esta sierra hay 
muchísimos cerros que continúan basta el 1. de Majan 
(punto mas elevado del part.), á los que los naturales 
dan el nombre del pueblo respectivo á que pertenecen , co
mo son la sierra de Soliedra de Morablona, etc.: el terre
no sigue elevándose imperceptiblemente hácia el S E . hasta 
Alenlisque , punto divisorio de las aguas, las cuales unas se 
dirigen al Duero por el lado del N O . y otras á desaguar al Ja-
Ion por el de SE. 

Los bosques principales son el de San Mart'm , propiedad 
del ENCIUO. Sr. conde de Altamira que está sit. en el térra, de 
Sta. Maria del Prado, cerca de la inárg . der. del Duero, to • 
cando con el camino que pasa entre dicho r. y el bosque. E l 
de .Snn Gerónimo, sit. enlre Centenera y Andaluz, y con res
pecto al r. Duero y al camino del Burgo, lo propio que el de 
San Martin , es de propiedad del Excmo. Sr. duque de Abran-
tes ; el del Excran. Sr. duque de Frias, sit. entre Bayuba» de 
Abajo y el puente Ullan tocando con la márg . der. del Duero; 
y el líosque ó soto de la Casa JUancn, propio también del 
Sr. conde de Altamira, sit. á 1/2 leg. al O. de Almazan, en un 
recodo á la oril la der. del citado r. Ea todos ellos hay sn res
pectiva casa para el guarda ; abundan mucho en todo género 
de caza, y en los dos primeros se hace gran porción de carbón. 

Se cstrae para Aragón muy poco trigo, pero mucha ceba
da, cerdos y carneros; y se importan dca l l i en retorno vinos, 
aceite, aguardiente y frutas. Los mercados mas concurridos 
por los Iragineros de Almazan , en la época en que está 
paralizada la arriería, son los de Gomara y Deza. 

Bañan este part. jud . los siguientes r. y arroyos , E l Due
ro, que nace en las lagunas de Urb ion , pasa por Cabaleda, 
Duruelo, Salduero, Molinos de Duero, Vinuesa, Garray, Só-# 
r i a , Valdespina (por donde entra en el part.) Vanie l , A l m a 
zan, Andaluz, y sale del part. mas allá del puente Ullan y an
tes del de Gormaz, y tiene puentes notables en Almazan , A n 
daluz y en IJUar, 1/2 leg. al N O . de Berlanga; su curso den
tro del part. es N E . a O. v durante 8 leg. recibe las aguas 
deBio Verde, del Morón, Izána, Escalóte, Andaluz. Ta tego-
nes y otros riach. sin nombre ; tiene molinos en Valdespina, 
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Volacha, junto á Van ie l , Almaz.an y M.itute, y sus aguas no 
?e aprovechan para ol riego .á causa de la gran cantidad de 
arena que llevan, la que suele esterilizar las tierras. E l r . 
]'c.rdc tiene su origen cerca de Villaciervil los, 2 leg. al O. de 
Sor ia ; baña á Navalcabello, Lubia , y entra en el part. junto 
á Velacha desaguando al l i misino en el Duero: su curso to
tal os do 5 lea. de N . A S . y de 1/2 por el part. E l Nagima 
nace en una laguna llamada Valtoruu, cerca de Arion y de 
Hliecos, baña á S e r ó n , y cerca de Torlengua recibe otro ar
royo sin nombre que nace junto á Mazateron; corre al E . de 
l'ucntealmonge y Manreal de A r i t o ! por unas 4 leg. y entre 
el térra, de este pueblo y el de Ariza desagua en el Jalón y pier
de el nombre. E l arroyo Morón procede de 3 arroyitos quena-i 
cen el uno junto á Taroda, el otro inmediato á Cabanillas (pie 
se unen á 1/4 de bora, ambos sin nombro que les distinga, y 
dirigiendo su curso bácia Morón, medio cuarto de bora antes 
de íiegar á dicho pueblo, confluyen con otro mayor que nace 
junto ¡i Momblona y que por ser tal vez mas caudaloso que 
los anteriores, lleva el nombre de Morón, aunque puedo decir
se con mas exactitud que hasta la reunión de los tres, ningu
no lleva nombre determinado, t'nidos los tres forman el es-
presado arroyo Morón , que pasando junto á dicha v . (al S. 
de ella) donde tiene puente de poca consideración, se dirige 
áCoscurr i ta dundo hay un molino, á Bordege donde impulsa 
á otro mol ino, á Almazan (á 1/4 do bora al S. de la v.) donde 
tiene un puente y otro molino, y á 1/2 leg. al O. de la mis
ma desagua en el Duero. Su curso tortuoso es de í leg. do E . 
á O. Escalóte nace junto ; i la v . de Relio y sigue su curso ha
cia la Riva y Caltojar (donde tiene un puente; hasta unirse al 
Bordecorex, conservando el nombre de Escalóte: pasa en se
guida por Casillas, en donde lo cruza un puente de piedra, 
por riorlanga y llortozuela con puente en los dos y ¡unto al 
de V i l l a n , desagua en el Duero: da impulso á 3 molinos sit. 
en la Ribera, Caltojar y Berlanga. E l f sawi tiene su origen en 
el pueblo del mismo nombrf, 3 leg. al O. do Sor ia , pasa jun
to á Llamosos , baña á Quintana Redonda, (en donde hay 
un molino) Tardelcueude (donde le cruza un puente) Mata
mata y junto á Sta. Maria del Prado desagua en el Duero: su 
curso es de 4 les. de N . á S . , entra en el part. junto á Tar
delcueude y al l i mismo da movimiento á 2 sierras para ma
deras. ¡Uo Sequillo procede do las inmediaciones do Rioseco y 
á la 1/2 leg. de curso entra en el part. del Burgo de Osma, en 
el cual baña á Boos Valdenebro, Lodares, y junto á la Olme
da de Osma, después do 4 leg. de curso de E . á O. se une con 
el r . Ihcro. E l arroyo de Baijubas nace en las inmediacio
nes do Valverdo de los Ajos (Burgo de Osma) pasa por Bajru-
bas de Abajo y desagua en el Duero junto al puente de 
l-llan, una leg. y 1/2 después de su nacimiento: Corre de N . 
á S. arroyo Sin Nombre ¡i 1/2 leg. al E . de la Seca, naco un 
arroyueló que pasa por Osma y Euentep'milla en cuyo t é n n . 
por el O. recibe otro arroyo qué nace en el S. do dicho pue
blo, y siguiendo hasta cerca de Yalderrodilla, desagua en el 
r . Andaluz después de liahor corrido dos leg. de N . ú S 
arroyo ile Fneníepinil la: Entro Barbolla y Cascajosa hay 
una laguna que da nacimiento á dicho arroyo, el que en 
Fuentolarbol so junta con otro que nace en ia laguna de la 
Muela: siguen ambos su curso hasta Fuenlopinilla donde tie
ne un puente y un molino, y en seguida entra en el arroyo 
Sin Nombre de que se ha hablado. Su curso total es una leg. 
y 1/2 con dirección do N E . á N O . Rio Andaluz trae su origen 
de una laguna que se halla en el N . do torre de Andaluz, 
pasa junto i Valderrodilla en donde da movimiento á las rue
das de un molino, y después do una leg. y 1/2 de curso de 
N . á S . desagua en el Duero junto al 1. de Andaluz. Rio 
Jlordecorex; cerca de Alcubil la de las Peñas (part. de Me-
dinaoeli) hay unas fuentes (pie dan el origen á dicho r., el 
cual entra en el de Almazan cercado Jodra de Cardos, se d i 
rijo á Villasayas (donde lo cruza un puente) Fuentegelmos 
Bordecóréx y Caltojar donde al juntarse con ol Escalóte des

opiles do haber andado 4 leg. y i / i pierde su nombre. 
Taleqones: este r. nace cerca do Lumias baña á Cabreriza 
en donde impulsa las ruedas de un molino harinero, pasa por 
las inmediaciones de Berlanga y de Morales , y después de 3 
'eg. y 1/2 de curso, desagua en el Duero junto al puente 
Ullan. Sus aguas se aprovechan admirablemente, pues L u 
mias y Berlanga riegan con él sus vegas y huertas, que prod. 
hortaliza de un gusto especial, y judias las mas crecidas y 
esquisitas que pueden darse, y se cogen en gran abundancia. 
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Estas , la patata y la cebolla, forman la principal riqueza do 
Borlanga. Arroyo de Cobarrubias: nace en el t é rm. y al O. de 
Lodares del monte, pasa cerca do Cobarrubias y desagua en 
el Duero á 1,2 leg. al O. de Almazan después do haber corri
do 1 1/2 leg. de S. á N . Se encuentran también en este part. 
innumerables manantiales de aguas muy saludables, pero no 
las hay ni termales ni salinosas. 

CAMINOS . Le cruzan en varias direcciones muchas carreteras, 
aunque no so puede decir que estén cual lo requiere la como 
didad de los viajeros y la facilidad do los transportes. La de 
Madrid á Pamplona atraviesa el part. de N . á S. pasa por V i 
llasayas, Cobcrtelada, Almazan y t é rm. de Viana por la 
parte del S . ; se halla en muy mal estado, y de consiguiente 
poco frecuentada por los carruajes. Carr i l do Adradas: Desde 
Almazan por Bordege y Adradas, hay un ramal dé l a de Pam
plona, que siguiendo por Miño , Sigüenza y Mandayona va 
á buscar en Almadrones la carretera de Madrid á Zaragoza, 
la cual es mas frecuentada (pie la primitiva do Pamplona 
porquees de mejor tránsito que aquella. Carril de Castilla la 
Vieja á Aragón: viene por Aranda, San Esléban , etc., y en
tra en el part. cerca del puente do Cl lan ; pasa por llortozue
l a . Dehesa de Almazan (1, 8 de leg. al S.) Bordegé, Taroda, 
Ctri l la y Huerta, en cuyo punto se incorpora con la carrete
ra de Zaragoza: luego queconcluye el té rm. de Taroda, sale 
del part. y entra en el do Medinaceli. Viene otro ramal por 
Aranda, el BurgodeOsma, Euontelarbol, la Ventosa, L a Seca, 
Matamala, Almazan y se incorpora en Bordegé con el ante
rior. Carretera de Madrid á Francia: está principiada y solo 
existen algunos trozos; entra en el part. en Villasayas debe 
pasar por el B . de Cobertelada á 200 pasos poco mas ó menos 
de la de Pamplona, puente de Almazan tomando el camino de 
Soria. Hay varios caminos de herradura transversales en diver
sas direcciones, siendo los principales el de Castilla la Vieja 
á Aragón, los do Soria á Medina y S igüenza , siendo las po
sadas que se encuentran malisimas, muy incómodas y poco 
surtidas de lo necesario. 

PRODIT.CIONKS, Ricos y abundantes pastos ; trigo común, 
centeno, cebada, patatas, almortas, yeros, visaltos, pocos 
y malos garbanzos, cáñamo, lino con escasez, frutas, made
ras , uva , esquisita miel y vino ; las legumbres es la cose
cha pr incipal ; cria ganado lanar, vacuno, mular y cabrio. 

L A INDUSTRIA do este part. es insignilicante, pues el cultivo 
de las tierras y la guarda do los ganados ocupa la torcera par
te. No hay ninguna fáb. que llamo la atención. En los pue
blos en que hay pinares, sacan algún prod. do la madera que 
despachan en los mercados de, Almazan y Berlanga, o en las 
mismas sierras donde se labran y pulen y á donde acuden a l 
gunas carreter ías . En Almazan hay algunas alfarerías de baji-
lla común y lojorias para ladrillo y teja; telares de lienzo y 
paños hay los sullcicnlos para el abasto del part. , lo propio 
que los oficios indispensables, como son sastres, zapateros, 
carpinteros, etc., pero no se trabaja nada para fuera como no 
sea cncabostreriadequo se surten los morcados de Medina y 
Sigüenza. E l trato de lanas está en manos de media docena 
de especuladores que acopiándolas todas hasta las de la sierra 
de Riaza , las conducen á Santander do donde traen en re
torno cueros, cacao, azúcar y pesca salada, aunnue este t rá 
fico va en disminución desde que desaparecieron los ganado» 
merinos. 

COMERCIO. L a esportacion de lanas y trato de granos. 
En Almazan se celebran dos ferias al año, una por Todos San

tos en 1." de noviembre que es concurridísima y de mucho 
despacho de ganado vacuno, mular y de cerda; y otra el dia 
de San Pedro que vale muy poco y viene á ser un mercado 
de 3 dias. Las hay también en Monteagudo y en Borlanga; la 
primera (en 2!) de setiembre) es esclusivamente de ganado 
vacuno y de cerda, y la segunda (el 8 de diciembre) que solo 
hace dos años se estableció, es poco concurrida. 

En Almazan hay mercado cada s ábado , y todos los jueves 
en Berlanga, los cuales son muy concurridos en los meses de 
octubre y noviembre; en el resto del año solo se ve grano, 
madera, algún ganado de cerda, y comeslibles. 

Las costumbres de los hab.del part. de Almazan, en lo gene
ral, son sencillas (á lo castelhno) aunque de algunos años acá 
se resienten del trastorno general, y sobre todo del trato fre
cuente con la tropa. 

Los datos estadísticos de mas importancia, se encuentran 
eu ol siguiente: 
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C U A O R O SINOPTICO , por ayuntamientos, de lo concerniente á la población ile dl-
NÍI riqueza imponible y las 

A Y U N T A M I E N T O S 

A hauro. . 
Abioncillo. 
Adradas. . 
A g u i l e r a 
\ l a ló 
Aldehuela de Calatañazof 
\|pntis(juc 
Almanhga 
Almazan 
Andaluz 
Arenillas 
Balluncar, ' 
lianicl 
liarbolla (la) 
Barca 
BAyubas do abajo 
Bayubas de arriba 
Berlangi y Uortezuela 
Hlacos 
Horchicayada, Bujanapian y Lodarejos 
Bordecorés 
Bordegé 
Borjabaz, Valdespina y Vclacha. . 
Bria 
Cabanillas y Alpedroche. 
Cabreriza 
Calatañazor., 
Caltojar. . -
Casillas 
Cañamaque , 
Centenera de Andaluz 
Centenera del Campo 
Chercoles 
Ciadueña 
Ciruela 
Cobarrubias 
Cobertelada 
Coscunita 
Cuenca, (la) 
Escobosa y Granja de Valdemora. 
Esrobosa de Calatañazor 
Frechilla 
Fucntegclmes 
Fuenleiaaldea 
Fuentelarbol 
Fuenteelcarro 
Kucnteelmonje 
Fuentelpuerco 
Fuentepinilla 
Ilontalvilla de Almazan 
.lodra de Cardos. ) 
Lodares del Monte 
Lumias 
Majan 
Maltona (la) 
Matamata , 

OHISl'ADOS 

A QUE 

PEBTENECEN. 

Sigüenza. 
()sma. 

Sigüenza. 
Id. 
Id. 

Osma. 
Sigüenza. 

Id. 
Id. 

Osma. 
Sigüenza. 

Id. 
Id. 

Osma. 
Sigiieuza. 

' Id. 
Osma. 

Sigüenza. 
Osma. 

Sigüenza. 
Id. 
Id. 

Sigüenza. 
Osma. 

Sigüenza. 
Id. 

Osma. 
Sigüenza. 

Id. 
Osma. 

Id. 
Sigüenza. 

Osma. 
Sigüenza. 

' Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Osm.t. 
Sigüenza. 

Osma. 
Sigüenza. 

Id. 
Osma. 

Id. 
Sigüenza. 

< ísma. 
Sigüenza. 

Osma. 
Sigüenza. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Osma. 
Sigüenza. 

POBLACION. 

29 
l l i 
4t 
15 
36 
2:i 
«1 
l o 

481 
2G 
73 
15 

H 
1U 
97 
tí;) 
23 

i2fl 
i 3 

8 
34 
li) 
25 
53 
16 
46 
57 

102 
19 
91 
56 
11 
76 
10 
21 
11 
29 
29 
56 
31 
18 
29 
39 
18 
37 

8 

152 
23 
36 
65 
28 
17 
37 
71 
27 
37 

2947 

156 
67 

170 
60 

144 
95 

250 
44 

2100 
107 
310 

61 
33 
63 

386 
863 

92 
80 i 
171 
35 

138 
78 
99 

212 
70 

180 
232 
420 

74 
374 
228 

48 
306 

44 
80 
41 

112 
n a 
220 
112 

70 
112 
158 

70 
132 

36 
C04 

91 
148 
270 
110 

38 
140 
28C 
110 
148 

11426 

ESTADISTICA MUNICIPAL. 

ELECTORES. 

27 
13 
39 
11 
32 
24 
6 
10 

240 
36 
6 

18 

1 
78 
62 
2 

•2-2i 
40 
13 
3(1 
1S 
33 
51 
18 
43 
52 
80 
18 
7.1 
50 
11 
69 
11 
20 
16 
27 
30 
53 
30 
17 
26 
37 
17 
33 

8 
105 
21 
32 
62 
26 
15 
3 
68 
29 
35 

2349 103 

28 
13 
42 
14 
34 
25 
68 
10 

219 
37 
69 
18 

7 
13 
80 
64 
23 

236 
42 
14 
32 
18 
35 
56 
18 
43 
56 
83 
18 
79 
52 
11 
73 
11 
20 
16 
29 
31 
55 
32 
17 
28 
39 
17 
36 

8 

110 
23 
34 
64 
28 
15 
30 
71 
31 
37 

2454 

25 
13 
35 
14 
30 
22 
60 
10 

231 
34 
64 
18 

7 
15 
74 
58 
22 

211 
3« 
13 
30 
18 
30 
50 
18 
40 
48 
36 
18 
70 
46 
11 
65 
U 
20 
16 
27 
28 
50 
28 
17 
20 
33 
17 
30 

8 

ÍOO 
21 
32 
60 
26 
15 
32 
65 
28 
35 

2205 56 10 ( U 56 
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cI>o partiilo , sn estndistica municipal 5 y 1» que se refiere al reeiuplazo rtel ejército , 
contrlbucioneü que se pascan. 

8S 

REIÍMPLAZO D E L EJÉRCITO. 

JOVENKS VARONES ALISTADOS DE EDAD DE 

18 

años 

19 

años 

115 

ao 
años 

110 

21 

años 

18 

110 

22 I 23 

años años 

09 

i 
años 

3 4 

5 
4 
7 

6 
13 
18 

89 
5 

t a 

3 
1 
s 

21 
15 
3 

5fl 
9 
3 
ü 
2 
(1 
7 
2 
7 
8 

29 
2 

83 
II 
2 

2:! 
3 

10 
3 
6 
7 

!5 
5 
8 
i 
7 
2 
9 

37 
•> 

5 
19 
13 
1 
7 

2! 
II 
11 

619 

0'30 
015 
0'35 
O'IO 
0':!0 
0'20 
0'.).'> 
O'IO 
ü'10 
O'a:") 
o'cr. 
0'15 
O'IO 
0'15 
0'80 
0'70 
0'20 
1'70 
O'iO 
0'05 
0'30 
0'15 
0'20 
0'45 
0'15 
O'iO 
0'50 
0'90 
0'15 
0'80 
0'45 
O'IO 
O'GO 
O'IO 
015 
O'IO 
0'2.-) 
0'25 
0'50 
0'25 
0'15 
0'25 
0'35 
015 
0'30 
0'15 
'130 
0'20 
O'SO 
O'OO 
0'25 
O'IO 
0'30 
0'60 
0'25 
0'30 

25 «0 

RIQUEZA I M P O N I B L E , 

Territorial 

y 
pecuaria. 

Rs. vn. 

20,708 
10,967 
42,139 
6,356 

24,542 
26,089 
38,650 

9,490 
123,813 
34,327 

9,028 
11,728 
3,636 

13,167 
52,481 
48,237 
18,724 

186,776 
23,950 
12,548 
23,706 
14,533 
18,864 
37,629 
17,236 
20 ,49 í 
56,018 
47,684 
21,054 
59,770 
55,286 
12,361 
75,653 
10,421 
20,522 
14,401 
24,468 
19,755 
51,839 
27,095 
16,614 
15,731 
65,920 
20,280 
69,912 
11,058 
78,733 
31,552 
56,068 
65,712 
26,348 

0,889 
17,504 
38,970 
20,151 
23,388 

1.917,131 

Urbana. 

Us vn . 

1,536 
7,335 
1,748 
4,229 
1,162 

630 
3,432 

497 
35,157 

1,195 
594 
497 
287 
634 

2,000 
2,559 
1,368 

27,178 
4,520 

506 
1,514 

502 
819 

1,916 
465 

2,075 
5,308 
5,867 
1,091 
2,000 
2,504 

632 
1,454 

477 
868 
726 
763 

1,325 
3,782 

645 
503 

1,522 
1,062 

551 
1,868 

145 
3,021 
1,378 
2,914 
1,512 

812 
688 

4,056 
2,840 
1,122 
2,022 

157,909 

Industrial 

y 
comercial 

Rs. vn . 

600 
1,150 
4,200 
2,050 
1,000 
1,950 
2,950 
1,000 

158,775 
2,500 
1,000 

400 
400 
400 

5,700 
5,550 
1,750 

87,450 
2,350 

400 
,2,950 
2,350 
2,200 
3,900 
1.000 
1,150 

12,350 
8,000 

400 
2,035 
3,000 

400 
5,700 

400 
1,000 
1.000 
2,200 
2,350 
1,750 
1,000 

400 
2,200 
1,600 

400 
3,550 
1,000 

11,150 
2,900 

12,500 
4,600 
1,200 

400 
3,850 
4,700 
2,000 
7,150 

398,110 

TOTAL. 

Rs. vn . 

22,904 
19,452 
48,087 
13,235 
26,704 
28,669 
45,032 
10,987 

317,7 
38,022 
10,622 
12.025 
4,323 

14,201 
00,247 
50,346 
21,842 

301,404 
30,820 
13,454 
28.230 
17,385 
21,883 
43,445 
18,701 
23,719 
73,706 
61,551 
22,545 
6 4,405 
60,790 
13,393 
82,807 
11,298 
22,390 
16,127 
27,431 
23,430 
57,371 
28,740 
17,517 
19,453 
68,582 
21,231 
75,330 
12,203 
92,904 
35,830 
71,482 
71,824 
28,390 
7,977 

25,410 
46,516 
29,873 
32,560 

2.473,150 

POB 

habitante 

Rs . vn . 

147 
290 
283 
221 
185 
302 
180 
250 
132 
35 4 

34 
207 
131 
225 
156 
214 
237 
375 
177 
384 
205 
223 
221 
205 
267 
132 
318 
147 
305 
172 
267 
279 
271 
257 
280 
367 
245 
209 
261 
257 
250 
174 
434 
303 
571 
339 
154 

, 394 
483 
266 
258 
210 
174 
163 
272 
220 

COM'IUBL'CIÜN 

CIII>O que corres 
ponde á i a d a pue 
l>io en el n pá 11 
m í e n l o de (41, 
re»le* ó une ascen
dió la contriltneion 
de culto y clero pa 
ra los tres ú l t imos 
meses de It43 y to-

;1 año de tsl:( 

Rs. vn . 

478 
247 
534 
785 
602 
442 

1,220 
217 

7,927 
495 

1,2 43 
376 

73 
203 

1.552 
1,199 

442 
7,580 

735 
380 
625 
501 
683 
987 
339 
736 
869 

1,903 
332 

1,637 
1.228 

283 
1,504 

208 
367 
298 
533 
587 
945 
469 
397 
438 
821 
276 
026 
175 

2,925 
408 
559 

1,323 
477 
214 
644 

1,205 

5 42 
591 

53,423 
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Cont inuac ión del cuartro s i n ó p t i c o , por pop Byuntamienlo» , de lo coiicepniente a la 
«leí cjircito, su ritineza imponible 

A Y U N T A M I E N T O S . 

Suma anterior. 

Matute do Matamala. 
Milana. (la) 
Miíiosa (la) 
Momblona 
Monasterio 
Monteagudo 
Moñux 
Morales 
Morón y Sérmela. . . 
Muela '(la) 
Nafrialallana 
Soguillas 
Nrpas y Almonacid. 
Nodal o 
Nolay 
Osrna 
Paoncs 
Perdices 
Puebla de Eca 
Rebollo 
l ic l lc 
Uevilla (la) 
Uioseco y la Mercadcra. 
Uiva (la) de Escalóle. . 
Sauquillo del Campo. . . 
Santa Mar i* del i'rado. 
Seca (la). , 
Serón 
Solicdra 
li 'jueto 
Taroda 
Tcjerizas 
Tortengua 
Torre AndaluT; 
Torre de Blacos 
Torremcdiana 
Valdealvi lo 
Valderrodilla 
Valderueda 
Vallucña 
Velamazan 
Vcli l la de los Ajos . . . . 
Ventosa de Fuentcpinilla. 
Viana 
Villalba , 
Villasayas» . . . . . . . . 

TOTALES. 

ORirADOS 

A QUE 

PliBTENECEN. 

Sigüenza. 
Osma. 

Sigüenza. 
Id. 

Osma. 
Id. 

Sigüenza. 
Osma. 

Sigüenza. 
Osma. 

Id. 
Sigüenza. 

Id. 
Osma. 

Sigüenza. 
Osma. 

Sigüenza. 
Id. 

m; 
Sigüenza. 

Id. 
Osma. 

Id . 
Sigüenza. 

Id. 
Id. 

Osma. 
Id. 

Sigüenza. 
Osma. 

Sigüenza. 
Id . 

Osma. 
Id. 
Id. 

Sigüenza. 
Osma. 

Id. 
Id. 
Id. 

Sigüenza. 
' Id. 
Osma. 

Sigüenza. 
Id. 
Id. 

POBLACION. 

2917 

15 
59 

8 
7-2 
83 

168 
18 
41 

217 
23 
36 
30 
58 
41 
51 

128 
i I 
lü 
81 
28 
58 
:¡« 
88 
12 
16 
16 
26 

231 
28 
57 
76 

9 
1)1 
26 
36 
16 
21 
U 
M 
s i 

121 
71 
28 
46 

7 
110 

ESTADISTICA M U N I C I P A L . 

buveu-l capac 
dad, 

11426 

70 
230 

36 
288 

»0 
652 

70 
160 
860 

92 
140 
120 
::!:! 
164 
201 
114 
164 

40 
326 
114 
230 
148 
350 
170 

70 
70 

102 
900 
110 
272 
301 

40 
370 

9 i 
144 
60 
82 

170 
98 

320 
480 
280 
110 
182 

;! 1 
602 

5425 21391 

2349 

14 
5 
8 

68 
21 

113 
17 
38 

133 
21 
33 
26 
57 
38 
41 
25 
38 
12 

. 70 
26 
48 
34 
71 
37 
16 
23 
25 

145 
26 
53 
68 

9 
7 o 
25 
33 
16 
19 
40 
22 
70 
90 
65 
26 
43 
l 7 

100 

,340 

105 

207 

2454 2205 

14 
5 
8 

71 
22 

119 
17 
40 

139 
22 
35 
28 
60 
40 
43 
27 
40 
12 
75 
28 
48 
36 
77 
40 
16 
25 
27 

150 
28 
56 
71 

9 
7 i) 
27 
35 
16 
20 
43 
24 
73 
95 
08 
28 
45 

7 
105 

4547 

14 
5 
8 

65 
19 

108 
17 
36 

127 
20 
30 
g6 
54 
35 
38 
22 
35 
12 
63 
26 
45 
31 
71 
33 
16 
23 
24 

140 
26 
50 
65 

9 
70 
25 
30 
16 
19 
40 
22 
67 
87 
62 
26 
40 

7 
95 

U 0 

50 16 

!02 

12: 

30 

2 

4 

230 

56 

IOS 

190 

3 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 

a 

3 
3 
6 
3 

349 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud. 
durante el año 1843 , fueron 85, de ellos, 25 absueltos de la 
instancia, v 6 libremente; 54 penados presentes, 7 reinci-
denlesen el mismo delito, 2 en otro diferente; 14 contaban 
de 10 a 20 años de edad, 52 de 20 á 40 , y 19 de 40 en ade-
Janl'»; 67 eran hombres, 18 mujeres, 18 solteros, 67 casa
dos; 44 sabían leer v escribir , de los demás se ignora si 
poseían esta parle do la educación , 2 ejercian profesión cien-
lifica ó arte liberal, 83 artes mecánicos. 

En el mismo periodo se perpetraron 25 delitos de horaici 

dio y heridas, 1 con arma de fuego de uso l ic i to , 2 con arma 
blanca también permitida, y 3 con arma blanca de uso 
i i ie i to , 0 con instrumento coñ lunden te , y 13 con otros ins
trumentos ó medios no espresados. 

A L M A Z A N : anl . part. de la prov. de Soria , compuesto 
dolos pueblos siguienles: Adrada , Alentisque, Almantiga, 
Almazan, Almonacid , Baniel , Borchicayada, Bordoge, Bor-
jabad , La-granja de Bujarrapian, los I. de Centenera, Cia-
dueña , Cobariubias , Coberlclada , Coscurrita , Escobosa, 
Flechi l la , Fuentegclmcz, Fuentelcarro, "Joira de Cardos, 
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A L M ALAI 
población ilc dicho partido, su estailUtica municipal y la que se refiere al reemplazo 
j las coutribucioiic!» que se pa^an. 
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R E E M P L A Z O D E L EJÉRCITO. 

J O V E M i S VARONES AIJÜTAÜOS DE EDAD DE 

a n e s ani>> a n o s a n o s 

115 

20« 

110 

228 

110 

12 

207 

i i 

133 

81 

90 Gl 

610 

2J 
5 
9 
8 

2¡ 
7 
3 
0 
s 

l í 
9 

16 
i : , 

I 
l:i 
11 

(i 

25'60 

0'15 
O'.'iO 
O'lü 
o'eo 
0'20 
l ' i O 
0'15 
O'iO 
1'80 
0'20 
0'3(¡ 
O'i.') 
0'50 
0'35 
0'50 
0'25 
0'35 
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0'70 
0'25 
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0'30 
0'75 
o'as 
0'15 
0'15 
0'20 
l'OO 
0'25 
o'oo 
ü'70 
010 
0*80 
0'20 
0'30 
010 
015 
0'35 
0'20 
0'70 
1' 
o'oo 
0'25 
0'40 
0'05 
I'30 

47 

RIQUEZA I M P O N I B L E . 

Territorial 

y 
pecuaria. 

1.917,131 

18,Í82 
27,032 

5,769 
39,779 
25,081 
87,090 
11,807 
29,908 

130,209 
29,450 
34,106 
23,080 
48,823 
16,033 
21,492 
49,394 
18,359 
10,309 
61,252 
15,954 
20,832 
39,239 
72,870 
17,048 
16,336 
17,560 
42,187 
66,920 
27,186 
36,889 
63,067 

5,104 
31.515 
58,747 
25,954 
13,709 
18,765 
75,089 
46,794 
37,331 
72,216 
31,351 
36,492 
29,450 

6,124 
58,554 

3.591,279 

Urbana. 

157,909 

1,194 
2,155 

82 
2,8.-.;» 
1,053 
3,286 

984 
1,391 
8,832 
1,134 
1,065 

729 
1,380 

957 
1.024 
2.:!()5 
2,148 

280 
2,42(1 
1,207 
2,480 
1.107 
3,153 
3,352 

943 
764 

1,374 
10,393 
2,036 
2,01« 
2„S59 

507 
5,377 
3,189 
8.413 

614 
1,012 
2,500 
1 137 
1,881 
4,419 
3,285 
1,348 
1,080 

609 
6,942 

268,390 

Industrial 

y 
comercial. 

398,110 

1,150 
4,350 

3.550 
1,000 

16,150 
400 

2,200 
28,450 

100 
1,000 

400 
5.700 
1,000 
2,200 
1,750 
1,000 

400 
9,600 
1,600 
1,900 
3,600 
4.500 
1,150 

400 
2,400 
1,000 

35,300 
2,700 
7,700 
7,200 
1.000 

10,150 
1,150 
1,750 

400 
2,950 
1,750 
1.600 
7,300 

12.800 
6,600 
1,150 
5,150 
1,000 

10,650 

613,960 

2.473,150 

10.826 
34,438 

5.851 
46,188 
27,137 

106,526 
13,191 
33,559 

167,551 
30,984 
36.231 
24,809 
55,903 
17,990 
24,716 
53,349 
21,507 
11,079 
73,278 
18,761 
31,212 
43,9 46 
80,523 
21,550 
17,679 
20,724 
41,561 

112,619 
31,922 
47,205 
73,12« 

6,611 
50,042 
63,03« 
36,1 17 
14,723 
22,727 
79,339 
49,831 
40,512 
89.465 
44.236 
38,990 
35,980 

7,733 
76,146 

4.473,029 

POR 

hahilante 

155 
150 
163 
160 
302 
163 
188 
210 
195 
337 
259 
207 
240 
110 
122 
468 
131 
275 
225 
165 
139 
29T 
230 
127 
25Í 
296 
437 
125 
109 
171 
211 
1«5 
135 
671 
317 
245 
277 
467 
509 
143 
186 
158 
35 l 
198 
227 
291 

209 

CONTUIBLCIUN 
Cuyo qut correa 

ponile í nada puc 
blo en el repart í 
itiirnto de 4 4 
l é a l e , á que aseen 
t i ó la eonttiliitriiM 
Je eullo . clero pa 
• a lof tres nltimo! 
meses de 1813 v to 
do el l i a de 1843 

53,423 

206 
80 

148 
2,298 

522 
3,098 

296 
515 

3,G5« 
332 
517 
350 

1,259 
««5 
9«9 
534 
745 
272 

1,545 
515 
850 
569 

1,414 
737 
354 
475 
497 

3,745 
513 
738 

1,897 
124 

1,889 
51)6 
«81 
354 
427 
630 
489 

1,309 
2,311 

920 
309 
«37 
158 

2,020 

96,558 

Lpdares del Monte , la granja dp Lodareio^ , los 1. do Majan 
Matamala, Matute, Mombiona, Milana , Miñosa, N'e^uiilns 
Nepas, Nolay, Hontalvilla do Almazan, Perdidos, Santa Ma
na del Prado, Sanquitío, Soliedra, Taroda, Tejerizas, Torre 
mediana , Valdemora, Vallunear , Valdespina, Velil la de los 
Ajos, Viana , y Villalba que componen 42 1., dos granjas v 
una v. que es la de Almazan cap. del part. : todos estos pue
blos pertenecen en el dia al mismo part. jud. de Alma/.an 
del que se bablará á continuación con árreglO á la división 
terr. acordada por el Gobierno en el Real decreto de 21 de abril 

de 1831, absteniéndonos por lo tanto de hacer re íbx iones so
bre cada uno de los pueblos pue comprende ; pero no pode
mos dis|iensarnos de hacer presente á nuestros lectores para 
su conocimiento en esta materia, que todas las pobl del 
ant. part. de Almazan feran de' seíi. secular que se ejercía 
por el conde de Allamira , estando privada la Corona v la 
Nación por consiguiente de todos los derechos y reg-ilias que 
le pertenecen , y sufriendo estas pobl. '.os perjuicios con
siguientes á la viciosa adm. sen. bastante demostrados 
por la espericncia, sin que nosotros nos detengamos en pro-
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barlog por ser dcsgraciadameote liarlo conocidos : la jur isd. 
en primera instancia se ejercía por el ale. tn. de Almazan, 
nombrado asimismo por el señor, no leniendo los demás 1. 
sino un ale. p, para cumplir ciegamcnle las órdenes de aquel. 

A L M A Z A R A : desp. Consta la ant. existencia de este pue
blo, en los fueros (pie dié á l úde l a en el año 1117, el rey don 
Alonso el Batallador. Kn 1349 D. Cártos 11 de Navarra hizo 
donación de é l , con los pueblos de üonamasion y de Ablitas, 
á su mariscal Mosen Martin Enriquez de la Carra. 

A L M A Z A R A : monte y regadío en la prov. de Navarra, 
pa r í . jud . do Tudela , jurisd. de Ablitas , en cuyo t é rm. se 
llalla enclavado á 1/2 leg. O. de la espresada v . ; confinando 
por N . con la jurisd. de Fontellas (3/4), y por E . y S. con 
la de Ribaíbrada (1). Participan sus tierras de riego y áe 
cano, y sus principales cosechas se reducen á trigo y cebada, 
l 'or hallarse contiguo ú otro té rm. llamado Monldereij ("Mon
te del Rey) mas de una vez se han reputado ambos Como 
uno mismo, pero hacia el año 1727 Tudela y Ablitas l i l i -
garon contra la v . de Cortes sobre aprovechamiento de pas-
los , y no habiendo linalizado el pleito, las tres pobl. disfru
tan mancomunadamentc los de Montderey, y las dos pr i 
meras los de Almazara. E l conde de Ablitas , conforme á 
sentencias de los tribunales de Navarra de 11 de setiembre 
de 1G26 y 7 de setiembre de 1688, también tiene derecho 
de utilizar las yerbas y pastos de uno y otro térm. , y aun 
de vender y arrendar su parte sin anuencia de los espresa
dos pueblos. 

A L M A Z A R A N : cinco cortijos unidos , en la prov. de A l 
bacete , part. jud . de Yesle , t é rm. jurisd. y al S E . de Lc-
ttir (V.): dichos cortijos tienen una estensa huerta que se 
riega con el sobrante de las fuentes que nacen en la v . , y 
formando un arroyo desagua en el r. Segura distante 1 leg,: 
PROD. : seda, c á ñ a m o , maiz y toda clase de frutas. 

A L M A Z A R R O N : v . d é l a prov. de Murc i a , part. jud . de 
Totana. Aunque este sea su verdadero y originario nom
bre , en los mapas, y en los autores que de ella hablan se 
lee Slazarrnn, y este es también su nombre usual y admi
tido hoy : por eso nosotros hemos creído mas acertado de
jar su descripción para la letra M , donde se encontrará ba
j o la palabra Mazarron. 

A L M A Z C A R A : 1. en la prov. de León (15 leg.), part. jud . 
de Ponferrada (1 1/2), dióc de Astorga (8), y ayunt. de Con
gosto : s u . á la márg . izq. del r . Boeza en una espaciosa y 
alegre llanura: su CLIMA sano. Consta de 70 CASAS, de dos 
altos , muchas cubiertas de pizarra , formando una sola calle 
bastante regular ; la i g l . parr. dedicada á San Estéban Pro-
tomartir , está servida por un cura que presentan el marqués 
de San Saturnino y otros participes; hay ademas una er
mita bajo la advocación del Sto. Cristo. Confina el TÉBH. 

por N . con el de Congosto, por E . con el de San Román de 
Bemhibre, por S. con el de Villaverde de los Cestos, y por 
O. con el de San Miguel de las D u e ñ a s ; le baña por S. el 
referido Boeza, y el TERBE.NO, aunque en lo general de secano, 
es fuerte de fondo y buena calidad: los CAMINOS son veci
nales , de rueda y bien cuidados. PROD.: cereales y legum
bres de todas clases , v i n o , lino y castañas: cria ganado va
cuno , lanar , caballar y mular : hay algunos telares de lien-
30. Pon í , . : 08 vec. 250 a lm. : CONTR. con el ayunt. 

A L M A Z O R A : v . con ayunt. de la prov., adm. de rent. y 
part. jud. de Castellón de la Plana (3/4 leg.), aud. terr. y 
c. g. de Valencia (10), dióc. de Tortosa (22): BIT. á la m á r g . 
i zq . del r . Mijares en un llano combatido por todos los vien
tos que hacen su CLIMA templado; las enfermedades que mas 
comunmente se padecen , son afecciones catarrales y liebres 
intermitentes. Forman la pobl. 1,170 CASAS de regular cons
trucción y comodidades interiores, distribuidas en varias 
calles y plazas espaciosas en general y de buen piso. Hay 
casa municipal bastante buena , cá rce l , carniceria , posada 

DÚblica, un hospital p á r a l o s enfermos pobres del pueblo y 
t ranseúntes sin rent. para sostener las cargas, mas á pe
sar de esto los dolientes que á él se acogen , hallan la asis
tencia que su estado reclama en los fondos (pie, la humani
taria caridad de los vec. proporciona. Hay ademas Una es
cuela de primeras letras pagada por los fondos del común, 
á que concurren de 100 á 120 alumnos , otra para las niñas 
á la que asisten de 70 á 80 pagada de los mismos fondos; la 
primera dotada con 3,375 rs. y la segunda con 1,000 rs.; 
ademas hay otras dos, sin mas dotación que el precio con-

A L M 
venido con los padres de las 90 á 100 discípulas que la fre
cuentan , á quienes después de las labores propias del s é \o , 
se les enseñan las primeras letras : una ig l . parr. bajo la ad
vocación de la Natividad de N l r a . Sra. ."servida por un cura 
con el t í tulo de vicario mayor, un vicario perpétuo con el de 
sub-vicario , y 12 beneficiados patrimoniales. El curato que, 
es de 2." ascenso , y la vicaría , se proveen por S. M . ó el 
diocesano mediante oposición en concuaso general. En el día 
están vacantes y las suplen , la primera un beneficiado de 
Villareal y la segunda un esclaustrado. También se hallan 
vacantes 6 de los beneficios: y por últ imo una capilla pú 
blica titulada la Purís ima Sangre. Fuera de la pobl. está el 
cementerio en parage bien ventilado. Confina el TÉRM. por 
el N . con el de Castellón (1/4 de hora), por el E . con el Me
diterráneo ( i ) , por el S. con el de Bur r ianaá igual dist., y por 
el O. con el de Villareal (1/4). Dentro de esta circunferen
cia se encuentran 4 ermitas dedicadas al Sto. Calvar io , á 
San Antonio , Sta. Quitcria y Sto. Cris to; 198 CASAS de 
campo de mediana construcción y otras 200 fabricadas de fan
go, que en nada se diferencian de aquellas , y todas están 
destinadas, no solo á la recolección de frutos, sino para ha
bitación de los vec. en la temporada de verano, do ma
nera que en esta estación Almazorase transforma en dos pobl . 
preliriéndo sus moradores la del campo desde San Juan de 
junio, hasta primeros de octubre, en cuyos mesesse]trasladan 
á sus heredades , que presentan un cuadro el mas halagiie 
ño y pintoresco, por el numeroso plantío que contiene de 
moreras, naranjos, olivos y toda clase de árboles frutales, 
sobre los que descuellan los duraznos que tanta utilidad les 
reportan. E l TERRENO es llano en general, mitad de huertas 
y mitad de secano , la primera abraza tierras de la mejor 
calidad, lo que unido al esmerado cultivo las hace de lo mas 
feraz que se conoce; tampoco las tierras de secano desmere
cen ^en general de aquellas; pero hay algunas porciones 
flojas, por las peñas calizas que en varias partes ocupan 
la superficie, sin bastante capa de tierra , contribuyendo 
también al desmejoramiento de esta parte , la predilección 
que los hah. dan á la huerta ¡ cuyas perdidas reparan á falta 
de es t iércoles , con la poca tierra del secano, dejando casi al 
descubiefto las raices de los algarrobos, moreras, olivos, h i 
gueras y cepas que la pueblan con notable detrimento de es
tas plantas, no menos úti les y productivas que aquellas. Y a 
se dijo que el r . Mijares , c o m a inmediato á la pob., el cual 
es una de las causas principales de la fertilidad y hermosura 
de este suelo , asi como de todos aquellos pueblos por don
de lleva su caudalosa corriente. Para el uso del riego , las 
aguas de cst. r. con las de la rambla llamada de la Viuda, 
fueron unidas hasta Almazora por mas de 500 años con ma
nifiesto perjuicio de la c. de Castellón , hasta (pie las conti
nuas reclamaciones de los propietarios de este pueblo, die
ron lugar á una de las obras mejores de agricultura. A n l i 
guarnen te so tomaba el agua del Mijares frente del cast. de A l 
mazora que ya desapareció, donde corría unida con la mencio
nada rambla; pero solian acaecer tan violentas avenidas á pe
sar de la presa construida en esta, que no pocas veces se 
quedaban los pueblos sin agua. Para evitar tamaños perjui
cios determinaron tomar el agua mucho mas arriba ; pero 
como la rambla media entre el r. y las p o b l . , fue necesa
rio cruzar esta por medio do un acueducto sub te r ráneo . 
Dioso principio á este proyecto en el año 1618 y tuvo de eos 
te 14,000 pesos. Consisto en un azud o presa fabricada so 
bre el Mijares antes de su confluencia con la rambla de la 
Viuda, no lejos del puente viejo de Sta. Quiteria; por este 
medio entran las aguas en su ant. cáuce, que sigue has
ta la rambla, por debajo de la cual penetra el espacio de 
125 varas hasta ta raiz del cerro llamarlo de Almanzor , vién
dose en esta ostensión 18 pozos ó respiraderos ; desde el cer
ro continúan las aguasal descubierto como cosa de 250 va
ras , y entran en una hermosa y sólida casa dentro de la 
cual está el tajamar con el que chocan , dividiéndose en dos 
canales, con el caudal de agua que l a sentencia definitiva t 
concedió á cada té rm. ; el canal de Almazora sigue por la 
izq. del r . , dando movimiento á las ruedas do 5 molinos ha
rineros, y de una fáh. de papel do estraza; riega mas de 
3,333 jornales de tierra y proporciona á los vec. bebida sa
ludable. E l CAMINO general de calzada que de Valencia sale 
para Barcelona, pasa por cerca do los edificios del pueblo, 
circunstancia que eonliibuye á darle importancia por el pa-
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so de diligencias : los demás son locales y se hallan en buen 
estado. Él CORREO se recibe de Castellón por medio de un 
cartero que saca la correspondencia en aquella adm. PROD.: 
trigo , cebada , maiz , algarrobas, aceite, v ino, higos , na
ranjas y otras muchas clases de frutas, legumbres y horta
lizas con especialidad pimientos de estraordinario peso y 
volumen , seda y cáñamo : cria ganado lanar , cabrio, po
ro vacuno y pesca, con cuyo objeto hay en su playa algu
nos pequeños barcos.: IND.': tiene telares de lienzos ordina
rios y poca espa r t e r í a . : POBL.: 1,238 vec. l),C:i(i a l m . : CÍP. 
I'IIOO. : 4.72!»,3Í0: 1MP. 304,080. El PnESLTPl'F.STO MUNICIPAL, 
asciende á 31,105 rs. vn. i i tata, que se cubre con el prod. 
de los propios y arbitrios, y 8,000 rs. vn . que se repar
ten entreoíos v e c , porqueaipicllos no alcanzan. La ig l . 
de Almazora por su an t igüedad , es cab. de la estación de 
Í 0 pueblos. Recibe todos los años los óleos y allí mandan por 
ellos todas las parr . , inclusa la de la c. de Castellón cap. 
de la prov. líl nombre de esta POBI.. , de origen á rabe , la 
fue dado en razón de su topografía. En 123i el rey D. Jai
me 1 de Aragón la conquistó de moros, quienes durante su 
dominación tuvieron en ella ima plaza de importancia. Hace 
por armas las cuatro sangrientas barras de los condes de Bar
celona. 

A L M A Z O R I L L A : alq. de la prov. de Almería , part. jud . 
de Sorbas , t é rm. ¡urisd. de Lncaiiirna (V.) . 

A L M A Z O H R E ; í. de la prov. y dioc. de Huesca (10 leg.), 
part. jud . de Boltaua (4), adm. de rent. do liarbastro (6), 
aud. terr, y e . g. de Zaragoza : s i r . en la pendiente de 
un cerro, resguardado de los vientos del N . por el collado lla
mado Cuello do Eripol ; su CUMA no es de los mas sanos , rei
nan con frecuencia catarros remitentes ó inflamaciones do po
cho y vientre. No tiene ayunt. por sí, y concurre á formar el 
de Eripol , con los vec. de este pueblo y los de Hospitalod, rosi-
di ondo el ale. un año en cada uno do los tres pueblos. Tiene 
C CASAS de 30 palmos de altura poco m a s ó menos, separa
das la una do la otra, y en el centro una plaza mucho mas 
larga que ancha: una ig l . parr. bajo la advocación de San 
Agus ' in , servida por un cura de cuarta clase, que se titula 
vicario , y lo nombra el rector do la parr. do E r i p o l , y en su 
defecto el diocesano : el cementerio ocupa un local bien ven
tilado. Fuera del pueblo á corta dist., so halla una abundante 
fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario : para 
los usos domésticos y abrevadero de los ganados, se sirven del 
r . Vero que corre á temporadas como á dist. de 1/2 cuarto de 
hora de la pobl. Algo mas apartada que la fuente se encuen
tra la ermita de Ntra . Sra. do la Nuez , á donde salen en ro
mería los hab. de todo aquel contorno el huios de la Pascua 
do Pentecostés. Conlina el TÉRM* por el N . con el de Arcosa 
(2 horas), por el E . con el de Eripol (1/2), por el S. con el 
de liarcabo (1), y por el O. con el de Helor/.a igual dist. E l 
TI:I(;-\I:NO por lo general es desigual, flojo , pedregoso y mas 
do la mitad incultivable por su mala calidad: las tierras que 
so riegan con las aguas del r. arriba mencionado, son muy po
cas , y en ellas crecen algunos frutales : en el monte no hay 
bosques de árboles útiles para el maderage ; los (pie existen 
solo crian robles pequeños , romero, boj, y pocas yerbas do 
pasto. Los CAMINOS son locales y so hallan cu bastante buen 
estado. Pnoo. : trigo , centeno , vino , legumbres, hortaliza, 
patatas , cáñamo, y frutas de la especie de poras, manzanas, 
melocotones y todo lo necesario para el consumo ; cria ga
nado lanar y cabrio, caza de perdices y conejos ; a lgún lobo 
y zorra. POBL. : 9 vec . , 6 de ellos de catastro , 84 a lm. 
CONTR.: 1,913 rs. 4 mrs. 

ALMAZÜL : l . con ayunt, do la prov. , part. j u d . y adm. 
de rent. de Soria (6 leg.), aud. terr. y c. g. do Burgos (28), 
dióc. de Osma (16) ¡ srr. en un terreno cóncavo , y circun
valado por una es tensa llanura ¡ le bale el viento 5., el cual 
hace que su CLIMA sea bastante frío, produciendo algunas in
termitentes y p u l m o n í a s ; forman la pobl. 90 CASAS, que 
aunque nodo muy buena construcción, liencn cuantas como-

4 didades son necesarias á la ind. agrícola y pecuaria á que ge
neralmente están dedicados sus hab . : casa de ayunt. , que es 
á la par cá rce l , una escuela de instrucción pr imaría común a 
ambos séxos , á la que concurren como unos 22 alumnos , 
cuyo maestro está dotado con 00 fan. de trigo: y una i g l . 
parr. bajo la advocación de la Natividad de Ntra . S r a . , ser
vida por un párroco , cuya plaza se provee por oposición en 
concurso general. E l edi l ic io , que ocupa casi el centro de la 
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pobl. , es ant iquís imo , y de regular arquitectura : fuera d"! 
pueblo se encuentra una abundante fuente de buenas aguas, 
aunque algo recias, de que se surten sus vec. para sus usos, 
y ganados , dejando aun sobrante para rogar á alguno.* huer-
tecillos ; á unos 300 pasos de la pobl. , en situación plana, 
está una ermita bajo la advocación de la Virflon de la Blanca. 
Conlina el TKUM. por N . con L a Pen i , por E . con Miñana y 
Mazateron, por S. con Gomara y Zarabes , y por O. con la 
Alameda: se estiende por todos puntos una log. ; en él se en
cuentran varias fuenlecitas, y el desp. llamado do Algarve , 
dol que todavía so conservan las paredes de la ermita de San
tiago, y corea do osla una torre que por su órdon arquitectó
nico debió ser obra do los árabes; no se conserva noticia de la 
época ni de la causa de su despoblación. El TERHKNO es áspe
ro y de mediana calidad, a d m i t i e n d o toda clase de simientes; 
á la parto del S. hay un matorral do robledo pequeña esten-
siun : abraza la ¡urisd. 11,718 fan. de tierra, do las cuales so 
cultivan 43 de iirimera clase , 520 do segunda, y 2,009 de 
tercera. Las mejores se emplean , en trigo puro , cebada , po
ca hortaliza, algún lino y cáñamo. Las medianas en trigo co
mún , ó legumbres, y las mas Hojas en centeno y avena; ca
da año so siombran , 2,or>2 fan., y el rosto so deja en dos-
canso por igual tiempo: CWIINOS ; no tiene otros que los de 
pueblo á pueblo en mediano estado. L a COIUVIÍSPONDIÍNCIA 
so recibe do la adm. do Sória por balijero , dos veces á 
la semana , saliendo otras dos: PROD. : lo referido anterior
mente , y ganado lanar , vacuno y mular, siendo el mas pre
ferido el lanar: hay liebres, conejos y perdices. E l COMURCIO 
está reducido á las tiendas de panadería , aceito y tabernas. 
Poní.. : 127 veo. , 512 a l m . : CAP. IMP.: 70,481 rs. con 18 mrs. 

A L M E C E R A N E S ; cortijo algo disperso cu la prov. de Gra
nada, part. jud. do Huesear, térra, jurisd. do Casíril (V.). 

A L M G D I A (LA) : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la 
Vega do Ribadoo y felig. de S. Esteban de P l an tón (V.): POBL.: 
11 vec. : 53 a lm. 

A L M G D I A : barranco do la isla de Tenerife, prov. de Cana
rias, part. jud . de Sta. Cruz. Sale do la cadena de montañas 
do Anaga por el E . do las mismas ,y sirve de conductor ó ca
nal para llevar las a^uas, do los varios torrentes que en dicho 
punto brotan, á las fuentes do ¡a espre>ada v. y puerto. 

ALMED1.IAR: v. con ayunt. de la prov. y adm. ds rent. 
de Castellón de la Plana (7 1 2 leg.), part. jud. y dióc. do Se-
gorve (11/3), and. terr. y c. g, do Valencia (8): srr. á la m á r g . 
izq. dol r. I'nlmicia y falda morid, de la sierra de Espa
dan; hálenla principalmente los vienlos E . y O . ; su CLIMA es 
generalmente saludable; mas por efecto del escesivo calor (pie 
en algunas épocas so esperimenla, so desarrollan erisipelas, 
inflamaciones interüas y carbunclo», forman la pobl. 2211 cv-
SAS regid rmentc construidas: tiene escuela do prinioras le
tras , á la que por lo común concurren de 15 á SO niños: una 
igl . parr. bajo la advocación de Ntra. Sra, do los Angeles, ser
vida por un cura pár roco , un sacristán , y un organista: el 
curato so provee por S. M ó el diocesano, mediante oposición 
en concurso general y es de primer ascenso. Confina el TKIIM. 
por el N . con el de A l j im ia , por el E . con el do A h i n , por el 
S. con el do Azuevar y por el O. con el do Caslolnovo . su os
tensión en todas direcciones será como do unos 3/4 de log. y 
cu él so encuentran varias fuentes de buenas aguas que sirven 
para el surtido do los veo. E l TKKKKNO OS áspero y peñascoso: 
poro bastante fértil y aun productivo; porque los hab. con 
asidua laboriosidad, han podido vencer en gran parte las d i 
ficultades que presentao! sucio adelantando mucho su cultivo; 
porción de él se riega por medio do las fuentes, que según se 
ha dicho , brotan en diferentes puntos del mismo; cria le
gumbres, hortalizas, árboles frutales y algunas moreras: en 
la tier:a de secano algarrobos, olivos, higueras y viñas, cuya 
últ ima prod. es la mas considorablo y constituye la principal 
riqueza de esta v . También hay muchos pedazos incultos que 
los moradores no se atreven á beneficiar , atendida su Ínfima 
calidad, y á que por otra parte abunda en arbolado y pastos 
de mavor utilidad para los vec. que la que podía depararles 
su costoso cultivo. Pi\on.: v ino , poco aceite , algarrobas, h i 
gos , pasas, seda, frutas y algún ganado lanar: IND. : espar
tería. POBL.: 161 VCC: 737 a l m . : CAP. PROD.: 773,700 rs.: 
IMP. ; 53,380: CONTR.: 5,878. 

ALMEDIN 'A: barrio snt. en la prov. de Córdoba, part. 
j u d . v t é rm. de Baena. 

ALMED1NA (AI MHUDA) : pueblo arruinado en la provin-

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[771]



90 A L M 
cia de Mcil;ie;a, par í . j u d . , t é rm. y á tiro de fusil de Torrox. 

A L M E D 1 N A : v . con ayunt. de la prov. de Ciudad-Heal ( U 
leg.), parí . jud. y adm. dcrent. de Villanneva de los Infan
tes (2), and. terr.de Albacete (17), c. g. de Madrid (:U), 
diúc. de Toledo (32): si r. en un cerro bastante alto por todas 
parles; pero mas párt icularmente por el S., camino ,1c V i l l a -
manrique: muy cumbalida de todos los aires , se divisa des
de muy lejos, y se perciben desde ella varios pueblos del cam
po de Monlie l : es de sano CM.MA y se padecen calenturas i n 
termitentes; presenta en toda su estension un montón do es
combros: en el dia tiene 93 CASAS en estado de ruina, y se co
nocen mas d ; 80 totalmente destruidas, de modo que apenas 
forman calles seguidas; están faltas de empedrado; y la pla
za, casa de ayunt. , cárcel é ig l . parr, se bailan en los mis
mos té rminos , y se celebran por esla razón los divinos oficios 
en la ermita de \ l n . Sra. de las Angustias: aunque de curato 
perpetuo y de oposición ante el tribunal de las Ordenes, está 
servida por un eci'nomo por no baber ecl. que ib prelenda: 
en las afueras existe un cementerio pobre también y miserable, 
y en la bajada de la cuesta (pie mira á la v . de Cúzar bav una 
i'uenle de buena y abundante agua con un caño de 2 pulga
das de d iámet ro , que por algunos fragmentos (pie aparecen 
en su inmediación. se conoce baber sido obra y acueducto de 
los romanos. Confina el TI'ÍHM. por N . con el de Infantes; E . 
Terrincbes y Sta. Cruz de los Cáñamos; S. Villamanrique, y 
O. Cózar , todos á una leg. de dist. poco mas ó menos: el 
TERRUÑO es llano jior todas paites, luegoquese baja del cer
ro en que se baila la pnbl . , arcilloso, bastante fértil , aunque 
tiene poca tierra de primera clase , y le riegan el arroyo Ori-
f/on que viene de la vega de Sta. Cruz de los Cáñamos , el so-
branle de la fuente referida que fertiliza unap í jmon de bu'1!--
tas para verdura, sit. al SO. y unos escasos manantiales l la
mados resudnilcros que se bailan en un vallejo bajando la 
cuesta por el lado del S. y dan origen al r. Guailalen. Losc v-
MINOS son úliles para carros, so dirigen á los pueblos inme-
dialos, y á dist.de una leg. el ant. camino de borradura que 
atraviesa la Sierra Morena por liarranco-hondo desde Valen-
cía á Andalucía. So recibe el CORRKO en Villanueva de los In 
lautos por medio de un vec. á quien el ayonl . comisiona al 
efeclo: i'noi).: t r igo, cebada, muy poco centono, bastante 
verdura do (píese surten los pueblos comarcanos, y se raan-
liene muy escaso ganado lanar, cabrio y vacuno; todos los 
vec. son suniamento pobres, aunque propietarios de un pe
dazo de casa (pie se está bnndiendo, ó de una borrica para 
llevar leña á Infantes, y las mujeres se ocupan en tejer lien
zos de cánamo y lino. Pom,. : 84 vec. : 420 a i ra . : v.w. IMP.: 
100,000 rs . : CONTR.: « , 5 3 7 rs. 24 mrs. que se cobran á fuer
za de ejecutores , que aniquilan cada vez mas á los vec.: h\E-
.sun tsTO MI'MCII'M. : 4,23.') rs. del ¡pie se pagan 2,000 al se
cretario y se cubre con el escaso prod. de la taberna, una po
sada de propios y reparte vecinal. Es patria del célebre pin
tor Fernando Yañoz, discípulo d" Rafael de Urbinn , y uno de 
los primeros que introdujeron en España la escuela romana 
con sus otros condiscipulos .luán de Juanes, Macbnca y Pedro 
de Campaña , maestro del divino Morales. Es muy notable la 
despoblación que esla sufriendo esta v . : sin remontarnos mu-
cboá su ant igüedad, conslapor el catálogo que escribió en 1G00 
el licenciado D. Diego de la Mota, canónigo de l 'clés. de la ve
cindad de algunos pueblos de la órdon , (pie en 141)8 tenia 400 
vec. : y existen persoms en el dia que la han conocido en 
1795 con 180; una de las curias (pie le suponen para esta de
cadencia, son los bandos ó parcialidades en (pie han estado 
divididos, sosteniendo con tesón pleitos y disputas, ínter 
minables, 

A L M E D 1 N I L E A : ald. con ayunt. en la prov. de Córdoba 
(12 leg.), pa r í . jud. y adra. (íe rent. de Priego (1), abadía 
mitrada de Alcalá la Real, sufragánea del arz. de Toledo (2), 
aud. terr. y c. g. de Sevilla (SU): SIT. sobre el camino dePrie-
po á Alcalá la Real , casi al E . del primero y en una hondo
nada, al principio do un honnoso valle poblado de huertas y 
dominado por todas partes de poqueuas alturas, escoplo por 
la de diebo vallo que se halla mas bajo ocupando oí NO. do 
la pobl. Esta se compone do 208 CASAS dedos pisos , de 20 
pies de elevación , divididas en 14 calles irregulares y mal 
empedradas, cuyo aspecto contrasta notablemente con la 
belleza do sus inmodiaciones: tiene una escuela de primeras 
letras, con la dotación de 1,100 rs. pagados del caudal pro
comunal de Priego, ccncurritla por 25"niños que saben leer, 

A L M 
5 escribir y algunos otros que se hallan mas atrasados; y una 
igl . ayuda do parr. sit. en el centro del pueblo , bajo la ad
vocación de San Juan Bautista, cuya festividad se celebra e l 
dia 2 4 de jun io ; está servida por un cura que hasta el año 
do 1835 fue teniente del señor abad, que era el cura do toda 
la Abadía y percibía las primicias de ella; poro desde el es-
presadb año en que se estableció en Priego el curato propio, 
pasó á ser teniente de esta ; su renta hasta la estíncion del 
diezmo consistía en el fielato de su part., que estaba unido á 
aquel destino, percibiendo por ello 18 fan. de trigo y 9 de 
cebada ; otras 12 también de trigo de la primicia , las limos
nas de sus feligreses y la parte que le correspondía por dere
chos en los bautizos, entierros y casamientos. E l TIÍRM. de 
esla a ld . , enclavado hasta ahora en el de Priego, os monta
ñoso con algunas llanuras, en las cuales se encuentra la tierra 
mas feraz: la mayor parte del TERRENO comprendido en la 
jurisd. de los ale. "que se compone de las huertas y los part. 
rurales denominados la Carrasca. Llanos de Rueda y Paderc-
jas, es do mediana calidad estando todo cultivado y dividido 
en pequeños cas. y cortijos, cu donde se cuentan C l casas 
ademas do las de la pobl . : pasa por sus inmediaciones un 
riarb. do su mismo nombre, corre de S. á N . y después de 
regar las huertas de que se ha bocho méri to, se incorpora con 
el r . Caicena : los CAMINOS son de herradura para Alcalá la 
Real y Granada, y la CORRESPONDENCIA se recibo de la adm. 
do Priego: PROD.: trigo, cebada, habas, garbanzos, escaña, 
aceite, bellota, legumbres y frutas en mucha abundancia: 
iogun el quinquenio de 1830 á 1835 , la cosecha anual es de 
5,500 fan. de t r igo , 2,500 do cebada, 340 de habas, 160 de 
garbanzos y 500 do escaña ; entre las frutas se distinguen por 
su bondad las peras y poros, estrayéndose muchos de los úl 
timos para Granada y otros puntos ; los superiores que l l a 
man del P a d r ó n , se venden en las huertas á 3 y 4 duros la a.: 
hay cria de ganado vacuno, lanar basto y de cerda, pero en 
muy corta cantidad : IND.; 4 molinos harineros y uno con su 
prensa para aceite: POBL.: 394 v e c ; 1,400 a l m . , de las 
cuales 1,138 habitan en la pobl. y 302 en los cas. que exis
ten en su t é rm. ; RIQUEZA y CONTR. (V. PBIECO). 

A L M E I D A : I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Zamora (7 
leg), part. jud . de Hcrmilles de Sayago'(2), aud. terr. y c . g . 
de Valladoíid (22): SIT. entre dos pequeñas emínencins al 
abrigo del X . y S. es batido principalinenle por los Vientos S E . 
y SO. que hacen su CLIMA templado, si bien algo propenso á 
fiebres iullamatorias é intermitentes; forman la pobl. 260 CA-
SAS, divididas por una riera en dos barrios que se comunican 
porun puente de piedra y varias pontoneras; hay casa de 
ayunt. que sirve también de cárcel , una escuela do primera 
educación á la que concurren 80 niños do ambos sexos, d i r i 
gida por un maestro, cuya dotación es 400 rs. pagados del 
presupuesto municipal y lina rctribncion de los alumnos según 
á la clase á que corresponden ; dos fuentes de esquisitas y sa
ludables aguas, una ig l . parr. bajo la advocación do San Juan 
Bautista , servida por un cura parr. , do presentación del du-
que de la Roca , un beneficiado de provision'real y ordinaria, 
nu capellán do misa do alba do presentación del ayunt. y un 
sacristán orí. ordenado á título do la sacrist ía , con obligación 
de asistir al párroco , y una ermita titulada el Sto. Cristo del 
Humilladero. Confina el TÉRM. por el N . con el do Vil lamor de 
Caozos , por el E . con dehesa de Viloria y Escuadro, por el 
S. con dehesa de Esiaguillas, y por el O. con el do Carbellino 
á una leg. en todas direcciones; comprendo la alq. ó deh. de 
Villai yegua al Nalso, en la que hay una casa y el desp. de 
San Juan de Becerril ; al N . y S. hay bosques medianamonlo, 
poblados de encina y roble , y entro las muchas fuentes que 
se encuentran, hay una perenne, mineral sulfurosa llamada 
los 1 lorvíderos de San Vicente: el TERRENO es secano, peñas
coso v de inferior calidad : ol CORP.EO se recibe de Zamora por 
medio do un balíjero los domingos y miércoles y sale los mis
mos d ías : PROD. : centono, algo de cebada, poco tr igo, pa
tatas v algunas legumbres: hay ganado lanar, cab r ío , vacu
no y do cerda , siendo los dos últ imos los mas preferidos ; y *' 
alguna caza de perdices y conejos: la IND. está reducid* á í 
molinos harineros, movidos por las aguas do la sierra y que 
solo muelen dos ó tres meses en el invierno: POBL. ; 200 v e c , 
1,200 a lm.; CAP. PROD.; 351,547 rs.: IMP.: 115,299: el PRESU-
PI ESTO MCNICIPAI. asciendo á 26,000 rs. y so cubre por reparto 
vecinal. Almeidaos patria de Antonio Vi l lamor , coetáneo de 
Palomino que le llamaba su competidor; mur ió en 1729 á los 
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G8 años de edad, y tuvo mucho crédito do hábil profesor ; de 
lo cual dan uu testimonio varias obras que dejó en la i g l . de 
Salamanca. 

A L M EIRAS (S. J U U A N DK) ; felig. en la prov. y part. j ad . 
dé laCoruna (11/2 leg . j .d ióc . deS.inliafW(8 1/2), y ayunt. de 
Alvedro : srr. á la ixq. de la ria del I. del Burgo ó r. Mero, 
sobre el camino carretero de lietanzos: su CLIMA sano ; com 
p r é n d e l o s 1. do Aciadama, Almeiras, Alvedro, cap. del 
ayunt . , Hombre, Marisqueira, Tclba , y Vigo-Vidin : tiene 
80 CASAS , entre ellas varias de recreo, en las que habitan por 
temporada algunos vec. de la Coruña : la ig l . está arruinada 
y sirve de parr. la inmediata de Burgo ; el curato de presen
tación ordinaria : el cementerio es regular: abunda en todos 
sus barrios de aguas saludables: pasa por su TKRM . el indicado 
v. Mero que desagua en el Océano , tocando antes en el I. del 
Burgo hasta donde se notan las mareas ; confina por N . con 
el Burgo y Bul is , por B . con la mencionada r i a , por S. con 
Sigrás , y por O. con Cullcredo : el TERRENO es variado y de 
buena calidad : los CAMINOS locales, son malos, y la carretera 
de la Coruña á Betanzos en mediano estado : el CORREO se re
cibe de la cap. del part. 1'HOD. : trigo , maíz , centeno , pata
tas , v i n o , legumbres y frutas: hay bastante pesca y alguna 
caza: IND. : la agrícola : PODE . : 8T vec., 450 alm. : CONTII. : 
con su avunt. (V.) . 

A L M E I R A S : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Alve
dro y felig. de San Julián (\c Almeiras (V.) . 

ALME.I I JAR: I. conavunt. d é l a prov. , and. terr. , c. g. y 
dioc. de Granada (11 leg.), part. jud . de Alhuñol (.•ij.adm. de 
rent. de Ujijar (5 ) : SIT. en forma de anfiteatro en medio del 
cerro de hiCnrona, unido á Sierra-Nevada, á 3 1/2 leg. N . del 
Mediterráneo, combatido por todos los vientos, mas propen
so áca ta r ros biliosos que á otras enfermedades, con 150 CASAS 
mal distribuidas, de!» varas de altura sobre el nivel de las 
calles , pendientes, sucias y sin empedrar, una plaza llamada 
de la Iglesia de 20 varas de larga y 9 de ancha, escuela de ni
ños dotada con 1,100 rs. de los fondos comunes, a l a que 
asisten 2 i , de los que escriben 3; pósito con 43 tan. de trigo; 
ig l . construida en 1051 en el centro de la p o b i . , do una sola 
nave , de 8 varas de lat. , 24 de long. y í) de altura, dedicada 
al Sto. Cristo de la Salad, y servida por nn cura perpéluo de 
provisión general; cementerio cerca de ella, sin que perjudi
que á la salubridad y 4 fuentes de buen agua, 3 permanentes, 
cuyo sobrante se emplea en regar algunas fincas: él ayunt. 
celebra las sesiones en una de las casas do sus individuos por 
haber destruido la municipal un terremoto en el año 1804 ; 
coa Una el TÉRM. por N . con el de Mecina y Fondales, E . con 
el deCaslaras, S . con el de Torbiscon, y O. con el de Org iva : 
su jurisd. en la que se halla la ald. de Wotaes (V.) compreinle 
1,400 fan. de tierra , de las que se hallan roturadas sobre 000 
empleadasen v iñedo , olivos y cereales; casi todo el TERRENO 
es escabroso y pendiente, contándose en t reo í ros montes do 
encina el de la Corona , do iino varas sobra el nivel del r. 
Cuadaolfeo , y el de propios llamado de las Itocliilns que dan 
leiia en abundancia y sirven para paslos; atraviesa el TÉRM. 
el r. Cadiar ó Giuidnol/ea , en dirección al O., cuyo curso se 
interrumpe en el verano por invertirse el agua en el riego; 
tiene grandes crecidas cuando llueve, que causan mucho des
trozo en las haciendas, y unido al do Orgiva desemboca en 
el Mediterráneo al E . , y cerca de Motr i l . Los CAMINOS son de 
herradura en mal estado: la CORRESPONDENCIA se r ec íbe los 
martes y viórnes, y sale los miércoles y domingos. I 'ROD. : 
trigo, cebada , centeno , maiz , aceite, vino y algunas hor
talizas ; el sobrante del aceite v v i n o , que es lo quemas 
abunda, se consume en los pueblos limilrofes: hay alguna 
cria de ganados y bastante caza, poní.., incluso Notaos, 233 
v e c . , 1,058 hab. , dedicados á la agricultura; hay 2 molinos 
de aceite y 3 de harina , impulsados con las aguas del Gua-
daolfeo. fWJUEZA PROD. : 2.071,750 rs. ! IMF . i 83,120: CONTR.: 
6,444 rs. 15. mrs. Este pueblo , quo llegarla á ser el mas rico 
de la Alpujarra, si por medio do un canal que podría tomar el 

* agua en el r. de Trevelez, se proveyese á sus tierras del riego 
necesario , está haciendo hasta ahora en vano, sacrificios i n 
mensos para obtenerlo. 

A L M E N A R : v . con ayunt. de la prov. , ' adm. de rent. y 
dióc. de Lérida (4 leg.), part. jud . do Balaguer (3 1/2), amí . 
terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 24): srr. en la estremi-
daddo una dilatada llanura al pie do un mediano corro . que 
elevándose por el lado del O. forma una eslonsa cord. de N . 
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á S . : comhátenla todos los vientos , y su OUM v aunque h ú 
medo en invierno y muy caluroso durante el estio es bas
tante saludable. Tiene 280 CASAS on general de dos pisos, dis
tribuidas en varias calles estrechas y resbaladizas, y dos pe
queñas plazas , cuyo coniunlo présenla la ligara do un trián
gulo, Hay casa municipal , cárcel pública , muy mala carni
cería , 2 tiendas de paños, una posada , un hospital con osea
o s rent. para enfermos pobres y transounios , sin otro sir
viente que un enfernioro , el cual no tiene mas salario que la 
habitación en el mismo local del establecimiento ; escuela de 
primeras letras dolada con I!,500 rs. del fondo do propios , á 
la que asisten de 35 á 40 niños , cuyo maestro tiene obliga
ción de enseñar también durante la noche á los alumnos (pie 
de dia no pueden concurrir por hallarse ocupados en las fae
nas del campo ú otras semejantes ; y su i g l . parr. dedicada 
á la Asunción de Ntra. Sra . , servida por un capitulo com
puesto de 1 cura párroco y 4 racioneros, y por un sacristán, 
un campanero y 2 monacillos nombrados por aquel : el cu
rato es de t é rm . , y su provisión corresponde á S. M . ó al or
dinario según los meses en que vaca , mediante oposición en 
concurso general ; y los 4 beneficios ó raciones son do patro
nato también do S. M . y de la dignidad de chantre de la ca
tedral de Lérida : el edificio, (pie según tradiciones fue cons
truido mas do 700 anos ha, es muy sólido y consta de una 
sola nave de 200 palmos catalanes de long. , 90 do lat. y 120 
do al tura, con 9 capillas y otros tantos altares que no ofro 
cen parlienlaridad alguna, escepto el mayor quo tiene bas
tante méri to ar t ís t ico, asi como el todo do la fáb. del templo: 
la torre es circular , bien trabajada y de 250 palmos de ele
vación , hay en olla 2 campanas y un buen rolox. llácia ol 
N . del pueblo y on parage bien ventilado, se encuentra el ce
menterio que es bastante reducido , y en las inmediaciones 
do aquel hay 2 ermitas abiertas al culto p ú b l i c o , poro sin 
cosa notable que llame la atención. En la cumbre del cerro , 
á cuyo pie so dijo está sit. la v . , se percibo una torre ant., 
ya deteriorada, á la cual se da el nombre do ('asidlo de V o -
ros. Confina el TÉRM. por N . con el de Alfarrás (3/4). por E . 
con el de Aljerri (igual dis t . ) , por S. con los do l'ortella y 
Alguairo (1 1/2), y por O. con los de Tamarite y Albelda (2). 
No existen dentro del mismo , fuentes ni arroyos , de moí!o 
que los hab. se ven precisados á aprovechar las aguas , mu
chas veces sucias y turbias del r. Noguera Bibagorzaua , por 
medio de una hermosa y ancha acequia que cruza á 1/4 de 
hora E . de la pohl. , las cuales también sirven para dar i m 
pulso á un molino harinero de dos muelas , perteneciente á 
los propios , y para forlilizar considerable porción de torro-
no : este es bastante llano, feraz y productivo, ospecialmonlo 
en la huerla ; abraza unos 11,000 jornales de los cuales se 
cultivan 3,000 do primera clase, i ,500 de segunda y 2,500 
de lorcera, doslinándose á granos 3,950 jornales, 50 á loguni-
bres , 17 á hortaliza y frutas; 200 á cáñamo y l i n o ; hay 
1,500 de viñedo , y 225 de ol ivos , sin contar los que so ha
llan en las márg: do las heredados ; aunque do las tierras i n 
cultas pudieran laborearse otros 1,500 jornales, se dejan en 
tal estado, por conceptuarse mas útiles sirviendo de pastos 
para ganados. Los CAMINOS que cruzan el térm. goneralmenle 
son para caballerías de carga , no obstante (pie podrían ser
vir para carruajes; en tiempo de lluvias se ponen en bastante 
mal estado. L a CORRESPONDENCIA se recibo de la adm. de Lé
rida , á donde va dos veces cada semana un conductor pagado 
por el ayunt. PROD . : gran cantidad de trigo , cebada , cente
no , avena, mi jo , legumbres, hortaliza, frutas, vino, aceito, 
mucho y buen lino y c á ñ a m o , siendo los cañamones muy 
apreciados para la siembra; cria mas de 2,000 cabezas de 
ganado lanar, y el vacuno , mular y caballar necesario para 
la labranza y transporte; y hay bastante caza do liebres, 
conejos y perdices. IND . : ademas del molino harinero de (pío 
so hizo méri to , so cuentan 2 do aceite, uno con 4 prensas , 
perloneciento á una sociedad , y otro de nueva invención que 
corresponde á algunos vec.: 5 telares de lienzos ordinarios, y 
a lparga te r ía , droguer ía , y un café. COMERCIO : venta do ga
nado lanar, v osporlacíon de frutos sobrantes á los morcados 
de Lérida y Balaguer , de cuyos puntos so importa lo que 
hace falta en esta v. . on la cual so celebran 2 ferias que 
duran un solo d ía , la primera el lúnos de Pascua de Resur
rección, y la segunda el domingo siguiente al día 17 de se
tiembre ; aun cuando tiene permiso para dos raer&ados se-
UKinales no los hay por falta de concurrencia, POBI.. : 213 
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vec, 880 a lm. , enlr.T las cuales, ademas tle las que so refirie
ron en el estado e d . , se cuentan 1 i-O proinctarios, jorna
leros con algunas (incas 50 , puramente braceros 2 3 , zapa
teros 2 , sastres 3 , alpargateros 2 , carpinteros 2 , cerrajeros 
3 , albañiles i , 1 médico, 2 cirujanos y 3 albdlares. CAP. \ m . 
386,675 rs. Paga anualmente de CON ni. ordinaria 10,000 rs. : 
por IND. y comercio 1,448; y para manutención de presos po
bres del part. 1,082 rs Celebran los vcc. 3 fiestas en cada 
a ñ o ; la primera por San Sebastian el 20 de enero ; la segunda 
á San Gregorio . como tutelar contra la langosta en 0 de ma
yo , y la últ ima á la Asunción de Ni ra . S r a . , patrona y titu
lar de la parr. el 15 de agosto. Almenar, tVwho asi por 
aféresis de Almenara, voz á r a b e , ([ue equivale ; i alala-
ya , aun conserva, en una altura al O . , la torre (pie le 
ilió CDmbre,, llamada boy Castillo (le los moros. En el 
mes de octubre de 1 6 H asedió á esta pobl. I). Jacinto 
Loris por encargo de I). Francisco Toralto, maestre de 
campo y general del ejército a ragonés ; bizo su defensa el ca
pitán Jayme Guerri , con 100 mosqueteros: el sitiador plantó 
una mala batería para n ducuia; poro babiendo acudido en 
su socorro el general francés, conde de la Mota, con 100 ca
ballos le obligó á retirarse! volvió de nuevo el de Aragón 
contra ella y consiguió saquearla; mas tampoco pudo ganar 
el fuerte , á pesar de bailarse casi arruinado. Kn sus inmedia
ciones tuvo lugar en 1710 una acción entre los ejércitos de 
Felipe V y del archiduque Cárlog: Felipe estaba ai frente de 
su caballeria; Sterclaes y Villadarias inandaban su ejército: 
el archiduque esperaba con sus guardias el suceso de la 
batalla : Staremberg era su general: dio principio el combate 
á las 6 dé la tarde: el ejército de Felipe quedó vencido, y huyó 
á favor de la nnebe, dejando en poder de los imperiales su ar
tillería y bagage: sin embargo la pérdida de ambos ejércitos 
no pasó de 1,000 hombres entre muertos, heridos y p r i 
sioneros. 

A L M K X A R : v . con aynnl . de la prov. , adm. de renli y 
part . jud. de Soria (4 íeg.) , aud. terr. , c. g. y dióc. de 
liúrgos (23 1-2): s u . al S. en el camino (pie conduce de A l -
mazan á Agreda ; la balen generalmente los vientos N . y S . , 
y su CUMA esbastante trio, por lo que se padecen algunos do
lores reumáticos ; se compone de 80 CASAS de regular cons
trucción , las (pie forman dos calles y dos plazas ; tiene casa 
consistorial, una posada, propiedad del Sr. ronde de Goma
ra , una fuente al fi. que sale de unos ojos de donde se coge el 
agua , una escuela de inslruecinn primaria; un cast. bastante 
deteriorado al S., propiedad del Sr. Conde, contiguo á la casa 
mayordomia, y una ig l . parr. ba jó la advocación de San Pe
dro Apóstol , servida por un cura párroco , y un capellán : 
fuera de la pobl. y al O. , se encuentra una ermita , donde se 
venera la imágen de Ntra. Sra. de la Llana , en cuya inme
diación está el cementerio proporcionado á la pobl. Hay 2 
molinos harineros que la mitad del año están parados y re 
ciben impulso c o n las aguas de los ojos ; son propiedad del 
Sr. Conde: confina el T£RM. por N . con los de Pcroniel y Es-
leras , por E . con los de Castejon y Cardejon , por S. con los 
de Ruberos y Albocabe, y por O. con el de Cabrejas del Cam
po. Su estension es de 1/2 leg. poco mas ó menos en la cir
cunferencia. Se encuentra en él, y á 1/8 leg., una fuente l la
mada del Cubillo con dos-caños :'le fertiliza el r. Tuerto que 
corre ni S., dist. 1/4 leg. del pueblo , que tiene un ¡mente de 
madera, en el camino que va de esta v . á la de Gomara. Su 
TKHHENO es de buena calidad, y la parle que se halla en cul
tivo se presta bien á los afanes del labrador. Sus CAMINOS son 
cuatro que salen de l a pobl. para T u d e l a de Navarra , Alma-
zan , Calatayud, y para S ó r i a . : pr.on. : trigo , centeno , ce
bada y lino; cria ganado lanar, de cerda y el de labor. POBL : 
110 v e c , 450 alm. : CAP. IMP.: 81.862 rs. 10 nirs. 

A L M E N A R A : v . con ayunt. de la prov. y adm. de rent. 
de Castellón de la Plana [5 leg,)> part. jud . de Ñutes (2 1/2), 
aud. terr. y c. g. de Valencia (5), dióc. de Tortosa fl7): srr. 
en la falda de un elevado monte que domina los domas cerros 
(pie dentro del té rm. se levantan; a l l i la combaten todos los 
vientos, mas la influencia do estos no es bastante á des
pojar la atmósfera do los miasmas mortíferos (pie exhalan los 
pantanosos marjales (pie so encuentran desde los estanques 
hasta el mar, los cuales son causa do que durante las esta
ciones de la primavera y el estio se dosarrollon muchas fiebres 
intermitentes, pero do un dia á otro desaparecerá tan funesto 
motivo, porque una sociedad h a tomado l a resolución de 
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desaguar aquellos charquinales , aprovechando las tierras 
para el cultivo del arroz: de esperar os (pío empresa tan hu
manitaria consiga el éxito mas feliz, y el CLIMA de esta vi l la 
será desde entonces tal como la naturaleza lo dispuso, sano y 
benigno. Formaq la pobl. y sus dos arrabales, llamado el uno 
de Valencia y el otro del Val í , 310 CASAS de dos pisos, bien 
ventiladas , construidas de cal y piedra rodeno , con todas las 
comodidades que las necesidades de los vec. y la agricultura, 
su principal industria, hacen indispensables; están distri
buidas en calles rectas, espaciosas y l impias, y dos ¡liazas do 
muy buena figura. En la llamada de la Constitución se descu
brió un antiguo pozo de piedra labrada, del cual se estrajo la 
enzona con que se bahía cegado, dejámlole habilitado ¡lara 
servicio del públ ico, pero rotos la primera cuerda y cubos que 
se pusieron para estraer el agua, quedó en desuso. Tiene una 
escuela de primeras letras dotada con 2,260 rs. anuales paga
dos de los fondos de propios, á la cual concurren sobre 35 
n iños , y por la noche 45 adultos de t í años arriba: otra es
cuela de n i ñ a s , de la que ademas de las labores propias de su 
sexo, se enseña á las 50 discípulas que la frecuentan, á leer y 
escribir; y una ig l . parr. situada en el centro de la v . bajo la 
advocación de los Santos Juanes, sorv ida por su cura párroco, 
un vicario colativo y cinco beneficiados: el curato os de se
gundo ascenso, y se proveo por S. M . ó el diocesano, me-
dianie oposición en concurso general.- en el dia se hallan 
vacantes el curatoy la vicaria y tres de los beneficios, y un 
esclaustrado sirve la ¡daza primera. E l edificio es sólido y 
hermoso; su frente por la parte esterior, rs de mármol azul, 
trabajado por canieros naturales de la v. Consta de una sola 
nave de 150 palmos valencianos de longitud, 86 de latitud y 
81 de elevación , en ella se ven ocho altares sencillos, pero 
do mucho gusto, especialmente el mayor, obra de Jaime Choo 
l i n , escultor y carpintero de Valencia, el cual está adornad-
con varios cuadros, debidos al pincel de Antonio Rochar, na
tural ilo la misma capital. El cementerio ocupa un punto vens 
filado fuera de la pob l . ; hay ademas dos cepillas públicas 
dedicadas á Ntra . Sra. del Buen-Suceso y San Boque. Ante-
de la esclaustracion hubo un convento de dominicos, el cual 
s edes l ruyó en el año de 1831) para reparar la fortificación de 
la v . Rodea al pueblo una fuerte muralla de siete palmos de 
espesor y 25 de elevación, flanqueada de torres en sus ángulos 
salientes, cuyos fuegos se cruzan con el inespugnable castillo 
llamado de Castro Alto, que o c ú p a l a cúspide de la montana 
en que se halla si.l. la pobl. : se sale de esta al campo por tres 
puertas, la denominada de Valencia, que es la pr inc ipa l , la 
de Barcelona y la del Valí. Entre el arrabal de. Valencia y e l 
do la Valí , bav una cisterna que se llena lodos los años en e l 
mes de enero de agua de la fuente de Cuart, para beber en los 
meses de verano. También se enciienlra á dist. de poco mas 
de un cuarto de hora de la v. en dirección del mar , la fuente 
de la Hola , y algo mas apartados , pero bácia el mismo lado, 
tres estanques (pie tienen de profundidad 40 palmos, de los 
cuales una sociedad filantrópica, á cuyo frente se encuentra 
el ilustrado corresponsal de esta redacción, el Sr. conde ib; 
Ripalda , conocido en el pais por el amigo de la humanidad, 
trata de sacar por medio de máquinas el agua suficiente para 
regar leg. y media en cuadro de terreno muy bueno. Confina 
el i KHM. por el N . y E . con el de Llosa , por el S. con los de 
Benicalaf, Benanitesy el mar, y por el O. con los de Mur -
viedro , Cuart y Valí l ' x ó , su long. es de 2 horas y de 3/1 
su latitud. El TEMUiNO en su mayor estentíQD es llano ; desde 
el castillo sigue una cordillera entre el E . y S. hasta los estan
ques, y otra por el lado de N . á la cual sigue una esplanada 
(le media llora; las tierras cultivadas son en general de la mejor 
calidad, y muy feraces, pobladas en gran parte d e m ó r e l a s , 
olivos y algarrobos ; el monte cria ¡linos, carrascos y arbustos 
de diferentes especies. Por medio del arrabal, llamado del 
Valí , pasa el CAMINO general de calzadas (pie desde Madrid 
conduce por Valencia á Barcelona; con este motivo hay en 
dicho arrabal tres ¡losadas, donde mudan tiro las diligencias 
que diariamente cruzan de Valencia á Castellón, y vico-versa, l 
y los domingos, miércoles y viérnes á las cuatro y media de 
la tsrde, entran las sillas de CORREOS de Madrid á Barcelona, 
regresando por el mismo punto los bines, miércoles y sába
dos. P nop . t r i go , arroz, judias, ma íz , babas, v ino , "aceite, 
algarrobas, hortalizas, frutas de toda especie, entre ellas na
ranjas y limones, c á ñ a m o , seda y abundante caza. IND. tres 
telares de lienzos ordinarios, tres molinos harineros, nueve 
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de aceilc, una tienda de telas y quincalla, y otra de drogas y 
géneros ultramarinos. COMKUCIÜ : esportacion de la seda y 
demás frutos sobrantes. P O B L . : 326 vecinos, 1,270 alinus 
CAP . i 'iion. 2.569,300 reales. CAP. IMP. 170,103. Alguno 
ha atribuido los restos do antigüedad que conserva esla vi l la 
A l a ciudad denominada C a s í r u m , l « i t H i en Tit . L i v . ; m n s 
debiendo corregirse en'el testo del historiador C a s l r w n A l 

b u m , ¿ identífleane con la U b a n a de Ptolomeo, cuya reduc
ción mas prohtüdc es á M o n l a l m n ( Y . L I B A N * ) ; preciso ea 
buscarlas otra procedencia , y como veremos en el a r l . 
F a n u m V e t i e r i s , esta es de aquel famoso templo de V e f t u t 

A p h r w f í s i a , próximo á S a g u i d o , de que hace mención I 'oli-
I)io, reiiriendo una espedicioa que los dos Escipiones hicieron 
contra esta c . , la cual hubo de erigir este templo á la deidad 
venerada por sus progenitores los Zazynlios. Llamábase Aplu u -
( l i s i o , y el mismo nombre se daba al monte en que estaba fun
dado por ser consagrado á la Venus, hembra, no obstante es
tar plantado de olivos, según Apiano, en sus Ibéricas. En es
te monle es donde se refugió repetidas veces el célebre Vi r ia -
to acosado por los romanos: en é l , Plantio, que desde la 
Carpetania venia á su alcance, fue sorprendido por una de sus 
brilianlesoperacioncs, y su ejército completamente deshecho: 
Desde este monte sorprendió á los segobrigenses durante el 
su rilicio: estaba muy próximo de su c. para la rapidez de las 
marchas de Viriato : y desde él mismo Apbrodisio se dirigió á 
la liastilania. Destruido el templo, una atalaya vino con el 
tiempo á ocupar el sitio á que desde su c. dirigieron los Sa-
gunlinos sus miradas de veneración; á su abr igóse formó un 
pueblo y de aquí la actual v . y su nombre A l m e n u r a , que en 
árabe equivale á «¿ate/yn. Fue comprendida esta pobl. en la 
donación del distr. deSegorhe, que en 1236 liiz.o el agareno 
al oh. de Albarracin; mas despreciando Almenara la disposi
c ión, se negó al dominio cristiano. Determinó su conquista 
el rey D. Jayme l e n 1238, queriendo establecer en ella un pun
to de apoyo para la toma de Valencia: sus naturales vién
dose cercados enviaron secretamente una embajada, propo
niendo la entrega bajo ciertas condiciones que fueron acepta
das : al llevarla á efecto el alcaide del cast. se opuso lirmc-
mente; pero viendo lo inútil de sus esfuerzos, hubo de conve
nir en la capitulación. Tomada Valencia, fue Almenara po
blada de cristianos. En el año 1276 el rey la vendió con su 
cast. y titulo de condado á Juan Prochita en la cantidad de 
220,000 sueldos. Sus campos fueron teatro do una sangrienta 
batalla dada en julio de 15'21 entre el duque do Segorhe y 
los comuneros de Valencia, quienes quedaron desechos. 

A L M E N A R A : I. con ayunl, de laprov. aud. terr. y c. g. de 
YailadoIid(9 leg.), part, j ad . y adm, de rent. de Olmedo 
(1 1/2), dióc. de Avi la (9): ítT. en un llano donde lo baten con 
libertad todos los vientos; su cielo es alegre y despejado; y su 
CMMA bastante sano: se compono de S9CASAS , la mayor parto 
de tierra, y algunas do ladrillo; todas de un solo piso bajo; tie
ne una plazay tres calles, atravesando la principal de N . AS., 
y cruzándole las otras dos; hay casa de ayunt. en muy mal es
tado , carece do pós i to , poro se conserva la existencia de unas 
60 fan. de trigo con el objeto de socorrer á los labradores nece
sitados, llav una igl .parr . servida por un párroco, hahiendo-
so estinguido recientemente un beneficio servidero; está lucra 
do la pobl. y al N E . do ella algún tanto separada; se compone 
de dos naves y 5 altares, con una capil la dedicada á Ntra . Sra. 
del Rosario. Se ignora el afio de su fundación, pero hay una 
lápida sepulcral del año i ' i í f íy una inscripción, do la que apa
rece que el altar mayor se hizo en 1632; el edificio es peque
ño y de ladrillo. Los ornamentos son pobres, y los vasos sa
grados puramente los indispensables, pues las alhajas que po
seía le fueron robadas el dia 25 de jul io de 1812 por el ejércilo 
auxiliar inglés , á su paso por este I. después do la batalla do 
los Arapilos, según consta por certificado del anterior párroco 
obrante en los libros de fáb. ¡ tiene un cementerio al N . Confi
na el TIÍRM. por E. con el de Fuente Coca por S. con el de Puras, 
y por O. con el r. Adojn. En él se encuentra una fuente de bue
nas aguas á dist, de 1/8 de leg. entre E . y S., y un pozo del que 
se sirven los vec. por la mayor proximidad; hay un pinar de 
120 obradas de tierra mal conservado, y que nada produce; va
rios prados de 100 obradas que algunos sirven para era, y 
como 130 obradas de viñedo, deV2() cepas, medida común del 
país , de las cuales 20 son del pueblo y las domas portenecon á 
vec. de Fuentecoca.Rocigas y Puras, y al conde de YiUariezo; 
eorrepor él el r . AdajaWcwtnáo su dirección al O. y dividien-
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do et té rm. del de Ataquines; su TKUHEN'O es llano en logeneral 
y se compone de tierra blanca de primera y segunda calidad 
aunque en su mayor parto es de segunda y tercera, y contiene 
como unas 300 obradas en toda su estension, de á 200 estada
les de 18 palmos cada uno; es todo de forasteros, oscepto 30 ó 
40 obradas propias de los vec. Sus C AMINOS, los de pueblo á 
pueblo, y la carretera general que pasaá 1/i de hora delante 
del pueblo, y va de Madrid á Valladolid ; corro por ella la dí l i -
gonciade Valladolid. PUOD . : trigo, cebada y algún panizo; hay 
como unas 1,000 cabezas do ganado lanar que crian de 350 "á 
loo corderos, y dan 80 a. de lana. Tiene 26 yuntas de bueyes 
destinadas á la labor, y 13 roses vacunas, dedicadas esclusi-
vamente para cria. POBL. 25 v e c : 9 i alm.: CAP . pnoo. 301,05(1: 
IMP.: 36,105. El PRESUPUESTO M l M C i P A i , asciendo á 800 rs. 
que le cubren con 550 rs. prod. de unos prados , únicas rent. 
de propios, y por repartimiento vecinal. 

A L M E N A B A : I. con ayunt. de laprov. y dióc. de Salaman
ca (3 leg.), part. jud do Lcdesma (3), aud. terr. y c. g. de 
Valladolid : srr. en la vertiente do un elevado corro, sobre la 
calzada de Ledesma á Salamanca, á tiro corto de fusil de la 
márg . der. del r. Tórmes, donde tiene una barca pequeña ; se 
compone de mas do 70 CASAS, si bien denotan los muchos es
combros que se observan, que ha sido en otro tiempo pueblo 
de consideración: la i g l . parr. nada ofrece digno de notarse; 
la escuela elemental incompleta se sostiene por los vec. ; el 
ayunt. celebra sus sesiones en un mal local destinado al elec
to, y también se hallan en mal estado el pósilo y una ermita: 
confina su TiaiM. por el E . con el part. jud . de Salamanca , S. 
con Zarapicos, O. con Juzvado, y X . con Aldea-Rodrigo; ocu
pa de E . á O. 8 / i l eg . , y una ile N . á S . , y el r. Tórmes 
abundante en barbos y anguilas, y cuyas aguas surten al ve
cindario, tiene su curso por la parte del S. en dirección de E . 
á O. : elTERBBKQ en lo gouoral es llano, con un pequeño mon
te concejil á la izó. del r., que da poca bellota; y comprende 
1,020 fan., en cultivo 180; do las cuales, han sido desamorti
zadas, un pedazo de tierra con algunas viñas (pío se van per
diendo por falta de labor, y una pequeña alameda do negri
llos, pnoo. buen trigo, cebada, garbanzos, algarrobas, algún 
centeno, buenos pastos y ganados: las labores so hacen con 
120 cal), do ganado vacuno, pom,., 66 vec. , 266 hab. dedi
cados á la agricultura y ganaderia, v algunos á llevar el so
brante de los frutos á los morcados de Ledesma y Salamanca: 
CAP. TERR. PROD., 983,200 r s . : IMP., 31,010 rs.; valor de los 
puestos públicos, 3,602 rs. Su nombre es árabe, que se inter
preta A/nlni/a, y pertenece al condado de Ledesma. 

A L M E N A R A ; dolí, en la prov. y dióc. do Sevilla (12 leg.) 
part. jud . de Lora del Rio (3), jurisd. de Penaflor ( 1 ; si r. al 
S. de Sierra Morona entre los té rm. do su matriz , Puebla do 
los Infantes y Hornachuelos; el TERRENO es montuoso en su 
mayor parte, poblado de encinas y alcornoques; en el llano 
se cultivan coréales. En la circunferencia que describe se ha
llan el cas. do Hornillo y el cast. de su nombre; de esto se 
conservan los muros, oscepto por el mediodía , aunque mal
tratados por la injuria del tiempo, y sirve para abrigo de los 
pastores. Hacia el O. á 5 varas de dist. do la muralla abier
ta á pico en la roca, se ve una mina redonda, casi perpendi
cular, como de dos varas de d i á m e t r o , la cual se va ensan
chando en su descenso progresivamente hasta 7 ú 8, y á las 
17 do profundidad presenta la figura do un cuadro ; no se sa
be donde termina por estar cubierta desde este punto de pie
dras , tierra y escombros; es tradición vulgar que á la t - s -
presada profundidad con algún descenso al O. se encuentra 
una puerta de hierro, lo que unido á lo esmerado del traba
jo , induce á creer si acaso esta mina seria algún depósito de 
a g u a s ó almacén de granos para el surtido del casi. Como á 
200 pasos de dist. de esto, á la orilla del camino que con
duce á la Puebla de los Infantes , .se halla una fuente deno
minada Pozuelo del Castillo; aunque no muy copiosa tiene es-
quisilas aguas y sirve para uso de los pasageros y trabajado
res de la deh. ; cerca de la fuente se ven varios trozos de un 
acueducto qae parece se dirigía á la v . de Peñaflor. También 
se encuentra en las tierras de labor de la parle meridional, y 
cerca do 1/8 de leg. dist. del referido acueducto , otra gran 
fuente llamada deAlmenara, cuyo abundante derrame se jun
ta con el de la del C?sti l lo, y entre ambos forman el arroyo 
(pío por un corto trecho corre con el nombre de Almenara, el 
cual cambia después en el de Almentija , luego en el de Ta
blada, soguillas tierras por donde pasa, y sirven sus aguas 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[775]



94 A L M 
para el riego do diforontes huerlos y csrtijos plantados de 
olivos y ajonjoli. No cru/.a por la dolí, otro camino que el 
ya mencionado de l'eñallor á la Puehla de los Infantes , el 
cual es vecinal. Las ptwm. son trigo, rehada, bellota, con que 
se manlienen muchos cerdos, y pastos para ganado vacu
no que es el mas numeroso , cabrio y lanar. Perteneció de 
muy ant. la tíeh; de Almenara al duque de Uijar como 
Conde de Palma; el ale. m. de esta v . administraha jus 
llcia en los rasos que oeurnau cu su jurisd. Pero hahiendo 
cesado dicho S r . , como todos los de su clase , de nomhrar 
¡ucees letrados, y habiendo cnagenado ladeh.con todos sus 
privilegios eu favor de D. Ignacio Pérez, de Solo, vecino de 
Madr id , que es quien la posee eu el d i» ; se agregó á la 
jurisd. de PBÜáflór para lodo lo municipal , económico y ad-
nislrativo. 

A L M E N A R A : pord. en la prov. de Lérida: principia poco 
antes del pueblo de liellmunt viniendo desde Balaguer, cuyo 
par í . jnd. cruza, formando una linea de r> leg. de E . á O. y con-
eluveen Moni falcó h:'\cia la parte de Ccrvcra. A l pie de esla 
sierra se halla sit. el t é rm. rural de Almenara baja (V.) y el 
I . ( l e / i ; m c n m v t r t í / a ( \ r . ) e n euyo últ imo punto y en su cima 
tiene una torre ant. (pie servia de vigia ó telégrafo, percibién
dose aun los vestigios de una mezquita del tiempo de los mo
ros. Su elevación sobre el nivel del llano de Urgel es de mas de 
coopies, y su term. es muy áspero , y abundante de rocas, 
con buenos pastos para e! ganado y algunos arbustos y árboles 
para combustible. 

A L M E N A U A - A L T A : I. de la prov. y adm. de rent. de Léri
da (5 12 le*.}, aud. terr. y c.g. deCatál ima(Barcelona 18 1/2), 
part. jud. de lialaguer (3), dioc. de Seo de Urgel '15 1/2), ofi-
cialato de Agramuut (1), ayunt. y parr. de Holdú (1/2): SIT. 
al pie de una sierra, á la cual y á la pobl. da nombre una tor
re ant. y muy elevada, que hay en su cima, si bien en el día 
se halla'desmoronada por el Iránscurso de los tiempos: com-
báleide todos los vientos: y el CLIMA , aunque bastante frió, es 
muy saludable: tiene i C ASAS reunidas, una en el t é r m . , y una 
capilla pública destinada al culto: confina el TF.KM. por \ . á 
1 leg. con el de Agramunt, por E . á 1 1/2 con el de Puigvert, 
por'S. con el de la Guardia y Almenara-baja á 1/8, y por O. 
con el de Taraso á l l eg . : el TERUHNO es montuoso , secano y 
de inferior calidad en su mayor parte ; dentro del mismo se 
encuentra una balsa de aguas pluviales, únicas que hay en él, 
las cuales utilizan los vec. para consumo de suscasas, y abre
vadero de ganados y bestias de labor: no hay otro CAMINO que 
el (pie conduce desde el Priorato á Agramunt, Seo de Urgel, y 
rraucia, que se encuentra en buen estado: se recibe la COI\I\KS-
POÑbkNCU de la adm. de Agramunt, puow.: trigo, centeno, 
cebada y aceite; aunque no hay ganado propio de los v e c , se 
mantienen en el té rm. y consumen las yerbas del mismo , los 
rebaños de lanar que bajan de las montanas duranle el invier
no: la caza de perdices e i m u y abundante. POBL. , 5 vec . : 16 
a l m . : qoNTtt. con su ayunt. 

A L M E N A K A - H A J A : té rm. rural de la prov. y adm. de rent. 
de Lérida (5 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce
lona 18 1/2), pa i í . jud . de üalaguer (3 ' , diór . de IVgcl 
(15 1 2), ayunt. de .luliola (1,2), parr.de Boldú (1/2), o i i 
cialato de Agramunt ( t) : SIT. CU la falda de la sierra de su 
nombre, con libre ventilación y CLIMA saludable: tiene una 
CASA : confina su TÍ;RM . por N . á 1 leg. con el de Agramunt, 
por E . á igual dist. con el de Puigvert, por S. á 1/2 con el de 
Juliola, y por O. con el de Boldú, dist. otra 1/2 l eg . : el TER
RUÑO es ínoutuoso y de mediana calidad: no hay otro CAMINO 
que el (pie rvinluce'desde las GamgaS ó Priorato hácia la Seo 
(-IcOgcl y ¡"rancia: IMUIII. trigo, cebada, centeno, y yerbas pa
ra pastos, las cuales consume el ganado lanar que durante el 
invierno baja de las montañas: cria baslanles perdices y algu
nas liebres. Poní, . , 1 vec. , i a l m . : CONTR . , con su ayunt. An-
tiguamenté este té rm. formó una solapob!. con el 1. de Alme
nara Alta. 

A L M E X A S : casa de huerta en la prov. de Albacete, part. 
jud . de Ucll in , té rm. jurisd. y á 1/4 leg. al S E . de Tohar-
ra (V.). 

A L M E N C 1 L L A ó A L M E N S 1 L L A : v . con ayunt. en la prov. 
part. jud. , ulm. de rent. , aud terr., c. g. y dióe. de Se
vi l la (2 leg.): SIT. entre el Guadalquivir y v . de San Juan 
de Alfarache, bajo un cielo alegre y despejado y CUMA sa
ludable sujeto únicamente á las enfermedades estacionales. 
Tiene 70 CASAS y 30 chozas que forman 7 calles y 2 plazas; 
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hay una escuela de instrucción primaria á la que concur
ren con separación los niños de ambos sexos, 20 varo
nes y 21 n iñas ; la dotación del maestro consiste en la re
tribución de l nars. diarios que pagan los padres de ¡os 
alumnos ; un estanco do tabacos en el cual se despacha la 
sal por cuenta de la Hacienda nacional , y una ig l . parr 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Ant igua : junto 
á ella está el cementarlo, bastante regular, en dirección 
del E . El curato es de entrada y do provisión del ordina
rio : en el dia la sirve un ecónomo. Confina el TÉRM. por 
el N . con el de Bollullos de ta Mitacion , por el E . con los 
de Mairena del Aljarafe y Palomares , por el S. con los de 
la Puebla de Coria y Coria del Kio , y por el O. otra vez 
con el de Bollullos y el de la Puebla do C o r i a : estendicn-
doso por este lado menos de 1/i de leg. y algo mas por lo» 
de Bollullos, Mairena y Palomares. Dentro de su jurisd. se 
cncuenlran 3 casas de campo y el arroyo llamado Podio, que 
viene de los t é rm. de Salteras y Olivares, dividiendo los de 
la v . que nos ocupa y Palomares : es de escaso caudal ape
nas el bastante á dar impulso á un molino harinero ; pudiera 
sacarse mejor partido ensanchando su cáuce; pasa por 
debajo de una alcantarilla cuya mitad corresponde á esta 
v. y la otra mitad á la de Palomares ¡ se halla deteriora
da y su recomposición es urgent ís ima por ser el único pa
so que tiene la v . para la cap. de la prov. El TERKE.NO es 
árido y poco apto para cereales; la COIIKESPONDENCI A se re
cibe de Sevilla 2 veces á la semana por medio de un con
ductor. PUOD. : las principales son vino, aceite ; también se 
cosechan granos y hortalizas, pero en corta cantidad; cria ga
nado yeguar, vacuno, de cerda y cabrio , siendo este úl t i 
mo el que mas prospera, pero son tan escasos los pastos 
que hay que llevarlos á pacer á otros térm. IND. 1 molino 
harinero , 2 de aceite y 2 tabernas, POBL . : fué esta v . here
damiento de Palomares y estuvo sujeta á su jurisd. hasta el 
año 1837, en que por disposición de la Diputación prov. se 
segregó de su matriz y consti tuyó ayunt. separado, pero 
los datos relativos á su PORL, RIQCEZA Y CONTR. van inclui
dos en el art. de su ant. matriz ¡'alomares (V.). 

A L M E N D R A : I. con ayunt. en la prOv. y dióc. de Salaman-
ea (12 leg.), part. jud . de Ledcsma (6), aud. terr. y «. g. de 
Valladolid (2S): SIT. en llano sobre la calzada que por la 
cap. del part. conduce á Villarino y Percña á 1/2 leg. de la 
raárg. izq. del r. Tórmcs que corre al \ . por entre grandes 
riscos, dando impulso á un molino harinero de dos piedras y 
por cuyo punto se pasa con una barca llamada de la Jara. L a 
ig l . de buena fáb. y dedicada á San Miguel, tiene parroquiali
dad propia ; la sirve un ecónomo secularizado , por hallarse 
vacante la vicaria ; hay una escuela de primeras letras dota
da por los vec. y una fuente de la cual se surten los hab. por 
la dist. y mal camino del r. Fuera de la pobl. hay una enalta 
denominadadel Humilladero, propia delacofradia de este nom
bre. Confinad TÉRM. por el N.eon el espresado r . , por el E . 
con el t é r m . de Sarda de los Frailes, por el S. con el de Man
zano y por el O. con los de Zarzader, Beltran y Trabanca. E l 
TKURKNO participa de llano y de uioute alto y bajo ; es muy 
quebrado por la parte del r. y comprende 1,001 fan. en cult i 
vo y 200 eriales. L a calzada que atraviesa el pueblo y parte 
de este, tienen el piso de lanchas por el mucho fango que hay 
en tiempos húmedos . PROD . : centeno, trigo, bellota y pas
tos flojos ; cria ganado vacuno , lanar y do cerda , que se ven
de eu los mercados de Viligudir.o y Ledesma; abunda la caza 
de perdices, conejos y liebres, y los lobos y raposos en lo 
fragoso del r . . IND. ; un telar do sayal: COMERCIO : esporta-
cion del eslambre para las fáb. de Peñaranda : P O B L . : 6(1 v e c : 
206 hab.: CAP. TEUR. PRon.: ,883,200 rs . : IMP. ; 31,OiO va
lor de los puestos públicos 3,002 rs. 

A L M E N D R A : 1. con ayunt. de la prov. adm. de rent. part. 
ind. y dióe. de Zamora (3 leg.), aud. lerr. y c. g. de Vallado-
l id . (12): SIT . á la izq. del r. Esla, dominado en parte por cer
ros: su CLIMA es húmedo y ocasiona algunos reumatismos y 
fiebres intermitentes. Se compone de 26 CASAS todas tan pe
queñas que mas bien parecen chozas, y fuera de la del párroco 
que es algo mayor, ninguna tiene 12 palmos de a l i a : aunque 
presentan cuerpo de pobl. no puede decirse que forman casas 
porque unidas unas y separadas otras siempre con irregulari
dad, solo se ven como por acaso espacios de mas ó menos d i 
mens ión , tiene al .VE. una ig l . parroquial de entrada con la 
advocación de San Juan Bautista, servida por un párroco cuya 
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plaza, PS de provisión real , 'y ordinaria previo concurso: el 
edificio es pequeño y poco sólido, sus paredes y torre de tñaa-
posteria; consta de una nave que tiene de largo 68 palmos; 10 
de ancha y otros tantos de a l ta , con 3 altares. L a torre, es una 
espadaña cuya altura es de 20 palmos; el interior es bastaata 
pobre y los ornamentos malos, y puramente los indispensa
bles. A l a espalda del edificio hay un cementerio, cuyas pa
redes son también de mamposteria, está ventilado: fiicra de! 
pueblo. hav dos fuentes que sirven para el surtido de los bab. 
una de ellas es bastante caudalosa y de agua delicada: los ga. 
nados son llevados á beber al r.: Confina el TKHM . por X . , con 
el r . E ü a á 400 pasos, por E , con el de l'alacios á 1/8 hora, por 
S. con el de Valdeperdices á igual d is l . y por cl O. con el do 
Campillo: corre por é l , y al N . el r. lisia con dirección al Oj 
aunque no de los principales, es en su clase bastante caudaloso 
teniendo en el invierno grandes avenidas; durante su curso 
da impulso á tres aceñas una de dos piedras: hay varias fuen
tes de las cuales se forma un arroyo que con curso perenne de 
S. á O. desembocan en e l ^ s t e : su TBBRÉNO es en general pi
zarroso v quebrado, solo hay un poco de llano por la parte del 
O. comprende 2,333 fan. de"tierra de las que se cultivan unas 
1,200 todas de Ínfima calidad; sus CAMINOS locales y malos. 
La COBUUSPO^OENCIA se recibe de Zamora: rr.oi).: centeno, al
gún trigo, poca cebada, y legumbres; su mayor cosecha de cen
teno ; se cria con pastos de fuera del pueblo, ganado lanar , y 
vacuno , hay diez parejas de labor, conejos, liebres, y perdi
ces, también algunos lobos y zorras: en su r. y arroyo, algu
nos barbos, anguilas y pesca menuda; PoBU 10 v e c : 70 alm. 
CAP. PROI).: Tó^OO r s ; IMP. : 9,100: CONTR. 1,89": el l'UKsi-
PUESTO j i tmciPAi. asciende á 452 rs. y se cubre por reparto 
vecinal. 

A L M E N D R A L : v . conayunt.de la prov., adm. dorent., c. g. 
y diÓB. de Badajoz [U IPLO , pa r í . jud . de Olivcnza (4 1/2) 
aud. terr. de Cáceres ( 1 8 ) : SIT. sobre tres colinas continua
ción de otras mas elevadas que forman cañadas eulre si por 
cuyo centro corren los arroyos Romeiero y Tardamasa, d i -
v i jiendo el pueblo en parles ¡guales : es bastante ventilado 
principalmente por los aires del N . y sus enfermedades co
munes por ser endémicas , áepeñdientes^de los mlasinas que 
desprenden algunos pantanos (pie se forman de los referidos 
arroyos, son intermitentes en todos tiempws, influyendo tanto 
la localidad por la indicada causa, que no hay enfermedad al
guna, por aguda que sea, que no degenere por último en ellas: 
tiene 480 CASAS , la mayor parte de un solo piso y de 4 va
ras de elevación; otras "de dos , destinado el 2." para gra
nero , y todas bien distribuidas, cómodas y capaces para 
los usos de la labranza: forman calles bastante regulares, 
pero de mal piso por razón do las muchas piedras nacedizas 
y salientes, sin embargo de (pie el ayuut. procura reformar
le , y va consiguiéndolo en la mayor par le ; y todas lie-
nen alguna peinlienle por cuya razón son bastante limpias: 
la plaza es casi cuadrada circuida por los edificios de que 
se hablará después ; en su piso mitad arenoso y pizarro
so, se observan cimientos de anliguas obras, y a'gunas 
piedras salientes como en las domas calles, altozanos 
y plazuelas que forman la pobl . : hay casa municipal bás
tanle cómoda , unida á ella la cárcel con casa y habilaeion 
para el alcaide; y al otro lado el pósito, que solo conserva en 
el dia un fondo de 170 fan. de Irigo : dos escuelas de niños 
dotada la una con 2,200 rs. de los fondos públ icos , derecho 
para engordar dos cerdos en el monte y ademas una rolr i -
tmeion que pagan loa 39 alumnos que concurren : el olro 
maestro solo percibe la gratificación de sus •¡5 discípulos, y 
es á la vez sacristán y organista de la parr. de San Pedro: 
dos maestras de niñas" sin dotación: á la una asisten 30 y á la 
otra 24; un hospital con la advocación del Sr. de la Mise
ricordia con capilla que sirve de ayuda de parr. y una 
efigie del Santísimo Cristo de magnitud estraoruinaria 
y de bastante mérito ar t í s t ico: sus rent. consisten en unos 
3.000 rs. productos do algunos censos , olivos y tierras de 

^ labor : hay 2 ig l . parr. s i l . ambas en la plaza , y forman sus 
lados N . y S . : la 1,* con la advocación de San Pedro Após
tol es de una conslruccíon muy sólida , perfectamente con
cluida y con tres puertas á los fados N . S. y O. ; la olra (Sla. 
María Magdalena) patrona del pueblo , es magnifica de 3 
naves, lucida y blanqueada en 1785, y en su torre se ha
l la él relox do la v . : está bien provista do ropas y vasos 
sagrados, y es notable entre otros objetos do gusto, un cua-
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dro que se halla en la parle superior del altar mayor de 
10 palmos de alto y 8 de ancho que representa la Concepción 
de célebre Mur i l l o : pero lo (pie mas l l á m a l a alencion y 
oscila la devoción de estos moradores es la nueva capilla de 
San Mauro, erigida á la izq. del presbiterio y separada del 
reslo de la ig l . por una gran verja de hierro (pie correspon
de al altar mayor , y otra , que es la entrada por su frente: 
se concluyó en el año 1779 formándola sobre la antigua; es 
cuadrada, de figurado una media naranja, y tiene un escolen-
te retablo, en cuyo centro so halla la eíigie de San Mauro 
Abad, diseípulo do San Benito , y á s u s píes las reliquias del 
santo (pie consisten en 120 huesos, y uno mas engarzado en 
plata y metido en un cristal, que es el (pie sacan en procesión 
y se da á besar el dia de su festividad, mandada celebrar, por 
i ) . Manrique ob. de Badajoz en las sinodales del ano 1501, el 
dia 15 de enero : estas reliquias fueron trasladadas á la cat. 
de Badajoz antes del 27 de sctiomhio de 1643 en cuyo dia 
fué destruida la v. é incendiados sus archivos por los portu
gueses : allí permanecieron muchos años , y cuando so de
volvieron al pueblo, se quedaron con 4 , dando la engarza
da en piala: otras dos fueron regaladas á los Sros. Royes 
D. Carlos IV y María Luisa el año 1800 ; otras existen en el 
conv. de Seencio en el P íamon 'e , en un monast. junto á Pa
rís, y en la c. de Marsella donde se encuentra la cabeza del 
santo; la piedra que sirye de ara en la capilla era la que cn-
bria su sepulcro y contieno la s'muienle inscripción. H1C R K -
QUIESC1T CORPÜS BETI . MAL'RI A B A T I S . Ks tanta la anti
güedad de estas reliquias en el Almendral (pie se cree corres
ponde al año 883: el Arcipreste de S la . .Insta de Toledo .Inliau 
Pérez, que alcanzó los años 1130 dice en el aniversario 79 ab 
antigttis /emporihns magnafuU defo/iom/n dinnn Mannim 
Sancti licncdicll HUeiputwh, Asíigi, mimicip. Xelticornm 
propc Emcrilnni Aurjustam, qnod mine Anindalnm voca-
tur. Los curatos do estas parr. son perpetuos, pero hace 
muchos años están servidos por ecónomos y otros 6 ecl. 
agregados á ellas: inmediato á la parr. de la Magdalena 
estuvo el conv. de monjas de la Concepción , hoy su
primido, casi arruinado y de propiedad particular: hubo 
otro conv.de agustinas, titulado de Finibns (erra; cuyas 
monjas fueron trasladadas en 1779, al de S la . Catalina de, 
Badajoz: el edificio, casi arruinado también, es de propiedad 
particular, escoplo la i g l . que se conserva como ayuda de 
parr. por una cofradía sostenida de las limosnas de los fíe
los : hay una enfermería que perteneció á los frailes descal
zos de la prov. de San Gabriel en un conv. de Ntra . Sra. de 
Hoque. Amador deque so hablará mas abajo, una ermita titu
lada de los Mártires casi onterainonte destruida, propiedad de 
un'particular, una torre llamada Cns/illn, cundí ada, de 15 varas 
por cada frente y de 20 de altura , bás t a l a mitad es de piedra 
sillería, y de allí para arriba de cal y canto, en muy buen esta
do y de bastante solidez: ocupa el lado O. de la plaza, y en la 
pared que mira á la parr. de San Pedro tiene unas armas 
con una inscripción fenicia, cuyo contenido no ha podido 
leerse , y debajo una hermosa piedra que figura ser un sepul
cro ; liene á su alrededor escombros y paredes que marean 
hubo casa grande y cómoda, que fue fundada por D. F r . Juan 
Morales oh. de Badajoz en el año 1 loo, y es de dominio parti
cular: en la pared de la huerta de este cast. y en el mismo 
lado de la plaza hay por úl t imo una hermosa fuente llamada 
de concejo, de agua muy rica j liene 2 I '2 varas de ancho, 
i 12 de largo y 3 de profundidad, con un atrio al rededor; 
un buen pilar lodo de piedra do grano, cerca de la carnicoría 
de 2 varas de ancho, l o d o largo, y muy abundante de aguas, 
pero aunque claras y cristalinas contienen baslanle cantidad 
de fosfato calizo. En los afueras e\isfe el cementerio de me
diana capacidad, sit. al N . en el declive de un cerrilo mas 
elevado (pie el reslo de ta pobl. y separado de ella 100 pasos: 
algo mas lejos al O. la ermita de San Mat ías , en cuyas inme
diaciones se observan algunos escombros y cimientos: mu
chos manantiales y fnenlecillas de las (pie son las principales 
la l lamada/f ícníc Nuevá cuya agua no se bebe, la de las Bru
jas, la do los Estudiantes y la del Caño, todas polables y muy 
ricas. Confina el TÉBM. por N . y O. con el de Badajoz á"l leg. 
de d i s l . , por E . con el do la Torre del Almendral ó sea de 
Miguel Sesmero, y el de Nogales, á 1/8 l eg . : S. con el de 
Barcarrola á 5/4; comprende 7,615 fan. de t ierra, de lasque 
se cultivan 3,745 y son de primera clase 359, de segunda 
1,642', y de tercera 1,744: se cuentan en su recinto las 6 del 
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tituladas de la Jara de 300 fan. debesilia de las monjas, por 
haber pertenecido á uno de los conv. suprimidos de 100, del 
campo de 300; son de dominio particular; Valinojado, llon-
rivero y del Medio que son de propios y surten de leña y 
madera para los aperos de labranza y carreter ía; en el centro 
de la ú l t ima , á 1 leg. dist. del pueblo se halla el conv. de 
Xt ra . Sra. úc Itoí/uc Amador, que fue de frailes franciscos 
de la prov. de San Migue l , y tuvo dentro de la v . la enfer-
meiia de (pie se ha hecho mér i to ; es bastante capaz y per
manece en buen estado: en la misma deh. hay una fuente fer
ruginosa fría, de muy buen efecto para promover el apetito 
y confortar el estómago, he, cruzan los riach. Jíomedcro y 
Tu ni nina.ta (V) que dividen la pobl. según se ha dicho y 
es notable cutre las aguas que concurren á la formación 
del 2." la fuente llamada J'ocilo de las Menos, que hasta 
el medio dia arroja poca cantidad de agua, y desde esta 
hora en adelante doble porción. E l TBUtBifO es desigual; 
sit. la pobl. sobre tres colinas continuación de algunas mas 
elevadas, tienen estas comunicación con otras que están al 
N E . que se llaman de sierra del Terrón, que enlazándose con 
la llamada Carbonera forman cord. y se interna en Portugal: 
á 1/2 leg. al S. empieza también la sierra del Factio, la cual en
lazándose por el Ü. con sierra de Uta. Mario, forman otra cord. 
(pie se interna asimismo en Portugal; y por el E . se reúne con 
sierra de Monsatud y va á confundirse con Sierra-Morena: en 
estas colinas es el terreno pedregoso y ár ido; pero en las ca
ñadas y valles, fértil y abundante: los CAMINOS son locales y 
pueden servir para carro, aunque hay sitios en (pie el terreno 
nolopermite: cruza también el t é rm. la carretera general delia-
dajoz á Sevi l la , por la Albuhera: el kORREO se recibe tres ve
ces á la semana; llene adm. caja que comprende algunos pue
blos limitrofes: PROD . : trigo, cebada, en abundancia y de es-
ceiente calidad; garbanzos que tienen fama en la comarca por 
su blandura y buen gusto, habas, avena, que se hace heno la 
mayor parte, y solo se trilla la precisa para sembrar; aceite, 
v ino; varias alamedas de nogales, fresnos , álamos blancos y 
negros, muchos frutales de todas clases, sin esceptuar limo
neros y naranjos: y por úl t imo se crian espontáneamente un 
considerable número de almendros: hay ganado lanar, cabrio 
de cerda , vacuno, 64 pares de muías de labor, 73 de bueyes, 
8fi de jumentos, y abundante caza menor y animales dañinos. 
IND. ademas de los olicios mecánicos para el uso común de los 
pueblos, hay 12 tahonas, Slagares de aceite , 10 de harina so
bre los arroyos, y algunas lab. de c a l , ladrillo y teja: el co-
MERCIO consiste en la esportacion de granos, y aceite, conduc
ción de lanas á Sevil la , porteando á su vez pescados del con
dado de Niebla, y demás art. de consumo; y en l á v e n l a de 
sus ganados en las ferias de Alconchel, Baroarrota, la Parra, 
Zafra y la misma de Almendral que fue concedida á petición 
suya por el Regente del lleino en los (lias 15, 10 y 17 de agos
to: POB!..: 180 vec: 1,670 alm. CAP. PRO». 3.072,841 rs.: IMP.: 
222,011: coivi i i . : 31,573 27 mrs.: culto y clero: 17,000: PRB> 
SUPUESTO MUNICIPAL 28,000, que se cubre con los fondos de 
propios y arbitrios; consistentes los primeros en el prod. de la 
deh. del"l/ct/í" de 1,500 fan. de cabida, poblada de encina, al
cornoque y monte bajo; los del baldío de Yalmojado de 480 
fan. y buen arbolado de igual dase, y los de Honrivero de 150 
fan de inferior calidad. El Almendral so llamo antiguamente 
As t i j i , óEc i j a , con honores de municipio, fue fundado por los 
Celtas según el arcipreste Julián Pérez : fue aldea de Badajoz 
y según la piedra que está en el sitio llamado el Rol lo , debió 
continuarsiéndolo hasta 1664: hoy esta v. , principal del estado 
de Fer ia , corresponde al Excmo. Sr. duque do Medinaceli 
(pie cobra la mayor parte de las alcabalas, y basta 1812 tuvo 
el derecho de elegir alcaldes. 

A L M E N D R A L : v. con ayunt. de la prov. de Toledo (12 leg.), 
part. jud. y adm. de rent. de Talavera de la Reina (5), aud. 
terr., c. g. de Madrid. (18), dióc. de Av i l a ; srr. en el centro de 
un llano de 1/2 leg. de lárgo y algo menos de ancho: su Cuw \ 
es poco sano, pues no hay persona que llegue á 80 años; tiene 
13t CASAS todas de un solo pise y de 5 varas de altura comun
mente, (pie ocupan bastante ostensión jior comprender ade
mas muchas ('oreas y corrales; hay casa consistorial, pósito, 
carnicería , escuela do primera educación dotada con 1,100 rs. 
de los fondos públicos, á la que asisten 30 n i ñ o s ; i g l . parr. sit. 
al E . de la v . dedicada al Salvador, pequeña y servida por cura 
de oposición y un capellán; una ermita donde se celebra misa 
los días festivos, y en las afueras el cementerio bien ventila-

A L M 
do, y varias fuentes de buenas aguas. Confina el TÉRM. por N . 
con el de Iglesuela, E . y S. con el del Real de San Vicente, y 
O. con el de Navamorcucnde y Sartajada, todos á 1/4 leg. poco 
mas ó menos: el TERHENO es por mitad sino llano, bastante re
gular, y el resto montuoso y en sierra donde brotan distintos 
mánantiales, cuyas aguas sirven para abrevadero de ganados, 
riego de algunos pedazos de tierra y otros usos; los CAMINOS 
son de pueblo á pueblo y pasa por su inmediación una caña
da para los ganados de Castilla á Estromadura; hay en sus 
montañas y especialmente en una que so eleva al S. del pueblo 
considerable porción de pinos , encinas y robles, con abundan
cia do escelontos pastos, cultivándose en las tierras de labor, 
bastantes v iñedos , olivos, moreras, y otros árboles: PROD.: 
trigo, cebada, avena.centono, vino, aceite, bellota, lino, cáña
mo, seda, legumbres, verduras y frutas; hay mucho ganado 
vacuno, de cerda, lanar y cabrio: INU. ; corte y conducción de 
maderas, tejidos do lienzos caseros y algunas carboneras: 
POlil,.: 101 v e c : 370 aira.: CAP. PRO!). : 810,501 rs. : IMP: 
21,712: CONTR. : 6,000: PRESUPUESTO MUNICIPAL 7,000 rs. del 
que se pagan 1,300 a l secretario y se cubre con el prod. de 
propios y arbitrios, que consisten en arriendo de bellotera, 
rastrojera y pastos. 

A L M E N D R A L (EL) : labranza, en la prov. de Toledo, part. 
jud. do Navaormosa t é n n . d e Navalucillos. 

A L M E N D R A L (EL): labranza en la prov.de Toledo, pa r í , 
jud . de Navahermosa, té rm. do Navahnoral dePusa. 

A L M E N D R A L E J O : part. jud. de ascenso en la prov. y c. g ; 
de Badajoz, aud. terr. de Cácores, dióc. de S. Máteos de León 
en Llerona: compuesto de 13 v . y 1 I. que forman otros tan
tos aynnt. 

Su terr. os lo que en Estromadura, se llama Hierra de. 
barros.» Se halla SIT. en el centro do la prov. y confina por 
N . y E . con el do Mérida, por S. con el de Villauueva de l a 
Serena, y por O. con el do Badajoz, cstendiéndose 3 leg. de 
N . á S. y cerca de 8 do E . á O. ¡ los vientos que reinan con 
mas frecuencia son el E . llamado vulgarmente Solano, mu y 
abrasador y sofocante en el es t ío ; y el O. conocido con el 
nombre de Gallego, fresco y agradable durante laospresada 
estación; el CLIMA es benigno y bastante saludable, sin cono
cerse mas enfermedades comunes que algunas calenturas i n 
termitentes é inflamatoriás, producidas cu general por las va
riaciones atmosféricas. E l TEIUUIXO aunque escaso de aguas es 
muy fértil, porque se compono de una especie de miga pro
funda y sustanciosa, muy á propósito para la vegetación; en 
todo él no se conocen mas sierras ó montañas que las que se 
levantan entre S. y O. hacia Nogales, y algunas pequeñas 
alturas hácia Corle de Polcas, Palomas y Puebla de la Reina; 
en las cuales ademas de algún arbolado y arbustos, se crian 
muchos y buenos pastos para toda clase de ganados. Dos r . 
únicimouto cruzan el part.; uno llamado Mataehel á 3 log . 
de dist. de Alniondralcjo, entre esta v . y la de Palomas, y el 
denominado Cuadojira que pasa junto á Vil lalba y Solana, 
teniendo un puente en las cercanías do cada una do dichas 
pobl . , da impulso á varios molinos harineros que hay en e l 
t é rm. do la primera y en el de Azauchal; pero las aguas de 
uno y otro r. no aprovechan para el riego, bien por la pro
fundidad de sus respectivos cauces, bien porque no lo per
mite la posición del terreno, que en pequeñas porciones se 
fertiliza con las aguas de algunos insignificantes arroyuclos, 
y generalmente por medio de norias para el cultivo de las 
hortalizas y otros frutos de esta especie pero en corta canti
dad. A l paso (pie la indicada escasez do riego so opone a! de
sarrollo de las prod. que en caso contrario tendría esto suelo 
feraz y de tan buena calidad , prosperan en el mismo casi na
turalmente escelontos y dilatados viñedos , muchos olivares 
la planta de a n í s , y los cereales de todas clases. 

CAMINOS. Todos son carreteros y transversales, á escep-
cion del camino real que conduce deTtadajoz á Sevilla, el cual 
pasa por Sta. Mar ta , y la calzada qúo dirige de Madrid á Se 
v i l l a , que atraviesa los térra, de Almendralejo y Villafranca; 
generalmente unos y otros so encuentran en buen estado- « 
aunque en tiempos de l l u v i a , especialmente los caminos lo
cales , suelen ponerse intransitables en algunos puntos, 
por los grandes barrizales que en ellos se forman. Las dist. 
entro s í ; de los pueblos que componen el part. á la cap. de 
la prov., aud. ter., c. g. y á la córte resultan del siguiente 
estado. 
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Badajoz, cap. de la prov. 
y c - g -

Madrid, corle. 

PRODürxiONES. Las de este pais s on muy variadas; la naturale
za siempre próvida para el manlcnimicnlo de la especie huma
na parece quiso dolar á esle par í , de lodos los dones, para pre
sentarle rico y ferazen unas parles, frondosoy ameno en otras, 
eslendiéndose aquí en llanuras dilatadas cubiertas de dorados 
cereales que premian abundantemente las penosas faenas del 
agricultor; allá poblado de espesísimos pagos de vinas que 
hermosean la campiña para hencliir después las inmensas bo
degas donde se recoge su espirituoso fruto: asi vemos que 
mientras en la cap. del part. ofrece abundantes cosechas de tr i
go, cebada, avena, garbanzos, habas y anis en general; sobro-
salcen el pueblo de la Solana, la cebada dé la (pie se hacen 
grandes eslraciones á las prov. del mediodía y Portugal y se 
carece de vino y aceite. En Villafranca de los Barros es abun
dante la prod. del aceite y regular la de v ino : pero en Almen-
dralejo este líquido brota, digámoslo asi, á torrentes, exis
tiendo fan. de tierra que acude á 800 a. y ninguna baja de 200: 
en Hornachos se cria mucha naranja china, limas y limones, 
toda clase de legumbres y frutas, y apenas tiene granos para 
sostenerse: en cuanto á las prod. animales hay también igual 
o mas notable variedad: el ganado lanar y de cerda abunda en 
todos los pueblos, particularmente en Hornachos, Villafranca 
y Vi l la lba ; pero en Santa Marta de los Barros es mas conside
rable el vacuno de cuya úl t ima especio se carece en Villafran
ca y Abnendralejo, pues se hacen las labores con muías traídas 
de Galicia ó de la Mancha: en Hornachos hay tarhbien un nú
mero inmenso de colmenas: y por úl t imo en este pueblo, en 
Vi l l a lba , Solana y Sla . Marta, se cria mucha caza mayor, 
mientras que en los demás citados solo se encuentran liebres 
y alguna perdiz: esta variedad de frutos, y la abundancia con 
que se- dan, hace que este part. sea considerado por las autori
dades de la prov. y aun por todos los que lo conocen, como 
un grande almacén de cereales principalmente; adonde acuden 
á surtirse todos los que necesitan acopiar granos, bien para 
sus usos ó consumo domés t ico , bien para süs especulaciones: 
los contratistas de víveres del ejército acuden también á tierra 

í le barros á proveerse de pan y pienso para las necesidades de 
hombres y caballos, y no se creerá exagerado si decimos que 
á pesar de las muchas salidas de frutos que por estos y otros 
medios se proporcionan sus naturales en todas las prov. limí
trofes, todavía les quedan muchos sobrantes, en térm. de al
canzárselas cosechas unas á otras, y adquirir algún vicio por el 
largo tiempo que los granos se hallan eacerraílos en los silos 

TOMO II. 

construidos en las inmediaciones de los pueblos; críanse tam
bién en el part. aunque en menor cantidad, linos, cáñamos, 
melones y sandias, y en los térm montuosos lobos, zorras y 
otros animales dañinos. 

INDUSTRIA. Ademas de la agricultura y ganadería, que según 
acabamos de manifestar es la principal ocupación de estos 
hab.; y de los molinos harineros, y de aceite, que todos los 
pueblos tienen de agua, á tahona o de viento, para atender á 
la precisa elaboración do sus frutos, hay diversos telares do 
lienzos, bayetas blancas y azules, colchas y cobertores do 
lana merina de la t ierra, con que se visten y abrigan las fami
lias; calderas de jabón blando, fáh. de loza basta con un v i 
driado muy regular, y ocho fáb. de aguardiente en Almendra-
lejo, que en razón á la abundancia del vino tienen mucho que 
trabajar todos los años, bien porque no se encuentra salida para 
este l iquido, bien porque sea mas útil y de mayores ganan
cias á los cosecheros el quemado (como se dice en el país) para 
aguardiente; y por último se ejercitan todos los oficios mecá
nicos y de necesidad indispensable para la vida social. 

COMERCIO. E l de esportacion de frutos sobrantes especial
mente de trigo, aceite, ganados y lana; é importación de 
géneros ultramarinos y coloniales, y de paños de Alcoy , 
tarrasa , Bejar y otras fáb . , sin que nada pueda decirse so
bre las especulaciones de la única feria que se conoce en todo 
el part. la cual poco ha se concedió á la v. de Almendralejo, 
por no haberse formalizado á falta de concurrentes. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. 
durante el año 1843 fueron 80, de ellos 15 absueltos de la 
instancia, y 4 libremente; 57 penados presentes, 4 contu
maces, 10 reincidentes en el mismo delito, y 17 en otro di
ferente ; 4 contaban de 10 á 20 años de edad, 49 de 20 á 40, 
23 de 40 en adelante, y de 4 se ignora la edad ; 73 eran hom
bres, 7 mujeres, 25 solteros, 51 casados, de 4 no pudo ave
riguarse el estado; 21 sabían leér y escribir, 55 carecían de 
esta instrucción; de los 4 contumaces no consta si la poseían; 
6 ejercían profesión científica ó arte l iberal , 70 artes mecáni 
cas , de 4 se ignoran la ocupación. 

E l número de delitos do homicidio y heridas perpetrados 
en el miiino periodo fueron 76; 2 con armas de fuego de uso 
l ic i to , 10 con armas blancas permitidas y 1 con prohibidas, 
11 cort instrumentos contundentes, 52 con otros instrumen
tos ó medios no espresados. Concluimos este art. con las no
ticias estadísticas contenidas en el siguiente: 

7 

£ 4 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[779]



98 

-
« 
tm 

Oi 
E 

a 

s s 
•fi « 

• j i 
X o 
u S - * 
«s 
- s 
— — 

«3 
- "S 
|S 9 
•£ CU 
e s 
a . S 
S K 

l - l S 

•9 -

¿i 3 

» « 

a tk 
5S 
= E 

o 

•C 
S 

e 
s 
a 

w 

o 

!— 
C 3 

o 
u 

c 

— 

o 

Ü 
tí 
« 

-
Q 
O 
M 
•< 
-4 

tí 

u 

H 

3 
H 
W 

A L M 

t 2 X O ~ ^ ^ ^ ^ 
¡A « 4 — (N (N © « J H o ^ 
o V- r» o ^ oo »* bs co to *o ai o ÍN 

r: — 

5» fN QO l - fM »C «O O 
C O t - — O Q O C l O O C í C í O O 
« O O i ' í O (M I"- S-l <» X CC O 
— i - -r- — — O O L-- « i cr. 

iO M (N "O O TI Cl O *^ O 
« i líí SO CN 1- I- 00 fM M uj 1-
i ó es CÍ i " t- * o o 
IÍÍ Í>I — i ' o t- es r- o 

o o o - ^ e - i o o o o o o o o w 
0 0 O O Í N O ^ O T O í — • ' C ~" 1~ 

CC ^ « w ift (M 

C C O C O O O O O O C - Í O — • > - ' Í O ' ^ - H 
iC « ID ift (?! »ft (N O 

^ i - i «rt rt CS « Ci ÍM O ^ líS o 
t - O 0 < M C i ( N Q O i f t - ^ - O D - - ' - * ( ? » C S f O * O O X- o o -•-

• 11 j i i • 111 j ooo'st 
»V cinmb eun e 

;0piaJU 

-SVK'IV 

•SOS:I:XÍV 

anO v soavdsiüo 

O 
H 

W 

c; es —< o o o o i-e co c". 
*io co 'o "o o V i ' o "w* "o *** ÍO o es o í 

i - ce * o o 

iO X 00 

, »rí R ce i - o ce es o 

— ' e c e ' * - o o i - ( N » » e í > i e s < N t - o 
ce i ' e i ce »e 

0 0 ^ - " 5 í f f l 0 0 - * < N - ^ ( N 0 0 í S l N 0 0 O 

c e o s o s ' e ^ - ^ ^ - C N O ' í i w O O O 
m ce •^- o — es « ÍM ce 'e 
op ín o í ^ ce fN » * ' T ^ 

o a o e s c e o o f N - ^ í N - ^ f t o i e f f e 
--i. Le r- o ce e; ^ -JT i - o 

^ * c i e s u í O u e í N c e o c e * * ^ e s c > 
( M C e ^ ^ f l - O t O C S i D S ^ C O ^ O i C 
ce>o OÍ̂H c e í N •Ji'fH 

o o e s o o o w o o o c o t o c o 
es -H -•- o 30 'e o e-i e; ce o »e 
o o x ( M ^ i e c e w o i - ^ c e ^ - " ^ ! 

o o i o o c e o i c s o t c o o w o o í 
o o ^ o 'M >e c ss -J* o 
i - ire ( c — . ^ 1 ^ o c e ce ce 

g c e O C 

00 tM | 

I I 

eo O 
• o c £ 

• « r 
• C3 RO 

S J : c - - o . c - P = — 5 o ~ ^ : < < u = : s : ^ c - & - t , t í c / 3 c / 3 > - > -

•< 
H 
C 
H 

A L M 

5 3 

E o 

3 i S « ¿ ¿ S 
5 o - = ü - 5 

-a _ ^ ts — 
! r. 

- ¿ 5 

r„ t^L^ -I— f/l CJ 
s s g - § 
u =-3 S 

ra d E----a o g ^ j ; s 

o fe »'I 
— *'ra o& • 

- o 
-o U ¿ 

o e r e . 
p & & c > 

c = 
• O) aj — rt ^ '̂ I 

.-^ o o 

o 
"tb o t í 

-.2 i2 H 

:.S'Z >->S; 

i g a s o £ 
o _o w 

I a g í 

a p i f l » S o ^ 

^ ^ cj — G ^ 

§•* Sg 

ra «i CJ c — P S ra = - o -

K -•= ' £ ~ S 0 o 0" ra 3 -

CE * o o ^ 0 
^ ra =-ra c S ^ 

5 . S - 5 S „ fe 2 
^ 5 ra^~ raí 

1 S a s Ifll 
S £ o ?= 

O 
O C 

i Cu O 3 x 

o a> —• 

rt t t ó C « o o-^ 
> 0 u. o o ¿ £ - = 

ra ~ -

W a> S Bu « 

S 5 s» .98 • 

¡ ^ c . g S ra ^ ü 

• L; = '/J ÍJ o ~ --: -7, c c> ^ ca «3 o 

0 ra ra ra j - — • 

" S JS ra U £ 3 . 

O r» 

3 .2 a 
ed J 
O 

'fi tfi 'n \ 1 1^ • o 1 
raoocraíVE — - r 
3 s t- T1 -00 9 Sí ía 

c g a — ^ S o 
5 a s «.« ~ 

"E JS 

. 5 2 ^ o J £ 
-3 ra ra • 

£ ^ 5 

5 ra g 
» o c •« 
o • . «o • t- ra ra 

= fe a 

g "ra 

- E ra-s c -
. = — ' o = S 

« o S r a i - i - S = 
í . £ 0 3 o r a r a - 3 r a ^ : -
o _, ^ i ; = 3 — 0 

ra S E J.6 fcfi « •• 2 • 
o 1—1. o TÍ ¿ 

£ ra^ , 
; ü _ ra 

— £ 
ra "9 

= i 
: - * ,K 
ra c £ 

i ra,g £ 

¡ a s . " 1 

fig'l 

j — ra ̂  ^ 
. ^ ra S g -

X f c r a " - .ara» 
- í P . *m 'ti ¿ i — •'-
P 2 w — > J ra = 
- 3 - ^ ¡ p r a r a o — C" - " P « p , ^ c , 

p « ~ 

> . « 
o — •» 

l í l 
£ 2 2 
ra 0 ~ 

p = 
ti x ^ 

P u . ^ 

> " p ^ — ? 

¡2 

1 1 
ta 
«i 
tí 
o g e 
S £ 
< 

. t- — ra ^ 
g < ' E O 
P - ^ c c 

ra ra 

í i £ E ra - ra « 

r " L ; 2 i H P - - - 2 1 2 0 

3 g S § « « ^ 

¿ ^ 5 o p _ § s¿ g -ra 

"3 E ^ > 

S P-

= .= g O ra 

3 ¿ 
Ü3 

ra ó i ; 
E >-

Í5 S 

P P E ^ ' PEE E. 

= r?; J ¿>?~ ra 

fe-S" ra 5 - . c 

= S-.s « 

- E o 
ra,« p 

0 t) « 
•ra « 

* ra E 
» 0 .H 

S » s 
«1 —. • 

£ = c 
o « P 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[780]



A L M 
encciTar los granos. TIÍRMINO: confina por el N . con d de Tor-
remegia, E . con el de Villafranca de los Barros, S. con el de 
Fuente del Maestre, y O. con el de Solana; estendiéndose poi
cada lado á 1 leg. poco mas ó menos: comprende una circun
ferencia de íl,6ao varas, medidas de mojón á mojón, que ha-
coii ílli.828,800 varas cuadradas de superfif u ' , v 11,000 Can. 
do üorra ; de las que so cultivan la mayor parte, y son 2,i00 
de primera clase, 3,200 desegunda, y las reslantesde tercera: 
se destinan i cereales 8,500^311., á garbanzos y legumbres 
1,560, á hortalizas las proporcionadas á 12 huertas de 1 1/2 á 
2 fan. de cabida; á olivar 1,65.), á viñedo 2,281 (estos dos ra
mos se estienden considerablemente fuera del term.), á pas
tos naturales, algunas dch. de propios; y se benefician dos rer-
cadosde pastos artificiales: solo hay uu cas. llamado las Car
boneras con plantío de 4,000 olivos, propio del Sr. marqués 
de la Encomienda; no se ven mas árboles que los de las luini -
tas, n i otras aguas qu^; las del pequeño arroyo llamado l lo i ' -
ninas, que se seca en el verano; un pilar con el nombre de Ti
za á una leg. al O. del pueblo, de 60 varas de estension , y 
muy abundante; algunos pozos que sirven paralas épocas de 
rastrojera, y las norias que se destinan para el riego de la hor
taliza: hay una mina de cobre (píese ha abandonado después 
de gastar 8,000 duros por su escasa producción. CALIDAD nr.i. 
TKI-.RENO : es de secano , y sin embargo , feraz, y tal vez el 
mas pingüe de la prov.: de miga profunda, y tan productivo 
que basta citar el ramo de v i ñ a s , en el que generalmente 
acude á 200 a. de uvas por fan., y en algunos sitios ha subi
do hasta 800, para convencerse de su riqueza: todo es llano, 
exento de bosques, arbolado, maleza y peñascos, en términos, 
que se'forman enormes barrizales en tiempos de l luvias. 

CAMINOS; son provinciales en todas direcciones, y de rueda, 
aunque los grandes barros del invierno dilicultan el uso decar-
ruages. Couuiios: se reciben tres á la semana, en los dias do
mingo, martes y viérnes. PROD. : sobre 100,000 fan. de trigo, 
60,000 de cebada, 30,000 de avena, 7,000 de garbanzos, 
16,000 de habas, 200 a. de anís, 10,000 de aceite, 140,000 de 
vino: se mantienen ademas 10,400 eab. de ganado lanar lino, 
12,450 i d . ordinario, 400 de cabrio, 1,500 de cerda, 
1,176 de caballar y mular mayor y menor , y algu
na caza de liebres, conejos y perdices. IND . : ademas de todos 
los oficios mecánicos de uso ordinario , existen 18 fáb. de 
aguardiente, algunos molinos de eccite , y pocos telares para 
tegidos de lino y cáñamo; el COMERCIO está limitado á la venta 
de los prod. agrícolas, lana y carne; é importación de géne
ros coloniales y ultramarinos , paños d é l a s fáb. de Tarrasa, 
Alcoy, Béjar y otros puntos. POBL. : 1,502 veo., 5,810 alm. 
CAP.-PBOD. , 13.893,981 rs.: 1MI>., 824,538: C O M R . , 141,633 
rs. 10 mrs . : CULTO Y CLERO , 52,731 rs. 17 mrs . : I'RESLPUKS-
ro MUNICIPAL, 40,000: del que se pagan 5,500 al secretario, 
y se cubre con el prod. del arriendo de 2,000 fan. de tierra de 
propios de buena calidad. 

HISTORIA: este pueblo se empezó á formar cu los años 
' de 1228 por labradores de Mérida que se establecieron en este 

sitio, donde habia un pequeño almendral: estos labradores 
principiaron á desmontar el terreno, que era baldio de Méri-
da, y recompensados abundantemente sus sudores, se eslimu-
laron otros, y asi , por si mismo, sin auxilio de rey ni señor 
alguno, llegó á fofmarse la pabl. de Almcndralejo, que en el 
año 1324 se declaró ald. de Mérida; estos aldeanos supieron 
aprovecharse tan bien de la feracidad del terreno, que en 1536 
consiguieron del rey Cárlos I el titulo de v . exenta de la 
jurisd. de Mérida, por la cantidad de 32,000 ducados, que en 
oro pagaron al contado, según contrato que se celebró por 
S. M . con Diego Fernandez Buenavida , apoderado segundo 
del Concejo, según consta del privilegio de villazgo : asi ha 
seguido aumentándose hasta el estado en que hoy se encuen
tra. En setiembre de 1810, las tropas españolas al mando de 
Butrón y Carrera, se retiraron á esta v. , viéndose oprimidas 
por las francesas en Fuente de Cantos: el general Wellington, 
sitiando á liadajoz en 1812, encargó á llilí, avanzase con sus 
'ropas á Almcndralejo, para interponerse á los mariscales 
Soult y Marraont. 

A L M E N D R A L E J O : pago do v i ñ a í en la prov, de C á d i i , 
part. jud . y t é rm. de Jerez (V.) . 

A L M E N D R E S : v . en la prov. , d i ó c , aud. lerr. y adm. de 
rent. de Burgos (14 leg.), par t . jud .de Villarcayo (2 1/2). 
ayunt.de Xofuentcs y merid. de Cuestaurria: SIT. á 2,410 
pies sobre el nivel del mar en un valle cercado por el N E . y 
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0 . de una sierra de 700 pies de elevación: está bien ventilada 
y goza de CLIMA saludable. Se compone de 55 CASAS con dos 
pisos de 20 á 30 pies do altura, las 38 forman un cuerpo de 
pobl. que lleva el nombre de l a v . , y las 17 restantes otro 
denominado S. Cris tóbal , ambos con calles incómodas y sin 
empedrar; hay una escuela de primera educación en que se 
enseña á leer Rescribir y contar á los 28 á 30 niños que á ella 
concurren; una fuente de buenas y abudantes aguas; y un ce
menterio en parage ventilado; tiene una i g l . parr. bajo la ad
vocación de S. Gerbasio, sit. en Almendre, y otra aneja en el 
barrio de San Cristóbal, se hallan servidas por un solo cura, 
que reside en el primero, de provisión del arz. de Burgos por 
oposición entre los patrimoniales. Confina el TÉRM. por N . con 
el de la Ribera por E . con el de Yillarejo, por S. con el de Mo 
neo y por O. con el de Villaraagrin, dist. 3/4 de leg. los l i ra , 
del NÉ. y O . , y 1/3 el del S. E l TERRENO que contiene el 
valle es fuerte y tenaz y el resto delgado, siendo mucha parto 
del primero de regadío y lo demás do secano ; se divide en 
1. " 2 . ' y 3. ' suertes, de las cuales la primera abraza 80 tan. 
do tierra sembradura, la segunda 100 y la tercera 120 que 
componen un total de 300 y cuyo prod. es por lo regular de 6 
á 10 por una; cuenta también 40 millones do varas cuadra
das de terreno con el nombre de comunes ó ejidos, donde se 
encuentran robles, hayas, y otra clase de leñas y maderas 
para ekconsumo de los hab., con parte de sierra para pastos 
corre de N . á S. atravesando el pueblo un arroyo sin nombre, 
de curso perenne, con cuyas escasas aguas se riegan alguna» 
pequeñas porciones de tierra que es el único uso que de ellas 
se hace; su cáuco es bastante jirofundo por lo que son poco 
frecuentes en él las desbordaciones. Pasa por la v . el ant. ca
mino de Bi lbao, siendo los demás de servidumbre. PROD.: 
t r igo, cebada, yeros, maiz y legumbres; ganado vacuno, 
lanar, cabrio, caballar, yeguar y mular; y se cazan liebres 
y perdices, encontrándoSb también zorros y lobos. COMERCIO: 
importación de t r igo, vino y aceite y esportacion de gana
dos. POBL . 16 vec. : 60 a l m . ; CAP. PROD : ISO.SOO r s . : IMP.: 
20,015. Kl PRESDPÜÉSTO MiNiciPAi, asciende de 90 á 100 rs. y 
se cubre parle con el fondo de propios y el resto por reparti
miento entre los vec . : aquellos consisten en 38 rs. en que es
tán arrendadas dos arroturas del concejo, y el ramo de ar 
bitrios en 45 ó 50 en que se remata la taberna: también tiene 
de carga 6 1 2 fan. de cebada que paga á D . José de Rozas 
vec. de Medina. 

ALMEN'DRIOOS ; diput. de la prov. de M u r c i a , part. j ud . 
y t é rm. jurisd. de Lorca (V.): tiene 113 vec. 

A L M E N D R O (EL) : v . con ayunt. en la prov y adm. de 
rent. de l luelva (7 leg.) , part. jud . do Ayaraonte (7), aud. 
terr . , c. g. y dióc. de Sevilla (21): SIT. sobre una pequeña 
ladera que mira al S . ; su CLIMA es sano , si bien en el estío y 
el otoño se desarrollan algunas intermitentes. Se cuentan en 
la pabl. 233 CASAS en buen estado y de buena f á b . , 275 ru i 
nosas y 236 arruinadas ; entre las primeras se halla la casa-
municipal , 1 ígl . parr. dedicada á Ntra . Sra. de Guadalupe, 
curato de primer ascenso y de provisión ordinaria , el cual lo 
desempeña en el dia un ecónomo; 2 capillas ó ermitas, una 
cárce l , 1 carniccria y un matadero ; y entre las segundas 1 
pósito y una cilla diezmera ; los fondos del pósito según las 
cuentas del año 1833 son los que aparecen del siguiente 
estado. 

DISTRIBUCION. 

En deudas y partidas de entrada 
por salida 

E n deudas cobrables y en giro. . 

Total. 

>DO, DE MBS 

R j . >n. Mr« 

35,215 22 
18,452 > 

53,667 22 

ID. DK CHANOS 

473 
346 

810 ¡1 

En general todas las casas son bajas con solo un piso alto 
para graneros, pero lieneu cómoda distribución , buena íigu-
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y aspecto alegre que les da el blanqueo. E l edificio mas 
notable es la ig l . parr . , de bella arquitectura ; también son 
muy decentes las casas municipales. Hay una escuela de pr i 
meras letras establecida en la ennila de la Sma. Trinidad. 
Próximos á la v . se hallan diferentes pozos de agua potable , 
entre ellos la fuente inagotable llamada del Almendro, porque 
en su fondo se cria una planta aromática cuyas hojas se pa
recen á las de aquel á rbo l ; sus aguas son delgadas y saluda
bles: el cementerio construido recientemente. E l TEBM. se 
esliende próximamente de 21/2 á 3 leg. cuadradas, y confina 
por el N . y E . con los pueblos del condado de Niebla , por el 
o. con los'del Marquesado de Gibraleon , y por el O. con la 
ribera deChauza, limítrofe á Portugal. El t énn . de Almen
dro no se cstendia antes de 1831 sino como limitación alcaba-
latoria y particular, para que sus ale. p. enténfUésen priva
tivamente en los daños, denuncias y demás asuntos, tanto 
jud. como administrativos que ocurriesen ; pero en cuanto al 
aprovechamiento de los pastos y rastrojos de él tenian y aun 
tienen derecho todos los pueblos del espresado condado , asi 
como en reciproca mancomunidad los vec. de Almendro dis
frutaban de los de. ellos. En la circunferencia que el térm. des
cribe, existen 9 casas de campo, y c o m o á 1/2 leg. de la pohl.. 
on el pintoresco y deleitoso sitio que llamaii la lioca de Os-
ma , se ve la ermita de Ntra. Sra. de Piedras Albas ; celébra
se en ella una romería los dos últimos días de Pascua de Re-
íurreccion , muy concurrida de los vec. de Castillejos y pue
blos inmediatos, y aun de muchos portugueses. El TEKIIENO, 
á escepcion de una pequeña parle , es montuoso , quebrado, 
á r ido , pedregoso, v e n lo general susceptible solo de llevar 
monte bajo ,' como jara , juagarzo, madroñera , brezo, qui
niela , aulagas, y otras plantas que se destinan para ganado 
cabrio o para colmenas. Hay algunas encinas repartidas por 
el t é rm. y podría fomentarse su plantación; pero con el apro
vechamiento común de los pueblos de Niebla, ninguno tiene 
interés en procurarlo; por el contrario, diariamente desapa
recen los árboles viejos. Los propios de la v . poseen una deh. 
con buen arbolado de encina, llamada boyar y tejada; su 
long. e sde l /2 leg. y t /8en lat. Los r.Avixos son transver
sales y de herradura. Puon . : las únicas son trigo y avena , 
ademas de algunas semillas que en los mejores cercados sue
len sembrarse , en los barbechos. E l trigo no basta para el 
consumo, y el que falta se importa casi esclusivamente de 
Kstremadura. Dos o tres piaras de ovejas, algunas mas de 
ganado cabrio, y varias reses vacunas, forman toda la riqueza 
peruana. L a lana es de la que se llama entrefina ó churra, y 
se aprovecha en el pueblo o los circunvecinos para telas ca
lieras , asi como el poco lino que cada labrador acostumbra 
sembrar en su propiedad. El queso de ovejas es de escelente 
calidad , y también es de buen gusto el que se fabrica de la 
leche de cabra; la grangeria colmenera es la mas importante 
por la variedad y bondad de las plantas que en el térm. se 
crian. Abunda la caza de perdices y conejos; también se en 
cuentran algunos javatos y pocos ciervos; son masen número 
los lobos, zorros, tejones y otros animales de la especie de 
gatos monteses. Se han practicado iliferentes calas en busca de 
minase sin é i i t ohas t a el dia¡ sin embargo, noscráes t ra í iose dé 
con filones de mineral cobrizo, en razón á que en todo lo que 
se llama ant. sierra de Andévalo son bastante frecuentes. 
IND. : algunas fáb. de sombreros calañeses construidos con 
lana del pais , otras de cera, i ó 5 lagares de lo mismo , y 8 
molinos de viento; en casi todas las casas hay telares para un 
tejido llamado frisas, n.as tupido que la bayeta, y de la con
sistencia del paño; cuya tela teñida de azul, pardo, ó negro, 
usan para vestir hombres y mujeres; también se fabrican 
mantas , «d ier lorcs , sacos y otros utensilios de la misma la
na; y sobre todo, lienzos caseros para el consumo ordinario: 
COMERCIO: seis ú ocho pequeños capitalistas empleados en la 
compra de granos, cera y otros frutos del pais; diferentes ar
rieros dedicados casi esclusivamente al cambio de efectos en 
Portugal y Estremadura, y otros en el pascado de la costa 
de Ayamonte. Pon í , . ; m v e c . , 794 hab. : CAP. vmn.: 
1.207,617 rs. : I M P . : 60,745 r s . : CONTH . : 2i,077 rs. 2 mrs.: 
el PRESCPL'ESTO MUNICIPAL ordinario, asciende á 10,068 r s . , y 
se cubre con 8,736 rs. 11 mrs . , prod. de los ingresos de pro
pios y arbitrios, y el déficit por repartimiento vecinal. Estos 
ingresos son: por arrendamiento de rosas, 2,000 rs . ; de pas
tos y rastrogeras, 1,700; bellota de la deh. 2,000 r s . , y cen
sos de tierras atributadas, 3,036 rs. 11 mrs. 

A L M 
A L M E N D R O (i.i.): granja en la prov. de Albacete, pa r í , 

jad . de Chinchilla, t é r m . , jurisd. y á 1/4 leg. al N . de Pena* 
de Snn Pedro ( V . ) : tiene un huerto con algunos frutales, re
gado con un manantial de agua dulce.4 poní'.: 1 v e c , v 3 hab. 

A L M E N D R O (¡x): deh. labrantía en la prov. de" Cuenca 
part. jud. de San Clemente, t é rm. jurisd.de Malaya de 
Canavele (V.) . 

A L M E N D R O L A R D E L R E Y : t é rm. en la prov. de Navarra, 
part. jud . de Tudela (i/8 leg.), en la huerta mayor de esta c. 
( V . ) , es el primero en el derecho de riego. 

A L M E N D R O N : riach. de la prov. de Cádiz; nace en la 
Canadá del Cunde, part. jud . y term. jurisd de Mcdina-Sido-
nia, y entrega sus agua? en el sitio llamado ífonios de Moli
nillo, al Salado, que desagua en el mar por la v . de Chiclana 
de la Frontera: es de corta corriente en el verano, ó mas bien 
de ninguna, porque solo queda de él algún charco; y sin pa
sar por pohl. a lguna, fertiliza parle del t é rm. de Medina; 
cria algunos barbos , y sus aguas se cuajan en sal por la eva
poración, de la cual usan los vec. de Medina. 

A L M E N D R O S : v . con ayunt. en la prov. v dióc. de Cuen
ca (11 leg.), part. jud . de Tarancon (2 1, 2), adra; de rent. de 
Huele (5j , aud. ierr . de Albacete (22), c. g. de Castilla la 
Nueva (14): SIT. en una llanura bastante despejada á 1 1 2 
leg. S.-'del r.Víffuela. Lasr.vsAS son de mediana fáb . ; for
man calles irregulares, sucias y sin empedrar y una plaza lla
mada del Cerro en la cual se halla un pozo de agua potable 
para el surtido de los vec. Hay una escuela de, primeras letras 
dolada con 100 lineados al añ'o; un pósito consistente en gra
nos, pero de mala recaudación, v una ig l . parr. dedicada a la 
Concepción de N l r a . S ra . , servida por un cura párroco y un 
beneficiado: el curato es de entrada: junto á la ig l . está el ce
menterio. A l N . de la pobl. en un sitio delicioso desde el cual se 
distinguen masde 20 lugarcillos, se encuentra una ermita bas
tante capaz bajo la advocación de latilular, y otra al O. dedi
cada á San Roque. ConfinaelTÉUM. por e l N . con el de Yi l l a r ru -
bio, por el E . con el de Saelices, por el S. con los de Almona-
cid del Marquesado, Puebla de Almenara y Villamayor de 
Santiago ; en él se encuentran el desp. de Moraleja , uña cas 
de labranza del Sr. duque del Infantado y dos colmenares de 
dominio particular. Ademas del r. l igúela que le baña de E . 
á O. dando impulso á dos molinos harineros y un balan, hay-
dos acequias; la una nace en el pozo de l u á n García, llevan
do su curso al O. como unas 5,000 varas hasta llegar al té rm, 
del desp. de Moraleja; y la otra en el punto denominadoEuen-
te rubia, la cual corre unas 3,000 varas al S. y desagua en el 
térm. dcTorruhia. Otro ramal de acequia ó arroyo recibe las 
aguas del pueblo y después de un descenso de 2,000 varas poco 
mas ó menos, desagua en la primera. E l TERRENO es llano á es-
cepcionde dos trozos de monte; el uno pequeño llamado el Ta
jado de unas 400 fan. de tierra con leña de mata rasa, y el otro 
de unas 4,000 llamado del comnn , por pertenecer á las nueve 
villas que componen el común ; es muy quebrado con leña de 
enebro, romero y maraña, y abundante en yerbas medicinales: 
las tierras en cultivo son "de buena calidad, dóciles y fres
cas ; 800 de primera calidad, que prod. á 0 por 1 : 1,500 de 
segunda calidad ; y 4,000 de tercera, que dan el S-; los CAMI
NOS son locales, carreteros , y de herradura, buenos aunque 
sin empedrar: la connESPONDiiNciA la sirve un baligero, quien 
la lleva á Tarancon: pnon.: las mas abundantes son los 
cereales; también se cosechan garbanzos , anis, patatas ¡ el 
vino que da un plantío de 200,000 vides, y el rfceite de unos 
1,000 pies de olivo. El arbolado frutal es p"oco y de ínfima ca
lidad: al O. del pueblo hay una olmeda bastante regular: 
cria ganado lanar, y se cuentan para las labores 50 pares de 
ínulas, y otros 50 (le burras, que labran á temporadas; poní,; 
880 v e c , 1,113 hab.; CAP. PHOÜ.: 2.634,700 rs.; IMP. : 
131,735: importan los consumos 9,695 rs. 11 mrs. 

A L M E N D R O S (MATIU.A DE I.OS) : granja en la prov. de 
Cáceres , part. jud . y térm. de Trujillo : SIT. á 3 leg. de esta 
c. en dirección al O. é izq. del camino de Cáceres: tiene una 
buena casa de recreo con escelentes proporciones para habi--
tacion y aperos de labranza: le corresponden 600 fan. de tier
ra , y tiene 4 de huertas con algunos árboles ; el resto de 
pastos; su CAP. PROD. se calcula en 5,000 rs. anuales, 
y sus CONTR . son 350. 

A L M E R E Z O : ant. jurisd. en Gal icia , dióc. de Santiago, 
compuesta de las felig. San Tirso de Cuspindo y San Vicen
te de la Graña. 
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ALME?JA. 101 
A L M E R I A : prov. c iv i l y mar í l . , si r. al S. de la Península, 

en el lerr. de la aiul . , c. g. y arz. de Granada, departamentu 
de Cádiz , cnlrc los ;(7" 80* 36" 25' la t . , y 2" 0' 0" 35' long. 
del meridiano de Madrid. Fue creada por decreto de las Cor
tes de 27 do enero de 1822 , sancionado en 30 del mismo mes, 
y comunicado para su ejecución en 3 de marzo del espresado 
año . Se le dieron por l í m . , al S. la costa donde desagua el 
r, Adra en el mar , hasta San .luán de los Terreros ; por el 
K . seijuia su línea divisoria , por el campo de l ' u lp i á la sierra 
del Medio, cabezo de la Jara y torro deJiquena, cortando 
autos un poco al O. al r . do Lora ; continuaba por la venia 
de la Sabina, dejándola al E . , y seguía por el l ím. ant. de 
los reinos de Granada y Murcia , del cual so sopara al pasar 
por las alturas ¡pie oslan al S, del r. Quipar, y vierteneu el 
l i m . selentrional do dichas alturas, seguía un poco al O. por 
ellas, hasta donde empieza el l i m . occidental que principia en 
el estremo O. do las mismas alturas del r. Quipar, siguiendo á 
ta Junquera que cs tás i t . en el camino de Caravaoa; continua
ba por entre la ventado Micena y ermita de Bugojar; se di
rigía luego á las sierras de Periatc en ol punto por donde pasa 
el camino do María á Huesear, y seguía por la cuesta de esta 
sierra y la del Chircal á la lialsa, dejando al E . los Margó
nos, y cruzando la sierra de Maria para caer á las verliontos; 
desde estas se prolongaba por ol estremo O. de la sierra do 
Or ia , so dirigía al mojón de las Cuatro Puntas, pasando al E . 
del desierto do .lauca; y seguía la cúspide de la sierra de 
Baza hasta la loma de la Maroma, bajaba á la rambla de F i -

A L M E R I A cap. de la prov. y dióc. de su nombre. 

nana, volviendo á subir por ol poñou de las .lunlas á la sierra 
Ohanes en dirección del cerro del Almirez por Bayareal y 
Valor , y descondia al r. Adra , por cuya márg . ízq. llegaba 
hasla el mar. Con los trastornos políticos de! año 23 , la prov. 
de Almería desapareció, y su terr. entró otra vez á formar 
parte del ant. reino de Granada. Decretada la nueva división 
lerr. en 30 de noviembre de 1833, volvió á crearse la prov. 
de A l m e n a , adjudicándole los mismos l ím. que el derroto 
de 1822 le había señalado. Según ellos , conlína por el N . casi 
en un punto con las prov. do Granada y M u r c i a , por el O. 
con la primera, por el S. y S E . con el mar Mediterráneo, 
en la estonsion do 99 millas que abraza su costa, y por el E . 
con la prov. do Murcia. Tiene do N . á S, 16 leg . , y do E . á 
O. 2 8 , describiendo la sff|)eríicic cuadrada de 220 leg. Eu 
esta superficie se cuentan 108 pob l . , á saber; 4 c , 29 v . , 
69 I., 1. ald. con jur ísd. y té rm. propio y 5 ale. pod.; y 
ademas multitud de granjas y cas. , formando al todo 103 
ayunt. y 19 ale. ped., divididos en los 5 part. económicos 
de A d r a , Almería , Tí jola , Velez-Rubio y V e r a , y o n los 9 
part. jud . cuyos nombres, dist. entre s í , á la cap. do la 
prov, aud terr. y c. g . , á las dióc. respectivas y á la Corte 
resultan del estailo que sigue, asi como del cuadro sinóptico 
que va á continuación de aquel, los ayunt. que cada part. 
jud . comprendo , el oh. á que corresponde, su pobl. en vec. 
y a l m . , lo relativo á la estadística municipal , reemplazo 
del ejército, riqueza y contr. 

I ¡ 

35 

•11 

17 

35 

9(1 

Berga 

13 

22 

18 

28 

23 

U 

18 

18 

u 

81 

Canjayar. 

Gergal. 

18 

18 

17 

38 

18 

10 

38 

81. 

13 

12 

33 

1H 

11 

33 

8i 

Huercal-Ovcra. 

7 Purchena. 

31/2 

19 

30 

21 

19 

80 

^Part. jud . do ([u« «e compone. 

101 2 

26 

21 

16 

2« 

Sorbas. 

12 Velez-ruhio. 

26 

20 

17 

26 

8(1 

8 1 2 

18 

19 

71 

Vera. 

32 

231/2 

21 

Cartagena ', Dióc. á que ademas de 
I Almería correspon-

Granada. \ den los pueblos 
I de tsta 

37 

67 

10 

47 

661 2 

Guadíx. / prov. 

Murcia, prov. que confina con Granada y Almería. 97 

77 58 Madrid. 

En el mencionado cuadro se echará de menos el cupo que 

f)or contr. corresponde pagar á cada part. jud. y al total de 
a prov ; y por consecuencia el tanto que cada voc. y cada 

hab. satisface anualmente para cubrir las cargas del Estado. 
Empero esto no debe sorprender á nuestros lectores. A l fin 
del prólogo que precedo al Diccionario, hicimos varias adver
tencias que creímos indispensables para la mejor inteligencia 
de osle. En la 2." digimos nos valíamos de las matricu
las catastrales de 1842, para fijar la pobl., riqueza y contr. 
on cada uno do los a r t ícu los , á posar de su falta de uniformi
dad y de los defectos do mucho bulto que contienen, sin cons
tituirnos responsables de su exactitud, porque era el único 
dalo oficial en que so hallaban reunidas las tres especies do 
noticias esprosadas. 

La matricula de Almería nos presenta una de las diferencias 
producidas por la falta de sistema en la redacción de aquellas. 
A l estampar los (latos de pobl. y riqueza imponible, no da 
á conocer ol importo do las contr. que paga cada ayunt . , ni 
por cnnsigiiieiite el que corresponde á cada part. ¡ñd . , á cada 
vecino, á cada habitante, solo reasume sus totales del modo si-
ciucnlo: 

Rentas provinciales encabezadas, con 
un 10 p. § de recargo. 

Alcabalas enajenadas. . . 
Derechos de labon. . . . 

s. vn . 1.238,051 

122,007 
57,668 

928,714 
406,743 
119,517 
170,390 
143,577 

1.172,865 
293,216 
650,000 

Paja y utensilios ordinario 
cstraordínarío 

Frutos civiles 
Subsidio de comercio 
Censo de población 
Culto y clero por territorial 

por industrial 
Derecho do puertas de la capital 

Total 4.762,749 
Esta cantidad viene á sorel 13'52 p . g del total de la r i 

queza í m p . , v da una cuota proporcional de 75 rs. 12 mrs. 
por cada uno do los 63,216 voc., y de 18 rs. 28 mrs. poi
cada hab. 

Hemos creído de algún interés esta observación , (pie nos 
ha proporcionado suplir el vacío que nuestros suscrilorcs eu-
conlraran respecto á contr. efi ol signicnte: 
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102 ALMERIA. 
C U A D R O S I N O P T I C O , por partidos judiciales de lo concerniento á la población de 

con el pormenor do 

PARTIDOS JUDICIALES. 

Número 

de ayunlamicnLos 

POBLACION. ESTADISTICA M U N I C I P A L . 

ELECTORIST 

Almcria. . . . 
Berja 
Canjayar. . . 
Gcrgal 
Huercal-Overa. 
Purchena. . . 
Sorbas. . . . 
Vclczí-Rulno. . 
Vera 

T O T A L E S . 

12 
6 

19 
17 

5 
21 
11 

8260 
6821 
6413 
7053 
7359 
772.-. 
i i 6 0 
5150 
9075 

3304 
27287 
25677 
28223 
29Í39 
30931 
17851 
21800 
38700 

2987 
2167 
3390 
3139 
2488 
4007 
2037 
1888 
3195 

i l 
24 
.•i'.t 
29 
23 
31 
27 
1 I 
23 

3028 
2191 
3429 
3168 
2911 
i O i l 
2064 
1899 
3218 

273 i 
2097 
3040 
3009 
2414 
3832 
1957 
1831 
2939 

12 
6 

19 
17 
5 

21 
11 

I! 
9 

19 
17 

8 
22 
11 
6 

10 

78 
47 

106 
94 
47 

121 
58 
36 
66 

103 63216 

13 
C 

19 
17 
6 

21 
11 

i 
S 

76 
43 

110 
98 
44 

123 
62 
31 
58 

252952 25298 251 25549 23847 103 116 653 105 645 19 

E l CUM\ de la prov. de Almería es benigno, si bien en lo 
interior nieva y se deja sentir el invierno; en la cap. y toda 
la costa se disfruta de una primavera continuada, aunque 
escasa en l luvias , y batida con frecuencia de los vientos 
del SO. 

Casi todo su terr. está cubierto de cerros mas ó menos ele
vados , ([ue son otros tantos estribos y ramificaciones de las 
diferentes sierras que le atraviesan. 

La sierra Nevada s i l . al O., entra en la prov. por el term. 
de Fiñana; sigue por Abrucena y Abla , hasta el puerto de 
Tices que es el camino que conduce á los pueblos de la Alpu-
jarra por una cañada de no muy fácil acceso; á la inmedia
ción del citado puerto se, llalla el cerro de Montenegro estri
bo do la espresada sierra, y en donde esta concluye. Entra 
también en la prov. por el O. la sierra de Baza por el 
mismo lérm. de Fiñann, y continuando por el de A b l a , Oca-
n a , Escullar, Doña María , Nacimíenlo y Alboloduy, llega 
al de Gergal donde cambia de nombre tomando el de Sierra 
de los Filabres : con esta nueva denominación, sigue por los 
t é rm. de Velefique, Castro y Olula de Castro, entra en el part. 
de Purchena por los t é rm. de Bacares y Serón sit. sóbre la 
misma, asi como los de Laroya, Chóreos, Lijar y Cobdar por 
los cuales se estiende ; los de Sierro, S u f l i , Bayarque, Ma
cad y Albanchez, ocupan su falda: continúa desde aqbi su 
dirección al E . y después de una travesía de 7 leg. va á ter
minar en pequeños declives y ramilicaciones cerca del mar 
por los part. de Iluercal-Overa y Sorbas. Los puntos culminan-
tos de esta sierra, son el denominado Cuatro Puntas, mojón 
que por el N . divide esta prov. de la de Granada, y el Cerro 
do Nímar ú Tetica de Bacares, que se cree ser el mas elevado 
y céntrico de toda el la . Es de diíicil acceso, sin embargo do que 
por diferentes punios existen caminos de herradura que d i r i 
gen á los pueblos de la hoya de Baza y otros, los cuales pu
dieran mejorarse fácilmente con poco coste con notable be
neficio do los pueblos do la espresada sierra y r . deAlman-
zora, por la constante comunicación (pie tienen con la cap. de 
l a prov. y su puerto. Pasada la cortijada de Aulago y la ca
ñada en que se halla sit., se encuentra un montecito ó cabezo 
suelto nombrado cerro Layen donde principia un llano de 1 
leg. de long. y otra de lat., el cual concluye en la cortijada de 
Alcubilla y se denomina Campillo hondo ó de Alboloduy. L a 
sierra de Filabres estuvo antes muy poblada de carrascas 
y pinos maderables, principalmente en las jurisd.de Laraya 
y Macael, pero ha decaído notablemente la plantación, por 
haberse roturado casi en su mayor parte. En el citado té rm. 
de Macael hay canteras abundantes de mármol blanco y azul 
esplotadas por empresas de catalanes que los trabajan en las 
fáb. que hace 8 ó 9 años establecieron en'la v . de Fines. En 

los t é rm. de Bacares y Sera, se esplotan minas de hierro, plo
mo y nitro, y en el de Bayarque de poco tiempo á esta parto 
otras de azogue, que so trabajan con furor y aunque están en 
su principio las labores dan esperanzas de buen resultado. Las 
cañadas y valles que en sus prolongaciones forma, son otras 
tantas labores, desde que principió ádes l ru i rse el monte, con 
tierras bastante feraces y de producción segura, por ser al l i 
muy frecuentes las lluvias. A l N . de la sierra de Filabres se 
levanta otra conocida con el nombre de Masmun ó mejor con 
el de Olula por hallarse su mayor parte cu el té rm. de di
cho pueblo , entra en la prov. por el O. jurisd. de Tijolay, 
Lúcar y concluye en Portaova. Su elevación es de una leg. y 
do dos su travesía con insignificantes ramificaciones. Contieno 
una garganta con el nombre de cerrada del Masmon que d i 
vide los té rm. de Olula del rio y ü r r a o a l : también la corta 
desdo una hora de Olula hasta el campo do Oria el arroyo 
de llucitar que derrama al r. Almanzora por la venta do Gar-
robin. As i como la anterior estuvo muy poblada de pinos ma
derables; pero so hallan ya en pocos sitios, abundando 
en lo demás do monte combustible y de carboneo. Se encuen
tran en ella algunas minas do hierro y plomizas esplotadas 
de tiempos ant. y en la actualidad se trabajan otras, pero 
sin obtener aun resultados de utilidad : en el térra, de So-
montin existo una cantera do jaboncillo mineral , única cono
cida , la cual se espióla en beneficio de los propios del pue
blo , haciéndose grandes depósitos en Aguilas y Garrucha 
para csportarlos á Barcelona y otras plazas, en cuyos puntos 
lo consumen en abundancia para las fáb. de hilados. El punto 
culminante do esta sierra es el llamado cerro del Tesoro. Sus 
tierras son de calidad regular. 

Por el confín de Cullar de Baza, sitio llamado de Barcal, 
parte occidental do la prov . , penetra en ella la sierra de Ma
ría, y conserva esta denominación desde dicho punto hasta 
el puerto del Peral que la atraviesa: toma aqui el nombre do 
Maymon y continúa hasta la huerta de Velez Blanco, y r . de 
Cameros, en donde principia otra sierra que en su origen seria 
la inisina; pero que ahora lleva el de Montalviche, con el cual 
penetra en la prov. de Murcia por el sitio y sierra llamada la 
Culebrina. Se recuesta principalmente sobre la deh. de su 
nombre, desde la que so elevan suavemente los inontecitos do 
los barrancos de Alcayna, bajando hasta el cerro de Gavar co
mo una especie de contrabarrera, para formar el ameno valle 
en que se encuentralapobl.de Mana . Aun conserva esta sierra 
en su deh. y sus estribos de Alcayna y Gavar bastante arbo
lado de pinos, encinas y algunas sabinas (pie proporcionan le
ña para los usos domésticos y fabricación de vidrio , y surten 
ademas de madera á toda la comarca. Vegetan en la misma 
varias yerbas y plantas olorosas y medicinales, madre-selva 
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A L M E R I A . 
dicha proviuda su MÍAdifltíeS municipal y la «jue so roliere »1 reemplazo del i'jérclto, 
su riqueza Imponible. 

103 

R E E M P L A Z O D E L EJEIICITO. 

18 

anos 

Í13 
412 
331 
286 
Í 0 8 
l í o 
22(j 
328 
679 

3525 

19 

años 

314 
21« 
290 
261 
281) 
290 
112 
160 
289 

2218 

20 

anos 

335 
341 
256 
298 
291 
31 ( 
198 
226 
338 

2C27 

21 

años 

250 
• > Í : , 

184 
208 
186 
201 
110 

97 
284 

1778 

22 

años 

206 
190' 
177 
172 
1 10 
174 
106 
96 

202 

1463 

23 

años 

136 
160 
145 
156 
121 
161 
101 
66 

182 

1228 

24 
años 

1! ! 
94 

121 
123 
105 
137 

75 
61 

164 

1024 

1800 
1638 
1501 
1501 
1537 
1750 
988 

1031 
2138 

13893 

Cu))0 «le 
tul.lados 

rorrfsi'ori' 
Jirnte á 

una quinta 
de 2^.000 
hombres 

64 
51 
50 
55 
57 
60 
35 
42 
75 

192 

i ü o n r / 4 I M P O N I B L E . 

Terri loria! 
y 

pecuaria. 

Ks. V n . 

1538320 
1132722 
1797819 
2057810 
1197!:. i 
1728967 
1468833 
1421835 
1326113 

13669883 

Urbana. 

l ' . i . V r . 

1071730 
549820 
208506 
260537 
451088 
357499 
179179 
338850 
558000 

3975215 

lis. VD. 

2719C06 
788000 
537550 
515300 
503700 
552300 
322500 
377700 
850100 

7197416 

Capacidad 
para 

Consumos. 

IU. V n . 

228857 
1205319 
1Ó4.959Í) 
1387566 
1075229 
1116879 
422414 
780000 

1038595 

10364409 

R . , V u , 

7618573 
3676407 
3593425 
1251213 
3227161 
3755035 
2392926 
2918115 
3772808 

35206923 

lis M r s . 

022 12 
539 
560 11 
595 21 
430 14 
480 6 
536 18 
535 17 
389 32 

556 32 

l ' O R 

habitante. 

K s . Mrs . 

230'19 
114'23 
139'32 
190'21 
109'2I 
1 2 1 ' U 
134' 2 
133'30 

97'17 

139 6 

ó salvia, peonía, romero, tomillo y otra multitud de que los 
naturales estraen esencias en la e s t a c o de la primavera: tam
bién prod. rubia, que esportan los estrangeros para tintes, y 
abundantes pastos. Se hallan en clia la maquexia, jaspes de 
varios colores que no se benefician, piedra franca, y algunas 
minas de cobre gris, plomo y zinc; pero están casi abandona
das por lo escaso de sus prod. Mas al N . de la sierra de María 
se in'olonsa olra en esta dirección, llamada de Periatc, la cual 
formá el liín. mas sel. de la prov. A l S. de. ambas se baila la 
sierra de las Estancias: principia á levantarse al O. en los con
fines tle Oria y rambla denominada en el té rm. Boca de Oria. 
Besde aqui se eleva magestuosamente hasta l o q u e se llama 
Cima del Saliente, y continúa engrandeciendose mas hasta el 
collado de la Ahorc'ada, único punto accesible, y por el cual 
se practica con hastaifle escabrosidad el camino del Campillo 
á el Roncalejo; vuelve a elevarse en el dicho collado, y conti
núa hasta otra garganta llamada de Muro, por cuyo punto 
atraviesa con una aspereza cslniordinaria el camino de Ips 
Velez á Albox; se remonta aqui de nuevo, y dejando la deno
minación de Sierra del Saliente que trae, continúa hasta 
Tonosa, con el nombre especial tle Estancias: córtala en este 
punto el camino de los Velez á lluercal-Overa, y sigue con el 
de Cumbre elevándose imperceptihlemente hasta la sierra del 
Cabezo de Jara ó Sepulcro de Escipion, tiomle termina ¡ confi
nando al E . con el puerto de Lumbreras (Murcia). Desde la 
cúspide del Saliente deja sembrado todo el terr. de mojl-
tecitos pintorescos que la sirven de estribos á uno y otro lado, 
contándose entreellosal N . el Frayle, Ja l i , Frax, Alamo, Cen
teno, Lizarán, Monja, Alfesta y Castellón, que trazan la ver
tiente y cima cursiva de la rambla del Chi r iv i l , á donde vie
nen á reunirse sus aluviones; y en el lado del S., Cerro Xegro, 
Boncalejo, Era-Alta, Calderón y cumbre de Rubio , desdecios 
cuales se arrastran los aluviones por varias ramblas hasta el 
r. Almanzora. En toda su estension no se encuentra un árbol 
ni un arbusto, ni la mas pequeña planta comhuslihle, porque 
todas sus ant. y abundantes provisiones se han consumido, 
habiendo Servido basta hace tres ó cuatro años, de aprovecha
miento común á varios pueblos colindantes. No tiene mas 
canteras que de piedra calcárea sin uso actual. Entre las sier
ras de María y.Mayraon al N,el Frax, J a i í , Frayle . Alamo, 
Monja, Alfesta y Castellón al S. , constituyen uiia cañada en 
ta cual e«,tá comprendida la vega de Velez í tubio: otra cañada 
forman entre las espresadas sierras de María y Maymon al S., 
y al N . los cerros de Gava y Alcayna, que coiatiene las campi
ñas de Maria y Velez-Blanco con los nombres de Hoya del Mar
ques, Barras, Pínelo y Topares hasta meterse en él t é rm. de 
Oria, Puebla de D. Fa'driqne y Caravaca. Otra cañada bastan 
te recortada forma la Vega de Vclcz-Rubio entre el Maymon y 

sierra de Montalviche: forman también tres l lanuras; la p r i 
mera entre la sierra de Maria por el confín de Cullar y el Ho-
quer, la cual lleva los nombres de Campos de la Solana, del 
Chirivel , Centrador. Vertientes, Aspíllo y Roquer: su estension 
es como de unas 9,000 varas de diámeU'o en figura casi circu
lar: la segunda la forman la sierra de las Estancias en la par
le que se llama del Saliente por el S , y los montes Frax, 
Frayle, Jali y Alámo: tiene unas 5 millas de diámetro en figu
ra casi circular, y comprende las campiñas denominadas Can
tar, Campillo. Rincón y Hoya de Méndez ; la tercera se halla 
entre la cstremidad oriental de ta sierra de las Instancias y un 
estribo llamado Cerro de Tonosa, y la ocúpala diputación do 
Violar, de figura irregular en la estension de una leg. de long. 
hasta llegar á los confines de Lorca por la parte del E . y sillos 
ile Simones y Nogalte. E l terreno comprendido, tanto en las 
cañadas como en las llanuras, es casi de igual calidad, si bien 
son superiores las tierras de los asientos y centros. La parto 
montañosa del S. , ó sea la cumbre, se halla plantada de viña 
qué prod. vinos de muy buena calidad; y en todo el espacio 
comprendido entre las sierras referidas y en las mismas, 
abundan los pastos. Del estremo E . de ta sierra anterior, y 
punto en que lleva el nombre de cumbre, sale la llamada Ca
bezo do Jara, y mas (•omunmente Sepulcro de Escipion. Des
cribe una especie de arco, sirve de mojón común de los 
lerm. de Velez-Rubio y Iluereal-Overa , y forma el l ím. d i v i 
sorio entre los part. ¡ud. tle Pinchona, Velez-Hubio y l!uer_ 
cal-Overa, con la prov. de Murcia . No tiene sitios fragosos, 
antes bien, está muy poblada de hacienda, y cubiertas do ár 
boles, arbustos y yerbas de pasto. 

L a sierra de Alhamil la tiene su origen á 2 l e g . N . de la cap.: 
corre en una long. de 5 leg. desde el mísmodel r . Almería has 
la mas allá de Xijar en dirección de E . á O. Su altura cu l 
minante es el cerro Calataívir elevado sobre el nivel del mar 
1,800 píes. El esquisto arcilloso micáeeoque constituye osla 
sierra en su mayor parte, contiene algunos pequeños filones 
de mineral de cobre y también do hierro oxidado y piritoso 
manifestándose en bástante abundancia esto úl t imo onla fuen
te que surte los baños termales de A lhami l l a ; la tierra cali
za contiene en bastante abundancia depósitos de galena en 
nidos ó bolsas, y en vetas irregulares y de corla eslension 
que se comunican casi siempre unas ron otras. L a espióla-
cion de esias minas y las de los cerros tle Benadux proporcio
na medios de subsistencia á la mayor parle del vecindario de 
los pueblos s i l . á ambas m á r g . del r. de Almería . A la falda 
moridional se halla el sillo que llaman el Zayazo donde tiene 
su origen la rambla tle las Granatillas, y dist. unes 2,000 
pasos del pueblo de Níjar, se ve una escavacion circular de 

.unas 250 varas de d i áme t ro , obra de la naturaleza con 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[785]



i 04 A L M E R I A 
evidentes indicios de una verdadera erupción volcánica. E l Za-
yazo presenta cscelenle disposición para conslruirun pantano 
que recogiendo gran cantidad de aguas llovedizas, fertilizarla 
en su mayor parle el campo de Nijar, creando una riqueza 
considerable. Entre esta sierra y la déFilabfes, queda el cam
po de Tabernas y mas al E. el de Uleila del Campo, y entre 
la misma y la sierra de Gata el campo de MJar . Todos estos 
campos, aunque fallos de aguas para el riego, son abundan
tes en cereales cuando llueve oportunamente. 

La sierra de Cabrera que principia á elevarse en las inme
diaciones da la fuente de Polopes y corre i leg. hasta Mojacar, 
puede considerarse una continuación de la anterior como lo 
indica su constitución geognóslicaí Contiene algunos criade
ros de galena, la cual mus veces se présenla como granos ím-

Íilantados en la roca, otras llenando las grietas ó tapizando 
as paredes dé las mismas; y otras en fin, rellenando las 

concavidades con cantos rodados envueltos en las tierras 
formadas por la descomposición de aquellos terrenos. De la 
falda \ . de sierra Cabrera se desprende un sistema de colinas 
de poca altura , que en dirección N S . corren cosa de 6 leg. 
con los nombres de sierra de Bedar, de Lubrin y Loma del 
Perro A encadenarse con la sierra de Filabres y de las Estan
cias. En el sitio llamado el Pinar, dist. 1/2 leg. S E . de Bedar 
se hallan trabajos de mina de bastante consideración hechos 
en época desconocida: y en los escombros y paredes de las es-
cavaciones, se descubren implantados granos de alchol, man
chas de malaquita azul , óxido-rojo de hierro y una sal blan
ca compuesta de carbonatosde plomo, cobre, ca l , magnesia, 
y gran cantidad de silicie, formando una verdadera combina
ción y no una mezcla puramente mecánica, pues d mineral 
so presenta cristalizado rn agujas cedosas y formando radios 
á la manera de las feolitas y de ciertos asbestos. Suele tener 
también un color agrisado y envuelve la galena en forma pul
verulenta ó formando pinchos. A estas escavaciones llaman 
los naturales 7"íerra ¡/( «íif/c, y de ella refic-ren mil fábulas; 
presenta un pozo de mas de 20 varas de profundidad, va
rios anchurones con caños mas dilatados y en la parte del E . 
se ve un socavón fortificado con arcos formados en trozos de 
gneis de los que se encuentran en los barrancos inmediatos, es
tando tapiado á las 8 ó 10 varas de su boca. A l l i mismo se 
encuentra un horno pequeño destruido que maniliesta no ser 
muy ant.; pero no S3 ven escorias ni al l i ni en otro pu ito. 
Dos leg. al ÑO. de Vera se encuentran las colinas llamadas de 
Ballagona, que en dirección N S . van á terminar en la márg . 
der. del r. Almanzora. Entre otros varios filones que contienen 
estas colinas, es notable uno muy grueso de hierro magnético 
que se halla en el cerro de Blanquizares, té rm. de Huercol-
Overa y que corre entre tierras calizas y un considerable de
pósito de yeso arraaceo brillante. Esla riqueza de la que el 
pais no puede aprovecharse en el dia, principalmente por fal
ta de combustible, debe llenar con el tiempo, lo mismo que 
otras de igual naturaleza que hay en él, uno de los primeros 
renglones de la estadística minera de la Península. L a Sierra 
de Almagro que corre 1/2 leg. al N . de Cuevas, es bien una 
continuación de las colinas de Ballagona según unos, ó bien 
del Cabezo de la Jara según otros, con el cual toca, ó en el 
que so introduce por su estremo N . A semejanza de la Alba-
milla se compone de esquistos arcillosos, micáceos, á veces 
magnesianos cubiertos por una caliza compacta gris, en la 
cual se halla la galena: en diferentes puntos se manifiestan 
también las erupciones dioríl icas. L a Sierra Pulp i formada 
por los cerros denominados del Algarrobo, d i los Peines y 
el Cap i tán , es la misma que la de Almagro, aunque separa
da de ella por una llanura de una leg. do ostensión. 

La Sierra Almagrera llamada también de Montroy y de 
Vil lar icos, Famosaaespues del año de 1839 por las muchas 
minas do plata descubiertas en ella, principalmente en el bar
ranco Jaroso, se levanta al estremo E . de la prov. en el part. 
jud . de Vera y té rm. de Cuevas, tocando á la orilla de l . 
mar. Cuanto digéramos de ella ahora, no seria mas que 
una repetición de lo mucho que se dice en su articulo 
especial (V.) 

A l E . , 5 leg. de A lmer í a , en el mismo mar , empieza 
á elevarse la Sierra do Gata, que corre desde la punta 
de Testé hasta una leg. al E . do Carboneras , donde, se 
pierde en la vertiente meridional de sierra Cabrera, presen
tando á la visla una multitud confusa de pequeñas cimas 
escarpadas y de escasa vegetación. Toda ella da idea de ha

ber sido una gran fermentación volcánica; pero donde los 
efectos de esta se presentan mas recientes y marcados, es en 
el Morrón de los Génovesés , que es una colina de unas loo 
varas de altura sobre el nivel del mar, el cual baña las 4/5 
parles de su pie: su forma es cónica , y su baso de unas 40O 
varas de d iámet ro , terminando á la parte superior en una 
planicie do 10 varas, en forma circular, cuya disposición y 
declive hácia el centro, á manera do embudo, atestiguan la 
existencia de un cráter volcánico en aquel punto. En su parle 
inferior se advierto un depósito de pómez, puzzolanas y tier
ras volcánicas , que envuelven granos de picoas, perillas 
obsidianas y demás vidrios volcánicos. L a parte superior de 
éste depósito ofrece una especie do corriente lávica de as
pecto a renáceo , pero semivitrilicada, ondulosa, cavernosa 
y amoldada sobre las rocas que recubre, que son las tierras, 
y en algunos puntos los basaltos piroxénicos compactos. En 
su masa se suelen ver algunos trozos de estos mismos ; pero 
ya escoriosos y ligeros. Sobre la corriente de lavase estiende 
un depósito considerable de basaltos piroxénicos negros , en 
prismas hermosos de 4 y 0 lados, los cuales forman lo res
tante del cerro, dando origen á una gran columna basáltica, 
la cual presenta con freci'.encia entre sus grietas, vidrios 
volcánicos de colores verdosos ó amarillentos. La Córrala de 
los Genoveses que sigue al Morrón, forma un grupo do corros 
pequeños al SÓ. do aquel; y su baso y flancos están forma
dos por grandes depósitos de lavas arenáceas, muy esponjo
sas. En la playa y campillo de los Genoveses, ocupa la parle 
mas baja un depósito de toba volcánica cu capas horizonta
les bastante compactas y consistentes, do un color gris blan
quecino. En la falda S. del cerro de En medio en la cala del 
Sotillo, se ven asomar á la superPicie, descansando sobre tra-
quilas ó basaltos ant. . Jfapas de grosera arenisca de na 
turaleza caliza. Esta brrena volcánica, alterna con arenas 
líhsálticas y arcillas endurecidas , atravesadas por vetas do 
hierro oxidado rojo. En el cerro del Garbanzal se advierte 
una variedad de dolerita roja, de estructura gramloide , atra
vesada por velas de mineral de hierro negro pulverulento 
que emplean los alfareros de Nijar para pintar los ramos 
del vidriado ordinario que alli se fabrica. Desde la corti
jada de Escullos hasta la Torre de los Lobos, abundan las 
tormantidas, jaspes, calcedonias y ága tas , formando velas y 
depósitos entre los basaltos: los mismos prod. se encuentran 
en las inmodiacionos del casi, de /iorf«/y¡íííor. A unas 1,000 
varas de la costa al N . del cerro de Garbanzal, hay o í r o s 
mas bajos con escavaciones ant. de mucha consideración á 
cielo abierto, y hechas á pico. Ninguna tradición se conserva 
en el pais del tiempo ni objeto con que se hicieron; pero 
so deja conocer fácilmente que lo fueron para esplotar un 
considerable depósito de kaolines, que mezclados en tierras 
y lavas aperladas, constituyen la masa de aquellas colinas, 
cuyos criaderos se aprovechan en el dia por un fabricante 
de loza de Sevi l la , que emplea dichos Kaolines con muy 
buen éxito. Junto al cortijo del Capi tán, en el sitio llamado 
el Horni l lo , se ve un conglomerado calizo muy abundante de 
cemento que cubre los terrenos volcánicos ant. hasta la cuesta 
de Arl ichela , en cuyo punto vuelven á aparecer , presen
tando traquitas blanquecinas ó amarillentas con hermosos 
cristales de anfibol, y depósitos de tierras pómez y perillas, 
con una especie de lava compacta de color negro verdoso, 
huecos prolongados en figuras de piñones tinturados de 
color verde, y formados por las burbujas gaseosas que no 
pudieron desprenderse al tiempo de enfriarse aquellas masas 
fundidas. E n varios puntos de esta sierra, especialmente 
en la boca de Albelda , barrancos de la Muía y del Celejo y 
Hoya de, Aréva lo , asoman varios cerros de cuarcita entre 
los de traquitas y basaltos, y en ellos hay filones de cobre 
y de galena, mezclada esta última casi siempre con óxido 
de hierro, carbonato de plomo, espato flúor y barít ico. 

A l O. de la cap. de la prov., se eleva la famosa sierra de, 
Gador, una do las de la Alpujarra: corre del NO. al S E . , el 
espacio de 10 leg., siendo su altura sobre el nivel del maí
do 2,600 varas: desdo ella se divisan con claridad en ma
ñanas serenas y despejadas las costas de Berbería dist. 40 log. 
Es célebre en todo el globo, porque sus plomos, único mi 
neral que produce, han inundado todos los países. Se ckjcula 
que ha producido aproximadamente desdo el año 1795 baata 
1841 inclusive. sobre 11.000,000 deqq.de plomo, y 500,000 
qq. de alchol de hoja. Los cimientos de esta sierra están for. 
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mados por los terrenos primitivos miea-esc(uistos pertene
cientes al tercer período de estas; sus formaciones y Idealiza 
negfa, que es la que predomina en los terrenos intermedios al 
term. sin orden marcado con la cal-esquisto, los esquistos 
arcillosos y las calizas brechiformes, como sustancias acciden
tales á la formación caliza, se encuentran módulos de cuarzo 
blanco y coloreado, yesos de varias clases, espatos fluoros 
y las varias especies del género plomo en abundancia. E l 
criadero se encuentra con tan poca regularidad, que no so 
le puede considerar n i como á filones, capas, m linones,, 
n i darle ninguna otra denominación do las conocidas, por ser 
el único de esta especie, y la profundidad á que general
mente se encuentra es entre las 80 y lar- 120 varas. E l cora-

I bustible del monte alto y bajo lia desaparecido casi entera-
mentó , por el consumo en las minas y lab. En la actualidad 
)a csplotíicion se halla en el mayor abaliinieuto por el ínfimo 
precio de los alcoholes, los muchos gastos que ocasiona el 
laboreo, y los crecidos derechos que pesan sobre el género 
¿i su esportacion. Es accesible esta siena por los pueblos 
que la circundan, pero sus cumbres en nevando son intransi
tables, y aun ocurren muchas desgracias, cuando durante 
una nevada , y por falla de provisiones, tienen los mineros 
que abandonar la mina. Entre esta sierra y el mar queda 
el hermoio y fértil campo de Dalias. 

Intimamente qnla^ada la sierra de Gador con las ramifica
ciones orientales de la sierra Novada , que forman la pequeña 
parte que en la prov. ocupa la de las Alpujarras; eu el art. 
especial de esta se hallará mayor cúmulo de noticias geográ
ficas é históricas , que omitimos ahora por parecemos mas 
propias do aquel I. (V.) . 

Do todas las cord. que acabamos do describir, y do la 
mayor parte do sus ramificaciones ó estribos',, descienden 
á las fértiles cañadas , campos y llanuras que describen, mul
titud do torrentes ó arroyos los mas secos sieijipre, escopto 
en las temporadas de lluvias: en todos ellos brotan manan
tiales de cristalinas aguas naturales y termales , pero en 
ninguno tiene su origen r. alguno de primer orden ni aun de 
segundo, no mereciendo el mas caudaloso el nombre de 
riachuelo. 

Todos estos barrancos, arroyos, torrentes, r iach. , ó llá
meseles si se qajeré r. , forman cuatro corrientes principales, 
divididas las dos primeras por las cord. ó sierras que 
•atraviesan la prov. do O. á E . , y las dos úl t imas por las 
que se proyectan de S. á N . E l mas set. do estos cana
les ó recipientes , os el conocido con el nombre de avenidas 
de Lorca o torrente de Lorea: desciende del punto llama
do las Vertientes, sit. en el campo do Aznarés entro las sier
ras de Oria y de Cullar. Corre do E . á O. entre la sierra 
de María al N . , y la de las Estancias al S. con el nombre 
de rambla de C h i r i v c l , el cual deja al poco tiempo para to
mar el de r . Veloz que conserva hasta salir de la prov. Por 
su márg . izq. recibe los derrames meridionales do la sierra 
de María , y por la der. los set. do la do las Estancias. 
Son sus afluentes el Aspi l la , C l a v i , Jali , Güito y Char-
< lie: su cauce ordinariamente seco, sufre violentas avenidas; 
jr las pocas aguas que fuera de estos casos l leva, se apro
vechan desdo su origen eu rogar las tierras do sus márg . 

Mas importante que la anterior por la ostensión de su curso 
y por el caudal de aguas que lleva es la segunda corriente co
nocida con el nombre de r. de Almanzora. Nace del sitio l l a 
mado rambla do Uanul en las faldas orientales de la sierra de 
Baza. En su curso do O. á E . corre desde su principio entre 
multitud de montañas por un fértil llano que antes debió ser 
algún lago: corta su mayor angostura en Purchena, y desdo 
este punto hasta una le^. mas abajo de Cuevas, en donde se 
abro paso por entro las sierras de Almagro y Cabrera, para 
entrar en el mar, recibe por ambas márg . enla ostensión hori
zontal de los campos de Albox y de Huercal-Overa multilud 
do afluentes: por la Sierra do Filabres el r. Albanchez , las 
ramblas de Gev'as, Oria ó de Arcas, Terrobra, los arroyos Ba-
yarque, Su l f i , Macael, Aceituno, Zurgena y cuesta'do Da
m i á n ; por la de las Estancias, las ramblas de d u l a , OKlla, 
Albox,de las Piedras, Almajalejodel Pe ra l , de las oanáles y 
el arroyo Cui ta r , y por la sierra de Almagro las ramblas do 
Albancos y de Santa Bárbara. Su trayecto es de 13 l eg . : no 
tiene puentes ni los necesita en punió" alguno, por las pocas 
aguas que l leva, su cauce es llano, poro sin desbordaciones, 
y da movimiento á riiuchas molinos harineros, á la fáb. de már

mol de, que ya hicimos mención, y á otra de hierro : cria al 
gunas anguilas y fertiliza considerable número de fan. de 
tierra. 

E l torcer canal ó corriente os el r. Almería: tiene su origen 
en las vertientes meridionales de la sierra de baza, en las 
ramblas deJuancho y la do Fiñana: divido completamente en 
su curso NO. SE. las sierras do Filabres y Novada, y reci
biendo multitud do afluentes por una y otra márg . , de los 
cuales son los mas importantes los do Gorgal y Tabernas, va á 
desembocar en el mar por mas abajo do la cap. do la p rov. 
Sus aguas perennes, apenas bastan para regar las vegas for
madas en sus riberas; y en Gador, Rioja, l luorcal , Viator y 
Almería tienen que sacar las aguas por medio de bóvedas 
subterráneas. En las avenidas do aguas llovedizas suele traer 
gran cantidad de tarquines con los (pie reciben notable benefi
cio las tierras. 

La última corrior.to y la mas importante por su caudal y 
aprovechamiento para la agricultura, os la que lleva el nom
bre de Adra, la cual dividiendo las sierras de Gador y do 
la Alpujarra propia, lleva á la mar su tributo. La abundan
cia do sus aguas no la hace menos notable que la riqueza do 
los campos que sucedieran al ant. lago, cuya desecación se 
venTjcó por su cáuco. Eu los a r l . respectivos de estos cuatro 
r. se hallarán mas detalles sobre su origen, curso y benencios 
que prestan á la agricultüra y á la ind. Solo diremos del Adra 
que por su embocadura en el mar, forma el l ím. Meridional 
do la prov. A l E . 1" 20' N . del Castillo de la Rábida dist. cer
ca de 5 millas hay una torre de vigía llamada Guarca, des
do la cual sigue la costa de bastante altura sin fondeade
ro ni caleta hasta el de Adra que dista cerca de 3 m i 
llas al E . 1" N . , el cual es abrigo de los vientos del E . hasta 
el N O . para embarcaciones de todos portes, fondeando por 
cualquiera parage de la playa ¡ pero lo mas inmediato á la 
pobl. es de 7 a 8 brazas de fondo , fangos pegajosos que agar
ran bien las anclas y demorará el Castillo al N . 1/4 N S . , dist. 
de la playa como 2 1, 2 cables: tiene media mil la de ostensión 
de NO. S E . y en el cstremo do la playa se ve el r. Adra que 
es el (pie con sus avenidas ha formado este abrigo. Desde el 
parage citado con cualquiera de los vientos generales á que 
está descubierta, como son; S E . , SO. y O. se puedo poner a 
la vela sin ningún embarazo: so hace aguada fácilmente por 
su inmediación á la playa. Doblada la punta del r. para el E . 
hace una ensenada toda do costa baja y en el fondo de ella es
tá una torre de vigia nombrada do Aljamil la . Hay algunas 
piedras eu esta ensenada cerca do tierra y tiene de fondo para 
el N . como una mil la . Entro el r. do Adra y la espresada tor
re, hay inmediatas á la playa dos lagunillas que llaman A l 
buferas. Desde la torre de Aljamilla corro la costa poco mas 
de 5 1/2 millas al S E . dé la p laya , sin tierra alta en la inme
diación, adonde principian los líanos de Almería. En la media
nía de osla playa se ve una torre con dos cañones llamada lie-
lorma, quodomoraen el casi, de Adra 0 .13" '30, N . , y a l con
trario dist. 5 3/4 millas. En todo el espacio que hay desde la 
torre hasta la punta del S E . llamada del muro , so puedo fon
dear con embarcaciones de todos portes, para abrigarse del 
viento E . E l SO.es travesía, por lo que en tiempo de invierno 
no es bueno frecuentarlo, y si alguna embarcación de porto 
como fragata, quisiere tener algún resguardo del viento S E . , 
ha do fondear al N O . de dicha torre á dist. de 3 1/2 cables de 
la playa en 7 brazas de fondo arena . porque en este parage 
hace la tierra un poco de ensenada. Doblada la punta del Mo
ro sobre la cual á poca dist. está el cast. 'lo Guardias-viejas 
(parte mas occidental meridional de los llanos do Almería) 
corre la costa siempre baja hácia el E . , haciendo una ense
nada do poco mas do 3 1/2 millas de largo y algo mas do 1 '2 
de saco, con poco fondo y llenado piedras que con viento de 
fuera rompo la mar por "toda olla, y aun so ostiende la rom
piente á mas do 2 leg. de la mar; poro no hay (pie darle tanto 
resguardo con buenos tiempos, pues á una milla de la punta 
mas saliente, que es la del Moro , hay 6 brazas de fondo de 
piedra, el cual aumenta para fuera con proporción, de modo 
que á 1 1 2 milla so puede pasar francamente en cualquier 
clase do embarcaciones. En el fondo de la ensenada hay un 
portezuelo nombrado de los Baños , formado por la naturale 
za do la arena y tendido del E O . cuya boca que tiene al E. es 
estrocha y ordinariamente hay en ella l 1/2 braza de fondo, 
y dentro Varios bancos de arena con hasta 3 brazas por cier • 
tos parages, y particularmente junto á la boca por la parte 
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de adentro sobre la costa del S. que es donde se abrigan las 
embarcaciones del tráfico; pero no hay pobl. alguna ni 
agua dulce. 

L a punta del E . de la espresada ensenada se llama de la Sen
tina, con una torre con dos cañones y una restringa de piedl as 
abogadas, que arroja al S. la disf. de 1/2 mi l l a , pero á pique 
de ella por fuera se encuentran 7 brazas, y entre la torre y la 
restringa bay un canalito para embarcaciones do poco porte. 

Quince leg. al S. 8" O. del cast. de Guardias Viejas 9 1/2 al 
\ . í°00'O. del cabo de Tres-forcas y porlat. de 35°ó6'36" N . y 
Tn^ií" está la isla de Alboran de mediana altura, pues se po
drá ver lo mas de 3 1/2 á i leg. en tiempo claro, pareja con 2/3 
do ostensión do EMC. á OSO, y la mitad de ancho tajada á pi
que por la parte del S. y no taíilo por la del N . En la Sel E . tie
ne un islotillo como á 1/2 cable de dist. y rompiente á la mis
ma de todos sus puntos. También en la parte del E . y S. tiene 
placer en que se puedo y han estado fondeados por 25 á 30 
brazas. I'or lo común hay mucha corriente para el E . en sus 
cercanías. Como 30 millas ,11 E . de la isla de Alboran bay un 
placer de l millas de largo E.O. y como 2 N S. con 4 á 5 bra
zas de fondo, y cuando se está sobre él suele avisar el mar con 
su movimiento; y como á 7 leg. escasas al S. 3" O. del cast. 
de Guardias Viejas y 8 1/2 al N . 16" E . de la mencionada isla 
por la lat. de 3f)"20'30" so halla otro placer que aunque muy 
pequeño y que han pasado navios por encima, ha sido á costa 
de notables descalabros. 

Desde la torre de la Sentina para el E . , corre la costa baja y 
poco honda, y por tanto viniendo por la parte del E . de noche, 
ó con tiempo oscuro, dejado el cabo de Gata que es montuo
so se ha do gobernar lo monos al 0.1/4 SO. para navegar za
fos de los llanos de Almeria, basta considerarse en el meridia
no del cast de Guardias Viejas, que ya la costa hurta para el N . 
y se puedo hacer la navegación que acomodo, pufes algunos por 
no prevenir lo raso de esta tierra se han guiado por la alta (pie 
está mas al \ . y de noche con luna clara han embarrancado. 
L a mencionada torre de la Sentina está en lat. d e 3 G " U ' y 
long; de 3"29', y al E . 3." N . de ella dist. poco mas de 3 1/2 
miilas, bay otra puntilla rasa llamada del Sabinal, que osla mas 
oriental meridional dé los llanos. A l N E . 1/4 al E . de olla dist. 
•i 1 2 millas está la punta de Elena, también rasa y en la me
dianía de esta dist. hay una torre do vigía en la playa nom
brada do los Carrillos. La punta de Elena es la mas onctltal de 
los llanos de Almería. 

Desde la punía de Elena corre siempre la costa baja para el N . 
dist. 2 3 í millas hasta el cast. de las Itoquetas. Aqui bay fon
deadero para embarcaciones de todos portes, resguardado de 
los vientos SO. O. y N O . So puede fondear en cualquiera parle 
habiendo rebasado el paralólo del casi, y ordinariamente se da
rá fondo por 18 brazas arena gruesa al E X E . do él, como una 
mil la , pues aunque se puede ir mas á lierra hasta 7 li 8 brazas 
es masespueslo, pues siendo este fondeadero descubierto de los 
vientos del SSE. y E . que son los mas generales, se tiene la ven
taja en el parago citado do poder rebasar con mas franqueza si 
el viento entra del E . Si (-nlra por el SE. se ha do tomar la bor
dada del N E . para que en bordos dentro del golfo de Almeria se 
pueda ganar para el S., y montada la punta de Sta. Elena correr 
para el O. E l fondo es de varias calidades: se encuentra lama, 
asna y lama, varona gruesa. A l X E 1/4al E . OOOtoesasdolcaM. 
hay un plácenle piedra con 10 brazas, el cual esmenestoralen-
derpor causa del roce de los cables.Lapob. o 1. do las Roque
tas está al NO. 1/4 N . del cast. dist. mas de 1/2 milla y no bay 
otra agua que de pozos salobres. A l N . 20" E . dist. 2 12 millas 
de dicho cast. se halla la torre de los Bajos con dos cañones. 
Lleva este nombre por unas piedras que le salen dolante deba
jo del agua inmediatas á t ier ra , haciendo la ligurade un puente-
zuelo, en el que hay 2 brazas de fondo arena, y en donde se sue
len abrigar lindros y otras embarcaciones de poco porte; es de 
corta d is l . y tiene lá boca al S. 

Poco mas al N . de esta torre empieza la costa escarpada al 
mar dirigiéndose al N N E . 2 millas, desde donde dobla para el E . 
haciendo una parte del saco del golfo de Almeria hasta la punta 
Garrofa (pie os alta, con una torre de vigia dist. déla dolos Bajos 
como i millas al N . 57" t . quedando otra torre de la propia 
clase al N N E . de la primera como 1 1/2 milla nombrada de 
Rambla Honda: después sigue la costa al E N E . dist. 2 1/2 mi 
llas , también alta basta la punta del Torrejon , que osla occi
dental del fondeadero de Almer ia , y tiene su fuertecon ?.' •mi
nes., llamado 4P San Teljijo. 

E l fondeadero de Almeria se comprende desdo la citada punbt 
en que principia una ensenada que tiene de saco para el N . po
co mas de 1/2 milla, en el fondo de la cual está l ac . que l»da 
nombre por 3ü"51' lat. y 3"45' de long., desde donde tira la pla
ya al S . 52" hasta la punta del r., que dista de la de Torrejon 2 
1/2 millas al E . 13" S. que es el fin del fondeadero. 

De las circunstancias especiales de este fondeadero ó puerto, 
y de su movimiento, se habla con toda ostensión en el art. A l 
mería (V. ) . 

' A l N . 49" E . de la punta del r. dist. una milla está la torro 
de Bobercon 2 cañones en el fondo de la ensenada, otra de vigia 
nombrada de Perdigal. Desde aqui sigue la playa al E S E . S 
millas, donde está la torre de Garcia; y al S E . 2"S. de esta comí* 
3 millas la de San Miguel también con 2 cañones. Aqu i suelen ^ 
fondear provisionalmente algunas embarcaciones para abri
garse del levante. Se puede ¡ondear en cualquiera parte desde 
aqui hasta el cabo de Gata, procurando que este quede del S E . 
para el E , cuyo fondeadero nombran de los Arráleles. Todo su 
fondo es arena de 8 hasta 20 brazas á dist. de la playa como 3 
cables. Este fondeadero es malo en tiempo de invierno, porque 
el SO. es travesía y levanta mucha mar: y asi hallándose en 
él con la menor apariencia de este viento, se dará á la vela, 
porque solo puede servir en una necesidad. No hay aguada 
mas que de un pozojunto á la torro. 

Desde la torre, de San Miguel corre la costa casi al S E . , 
dist. 6 1/2 mil las , toda playa desierta hasta el cabo de Gata, 
(pie se conocerá por una torre de vigia que está en una emi
nencia llamada la Testa del Cabo, y es lo mas oriental del 
golfo de Almeria. E l cabo está en lat. de 36" 44 '00" y long. 
4" 3' 10" y corre con la punta de Elena que es la occidental 
del espresado golfo O. 4" S., y al contrario dist. 21 1/3 millas. 

A l S. 32" E . dist. mas de 1/2 milla de la torre de la Testa 
está el cast. do San Francisco de Paula ó Corraletes en la 
cumbre de un>monte que es tajado al mar, con una isleta alta 
junto, y muchas piedras á pique. Entre el cast. y la Testa 
hay una playa con la ostensión de 3 cables, delante de la 
cual os el verdadero fondeadero que llaman del Corralete. Este 
sin embargo es poco útil , porque solo puede abrigar del vien
to E . , fondeando en 8 ó 9 brazas al O. N O . del. cast., dist. 
do la playa como 2 cables, ó mas fuera si se tuviera por con
veniente, pues el fondo es limpio de arena y alga, quedando 
doscubierlo á los vientos del O. por el S. hasta el SE . : ordina
riamente hay mucha reboza de comente en este parage, sin 
que guarde proporción mas que seguir el viento, por cuya 
razón si estando fondeados aqui saltare el viento al SO. fresco, 
no se puede empeñar en montar la punta del casi., porque 
á mas de la corriente dicha hay una piedra peligrosa de már 
mol blanco con 10 pies de fondo al S. 26" de él dist. poco mas 
do 1/2 mil la ; pues aunque se puede pasar entre olla y la costa 
que bay 6 ó 7 brazas de fondo, esespucsto con viento escaso, 
tanto por la corriente, como por carecer do marcas para quien 
rio tonga conocimiento perfecto de la costa; ai qué le tenga 
le servirán las siguientes. Una casa que sirve para cerrar 
ganado y eslá al E. de dicho cast. se enfila por una torre 
sit. en lo mas alto de la montaña, que es la primera IÍ de N . S . 
y la del E . O . os la punta inmediata á la sábana blanca enfilada 
con lo mas alto de la montaña que está sobre Cala-Figuera, 
llamada los Frailes del Cabo. Desde dicho cast. corre ta 
costa alia, para el E . basla una torre que está en el pico do un 
monte alio llamado de Vola Blanca, por un blanquizal que 
tiene el monte á la parle del mar y se hace bastante visible. 
Dist. 3 1/4 millas al E . 20° X . do dicha torre está el cast. 
de San José inutilizado y sin artilleria. Toda la costa es de bas
tante allura y escarpada con solo un pedazo de playa en la -
medianía de la dist. llamada de Monsú, donde hay un pedazo 
de buena agua en des]». 

E l cast. (le San José eslá en un monle de poca elevación 
sobre una punta que hace 2 ensenadas: la de la parte del O . 
llamada Puerto Genovés, tiene una rinconada con playa ten
dida de X ' .S . , en dist. de poco mas de 1/2 milla y de saco den
tro de sus punías el cumplido de 3 cables. Aqui no pueden 
entrar sino embarcaciones de poco porte, porque su mayor 
agua es de 4 brazas, y so han de situar al N . de la punta mas 
S. y O. que hace el cerrillo nombrado Morro Genovés. Oue-
dan en este puerto abrigados de todos los vientos del N . por 
el O. hasta el S. Fuera de la ensenada se pueden abrigar de 
los propios vientos menos del S . , y para embarcaciones de 
mayor porte en 6 ó 7 brazas al N . N E . del mencionado cerrillo 
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romo un cable de dist. en fondo, lama y arena. Padécese en 
este fondeadero la incomodidad del viento, que siendo fresco 
llama á las cañadas de los montes con recias fugadas que d i -
íicultan poder subsistir fondeados. La ensenada de la parte 
del K, llamada de San José abriga de los propios vientos 
que la anterior, fondeando al N . \ K . de él en 0 ú 7 brazas 
í irena. Ambos fondeaderos son descubiertos de los vientos del 
E . y S E . , sin que en este úl t imo haya recurso para ponerse á 
la ve l a , y en el primero ha de tener espiatendida á aquella 
parte para sobre ella levarse, y para esto no ha de ser muy 
fresco, porque engrosa la mar en términos que es dificultoso 
montar las puntas. No hay pobl. en toda esta cercanía mas 
que el citado cast., ni otra agua que la de un algibe que es 
3a necesaria para la subsistencia de la guarnición. A l E . 2;!" 
N . dist. como 1 1/2 milla en la propia ensenada de San José, 
ú sobre la costa del E . , está una torre de vigia llamada de 
Cala-Figuera, tomando el nombre de una caleta ó ensenadllla, 
donde suelen abrigarse algunas embarcaciones de los vientos 
del E . , fondeando cu 7 á 8 brazas alga, pero es de tan poca 
estension que por eso solo van embarcaciones pequeñas en 
verano y por casualidad con vientos bonancibles; sirve tam
bién para jabeques. 

Desde la torre de Cala-Figúera sigue la costa al E . 28" N . 
dist. como una milla, lodo de despeñaderos, basta una punta, 
llamada de Loma Pelada, sobre la cual bay dos montes de 
bastante elevación en forma de pirámide; los cuales, como se 
dijo, son conocidos con el nombre de los Frailes del Cabo de 
Gata, y es la primera tierra de esta costa que se descubre de 
mar en fuera. Doblada la punta de Loma Pelada, hace una en
senada nombrada de los Escullos ó Mabomet-Arraez, cuyas 
puntas con la anterior que es occidental, y la de la Polacra 
que es la oriental, corren al NR. 1/4 N . , y al contrario, dist. 
i 3/4 millas. En ta medianía de esta ensenada bay una punta 

en una isleta, desde la cual hasta la de la Polacra, es costa 
alta y tajada al mar, y para el SO. de la punta de la islela bay 
unos pedazos de playa, on que está sit. el casi, de San Felipe, 
inutilizado y sin fuegos, sobre unas piedras de poca altura, 
dos millas dist. al O. 5", ó de la citada punta de Loma Pela
da. En toda esta ensenada se puede fondear con resguardo 
de los vientos al O. y S O . ; pero lo común en las embarcacio
nes grandes es ir al E . del cast., dist. 1/2 milla en 13 brazas 
arena gruesa, pues aunque no hay inconveniente de, llegarse 
mas á tierra, no queda tanta proporción para con vienfo E . 
franquear la punta de Loma Pelada, á c u y o viento al S E . y s ! 
está descubierfa esta ensenada. Por el mucho perjuicio qué 
estos causan en todos estos fondeaderos do Cabo do Gata, 
son frecuentados solo por necesidad y en tiempo de verano, 
aunque en invierno también suelen ir , porque los vientos dé 
S S E . y SO. son poco constantes. Por eso las embarcaciones 
pequeñas del tráfico fondean entre la costa y los espollos do 
Manomet-Arráez que son dos, y están como ál S E . del cast. La 
punta de la PolaorS, nombrada asi por una isleta que tiene 
próxima, y hace la figura de una embarcación , tiene encima 
un cerro redondo, alto, sobre el cual hay una torre de vigia, 
que se dice del Cerro del Lobo. Doblada esta para el E . sigue 
la costa al N . haciendo algunos punios y ensenadas de poca 
estension. L a primera de estas que dista una milla de la torre 
del Lobo, y abriga de los vientos del SO. y O. á embarcacio
nes de todos portes, tiene un cast. llamado de Roalquilar, s i 
tuado a poca dist. de la playa en una llanura. Siguiepdo pa
ra el N . tres millas escasas de la torre del Lobo está el cast de 
San Pedro por lat.3G" 3:,'. Este esVl mejor fondeadero del Ca
bo de Gata, porque hace una ensenadita con bastante hon
dura, y al S E . del cast. arrimado á la costa, que es montuosa 
Dist. de un cable, y 1/2 de ella hav 7 brazas arena , donde se 
puede resguardar cualquiera embarcación de los vientos deí 
SO. , O . , N O . N . y E . , y aunque es descubierta del S E . , se 
se sabe que mientras mas fresco es el viento de esta parte, v 
del E . por fuera, tanto mas terralca dentro de osla ensenadi
ta , de modo, que solo incomoda una poca marejada que se 
introduce. L a estension de este fondeadero es pequeña pues 
solo tiene desde el fondo de la ensenada para el S . , hasta la 
punta oriental, cerca de 400 toesas, por lo que n» puede ca
ber mucho número de embarcaciones, y del ancho ó del EO 
mas de 1/2 mil la . Todo el terreno es montuoso y escarpado' 
sin mas playa que un pedazo al pie del cast., el cual se halla 
en una eminencia bastante dominante á todo el fondeadero 
en el cual se está dando cabo á tierra al N E . , y ancla al S o ! 

E l cast. no es mas que una bateria que circula á una torre. Se 
puede hacer aguada en un manantial que está al pie del cast., 
pero es trabajosa su conducción á la playa. 

Desde la p u i í a oriental do San Pedro sigue la costa alta, 
dist. algo masue tres millas basta una playuela o caleta que 
hace un poco de ensenada llamada Cala de Agua Amarga. 
Aquí suelen fondear algunas embarcaciones del tráfico de la 
costa para abrigarse de vientos del E . , aunque quedan des 
cubiertas á los demás del 2." y 3." cuadrante. No bay pobl. , 
pero tiene un pozo de buena agua. L a punta del E . de esta ca
l i la es una montaña de bastante elevación , figura de mesa, 
por lo que tiene el nombre de la Mesa de Roldan. En su pla
nicie hay una torre artillada antes con dos cañones , y en el 
dia sin fuegos, asi por lo muy elevado de la m o n t a ñ a , como 
por estar la torre en la mediania de la cumbre. A la parte mas 
saliente de esta montaña llaman de la Media Naranja, y está 
en lat. de 36" 5.V 15", y long. 4" 19' 20". 

Doblada esta punta corre la costa al N . 5" E . dist. poco mas 
de tres millas todo de playa a la orilla del mar. Aqui se en
cuentra el cast. y pobl. de Carbonera, y un fondeadero capaz 
para cualquier clase y número de embarcaciones, con abrigo 
del viento O. y SO. Se puede fornicar en cualquiera parage. 
que es limpio y fondo de arena; pero lo ordinario es por 20 
brazas al S . , S E . del cast. , dist. una milla de él, ó á la mis
ma dist. de la isleta de Carbonera, enfilándola con la torre del 
Rayo, porque en este parage, aunque lejos de tierra, es don
de con viento del E, se puede i r de la vuelta del S . , aunque 
con trabajo; pero por ser la punta de la Media Naranja de 
liasianle iiondura, no hay receto de pasar inmediato. Con el 
viento al S E . no hay rebasadero, y es forzoso pasarlo á ancla, 
lo que hace poco apreciablo este fondeadero. A l S. '8" E . dist. 
1. 2 milla del cast. de Carbonera hay una isleta que hace canal 
entre ella y la playa como de 3 cables de ancho; pero no bay 
paso, pues el fondo en parte es de 2 brazas. L a pobl. es peque-
ña, desprovista de todo, y no hay mas agua que la de un po
zo salobre. Al fin de ésta playa hay una punta alta, y en ella 
una torre de vigia nombrada del Rayo. A l N . N E . de ella, 
d is t poco mas de 1 milla se encuentra otra playa donde de
semboca el r iah. de Dalias, que en tiempo benigno puede so
correr une escasez de agua. Desde el r. sigue la costa alta has-
la una playuela en que bay una torre con 2 cañones, llamada 
Masenas.que dista 1 1/2 milla al N . X E . de la anterior. Dé 
aqui va corriendo la costa al N . 1/4 N E . de tierra, baja a l a 
mar, mediando la punta del Cana! hasta unos pedazos de pla
ya que bay delante en Mojacar. Esta c. se halla srr. en lo a l 
to de un monte dist. del mar una milla , y arrimada á ella 
la sierra de Cabrera, que se alcanza á ver desde Cartagena. 

Después de Mojacar sigue la costa, baja al N . 2" E . 2 1/2 
millas escasas hasta el cast. de la Garrucha, en la playa de la 
c. de Vera, cuyo cast. está sin fuegos, y necesita muchos re
paros. En esla"playa hay algunos almacenes y otros edificios; 
pero no tiene fondeadero espreso, por hallarse descubicrla á 
los vientos del primero y segundo cuadrante, y es costa bra
va . Hace después un poco de ensenada para el N . , en que co
munmente forma rebeza la corriente, por cuya causa, aun las 
embarcaciones pequeñas procuran paso fuera de esta ensena
da, á la cual dan el nombre de Golfo de Vera. Desde el cast. 
de la Garrucha corre la costa al N . 18" E , dist. 4 millas , que 
acaba la plava y dobla alta al N E . , donde desemboca el r . 
Altuanzora, én cuya parte N . hay una torre denominada de 
Villaricos, donde suelen fondear algunas embarcaciones pe
queñas para abrigarse del viento NO. que sopla en este sitio 
con mucha fuerza. En tiempo de verano suelen, sin embargo, 
venir desde Cartagena algunas embarcaciones estrangeras, á 
carear barrilla, y aguantan al ancla todos los vientos menos 
el E . , que si es fuerte se ven precisados á dar á l a vela. 

Desde la espresada torre principia á elevarse en la misma 
costa por medio de muchos picachos, la sierra de Almagrera. 
Corre N E . basta la punta de Villaricos 5 millas, y después con
tinúa la costa alta en la propia dirección, haciendo algu
nas puntas hasta el cast. de San Juan de los Terreros, que 
dista de la espresada punta 5 millas, y es el l é r m . de la costa 
de Almería. 

CAMINOS. Los medios de comunicación tanto para lo in 
terior de la prov. cuanto con las limítrofes son pocos, lo 
que es tanto mas sensible cuanto la industria minera y la 
agricultura que constituyen su principal riqueza, adquiririau 
mayor ¡ncrein#(ito s i hubiera mayor número de caminos y 
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«•stos fuesen buenos. E l que de Almería cominee 
es de arrecife hasta Gador, pero de arjui adelante ya es un 
camino ordinario, aunque, indudablemente el mejor de toda 
l a p rov . : salen á él veredas transversales, también de rueda 
de todos los pueblos de la ribera del r. Andarax ú Almena, 
pasa por Viator , l 'ccbina , üenaliadux, Rioja, Gador, Alha-
ma l a Seea , Sla. Fé-, Gergal, Nacimiento, Dona María, 
O c a f i a , Abla y F iñana , por cuyo tórm. penetra en la prov. 
de Granada por el part. jud. de Gnadix. 

Otro camino carretero sale de Dalias también en dirección 
a la mencionada prov., cruza por la prolongación occidental 
meridional de la sierra de Gador, pasa por Berja, Gástala, 
Benimar y Barricd , y pnr el l iT in . de Lucainena , sale de 
la prov. por el O. Desde Adra sale otro camino canelero 
delicioso por la bermosa vega por donde cru/.a, el cual pasan
do porBenecid se dirige á Berja para incorporarse en esta v . 
ron el anterior. Otras carreteras salen del K. de la prov. La 
mas meridional deellases la de Mojacar, la cual dirigiéndose 
á NO. pasa por Turre, donde le corta el r. Aguas, por Cabrera, 
Lubrin, Tabal, Benidovale , Gbercos , Lijar y Ganloria, aqui 
pronuncia su dilección al O . , entra en Olula del r., Purchcna 
y Lucar, úl t imo pueblo de la prov. La carretera que sale de 
Vera corre casi paralela con la anterior y sin describir tantos 
rodeos pasa por Portilla y Cuevas de Vera, por cuyo punto 
se vadea el r. Almanzora; por Huercal-Overa , Albox, donde 
se vadea también el r. (pie lleva este nombre, y penetrando 
por uno de los ramales meridionales de, la sierra de Oria sale 
de la prov. por el té rm. de la v. de este nombre. Otra carre
tera vienede la prov. de Murcia que introduciéndose en la que 
nos ocupa por la llamada venta Nueva, corre hasta el límite 
occidental entre las sierras de las Estancias y de Maria pasan
do por Velcz-rubio, las vertientes Chrivel y Asperilia. Los 
demás caminos son todos de herradura y la mayor parte di-
ficiles y penosos. 

CÓRM^PONDEKClA. Para el servicio de la correspondencia 
liay una adm. subalterna de correos [dependiente de la prin
cipal de Granada; los (lias en que llega á ella y salen los 
CoaREOS severa en el art. Abnerio (V.) . 

PKODUCCIOMVS. LS abundante esta prov. en toda ciase de 
granos y las riberas de los r. forman deliciosas vegas en que 
se dan con profusión el maíz , y toda clase de frutos y frutas. 
Los pueblos de Albanchez y Rioja crian muchas naranjas, 
limones y otras clases de agrios. La vega de Adra es pr ivi 
legiada por su clima y abundancia de aguas; también en ella 
se ven frutos privilegiados, pues ademas de los comunes se co
secha la batata y la caña dulce, de la cual se fabrica allí 
muy buena azúcar. En esta misma v. y en Purcbena se hacen 
muy buenos vinos y aunque no con tanta abundancia como 
en lo ant. , se cosecha en los pueblos del O. de la prov. mu
cha y buena seda. Ku Almería se dan no solo los frutos que 
en cualquiera otra p rov . , sie.o iulinitos que se crian en la 
América. La clase de estos y los precios á que se han vendido, 
en el quinquenio de 1810 á 18i4 resultan del estadoque sigue. 

A L M E R I A . 
Granada 

Jaboncillo de 
sastre 

Trigo 
Cebada 
Centeno 
Maiz 
Garbanzos... 
.ludias secas. 
Guisantes.... 
Habas 
L e a t e j a s 
blancas 

Id. negras.... 
Guijas 
Aceituna 
Almendra. . . . 
Nueces 
Castañas 
Bellota 
Batatas 
Plomo 

fan. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
a. 

i d . 
fan. 

i d . 
id . 
id . 

fan. 
i d . 
i d . 

' a. 
fan. 

a. 
qq. 

1840 

18 20 
20 13 

9 20 
23 30 
23 30 
i l 80 
10 1 
4 18 

s* to 
28 35 
18 30 

1841. 

16 16 
20 52 
11 40 
18 22 
18 22 
14 80 
8 15 
4 18 

25 40 

28 35 
19 30 

26 47 
30 41 
2« 45 

3 12 
12 24 
4 14 

01 71 

1842. 

15 17 
36 52 
15 35 
30 30 
30 26 
45 20 

8 15 
4 18 

29 42 

26 32 
21 32 

24 44 
29 37 
25 42 
3 11 

10 21 
4 14 

55 68 

1843. 

1 i 17 
25 40 

!» 34 
32 40 
32 40 
36 85 

9 15 
4 18 

20 39 

30 i o 
22 36 

50 01 

1844. 

14 15 
24 50 

8 15 
15 24 
15 21 
38 85 

8 18 
4 18 

30 40 

29 41 
19 34 

52 58 

a. 
qq. 
a. 
i d . 
id. 
id . 
id . 
i d . 

id. 
id . 
id . 
id . 
•ra
id . 
a. 

id . 
id . 
id . 
id . 

el 100. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
a. 

libra, 
carga, 

a. 
i d . 
id. 
i d . 
id. 
id . 
id . 

l ibra, 
a. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 

manojos mrs. 

id ! 
i d . 
id. 
i d . 

a. rs. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 

l ibra mrs. 
piezas mrs 

id . 
id . 
i d . 

doeenas rs. 
el 100 id 

1840. 

2 8 
2 8 

12 16 
2 5 

45 60 
28 3G 
21 40 

5 9 
1 

I í 30 
22 62 

2 
1 
2 1(1 
1 4 
2 8 
2 14 
8 12 

12 25 
W 50 

3 
30 50 
14 30 
50 55 
18 25 
19 40 

1 
3 1 
1 4 

30 60 
8 16 

18 30 
4 26 
3 20 
3 16 
2 
2 

•X 
71 

1 
3 
2 
1 
2 
2 

12 
2 

40 60 
29 30 
34 50 

5 II 
2 5 

13 30 
34 52 

1 2 
1 5 
2 9 
1 i 
2 7 
3 14 
9 lo 

13 25 
45 50 

3 
31 49 
15 30 
49 5'. 
19 2 
19 40 

1 
3 12 
2 

32 00 
8 II 

19 48 
4 24 
3 20 

(i 

7S 
4 

12 
13 
6 

2 8 
2 8 

12 15 
2 6 

47 60 
28 35 
36 

5 1( 
2 

14 19 
33 03 

2 4 

2 6 
01 70 

1 4 
14 
14 

6 
8 
8 

12 25 
40 49 

3 6 
30 50 
14 29 
50 55 
19 25 
20 40 

1 
4 13 
2 4 

30 59 
9 15 

18 50 
4 25 

13 16 
0 

60 
28 36 
24 40 
5 10 
1 6 

13 30 
26 58 

1 13 
1 5 
3 10 
1 ¡ 
2 7 
2 12 
7 11 

12 25 
43 49 

3 7 
32 50 
13 30 
51 19 
18 25 

14 19 
2 6 
7 38 

20 35 
20 34 
0 10 
1 5 

U 29 
22 44 

1 2 
1 5 
2 
1 
-> 

•> 

8 

9 
4 
S 

I 4 
11 

14 25 
H 50 

Patatas 
Perdigones 
Nabos 
Melocotones 
Ciruelas 
Albericoqne 
Peras.. 
Manzanas.,. 
Uvas de em

barque ... 
Uva común 
Lino 
Cáñamo 
Barrilla , 
Sosa 
Carbón 
Vino de Pur 

c h é n a 
Aceite 
Paja 
Algarrobas 
Naranjas... 
Limas 
Granadas... 
Limones . . . . 
Caña dulce. 
Azúcar mna 
Seda 
Espar lo . . . . 
Miel blanca 
Miel negra.. 
Aceitelinaza 
Id. pescado. 
Sebo devaca 
Cebollas.. . . 
Higos secos 
.la nion 
Lana 
Pasa 
Queso 
Vino galana 
Id ordinario 
Vinagre 
Hál lanos . . . . 
Lechugas... 
Chirivias. . . . 
Peregii 
Acelgas 
Espinacas... 
Malí, verdes 
Pepinos 
Melones 
Sandias 
Calabazas... 
Bcrcngenas. 
Coles 
Apios 
Escarolas... 
Cardos 
Alcachofas. 
Pimientos.. 

También se cria en la prov. de Almería mucho ganado do 
todas clases, mereciendo singular mención el vacuno de la 
Vega de Almería, por la magnitud y hermosura de las reses. 
Como se ha visto en el centro del art. en todas las cord. 
abundan las canteras de jaspes de diferentes colores, liu 
disimos mármoles entre los que sobriisalen los de Berja por 
la belleza de sus aguas, piedras de diferentes clases, minas de 
galena argentífera de plomo , de cobre y de otros metales, 
hasta de cinabrio. Merecen la atención las salinas de Roque
tas propias del Estado en las cuales pueden fabricarse 80,000 
fan. de sal común de muy buena calidad en años abundan 
les de aguas. Otras salina» hay al E . do la cap. terca del 

2 
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1 
I 
1 
1 
1 

16 20 
4 6 
2 4 
4 12 
1 2 
1 

1811. 1812. 

16 
3 
4 
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2 
2 
•> 
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1 
1 
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16 20 

1843. 

19 50 

3 
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1844. 

3 
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20 

1 
3 
2 i 
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8 10 
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Cabo de Gata llamadas Espumeros de Cabo do Gata , pero no 
se aprovechan porque no siendo necesarias no está prepara
do el terreno para elaboraría. 

l . M i r s i m . L a principal ind. de esta prov. es la csplo-
tacion de minas. Muy útil y provechoso es este ramo de 
i n d . , como puede verse en los a r l . de Adra v . y Alma
grera sierra, y muy digno ademas de la protección del Go
bierno; pero el espíritu minero desarrollado prodigiosamen
te en este pais en los úl t imos años, ha abierto en la agricul
tura una brecha ó herida dil ici l de cerrar. E l espíritu de 
asociación (pie en otros pueblos se dirige á diversos ramos de 
utilidadgenerali no se promueve ni egercita en Almería sino 
para hacer calicatas , abrir pozos, laborear minas y las de
más faenas y operaciones consiguientes á buscar metales y 
ponerlos en circulación, y esta míno-mania ha •ocasionado la 
falta de brazos necesarios para la agricullura. Deaqü i el que 
los jornales hayan subido al crecido precio de 7 rs. con 4 co
midas y pan de trigo , y ha sido causa de que algunos la
bradores no pudiendo soportar este precio, porque no com
pensaba el escaso prod. de este año los grandes gastos do 
labor y recolección, han abandonado algunas de sus posesio
nes entregándolas al pasto de los animales domésticos y sal-
vages. Estos perjuicios debían evitarse ordenándose que en 
la temporada de recolección de 'frutos quedasen suspensos 
los trab ijos de las minas: ya hubo tiempo en que asi se 
hizo; pero desgraciadamente se revocó la orden ó quedó sin 
observancia, y el mal en vez de disminuirse va en aumento 
haciéndose cada (lia mas aflictivo. Ademas de la industria 
minera , hay otros diferentes ramos que ocupan escaso nú
mero de brazos ; uno de los mas atendibles es la espartería. 
Por lo regular solo las mujeres son las que se dedican á ha
cer tomizas que sirven enseguida para elaborar cuerdas de 
todas dimensiones y gruesos. Esta elaboración se aumenla 
diariamente. Hay unas cuantas fáb. servidas por hombres 
que son los que con la tomiza elaboran las cuerdas, empleán
dose mas de 2 mil operarios do ambos sexos. Los hom
bres ganan de 6 á 8 rs. de jornal y las mujeres trabajan por 
su cuenta en suscasas percibiendo -2 rs. por cada 16 libras de 
género que elaboran. E l esparto en rama no paga derecho 
alguno de osportacion, de (¡onde resulta que los estraugoros 
lo llevan en rama y lo elaboran en su país. S i se prohibie
se su osportacion en rama, la prov. ganaría mucho. Hay tam
bién fáb. de plomo, do albayalde , de perdigones, salitre, 
curtidos, j abón , alfarería, de ladrillo y leja, tintes de paños 
ordinarios, telares de cobertores de lana, de lienzo, de 
lino y c á ñ a m o , muchos molinos harineros de agua y de 
viento. Se ocupan algunos barcos en los puertos de Almería y 
de Roquetas en la pesca, pero donde osla llama mas la con
sideración os en la A Imadra va de Gata, llamada do monte y 
lava en la que se cogen mas generalmente la molva y el bo
nito y poco atún , cuya pesca se supone deja á los armado
res un producto anual do ao á 40 mil rs. Después do la pos
ea de la Almadrava se emplean por lo común cinco barcos 
en la pesca de la sardina. (V. ALMADRAVA CABO DE GATA.) 

COMKUCIO. La principal osportacion la constituyen el plo
mo, el esparto, la barri l la , y el jaboncillo do sastre y la 
importación de géneros de algodón y lana do Cataluña, lelas 
de soda de Valencia v Málaga y lencería de .Marsella y G i -
braltar. Las circunstancias detalladas do uno y otro comer-
cio.^ se hallarán en los ar l . de Almería c. y de Adra (V.) . 

FERIAS. Se celebra en Albox el 1." de noviembre, en la 
cap. de la prov. el 22 de agosto; en Cuevas el 2 del mismo; 
en Fiñana' y lluercal-Overa el 15 de octubre; en lluécija el 
28 de agosto: en Purchena el 15 del mismo mes , y en Velez-
Blanco el í do octubre. Los principales art. de" tráfico en 
todas ellas, son tejidos de todas clases, quincalla, alfarería, 
granos, legumbres, toda especio do ganados y oíros géneros. 

CARÁCTER USOS Y COSTUMBREŜ  Las generales de los gra
nadinos , si se escoptuan los del pa r í , de Velez-Uubio que 
se miran mas como murcianos, por su iumediacion á esta 
prov., que no como andaluces; todos son de costumbres 
sencillas, religiosos, sóbrios , robustos, de byen aspecto y 
dóciles. 

BENEFICENCIA. Los establecimientos de bencliccncia exis
tentes en la prov. son : en Almería un hospital de caridad, 
denominado de S la . Mafia Magdalena, croado por la Sla. 
Igl. Cat . , en el año de 1492 para asistir á los pobres enfer
mos de dicha c . , Huercal , Via to r , I'echina , Henahadux, 
Rioja, Gador , Sanf a F é , Tabernas, Turr i l las , V ica r , Hue-

b r o , E n i x , Fé l ix , Roquetas, tícrgal, Baearesi, Velafique, 
Castro y Olida de Castro. Dirigía este establecimiento una 
junta gubernativa, compuesta de 5 vocales, 1 á nombre del 
obispo, otro en representación del cabildo eclesiástico, 
un regidor, un caballero particular y el gobernador militar 
do la plaza , con un reglamento aprobado por Keal orden de 
5 de diciembre de 1777 : reformado en 183:1 s i g ú e l a Junta 
rigiendo dicho establecimiento, bajo la inspección del Go
bierno político. En el mismo hospital hay una casa do niños 
espós i los , fundado en el año de 1671, por el ll tmo. Señor 
D. Rodrigo Demandia oh. que fue de Almería. En 21 de junio 
de 1834 se instaló una sociedad de 32 señoras , que cuidan 
del arreglo económico, c inspeccionan la asistencia de los es
pósilos de dentro y fuera do la casa. Mantiene el estableci
miento 120 nodrizas y los dependientes necesarios para la 
buena asistencia de los espósilos. En Albox hay otro hos
pital fundado por el l l tmo. Señor D . Claudio Sañs y Torres, 
en 29 de octubre de 1764 , al cual tienen derecho los pobres 
de la c. de Purchena , los de la misma v i de Albox , los de 
Alboledas, Cantoria y Zurgena: también hay en él una casa 
de espósilos. Por Real urden de 18 de mayo do 1802 fue er i 
gido el hospital y casa de maternidad de "Cuevas. En Fiñana 
hay un hospital para enfermos pobres t ranseúntes , y en Lau • 
jar un patronato destinado á la curación de los enfermos 
pobres del mismo pueblo. E l hospital de Doña Mar i a , con el 
titulo de San Carlos, fue erigido en 1792, y en 22 de diciem
bre de 1776 el de Tabal por el Sr. visilador régio D. Bonito 
Ramón de Hermída , al cual tienen derecho las 7 v . que com
ponían el ant. part. de Tabal, y la de Nijar y su anejo Huebro: 
también tiene unida una casa de espósilos. Otro hospital bajo 
la advocación do San Agustín, existe en Vera con su cuna uni
da, al cual se le agregó por decreto do 29 de agosto de 1780, 
una obra pía: finalmente en Velez-Rubio hay otro hospital con 
cuna , ignorándose la época de su fundación, y quien fuera el 
fundador. Cuales sean los gastos do estos osiablocimienlos y 
las rehtr, con que para cubrirlo contaban en el año de 1842 , 
residían del estado oficial respectivo. 

Menester es convenir en vista del estado citado, que l a 
beneficencia pública cuenta con pocos elementos en esta pro
vincia jiara llenar su digno objeto: sube á 40,454 reales 
el total de las ront. efectivas de todos los hospitales y casas 
de maternidad, y á «0,699 rs. los gastos que se satisfacen; 
la diferencia de ¡as dos sumas, nos hace conocer que la cari
dad de los almeritauos suplo el déficit que entre una y otra 
se encuentra; pero también produce la convicción de que 
todos estos establecimientos, la mayor parte, ó mas bien si 
se escepluan los de la cap., deben ser inútiles en el dia, y 
que aun los últimas pueden proporcionar pocos socorros a 
la humanidad doliente. 

Es esto tanto mas sensible cuanto no se ve que en la prov\ 
do Almería se baila desarrollado oso espíritu de hospitalidad 
domiciliaria que en otras muchas prov., del cual tan conocidas 
ventajas resultan á la sociedad ; lo (pie os aun mas estrañia 
porque' el espíritu minero elevado al mas alio grado en 
osle pais, reclama mas imperiosamente que en otro punto a l 
guno de la Península esta clase de establecimientos por dos 
motivos. L a prodigalidad, con que la naturaleza ha favorecí-
do al territorio de la prov. de Almería, con diversos géne
ros de metales , el éxito feliz que algunos mineros han teni
do en su empresa, hace emprender cada d i a á muchos in
cautos, trabajos atrevidos, en los cuales después de invertir 
sus capitales , no encuentran mas resultado que la ruina de 
sus fortunas, quedando reducidos á la miseria con sus fami
lias y sin otro medio (pie el de acogerse en los asilos de ca
ridad ó al amparo de sus convecinos , para que les ayuden á 
salir del estado enfermizo en que la desesperación les coloca. 
La segunda causa es el mismo penoso trabajo que la elabora
ción de las minas lleva consigo ; miles de hombres se ven con
tinuamente sepultados en las entrañas de la tierra, la os
curidad del s i t io , la humedad que al l i mantienen los vene
ros de agua que hay que agotar, la falta do venti lación , los 
miasmas morbíficos que naturalmente exhalan las tierras me
tálicas, son otros tantos elementos de enfermedad, sin contar 
los desplomes accideniales de los terrenos y los producidos 
por los barrancos. Necesariamenlo drlie ser considerable el 
número de enfermos que las minas produzcan cada dia en 
Almería , y si los hombres filantrópicos del pais no procuran 
dar un impulso fuerte á la beneficencia públ ica , se aumenta
rán considerablemente los desgraciados. 
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5. "., 
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7. "., 
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10.. 
11.. 
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13.. 
14.. 

ALMERIA. 
ticos de Almería nos dan 1'493 acusados en la edad de 
i d años en adelante, por uno de 10 á 20. L a proporción 
que entre hombres y mujeres guarda, casi es la misma 
que en las otras prov. l l ' O i l á 1. L a de los solteros con los 
casados es 0'659 á 1. No es fásil esplicar la razón del mayor 
número de acusados casados que solteros, que se advierte en 
esta prov. y en la de Alava ; es cierto que el hombre con el 
estado de matrimonio adquiere mayor número de obligacio
nes, y que se aumentan sus necesidades; pero no lo es menos 
que aquellos vínculos le estreehan mas y mas con la sociedad; 
que lo hacen mas interesado en la conservación del orden pú
blico, en el respeto á la propiedad, y en que la seguridad in
dividual se halle completamente garantida; que Tas mismas 
obligaciones que de nuevo adquiere, que los medios deque 
tiene que valerse para cubrir el mayor número de necesidades, 
son otras tantas circunstancias que se hallan en oposición con 
la criminalidad. Otra anomalía no menos atendible que la an
terior, nos presentan las casillas relativas 4 la instrucción. 
Casi una mitad de los acusados sabian leer y leer y es
cribir en la prov. de Almer ía , donde el máximun de los 
concurrentes á las escuelas no pasa de 1 p g ; cuando en las 
demás prov. hemos podido esplicar el mayor número de cr i 
minales por el mayor atraso en que la instrucción pública se 
encontraba. Los acusados resultan con la pobl de 0'003 á 1; 
los penados con los acusados de 0'829 á 1; los contumaces 
con los presentes de 0'352 cá 1; los reincidentes con los pena-
dos de 0'16i á 1, y los que ejercen profesión científica ó arte 
liberal con los que ejercen artes mecánicas de 0'062 á i . 

Entrando en el examen comparativo de los part. j u d . , se 
halla el máximo de acusados en los de Almena y Canjayar 
O'OOí á 1; y el mínimo en el de lluercal-Overa O'üOt á 1. 

Por el estado segundo, ó sea de los homicidios y heridas, 
se ve la marcada propensión que en la prov. de Almería 
existe hacia los crímenes contra las personas, puesto que re
sultan 328 delitos de este género , ó lo que es lo mismo, que 
casi los 3/4 de los acusados han debido serlo por delitos de 
homicidio o de heridas, golpes y malos tratamientos. La 
falta de ciertas noticias no nos permiten hacer en este caso 
observaciones y comparaciones que pudieran ser muy útiles. 
Lo mismo que en las demás prov., predomina en la de Alme
ría el uso de armas blancas á las de fuego; y el de las permi
tidas al de las prohibidas. L a proporción entre las armas de 
fuego y las blancas es 0'391 á 1; de las permitidas del primer 
género con las prohibidas 1'280 á 1; y entre las del segundo 
de I'ISO á 1. Los instrumentos contundentes están en relación 
con los delitos como 0'201 á 1, y los instrumentos ó medios 
ignorados 0'457 á 1. Es notable el escesivo número de casos 
en que resulta ignorado el medio o instrumento con que so 
perpetró el delito. Lo mismo que en el estado anterior apa
rece el part. jud . de Almería con el mayor número de acusa
dos; resulta en el que nos ocupamos con el mayor número de 
delitos de homicidio y de heridas 1 por cada 537'755 alm. , y 
el de lluercal-Overa con el mínimo 1 por 14i9'222 a lm. 

A L M E R I A : INTENDENCIA da nueva creación, compuesta 
de las pobl. indicadas en el art. anterior, correspondientes 
antes de la división de 30 de noviembre de 1833 al terr. que 
comprendía el ant. reino de Granada. Las mismas dificultades 
que se han presentado para trazar el cuadro administrativo y 
económico de las prov. de Alicante y Albacete, aparecen 
ahora, y si se quiere mayores, para presentar en todos sus 
pormenores y en sus distintas y variadas fases la historia del 
movimiento de la riqueza pública deesta prov. Figurando los 
pueblos de ella, como queda dicho, en el terreno que abrazaba 
el reino de Granada, no en uno, sino en muchos documen
tos ant. y modernos, aparecen confundidos los datos y englo
badas las noticias de este con el de Jaén. Nuevas dificultades, 
al parecer insuperables, nacen de esta confusión, y si bien he
mos procurado con celo y con constancia el vencerlas, acaso 
nuestros esfuerzos no hayan tenido el resultado que nos pro
met í amos : sin embargo , en la pob l . , en la riqueza, en los 
impuestos, á los datos precederán óseguírán las razones, para 
que al menos pueda conocerse que hemos estudiado la mate
ria y presentado observaciones, por nadie, no vacilamos el 
decirlo, ofrecidas hasta el día. Persuadidos de que el método 
forma muy principalmente el mérito de esta clase de traba
jos, principiaremos como en los demás art. de esta materia, 
por examinarla pobl. de los pueblos de la actual prov. de A l 
mería en épocas ant. y recientes, ya confundidos en el i n -

m 
menso terr. del ant. reino de Granada, ya formando en 1<? 
segunda y tercera época constitucional, prov. indepen
diente. 

POBLACIÓN: lospuehlos que forman hoy la prov. de A l 
mería contaban, según documentos oficiales que tenemos á la 
vista, los hab. que aparecen del estado que sigue: 

Años. A l m a s 

1595 115,890 
1787 165,242 
1797 177,217 
1820 270,677 
1828 250,906 
1831 221,058 
1832 222,502 
1833 234,789 
1836 227,209 
1837. 234,789 
18 U 232,645 
1842 252,292 
1843 297,973 
1844 , 228,993 

Primera población. Cuando documentos oficiales del s i 
glo X V I , hoy conservados en el archivo de Simancas, seña
laban á España 1.641,358 vec. y 8.200,791 hab., figuraba el 
terr. del reino de Granada con 359,520 hab., y el de Jaén 
con 228,785, cuyas dos sumas forman la de 588,305 indivi
duos. ¿Es posible conocer hoy la pobl. que tenían entonces 
los pueblos comprendidos en la actual prov. de Almería? 
Nuestros lectores comprenderán las graves dificultades que 
esta investigación ha de ofrecer naturalmente en un país que 
ha sufrido tantas vicisitudes, en guerras en que ha campea
do la idea de religión con el espíritu de independencia. P u 
diera ciertaraente presentarse un dato bastante exacto de la 
pobl. del ob.de Almería, porque como es sabido, antes del 
año de 1787 las investigaciones se hacían generalmente con 
intervención y auxilio de los prelados y corporaciones ecle
siásticas; pero como desgraciadamente.ha sido y es la demar
cación c iv i l distinta de la religiosa, los datos de esta nada sir
ven , n i para conocer el número de hab., n i para averiguar 
las riquezas de las ant. ni de las modernas prov. Ha sido, pues 
necesario apelar á la reunión de distintos datos, de remota y 
reciente época, y á buscar en unos y en otros la proporción 
entre los pueblos que, perteneciendo antes á un mismo reino, 
hoy forman distintas prov. Eite exámen, este estudio, nos 
ha permitido reconocer y admitir el 19' 70 p g de la pobl, de 
los ant. reinos de Granada y Jaén para los pueblos (jue forman 
hoy la prov. de Almería. Por esta razón, y reíirícndonos al 
siglo X V I , hemos señalado al país cuyo exámen nos ocupa, 
115,896 hab. 

Segunda población. Y a en otros art. hemos demostrado 
que existen razones muy poderosas para creer que los datos 
reunidos cu los siglos X V y X V I y principios del XVI I , conte
nían grandes ocultaciones, tanto si facilitaban las noticias los 
prelados ec l . , como sí las daban los empleados del Gobierno. 
Los que han creído que la pobl. de España en 1723 era de 
7.995,000 hab.; los que han asegurado que en el año de 1777, 
solo comprendía nuestro pais 9.307,000 hab. suponiendo que 
en un espacio de 100 años se ha duplicado la pobl. española, 
han cometido gravísimos errores, porque han admitido como 
verdaderos, datos estadísticos que eran solo la espresion del 
engaño y del fraude. A l que asegure magistralmente, comp 
se hace con sobrada ligereza , que la España á principios 
del siglo XVII I solo tenia 7.925,000 individuos, y sosten
ga que en 1834 tenía 14.660,000 , le debe ser permitido 
creer que en ese periodo, se ha doblado el número de ha
bitantes en nuestro pais. Aun estrechando las distancias y 
reduciendo las épocas, el que admita la pobl. referida del 
año 1834 y asegure que apenas contaba la España en 1803 
10.000,000 de individuos , habrá de creer en una mayor ra
pidez del aumento de individuos en nuestros d ías . 'C ie r to 
que la pobl. se ha aumentado ; cierto que se ha observado 
un fenómeno que merece un estudio detenido , á saber, que 
el número deliab. ha crecido después de nuestros mayores 
desastres; pero no lo es menos que los datos ant. no 
representan la verdadera pobl., y que por consiguiente falta 
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un término de comparación en que apoyar los cálculos y 
las observaciones. No debe, pues, causar estrañeza, que la 
pol i l . de 115,895 hab. correspondientes al ano de 1594 
aparezca elevada ya en los pueblos de la prov. de Almería 
en 1787 á 165,213 individuos: efectivamente, en los tra
bajos dispuestos por el conde de Floridablanca en 7 de junio 
de 1786, que dieron por resultado el censo conocido con el 
nombre del año 1787, ya resulta que en las operaciones prac
ticadas por las prov. o intendencias se señalaron á Es
paña 1.100,075 liab. sobre el número que babian presenta
do las relaciones remitidas por los ob. En los datos de 
estos últ imos figuraba la pobl. española por 9.309,804 in
dividuos y en los del Gobierno por 10.409,879, y es bien se
guro que si la segunda operación se hubiera hecho con mas 
escrupulosidad, con mas fiscalización, mayor hubiera sido 
la diferencia. Ya en aquella época (1787) los pueblos de Jaén 
y de Granada contaban, según datos oficiales, 838,797 hab. 
correspondiendo de ellos 165,243 á los pueblos de la actual 
prov. de Almería. 

Tercera población. En el censo del año de 1797 lo mis
mo que en el de 1787 campean los errores hasta en la sen
cilla operación de sumar dos simples partidas: la compara
ción que se hizo de estos dos trabajos marcando la diferen
cia ó el aumento de pobl. no es admisible, poi que las 
dependencias del Gobierno no incluyeron en las respec
tivas prov. á reinos á los ecl. de todas clases; limilúndose 
á presentar el resultado de las seis casillas que figuran en 
los estados, de solteros, casados y viudos de ambos sexos. 
Hecha esta aclaración deberemos decir, que los hab. de los 
reinos de Granada y Jaén, siempre con referencia á datos 
oficiales, en 1797 eran 899,731, figurando por 177,247 los 

Eueblos hoy de la prov. que describimos, número que tam-
icn presenta el censo de 1799 en que se trato , como es bien 

sabido, mas de conocer la riqueza, que la pobl. de las 
respectivas localidades. 

Cxtarta población. En nuestra opinión el trabajo mas ira-
portante sobre esta materia que se ha hecho en este siglo, 
es el de la policía en el año 1820, en que se elevó la pobl. de 
España á 13.939,235 hab. Y a al hablar de esta época en el 
art. intendencia de Alicante pág . 634, dijimos, que á muy 
poco tiempo la misma policía habla destruido su obra, por
que á los pocos años redujo considerablemente el número de 
hab. que anteriormente habla señalado. Como quiera que 
sea, existe un hecho de gravedad, á saber, que en una épo
ca en que los pueblos obedecían ciegamente de grado ó por 
fuerza á las mas ligeras indicaciones de los empleados de 
policía, estos, que tenían montadas sus oficinas, que inves
tigaban la pobl . , que la clasificaban en diferentes categorías 
y estados, fijaban á sus respectivos terr. bajo la responsa
bilidad de sus firmas, un número de hab. el mayor que arro
jan los documentos oficiales deant. y reciente fecha. En la épo
ca á que aludimos so señalaba al terr. que comprendían los 
ant. reinosdeJaeny Granada 1.373.998 hab. delosque260,697 
pertenecían á la actual prov. de Almería. 

Quinta población. Por aquellos tiempos y para publicar 
en 1828 su Diccionario gcográfico-historico, reunía Miñano 
noticias sobre pob l . , resgistrando, según nos ha dicho, los 
archivos del Gobierno. Con referencia, pues, á datos de 1826, 
bien que publicados después, señala este escritor á España 
13.698,029 hab. y á los pueblos que forman hoy la prov. de 
Almería en sus respectivos art. 250,906. De todos modos 
aparece que el Gobierno de aquella época tenia en sus depen
dencias datos que justificaban por las relaciones de los mis
mos interesados, que la España tenia cerca de 14 millones 
de habitantes. 

Sesta población. Asi sorprende, y lo hemos dicho ya en 
otro lugar, que la misma policía que tantos resultados ofre
ció en sus investigaciones catastrales de 1826, solo señalase á 
la España de 1831 11.207,687 hab. esto es, 2.731,546 menos 
que los que había designados en los trabajos que en 1826 ha
bía presentado. Siguiendo casi la misma proporción se vé , 
que al paso que en 1826 á los reinos de Granada y Jaén se se
ñalaban 1.373,998 individuos, en el año de 1831 se les desig-
nabal.122,122 conlarebajaenlreuna y o t r a é p o c a d e 251,876; 
de modo que los pueblos de la prov. de Almeria que te
nían en 1826, segnn la policía, 270,677, en 1831, según las 
mismas oficinas, solo tenían 221,058 habitantes. 

Sétima población. Aun hubo de parecer á la policía esce-

sivo el n ú m . de individuos que señaló en sus trabajos de 1831, 
puesto que en los datos remitidos en el año 1832, solo apa
rece España con 11,158,274, esto es, 49,365 alm. menos 
que en 1831, y 2.780,961 menos que en 1826, según aparece 
de la simple comparación de las sumas. Pero si la pobl. ge
neral de España resulta menor en 1832 que en 1831 , la corres
pondiente al reino de Granada, ó sea la de las prov. de este 
mismo nombre, Almer ía , Jaén y Málaga aparece mayor en 
la época á que en este instante nos referimos. En 1831 la 
pobl. de este terr, era, como hemos dicho, de 1.122,122 , y la 
señalada en 1832 era de 1.129,452, diferencia de mas 7,330 
hab. En la misma proporción, figurando Almeria en 1831 
con 221,058 individuas , aparece en 1832 con 222,502, 
aumentada su población en 1,444 almas. 

Octava población. Se presenta por primera vez la d iv i 
sión terr. tal como hoy es conocida, con escasísimas varia
ciones ('), en el decreto de 30 de noviembre de 1833 en que 
se hizo en España la correspendíente demarcación de prov., 
y en ella figura la de Almería con 234,789 hab. Con solo i n 
dicar la procedencia del dato que señalaba á España 11.962,767 
hab., creemos bastante esplicacion, porque ya no es desde 
esta fecha necesario examinar el número de hab. de la prov. 
de Almeria con relación al de lospueb. de Jaén , Granada y 
Málaga. 

¡Sotena población. Reunía en el año 1836 el ministerio 
d é l a Gobernación datos de alguna importancia para publi
car una guía de sus propias dependencias; primero, y por 
desgracia úl t imo trabajo de esta clase. Defectuosos fueron sin 
duda los datos remitidos, pero cada año pudieron rectificarse 
las noticias y publicándose con oportunidad, las equivoca
ciones hubieran llegado á subsanarse paulatinamente. En estos 
trabajos aparece una pobl. de 11.800,413, esto es, 162,354 me
nos que en el año 1833, presentándose Almeria con 227,209 
hab., rebajada su pobl. desde el últ imo censo en 7,589. 

Décima población. En el año siguiente ya aparece España 
con 12.262,872 hab. cne l censo que acompaña á la lev elec
toral de las Córles constituyentes de 1837, correspondiendo á 
la prov. de Almería la misma pobl. que le fue designada 
en 1833, que es la de 234,789 habitantes. 

Undécima población. Reuniéronse en la cap. de Almeria 
en 8 de mayo de 1841 las autoridades , los diputados provin
ciales y otras personas notables, con muchas de las que nos 
unen lazos do amistad y de reconocimiento, para presentar la 
pobl. y riqueza de la prov. de Almeria en virtud del decreto 
de la Regencia provisional del reino de 7 de febrero de 1841: 
tenemos á la vista copia de estos trabajos, que analizaremos 
detenidamente al hablar de la riqueza, l imitándonos por 
ahora á decir que personas interesadas en disminuir el número 
de los hab. del p a í s , hubieron de señalar á esta prov. 57,611 
v e c , y 232,645 hab. 

Duodécima población. Apreraiabapor aquellos tiempos la 
pública opinión, ó al menos el sentir de los hombres ilustra
dos, que ansian para su país un Gobierno que administre con 
acieito, no que camine ciegamente áespensasde su reputación 
y de los intereses nacionales, para que se reunieran datos es
tadíst icos, se examinaran y cotejasen, á fin de dar impulso á 
unos trabajos de perentoria necesidad para este pais, si ha 
de promoverse con seguridad dé acierto la riqueza pública en 
sus distintas clases, en sus variadas combinaciones. En el 
año de 1842, siendo ministro el Sr. Calalrava (D. Ramón), 
los intendentes, auxiliados por otros empleados y algunos par
ticulares, remitieron noticias que aunque inexactas, á no 
dudarlo, son útiles y curiosas. La pobl. de toda España en los 
trabajos de las intendencias del año á que nos referimos, es 
de 12.054,008 hab., y los de la prov. de Almeria de 252,292: 
ó sean 19,647 masque los designados por la junta de 1841, de 
que hemos hecho mérito anteriormente. Y ya que se señala 
una pobl. de alguna importancia, consideramos oportuno y 
conveniente indicar la procedencia y el apoyo de los trabajos 
remitidos por la intendencia. Valióse ésta de las relaciones de 
los mismos ayunt. enviadas para formar las matr ículas de 

(') No hemos querido hacer mérito de la segunda ¿poca consll-
tucional de 1820 al 1823, porque la división lerr. genéricamente 
hablando, no es la misma: nos limilamos, pues, á decir que la 
pobl. oficial enlonccs mas acredilada , era de 11.601,865 hab., de 
ellos 195,505 correspondíenies á los pueblos que formaban entonces 
la prov. de Abnería. 
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subsidio desde el año de 1815 hasta 1811, cuyos duplicados 
conservaba la misma adm. de prov. Después de examinar la 
intendencia diferentes trabajos, manifiesta que el vecindario 
de la prov. de Almería presenta las proporciones siguien
tes: Pudientes y jornaleros de 5 á 2. Pobres do 9 á 1. Ecle
siásticos de 100 á 1 . 

Déclmatcrcia población. En los trabajos del ministerio 
de Gracia y Justicia correspondientes al año de 1813, para 
formar la estadística judicial se señalaron á la prov. do A l 
mena 234,789 a lm. ; pero como el Sr. Ministro en su espo 
sicion á S. M . de primero de enero de este año no se confor
mara con la pobl. de 12.119,759 hab. y si la fijase en 
15.139,158; la que correspondo entonces á la prov. do Alrae-
m es de 297,975 individuos. 

Decimactiaria ;/ últ ima población. Con el temor de que 
al plantear el nuevo sistema tributario pudieran perjudicar 
las relaciones de las municipalidades, estas redujeron consi
derablemente el número de hab. al formar en 1 8 í í el registro 
municipal. No debo pues estrañarse que la pobl. aparezca re
ducida á 228,993 individuos, sin que deje de reconocer nues
tra buena fe que la pobl. de esta prov. ha debido disminuir 

A L M E R I A . H 7 
forzosamente por la emigración do sus hab. á las nuevas y 
vecinas posesiones francesas en Africa. 

Presentadas todas estas noticias sobre pobl., y refiriéndonos 
á l a que hemos manifestado en los art. anteriores, pr incipal ' 
monto en la pag. 635 del primer tomo do esta obra, nos l i 
mitamos á decir que, según nuestras noticias, según los datos 
que hemos adquirirlo por diferentes medios combinando noti
cias, cotejando diversos pareceres, tiene la prov. de Almería 
mas de M3,334 alm. También hemos podido obtener no solo 
para enriquecer nuestro art., sino para robustecer nuestras 
convicciones, el dato estadístico que so apoya en el número 
de jóvenes alistados de la edad de 18 años. En el art. Alava 
pág. 221 hemos manifestado la importancia de esta clase de 
noticias por indicaciones admitidas cu todos los países en 
que la adm. pública no lleva con toda exactitud los regis
tros de nacimiento y mortalidad. Confesamos francamente 

_ que nos asusta la suma de 449,085 hab., puesto que por 
( grandes que sean las ocultaciones, no pueden ser tan escesi-

vas, si bien una triste, esperiencia nos hace reconocer que 
las prov. mas escrupulosas ocultan la cuarta parte do sus hab. 

Para concluir esta important ís ima materia presentamos á 
continuación el 

E S T A D O demostrativo fie la población que corresponde á cada uno de los O partidos .íadiciales en 
que se diTide esta provincia, calculada sobre el núniero de jóvenes que entraron en el alistamien
to de 1843 para el reemplazo del ejérci to; comparada con la que resulta, primero, dé los tra
bajos hechos por la Junta creada para conocer la riqueza de esta provincia eu virtud del decreto 
de la Kcsrencia provisional del Reino de 7 de febrero de 1841 ; secundo, de los datos oficiales 
de 1848 reunidos cu el ministerio de Uacienda; tercero, de la estadistica Judicial de 18'13 for
mada por el ministerio de Cracia y «fusticia; cuarto, de los documentos reunidos por las jefaturas 
políticas para formar el registro municipal de 1S11; quinto y últ imo, de las noticias importan
tes que posee la redacción. 

PAUTIDOS 

JUDICIALES. 

Almería 
Berja 
Canjayar 
Gergal 
Huercal-Overr. 
Purchena 
Sorbas 
Velez Rubio... 
Vera 

TOTALES. 

P O D L A C I O N 
que c o r r e i p n n d e n i 
n ú m e r o de filiaUdoi. 

415 
412 
331 
286 
408 
440 
226 
328 
679 

3525 

52871 
52489 
42169 
36436 
51980 
56056 
28792 
41787 
86505 

449085 

R E S U M E N 
de l a j u n t a de 1811. 

7304 
6184 
5877 
6671 
6908 
7849 
4002 
4809 
8007 

57611 

30306 
25081 
24876 
26754 
26145 
29972 
16832 
19236 
33383 

232645 

D A T O S 
ficiales d t IB4 2. 

8200 
6821 
6413 
7053 
7359 
7725 
4460 
5450 
9075 

63210 

C S T A D I S T I C A 
j u d i c i a l de 1143. 

33044 
27287 
25677 
28223 
29439 ,>370974 
30931 
17851 
21800 
38700 

252952 370974 

I t E O I S T R O 
m u n i c i p a l de 1944. 

472578 

472578 

7306 
6115 
6075 
5843 
64 23 
7733 
4338 
4862 
8479 

57234 

29471 
24466 
24306 
23378 
25698 
30940 
17356 
19453 
33925 

D A T O S 
que poiee l a r e d a c c i ó n . 

228993 

9655 
7981 
7503 
8252 
8610 
9039 
5218 
6377 

11320 

73955 

38331 
31651 
29585 
31739 
34149 
35990 
20707 
25288 
44892 

292334 

RIQUEZA. Aunque en terreno bastante quebrado y con fre
cuencia escaso do aguas en algunos puntos, puedo decirse que 
el suelo de la prov. do Almería es en otros bastante fértil, 
bastante rico. Ya en el art. anterior hemos manifestado las 
prod. del país , que admite toda clase de frutos , indígenas 
y no pocos exóticos, á pesar de que la agricultura pudiera 
estar mejor dirigida y dar por consiguiente mayores resulta
dos. No cabe desconocerse que la riqueza pecuaria tiene algún 
valor , que el comercio ofrece algnn movimiento, que la na
vegación del cabotage es de bastante in te rés , y que la minería 
tiene ocupados muchos brazos y no escasos capitales. Bien es 
cier lo, y esto no es posible dudarlo, que al ver el país lanzado 
con entusiasmo en los descubrimientos mineros, mas de una 
vez se ha visto abandonada y hasta despreciada la agricul
tura , creyendo que los tesoros metálicos que pueda en
trañar la tierra son capaces do compensar las prod. ordi
narias del suelo; asi , no en una, sino en varias prov., y par
ticularmente en A l m c ; i a , han dejado ciertos hombros, obce
cados sin duda, el cultivo de los campos, para recibir después 
de no escasos desembolsos, terribles y amargos desengaños. 

Como conocerán nuestros lectores, no es posible presen
tar la riqueza de la prov. de Almería, remontándonos á época 
muy ant. , porque ningún dato poseen ni los particulares n i 
las autoridades, n i el Gobierno mismo, en el que en compa
ración con otros pueblos del ant. reino de Jaén y Granada, fi
guren los de la prov. que estamos describiendo. 

Censo de 1799. Pertenecen según se badiebo, los pueblos de 
la prov. de Almería al terr. queabfaza el reino de Granada; 
pero como á la vez aparecen confundidas en ant. datos las rela
ciones de este reino con el de Jaén, hemos creído conveniente 
al hablar de época remota, estender nuestras observaciones y 
presentar nuestros cálculos sobre el resultado de las relacio
nes dadas por losayunt. de los pueblos que forman hoy las 
prov. de Málaga, Almería, Jaén y Granada. Hecha esta es-
plicacion, debemos ante todo presentar en un cuadro ligero y 
desde luego sin ninguna complicación, el resúmen de la pobl . 
y riqueza que tenían, según documentos oficiales, con referen
cia á declaraciones de los mismos interesados, los reinos de 
Granada y Jaén: esto trabajo, que comprende desde luego el 
valor de difcrenles clases de prod., se ve eu el siguiente: 
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ALMERIA. 

Estad» do l¡i población claslfleada por familias y por habitantes, y del Taler total, ó sin 
deducción alguna de los productos comerciales y fabriles , comprendiendo en los primeros» 
los reinos vegetal y mineral que presentan la riqueza que tenían los antiguos reinos 
de («ranada y •liten , al formarse el censo de 1709. 

PROVINCIAS. 

Granada 
Jaén . . 

TOTALES. . 

POBLACION. 

Habitantes. 

138,585 
41,361 

179,946 

692,895 
206,807 

899,702 

V A L O R T O T A L D E LOS PRODUCTOS. 

Reino regetal. 

Rs. Mrs. 

183.836,383 
88.765,790 

272.602,173 

Rs. Mrs. 

190.665,270 
21.406,820 

212.072,090 

Reino nineral . 

Rs. Mrs. 

2.601,787 

2.601,787 

Rs. Mrs. 

49.830,626 
7.838,567 

57.669,193 

TOTAL 

DE 
LA RIQUEZA. 

Rs. Mrs. 

426.934,066 
118.011,177 

544.945,243 

Volvemos á repetir, porque no queremos incurrir en un 
error de trascendental consecuencia, que el estado que acaba
mos de publicar, igual al que figura en la pág. 266 del tomo 
1.", n i representa ni puede representar la verdadera riqueza 
imp. de las prov. que antes estaban comprendidas en el terr. 
de los reinos de Jaén y Granada. Este dato , como todos los 
que en el siglo pasado so reunieron para conocer la riqueza 
del pais, lio representa la verdadera maleria i m p . ; repre
sentará a lomas el valor de las prod. de los diferentes rei
nos, según los precios de la ¿poca y las declaraciones de los 
interesados. Pero confundir este dato con la riqueza que debe 
servir de tipo para imponer las contr. , es cometer uno de 
los mas graves errores económicos y administrativos, cau
sando asi grave perjuicio á los pueblos. Estamos muy le
jos de creer que el inmenso terr. que abrazaban los reinos 
de Granada y Jaén, á fines del siglo pasado, con el valor que 
tenían entonces los frutos, solo representarán una riqueza 
bruta de 544.945,243 rs. Las mismas personas que tenían á 
la vista las relaciones de las intendencias hechas después de 
examinar los datos enviados por lo» ayunt. , hubieron de 
confesar que los esfuerzos de los hombres interesados en dis
minuir la riqueza por no verso perjudicados en la exacción de 
nuevos impuestos, lueron mas poderosos que la intervención 
de los dependientes del Gobierno, encargados particularmente 
de este trabajo. E s , pues, nuestra opinión , que era mucho 
mayor entonces el valor total de las producciones; pero que 
debió ser rebajado considerablemente para presentarle por r i 
queza imp. ¿Cómo creer nosotros que un terr. lan eslcn-
so, de prod. tan variadas, r i c o , genéricamente hablando, 
solo ofreciera el reino vegetal, elemento principal de vida pa
ra aquellos pueblos, 303 rs. por hab. al año , ó lo que es lo 
mismo 28 mrs. diarios? S i se tratara de un pais miserable, 
de un terreno de ¡nñma clase, de un terr. sin riego, do unos 
reinos sin comunicaciones, sin movimiento, sin vida; de una 
do osas prov. centrales de España en que los r . son escasos, 
las prod. poco variadas, y aun estas sin salida por faltado 
mercados, ó por los precios exorbitantes del trasporte, pudiera 
decirse entonces que la riqueza no fue disminuida en las rela
ciones de los ayunt. dirigidas á las intendencias para reunir 
los materiales que dieron por resultado el censo dicho de 1799. 
Pero tratándose do un pais que comprende la prov. de 
Granada, con tantos elementos de prosperidad en aque
llos tiempos, hoy tal vez en decadencia ; con un suelo 
generalmente fértil por naturaleza y por las buenas prác
ticas agrarias, conservadas religiosamente por tradición des 
de el tiempo de la dominación de los á r a b e s ; do un pais 
que abraza la prov. de Málaga, cuyo terr. , aunque áspero y 
desigual (siempre generalmente hablando), ofrece tempera
turas propias para obtener variedad de frutos, no solo eu
ropeos, sino ecuatoriales; cuyos vinos, cuyas pasas , cuyas 
almendras, cuyos limones figuran en las mesas de los hom
bres mas poderosos de Espada y del estraugero; y que por 

consiguiente , bajo concepto alguno , puede ser considerado 
como pais esclusivamento agrícola, puesto que tiene impor
tancia mercanti l . y por fortuna hoy también i n d . , merced 
á los esfuerzos de hombres eminentes, de ciudadanos dis
tinguidos : el buen juicio no permite admitir la idea de que 
sea exagerada, por escosiva, la riquez i presentada en el do-
cumento oficial que estamos examinando. Sabido es , por 
otra parte, que en las prov. que cuentan pobl. importantes, 
don,lo sin ofensa alguna puede decirse , que no nay tanta 
sencillez , tanto candor, como en las pequeñas a l d . , como en 
los pueblos miserables ; las ocultaciones son mayores, porque 
los hombros de previsión , dirigidos á no dudarlo, por un Ín
teres mal entendido, causa principal de los vicios que la adru. 
pública presenta, disminuyen la riqueza déloscontr ibuyonlos , 
tomando todas aquellas medidas que puedan cohonestar el 
fraude cometido, y hasta cierto punto salvar la responsabi
lidad de los mismos que firman las relaciones do los ayunt. 
Con solo leer dos relaciones, una de ald. y otra de cap., 
es muy fácil convencerse, (pie son en aquella mucho menores 
las ocultaciones que en é s t a , prescindiendo de dos considera
ciones muy importantes: pr imera, que la riqueza agrícola ó 
terr. en pequeño , siempre al alcance, siempre á la vista del 
fisco, sujola á la prueba en un tiempo terrible del noveno y ol 
diezmo, no se oculta tan fácilmente como el cultivo estenso 
(pie á la vez presenta una pobl. importante: segunda, que en 
las grandes ciudades, ademas do la riqueza agrícola, existo la 
industrial , no siempre de fácil averiguación ¡ la comercial que 
so presta á toda clase do ocultaciones y fraudes, la urbana, 
que no ha sido fiscalizada cual correspondía. Todas estas 
consideraciones demuestran nuestra primera proposición, 
reducida á que no es posible disminuir ni un solo mara
vedí del valor del prod. bruto do los diferentes reinos que 
presentan los trabajos reunidos al terminar el siglo X V I I I . 
A . la ilustración do nuestros lectores no puede ocultarse 
quo do esa suma que señala el prod. bruto de la tierra, 
hay que descontarse , no solo los desembolsos que repre
sentan las operaciones de la la branza desde la siembra 
hasta la recolección , sin olvidar el valor de la simionlo; 
sino las cantidades quo gravitan sobre estas sumas por los 
diforenlos conductos con que para impuestos generales, 
prov. y locales tiene que contribuir el labrador, antes quo 
pueda apreciar la renta liquida que la tierra le ofrece. 
Presentadas estas indicaciones, que sirven solo para apreciar 
la importancia que merece el dalo que hemos publicado, va 
mos á contraernos á los pueblos que forman la actual prov. 
de Almería en la misma época á que nos referimos. Repartida 
con igual proporción la riqueza que resulta en los trabajos 
oficiales de 1799, entre todos los pueblos de la compren 
sion de los reinos de Jaén y Granada, aplicando á la pro
vincia do Almería el 19'70 por ciento, que proporciona 1-
mente le corresponde, obtendremos el resultado que apa
rece del 
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A L M E R I A . 
R E S U M B X rte la riqueza territorial, pecuaria , mineral y fabril. 

119 

Reino vegetal. 
' Trigo . . . . 

Centena, . . 
EscaQn . . . 

Granos { Maíz 
Coljada . . . 
Avena. . . . 
Mijo 

Total de los granos. 
Legnmtifei 
Arroz 
Hálalas 
Pasas é higos , . 
Tnitc-is 

Hortaliza 
Azúcar 
Lino 
Cáñamo 
Esparto 
Zumaque 
Alazor 
liarrilla 
Loza 
Vino 
UTÍIC 
Productos varios 

Id. 

Id 

Id. 

Total del valor . . . 
Reino animal. 

Ganado caballar. { S;lbi,"os- ' ' * t J eguas . . . . 
Id. mular Mulos y muías. ¡Vacas 

Toros y bueyes 
Terneras. . . . 

asnal í ^ 1 ™ 8 j k ^ m 
i Asmllosobuclios 

Í
Carneros . . . . 
(H88 
Borregos . . . . 
Corderos. . , . . 

Id, cabrio f Machos y,'abras 
( Cabritos. . . . , 

Id. cerdal {Cerdos. . 
( Lechones 

( Lana. . . 

Seda. . . 
i rouucios / Miel. . . 

JCera. . . 
( Pieles . . Total valor del reino animal. 

Hierro. 
Cobre . 
Plomo . 
Salicor. 
Azufre. 

Reino mineral. 

Total valor del reino mineral. 

Fábr icas . 
Reino vegetal 

— Animal 
— Mineral 

Artes y oficios 

Total valor de los prod. fabriles 
RESUMEN DEL VALOR TOTAL. 

Reino vegetal 
Reino animal 
Reino mineral 
Fábricas, artes y oficios 

Total. 

IMUAll O MKDIIU. 

Fanegas. 

Idi 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
a. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Valor. 

Número. 
Id. 
M . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
a. 

Libras. 
a. 
Id. 

Número. 

a. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Valor. 
Id. 
Id. 
Id. 

478,238 
3!l,.V.r. 
26,915 
66,907 

322,86,5 
1,265 
1,740 

937,475 
68,906 

1,769 
3,485 

96,081 
212,613 
185,000 

9,33t 
10,092 

168,545 
680 

5,455 
3,247 

24,218 
5,072 

283,861 
124,167 

1,494 
2,379 
7,148 
8,518 
4,906 
2,388 
9,314 
1,779 

22,730 
102,589 

3,194 
31,392 
83,505 
15,955 
33,722 

1,561 
21,¿',,8 

110,020 
634 
850 

29,491 

7,S69 
29 

7,148 
24 

540 

41 1/4 
34 1/16 
16 1/4 
40 1/8 
20 1/4 
19 1/4 
24 

I 
42 
52 
16 
16 
16 
5 

120 
64 1/8 
52 

2 
9 

62 
26 
32 
14 
40 

752 
651 
772 
485 
595 

85 
249 1/2 
100 
49 
38 
25 
12 
59 
12 7/8 

128 3/4 
25 
48 1/4 
70 
44 1/2 

103 1 2 
8 

45 
120 

54 
25 
96 

VAI.011 ca IÍS. m . 

19.901,047 
l.:i.-)l,332 

457,500 
2.09 4,681 
6.087,827 

24,982 
41,700 

31.219,132 
2.895,062 

92,018 
55,760 

1..U4,116 
3.445,000 

925,000 
1.107,720 

687,700 
877,300 

1,300 
49,095 

208,238 
029,658 
162,311 

3.974,084 
4.966,680 

802.391 

53.702,628 

1.122,218 
1.549,179 
5.515,966 
4.133,440 
3.401,000 

Í03 ,760 
2.273,019 

177,900 
1.107,9U) 
3.89i,562 

79,860 
376,734 

4.175,250 
205,685 

4.343,51.-) 
39,025 

1.026,0:!.-) 
7.778,400 

28,158 
87,795 

236,9ÜS 

41.756,309 

70,605 
3,480 

305,932 
610 

51,840 
492,'..07 

2.384,437 
2.3)7,514 
6.507,792 

111,086 

11.360,829 

53.702,028 
41.756,309 

492,407 
11.360,829 

107.312,293 
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d20 A L M E R I A . 
E l Estado que acabamos de presentar señala á los pueblos 

de l a prov. de Almería un prod. bruto de 53 .702,628 en el 
reino vegetal, de 41 .756 ,369 en el animal , 4 9 2 , 4 6 7 , en el 
mineral y 11 .360 ,829 á las f á b . , arles y oficios, cuyas can
tidades reunidas componen un total de 107.312,293 rs. vn . 
Natural es que esta suma parezca exagerada á los hombres 
influyentes de la prov. de Almería, y muy particularmente 
á los que tuvieron parto en los trabajos estadísticos en los 
años de 1841 y 1842 . Esto no impide que nosotros niani-
festemos que la prod. señalada á la prov. de Almería en el 
censo de 1799 es á no dudarlo, proporción guardada, me
nor que las de A l a v a , Albacete y Alicante; observándose 
que en datos recientes, á pesar de las ocultaciones , se lija 
mayor riqueza imponible al país que describimos. No debe 
perderse de vista ante todo el modo como se formó el 
censo de 1 7 9 9 : la adm. central se dirigió á los intenden
tes , estos reclamaron la relación de los pueblos , quie
nes interesados en disminuir la r iqueza, presentaron las 
relaciones alteradas, como se reconoce en la advertencia que 
figura al frente de estos trabajos. Entrando desde luego en 
el ex.imcn del cuadro de riqueza que acabamos de presen
tar, no vacilamos en decir que podrían darse por muy satis
fechos los hab. de la prov. de Almería, si admitiése
mos hoy como cosecha del pais las mismas cantidades que 
figuran en el documenlo que tienen nuestros lectores á la' 
vista. Aun suponiendo que la cosecha del trigo no esce
diera de las 478 ,238 fan. y sin descontar la parte forzosa
mente reservable para la simiente , aparece , que sobre la 
pobl . de 1842 correspondería á cada hab. l í a n . , l o ce
lemines y 2 cuartillos. Ahora bien , Í es posible pueda sos
tenerse una prov. que no tiene ningún art. importante de 
esportacion, donde la ind. es escasa y el comercio po
co act ivo, cuándo se vé obligada á importar inmensa can
tidad de cereales para su consumo? A la vista tenemos tra
bajos curiosísimos de las cosechas anuales pueblo por pue
blo, de las principales prod. de la agricultura é ind. pe
cuaria por el prod. del diezmo en el término medio que 
ofrecen los tres trienios de 1801 á 1803 , de 1815 á 1817 de 
1824 á 1 8 2 6 ; trabajo costosísimo sacado de los importantes 
documentos que se conservan en el Tribunal Mayor de Cuen
tas. No es nuestro ánimo presentar para cada pueblo el re 
sultado obtenido ; pero sí ofreceremos á la consideración de 
nuestro lectores el resumen de la valoración de las cosechas 
en el estado siguiente: 

PRODUCTOS AGRICOLAS. 

Tierras blancas. 

!

Trigo fan. 321 ,095 a 32 10 .275 ,040 

Cebada i d . 259 ,457 191/2 5.059,411 17 
Centeno id . 57 ,952 27 1.564,704 
Maíz i d . 115,051 27 3.106,377 
Garbanzos id . 3 ,195 61 194,895 
Habich. 'yhabasid. 5,400 12 64 ,800 
Yeros i d . 762 16 12,192 

Seda l íb . 1,460 46 1/2 67 ,890 
Hortaliza y grangeria de 

todas clases valor. » 13.512,170 
Aumento de 1/36 parte por los pro

ductos del Escusado 940,486 
PLANTIOS. 

Olivares. Aceite.... Arrobas. 56 ,436 á 4 2 1 / 2 2 ,398 ,530 
Aumento de 1/36 por los productos 
del Escusado 66 ,625 

Viñedos. vino Arrobas 1 4 , 6 6 5 á l l 161,315 
Aumento de 1/36 parte por los 
productos del Escusado 4,481 

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PECUARIA. 
Jf1"? Arrobas 9 ,992 á 4 5 44C,640 
corderos Número 3 2 , 0 6 0 á 8 256,480 

Total 38.135,036 17 

Conviene anle todo tener presente que el término medio de 
los 9 a ñ o s , cuyos datos hemos examinado, comprende una 
época en que se diezmaba con alguna religiosidad, otra en 
que se observaba ya bastante tendencia á disminuir los pa
gos, y otra en fin en que la resistencia rayaba en el escán
dalo. No debe tampoco perderse de vista quo no se hallan 
comprendidas en el estado las fincas del clero que no esta
ban sujetas al noveno, n i los terrenos comunales perte
necientes á los propios de los pueblos. Es útil también 
advertir que en la ind. pecuaria, las liquidaciones del 
noveno solo se refieren á los prod. del ganado lanar 
obligados al diezmo, sin incluir los de la parte destinada 
al consumo de carnes y pieles, n i los del cerdal, caballar 
y vacuno, especialmente el número reservado para la cria 
que debe figurar en las utilidades do esta industria. 

Que la agricultura no se ha estacionado en la prov. de 
Almer í a , es un hecho que nadie puede poner en duda, por 
que seria ofensivo al carácter de los hab. de aquel país, 
el decir que no han contribuido al movimiento progresivo 
que se ha observado en España y al desarrollo constante 
para aumentar sus prod. ¡So y a de los tres trienios á 
que nos hemos referido, sino de un quinquenio posterior 
á la guerra de la Independencia, cuyo dato lo debemos 
á la amistad de una persona cuyo nombre no estamos au
torizados á revelar, y cuya residencia ordinaria es Madrid, 
aparece que la riqueza que representa lo que pagaron 
por noveno los pueblos de la provincia de Almería solo 
en la parte do prod. rústicos es de 57 .732 ,425 rs. sin ha
cer deducción alguna. ¿Pudo ser este el prod. del año 
de 1799 ó mejor dicho el úl t imo decenio del siglo X V I I , épo 
ca á que sujetamos nuestras últ imas observaciones? Con solo 
recordar que el prod. bruto del reino vegetal asciende 
á 5 3 . 7 0 2 , 6 2 8 rs . , se verá bastante uniformidad entreoí traba
jo oficial del censo de 1799 y el documento particular de que 
hacemos mér i to , correspondiente á la época de 1814 á 1820 . 
Todavía adelantamos mas nuestras observaciones, con el ob
jeto siempre de justificar, que sí bien en el censode 1 7 9 9 , y 
téngase muy presente esta impostante declaración, podemos 
señalar á la prov. de Almería una prod. mayor en alguna es
pecie, porque esto no es posible evitarlo cuando se busca la 
proporción rigorosa entre pueblos do un terr. con terrenos 
diferentes, sujetos á distintas influencias atmosféricas, en la 
cantidad total lejos do haber alguna exageración por abulta
da, puedo haberla por diminuta. L a cosecha que se señala á 
la prov. do Almería en los art. del reino vegetal, sujetos al 
diezmo calculada á los preciosdol quinquenio presentado i m 
porta 49 .735 ,560 rs . , y su diezmo' hubiera sido entonces 
4 . 9 7 3 , 5 5 6 ; pero como también existían prod. del reino ani
mal sujetas á la decímacion, aumentándose por este concep
to 6 .166 ,260 rs. aparece un total prod. do 55 .901 ,820 rs., 
correspondiendo por ellos un diezmo de 5 .590,182 rs. y un 
medio diezmo do 2 .795,091 rs. Ahora bien, para conocer que 
esta cifrase halla muy lejos de representar el verdadero valor 
de la época á que nos referimos, séanos permitido comparar 
este ant. dato con otro mas reciente de épocas por cierto 
bien distintas, que una y otra representan ideas bien opues
tas sobre el origen, naturaleza y obligación del pago de este 
impuesto. Hemos visto que al terminar el siglo XVII I la ma
sería sujeta á diezmo presentaba un valor de 55 .901 ,820 rs.; 
hemos manifestado que por datos oficíales de los tres trienios 
indicados, el prod. bruto por el mismo concepto, bien 
que faltando algunas sumas de importancia, era de 38 .135 ,036 
rs. ; hemos presentado la riqueza que el noveno señala en un 
dato irrecusable referente á los años del 14 al 20 , y ahora cor
responde por su orden cotejar estos resultados con los que 
presentan los documentos mas recientes sobre diezmos. D u 
rante la última guerra c iv i l era tal la resistencia al pago de 
diezmos, quo en no pocos puntos las autoridades se encontra
ban sin fuerza moral para realizar el pago de este tributo. 
No es esta ocasión oportuna de disertar sobre las ventajas ó 
desventajas de este impuesto: conocidas son las opiniones del 
autor de esta obra sobre esta materia; por eso como estadis
tas nos limitamos á manifestar un hecho de importante ap l i 
cación, reducido á que aun antes de la época constitucional 
de 1834 se pagaba por diezmos la menor cantidad posible. 
Durante la lucha y cuando el pueblo español estaba agobiado 
por el peso delasconlr. que exigían uno y otro gobierno para 
sufragar los inmensos gastos de una guerra de funestos re-
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cuerdos, el diezmo se pagaba muy mal, como saben nuestros 
lectores. Suponemos que no querrán las prov. de Andalucía 
que hagamos una escepcion de sus hab., puesto que la bis 
toria nos enseña que en el mediodía de España so ha combatí-
do siempre el impuesto decimal, pagando para este objeto lo 
menos que podía la clase labradora. Sin embargo, el importe 
del diezmo en la prov. de Almería en 1837 , fué, según la ma
tricula catastral de 1 8 4 2 , de 2 .425 ,390 rs. y 18 mrs. Hemos 
dicho según la matricula , porque en otro dato oficial que 
tenemos á la vis ta , aparece que el importe del medio diezmo 
en el mismo año fue de 2 .347 ,799 r s . , ó sea un diezmo de 
4 .695 ,598 . Ahora bien, ¿puede suponerse que la riqueza ha 
permanecido estacionaria en la prov. de Almería , cuando tal 
es el resultado de la prod. decimal en una época en que ape
nas se pagaba? Para que nuestros lectores formen una idea 
de lo que significa el prod. del diezmo en las prov. do An
dalucía, presentamos á continuación el valor de los art. diez
mados en el arz. de Granada en las tres épocas siguientes: 

Año común del sexenio de 
1831 á 1836 6 .352 ,248 30 

1837 3 .984 ,080 26 
1838 2 .247 ,574 

Con estas simples sumas se conoce la baja considerable que 
el prod. del diezmo tenia, desde que los pueblos hubieron 
de creer que esta era entre todas las instituciones laque mas 
próxima ruina amenazaba. Otra prueba de la proporción des
cendente con que caminaba el valor de los impuestos sobre los 
prod. de la tierra, aparece del estado que sigue, deducido 
también de los datos oficiales, estado que manifiesta el prod. 
que ha tenido el noveno decimal en la dióc. de Almena en 
los quinquenios do 

1802 á 1806 416,797 
1815 á 1819 378,354 
1816 á 1830 219 ,999 

siendo de advertir para mejor comprender las diferencias do 
prod. que el primer a ñ o , estoes, el de 1802, importó el 
noveno 514 ,923 , y el ú l t imo, esto es, el 1830, presentó única 
mente la suma de 1 6 1 , 1 1 1 . Nuestros lectores podrán conocer 
que si en esta proporción disminuían los prod. hasta el 
año 1 8 3 0 , mayor, estraordinariamente mayor seria la dismi
nución del prod. del diezmo, no solo en el sexenio do 1831 
á 18 36 , sino en el resultado do los años siguientes hasta su 
completa supresión. Con estos datos podrá comprendérse la 
importancia de la suma de 2 .425 ,390 rs. 18 mrs . , importe 
del diezmo en 1837 , según la intendencia. Compárese la 
partida de 6 .352,248 rs. 30 mrs, prod. en Granada por el 
sexenio de 1831 á 1 8 3 6 , con la de 2 .247,574 rs. , cantidad 
obtenida en 1838 para apreciar el resultado que arroja el 
diezmo de la prov. de Almería. Y téngase en cuenta que el 
sexenio de 1831 á 1836 representa una disminución considera
ble sobre el prod. de 1830 , y é s t e , como ya hemos vis
to sobre las cantidades obtenidas á principios do este si 
glo. Sí nuestras observaciones no tuvieran una fuerza i n 
contestable, la adquirir ían con solo examinar la riqueza, ó 
mejor dicho, la prod. bruta que presentaría toda España. 
Calculando exacto el dato do la intendencia, el diezmo 
de toda España seria 1 1 5 . 5 7 6 , 6 6 5 , y la riqueza imponible 
bruta, sujeta á docimacion , 1 ,155 .766 ,650 . Cuando, pues, 
por la relación de los mismos ayunt. aparece que la materia 
imponible sujeta á diezmo en el año 1799 erado 3 ,726 .408 ,770 
i. puede creerse, que hoy que el dominio agrícola se ha es
tendido, que los cereales lejos de escasear abundan, que 
nuestro afán no es como era entonces el divisar desde nues
tros puertos las velas que nos trajeran los granos que necesitá
bamos, sino el de ambicionar mercados eslraños á donde 
llevar nuestros fruto» sobrantes, no llamándonos la atención 
la abundancia do los cereales berberiscos, sino el hambre de 
los ingleses, han bajado nuestras producciones hasta el punto 
de representar una tercera pá r t emenos que á fines del siglo 
pasado? Duplíquese , t r ipl iqúese, lo decimos con entera con
fianza , la cantidad que se señala como materia imponible, 
cuando se busca por tipo el prod. decimal, y asi se hace 
un servicio á la patria, no presentándola abatida y humillada 
como la mas pobre de todas las naciones europeas, i Qué idea 
formarán de la España las naciones eslrangeras, y particular
mente los hombres estudiosos que so dedican á conocer el mo
vimiento de prosperidad o decadencia en que se encuentran 
los pueblos civilizados, cuando hagan aplicaciones de datos 
como el que ahora examinamos? ¿Qué opinión formarán del 

desarrollo que se supone con fundamento han tenido los i n t e 
reses materiales de nuestra patria? ¿Cómo podrán conciliar 
la depreciación do los valores de toda clase de prod. con la 
idea, generalmente admitida en Europa , de que España no 
necesita importar ningún artículo de primera necesidad para 
le decorosa subsistencia de sus habitantes f No está muy leja
na todavía la época en que el pueblo español s u f r í a grandes 
escaseces, y hasta padecía el terrible azote de la miseria pú
blica ; no está muy lejana la época en que los hombres de go
bierno , después do oír á corporaciones ilustradas, después de 
escuchar el dictamen de personas entendidas, proponían y ob
tenían del monarca medidas saludables para evitar las funes
tas consacuencias do la escasez que pudieran esperímentar 
los mercados públicos. Pero esta época , por fortuna, perte
nece á la historia: las carestías cstraordinarins de otros tiem
pos no son hoy de temer; el cultivo limitado todavía á fi
nes del siglo XVIII , se ha estendído considerablemente des
de que los españoles se han convencido que el suelo de 
su pais encierra tesoros mas reales y positivos que los ficti
cios y seductores que ofreció el terr. americano á la codicia 
de nuestros mayores. L a líspaña después de la guerra de la 
Independencia, después de la lucha de 1820 ^ 1 8 2 3 , tuvo 
la satisfacción de enviar parte de sus cereales sobrantes á 
la isla de Cuba , y do presentar parte do ellos en los mer
cados de Inglaterra y de Francia. Siendo este un hecho cier
to, y resultando por otra parte que hoy nuestro afán, como 
ya se ha dicho, es buscar mercados estraños para llevar á 
ellos nuestras prod . , existiendo como existe, en el país 
una opinión muy arraigada de que una serie de buenas 
cosechas perjudica á los mismos labradores ¿ cómo he
mos de presentar por riqueza imponible la que aparece 
del dato do diezmo que examinamos? ¿Cómo hemos de decir 
que los valores de nuestros prod. se han rebajado del modo 
cstraordinario que resulta'de la comparación del censo do 1799, 
aun prescindiendo de sus equivocaciones y de sus errores 
con los resultados que ofrecen los trabajos 'sobre la prod. 
decimal á qué nos referimos? Sépase , pues, que cuantos ar
gumentos quieran hacerse, apoyados en la cantidad que ha 
producido el diezmo en este siglo, muy particularmente des
de 1814 , no pueden destruir un hecho cierto y constante, á 
saber, la mayor prod. obtenida en nuestro suelo. En la cate
goría de las naciones agrícolas, para ser España la mas feliz 
del mundo, no necesita mas que caminos y canales. Queda, 
pues, demostrado que el dato do 1799, cuando la|España á 
posar do las grandes ocultaciones en todos los frutos, ganados 
y primeras materias de las artes por declaración de las mismas 
municipalidades, presentaba una suma'de 5 ,143 .938 ,355 rs., 
no es bajo ningún concepto exajerado al hablarse de Almería, 
proposición que hemos querido justificar con datos oficiales 
de ant. y recientes fechas. 

Junta de 1 8 U . Las vicisitudes del pais no han permi
tido en este siglo emprender la marcha) trazada por algu
no de los ministros de los monarcas Carlos III y Cárlos IV, 
celosos por adquirir noticias importantes para conocer la 
pobl. y riqueza de la nación española. 'Comenzó el siglo 
por una série no interrumpida do bastardas intrigas: siguió 
una guerra en que solo se trató de salvar, con el honor del 
nombre español, la independencia de la patria. Sucedió al 
triunfo de la causa legit ima, una época de persecuciones que 
escandalizaron á la Europa. La guerra civi l fue la Gonsecnen-
cia del alzamiento del partido liberal en 1820. E l restable
cimiento del gobierno absoluto, y la paz que gozó el 
pais por espacio de diez a ñ o s , no sirvió para empren
der trabajos de esta especie. En la última lucha por tanto» 
años prolongada, n i mención siquiera se hizo de esta clase de 
trabajos. Después del convenio de Vergara se reconoció por 
hombres instruidos la necesidad do rendir datos para apreciar 
el movimiento de nuestras riquezas; y sin duda bajo las in
fluencias de estas ideas se dispuso en 7 de febrero de 1 8 1 1 , una 
operación en que so consideró equivocadamente que existia la 
fiscalización necesaria para neutralizar los esfuerzos de los 
que pudieran combinarse, á fin de disminuir las riquezas de 
sus rospeclívas localidades. En la prov. de Almería reuniéron
se personas notables, de patriotismo, conocimiento en el'pais, 
sogun hemos dicho; pero que llegaban á la cap. resueltas por 
esta terrible preocupación que nos aniquila y nos anonada, á 
disminuir la materia imp. de todos los part. jud . Solo asi se 
esplica como presentaron hombres de tanto saber por resulla-

do el que aparece en el estado que sigue; 
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ALMERIA. 123 
Para que nuestros lectores puedan apreciar el espíritu que 

presidió á la redacción del documento que acabamos de pu
blicar, consideramos oportuno dividir osla riqueza imp. por 
iguales partes, entre todos los individuos de la pro v. de Almería. 

E S T A D O que demuestra la flisfribucion de las utilidades que la Junta de Almería de 1811 señaló 
á la provincia entre la población que la misma designó, la que aparece del alistamiento para el reem
plazo del ejército, la de los datos oficiales de 184¡3, 7 la que resulta de los datos que la redacción posee. 

l'ARTIDOS Jl'UIClAI.IS 

Almería 
Berja 
Canjayar -
Gcrgal ó Alboloduy 
lluercal-Overa. . . , 
Purchena 
Sorbas. 
Velez-Rubio 
Vera , 

Utilidades 

que señala 

la Junta. 

614,382 
504,039 
414,153 
414,031 
462,030 
490,016 
255,298 
328,710 
522,429 

4.005,088 

P O D L A C I O N 

SEGOH M l S H l 

N ú m e r o 

d i 

habitsaU*. 

30,306 
25,081 
24,876 
26,754 
26,945 
29,972 
16,892 
19,236 
33,383 

232,645 

Ulitidades por 
hlbitante. 

Ri Mn. 

20 9 
20 3 
16 22 
15 16 
17 23 
16 12 
15 4 
17 3 
15 22 

17 7 

1,89 
1,87 
1,55 
1,44 
1,65 
1,52 
1,30 
1,60 
1,43 

1,63 

P O B L A C I O N 
irresyioaditnte al aliitamicn-

t para al reoraplaio del 
ejérc i to . 

N ú m e r o 

do 

habitantea 

52,871 
53,489 
42,169 
36,436 
51,980 
56,056 
28,792 
41,787 
86,'605 

Uli l idadei por 
habilaate. 

449,085 

11 21 
9 20 
9 28 
1 12 
3 30 
8 25 
8 29 
7 30 
6 12 

8 31 

1,05 
0,89 
0,89 
1,06 
0,83 
0,82 
0,82 
0,74 
0,59 

0,83 

POBIACIOS 

•egnB loa dato* oficialca 
de tS42. 

33,044 
27,287 
25,677 
28,223 
29,439 
30,931 
17,851 
21,800 
38,700 

252,952 15 28 

Utilidades por 
habitante. 

R i M r . 

18 20 
18 16 
16 4 
14 23 
15 24 
15 29 
14 10 
15 3 
13 17 

1,73 
1,72 
1,50 
1,37 
1,46 
1,48 
1,33 
1,41 
1,26 

•cgun loe dato* que poice la 
rcdae".ioa. 

N ú m e r o 

do 

h a b í t a n l e i . 

38,331 
31.653 
29,585 
31,739 
34,149 
35,990 
20,707 
25,288 
44,892 

1,48 292,334 

U t i l í d a d c a por 
babitante. 

Rt. Mn, 

16 1 
15 30 
14 . 
13 2 
13 18 
13 21 
12 7 
12 33 
11 22 

13 24 

1,50 
1,48! 
1,30 
1,22 
1,26 
1,27 
1,14 
1,21 
1,08 

1,28 

L a simple lectura de este documento demuestra hasta que 
punto se trató de ocultar la riqueza de la prov. , puesto que 
aun admilkla la pobl. de la junta , la utilidad diaria que se 
señala á cada hab. , es de i maravedí y 63/100. Sensible es 
(pie los hombres reunidos en Almería el 8 de mayo do 1841, 
no hayan señalado á cada riqueza , presentada romo materia 
i m p . , la prod. bruta de que han deducido las utilidades; 
entonces hubiéramos podido combatir, ademas do la riqueza 
i m p . , la cantidad que designaban como prod. bruta obte
nida. El error de la junta es tan maniTiesto, que para demos
trarlo no necesitamos otra cosa, que decir, que el cap. imp. 
de toda España , seria en sentir de aquella 191.091,479 rs. 
26 mrs . ; esta seria toda la riqueza del pais en su agricultura, 
en su comercio, en su ind. C.ierlamente la nación española se
ria mas pobre que el mas miserable de los departamentos de 
la Francia. Pero hay mas todavía: en sentir do la junta, la 
riqueza i m p . , por todos conceptos, era de 4.005,088 , y esa 
misma prov . con tan escasísimas riquezas, payaba en ei mis
mo tiempo por 

Rs. vn . Mrs . 

Provinciales encabezadas 1.238,050 
Alcabalas enagenadas 122,007 
üorecbos de jabón 57,668 

Paja y utensi l ios . . í M S . H * 
l estraordinana 466,712 

Frutos civiles 119 J J ^ 
Censo de población 143,577 
Subsidio de comercio 170^389 

Por territorial 1.172^865 
Por industrial 293,216 

20 
16 
14 
10 
14 
28 
17 
30 

y 14.895,930 rs. 31 mrs . , en 1840. No dobo ocultarse que en 
esa suma liguran los prod. de las aduanas, comisos, descuen
tos de sueldos de empleados, partícipes de aduanas, de puer
tas, penas de c á m a r a , sal , salitre, tabaco, etc., etc.; pero 
tampoco debe perderse de vista que por solo cinco conceptea 
satisfizo la prov. las cantidades siguientes; 

Ano de 1839. Año de 1840. 

Derechos de puertas. . . 521,414 17. 
Estraordínaria de guerra. 5.254,868 24. 
Paja y utensilios 707,283 1. 
Subsidio industrial. . . . 169,797 3. 
Provinciales encabezadas. 1.113.29S 23. 

595,290 
2.911,740 

824,701 
189,933 

1.457,583 

19 
33 

8 
18 
27 

7.796,662 5.979,315 8 

Se aumenta por aproximación por los 
derechos de puertas establecidos en la ca
pital, en equivalencia de las rent. prov. . 

4.112,749 16 

650,000 

4.762,749 16 

Cuya cantidad era mayor que el total de los prod. en la 
suma no insignillcante por cierto de 757,661 rs. con 16 mrs. 
Hay mas todavía ; en esa época á que alude la junta, los in
gresos de la prov. eran de 16.582,533 rs. 28 mrs. en 1839, 

Véase si con estas demostraciones puede admitirse como 
exacto el dato de la junta de Almería. No creemos necesario in
sistir mas en e l examen de este documento, del cual sin em 
bargo hemos hecho méri to , ya porque estando firmado por re
presentantes de todos los part. jud . se puede conocer la pro
porción de la riqueza de todos ellos, y ya también porque inter
viniendo en su redacción ciudadanos de todas clases y de todas 
categorías sociales, puede creerse con sobrado fundamento que 
ha de estar bien fijada la relación enlro unas y otras riquezas. 

DATOS OFICIALES DE 1842. Y a otra vez hemos manifestado 
que por el ministerio de Hacienda so emprendieron en este 
año nuevos trabajos, que hubieran sin duda alguna ofrecido 
buenos resultados, sí 110 se hubiese hecho con los datos re
mitidos , lo que generalmente se hace con documentos impor
tant ís imos, á saber; olvidar el ministro ó director que entra 
lo que con afán buscaron los salientes. Plagadas están do er
rores las matriculas catastrales; pero conocidos estos, se hu 
bieran podido subsanar en el año siguiente, y aunque hoy 
no tuviéramos una estadística exacta, poseeríamos á lo me
nos, y de ello tenemos la mas ín t ima convicción, relaciones 
muy aproximadas á la verdad sobre la riqueza de nuestras 
prov. Y apenas se concibe ciertamente cómo puede la admi
nistración caroccr de oíioinas encargadas de reunir datos esta
dísticos en una época en que se aumentan los impuestos y so 
altera el sistema tributario. L a comisión de estadística creada 
por el señor Ayl lon ha desaparecido sin que apenas hayamos 
tenido noticia ni de la época, n i del motivo porque terminaron 
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A L M E R I A . 
estos trabnjos. Pero es tal la fuerza do la opinión, que una cor-
poracion celosa (la Sociedad de Amibos del País de Madrid) está 
organizando un institulo de estadística, al paso que el Sr. Mon, 
según anuncian los per iódicos , se ocupa de nombrar una jun
ta con esle mismo objeto. Hora es ya , lo decimos sin ánimo 
de acriminar á nadie , de que el Gobierno piense seriamente 
en este asunto, que no puede abandonarse sin el descrédito 
de los altos funcionarios de la adm. Después de esta ligera d i 
gresión, disimulable cuando se trata de una persona que con
sidera la reunión de dalos estadísticos como la baso do una 
verdadera administración, concretándonos ahora á los traba
jos do 18i2de la prov. de Almería , presentamos el resumen 
de la matricula catastral en el 
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Debe ante todo tenerse presente que la parle de contr. que 
se señalan en el estado á cada part. jud. y por consiguiente la 
renta líquida anual y diaria que á cada vcc. le corresponde, 
no es deducida del documento que examinamos, porque no 
tiene para ello la clasificación necesaria. Por esa razón ha 
sido preciso buscar el prorateo del 13'53 por 100 de la 
riqueza imp. de la prov. , según en notas anteriores tenemos 
manifestado. L a riquezaimp. d é l a prov. de Almería por el 
dato de 1 8 i l , era en sentir de la junta, según 
hemos visto de 4.005,088 
L a de matr ícula catastral de 35.206,92a 

Resulta en un solo año diferencia de mas de. . . 31.201,835 

Apareciendo entro las fechas do ambos documentos de 8 de 
mayo dolS-U el primero, y 29 do octubre de 18i2 el segundo, 
una riqueza 8 veces mayor 011 la prov. que describimos; por 
eso hemos querido demostrar la inexactitud del dato de 1 8 U 
por doc amentos anteriores y posteriores á su publicación. 

A l examinarlos trabajos oficiales de 1812, correspondien
tes á las prov. de Albacete y Alicante, vimos que á cada hab. 
de la primera le correspondía una renta diaria de 14'19 rars. 
por 100, y á cada individuo de la segunda 8'07 mrs. L a riqueza 
oficial de la prov. do Almería guarda un lérmÍHo medio, pues
to que corresponde á 11 mrs. Entrando ahora en mayores de 
talles y en los pormenores indispensables para apreciar el 
documento oficial de 1842 , lijaremos ante todo la clasiíi 
caciondelas respectivas riquezas, siguiendo la misma dis 
tinciou que aparece en el cuadro s inópt ico , por part., pre
sentado en el anterior articulo. 

RIQUEZA TERRITOIUAI. T PECUARIA. En 13.669,883 rs. valo
ra la comisión de 18i2 la riqueza torr. y pecuaria de 
esta prov. Y a se reconoce en la memoria que tenemos á la 
vista «que no existía dalo ni antecedonte alguno acerca de los 
cap. de la riqueza agr ícola , de la cstension de la prov. ó de 
cada uno de los puohlos que la constituyen; n i do las clases 
de tierra de labranza, montos y domas que forman el cap. 
de un terr.» y poroso se dice «que ha sido preciso a p e l a r á 
conocer el prod. do esta riqueza por el medio mas aproxima
do y por este prod. calcular después los cap.» E l dato que ad
mit ió la comisión para oslas operaciones, como mas aproxi
mado, fuecl importodol diezmo íntegro sindeduccion do nin
guna clase, del quinquenio de 1829 a 1833, on que se suponía 
que se había pagado con mas religiosidad que en los años úl
timos. De esto dato dedujo la comisión las cosechas en espe
cie de cada pueblo , que son las que aparecen de un estado 
que acompaña, con el importe en rs. vn . do las domas espe
cies diezmadas á mrs. Para conocer el valor do las primeras, 
se adoptó prudentemente por precio común el que tuvieron 
en un quinquenio en cada distr. diezmatorio, fijando de 
este modo la prod. b r u t a á f i u d o presentar después la rique
za imp. Aun esta operación, con los inconvenientes (|uo pre
senta, no pudo ostenderse á todos los pueblos do la prov., por 
que el intendente de la de Granada, 110 pudo remitir de las 
cstinguidas oficinas de diezmos dato alguno de los pueblos 
de aquel arz. , hoy pertenecientes en lo civi l á la prov. de 
Almería. En este conflicto la comisión buscó el término me
dio de las cosechas supuestas por los puehlos, al practicar sus 
araillaramientos, abrazando el mayor número de años posi
bles. Nuevos inconvenientes presentáronse á la comisión , á 
quien por ciél to no faltaba celo ni inteligencia, porque los 
amillaramíontos eran en su mayor parte del siglo pasado, re
presentando por consiguiente una situación bien distinta de 
la que hoy tiene la prov. Apelóse entonces á la comparación 
de las primitivas operaciones con las liquidaeíoues parciales 
del diezmo de 1837, y según ellas, y los conocimientos parti
culares de las circunstancias do cada pueblo, se fijó por la 
comisión un aumento prudencial de los prod., y valorán
dolos después á los precios medios que habían servido para 
los pueblos del oh. de Almería, se adoptó asi el valor bruto de 
los pertenecientes al arz. do. Granada. L a comisión después 
consultando á varios particulares graduó 011 general al 50 
por 100 los gastos de reproducción y recolección, quedando 
el otro 50 por 100 de prod. líquido ó materia imp. Reconocie
ron las personas que intorvenian en la formación de este docu
mento, que era escesiva esta regulación, pero que so recom-
nonsaha con las ocultaciones que podía envolver el dato que 
habia servido de base. 
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ALMERIA 
En Ja riqueza pecuaria solo presentó la comisión los gana-

tíos lanar y cabrio, diciendo: «quelos de las demás especies 
estaban embebidos en la ru ra l , en razón á que en los quin
quenios decimales y en los datos que habian servido para su 
formación, se comprendían con oíros nmebos objetos diezma-
bles, bajo la denominación general de minucias, sin distinción 
alguna.» 

Respetamos la buena fe que precede en el documento cuyo 
exámen nos ocupa en este instante. Sin embargo, nos debe ser 
permitido decir, que ni el quinquenio del diezmo para los 
pueblos del ob. de Almer ía , ni los amillaramientos antiguos 
comparados con las operaciones decimales de 1837 para los del 
arz. de Granada, pueden facilitarnos conocimiento alguno 
para apreciar siguiera aproximadamente la riqueza de esta 
prov. Si la comisión c r e y ó , como hemos v is to , que el valor 
bruto obtenido debe dividirse por mitad exacta en gastos de 
reproducción y utilidades, ó s e a riqueza liquida imponible, 
conocida la cifra de esta ú l t ima , que es 13.609,883 r s . , apa
rece que la suma que representa la riqueza terr. y pecua
ria en su producción bruta es de 27.339,760 , ó lo que es 
lo mismo en toda España 1,305.850,866. Esto basta para 
demostrar, que no fue mas feliz en sus resultados la comisión 
de 18i2, que lo fuera la junta de 1 8 i l , á pesar de la diferencia 
de riqueza que presenta uno y otro trabajo. ¿ Cuál seria cier
tamente la cosecha de la prov. de Almer ía , si sin deducción 
de ninguna clase solo representara un valor de 27 339,700?— 
Para que nuestros lectores puedan apreciar la fe que merecen 
noticias dadas sobre bases tan poco admisibles , diremos úni
camente, que comparando los dalos oficiales de 1842 con 
otros también oficiales procedentes del prod. del noveno, solo 
en 12 pueblos aparece una diferencia estraordinaria en el resul
tado que presentan los valores obtenidos. A fin do convencerse 
de esta verdad presentamos el siguiente estado , en que clasi
ficamos la riqueza según la comisión de 1842, comparada 
con la que aparece del noveno, con referencia esta á docu
mentos oficiales que han obrado en nuestro poder por mucho 
tiempo. 

12o 

P U E B L O S . 

Adra , 
Alboloduy 
Al box . 
Albania de la Seca, 
Almería 
lierja 
Cuevas de Vera . . 
Eiñana 
Iluercal-Overa. . . 
M a r í a 
Velcz-blanco. . . . 
Velez-rubio . . . . 

DATOS 
OFICIALES 
DE 1842. 

776,.,>64 
212,590 
078,500 
186,224 

1.206,324 
695,370 
784,824 
720,470 
757,730 
405,300 

1.021,390 
1.223,400 

8.798,152 

DATOS 
OFICIALES 

DEL NOVENO. 

1.078,734 24 
836,232 

1.070,145 
1.016,335 
1.403,277 
1.414,030 
1.210,739 
1.129,735 
1.513,577 

993,046 
1.636,385 
2.347,941 

15.656,777 

DIIEHENCIA. 

12 

302,170 24 
623,630 
391,645 
830,111 
136,953 
719,260 
432,515 
409,265 
755,847 
527,686 
614,995 

1.124,531 

0.858,025 

Nueva ocasión se presenta de preguntar si se cree que el 
noveno puede admitirse como tipo exacto para saber con en
tera seguridad, con entera confianza, las riquezas del país . La 
contestación es muy sencilla: el noveno, como todas las i m 
posiciones que gravitaban sobre los prod. de la t ierra, estaba 
sujeto á fraudes y ocultaciones, porque era mas poderoso el 
interés individual que la intervención del Fisco. Aun así se 
ve la enorme diferencia que existe entre la riqueza terr. de 
los dos documentos á que nos estamos refiriendo. No nos seria 
difícil presentar datos curiosos sobre la riqueza terr. de los pue
blos anteriormente indicados; pero como no es nuestro ánimo 
nunca aplicar á localidades determinadas las fallas que obser
vamos. , nos limitaremos á decir que en el día son los prod. en 
la prov. de Almería mucho mayores que los que presenta el 
noveno. De este modo queda demostrado que el dato oficial 

de 1842 en la parte terr., no representa, bajo ningún concepto, 
la riqueza de la prov. de Almería 

RIQUEZA URBANA. TUVO presente la comisión para apreciar 
la riqueza urbana, las relaciones que habian dado los propie
tarios ó inquilinos en 1837 para la anticipación de la contr. 
estraordinaria de guerra, y totalizando la renta anual que eu 
cada pueblo arrojaban los datos remitidos, se figuró por ellos 
el prod. bruto para las pobl. en que se conocía que nada se 
había ocultado, agregando el valoren rent. de las fincas na
cionales enagenadas basta entonces, con respecto á los pueblos 
en que la renta aparecía notablemente disminuida, que era en 
la mayor parte en sentir de la comisión; y en aquellos cuyas 
relaciones no existían en los archivos de la intendencia, se 
calculó una casa por v e c , y dándoles un valor aproximado 
según la importancia, sit. y demás circunstancias de la lo
calidad , se dedujo el prod. bruto al tanto p . § del cap., fun
dándose en lo dispuesto en la ley de 12 de agosto de 1837, 
para las que estaban habitadas por sus dueños. Del prod. bruto 
obtenido por los dos medios indicados, se dedujo el 10 p . g 
para los gastos de reparación y vacíos , figurando el residuo 
como renta líquida ó materia imponible: de esta se han for
mado de nuevo los cap. al mismo respecto del 4 p . g de 
prod., sacando después el cap, y la renta que correspomlia á 
cada vec. Los resultados generales de la prov, , según mani
fiesta la comisión, ofrecen un cap. de 1,572 rs. 21 mrs. , y 
una renta de 62 rs. 30 mrs. por v e c , cap. y renta que si bieii 
parecen ínfimos á primera vista, no lo son si se atiende (siem
pre en sentir de los autores del documento que analizamos) á 
que una gran parte d é l a pobl. habita en chozas ó cuevas, 
otra en los cortijos ó casas de labranza, cuyo cap. y prod. 
forman parte de la riqueza rura l ; y otra en molinos y fáb. 
sujetas al impuesto industrial. 

De esta relación deducimos que el cap. prod. que presenta 
la intendencia es de 99.414,597, que equivalen á un cap. imp . 
sobre la base admitida de 3.975,215 rs. , y distribuido este 
cap. prod. y esta riqueza imp. en los 63,210 vec. que pre
senta el mismo documento , resulta para cada uno de estos 
el cap. y renta que anteriormente hemos indicado. No deja 
de ser laudable el celo de las personas que intervinieron en 
este trabajo, á pesar de lo imperfecto, porque con los elemen
tos que á su disposición tenían, no podían obtener otro resul
tado. {") Decimos mas: es la memoria que analizamos de las 
mejores que en 1842 recibiría el Gobierno, porque al menos 
se dice de donde se habian tomado los dalos, y los vicios que 
tienen desde su origen. Y a hemos manifestado cuales son nues
tras opiniones respecto al modo de apreciar la materia imp. 
de la riqueza urbana; adoptar por regla general el número 
de casas de un país para buscar el té rm. medio de la renta 
liquida sobre la base vecinal, es cometer un error administra
tivo de fatales consecuencias, mucho mas cuando se trata de 
una nación esencialmente agrícola como la España. Las casas 
del labrador, esto es, las destinadas esclnsivamenle á las 
labranzas, jamás pueden considerarse como riqueza urbana 
i m p . , porque mas bien, según ya hemos dicho, deben te
nerse como instrumentos indispensables para la agricultura, 
formando parte de la riqueza rústica imp. ¿Qué riqueza 
urbana pueden presentar pueblos como Castro, Benilagla, A r -
muña, con 64, 65 y 68 v e c , á quienes se les supone una ma
teria imp. , al primero de 972 rs . , al segundo de 1,170, y a l 
tercero de 1,469? De aquí la necesidad de clasificar los des
tinos de las casas de una prov. con el doble objeto de no i m 
poner gravamen alguno sobre lo que nunca puede llamarse 
riqueza i m p . , y de evitar que lo que debe reputarse riqueza 
liquida en mayor ó menor suma, deje de satisfacer en los 
imp. la parte proporcional que le corresponde. Desde luego 
aparece que la renta líquida urbana, señalada á la p rov .de 
Almer ía , corresponde por vec. á 62 rs. 30 mrs., menor á la do 
Albacete que es de 63 rs. 3 mrs., y mucho menor que la de 
Alicante, que es de 79 rs. 26 mrs. Sobre este dalo si todas las 
casas pudieran considerarse sujetas al impuesto, y á todas se 
les diera un mismo valor, importar ía entonces el arriendo 
diario de una la suma de 6 mrs. Pero sí bien nosotros consi
deramos oportuno eliminar las casas destinadas esclusivamen-
te á la labranza, no podemos prescindir de recordar que se 

(*) Los nombre» que figuran en el escrito que analiiamos , «on 
los de D. Francisco Falcon, como inlendenle, y los de D. Fran
cisco Malo de Molina, como comisionado de la'inlendeiicia. 
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trata de una prov. que tiene, según el mismo documento ofl 
cinl que analizamos, 1G pueblos do 500 á 1,000 v c c . ; 12 de 
1,000 á 2,000; 5 de 2,000 á 3,000; 1 de 3,000 á 4,000 , y 1 
de 4,450. Una cosa sin embargo debemos decir, y es, que á la 
intendencia y á s u comisionado, se les ocultó mas riqueza rús
tica tttíe urbana. Nosotros creemos, á pesar de las reflexiones 
que liemos presentado sobre el modo de apreciar esta riqueza, 
que es mayor la que tiene la prov. de Almer ía ; pero nunca 
admitiremos la proporción de 1 á 3,4 con la materia imp. 
rúst ica: adelantamos mas nuestra opinión, y es que la riqueza 
urbana no admite tampoco la proporción que presento la junta 
en 1841 con la terr. y pecuaria englobada, que es de 1 á 4, 9 
décimas. Y decimos esto, á pesar de que nos consta positiva
mente, que el número do casas es mayor que el que tija el docu
mento oficial de 1842, puesto que obra en nuestro poder dato 
en que aparecen 88,116 casas, con la notable circunstancia de 
designarse ¡mobló por pueblo, y de decirse que no están todas 
porque bay ocultaciones. Nos l imitamos, pues, á hacer estas 
observaciones, porque do ellas se deduce que ha habido tam
bién ocultación al dar á la comisión las relaciones sobre la 
riqueza urbana, prometiendo al concluir la obra presentar 
mayores noticias sobre esta clase de riquezas, de la que tan 
escaso partido han sacado los gobiernos hasta el dia. 

RIQUEZA COMEIICI U, É INPUSTRIAL. L a comisión manifiesta 
que las operaciones mas difíciles, y las que pueden prometer 
menos exactitud en sus resultados, son las que se dirigen á 
conocer el estado de la ind. y comercio de una prov. 
cuando no existen datos algunos que poder ut i l izar , como 
sucede en Almería. Limitándose, pues, los trabajos á for
mar listas por clases de los sujetos comprendidos en la 
matrícula de subsidio , señalando una utilidad líquida por 
individuo, atendida la importancia y consideración del pueblo 
en que o ejercía la i n d . , ó tenia su establecimiento mer
canti l , totalizadas las utilidades de las diferentes clases 
en cada pobl . , se admitió el resultado de esta operación co
mo materia imp. L a comisión manifestó en su escrito que los 
cap. de comercio, aunque considerados generalmente al 0 p § 
de prod. se invierten dos algunas veces al ano, y que éntre las 
diversas clases do ind. hay algunas en que juegan muy poco 
los cap. , ó en que es necesario muy poco cap. para su soste
nimiento. Por esta razón lijó la comisión por regla general el 
12 p § de utilidad total ó materia imp. de cada pueblo, sien
do ios resultados los que aparecen del estado que sigue: 

PARTinos. 

MATERIA IMP., 
IND. Y COMB^CUt, 

Rs. vn. 

Almeria 2.719,060 
788,000 
537,550 
566,000 
503,700 
531,600 
322,500 
377,700 
850,100 

flerja 
Canjayar. . . 
(jergal 
lluercal-Overa. 
Piirchena. . . 
Sorbas 
Velez-Rubio. . 
Vera 

7.197,410 

Si no hemos admitido la proporción en que los datos ofi
ciales de 1842 presentan las riquezas urbanas y terr. , com
prendida en esta ú l t ima la pecuaria, menos podremos es
tar de acuerdo con la relación que con esta guarda la mate
ria imp. por comercio é i n d . ; mucho mas si se considera que 
en esta última no va comprendida la riqueza minera, en que 
interviene la mano del hombre industrioso para arrancar del 
suelo los tesoros que encierra, y la mano del comtrciante pa
ra destinar á importantes especulaciones los prod. obtenidos. 
Bien sabemos que la prov. de Almería no es como la de A v i 
l a , la de Soria, y otras del centro de la Península, esencial ó 
casi escluslvamente agrícolas; pero tampoco se nos oculta 
que el comercio del país que describimos, no es de los mas im
portantes de España, ni hay en sus operaciones mercantiles 
aquella animación, aquella" vida que presentan otras prov. 
Según los trabajos oficiales de 1842 la materia imp. terr. es 
de 13.069,883 ; la ind. y comercial 7.197,416, poco mas de 
una mitad en su proporción de 1'90. ¿Cuál seria la situa

ción de esta p rov . , si prescindiendo de la riqueza minera, las 
utilidades del comercio y la ind. figuraran por una mitad del 
prod. líquido de (a tierra y de la ganadería, ó por una cuarta 
parte del prod. bruto bajólos mismos dos conceptos? Pudiera 
entonces decirse con fundamento, que la prov. de Almeria era 
una de las mas importantes en el orden mercantil é ind. No 
que creamos nosotros que debe disminuirse esa riqueza imp. 

Íior comercio y por ind. ¡ pero como quiera que estamos muy 
ojos de admitir la cuota que so señala á la prod. bruta del 

suelo , con solo admitir la proporción del dato oficial, perju
dicaríamos , en nuestro entender, considerablemente á una 
clase digna de la protección del Gobierno, como es la ind. y 
mercantil, cuyos medios de prod. se ocultan, emigran, ó so 
aniquilan en su infancia, cuando no interviene con tino y con 
prudencia la (nano protectora del Gobierno. S i nosotros digé-
ramos, como podíamos decir, sin temor de incurrir en ningún 
género do responsabilidad moral, « es doble y triple el prod. 
bruto del suelo de la prov. de Almería»; si siguieudo después 
rigorosamente la proporción, añadiéramos: « es también do
ble y triple la utilidad que obtiene el comercio y la ind . , cau
saríamos un gravo mal al país» de cuyo examen nos ocupa
mos. En corroboración do nuestro parecer, podemos presen
tar los trabajos de la junta de 1841, en los que, como digimos 
anteriormente, se ha disminuido estraordinariamente la rique
za ; pero se ha presentado la proporción con mas acierto que 
por la comisión de la intendencia. La junta de 1841 señaló á 
la riqueza terr. y pecuaria 2.624,201 rs . ; á la comercial é 
ind. 668,181 , resultando la proporción de 1 á 3'92. Pres
cindiendo, pues, do las sumas, y fijando únicainoiite la pro
porción, nos adherimos á la de 1841, bien que sin disminuir 
la materia imp. que presentan los datos oficiales de 1842, por 
las razones que anteriormente tenemos manifestado. 

CAPACIDAD PARA CONSUMOS. Con este titulo figuran en los 
dalos oficiales, y aparecen en el cuadro sinóptico 10.364,409 
rs . , que se consideran y se admiten para los cálculos cousi-
guienlcs, como riqueza imp. L a comisión manifes tó , que los 
únicos datos que podian presentar alguna idea del importe 
de los consumos do la p rov . , eran los encabezamientos veri
ficados para la imposición de la contr. de provinciales; dijo 
que á ellos se habla acudido para las operaciones de este ra 
mo, bien que reconociendo, que la antigüedad de la mayor 
parte de aquellos, la escasez de noticias en algunos, y la falta 
absoluta de otros, habla precisado á valerse de datos auxilia-
torios ó supletorios, como las noticias existentes en los negó 
ciaiios de las oficinas de Hacienda, acerca de los espedientes de 
subastas de ramos arrendables y demás incideneias. Como en 
los encabezamientos solo se designan, con la espresionde con
sumos, los derechos fijados á las especies llamadas de Mil lo
nes, que son la carne, v ino , vinagre, aceite y jabou , puesto 
que las demás que afectan á las otras infinita's especies com
prendidas bajo la denominación general de alcabala del Viento, 
giran también sobro las ventas y movimiento interior de esta 
especie; se han concretado solamente los cálculos á las cinco 
de Millones. Conocido por dichos encabezamientos el consumo 
anual que á su formación se supuso por cada una de las cin
co especies, se x aloraron al precio común (sin el recargo de 
impuesto) que se les había dado en su época. La comisión, 
visto el resultado de esta primera operación, aumentó el con
sumo sóbre la base que babia aumentado la p o b l . , y si aun 
de este modo no resultaba una cantidad admisible, fijó otro 
aumento prudencial, resultando que en algunos pueblos du
plicó la cantidad, por la que figuraban en documentos anti
guos. Para las pobl . , cuyo encabezamiento no existia, se fijó 
una cantidad aproximada, adoptando como término de com
paración otros pueblos do igual vecindario y consideración. 
Hallábase la cap. en una sit. escepcional , porque en ella re
sultaban ostablecidos los derechos de puertas. Formóse, pues, 
UO resúmen de las introducciones de las cinco especies de M i 
llones verificadas en cuatro trimestres de distintos años , en 
que la adm. corrió por cuenta de la Hacienda , valorándolas 
al precio común, y aumentando las cantidades prudenciales 
en que se habla considerado defraudada la recaudación. E s 
tas operaciones dieron un resultado general de 163'95 rs., 
por vec. de consumo anual ó capacidad indirecta, cantidad 
que tuvo la comisión por suficiente , puesto que solo se refe
ria á las cinco especies anteriormente indicadas, no debiendo 
perderse de vista que una gran parte de la pobl. do la prov. do 
Almeria no consume carne alguna por alimentarse con pesca-
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do legumbres; que otra no muy corta apenas usa el aceite, ' 
pues aun para alumbrarse gastan teas o esparto, y que el jabón 
se suple en muchos pueblos, entre ellos la capital, con las pas
tas de barrilla natural producidas en su mismo terr. E l va
lor de las especies de millones consumidas anualmente según 
los encabezamientos de provinciales ó datos equivalentes en 
los pueblos no encabezados, asciende, sefiun dice el intendente, 
á 0.683,624 rs. á cuya suma aumentó aquella autoridad por las 
razones espuestas anteriormente, 3.080,785 rs. para presentar 
el total de 10.364,409 que figura en el cuadro sinóptico. 

Este trabajo presentado con bastante método , en que se fija 
el consumo sujeto al tributo, solo impropiamente puede repre
sentar una cuarta riqueza ó materia imp . ; si bien sirve para 
reconocer los vnlores que de esas primeras materias y manu
facturas han circulado en el mercado y han desaparecido por 
el consumo. Creemos nosotros que la capacidad indirecta debe 
ser apreciada por laadministracion pública, ó mejor dicho, por 
los legisladores, para combinarlos medios á linde hacer efec
tivos en las arcas del tesoro los ingresos presupuestos; pero al 
mismo tiempo consideramos quela apreciación tic la riqueza 

{)ara gravar en una cantidad determinada la materia imponi-
)le, debe buscarse en el valor que se da á las especies y géne

ros de los reinos vegetal, animal y mineral á que aquellas y 
estos pertenezcan. Esos mismos valores circulantes en especies 
por la suma de 10.964,409 en año común, dan una idea clara 
para convenir desde luego en que, procediendo su mayor parte 
de l ap rod . de la tierra, esta riqueza se consideró muy baja 
por los datos oficiales de 1842, y no bastante apreciada por el 
noveno do que hemos hecho méri to . 

RIQUEZA MINERA . También se ocupó la comisión de la r i 
queza de la prov. de Almería: y era natural so ocupase cuan
do en su terr. se han descubierto recientemente minas que 
han llamado la atención , no solo do España , sino de todo 
el mundo. 

Siendo los distr. mineros diferentes de los part. jud . y 
de las p rov . , es muy dificil tratar en el art. de la iníenden-
cia de Almería , de los prod. obtenidos dentro de la demar
cación de su terr.; asi que el tratar de los valores obteni
dos en la sierra Almagrera, corresponde al art. Lorca. En este 
hablaremos con estension de la riqueza minera de Almería 
por la razón sencilla y poderosa de que entre los distr. de 
Lorca y Adra están comprendidos los pueblos de toda esta 
prov. Bien pudiéramos ahora presentar el resumen compren
diendo el prod. bruto, las anticipaciones , y el prod. líquido 
de las minas y de las fáb., pero habríamos de repetir este tra
bajo en el art. Lorca, y tendría la desventaja de no compren
der el año que está concluyendo. 

RESUMEN DE LA RIQUEZA. Concluidas nuestras observacio
nes después de examinar cuantos datos nos ha sido posible 
adquirir , fijamos por ahora , sin perjuicio de rectificar nues
tra opinión en los estados generales que se presentarán al 
terminar la obra, la riqueza de esta prov. en los términos 
siguientes: 

Renta líquida de la tierra y utilidades de la 
riqueza agrícola, según el método adoptado en 
los art. de A l a v a , Albacete y Alicante 34.009,710 

Riqueza urbana 3.975,215 
Industrial y comercial 7.197,410 

127 

Total C) 45.182,341 

CUOTA SEÑALADA EN VARIOS IMPUESTOS. Habiendo maní 
festado lo que ha pagado esta prov. en el antiguo sistema 
tributario por todas las contr. inclusas la de culto y clero; 
después de haber esplicado con la minuciosidad posible la 
cantidad en que ha sido afectada cada una de las riquezas: 
después de haber espucsto nuestra opinión, reducida á que 
no era posible que pudiera existir este país con la riqueza que 
le ha sido señalada, creemos conveniente marcar en un peque
ño cuadro la proporción cuque se hallan las cuotas que le han 
sido reclamadas, comparándolas con los totales de las restan
tes de E s p a ñ a ; trabajo que aparece en el siguiente estado. 

{*) La comisión de 1842 nos permillrá que no admitiendo su 
doctrina, no inclu jamos como riqueza lo que en sus dalos se ape
llida capacidad indirecla : las especies de Millones las englobamos 
nosotros en los reinos i que pertenecen: esta es nuestra doctrina, 
sujeta como todas las económicas á impugnación y censura. 

EPOCA 
DE LA PUBLICACION 

DE LAS LEYES. 

Ley de 24 de noviem
bre de 1837. Contri 
bucion estraordina 
ria de guerra 

Ley de 30 de julio de 
1840. Contribución 
estraordínaria de 

Ley de 14 de agosto de 
1841. Contribucien 
de culto y clero 

Ley de 23 de mayo de 
1845. Contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 
tributario 

CANTIDAD 
TOTAL 

DEL IMPUESTO. pror. de Aln 

603.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 

1,159.392,696 

10.611,597 

3.499,728 

1.466,081 

4.895,000 

nto por 100 
p r o p o r c i ó n 

E s p a ñ 

1 75 

1'94 

1'95 

1'60 

20.472,406 1'76 

Creemos conveniente presentar sobre esto trabajo l iger i -
simas observaciones. Pr imera , en la partida de 10.611,597 
rs. se figuran las sumas impuestas por terr. y pecuaria, 
ind. y comercial , y consumos por la base combinada 
de millones en provinciales y puertas, aguardiente y lico
res , sal y tabacos. No nos ha sido posiblo presentar por 
separado la proporción de la riqueza ind. y comercial, 
porque se hizo por prov. y marcos consulares. Pero 
debe advertirse que la proporción de la terr. y pecuaria con 
el total exijido por este concepto de 333.986,281, es de 2'15 
y el de consumos de 150 millones de l ' o a . 

Segunda: en la ley de 30 de julio de 1840, la proporción 
de la riqueza terr. es de 1'90 y la de la ind . y comer
cial que figura ya por separado de 1'80. 

Tercera. La proporción de la riqueza terr. y pecuaria 
por la ley de 14 do agosto de 1841 , es de 1 90 y la de 
la ind. y comercial 1'93. 

En el art. de Alicante digimos, y lo repetimos ahora, por
que hemos visto con disgusto que no se hacen deducciones 
necesarias é importantes cuando se trata de fijar la materia 
imponible , que el pap 1 sellado y el tabaco en el mayor va
lor que representan estos dos art. después de satisfechos los 
gastos indispensables , son verdaderas contr. que satisface 
el pueblo, y que por consiguiente debo tenerse en cuenta, 
cuando se trata de apurar lo que pagan los españoles. A la 
vista tenemos el estado de ingresos sacado de las arcas de 
arqueo del quinquenio de 1837 á 1841, pero no le inserta
mos porque creemos que en el primer art. de intendencia. 
Avila podremos publicar para aquella y demás prov. el quin
quenio de 1840 á 1844 ('). 

E l papel sellado produjo en el quinquenio á que nos re
ferimos 937,500 , ó sea en año común 187,500 rs. Los 
productos de la venta del tabaco en el mismo quinquenio 
fueron de 8.236,000 
Año común 1.647,200 
Utilidad ó cuota de contribución 549,006 

Repartida esta suma entre los 252,952 hab., sale á razón 
de 2 rs. 6 mrs. por individuo , apareciendo con las noticias 
que sobre esta renta figura en el tomo 1.", las diferencias 
siguientes: 

(') Los dalos oficiales del quinquenio de 1837 al 1841 nos fue
ron facllllados en el año 1842, si no nos es inliel la memoria; 
ha habido algunas dificultades para entregarnos los posteriores 
hasla 1844 inclusive; pero atendido el celo eon que por la ma
yor perfección de nuestra obra han trabajado los SS. D. Josú 
y D. Joaquín María Pérez , á quienes presentamos esta débil 
mucitra de nuestro reconocimiento, es de esperar que podamos 
publicar este dato importante y hasta necesario. 
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A L M E R I A . 
Alicante 2 i s . 2 mrs. 
Almería 2 6 
Alava 2 9 1/2 
Albacete 2 27 
Oviedo i i 
Huelva 7 2 
Madrid...., 8 12 

Estos números hablan mas enérgicamente que pudiéramos 
nosotros hacerlo, para demostrar el contrabando que se ha 
hecho en la prov. de Almería. 

EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN. Este dato que conside
ramos de sumo interés se presenta con los posibles detalles en 
el estado siguiente: (') 

{ 9 jueces de primera instancia 75100 

9 promotores fiscales 36300 > 141500 
23 alguaciles 30100 

!!

Intendente 30000 

Secretario 8000 
Oficial 5000\ n o o o ] 
Portero 2200 
Mozo de oficio 1800 > 51000v 

/ Subdelegado el intendente » 
Subdelega- ) Asesor 2000 
cion i Fiscal. . • 1000 

(Escribano 1000 
Administrador lOOOOi 
Inspector 1." 10000 i 
Id. . . . 2 . ' 8000 ( 
1 oficial 5000 
2 id 4000 
Portero 2200 
Administrador 10000 ' 
Inspector 1.° 10000 I 
Id. . . . 2." 8000 I 
Auxiliar 5000 
Id 4000 
Portero 2000 
Guarda almacén 14000 
Inspectorl." 1000o 
Id. . . . 2." 8000 
Auxiliar 5000 \ 48200/ 

Administración / l • a u a ! , | Portero 2200 
de / J Mozo de almacén 2000 

2 factorías subalternas 7000 ¡ 
Administrador 12000> 
l oficial interventor 10000 
i id id. de 6 , 5 y 4000 rs. . 15000 i 

^ontribucio-^ 
nes directas. 

I Id. indirectas \ 

IRentas están-J 
cadas 

4000 ) 

49200\ 

450001 

)244300 

MINISTERIO DE 
HACIENDA / 

\ . 2 vistas con 8 y 6000 rs 140001 
Aduana /Auxiliar. 3000f 

397000 

)101900/ 

Id. subalter
nas 

25700; 

1(1. 24200 1 

Alcaide 6000 \ 
Marchamador iOOO 
Portero 2200 
2 mozos de faenas 4000 
2 administradores 11,000] 
2 interventores 10,000 I 
1 fiel 2,500 | 
1 portero , 2,200 j 
Tesorero 16000 

del Tesoro público < Oficial 6000 
Portero 2200 
Gefe 12000 

Sección de contabilidad .(Oficial C000 l 23000 
Auxiliar 5000 j 
Visitador 8000 x 
3 fieles 15000 i 

\puerta,. y resguardos { » 5 5 ^ i i i i ! i T o l 
1 cabo 3000 
4 dependientes 8760 
Gefe político 30000 
Secretario 16000 
Oficial 1." 9000 
2 id. 2.°' 16000 
3 id. 3.»' 21000 
Portero 3300 
1 comisario 8000 i 
4 id. á 5000 rs 20000 ( 
8 celadores 20000 / 
13 agentes 19980 \ 

47200 

55160' 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
DE IA PENINSULA 

[ Gobierno po
lítico 

I Protección y I 
seguridad < 
pública... i 

95300v 

67980J 

163280 

| Gracia y Justicia 141500 ) 
RESUMEN; Ministerio de < Hacienda 397660 > 702440 

(Gobernación de la Península 163280) 
(*) Como Vetán m u m lectore», t i estado se teflete i las variaciones hechas después del nuero sistema Irümtario. 
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B I E X I v S del clero r e c u l a r y sccnlar Tendidos hasta fin d e Julio d e 1 8 4 3 y qne han quedado por Tender. 

PROCEDENCIAS. 

Bienes vendidos. 

Clero re- Í Failes. . 
guiar. .(Monjas . 

Clero secular 

Bienes por vender. 

Clero re-j Frailes . 
guiar. . \ Monjas . 

Clero secular. 

Foros y censos. 

Clero re-j Frailes . 
guiar. .1 Monjas . 

Clero secular. 

Rebaja de las cargas . 
Valor capital y renta 
líquida de los foros y 
censos 

Valor capital y renta 
liquida de los bienes 
por vender inclusos 
los foros y censos , 

Total del valor capital 
y renta liquida de los 
bienes que poseia el 
clero 

S2 

130 
923 

1053 

584 

584 

83 

11 
201 

41 
103 

144 
992 

1130 

11 
785 

796 

447 
221 

668 
708 

1370 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS 

URBANAS. BL'STICAS. 

857080 
4153250 

5010330 
5398140 

10408470 

4252510 

4252510 

1825030 
7021950 

8846980 
6980630 

15827010 

4252510 

4252510 

105710 
51200 

156910 
551500 

708410 

8920 
3310 

12230 
12660 

24890 

149650 
60130 

209780 
1007010 

1210790 

8920 
3310 

12230 
12000 

24890 

TOTAL. 

602790 
4204450 

5167240 
5949640 

11116880 

8920 
3310 

12230 
4265170 

4277400 

573430 
397450 

970880 
7207450 

8238330 

12515730 

23032610 

1973870 
7082080 

9055950 
7987640 

17043590 

8920 
3310 

12230 
4265170 

4277400 

573430 
397450 

970880 
726745Ü 

8238330 

12515730 

29550320 

RENTA ANUAL, 
CALCULADA AL 3 P 0/0 
DEL VALOR CAPITAL EN 

TASACION DE LAS 
FINCAS. 

25712 
124598 

3171 
1530 

150310 4707 
101944 10545 

312254 

127575 

127575 

21252 

208 
99 

307 
380 

747 

28883 
120134 

155017 
178489 

333506 

268 
99 

367 
127955 

128322 

17200 
11923 

29123 
218023 

247146 
27050 

274190 

402518 

741024 

N O T A . En las 14 fincas urbanas del clero regular que figuran como vendidas, se incluyen dos edificios conventos de frailes, 
tasados en 45,900 rs. y rematados en 40,750, y también un convento de monjas, tasado en 9,050 n . y rematado en 6,030. 

TOMO II. " 9 
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Los resultados que se han de observar del estado que an

tecede, son los siguientes: 
1.° E l numero de lincas rústicas y urbanas que poseía el 

clero regular de ambos sexos, en la provincia de Almería, 
era de 155, y siendo 1 U las que se han vendido, 11 son las 
que se han quedado por vender; de las cuales 9 proceden de 
frailes y 2 de monjas. 

a." Respecto al clero secular, el número de fincas que 
poseia era de 1.507, y el de las vendidas de 992; por lo tanto 
quedan todavía 785 por vender. 

3. " E l valor capital en tasación de las lincas pertenecien
tes á ambos cleros que se han vendido era de 11.116,880 , y 
habiendo asccmlido su remate á 17.043,590 rs. ha debido 
resultar una amortización de la deuda pública del Estado por 
igual cantidad. 

4. " La renta anual que el clero sacaba de sus propiedades 
rurales y urbanas, calculada al 3 por 100 de su tasación, as
cendía á 461,828 rs . ; este importe, unido con los 274,196 rs. 
de líquido prod. de los foros y censos, después de reba
jadas las cargas, componía un total de 741,024 r s . , que por 
la disminución de los 333,506 rs. de renta correspondien
tes á los bienes vendidos, se reduce hoy á 402,518 rs. para 
las atenciones del culto , ya sea que su adm. se devuelva al 
clero, ó bien sea que siga á cargo del Gobierno. 

ADUANAS . Como en cada pobl. se fijan los pormenores del 
movimiento do las aduanas, no se puede publicar hasla el fin 
de la obra el cuadro por prov. Solo, pues, diremos que en el 
quinquenio de 1837 á 1841 se obtuvieron los resultados s i 
guientes: Quinquenio 6.223,000 

Año común 1.244,600 
NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO. Para señalar las sumas que 

puedan corresponder á la prov. de Almena , fijaremos las 
cuotas conocidas por las cantidades que figuran en los do-
cumenlos oficiales, y en las demás señalaremos las que de
ban satisfacer en la proporción que han pagado hasta el dia, 
sin perjuicio de presentar lo antes posible los resultados que 
ofrezca el sistema (pie hoy se está ensayando. 

Contr. de inmuebles 4.895,000 rs. 
Derecho de hipotecas (1'76). . . 316,800 
Consumos (1'02) 1.836,000 
Subsidio industrial y comercial (1'80) ('). . . 744,000 
Inquilinatos (1'76) 105,600 
Papel sellado 187,500 
Tabacos 549,066 

Total 8.633,966 rs 
Se ve, pues, que siendo la riqueza irap., por nosotros pre^ 

senlada, 45.182,341 rs . , y las cuotas impuestas en seis art. 
8.633,966, sale gravada la riqueza en un 19'11 p g , prescin
diendo de otros art. que contiene el nuevo sistema tributario, 
y prescindiendo también de los gastos prov. y munici
pales que todos posan sobre la materia imp. Estas cifras mar 
nificslan la necesidad de conocer mejor los elementos de r i 
queza pública que el país encierra, para saber hasla qué punto 
puede soportar la nación los impuestos que sobre ella pesan. 
Como sobre este grave negocio hemos de hablar diferentes 
veces, nada mas decimos hoy. 

ALMERIA (DIÓCESIS DE ) : sufragánea de la metropolitana de 
Granada: pertenece en su totalidad á la prov. civi l del mismo 
nombro, sin que en las limítrofes haya enclavado terr., distr. 
ó parí , alguno, que corresponda á la dioc. de Almería. 
Su circunscricion, principiando por su l i m . meridional al 
SO. de Almcria , s i l . á la orilla del mar Mediterráneo, con 
quien confina por esta parte, en las salinas de Roquetas ú pun
ta de las Entinas, sigue por toda la costa al cabo de Gata, á 
San Juan de los Torreros, hasla el cabo de Cala-Redonda, que 
confina con la de Murcia; continua al E . del campo de Pulpi , 
haciendo una inflexión curva al O. del Pozo de la Higuera, 
cuya inflexión separa á Huercal-Overa, que pertenece á dicha 
dioc. de Murcia. Sigue luego la linea divisoria al cabezo de 
la Jara, por el O. del cast. Giquena, al E . de los campos de 
Velez-Blanco, hasla el S. del origen del r. Quipar, girando un 
poco al O . , punto donde se divide l a d i ó c . de Murc ia , y prin-
cipia el l im . con Huesear, dióc. de Toledo. Continua por la 
Junquera, sit. en el camino de Caravaca, por la venia de A l i . 
cena, y la ermita de Bugejar: después pasa á la sierra de Pe. 

(*) Admiilmos la base adoptad» aleiecutórse la ley de 3 deno
viembre de 1837. r J 

r í a t e , por el punto donde va el camino de Maria á Huesear, 
prolongándose por la cord. de la sierra de Maria á la de Chir
cal, á la Balsa, y las vertientes al O. de C l i i r i ve l , prolongán
dose por la de O r i a , y luego al S. para venir al O. de la jur id . 
deLucar , á subir á la cresta de la sierra de Serón y Bacaros, 
á los lim. de Gergal, por el Almendral , con dirección al 
peñón del Agu i l a , s i l . sobre Aulago, punto donde principia la 
dióc. de Granada. Luego pasa al O^ dé las Alcubillas y la linea 
occidental al E . de la rambla de Gergal; al molino de las An-
gosluras de Galachar, por los Huecliarcs; al O. de los Timona-
les por Careaos; al acueducto romano, por Casa-Blanca, y en 
fin á las salinas de Roquetas, donde termina. Cuya circunfe
rencia, según las dis l . de unos pimíos á otros, es en todo su 
per ímetro de 72 leg. Contina por el N'. con ta abadía de Baza, 
dióc. de Guadix; E . abadía de Lorca , dióc. de Cartagena; S . y 
S E . con el mar Medilcrráneo, y O. con dicha melropolilana. 
Laeslension desdóla cap. del oh. al eslremo mas largo, que 
es el radio al 1VNE. en el punto donde principia el Tím. de 
Huesear, y fenece el de Murc i a , es de 22 leg. ; v el mas corlo 
al N N O . de 3 1/2, que confina con la dióc. de Granada. La de 
Almería se halla dividida para los negocios ecl. en 6 vicarias 
foráneas (pie comprenden las parr. de los pueblos que figuran 
en el oslado que presentamos al final de este articulo. 

E l clero caled, se compone del l l lmo. Sr. oh, , 7 digni
dades, incluso el deán , 6 canongias, 3 de oficio y 3 de gracia, 
6 raciones, y otras lautas capellanías de real nombramiento: 
en la actualidad oslan vacanles la mi t ra , 5 dignidades, 3 ca 
nongias , todas las raciones y 3 capellanías. 

L a jurisd. ecl. se ejerce por un gobernador ec l . , provisor y 
vicario capí lu lar , un fiscal general, 3 notarios de la curia y 
un secrelario de cámara . 

En osla d ióc . existían los conv. á saber: en la cap. uno de 
religiosos dominicos, en cuyo templo se da en el dia especial 
culto á Nuestra Señora del M a r , palrona de la misma; otro 
de Irinitarios calzados, y otro de franciscanos observantes, á 
cuyo templo se ha trasladado la parr. de San Pedro; y dos 
de religiosas llamados de la Pur ís ima Concepción y S la . Cla 
r a , que viven actualmente unidas en el primero, hallándose 
ocupado el templo del segundo por la parr. de Santiago, y 
el resto del edificio por la dip. prov. y oficinas del gobierno 
político. En Albox , un hospicio; en Cuevas, un conv. de 
observantes de San Francisco; en Velez-Blanco, otro d é l o s 
mismos; eu Velez-Rubio, otro igua l , y en Vera otro de mí
nimos de San Francisco de Paula. Hay en la cap. un colegio 
seminario, llamado de San Indalecio, con rector, vice-rector 
y 11 caledrál icos, 6 de teología con diversas asignaturas, 3 
de filosofía y 2 de latinidad. 

Puede verse la antigüedad ó historia de esta dióc. en el art. 
Almería c. y su parte historia eclesiástica. 

Gomo datos curiosos, que serán del agrado de nuestros 
lectores, insertamos los adjuntos, que hemos adquirido del 
ob. d o A l m e r i a , deseosos siempre de que los art. de nues
tro Diccionario reúnan en su clase cuantas noticias puedan 
contribuir á hacer su lectura mas interesante. 

Según relación del ob. de Almería de 3 de agosto de 
1587, á l a s casas pobladas que comprendía este ob., eran 3,476 
en la forma siguiente; 

Número de casas. 

Almería y su jurisdicción 1,060 Vicaria de Vera., 
Vicaria dePurchena. 
Vicaria de Serón 
Vicaria de Canter ía . . 
Sierra de Filabres.. . 
Vicaria de Yelez 

845 
381 
280 
211 

94 
605 

3,476 

En los trabajos estadísticos de 1769 y 1769 aparece el ob. 
de Almería con los datos siguientes: 

Pueblos (¡8 
Parroquias 69 
Solteros varones 29,301) 
Id . hembras 2 9 , 6 4 9 L , 
Casados varones 17,747 / , s l1 
Id. hembras 17,814 J 
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Curas : . . 
Beneficiados 
Conventos de Religiosos.., 
Religiosos 
Conventos de Religiosas. 
Religiosas 

77 
31S 

10 
221 

2 
77 

Total general de almas 95,204 

A L M E R I A . 131 

Dependientes de iglesias legos. 
Sirvientes de iglesias 207 
Hermandades de religiones 100 
Síndicos de religiones i 3 
Exentos por real servicio 5 0 i 
Id. por Hacienda 157 
Id. por Cruzada 11 
Id. por Inquisicicion 11 
Id. por hidalguía 45 

E l presupuesto del noveno en este ob. es el que á con 
tinuacion se designa, advirtiendo que este dato sirve de cor
roboración á lo que dejamos manifestado al hablar en el 
art. de Intendencia respecto al noveno , cuyo dato es de
masiado inexacto para apreciar por él la riqueza terr. y 
pecuaria de laprov. como lo hizo la comisión de 1812. 

Producto rtel Xoreno en este oliispado. 

QUINQUENIO. Rs. vn . 

1802 514,923 
1803 409,893 
1804 379,709 
1805 359,905 
J806 419,559 

Total 2.083,989. 

1815 561.531 
1816 360,783 
1817 410,379 
1818 303,572 
1819 255,507 

Total « 1.891.772. 

820. 
, 262,247 

. , , 228,653 
172,205 

^ 2 8 376,855 
1829 161,111 

Total 1.201,131. 

Tercera parte ó sea año común de los quince. 

ANO COMUN,( 

416,797 

. 378,354 

. 240,226 

1.035,377 
345.125 

DIOCESIS» D E A L U E H I A , SUFRAGAIVEA D E CIRAKADA. 

NOMBRES 

DE 

I.OS PUEBLOS. 

Almería. 

Antas.. 

Arboleas. 

Albos , 

Albanchez., 
Armuña . . . . 
Alcudia 
Benabadux. 

Bacares.... 

Bayarque., 
Benízalon.. 
Bemtorafe., 

Cantoria. 

Cuevas... 

Chir ivel . 

NOMBRES 

DE 

LAS PARROQUIAS. 

CLASE 

DEL 

CURATO. 

Catedral. 

[Sagrario.. . 

' San Pedro. 

Santiago 

San Sebastian.. 

Concepción, 

Santiago. 

Rosario 

Encarnación. . , . 
Rosario 
Rosario 
V . de la Cabeza 

Santa María , 

Santa María 
Santa María 
San Roque , 
Carmen , 

Encarnación. 
San Isidro.... 

id. 
id. 

ANEJOS 

Y 

ERMITAS. 

Término. San Antonio. Ermita. 

i d . Sto. Domingo. Ermita 

( Virgen de Monserrat 3* 
l S. Cristóbal. Ermitas. 

San Urbano. Anejo 

2,° aseen, 

i d . 

Término, 

2.° aseen. 
Entrada. 

id. 
i d . 

1.° aseen. 

Entrada, 
i d . 
i d . 

Término. 

id . 

i d . 

Saliente. Anejo. 

Benitagla. Anejo. 

Monteagt. Ermi ta . 

Guazamara. Ermita . 

Asguda. Contad. Erm, 

CONVENTOS 

SUPRIMIDOS. 

NUM." DE ECLESIASTICOS. 

Obispo. 
7 dignidades 
6 canónigos. 
6 racioneros 
6 capellanes 

Hospieio, 

h 

13 

D o m i n i c o » , Fr.ncis- ? 1 cura. 
CM , T r i n i t . r i o , i beneficia. 
calladas. ) 

> 1 cura. 
} 1 beneficia. 

1 cura, 
beneficia. 
1 cura, 
beneficia. 
1 cura, 
beneficia. 
1 cura, 
beneficia, 
1 cura, 

i d . 
i d . 
id . 
id . 

1 beneficia. 
1 cura, 

i d . 
i d . 

, i d . 
/ 2 beneficia. 

F r a n c i s c a n o s j 3 

I 1 c u r a . 

2 te
mes 

1 

3 rnpe-

Mu»-
dos de 
Araos 

SACRISTANES 

Y OTROS 

DEPENDIENTES 

1 sacristán m 
2 organistas 
12 acólitos. 
1 caniculario 
1 pertiguero 
1 celador. 
2 sochantres 
3 salmistas. 
2 violines. 
3 músicos. 
3 bajonistas. 

1 sacristán t 

id . y 1 organ 

id . y 1 organ 

id, y 1 organ 

1 id . 

1 id . 

id . y i organ 

id. y 1 organ 
l i d . 
1 id . 
t id . 

t id . 

I id . 
t i d . 
I i d . 

1 i d . 

2 i d . y i org. 

l i d . 
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132 A L M E R I A . 

DIOCESIS D E A L M E R I A , SUEBACAHíEA D E C H A F A D A . 

Cobdar.. 
hercos., 

línix 
Félix 

ines 
Gador.... 

ergal . . 

Hnercal. 
Iluebro.. 

ixa r . . . . 
Laroya . 

Lucar . . , 

Lubrin 

Lucainena. 

María 

Macahel.... 

Mojacar.... 

NOMBBF.S 

OS FUÉBLOS. 

NOMBKF.S 

i ü • • 
LAS PAWlOyBIAS. 

San Sibast ian. . . 
Sania Mana . . 
San Judas.... 
I'.ncarnacion . 
Sania María.; 
Sania María. . 

Carmen 

CLASE 

DEL 

CURATO. 

ANEJOS 

ERMITAS. 

Santa María., 
Sania María. 
Sania María. 
Dolores 

Concepción.. 

Rosario 

San SebdSlian.. 

Encarnac ión . . . . 

•Santa María 

Santa María 

N'ijar 

Olula de Castro. 
Olula del R io . 

Oria 

Pechina 

Purcbena , 

Asunción 

San Sebastian.. 
Patrocinio..., 

Porlalga. 
EUoja..... 

Roquetas.. 

San ta fé . . . . 
Senes 

Serón 

Sierro 

Somontin. 

Sorbas...., 

Sufli 

Tabernas., 

Turrillas ., 

Turre 

Tabal 
Ti jola . 

Mercedes.... 

San Indalecio... 

San Ginés. . . . 

San Antonio 
Rosario 

Rosario 

Santa María. 
Santa María. 

Santa María. 

Urracal 
üleila 
Viator 
Velelique 

Vera 

Vedar 

Velcz-Rubio., 

Velez-blanco. 

l.° aseen. 
Entrada. 

i d . ' 
1.° aseen. 

i d . 
2." i d . 

Término, 

Entrada, 
id . 
i d . 
i d . 

Término 

aseen 

2.- i d . 

1. " id . 

2. ° i d . 

Término 

Entrada, 
i . " aseen 

Término. 

1." aseen. 

2." i d . 

Entrada. 
I." aseen 

San Sebastian.. 
San Sebastian.. 

Concepción.. 

Santa María. 

Encarnación 

Santa María. 

San Francisco. 

Santa María. . . 
Concepción.. . . 
Santa María. . . 
Santa María. . . 
Angustias 
Santa María. . . 

Encarnación. . 

Santa María. . , 

Encarnación. . 

Santiago. 

ZurSena San Ramón 

Marcbal. Anejo. 
San Roque. Ermita . 

Aulago. Alcubillas. An 

i d . 

Entrada, 
i d . 

Término. 

1." aseen. 
Entrada. 

Término. 

Entrada. 

Término. 

1.° aseen. 

2." i d . 

1. » i d . 
2. " i d . 

Entrada. 
1. " aseen. 

i d . 
Entrada 

Término. 

2. ° aseen. 

Términ . 

i d . 

i . ' aseen. 

Chive. Anejo. 

Carboneros. Anejo 

Cerricos. Anejo. 

Mondujar. Anejo 

Vicar . Anejo. 

Huechar. Anejo, 
i 

Alcontar. Anejo. 

Huelga. Anejo. 

» 

» 

Cabrera. Anejo, 
i 

Higueral. Anejo. 

Castro. Anejo. 

Pu lp i . Anejo. 

Taberno , Cabeio de Jara, Tor
rentes, Fuente-Brande. Anejo» 

Topares, Biar, Uerde. 
Anejos. 

SACRISTANES 

Y OTROS 

DEPENDIENTES 

NL'M. DE ECLESIASTICOS 
CONVENTOS 

SUPRIMIDOS. 

i cura Sao. y 1 orga 

2 beneficia 
1 cura 

1 beneficia 
1 cura, id. y 1 organ 2 beneficia 
1 cura 

2 beneficia 
1 cura 

2 beneficia 
1 cura id . y 1 organ 

l i d . 
1 i d . 

beneficia 
1 cura 

2 beneficia 
1 cura 

id. y 1 organ 
2 beneficia 

1 cura 

l beneficia. 
1 fura 

l i d . 

id. v l orsan 3 beneficia 
1 cura 

2 benclicia 
l cura. 

id. y 1 organ. 
2 beneficia 

1 cura 
y 1 organ 

1 beneficia 
l cura. 

1 id 
t id 
i id 
I id 

id. y 1 organ 

l i d . 

MinimosdcS ( 
d c P a d u a . l 2 beneficia 

cura 

}Francisoan. { 3 hen(1pic 

i d . 

1 1 cura. 
* 1 beneficia 

id . y 1 organ. 

i d . y 1 organ.] 

I i d . 
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A L M E R I A . 

XOTAJ* A l i A A T E B I O B ESTADO. 

133 

t . ' Aunque decimos con respecto al clero catedral, que se compone del l imo. Sr. Obispo, 7 dignidades, 6 canongias, 
6 raciones, y C capellanias, no so debe olvidar lo espuesto en el fondo del art, acerca de las dignidades vacantes. 

2. " En su propia columna van señalados los anejos de los pueblos respectivos; y estos anejos son cortijadas que distan 
u n a y d o s l e g . d é l a matriz', donde hay una ermita en ([ue se dice misa los dias festivos, sin que tengan libros parroquiales. 
En algunas de mas vecindario hay también sacramentos con residencia fija. 

3. ' Aunque las i g l . parr. de esta dioc. están todas comprendidas en la prov. c iv i l de Almer ía , esta abraza también 
varios pueblos que son respectivamente de los ob. de Guadix y Cartagena y arzob. de Granada. 

4. " En Almería la ig l . de San Pedro fue trasladada á la de San Francisco, quedando la antigua á favor del Estado. L o 
mismo sucedió con la de Santiago que fue trasladada á la ig l . del conv. de Santa Clara , por haberse este reunido con el de l a 
Concepción, y quedó su i g l . en igual estado que la antigua de San Pedro. Las ig l . de los conv. suprimidos de A lbox , Cuei 
vas, Vera , Velcz-Hubio y Yelez-blanco, continúan abiertas con culto público por orden del Gobierno. 

A L M E R I A : r . tiene su origen en las faldas meridionales 
de Sierra-Nevada, al E . de la v . de Laujar , cuya vega ciñe 
también por el E . , en el part. jud. de Canjayar, prov. de 
Almería , y recibe las vertientes de las sierras de Gador, Baza 
y Alhamil la . Su nombre ant., y que aun conserva en una cs-
tension de 3 ó 4 leg. desde su nacimiento, es el do Araja ó 
Andarax; cuya úl í ima denominación se atribuye á los ára
bes, pues la primera se le dio en memoria del r. Arajes, en 
las sierras de Armenia, según opina el Dr. Orbaneja en su 
obra de la vida de San Indalecio, y se lee en Almería Ilus
trada, parte!.*, cap. 2.".Cor.-e por un espacio doto leg. próxi
mamente , hasta desembocar en el mar á 1/2 leg. E . de A l 
mer ía . En el verano no lleva aguas, pues se distraen y con
sumen en el riego de las vegas de los muchos pueblos sit en 
sus riberas; pero en el invierno es bastante caudaloso, arras
trando las grandes avenidas de esta estación y del o toño, un 
limo ó tarquín que dejan depositado en las tierras de sus 
m á r g . , el cual forma su mas esquisito abono, prestándoles 
una fertilidad asombrosa. A 4 leg. del mar, ó sea desde las 
angosturas llamadas de Galachar, recibe el nombre de r. do A l 
mer ia , y atraviesa en direcíon de N . á S. uno de los valles mas 
fértiles y pintorescos. Son varias las ramblas que desaguan en 
este r., principalmente por su margen izq.; pero las mas nota
bles son la de Gcrgal en el té rm. de Santafó de Mondujar, y la 
de Tabernas, en el de Rioja, que en tiempos lluviosos aumentan 
considerablemente sus aguas, sin que por esto sea, n i haya 
podido ser navegable en lo ant., como se ha dicho por algu
nos, aunque fuera por barcos pequeños. También recibe las 
aguas del r, Alboladuy (V.), Su profundidad es muy cor
ta, porque las corrientes arrastran las tierras y arena que 
tienen siempre cubierto su álbeo, y desde Gador, sobre 
todo, por la ostensión y naturaleza del cauce, se filtra en las 
arenas, y desaparece la mayor parte del agua: á su desem-

Almeria cab. de part. y dióc, de su nombre. 

\ 

bocadura en el mar tiene el cáuce unas 020 varas do anchura, 
do modo que era necesario un caudal muy considerable de 
agua para que pudiesen llegar allí embarcaciones. En la ori l la 
der. se hallan sit. los pueblos de Ragol , Gador, Benahadux, 
Iluercal y Almer ía ; y en la izq. los de Bentarique, Terque, 
Santafó do Mondujar, Rioja, Pechina y Viator, sin contar 
otros muchos que en uno y otro lado se encuentran , mas ó 
menos dist. , y en sit. mas elevada que sus márg . No tiene 
puentes: solo se conserva cerca de su nacimiento, inme
diato á Laujar, para i r aBenocid, uno bastante só l ido , de 
mamposteria, de un solo arco, de unos 20 pies do elevación, 
que parece del tiempo de la dominación do los árabes : c s l i 
algo deteriorado, y seria conveniente se reparase, pues ahora 
solo sirve para el paso de los vec. de Laujar, cuando van á 
cultivar sus tierras el otro lado, ó sea la izq. del r. No cria 
pescados, á escepcion de algunas anguilas en las acequias. 

A L M E R I A (GOLFO UE ) : situado en ta prov. y part. jud. de 
Almería , correspondiente á su jurisd. y á las de E n i x , Viear 
y Roquetas: está formado por la punta de Santa-Elena al O. de 
Almer ía , y por el cabo de Gata al E . de la misma: tiene 8 
leg. do ostensión y 2 do seno; con vientos fuertes del tercer 
cuadrante se puede fondear en Roquetas, y con los del primero 
en Almer ía , y en la parto occidental del cabo de Gata. Es de 
mucho fondo, sin ningún bajo ni escollo, y abundante en pesca; 
la costa es inaccesible desde Agua-dulce al puerto de Almería 
y rasa en el resto del golfo; pero en todas partes acanti
lada. 

A L M E R I A : part. jud . de término en la prov. y dióc. del mis
mo nombre, c. g. de Granada, compuesto de 1 c , 1 v , , 10 1., 
4 a ld . , 1 cas., 1 baño y varios cortijos que reúnen 12 ay unt. y 
un ale. ped. E l adjunto estado demuestra las dist. que se m i 
den entre unas y otras do las cap. de estos ayunt. y desde ellas 
á las pobl. de que dependen. 

1 1/2 

21/2 

1 1/2 

21/2 

3 i / a 

24 

67 3/4 

Benahadux. 

Enix y Marchal. 

Félix. 

1/2 

51/2 

1 1/2 

221/2 

901/4 

21/2 

23 

90 3/4 

31/2 

31/2 

3 1/2 

23 

90 3/4 

Gador. 

11/2 

1/2 

1/4 

211/2 

891/4 

Huercal. 

Pechina. 1/2 

1/2 

23 

90 3/4 

1/4 

í l / 2 

3 / i 

1/2 

221/2 

90 3/4 

Rioja 

1 
61/2 

1/2 

1/2 

211/2 

89 1/4 

Roquetas. 

Santa Fe de Mondujar, 

Viator. 

71/2 

11/2 

9S 

11/2 

201/2 

88 1/4 

23 

90 3/4 

Viear. 

231/S 

911/4 

Granada. 

67 3/4 Madrid. 
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434 A L M E R I A . 
son; al N . el de Gergal; al E ^ I de limitada al S. por dichas dos sierras: por las de Velez y Fi la-

bres hacia el N . ; por las colinas de Bedar y Ballagona al O 
la sierra Almagrera ó de Montroy 

Los l ím. de este par í 
Sorlms, al S. el mar Mediterráneo, y al O. el part. de Berja, 
todos de lamisma prov. E l de que tratamos tiene de estension 
de N . á S. 3 1/4 l eg . , desdecl tórm. de Santa-fé á Almería, y 
de E . á O. 8 leg. desde el cabo de Gafa hasta la torre de laSen-
tina. Estas mismas 8 leg. tiene de costa el part., la cual com
prende de O. á E . los puntos siguientes, descritos ya con todo 
detenimiento, (á escepcion del golfo de Almería, de que trata
remos en eslac.) en el artículo de Almería prov. (V.j La torre 
de la Sentina, punta del Sabinal, punta de Elena, torre de los 
Cerrillos, casi, de, ó de las Roquetas, su fondeadero, placer 
y p o b l . , torre de los Bajos, id . de la Garrofa, id . de Ram
illa Honda , punta del Torrejon, fondeadero y c. de A l 
mena , punta del r. del mismo nombre, torre de Bobar, id 
de Perdigal, id . de García, i d . de San Miguel , fondeadero de 
los Corraletes, y cabo de Gata. 

Los vientos que reinan, son el SO. y O. en el otoño é p 
vierno, aunque en esta úl t ima estación suelen soplar también 
los N . Los primeros son fuertes en la costa, y van dismi
nuyendo, á medida que se internan. En la primavera y estio, 
ademas de los SO. y O. reinan los N E . y E . , á veces con vio
lencia , y siempre estraordinariamente secos. Los grandes tem
porales en la costa, casi siempre son del tercer cuadrante. Los 
vientos ordinarios empiezan á sentirse á las 9 ó 10 de la maña
na , y aumentan de fuerza hasta las 3 ó 4 de la tarde, quedan
do generalmente en calma de noche. E l CUMA es de los mas 
benignos de la costa meridional de la Península: el termóme
tro de Reaumur señala por t é rm. medio en el invierno de 12 á 
18°, y en el estio de 2 2 á 30', notándose las variaciones consi
guientes á la posición topográfica de cada pueblo. No se cono
ce ninguna enfermedad endémica, y son muy pocas las estacio
nales : el cielo es despejado. 

Las principales sierras de este part. son la de Alhamilla{N.) 
y la de E n i x , que es un ramal de la de Gador. L a primera en
tra en el part. por el cabo de Gata, se separa un poco al E . há-
cia el part. de Sorbas, y vuelve á entrar en el de Almería por 
el tórm. de Viator , hasta Gador. L a vegetación en ella se re
duce á tomillo y algunas tierras de labor que dan buenas cose
chas en los años lluviosos. En esta sierra están los baños mine
rales del mismo nombre. {V. AUIAMIIXA BAÑOS DE .) L a de Enix 
no contiene particularidad alguna digna de notarse. Ademas 
hay varios montes aislados, con poca vegetación todos ellos, 
en los cuales solo se encuentran algunas minas de plomo, que 
en varios, como el de Benahadux, prod. cantidades considera
bles de alcohol. Son muy pocas las cañadas que se hallan en 
el terr. de este part., y los valles también escasean: la llanura 
de mas estension es el llamado llano de Roquetas, cuya mayor 
parte pertenece a lpar t .de Berja (también de Almer ía) ; y el 
terreno comprendido desde esta c. hasta la base del promonto
rio del cabo de Gata, en una long. de 3 leg. de E . á O. y 2 de 
N . á S. El campo de Roquetas es terreno duro y gredoso, su
mamente fértil en los años húmedos , pero estéril en los secos, 
á causa de carecer de todo género de riego. L a vega de Alme
ría es terreno flojo y suelto, como formado por las tierras ar
rastradas por los aluviones: los terrenos elevados son en lo 
general pedregosos y duros, variando muy poco sus prod. de 
los de vega No hay ninguna clase de arbolado mas que esca
sos frutales, especialmente higueras; el monte que existe es 
bajo, sin encinas ni chaparros: el carbón se conduce del 
part. de Gergal. Tampoco corre por el de Almería ningún 
r. cuyas aguas duren todo el a ñ o , pues el llamado de An-
darax ó de Almería , que entra por el té rm. de Santa-fé, es 
de aluviones y casi siempre se seca en el verano: sus aguas 
fertilizan las vegas de los pueblos sit. á una y otra orilla, como 
Pechina, Benahadux, Huercal, Rioja, Viator y Gador, cuyos 
terrenos son de la misma naturaleza que los de la cap. con las 
mismas prod. Hay algunas ramblas, como la de Tabernas, 
Gergal, y Santa-fé, que desaguan en dicho r., el cual en los 
fuertes aluviones llega al mar, aunque raras veces, pues se in-
vierto en el riego de las tierras de ambas riberas, por medio de 
tangrias ó boqueras para cada pago: los molinos harineros 
que muelen con sus aguas, se designan encada uno de los 
pueblos En la falda sct. de la sierra Alhamil la tiene su ori
gen el r. Aguas en un lugar inmediato á Sorbas, cap. del part. 
jud . de su nombre : corre costeando la misma sierra y la de 
Cabrera (V.), y va á desembocar por Mojacar en el mar, pa
sando por el pueblo de Turre. L a cuenca de este r . descubre 

l a base de u n a estensa f o r m a c i ó n de s e d i m i c n t o q u e se h a l l a i no espresados . 

y por la sierra Almagrera ó de Montroy al E . Este de
pósito por cuyo centro corre el r . Almanzora , tiene comuni
cación con el que forma los campos de Nijar y tabernas, 
y la cuenca del r. Almer ía , notándose solo algunas pequeñas 
diferencias en la formación. 

Los CAMINOS principales son de N . á S . : el que conduce de 
Almería á Granada es de arrecife hasta Gador, pasa por este 
pueblo y por el de Benahadux, y sirve para todos los inme
diatos al r. por medio de veredas transversales, todas capa
ces de ruedas. E l otro es el que parte de Almería al E . , y 
sirve para las comunicaciones con los pueblos de Nijar y de-
mas de Levante: y por último el de herradura que va desde 
la cab. del part. á Roquetas, en muy mal estado, y por el 
cual se comunican los pueblos de la sierra de Enix . Sola
mente en el primero hay las cuestas de la Peinada y Calde-
rona; en los demás no existe ninguna que merezca este 
nombre. 

Las PRODCCCIONES consisten en tr igo, cebada, macho maíz , 
algún v ino , aceite, barr i l la , todo genero de legumbres y hor
talizas , frutas; ganado cabrio, mular, poco lanar y vacuno; 
caza abundante ae perdices, conejos y codornices, zorras y 
lobos; pesca, también abundante y variada en toda la costa. 
Ya hemos hablado de la clase de minerales que se beneficia, 
y también se encuentran en el part. algunos mármoles y 
otras piedras. Las salinas de Roquetas surten los alfolíes de 
la prov. , y parte de los de Granada. 

Hállase la fáb. de estas salinas á 3/4 leg. al SO. de la pobl. 
del mismo nombre, y es propiedad del Gobierno. Comprende 
varias habitaciones para los empleados, y un gran corral des
cubierto para depositar la sal que se estrae de unas pozas ó 
charcos que hay en las inmediaciones , formadas con caba
llones de retama y barro: se llenan de agua llovediza en el i n 
vierno, y se cuajan con los soles de los meses do abril , mayo 
y junio, convirtiéndose en sal de buena calidad. En los años 
abundantes de agua pueden fabricarse sesenta mil fan. de 112 
libras de sal, la cual se conduceá la playa de Roquetas, des
de donde se embarca para los diferentes puntosde consumo. 
En la misma playa se hallan varios almacenes donde se depo
sita el plomo que producen las fáb. de fundición de los pue
blos inmediatos para esportarlo al estrangero. L a rada está 
resguardada de los vientos de SO. y O . , donde fondean mu
chos buques cuando son fuertes; pero es muy peligrosa para 
los del E y S E . E l I. de Félix, del mismo part. , es uno de los 
que se cond'ice á Roquetas alguna cantidad , aunque insigni
ficante, de plomo. Hace algunos años existían en el t é rm! del 
indicado Félix, cinco fáb. de fundición de dicho metal, que en 
el día están paradas á causa de la escasez de minerales: solo 
se encuentran algunas pavas, ó sean hornos para refundir 
das escorias de las primeras fundiciones del alcohol, que pro-
lucen aquella cantidad de plomo. 

El COMERCIO se reduce al que se hac« transportando los fru
tos del pais de unos á otros pueblos del part. Los mercados 
principales consisten en la feria de Almería que principia el 22 
y concluye el 27 de agosto; abundante en ella especialmente 
los art. de quincalla, ganado mular , asnal y vacuno, algunas 
telas, sombreros juguetes etc. 

Dedicánse los naturales del part. generalmente á l a agrí 
cul tura, a r r i e r í a , pesca, y miner ía ; muy pocos á las artes, 
y los precisos á aquellos oficios que son necesarios para las 
necesidades de la vida. Sus costumbres son sencillas, y ellos 
sobrios y robustos, de buen aspecto, y de carácter dóci l . 

ESTADÍSTICA CRIMINAL Los acusados en este part. jud . du
rante el año 1843 fueron 105 ; de ellos 3 absueltos de la ins
tancia y 10 libremente: 75 penados presentes, 17 contuma
ces; 1 reincidente en el mismo delito, 2 en otro diferente; 21 
contaban de 10 á 20 años de edad, 53 de 20 á 40 , 22 de 40 
en adelante, de 10 se ignora la edad; 89 eran hombres, 16 
mujeres; 44 solteros, 52 casados, de 9 no consta el estado; 
20 sabían leer y escribir, de 65 no resulta si poseían esta ins
trucción; 3 ejercían profesión científica ó arle l ibera l , 31 
artes mecánicas. 

En el mismo periodo se perpetraron 53 delitos de homic i 
dio, 2 con armas de fuego de uso l ic i to , 1 de ilícito ; 12 con 
armas blancas permitidas y 5 con prohibidas, 14 con instru
mentos contundentes, y 19 con otros instrumentos ó medios 
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136 A L M E R I A . 
E l fondeadero de Almería se comprende desde la punta del 

Torrcjon , en que principia una ensenada que tiene de sa
co para el N . poco mas de 1/2 mil la , en el fondo de la cual 
esta sit. la c . , hasta la punta del r . , que dista de la de Tor
rcjon 2 1/2 millas al E . , que es el fin del fondeadero. Las 
embarcaciones que quieran estar franqueadas y abrigadas del 
viento E . , se han de amarrar al SSO. del baluarte de la San
tísima Trinidad, que es el ángulo del E . d e l a c , desde 10 
hasta 15brazas, fondo arena, dist. de la playa 1/2 milla. 
Sin embargo, es fondeadero mas cómodo para fragatas, ja
beques y embarcaciones menores al SO, y OSO. del mismo 
baluarte, las primeras por 8 ó 10 brazas , y las últ imas por 
5 ó 6 , frente de la casa de los guardas, donde pueden dar 
cabo á tierra. Todo lo principal de este, como de los fon
deaderos que están contiguos , se halla sembrado de piedras 
de lastre, que las embarcaciones que van á cargar han ar
rojado al mar , lo que es perjudicial por el roce de los ca
bles , y por esto se necesita algún cuidado. Se puede hacer 
aguada con facilidad en las fuentes de la c . , que es buena 
y abundante. 

INTEBIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AFL'EUAS . Una gran par
te de ella esta rodeada de murallas con varios baluartes, 
cuyo per ímetro , de figura irregular, es de 3,500 varas cas
tellanas, en esta forma: una cortina como de 1,000 varas 
en dirección E-O. en la parte meridional de la pob l . , que 
mira al mar , con dos fuertes , uno á cada estremo: el del 
E . se llama baluarte de la Tr in idad , con batería , merlo-
nes y tres cañones montados; y el del O. fuerte de la torre 
del T i r o , también con batería con merlones: casi en el 
centro de ambos hay una batería á barbeta, que mira al mar, 
con dos cañones montados, y se llama fuerte de San Lu i s . 
Desde el de la torre del Ti ro sigue la muralla de la c. en d i 
rección N N O . , como unas 400 varas, y desde este punto al 
N E . hasta el fuerte de San C r i s t ó b a l ; continuando al E . á 
la puerta de Purchena , y luego al S. unas 800 varas has
ta el baluarte de ta Trinidad. En toda esta linea hay de tre
cho en trecho algunos baluartes , tambores, torreones, y án
gulos salientes, sin artillería alguna. La muralla en gene
ral tiene 6 varas de altura por la parte esterior : su espe
sor var ía , según las desigualdades del terreno; pero en to
da ella pueden marchar dos personas de frente. 

E l casco de la pobl. ocupa 917,504 varas superficiales, in 
cluso el barrio llamado de las Huertas y el A l to , cuyo espa
cio llenan 3,390 casas de 12 varas de altura, y dos cuerpos 
por lo regular, á escepcion de algunas modernas que se ele
van hasta tres, distribuidas de modo que el interior le ocupa 
un cuadro que sirve de patio, al rededor del cual se hallan 
las habitaciones cómodas y limpias por lo común. Forman 
259 calles, irregulares, estrechas, medianamente empedra
das y muy limpias , por la esquisita policía que vigila ince
santemente para ello; 5 plazas, la de la Constitución, que es 
un trapecio de 100 varas en su lado mayor de N E . á SO., y 60 
en el menor de NO. á S E . ; es vistosa por el buen gusto de 
las casas, con soportales que de poco tiempo acá ss edifican 
en ella ; encierra la casa de ayunt. bastante capaz, mejorada 
en 1842 con los 5 arcos con columnas que se le añadieron en 
la fachada, las cuales sostienen una galer ía , y á los estre-
mos dos torres altas de figura cuadrada ; la casa de la diputa
ción provincial; las oficinas del gobierno político, y sirve 
para el mercado: la plaza de San Francisco, cuadrada, de 60 
varas por lado, es también hermosa; pero las de la Catedral, 
Sto. Dominsro y San Sebastian, asi como las 7 plazuelas, na
da ofrecen digno de notarse. A l E . de la pobl. se halla el tea
tro, y en la calle Real la cárce l , reducida, incómoda é insa
lubre. Existe una junta provincial de instrucción; siete es
cuelas de primera enseñanza, leer, escribir y rudimentos de 
la gramática y ari tmética, á las que concurren 430 niños, 200 
a la primera clase, 150 á la segunda y 80 á la tercera. Cinco 
escuelas con 198 niñas , á las que ademas de las labores propias 
de su sexo, se les enseña lectura, escritura y las cuatro pri
meras reglas de contar; en la primera clase se hallan 90, en 
la segunda 60 y en la tercera 48. Un colegio de señoritas que 
se estableció hace 5 años , en el que ademas de, las labores de 
cosido y bordado, hay clase do música , de pintura, degeo-

f fa Vjnguas 'pe i ' 0 poco concurrido. Otro de humanida-
es fundado bajo los auspicios del ayunt. y dip. prov. con 

ocho maestros y un regente de estudios, en el cual se admiten 
alumnos internos y estemos, y se enseñan primeras letras, 

gramática castellana, latina y'francesa, matemát icas , ele
mentos de íisica y q u í m i c a , g'eografia, dibujo, ideología, 
gramática general y dialéct ica, m ú s i c a , literatura é historia, 
y fllosoña moral: cuenta, alumnos internos 12; medio pen
sionistas 7; alumnos estemos 28; con'curren á primeras letras 
inclusos algunos de gramática castellana 27; á la cátedra do 
I a t i n í d a d l 3 ; á la de francés 1 1 , á la de matemáticas 8 ; á la 
de elementos, de física y química 17; á t ü de dibujo 23; á la 
de ideología, gramática general y diáléctic a 9; á la de litera
tura é historia 14, y á la de filosolia moral 8. Un seminario 
conciliar , llamado de San Indalecio, creado on el año 1610, 
por el Illmo. Sr . D. Juan Porlocarrero, ob. de esta c , y am
pliado después en 1686, el cual tiene cátedras de latinídail, 
lilosofia, teología y disciplina ec l . ; sus rentas consistentes 
en 24,000 rs. producto de nueve beneficios (hoy vendidos por 
el Estado en virtud de la ley de desamortización secular), cu
yas vacantes le estaban adjudicadas, y del repartimiento de 
los part ícipes de diezmos, en el día han bajado considerable
mente; su gobierno interior y económico está confiado á un 
rector y un vicerector, que tienen para la recaudación é i n 
versión de fondos un mayordomo administrador. Para la en
señanza hay un catedrático de latinidad, con un sustituto, 3 
catedráticos de filosofía y 5 de teología y disciplina ec l . ; y 
asisten á ella 78 alumnos, 16 de beca y 62 estemos; de to
dos ellos 34 estudian la t ín , 18 filosolia y 26 disciplina ecl. 
Una escuela particular de dibujo con 28 discípulos , pagada 

Eor la prov., paralocual se hace un repartimiento á cada pue-
lo. Ademas de estos establecimientos de instrucción pública 

hay una sociedad económica de Amigos del Pa i s , compuesta 
de 44 socios de número y 2 de méri to; y es lást ima que á pa
sar de haberse mandado en 1835 que con los volúmenes que 
existían en las bibliótecas de losconv. suprimidos, se formase 
una en la c . , continúen todavía aquellos hacinados, sin cla
sificar y echándose á perder, sin que el público pueda repor
tar las ventajas que eran consiguientes al establecimiento de 
la biblioteca. 

Existe una junta superior de caridad y beneficencia ¡ pero 
de esta clase de establecimientos no hay mas que un hospi
tal de caridad llamado de Sta. María Slagdalena, creado por 
la Sta. i g l . cat. en 1492, con el objeto de asistir á los enfer
mos pobres de Almería , Huercal-Óvera, Viator, Pechina, Bc-
nahadux, R io ja , Gador, Santafé , Tabernas, Turr i l las , N ¡ -
j a r , Huehro, En ix , Fé l ix , Vícar y Roquetas, Gergal, Baca-
res, Velefique, Castro y Olula do Castro. Lo dirige una j u n 
ta compuesta de 5 vocales, uno á nombre del ob. , otro en re
presentación del cabildo ec l . , un regidor, un caballero parti
cular y el gobernador militar de la plaza, y tiene para su 
gobierno un reglamento, aprobado por Real órden de 5 de di
ciembre de 1777 , y reformado en 12 de setiembre de 1833: 
actualmente se halla, según previene la l ey , bajo la inspec
ción de la junta municipal de beneficencia. E l edificio es un 
rectángulo de 60 varas de frente y 40 de fonda , y tiene en 
el centro un pat ío cuadrado de 20 varas por lado, con colum
nas y arcos que sostienen una galer ía: las salas para los en
fermos son espaciosas y ventiladas, llamando la atención el 
techo que está cubierto de teja cuando todos los de la c. son 
de terrado. E l número de enfermos que por un quinquenio se 
calcula ingresan en este hospital es de 3,660; de los cuales 
curan 3,635 y mueren 25: sus rentas ascendían á 32,955 rs. 
anuales procedentes de diezmos, montepío benelicial, censos 
y algunos predios rú s t i cos ; en el día cuenta con 7,000 rs. 
por rent. y censos; 27,000 por estancias militares y 2,000 
por las dé los carabineros que forman la suma: 

De 36,000 rs. 

Los empleados que tiene y sus dotaciones son: 

Sueldos. 

Administrador 3,600 
Capellán 2,190 
Médico 2,190 
Cirujano 2,190 
Practicante 2,555 
Enfermeros, dos 3,660 
Enfermera 730 
Portero 730 
C o c i n e r o 730 
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A L M E R I A . 137 
Botica 3,660 
Oficial de conladuria 2,190 
Id, de secretaria 2,190 

26,675 

Agregada al hospital hay una casa de niños espositos, fun
dada por D. Rodrigo Demandia, oh. (pie fue de la dióc.: 
consistian sus rent. en 67,030 rs. anuales de censos, una 
pensión sobre la m i t r a , y la mitad del sobrante del fondo pió 
boneficial del ob . ; pero hoy eslan reducidas á 27,000 rs. de 
censos: paga 120 nodrizas á 30 rs. mensuales cada una. En 21 
de junio de 1831 se instaló una sociedad de 32 señoras , que 
cuidaban del arreglo económico y de inspeccionar la asistencia 
de los espósilos de dentro y fuera de la casa ; mas después se 
disolvió la junta, y su objeto lo llena el ayunt. por medio 
de una junta. E l número de espósitos es 268; 105 varones y 
161 hembras, de ellos: 

VARONES. HEMBIUS. 

Se crian en la casa 12 
Fuera de la casa 93 
Del n ú m . de los queingresananual-1 2 

mente, mueren en la casa. . . . / 
Fuera de la casa 5 
Son adoptados 2 
Sacados á criar por caridad 2 

5 
156 

E l número de descunados es 30, los cuales permanecen 
en la casa hasta la edad de 15 a ñ o s , en cuya época se le-
destina á los oficios meceánicos, ó á servir en casas particu 
lares. 

Almería tiene cabildo cated., compuesto en la actualidad 
de un aecediano, presidente del cabildo, 1 dignidad de teso
rero, 1 vicario capitular, gobernador de la mitra , ícrfe tia-
cante, 3 canónigos y 3 capellanes. E l edificio de la cated. se 
principió el dia 4 de octubre de 152i , siendo ob. D . Diego 
Fernandez de Villalan, el cuarto de los que han regido la d i ó c : 
se suspendió la obra por varios ohsláculos que presentaron 
los vec., hasta que, mandada continuar por una real orden, 
se concluyó en (543, á cscepcion de la torre, que quedó en 
poco mas de los cimientos; esta se prosiguió en 1610, siendo 
ob. D. F r . Juan de Portocarrero, pero no se conc luyó , y 
después nada se ha vuelto á trabajar en ella. E l edificio es de 
orden gót ico , de 110 varas de N . á S . , y 85 de E . á O . , for
mando un rectángulo regular, con un patio cuadrado en el 
centro, de 30 varas por lado, y arcos alrededor: la i g l . , cuyo 
titular es Nra . Sra. de la Encarnación, se halla sit. en la parte 
N . de la obra, dividida en tres naves, con bóveda de arcos y 
columnas góticas; su long. es de 100 varas, y de las dos por
tadas de órden dórico y compuesto que le dan entrada, la una 
está al N . y la otra al O: dirigiéndose por esta úl t ima se halla 
á la der. una capilla con el Sagrario, la cual comunica 
con la i g l . : los objetos que en ella llaman particularmente la 
a tenc ión , son: el trascoro, hecho de mármol blanco y jas
peado, de piezas notables por sus dimensiones y hermosura, 
y la sillería del coro, toda de madera de nogal con figuras de 
bajo relieve, algunas de bastante méri to . En la torre , que 
ocupa el ángulo Ñ . O . , cuadrada, de 17 varas por su base, 
y 33 de al tura, se encuentra un relox que rige al vecindario. 
Como al tiempo de levantarse el edificio los corsarios de la 
costa de Africa hacían frecuentes incursiones en la de España, 
se nota á primera vista que el conjunto de la cated. mas bien 
presenta el aspecto de una forl. prevenida para resistir á 
un golpe de mano, que el de un templo dedicado al Dios de la 
paz: por eso se ven tambores en todos los á n g u l o s , con aspi
lleras que flanquean los costados; las paredes son de piedra 
de sillería de notable solidez, y la altura 22 varas, con techo 
de terrado sóbre la bóveda. Aun se conserva, aunque ruinosa 
y cerrada, la ant iquís ima i g l . de San Juan , que siendo 
mezquita, se consagró de cated. en el tiempo de la con
quista . 

Cuatro son las parr. existentes: la del Sagrario (en la 
cated.), Santiago, San Pedro y San Sebastian. L a m u y a n t . 
de Santiago debe su fundación al ya mencionado ob. D . Die
go Villalán: so principió á levantar en 1553, y duró la 
obra hasta 1559: es un rectángulo de 40 varas de long. y 30 

de la t . , y nada ofrece de particular, sino la solidez de sus 
muros, y la torre, sit. en el ángulo S O . , que es de 26 varas 
de altura, y se sostiene sobre cuatro columnas formando 
arcos. Actualmente se halla establecida esta parr. en el conv. 
de monjas de Sta. Clara. La de San Pedro, cerrada también 
hoy, y trasladado el Sagrario á l a ig l . del suprimido conv. de 
franciscos, era una pequeña mezquita que se destinó á templo 
del Señor, cuando los moros fueron espulsados de esta hermo
sa c. Conservóse en la primitiva planta por muchos años, 
reparándose con frecuencia, hasta que el lllrao. Portocarrero 
la reedificó como se baila. E l edificio es también rectangular, 
como el de la parr. de Santiago, de 40 varas de long. y 35 de 
lat., con dos portadas, una al S. y otra al O . , y forma una 
nave con varías capillas colaterales. Cuando bajo el reinado de 
los Reyes Católicos, quedó definitivamente unida á la corona 
de Castilla la c. de Almería , se consagro una mezquita 
que se bailaba sit. cstramuros de la c . , en la huerta l la
mada de Santa R i t a , y esta ermita sirvió de parr., basta que 
en 20 de enero de 1673 se principió de nueva planta la Igl. 
de San Sebastian, que quedó concluida en 1681. Tiene 50 
varas de long. y 30 de lat . , formando ángulos rectos y tres 
naves con columnas y arcos de órden jónico; la fachada , de 
órden compuesto , está al SO., y la torre en el ángulo N O . Hay 
cerradas y de venta varias ermitas, que antes estuvieron 
dedicadas al culto, bajo la advocación de los santos que les 
daban nombre: tales son la de San An tón , en el estremo O. 
de la c . ; la de San Cris tóbal , en un cerro elevado que la 
domina por el N . ; la de San Gabriel en la calle Real , y la de 
Monscrrate á menos de una milla al E . do la población. 

Antes de la supresión hubo tres conv. de frailes, á sa
ber : el de Sto. Domingo, la Trinidad y San Francisco. En 31 
de diciembre de 1494 el ayunt. de Almer ía , por mandado 
de los Reyes Catól icos , señaló el sitio donde se habla de 
fabricar el conv. de Sto. Domingo. Su i g l . , que fue la 
principal mezquita de l a c e n tiempo d é l o s árabes, de 60 
varas de long. y 20 de lat. , con una sola nave y dos 
arcos , que forman cruz lat ina, nada ofrece ni en el i n 
terior, ni en el esterior, que sea digno de notarse, como 
tampoco el edificio del conv.: las ant. celdas se hallan 
alrededor de un patio cuadrado con arcos en el primer 
cuerpo y corredores en el segundo. En el dia está destinado 
á colegio de humanidades. E l primitivo conv. de la T r i 
nidad se situó cstramuros de la pob l . ; pero por temor a las 
frecuentes incursiones de los corsarios berberiscos, se dió 
principio al nuevo edificio en 16 de noviembre de 1584, junto 
á la puerta llamada del Mar. Recientemente ha desaparecido, 
y le han sustituido almacenes de particulares. E l de San 
Francisco, s i l . al N E . de la c . , fue fundado por órden y á 
nombre de los Reyes Católicos, como patronos, en el año 1502, 
pero en el de 1790, de resultas de los terremotos que asolaron 
á Oran, se resintió la i g l . en términos, que fue necesario aban
donarla. A los pocos dias se principió su derribo, abriendo 
al propio tiempo los cimientos de la i g l . actual, que fue con
cluida en 1800. Tenia el edificio 80 varas de E . á O. y 70 de 
N . á S . , y al lado del N . un patio descubierto de 15 varas en 
cuadro, alrededor del cual estaban los corredores y celdas, 
habiéndose edificado casas en su lugar. L a ig l . se compone 
de 3 naves, con arcos de órden jón ico , y en el testero de la 
central está el altar mayor ; la fachada que mira al O. consta 
de 3 arcos del órden éspresado y del toscano. Y a se dijo 
que la ant. parr. de San Pedro ha sido trasladada á esta i g l . 

También existen dos conv. de monjas, el de la Concepción 
y el de Sta. Clara , ambos do la órden de San Francisco. E l 
primero, fundado por el rey D. Fernando el Católico en 1515, 
tiene 102 varas de N , á S . , 70 de ancho por el frente del N . , 
y 50 por e! del S., en cuyo lado se halla la i g l . , de una nave, 
de 30 var. de largo'y 10 de ancho, con dos entradas, la una 
al S. y la otra al E . que sirve para comunicación con el conv. : 
este tiene en el interior dos patios cuadrados y descubiertos 
con corredores y celdas, y por algunas parles está bastante 
deteriorado. Por disposición del Gobierno se reunieron con 
las monjas de esta casa las del conv. de Sta. Clara , compo
niendo entre todas el número de 28 profesas. Fueron funda 
dores de este últ imo D. Gerónimo Briaño y Doña Micaela d é l a 
Cueva, su mujer, nombrando por patronos al ob., una digni
dad de la cated. y al guardián de San Francisco, por testa
mento otorgado en 19 de junio de 1589 en las casas de su 
habitación, y dejando para el culto y sostenimiento del mo-
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nasterio cuanliosos bienes en esta c . , en Granada, Alhama, 
Lo ja , Alcalá la Ucal y v . <le Illora. E l anl. edificio tenia 70 
varas de N . á S. y 80 do E . á O. con dos patios descubiertos 
y corredores con arcos alrededor: en el día , d é l a s 80 varas 
d e É . á O . , solo se conservan 50, habiéndose ocupado las 
otras por una calle que alli se abr ió , la cual pasa por el jar-
din del conv.: en este se hallan en la actualidad la diputación 
prov . , y las otícinas del gobierno poütico. L a ig l . sit. al S., 
con una puerta en este punto y otra al E . , es cuadrada con 
tres naves que forman cruz latina, y ya se dijo que ha sus
tituido á la ant. parr. de Santiago. 

E l primero que predicó el Evangelio en Almería fue San 
Indalecio en el año 66 antes de Jesucristo, quedando por su 
primer prelado y patrón. El arz. de Granada D. Antonio Cal
derón , dice que desembarcó en Almería el apóstol Santiago, 
cuando vino á España el año 37, acompañado de sus doce 
discípulos. 

En la parte NO. de la c . , y en la meseta de un cerro que 
so eleva 80 varas sobro el nivel del mar , de pendiente rápida 

Í)or el S. é inaccesible por los domas puntos, so halla un 
ucrto ant. llamado Alcazaba, de figura irregular, do 5-20 va

ras do long. de E . á O . , y de 100 varas de anchura media. 
Su área esta dividida en tres plazas ó recintos, por murallas 
sól idas , flanqueadas con torreones y tambores: en el primer 
recinto hay una noria do 70 varas de profundidad, para sur
tir la guarnición en caso de si t io: en el segundo, magnificos 
algibes subterráneos , capaces do contener una porción consi
derable do agua; y en el tercero, que os el mas bien defendi
do , y ocupa la parte mas elevada do la meseta, so ven diver
sos muros de edificios de admirable solidez, cuyas obras son 
algunas del tiempo de los árabes , y otras posteriores á la con
quista, en el reinado del emperador Cárlos V . En el estromoO. 
de la Alcazaba se halla una torre de figura ci rcula! , que sirvo 
para depósito de pólvora. Las murallas do la Alcazaba son en 
su mayor parte de fab. árabe, y capaces por su buena cons
trucción do resistir mucho tiempo á las máquinas de guerra 
de aquella época. Por los escombros y cimientos que se descu
bren, puedo deducirse el crecido número de edificios que ha
brán existido en los dos primeros recintos, y que han desapa
recido completamente: solóse conserva aun la ant. mezquita 
que desde la restauración sirve do capi la. Y a hace mucho 
tiempo que, este fuerte no tiene gua rn ic ión , y su custodia 
está confiada á los artilleros: desdo él se domina la c . , se des
cubre perfoclamente la vega, y por la parte del mar niHS de 
10 log. do horizonte. nistanto250 varas de esta fort., hay otro 
cerro separado del primero por una hondonada de tierra lla
mada la O l l a : está elevado sobre el nivel del mar 82 varas, 
y en su cresta existen cuatro fuertes torreones arábigos que 
denominando las dos primeras plazas de Alcazaba, forman 
parlo de la muralla, y flanquean los puntos mas culminantes 
del esterior de la popí. Ultimamente so ha construido ademas 
una batería inmediata á la ermita do San Cristóbal , non dos 
cañones montados. L a linea de muralla desde esto fuerte á la 
Alcazaba, sirvo para comunicarse ambos, pasando por la hon
donada, punto el mas débil do la anl. fortificación, y quo á pe
sante sus muchos torreones, está dominado por los cerros i n 
mediatos. Las murallas son en general de fáb. árabe, como las 
de la Alcazaba, particularmente la parte del N . ; lo domas es 
posterior á la conquista. En las minas de unalinoade circun
valación ant., s i l . á poca dist. de la moderna , se distinguen 
varios torreones que pueden atribuirse á los fenicios, cartagi 
neses ó romanos, puesto que su arquitectura difiere notable
mente de la de los árabes, y no so halla en ellos inscripción 
alguna, por la cual se determino con fijeza su origen. En el 
perímetro de la muralla de la c. existen cuatro puertas: la colo
cada á la parte del N . se llama de Purchona; se reformó en el año 
1837, y so compone do dos puertas, una para entrar, y la otra 
para salir : la del Mar está al S . ; reformada también en 1839: 
su figura y adornos son sencillos y elegantes, consta do tres 
puertas, una grande en el centro con columnas, y dos mas pc-
qneñas á los costados, y el todo de ella presenta una perspec
tiva agradable. A l O. so halla la del Socorro, que sirve para la 
comunicación del puerto; y al E . la del Sol , que comunica con 
la vega, sin que ni la una ni la otra tenga cosa alguna 
notable. 

A l pie del ángulo N E . de la muralla do la c . , por la parle 
esterior, hay una alameda do dos calles, con una fila de árbo
les en el centro; su long. es de 237 varas, y de 17 su ancho. 

En la parte oriental del barrio de las Huertas , en un parage 
llamado Rambla do Belén, hay otro paseo do una calle de ála
mos negros, que tiene 50 í varas de long. y 26 de anchura. A 
la salida de la puerta del Mar, en dirección de la cortina me
ridional do la muralla, so encuentra un malecón de 350 varas 
do largo, y 16 de ancho, con asientos por ambos lados, que 
sirvo do delicioso pasco en las noches calurosas del eslió, y en 
los días serenos del invierno. En un ángulo saliente de la mu
ralla, inmediato al teatro, se ha formado un terraplén con 
asientos, que sirve de paseo, y desde él so disfruta de un agra
dable punto do vista. A dist. de 80 varas al N . del barrio de 
las Huertas, está el cemenlorio , cuya figura es un cuadrilá
tero de 6,552 varas de área, cercado de tapias de 5 varas de 
altura , con varios nichos en el interior , y la capilla cu el 
frente quo mira al E . Su sit. os muy higiénica , pues ademas 
de que por su ostensión es innecesario remover con frecuen
cia la t ierra , muy pocas veces reinan los vientos do aque
lla parte. 

Para proveer do agua á la pobl . , hay un acueducto cubier
to como l / l do leg . , y el resto descubierto, y sucio su cáuco 
hasta la fuente llamada del Mami: el agua en su or ígenes bue
na, pues procede de las filtraciones del r. do Almer ía ; pero 
como tiene quo pasar por terrenos sombrados do raices de ca
ñas y otras plantas, se adultera notablemente. L a cantidad de 
agua que produce la fuente, se divide en tres partes : dos para 
regar la vega, y el resto se conduco á la c. , dis t r ibuyéndose 
por medio de cañerías á las casas, muchas de las cuales tienen 
pozo de agua potable: en la pobl. hay seis pilares para el ser
vicio del público. A dist. de 2 leg. N E . , si bien fuera de su 
jur isd . , se halla un nacimiento do agua caliente, azufrosa, que 
sirve para baños termales (V. AUIAMIU.A BAÑOS.). 

Confina su TÉRMINO en las parles mas próximas á la linea 
set. , con los do Huercal y Enix, E . con el de Níjar , S. 
con el Mediterráneo, y O. con la sierra de Enix y su l é rm. : 
estendiendose s u s l í m . por el O. una l eg . , por el N . una y 
media, y por el E . cuatro leg. En él se hallan las ald. de .SCÍU 
Urbano con 126 cortijos, y la de ilazarulleque con 102, que 
comprenden 2,000 hab., y ademas los cas. de la Almadraba 
del Cabo de Gata (V. sus respectivos art ículos.) . L a cabida 
del terreno es do 110,000 tablillas, do 1,600 varas superficia
les cada una: de ellas 38,000 so cultivan, y 30,000 gozan del 
beneficio del riego; las que no so cultivan son es tér i les , y á 
escepcion de algún prado artificial, solo prod. higos chum
bos ó de pala. En la segunda y tercera época constitucional se 
han désamorUzado l , 0 0 i íabullas, por valor do 1.979,000 rs. 
en tasación, y i.357,000 rs. en remato, pertenecientes á co
munidades religiosas de ambos sexos. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DI;I. TERRENO . En general os l la
n o , desde la base de la sierra do Enix hasta el promontorio 
del cabo de Gala, y el que se cultiva blando y gredoso , que 
produce en el regadío 20 por 1 y la mitad en el secano: no 
cr ia mas arbolado quo la higuera, á causa de los frecuentes y 
fuertes vientos del tercer cuadrante: se carece por lo tanto de 
leña, y el carbón es conducido de los pueblos inmediatos. E l 
r. Andarax ó de Almer ia , corre por el t é r r a . , dividiendo en 
dos partes la vega, y desemboca 1/2 leg. al E . en el mar : es 
do avenida, y como de cáuce llano , tiene frecuentes desbor-
daciones: la úl t ima y mas desasí rosa do que hay memoria, 
fue la ocurrida el 3 de setiembre de 1830, que después do 
inundar toda la vega, arras t ró molinos, á rbo les , ganados , y 
aun haciendas enteras. Sería fácil contener las aguas de este 
r. en lira, determinados, construyendo fuertes murallones en 
las dos orillas; y ya hubo una época en que se cobraron dere
chos sobre varios efectos con esto objeto, quo jamas llegó á 
realizarse. Tampoco se utilizan, como se pudiera, estas aguas, 
para regar las tierras; porque con haber construido los na
turales norias en la mayor parte de las haciendas, no so cu i 
dan de poner el cáuce del r. en disposición de que lodo el cau
dal que recoge, corriera por la superficie de la tierra, y no so 
flltrárá hácia el mar por veneros subterráneos: así es que pa
ra poder regar las haciendas con las aguas del r . , es preciso 
que la l luvia sea á torrentes y continuada. Para pasar una 
rambla que en los fuertes aguaceros se hace bastante copiosa, 
se construyó en 1776 , 1/2 leg. al O. do la c . , camino para 
Roquelas, un puente do piedra de silleria, de un arco , con 5 
varas de luz en la parle inferior, y hasta G en la superior, do 
33 1/2 varas de elevación, 112 de l o n g . , y 5 1 '2 de lat . : su 
estado es bueno. 
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CAMINOS, CORREOS. Hillaso en buen estado el camino ge- | á la costa: el de E. de ruedas, construido últimamente, es bas -

neral que conduce á Granada, si bien fuera de la jurísd., está j tanto bueno. Las entradas y salidas délos correos, se raanifies-
bien malo, como el de herradura que va para O. en dirección | tan en el adjunto estado. 

SALIDA DE LOS CORREOS 

DE MADRID. 

M:irtcs 
Jueves 
Sábados . . . 

1 de la ri,a-
í i ana . 

ENTRADA EN ALMERIA. 

Viernes.... j 7 j 
Domingos. > m 
Martes ) 

i de la 
mañana. 

SALIDA DE ALMERIA. 

Viernes.. . . 
Lunes 
Miércoles 

5 de la tar
de. 

ENTRADA EN MAnRID. 

Miércoles. 
Viérncs. 

EMl'I.EAN E N IDA 

Y VUELTA. 

í de la ma-
viernes.... > : — . 
Lunes j nana- | 

} 

ENTRADA DE LOS DEMAS CORREOS. 

Martes. ...) De Granada , Andalucía y ) , < 
\ lerncs.. . > al del rein0i J / 7 1/« de la man. 
Domingos J D 
Miércoles, l De la provinciai 6 1/2 d8 la tar(le-
Domingos/ r 

Viérnes... i De Valencia, Murcia y Ca-1 - . , , „ , , -
Domingos} taluña. ^ } 7 ^ ^ m » " -

SALIDA DE LOS DEMAS CORREOS. 

Lúnes . . . . \ Para Granada , Andalucía,) 
Miércoles. \ Valencia, Murcia, Cata-l 5 de la tarde. 
Viernes.... j luna y general del reino, j 

S:;::}ParalaproviDcia' 6 do la mañana. 

NOTA. Esta c. no tiene mas que dos comunicaciones semanales con la prov., asi como no recibe sino dos de Murcia 
Valencia y Cataluña, por llegar estos correos á Guadix, después do haber salido para Almería. 

No hay diligencias ni sillas do posta para ningún punto. 
PRODUCCIONES. La principal es el maiz en los años que 

el r. riega diversas veces la vega: después está la ceba
da , y luego el trigo , siendo insignilicanle la do los do
rnas granos y semillas , habas, guisantes, habicbuolas, pa
tatas, etc. y la de miel; también se hace cosecha de aceite, 
vino, lino, esparto, barrilla en los secanos , y sosa , y do 
las frutas son las mas abundantes los higos de hoja y de pala, 
las granadas y las almendras. El trigo, semillas y lí
quidos no son sulicienlcs para el consumo déla c.: el pri
mero se importa en años lluviosos del campo de Nijar, y 
cu los secos , que son en mayor número , de la prov. de 
Jaén , y por mar de Sevilla ; el vino, de Albuñol, Albania 
y lluécija ; el aguardiente do Cataluña, Mallorca y Alpujar-
ras ; el aceite de algunos pueblos de la prov. y do las do 
Jaén y Córdoba , y el arroz de Collera. Solo so consume 1/5 
del maiz que se coge ; el resto so estrae para Nijar, Ro
quetas, Enix, Félix, Vicar, Adra, lierja, y á veces hasta Má
laga y Valencia, si bien en los años escasos de agua, 
se hacen introducciones de Sevilla y Galicia: á este terr., 
á Málaga y á Mallorca se conduce la barrilla. El gana
do vacuno, cabrio y lanar no es suficiente para el con
sumo , importándose de los pueblos inmediatos mas de 
300 cab. de vacuno, y 1,500 do cabrio y lanar, de 
donde también se hacen esportaciones para Murcia y Va
lencia. Hay destinadas á la labranza 400 yuntas de ganado 
vacuno , y 50 pares do mular; al acarreo do estiércoles para 
Jas huerlas y domas tierras 150 do ganado asnal; y en 
el tráfico y'servicio del vecindario se ocupan 400 cab. 
de ganado mular y asnal, y 25 de caballar. No se hace co
secha de seda, y la de lana del térm. será do 500 a. La caza 
mas abundante oslado las codornices, poro también hay 
perdices , churras, patos , liebres y conejos, cuya cantidad 
no os suficiente para el consumo, y en la mar pesca bastan
te abundante do toda clase de pescados : los animales dañi
nos son lobos y zorras, si bien en escaso número, porque 
se les persigue incesanlemente. En la falda E. del promon
torio del cabo do Gata, so esplotan algunas minas do alco
hol plomizo en poca cantidad , por cuya razón no se siguen 

con constancia los trabajos, y á veces se abandonan complc-
tamonto. 

INDUSTRIA. Nueve molinos harineros de agua sit. en el r., y 
4 do viento al E. do lac , consumiéndose en ella las hari
nas; 2 fáb. de ladrillos, 2 do albayaldo, queso benefician 
con el plomo de sierra do Gador , y sus prod. scesporlan á 
diferentes puntos de la Península y al estrangero, 3 fáb. 
de sombreros, 1 tenería, 2 platerías, 4 boticas, 2 impren
tas y librerías , 8 panaderías , una cerería, 6 confiterías, 6 
posadas , 5 hosterías, 4 fáb. de perdigones, 2 de fundición de 
plomo, 2 pavas ó sean hornos do 2.* y 3.a fundición del mis
mo metal, 50 telares do lino y cáñamo , 10 alfarerías , (i 
jabonerías, 4 salitrerías, dos tinles, varías fáb. de esparto, 
y todos los oficios necesarios para subvenir á las necesida
des de la vida. Esceptuando el albayaldo, el esparto, los per
digones y el plomo, que so esportan para diferentes pro
vincias , y el estrangero, los domas prod. de las artes ó 
industria so consumen en la pobl. y pueblos inmediatos, 
siendo del país casi todas las primeras materias. 

COMERCIO. Ademas del que se hace en granos, ropas, ga< 
nado menor, géneros ultramarinos, quincalla, maderas, vino, 
aceito, carbón, y todo género do comestibles, los ra
mos mas principales de esportacion son plomo , esparto y 
barrilla; el plomo so esporla para Marsella, Burdeos, Nan-
tos, Brest, y el Havre; el esparto para Lisboa, Oporlo y 
Faro, y la barrilla para Málaga, Galicia y pocas partidas 
para Inglaterra. La importación consiste en géneros do al
godón y lana do Cataluña, tolas do soda do Valencia y Má
laga ; de Marsella y Gíbrallar loncoria y quincalla. De es
tos efectos, ademas de lo que se consumo en la pobl., so 
internan partidas para Ubeda , Baeza y Guadix, siendo los 
conductores del país: las especulaciones se hacen á dinero 
efectivo. La importación comercial de osla c. seria mucho 
mayor, si los caminos do Granada y de O. y E. estuvie
sen en buen estado, pues entonces las esportaciones de plo
mo que en el día so hacen por la rada do Roquetas , se harían 
por osle puerto, como también muchas importaciones que 
so ejecutan por Málaga y Calahonda. A pesar do ser puerto 
habilitado desdi el año de 1778, carece absolutamente de 
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140 A L M E R I A . 
muelle y de desemljareadero, como dijimos al principio de 
este ar t . , en términos que con los vientos mas bonancibles 
del 3 . " cuadrante, que son los que reinan generalmente, 
solo pueden aprovecharse para las faenas de carga y des
carga las primeras horas de la m a ñ a n a , sufriendo por esta 
causa el comercio perjuicios de mucha consideración, y que 
causan gastos escesivos. M i l proyectos lian existido para 
construir un desembarcadero; hay ademas hace muchos 
años una junta de construcción y conservación del muelle, 
compuesta del comandante militar de marina de la provincia, u 
el capitán del puerto , tres vocales mas y un secretario ; pe- " 
ro nada se ha adelantado hasta ahora, sin duda por falta de 
fondos; y cuando la naturaleza ha colocado á 100 varas de 
dist. la piedra necesaria para construir una dársena como 
la del F e r r o l , se mira con pesar, porque parece mengua 
del honor de la nación , que en una cap. de prov. y puerto £ 
habilitado, tengan los muchos estrangeros que lo frecuentan, ' 
que aguardar a bordo de sus buques que amanezca ó ano
chezca para saltar en tierra sin esponerse á mojarse. 

En los estados que siguen se demuestra el movimiento co
mercial de importación y esportacion que ha habido en este 
punto y aduana, en los anos á (pie los mismos se refieren, 
con la entrada y salida de buques. 
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A L M E R I A . 

CABOTAGE. 

U l 

I¥úmcro de buques naeionale» entrados y salidos en el puerto de Al
mería por el comercio de cabotage en los dos años de 1943 y 1S44. 

ANOS. 

1813 
1 8 U 

Total df 

tüoi. 

E X T R A » A . 

EN CADA AXO. 

Duque* 

575 
897 

1472 

22888 
35701 

58589 

rrípvlacton 

4373 
C821 

11194 

ANOS. 

AJiO COMUN. 

Buquel 

736 29294 

Fripulaciui 

1843 
1844 

5597 
Tolal de 
luí ,loi 

tño«. 

S A L I D A . 

EN CADA ASO. 

542 
938 

20897 
38092 

rripuUcton 

3947 
7194 

1480 58989 11141 

A.\0 CO.MtX. 

Buques. 

740 29494 

T r i p u l a c i ó n , 

5570 

ESPORTACIOIV AL, ESTRA^CÍERO. 
Mercaderías entradas en los dos años de IS43 y 1 » 4 4 , segrun los estados 

mensuales y oficiales de la misma aduana. 

NOMENCLATURA. 

Alcohol 
Aceite 
Arroz 
Cebada 
Coloquinlida 
Esparto 
Ganado de cerda 
Habas 
Higos secos 
Jaboncillo 
Leña 
Litargirio 
Plata en pasta 
Plomo 
Simiente de lino 
Uvas , 
Efectos varios (valor). . 

UNIDAD 

PESO Ó 

M E D I D A 

Valor total de estas mercaderías 

Importe de los derechos . . . 

Quintales. 
Arrobas. 

Id. 
Fanegas. 
Arrobas. 

Quintales. 
Cabezas. 
Fanegas. 
Arrobas. 

Quintales. 
Id. 
Id. 

Marcos. 
Quintales. 

Id. 
Arrobas. 
Rs. vn. 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

1843. 

BANDERA. 

Nacional. Es trancen 

12139 

14400 

8757 
130 

126C8 
34953 

204 
4940 

1334 

23 
4090 

TOTAL. 

4439952 

181108 
6 

13210 
4520 

13473 

14400 
23 

32847 
130 

12668 
216061 

67 
13444 

9460 

BANDERA. 

Nacional. Estrangers. 

9445010 

176008 893515 

1391 
508 
225 

3800 
9 

4105 
11 

200 

30 

454 
9032 

5047 

13884962 697434 

1070123 41490 

TOTAL 

536 

1000 
40 

33290 

COO 
143 

30 
| 

85400 
f 

11871 
5410 

1927 
508 
225 

4800 
49 

37395 
11 

200 
600 
143 
30 
30 

454 
94492 

• 
11871 
11057 

TOTAL 
GENERAL 

DE 

los dos años, 

15400 
508 
225 

19200 
72 

70242 
141 
200 
000 
143 

30 
30 

13122 
310553 

67 
25315 
20517 

^28875 

ANO 

COMUN 

7700 

9000 
86 

35121 
JO 

6561 
15527« 

1265 
10258 

5326309 19211271 

455369 496865 1566988 

960563 

78349.'i 
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142 A L M E R I A . 

I1IPORTACIOM D E L . E Ü T I E A l V C i E R O . 

llercaderias introducidas en dicho pncrto en los dos años de 1843 
y segrnnlos estados oficiales de la misma aduana. 

NOMENCLATURA. 

Acero en barras 
Alambre 
Anlcojos 
Armaiones de paraguas 
Azucar • 
Bacalao 
Bastones 
Botones 
Bujía de varias clases 
Canela 
Carbón 
Carteras de badana 
Clavo de especia 
Clavos de bierro 
Cliina en piezas 
Estuches 
Goma de varias clases 
Herramientas 
Hierro 
Hoja de lata 
Hilo blanqueado 
Jarcia vieja 
Ladrillos refractarios 
Leña vieja 
L O M ordinaria 
Madera de construcción 
Madera vieja 
Manteca de vacas 
Metal labrado > 
Pañuelos de seda 
Pimienta negra 
Productos quimicos y farmacéuticos. 
Queso 
Tablas y tablones de pino 
Tejidos de bilo 
Idem de lana 
Idem de seda 
Tierra refractaria 
Varios artículos de perfumería . . . . 
Idem de quincalla 
Vidrios huecos 
Efectos varios (valor). . . . 

TOTAL valor de estas mercaderías. 

Derechos que han pagado 

UNIDAD, 

PESO ó 

MEDIDA. 

Libras, 
i d . 

docenas 
número 
arroñas, 

.«in
número 
gruesas, 
docenas 

libras, 
qq. 

numero 
libras. 

id . 
piezas, 

docenas, 
libras, 

docenas, 

libras 
qq. 

arrobas, 
número, 

qq. 
piezas, 
palos, 

qq. 
libras. 

Id. 
número 
libras, 

id . 
i d . 

número 
qq. 

varas, 
libras. 

libras. 
i d . 

arrobas. 
Rs. vn . 

Rs. vn, 

BANDERA 

EslranjTera 

G775 
2492 

31 
150 

• 
17 
96 

iGC 
82 

545 
10536 

638 
2612 
5011 

437 
92 

343 
641 
202 

5258 
3 

544 

796 
250 

1334 
16892 

1905 
2316 

928 
76 

21970 
692 

i) 

1433 
1083 
254 

89551 

1288395 

2632 

17 505 

46 
028 

3849 
» 

3880 
125 

38 

120 
4 

13320 

6775 
2492 

31 
150 

i 
2649 

96 
466 

82 
515 

188041 
638 

2612 
5011 

437 
92 

343 
661 
269 

5258 
3 

46 
94028 

> 
4393 
• 

3880 
921 
250 

1334 
16892 

1905 
2316 

928 
70 

21970 
692 

38 
1433 
1203 
258 

102871 

BANDERA 

1945 
2258 

175 
260 
448 
714 
293 
333 
219 
121 

6720 
110 

1943 
5921 
262 

77 
285 
107 
43 

0098 
22 

t 
100 
709 

1225 
12834 

6837 
6615 

288 
121 

27225 
568 

» 

800 
1722 

194 
125379 

701557 1989952 1186921 

Rs. vn. 349680 639590 9892701 346251 

EslrangcrB 

400 

380 

233938 

70 
303 

368 
77709 

1942 
2483 

328 

20 

6776 

* 

740 
| 

28646 
. t 

52 
24 

30152 

1945 
2658 

175 
260 
448 
714 
29:! 
713 
219 
121 

230664 
110 

1943 
5921 

262 
77 

285 
177 
346 

28 
3 

368 
77769 

1942 
8581 

350 
i 

100 
729 

1225 
12834 
13613 

6615 
288 
121 

27965 
568 

28646 
800 

1774 
218 

155531 

985100 2172021 

826415 1172660 

TOTAL 

gen*ral 

8720 
5150 

206 
410 
448 

3363 
389 

1179 
301 
666 

418705 
748 

4555 
10932 

699 
169 
628 
838 
615 

5286 
6 

414 
171797 

1942 
12974 

350 
3880 
1021 

979 
2559 

29726 
15518 

8931 
1216 

197 
49935 

1260 
28684 

2233 
2977 

476 
258402 

2161936 

4360 
2575 

103 
205 

• 
1681 

194 
589 
150 
333 

209357 
374 

2277 
5466 

349 
84 

314 
419 
307 

2643 
3 

207 
8589i 
t 
6487 

510 
489 

1279 
14863 

7759 
4465 

608 
98 

24967 
630 

14342 
1116 
1488 

238 
129201 

4161973 2080986 

1080968 

No apareciendo valorado en los estados oficiales de esta Aduana el carbón de piedra, aunque sí los derechos, se ha con
siderado al precio de 2 rs. qq.,para lo formación del presentei 
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Balanza general de entrada y salida en el año 
comnn , se^nn los estados mensuales y oficiales 
de esta aduana. 

Valor total de la importación del estrangero. 
Id. id. por el cabotage , . . 

Rs. DE VN. 

2.080,986 
22.891,689 

TOTAL IMPORTACIÓN 24.972,675 

Valor total de la esportacion al 
estrangero 9.605,635 \ „ , , 

Id. id. por el cabotage 22.922,749 / • " • " ' M ^ 

ESCESO EN FAVOR DE LA ESPORTACION. 7.555,709 

En la esporlacian se comprenden 
6,561 marcos de plata (en el ano 
común) á 160 rs. marco, que ha
cen rs. vn 1.049,7601 

Id. 155,776 qq. de plomo á 50 rs.. 7.788,800 J 8-,*J8-:,t'ü 

Por lo que viene á resultar un verdadero esceso 
en la importación de mcrcaderias, de 1.282.851 

NOTA. 1.* Hecha abstracción del plomo, aparece bas
tante equiparado el movimiento mercantil del puerto de Al
mería, por lo que no hay objeto para observaciones especiales. 

2.» Nos hacemos un deber en consignar aquí, que para 
la formación de los datos estadísticos de esta aduana y de las 
demás de que habla nuestro Diccionario, hemos encontrado 
la mas franca cooperación en la Dirección general del rayo. 

á cuyo director el Sr. D. José María López, nos complacemos 
en dar esta corla muestra de gratitud, así como á los dos her
manos D. Manuel y D. José Garcia Barzanallana, encargados 
del departamento de Aranceles y Estadística comercial. 

FERIAS, MERCADOS Y FIESTAS : Todos lós lunes hay merca 
do en la plaza, y en él, ademas de los efectos diarios, se vende 
alfarería y utensilios de madera. Anualmente se celebra 
una feria que principia el día 22 de agosto y concluye el 27: 
en ella se colocan algunas tiendas de vec. de Granada con sur
tido do quincalla, sombreros y muñecos, y también se ven
de ganado mular, asnal, vacuno y de cerda : fue concedida 
por Real provisión de 25 de setiembre de 1807, y es poco con
currida. El aniversario de la conquista de la c. se celebra el 
dia 26 de diciembre; y la fiesta de la patrona , que es la Vir
gen del Mar, el domingo anterior al 25 de agosto. 

POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIIÍERIONES ; vec. 4,450: hab. 
17,800; de estos unos 2,000 viven fuera de la pobl. en los 
cortijos ó cas. de la Almadraba, Cañada de San Urbano, Ma-
zaralleque, y rambla de Morales : en el térm. de la c. nacen 
428 varones, 398 hembras; mueren 237 varones y 215 hem
bras, y se celebran 157 matrimonios. La riqueza imp., se
gún resulta déla matrícula catastral remitida al Gobierno en 
el año 1842, es la siguiente: 

Por territorial y pecuaria. . . . 643,627 ] 
Por urbana 971,244 I 
Por comercial c industrial 2.387,316 i 
Por capacidad para consumos. . 1.700,000, 

5.702,187 rs. 

El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 134,684 rs. 
26 mrs., cuya cantidad se invierte en las atenciones si
guientes: 

Sueldos de empleados en el ayunf 37,400 7 
Profesores de educación 440 
Profesores facultativos 3,300 
Guardas y peones de camino 220 
Reparo y conservación de obras públicas. . . 13,500 
Cargas, funciones y beneficencia 7,700 
Castos de policía urbana y utilidad pública. 42,000 
Conlr. de tincas de propios 295 19 
Gastos de M. N. (cuando existia) 24,429 
Id. de diput. prov 5,400 

134,684 

Estos gastos se cubren con las cantidades siguientes: 

26 

Productos de propios 10,716 
Arbitrios establecidos 89,072 32 
Conlr. do los escoptuados de la M. N. (cuan

do existía) 13,000 
Repartimiento vecinal 21,895 28 

134,684 26 

Antes de tratar de la historia de esta c. diremos que su 
ayunt. promueve en ella varias mejoras. 

1. * La reforma de la galería de la casa consistorial, de or
den jónico y bellas proporciones, que dará un aspecto noble y 
grandioso al edificio, sirviendo de complemento á la nueva 
plaza construida para mercado público. 

2. ° La prolongación del acueducto para conducir á la c. 
las aguas potables que vienen ahora descubiertas y mezcla
das de sustancias estrañas que alteran su pureza y salu
bridad. 

3. " La construcción del muelle, que ofreciendo abrigo se
guro y puerto cómodo á las embarcaciones, reanimará el co
mercio y facilitará la salida de los frutos de la tierra: y so
bre todo del plomo y de los varios productos que de él se 
elaboran. Otras mejoras reclama este terr., lejanas todavía, 
puesto que no se realizarán hasta que restablecida la confian
za afluyan los cap. que tanto escasean. El camino de po
niente que corre ahora por terrenos desiguales y escabrosos 
encareciendo el transporte y oponiendo dificultactes insupera
bles á la salida de las prod. de los campos de Roquetas y Da
lias : la repoblación de los montes que lleva consigo la dulzu" 
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i U A L M E R I A . 
ra y humedad del c l ima, la abundancia de los alimentos y cer fértiles las tierras de inferior calidad, transformando su 
la prosperidad de muchas i n d . ; ol establecimiento de un 
hospicio, de un instituto de enseñanza, y de un banco Agr i -
cola, para consuelo de la indigencia, educación de la ju
ventud y para proporcionar al diligonte labrador los cap. ne
cesarios para recoger los frutos , aprovechar las aguas y ha-

naturaleza y composición por medio de los abonos de la a l 
ternativa ó sucesión de plantas, y del cultivo de los prados 
artificiales fundamento de la buena agricultura. 

Para dar á nuestros lectores una idea de los consumos por 
derecho de puertas de esta c , presentamos el adjunto: 

E S T A D O i!c los efectos, géneros y frutos «le todas clases consumidos en 1» misma durante el 
«|uin<|uenio de 1835 á 39 , en un año común, y de la proporción del consumo y pago tle cada 
habitante, con espresion de las sumas devengadas á la entrada, tanto por dereclio de puertas 
como por arbitrios municipales. 

GÉNEROS DEI. REINO. 

Aceite común; derecho ent. 
•módico 

Algodón hilado: dreho. ent 

NOMENCLATURA 

CI.ASIFICACIOX DE I.OS EFECTOS, 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA 

Arrobas, 
i d . 

Libras. 

C U O T A 

de los JeiMhWi 

Rs. rars. 

-módico. 

-reducido. 

Alquitrán y brea: debo. ent. 

-mod 
-red 

Arroz: dreho. ent 
-mod 
-red 

\zafran: dreho. entero.. . 
-mod 

Azúcar indígena: dreho. ent. 

Barajas: dreho. ent. . . . 

— m o d 
— r e d 
arrillas: dreho. ent. . . 

liatatas: id 
Cáñamo: id 

¡Carbón: id 

Carnes y reses: Jamón d. en 

Tocino: id 

Reses: Boircgos dreho. ent 
- m o d 

Bueyes y vacas: drebo. ent 
mod 

"abras y machos: der. ent 
mod 

Cabritos y corderos: d. ent 

-mod. 

parncros: dreho. ent. 
—mod 

Suma. 

id . 

id . 

Arrobas. | 

i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 

Libras. 
id . 

Arrobas. 

Docenas. 

Id. 
id . 

Arrobas 
id . 
i d . 

Cargas. \ 

Libras. I 

Arrobas.'. 

Número, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . 

i d . 

i d . 
i d . 

Rs. mrs, 

22 
17 
24 
17 
14 
11 
10 

8 
5 

11 
8 
4 
5 
4 
3 
2 
2 

31 
17 

25 
11 
21 
22 

2 
30 
27 
12 
20 
31 
17 

i 
15 
11 

8 
17 
17 

( 
3 
4 » 
3 » 

70 » 
53 17 

6 » 
4 
3 
1 
2 

17 

CANTIDADES 

enlrpcídaí al consumo 

Dnriule 
1 quinquen 

Reales. Rs. ms. 

B i 9 i a 3 i 0(120 14767 

C0022 G2022 
2000 
5224 
5208 

191 
2:):! 

1982 
1959 

31 
315 

2719 
8556 

14751 
M S 

25508 
286 
2133 
1981 
8136 

480 
53690 

3638 
15360 

Bi6 
10617 
2612 

B M 
32 

9933 
220 

1G978 0 954 16147 
9'009| 

1)2 I 

9 026 

0 033 
0'192 
0'160 

17112 
11751 

10273 
12173 0137 

0 012 

0025 

0 073 

611303 

SUMAS D E V E N G A D A S 

en el quinquenio iior derechos. 

Pnerlis. I Arbitrios. ToUl 

Reales. 

61912 

Reales. Rs. ms. C 

411532 l j. 23'7g 
6734 ' 

163 

2'19 

61912 

191 

0'41 

27'98 

2'06 
0'09 

1'64 

9851 

V2 24'57 

674214 8 34,5l 
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A L M E R I A . 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

CÜOTA 

de lol derecho». 

CANTIDADES 

entrcfiadaB al consumo. 

Durante 
ll qninqnenio 

Año 
común. 

SÜMAS D E V E N G A D A S 

en el quiquenio por dereeuoa 

Suma anterior, rs. vn, 

Cerdos, derecho entero. 

i d . módico. 

Xovillos, derecho entero . 
id. módico 

Ovejas, derecho entero. . 
id. módico 

Terneras, derecho entero. 
id. módico 

Cera, derecho entero . . . 
id. módico 

Cohertores, derecho entero 
id. reducido 

Uirtidos, badanas, dro. ent 

id . módico 
id . reducido 

Baldosas, derecho entero . 
i d . módico 
i d . reducido 

Becerrillo, derecho entero 

id , módico . 

i d . reducido. 

ordoban, derecho entero. 
id. módico 

Suela, derecho entero . . 
id . módico 
id. reducido 

Vaqueta, derecho entero . , 
id. módico 
id. reducido , 

Drogas, derecho entero. . , 
id. moderado 
id. reducido , 

ífectos varios, derecho ente, 
id. módico. 
id. redtreido , 

Esparto cocido, derecho ent 
crudo, id 

labrado, id. 

Prut. hort. y verd. dro. ent 
secas, derecho entero 
id. módico 
id. reducido , 

GRANOS ALIMENTICIOS 
Y HARINAS. 

Centeno y maiz, dro. ent. 
—id. módico 

Suma , . . . . 

TOMO II. 

Nnm.° 

id. 

id. . 
id. . 
id. . 
id. . 
id. . 
id. . 

Arrobas. . 
id. . 

Núra." { 
id. . 

Libra. { 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. . 
i d . { 

id. 
id. 
id. 
td. 
id. 
id. | 
id. 
id. 

Valor, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Cargas. 

id. 

Valor, 
id. 
id. 
id. 

30 
20 
10 

i 
23 
15 

7 
1 

24 
18 
3 
2 
9 
7 

18 
6 
1 
2 

^2 

21 
21 
30 
11 

8 
7 
i 
8 
0 
3 

16 
14 
11 
12 

5 
4 

11 
8 
8 
C 
2 

11 
8 
7 

6 p.g 
4 id. 
2 id. 
6 id. 
4 id. 
2 id. 
2 30 
1 31 

57 » 
51 » 

9 » 
4 p . g 
C ul . 
4 id . 
2 id. 

Fanegas.. » 20 
id. . « 15 

1191 
12.-.i 
1109 
1134 
258 
137 
188 

91 J 
1299 

6 6 ' 
1606 ) 

47 / 
845 i 

6 
2531 

20) 
1054 

71 
18 

3 i 7 2 \ 
1911 \ 

62 
365 

1944 
148 
48 

1414 
73 i 

1623 
342 \ 
289 / 
390 

1287 
98 

38500 
3000 
2250 

125 
1760 
245 
270 

143833) 
1850 y 
1100 

409967 
102500 • 
167600 | 

3030 \ 
8582 I 

22 
30 

194/ 
715300 • 
204750 | 

23175 > 
9050 

370 i 9) 
9076 i 

1072 

273 

330 

170 

55 

229 

12050 

29386 

136013 

2374 

143060 

59515 

143Í5 

0'06' 

0'015{ 

0'019{ 

o'oio{ 

0'003 } 

0'013< 

0'677( 

1 651 ' 

7,641< 

0'133 

8'037 

3'3i4 I 

611303 

35730 
25080 
11090 

1701 
6003 
2055 
1310 

99 
31176 

1188 
5857 

129 
7C05 

43 
4554 

120 
1705 

180 
16 

1123 
450 

13 
42 

459 
26 

4 
664 
302 
525 
121 

57 
46 

416 
23 

9240 
540 
180 
40 

414 
51 
29 

8030 
74 
22 

24598 
4110 
3352 
8751 

16701 
1254 
1830 
1746 

28612 
15885 

927 
193 

. „ / 21793 
0 8\ 4004 

61912 674214 

35730 
25080 
11090 

1701 
0003 
2055 
1310 

99 
31170 

1188 
5857 

129 
7005 

43 
155 i 

120 
1705 

186 
16 

1123\ 
45n \ 

8 34'61 

1'79 

5'0i 

3'33 

12'25l 

11'57 

10'93 

6'50 

21793 1 
4004 . 

|904262 | 61912 1966174 | l019 '2 

10 
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A L M E R I A . 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS, 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

C U O T A 

de los dercchol 

CANTIDADES 

entregadas al consum 

Durante 
el quinquenio 

S t M A S DEVENGADAS 

en el quinquenio por derechos. 

Puertas. Arbitrios. Total 

Suma anterior, rs. vn . 

Derecho reducido 
Tr igo, derecho entero. . . . 

i d . módico 
id . reducido 

llarinadocenteno, dro. ent. 
id . módico 
de maiz , derecho ent. 
de t r igo, derecho ent. 
id . módico. 
id . reducido 

para anim. y for. A l g . d. c. 
Alpiste, i d . id 
Cebada, i d . id 

i d . módico 
i d . reducido 

Paja, dcreclio entero. . . . 
tlierro en barras: tiro, ent, 

Ccrgajon, i d . id 
i d . módico , 
id . rethuido , 
Colado, i d . entero. . , 
Kn herraduras, i d . id, 
Labrado, i d . id 
id . módico 
i d . reducido 
Vie jo , i d . i d 
i d . módico 
i d . reducido 

Jabón, derecho entero. . 
i d . módico 
i d . reducido 

Lana sucia, derecho entero 
Legumbres. Garbanzos, d . e 

i t l . módico 
Habas blancas, derecho ent 

Negras, i d . i d . . . . , 
Judias, i d . id 

i d . módico 
i d . reducido , 

Lentejas, i d . entero 
i d . módico 
id . reducido , 

Lencería. Cáñamo, dro. ent, 
i d . módico 

Casera, i d . entero 
Cruda, i d . id 

id . módico 
id . reducido 

Lona, i d . entero 

Mantelería, i d . id 

Lcíia, derecho entero, . . 

L ino , i d . id . 

Listoneria de a lgodón, d . e. 

id . módico 

Suma. 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Arrobas. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Fanegas. 
id. 
i d . 
id . 
itl . 

Cargas. 
Arrobas. 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Fanecas. 

id.' 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Varas, 
i d . 
id . 
i d . 

i d . 
i d . 
i d . 

i d . { 

Cargas. { 

Arrobas . . 

Libras, 

i d . 

» 7 
» 28 
» 21 
» 9 
» 10 
» 8 
» l i 
> 20 
» 12 
» 9 
» n 
i 8 
» 20 
» 15 
» 7 
ii 32 
» 26 
1 l 
» 17 
» 13 
» 30 
3 • 
3 20 
2 24 
1 7 
» 27 
» 20 
» 0 
* 17 
3 13 
1 17 
4 11 
4 » 
3 » 
1 
I 
2 
1 

14 
7 

17 
23 
21 
10 
18 
6 
4 
7 
4 
3 
1 
8 

10 
9 

19 
10 
10 

3 
33 
28 
27 
16 
21 

9090 
11502 

2241 
2762 
7298 
2767 

147036 
577866 

48T07 
19486 

2882 
2 i II 

31889 
4771 
4029 

17175 
836 
576 

30 
8696 
1218 

«57 
905 

68 
108 

1820 
231 

50 
1600 

73 
472 

2677 
3211 

191 
831 

1170 
50Í3 

222 
2303 

35 i 
92 

6 

12736 
1117 
5311 

751 
1363 
1259 

532 
1682 
1448 
8853 

15 ¡07 
565 
150 

1121 
453 
162 

1236 
77 

14345 

160632 

9303 

3435 

3048 

441 

535 

2,805 

5,218 

4,864 

113 

0 8 

0'526< 

0'193 

0'171. 

0 025. 

0'03 

0'158< 

0'295i 

0'273{ 

0'006 , 

904262 

1871 
9 443 
1380 

731 
21 46 

651 
60544 

339922 
17191 
5253 
USO 
1016 

20523 
1886 

832 
. 17871 

i>>-
6Í4 

18 
3261 
1120 
1971 
3248 

195 
130 

1391 
138 

13 
7470 

247 
708 

11574 
12844 

582 
1173 
1511 

11286 
333 

1558 
469 
119 

3 

2247 
131 

109 4 
88 

120 
37 

125 
495 
394 

6005 
4549 

731 
163 

1091 
373 
129 
582 
48 

1467809 

01912 

17298 
135968 

906174 

215178 

10 19'2 

1871 
9143 
1386 

731 
2146 

651 
778 42 
75890 
17191 

5253 
1180 
1016 

20523 
1886 

832 
17871 

627 
644 

18 
3261 
1120 
1971 
3248 

195 
130 

1391 
138 

13 
7470 

217 
708 

11571 
12814 

582 
1173 
1511 

11286 
333 

1558 
469 
119 

3 

2247 
131 

109i 
88 

120 
37 

125 
495 
394 

6065 ) 
4549 ) " 

731 . . 
163 

1091 
373 
129 
582 

48 

6 32 17 

16 55 

4'87 

3 22 

4'42 

1145 

l 'S I 

4'06 

ü'28 

1682987 18 30 0 
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ALMERIA. 147 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS. 

UNIDAD 

Ú 

M E D I D A . 

COOTA 
d é los dereohot. 

CANTIDADES 

onlrrgailai al eoniumo. 

Daranlc 
I quinquen 

Año 
común. 

s e " 
SUMAS DEVENGADAS 

en el quinquenio por derechos. 

Pacrtai. Arbitrios. TotaL 

Suma anterior. Rs. vn, 

Derecho reducido.. . 

De hiladilio, id. entero 
De hilo, id. id. . . . 

De seda, id. id. 
id. módico 

Loza, derecho entero. Cargas 

id. mod. 

id. red 
Mat. para edifl. Azulejosd. e 

Baldosas , id. id. , . 

Cal, id. id 
Ladrillos, id. id. . . . 
Yeso, id. id 

Medias de algodón, dro. enl 

id. mod 
id.red 
de lana, dro. ent. . 
de seda, id. id.. . . 

Menudencias, id. id. . . 
Miel blanca, id. id. . . . 

id. mod 
id. red 
negra id. ent. , . . 

Paños, dro. ent. 

id. mod. 

id. red , 

Pañuelos de algodón, dro. e, 

id. mod ; 

id. red 
de gasa, id. ent.. 
de seda, id. id. . 

Suma 

id. 
id. . 

•\ 
t i 
i d . | 

1000 . 

too I 
Faneg. | 

100 . 

Faneg. | 
Docenas / 

id. . 
id. . 
id. . 
id. 

Valor. . 
Arrobas., 

id. . 
id. . 
id. . 

Varas. 

iá 

id. 

Docenas 

id. 

id. 
id. 

Libras. 

11 
9 
5 

21 
7 
• 

ti 
20 
20 

8 
33 

7 
6 

33 
7 

11 
II 

27 
7 

12 
8 

17 
8 
C 

17 
23 
13 

1 
» 16 
4 • 

16 28 
7 7 
6 P-§ 
3 » 

1 
1 
S 
0 
i 
t 
4 
3 
7 
3 
2 
3 
1 

t i 
1 
I 

2 14 
1 28 
» 30 
4 14 
2 28 
2 7 
1 28 
1 14 
1 . 
» 22 
1 22 
1 2 
» 26 
• 17 
» 20 
» 16 
» 7 
4 14 
1 21 
1 10 
1 7 
» 33 

» 18 
» 15 
4 28 
8 28 

270 
1330 

199 
26 
14 

373 
97 
15 
82 

625 
245 

63 
8 

139 
48 
10 

152 . 
185 | 

1792 ) 
2060 1 
3574 1 
1367 . 

799 > 
5 4 0 3 / 
1170 

84 
1803 

58 
778 
268 
450 
128 

947917 
1402 

1,105 0 ' 0 6 2 / 

uz \ 

39 ( 

240 

30 

395 

1,127 

273 

1,240 

949 

189 ,583 

323 

o'ouj 

0 '002 

0 ' 0 2 2 | 

0 ' 0 6 3 [ 

0 '015 . 

0 , 6 9 6 | 

0 '053< 

10.651 

0 ' 0 1 8 / 

163 
35 
88 

1110 
583 

2796 
4642 
5018 

156 
1752 
2149 
2410 

433 
26 

195 
499 

58 
4809 

270 
41 

• 
25 I 

5 3 6 ] 
46 

261 

4 ,278 0 ' 2 4 \ 

1,257 

62 

0'701< 

1467809 

87 
352 

29 
42 
17 

2984 
622 

69 
786 

2647 
973 
454 

25 
445 
154 

13 
7248 

332 
2160 

727 
841 

2051 
188 
953 

2940 
141 

2492 
60 

366 
1072 
7571 

922 
56875 

4206 
27 
71 

144 
157 
248 

2449 
1063 
3940 
4642 
3247 

257 
1855 
1643 
1205 

318 
12 
40 

2201 
94 

6223 
325 

30 

é 
13 

236 
222 

2303 

1001021 

215 ,178 1682987 18 30 '0 

2 '52 

215 ,178 1816802 

2 '10 

5 5 4 

5 95 

» 21 '73 

1'70 

8 '05 

2 0 1 4 2 
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148 A L M E R I A . 

N O M E N C L A T U R A 

GASIFICACION DE LOS EFECTOS 

UNIDAD 

Ó 

MF.DIUA. 

C U O T A 

de los dt-recho». 

CANTIDADES 

entregadas al consumo. 

Dorante 
el quinqueuiu 

SUMAS DEVENGADAS 

en el quinquenio fot derechos. 

Puertas. Arbitrios. Total 

Suma anterior, rs. vn, 

Dro. mod. 
i d . red. . . 

Papel, dro. ont. 

id. 
id. 

Resmas. I 

id . l l iod. 

i d . red. 

Pescado fresco, dro. cnt.. 

salado, id . i d . . . , . 

Pimiento molido dulce id . id 
picante, i d . i d . . . . 

Queso añe jo , i d . i d . . . . 
fresco , i d . id . . . . 
i d . mod 

Ouincalla dro. cnt 
id . nioil 
id . red 

Seda, dro. ent , 

Somlireros, id . id , 

[Tcg. de lana. Añascóle d . e 

Bayeta, i d . id 

Id. mod. 

id . red. 

Estameña, i d . ent. 

id., mod. . . . 
i d . red. . . . 

Franela, id . ent. . 
i d . mod.. . . 
id . red. . . . 

l ier^a, i d . cnt. . 
Picote, id . i d . . . 
Sarga, id . i d . . . 

id . red. . . . 

Teg. de seda, Felpa dro. ent. 

i d . mod 
id . red , 

Gerja, i d . ent 
larga, id . id , 

tafetán, id . i d . . . . . . . 

Suma . 

i d . 

i d . 

Arrobas. 

id . { 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Valor, 
i d . 
i d . 

Libras. | 

Núm." | 

Varas. • 

id . 

i d . 

i d . 

i d . 

id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . { 

i d . . 
id . . 
id . . 
i d . . 

i d . / 

6 21 
2 22 

7 
7 

11 
2U 
25 
U 
11 

i 
• 

17 
8 
4 

23 
•2 
1 
:! 
2 
1 
6 p . g 
4 id . 

17 

i d . 
28 
12 
21 
as 
16 
28 
22 
11 

G 
4 

21 
17 

8 
4 
9 
7 
4 

14 
11 
11 

5 
22 
17 

7 
C 
G 

14 
5 

15 
7 
3 

lü 
10 

28 
U 

32 ) 
17 I 

2383 
2315 i 
1175 | 
1057 

84 
167 I 
304 ' 

1308 
1595' 

1G502) 
66 > 

í») 

02 

2,080 

8,213 

244 

447 

207 

145 

21199 
620 > 
002 f 
983) 

1088 1 
164 j 

511233 i 
8600 \ 105,467 
7500 j 

436 i 
6 0 0 / 
531 i 
1 9 2 / 
558\ 

2217 * 
300 

5271 
512 

4656 
168 
240 
352 
304 
937 1 
243 \ 

4739 / 
1236 
6394 

188 
2972 

241 
203 

1013 
631 

1176 
1088 
147 
788 

70 
71 

104 
82 / 

2226 1 
488 I 

1425 ' 

7,401 

VI) 
88 I 

1,388 

0'004| 

0 117^ 

0'462j 

0'014{ 

O ^ j 

5 '925 | 

0'012{ 

0'008{ 

0 416( 

0 078/ 

1001624 

212 
50 
84 

5345 
2792 
1175 

312 
64 

123 
125 
423 
188 

16502 
33 

5761 
1313 
1009 
2949 
2170 

246 
3674 

341 
150 

2103 
2012 
1921 

141 
263 

1826 
194 

1705 
90 

518 
104 
120 

83 
36 

248 
50 

560 
509 

2040 
61 

437 
156 
101 
209 
111 
208 
448 
216 

1130 
84 
77 
49 

270 
2220 

402 
587 

215178 

I095038 215178 

1816802 20 14 2 

212 i 
50 / 
84 

5345 
2792 
1175 

312 
64 

123 
125 
423 
188 

16502) 
33 >» 

5764 ) 
1313 1 
1009 ' 
2949) 
2170 >• 

246) 
30674 j 

344 ) « 
150 I 

2 I 0 3 > „ 
2012 ' 
19211 , 

1*1.1 
263 \ 

1826 
194 

1705 
90 

548 
104 
120 

83 
361 

248 \ 
50 ) 

560 / 
509 

2040 
61 

437 
156 
101 
209 
111 
208 
448 
216 

1136 
84 
77 
49 

270 
2í!26 

402 
587 

4'07 

8'5 2 

0'8<J 

2,05 

l l ' O l 

1'57 

0'79 

3'9i 

2'31 

1910216 21 16'2 
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A L M E R I A . 119 

N O M E N C L A T U R A 

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS, 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

C U O T A 

de lo« derechos 
CANTIDADES 

entrairadat al coniuroo. 

el iiain'iiiciuc 

:}.")SSS 
1 Í22(i!) 

S ü I l T I 

87,862 

1K.778 

y.m;-> 

S O M A S DEVENGADAS 
en el rjuinquenio por derecho!. 

Pucrtai. Arbitrios. 

Suma anterior, rs. \ n 

Derecho mod 
Tabiaete, id . ent 

Terciopelo, i d . id 

Celas de algodón , der. cnt 

i d . mod. 

id . red. 

Vidrios huecos, i d . i d . . 
planos, id . id 

Vinagre , id . id 
id . mod 

Vino común delpais, id . ent 
Id. mod 
del reino, id . ent. . 
id . mod , 
generoso, i d . ent. . . 

CKtiEROS C O L O N I A L E S . 

Añil, derecho entero. . . 
Azúcar blanca, i d . id . . 

i d . mod 
id . red 
terciada , i d . cnt. . 
i d . mod 
i d . red 

Cacao Caracas, id . ent. . 
id . red 
Guayaqui l , i d . ent. 

Canela, id . id 
Efectos varios, i d . i d . . 
Madera de cacha, i d . id 
Palo bras i l , i d . id . . . 

Campeche, i d . i d . . 

GE.NliKOS nSTIUNGEROS. 

Acero en barras, dro. ent. 
id . red 

Alambre de hierro, i d . ent! 
id . red 
de la tón , i d . . . . i ! 

Bacalao, id . ent ', 
i d . red [.,] 

Cale , id . ent 
Canela, id . id [ 

i d . red, 
Clavillo y pimienta, i d . cnt. 

i d . red 
Drogas, i d . cnt 

id . red 
Infectos var ios , i d . ent. . . 

i d . red 
Hojalata, dro. cnt 

Total 

Varas, 
i d . 
i d . 

id . 

i d . 

Cargas 
i d . 

Arrobas. 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 

l i b r a s . 
Arrobas, 

id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 

Libras. 
Valor. 

Arrobas, 
i d . 
i d . 

Libras 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 

Quintales 
id . 

Libras. 
i d . 
id-
i d . 
i d . 

Valor . 
i d . 
i d . 
i d . 

Libras. 

5 
22 
14 
21 
7 
6 
5 
l 
5 
4 
3 

13 27 
19 27 

2 i 
i +7 
3 13 

2 32 
1 10 

7 
12 

8 U 
2 4 
O p . g 
3 » 
3 
2 14 

8 
3 

32 
11 
16 

» 16 
4 13 
1 16 
» 20 
. 7 

l O p . g 
3 id . 

10 id . 
3 id . 
» 12 

1} 

4669 i 
4055 1 

963 i 
464 ¡ 
943 

1021 
164 

210 
258 1 

1747 > 
4027 ) 
5107/ 
4910 \ 
9367 ' 

21810 ) 
15733 / 

1255 , 

25,564 

309 

3,993 

534 

134 
757 

10 

440 

1,745 

474 

532 

42 

401 

1,827 

2,855 

7,509 

251 

1695038 

3'812< 

1 436< 

3369165 

0'017 

0 224 

0'03 

0'008 . 
0 '0Í3 
O'OOl 
0 '025| 

3268 
21717 

788 
7488 

18776 
1553 
5936 

11357 
2738 
9933 
1417 
227 
147 

1287 
4271 

90903 

0'098{ 

0 '026 | 

0'03{ 

0'002 . 

0'023{ 

0'103{ 

O ' l O l j 

0'428 { 
0'014 • 

1099 
358 
906 
150 

1387 
10210 
6561 

99 
1131 
2569 
2369 
1052 
491 
281 

2181 
472 
443 

31762 

215178 

133359 
1743 

138480 
8600 

77 

497437 

1910210 

1 9 | 
97 4 ( 
1 3 2 Í 

21 Í6'S 

2 31 
49 

356 
6332 

16511 
4350 

338 
983 
190 

5634 
1291 
1238 i 
5140 ) " 
5939 ) 

»55 i ' 
393064 

5138 
479221 >10 6'63 

29724 
357 

13'7; 

2'4'i 

2 02 

2866602 32 7'11 

:Í2Í;S 
21717 

« 21'49 18776 

11357 

90903 1 O^S 

599 1 
358 / " 

1099 
351 
906 
150 

1387 
10210 ) 

656* /" 
99 .. 

1131 1 
2569 1 ' 
2369 1 
1052 / ' 
491 1 
281}" 

2181 ) 
472 1" 
443 .. 

31762 

0 56 

0'93 

eMi 
0'04 

1'41 

1'3J 

0'29 

1'02 

0'17 

1214 
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150 ALMERIA. 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS. 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA 

C U O T A 

de log Jerechos. 

CANTIDADES 

GQtregadas a l consumo. 

Duraute 
el quinqueni 

Año 
COfflUU 

SUMAS D E V E N G A D A S 

ea el quinquenio por derecho». 

Puertas. Arbitrios. Total. 

Suma anterior, rs. ya. 

Lencería, Bretaña id. id 
id. red. . . 

Coti, id. ent. . . 
id. red. . . 

Crea, id. ent. . 
Cregüela, id. ent 

id. red. . . 
Mantelería, id. ent 
Platilla, id. id. . 

id. red. . '. . 
Kuan, id. ent. . . 

id. red. . . . 
Maderas finas, id. ent 
Manteca de vaca, id 

id. red 
id 

Pañuelos de añascóte dro. 

de hilo, id. id 

de merino, id. 

Queso de bola, id. 
id. red. . . . 

Quincalla, id. ent. 
id. rd 

Té, id. ent. . . . 
Teg. de lana. Alepín 
Burato, id.id. . 
Calamaco', id. id 
Cúbica, id. id. . 

id. mod. . 
Franela, id. ent. 
Monfores. id. id. 

id. red. . . 
Sarga, id. id 

Sayal, id. mod. , 
Teg de seda. Felpa 
Raso, id. id. . . . 
Sarga, id. id. . . 
fafclan, id. id. . 

id. red. . . . 
Tul, id. ent. . . . 
Vidrios huecos, id 

id. red. . . 

ent 

Resumen 

DE LAS SUMAS D E V E N G A D A S . 

jéneros del reino, 
coloniales. . . 
estrangeros. . 

TOTAL. 

Varas, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Quintales 
Libras, 

id. 

Niim.° j 

id. 

"í 
Arrobas. 

id. 
Valor. 

id. 
Libras. 
Varas. 

id. 
id. 
id! 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. { 
id. 
id. 

Docenas, 
id. 

n 23 
» 8 
> 31 
» 10 
» 23 
f 15 
> 5 
2 lo 
» 28 
» 20 
» 9 
i 24 
» 8 

6 
22 

7 

| B 

3 6 
1 28 
» 27 
6 l i 
5 17 
4 20 
5 24 
1 31 

lOp .g 
3 p . § 
3 14 
2 13 
2 » 
1 17 
2 13 
1 28 
2 14 
1 14 
1 16 
» 27 
» 11 
4 20 
a 14 
2 14 
2 25 

31 
10 

12 

7,733 

9 

1,450 

275 

42 

22,546 

16 

994 

359 

204 

0 436< 

O'OOl 

0'082{ 

0'016( 

0 '002 | 

1'267| 

O'OOl . 

0'056< 

0 02\ 

0'012 

31762 

1412 
951 

1237 
1120 
3105 

644 
1880 

106 
2088 
1884 
334 
366 
220 
580 

3701 
315 
280 
851 
133 
557 
281 
258 
855 
907 

98 
10463 

2 Í 3 
273 

1192 
52 
30 

1770 
1889 
314 
116 
949 

71 
105 
326 

27 
48 

1491 
508 
685 
221 
804 

76 

77644 

2369165 
90903 
77644 

2537712 

31762 • 1214 

497437 

497437 

1412N 
951 

1237 I 
1120l 
31051 

6441 
1880 

106/ 
20881 
18841 
334) 
366 
220,/ 
580 .< 

3701 í 
3 1 5 / ' 
280 \ 
851 
133 I 
557 , 
281 
258 
855 ' 
907 1 

98 1' 
10463 \ 

2Í:Í /1 
273 .» 

1192 
52 i 
36 

1770 
1889' 
314 I 
I ir, 
949 

71 
105J 
326^, 

27 
48 | 

1491 
568 I 
685 
22W 
804 ) 

9 7 / ' 

5'86 

0'22 

1'52 

1'23 

0'38 

4'09 

O'IO 

2'48 

1'29 

0'34 

77644 « 29'65 

2866602 
90903 
77644 

32 7 11 
1 0'73 
29,05 

3035149 34 3'69 
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A L M E R I A . 151 

Valuacipu de los causunios qnc presenta ol estallo que antecedecalculada sobre los derechos 

devengadas á su entrada, y gasto auualque corresponde á cada habitante. 

OBJETOS DE CONSUMO INMEDIATO. 
Géneros del Reino y coloniales cuyos derechos so consideran el 6 p § 

de su valor al lierapodo su introducción. Derechos. Rs. vn 1.713,716 Valor rs. \ n . 29.061,931 
Idem., id 4 p § id 100,á68 2.506,700 
¡deui id 2 i d . id , 37,689 1.88l , i50 
Génerosestrángeros id l o i d . id , 51,009 5 ío ,090 
Idem id 6 id . id 1,994 33,233 
Idem id 3 i d . id 15,161 515,367 

3 i .541 ,77i 
Recargo do los derechos. 1.953.137 > 
Idem de los arbitrios.... 497,477 I » » • 4 0 , « * 

36.092,388 
Aumento do 10 p § en la venta 3.699,239 40.691,627 

MATERIAS PHIMIÍRAS DE LOS OBJETOS EABRICADOS DKNTUO DEL I 'KKRLO. 
Géneros del Reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 p g de su 

valor Rs. vn. 5Í0 ,159 9.003.650 
aiem id 4 p g id 24,024 600,600 
¡ilcm id 2 i d . id 14,218 710,600 
Géneros ^ r a n g e r ó s id 10 i d . id 3,253 , 32,530 
Idem id 3 i d . id 2,927 97.567 

10.443,947 
Recargo do los derechos 584,575 

11.028,575 
Aumento do 20 p g en la rabricacion y venta 2.205,704 13.234,2^6 

Total valor dolos consumos del quimiuenio Rs. v n . 53.925,853 

Año comuu 10.785,170 

Corresponde á c a d a habi tan te u n gasto a n u a l de Rs . v n . 005 31 m r s . 
RELACIÓN DÉLA CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORRESPONDA A CADA HABITANTE CON SU GASTO BESPECTIVO. 

P o r de recho do puer tas Rs. v n . 28 1 7 ' 4 6 m r s . , o s e a n 4 5 , < p g 
P o r a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s 5 20 '03 » 7 /8 i d . 

TOTAI R s . v n . 3 i 3'49rars. ó sean 5 1/2 p . g 

PAN FABRICADO CON LOS ORANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMEMTE CONSUMIDAS , Y CONSUMO DIARIO QUE COUBESPOLNDE 
A CADA HABITANTE. 

Las 14,316 fanegas do granos c o n s u m i d o s en u n a ñ o c o m ú n , 
á r a z ó n de 125 l ib ras de pan po r fanega, dan , ; . 1.793,250 l i b r a s . 

Las 160,032 arrobas do ha r inas i d . á r a z ó n do 40 l ib ras po r a . . . 6.425,280 i d . 

TOTAL 8.218,530 l i b r a s , o s e a n 22 .516 l i b r a s d i a r i a s . 

Cor respondo á cada h a b i l a i i l e » 1'27 i d . 

Todos estos cálculos so refieren á la población oficial de 17,800 alm. que señala la matr ícula calaslral de la prov. , 
formada de orden del Gobierno, en 1812; pero si se toma por base otro dato oíicia!, cual es el estado de los allslamieulos 
para el reemplazo del ejército do 1812, se ve que el número do los jóvenes varones de 18 años de edad que entraron en 
suerle en dicha época , fue do 206; y como á esto número correspondo, según las tablas generales de mortalidad y 
probabilidad de la vida humana, una población do 26,241 a l m . , los resultados anteriores deberán rootiíicarso del 
modo siguiente: 

Gasto anual que corresponde á cada habitante, respecto á los 10.785,170 rs. de valor total de los 
consumos en un año común '. Rs. vn. 411 

CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORUESPONDE A CADA HABITANTE Y RELACIÓN DE LA MISMA CON su GASTO RESPECTIVO. 
Por derecho de puedas Rs. vn. 19 11 mrs. 54 c. osean 4 3/4 p g . 
Por arbitrios municipales 3 26 89 1 

TOTAL 23 4 43 5 3/4 p g . 

i'.onsumo diario de pan qno corresponde á cada habitante respecto á las 22,510 libras de consumo total: libras.. 0 8« c. 

• 

1¿ r 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[833]



152 A L M E R I A . 
HISTOIUA CIVIL. Y a vimos en el art. Ahdera, como han que 

rido varios encontrar su correspondencia con Almería; quien 
suponiendo este nombre corrupción de aquel, debida á los ara 
bes y á un idiotismo del pais, quien congeturando, que des 
truida, fué reedificada por Amalarico, y tomó su nombre, sien
do uno y otro de todo punto infundado, y constante su corres
pondencia con Adra; pues Abdera estaba ya fuera del seno 
Virgifano, como está Adra; su nombre, m t e r p t e t a d o / o r í o t e -
sa, la conviene, y la voz Adra es precisamente aféresis de Ab 
dere. Otros dan á/Uwfirto el nombre Manjis, y n o es mas crí
tica esta opinión: aunque de los geógrafos del imperio resul
tan dos c. con este nombro en la Hét ica, ambas aparecen con 
antecedentes bastantes á contradecir esta reducción, si se hade 
poner en armonía el testo de los padres d é l a ciencia geográli-
ca. Atendido solo Pl inio , que viene mencionando las c. do O 
á l). Sexi, Selambina, Abdera, Murgis, Fastieoe Finis, como 
nombrada luego después de Abdera, indisputable reduc
ción á Adra , bien se podría colocar en Almería , ó inmediata 
á ella la c. Barea, caput Jla-f ica', según el mismo Pl in io , en 
su cap. III, tomando la región por la parte E . ; pero el príncipe 
déla geografía ant. C l . Ptolomco, pone este, Bceticce Finís, en 
una linea tirada desde cl promontorio Charidemo ó cabo de 
Gata, por 11 orilla del mar Baleárico hasta los l l 0 4' de longi 
tud , 37" 10' de lati tud, donde coloca la c. Barea, Finís Bren
ca; (V. BAREA): la Murgis que puede tomarse en Plinio (capitu
lo l.") como fin de la Hética, tal vez por descuido de los copian 
tes que omitiesen á Barea, ó porque cl mismo Plinio la reser
vase para nombrarla, como cabeza de la Bé l ica , al ocuparse 
en describir la Tarraconense; ó mas bien por mala inteligencia 
de la frase con que el historiador la quiso mencionar, l lamán
dola , con toda propiedad en aquel caso Bceticoe Finis, no po
día estar muy dist. de esta linea, no al O. del cabo de Gata; 
no en Almería, bien conocida de la antigüedad, como luego ve
remos, aunque no hiciese mención de ella P l in io , sino en Mu-
xaear, que se encuentra á poca dist. del l ím. marcado por 
Ptolomco, y ofrece todas las probabilidades en su apoyo (V. 
MURGIS). La otra Murgis, mencionada por Ptolomco, era me
di terránea, en la región de los Túrdidos (V.) Algunos como 
FelipeFerrario (in geogr.), D . Miguel Cortés , D . Juan López 
(que ademas la llama \.!\mhien Murgis), D . Cárlos Romey y 
otros, con el geógrafo Alejandrino, la han atribuido el nom
bre Portus Magnus; mas este, que no era su verdadero nom
bre, la fue dado por antonomasia, siendo su puerto el de mas 
consideración que había en la costa desde Málaga á Cartage
na de Levante. Nuestro geógrafo Pomponio Mela es quien con 
toda precisión ofrece el nombre que realmente la distinguió para 
los antiguos; trae en su descripción orden inverso al de Plinio 
«Verum ab bis, qua; dicta sunt, ad principia Bceticce... nihíl 
referendum est. In Mis oris, iguobilia sunt oppída, et quarum 
mentio tantum ad ordinem fácil; Virgi in sínu quem virgíla-
num vocant, extra Abdera, Ex Mamoba Malaca». . . S i solo 
en obsequio del órden descriptivo merecían mencionarse las 
c. do estas costas, nadase ha de est rañar que orase nom
brasen unas, ora otras, y nadie quisiera ó pudiese hacer 
mención de todas ellas. Sí entrando en la Bé l i ca , vencido 
el lím. que todos los geógrafos la han marcado, aparece una 
c. denominante de un seno, fuera del cual se da luego con A b-
dera, no puede estar mas bien indicada la sít . de Almería y su 
golfo para la c. Virgi y el Yii'gitanus Slnus: seria ídeaagena 
de los conocimientos del cosmógrafo que estaba hablando de 
las costas de su patria mas próximas al lugar de su naturaleza 
(V. ALOECIBAS), suponer que cl golfo y su c. denominante estu
viesen al E . del promontorio Charidemo, y hubiese dicho ex
tra Abdera; ó que en el centro de un golfo estuviese la avan
zada prominencia del cabo de Gata, sin que lo dividiesen dos, 
como dice del gran seno Ibérico, donde aparece el promontorio 
Ferraría, formando los dos golfos Sucronmse ó Illicitano. 
I). Juan López, el abate Masdeu, el P . M . Florez, y otros eru
ditos escritores, han incurrido sin embargo en este error, con 
odo su juicio cr í t ico: viendo una c , llamada Vrci por Plinio 

V Ptolomco, próxima á Barca, Bmticw Finís, dicha asi con to
da propiedad, post Bcctícw Fínem, y Terraconensis caput, 
denominante de un seno ó golfo, no dudaron identificar ambas 
c. Virgi y Vrci; saltando su diferencia corográlica y en com
pleto olvido de la terminante espresion de Mela, la colocaron 
fuera del l i m . de la Bél ica , resultando, á s e r esto exacto, una 
putera ignorancia de estas costas, un manifiesto error que 
jiuestro cosmógrafo hubiera consignado en su testo, pues i]iq-

guna razón le asistía para haber mencionado á Virgi, y su seno 
i n illis orís, cuando pertenecian á la Terraconense (este en su 
mayor parte), n i para decir c r í r a Abdera, Ex etc. tcniendoin-
terpuesto el promontorio Charidemo. Olrosmenos eonocedo-re» 
de la geograíía ant . , después de identificarlas como estos, han 
arrebatado con ambas á la Bastitanía Vergcns in mnre. de P l i 
nio. Pongamos, como se ha dicho, en armonía la espresion der 
los geógrafos mayores, y quedará este lugar, tan oscurecido 
hasta por sus mas ilustrados intérpretes, v u c l t o á toda su cla
r idad, aplicándose de suyo á la geografta moderna. Basta, se
gún se ha visto, el testo do Mela, para no dudar la existencia 
de una c. llamada Virgi, denominante de un seno ó golfo en 
la costa oriental de la B é l i c a , dejando la c. AbderaÁ m O. y 
cl diligentísimo C l . Ptolomco, que aprovechó en su Jphigfsis 
geográfica los conocimientos de cuantos le habían precedktov 
después de Abdera viene hácia el E . mencionando aun en k» 
He/ira el Portus Magnus, el promontorio Charidemo y la c . 
lie Varea, siendo indudable la identidad de la Virgi de Mela, 
y cl Portus Magnus de este geógrafo: nada mas natural que 
en atención al hermoso puerto que hubo de tener la c. que 
daba nombre á un golfo, nada mas propio ciertamente que 
los romanos, de quienes copió Ptolomeo este nombro con ca-
ractéres griegos, así como los latinos los copiaban griegos con 
caractéres de su id ioma, la llamasen Portus magnus por an
tonomasia siendo Ki/v/i su ant. y verdadero nombre. E l mismo 
Ptolomeo, entrando á describir la costa del mar Baleárico, des
pués del término d é l a Bé l i ca , donde está Barea, dice em
pieza la costa de los Bast í tanos , y en ella menciona á la c. 
Vrci úúfHV pero es conocido que se escribió » por < (V . 
URCE . ) Plinio como se ha dicho la menciona igualmente, y no 
cabe dudarse su existencia. No es necesario ahora acudir á va
riantes, como lo hace cl Sr . Cortés en su diccionario, para asig
narlas una correspondencia la mas ajustada al teslode los geó
grafos, pues nada hay de común entre la Virgi y ú Virgita-
nus sinus de Mela, Portus Magnus de Ptolomeo, y la Vrci de 
este mismo geógrafo y de Pl inio , n i con el Vrcilanus sinus, 
que de ella se denominase; siendo imposible ademas verificar 
las correcciones que propone, sin una completa violencia de l a 
razón geográfica: Virgi y cl seno que de ella tomaba su nom
bre Fíz-jiíano correspondían á la Bé l i ca ; Vrci era de la Tar
raconense, y asimismo, al menos en su mayor parte , el 
seno que denominabai Almería y su golfo presentan con 
toda exactitud á Virgi y su seno; el Puerto de las 
Aguilas y el golfo donde se encuentra á Urci y al Vrci
lanus : aquí resulta con toda precisión aplicado el testo de 
Plinio; allí el de Mela; y en arabos lugares el d e C l . Ptolomeo, 
como se lee en unos apuntes geográficos que poseemos , for
mados sobre el terreno, por el laborioso y erudito autor del 
paralelo histórico , en sus marchas militares. Quiere aun el 
Sr. Cortés que la Virgi de Mela fuese la c. de los Virgilíen-
ses de Pl inio; pero estos iban á ventilar sus pleitos á Carta
gena, siendo de l o s / t e í ¿ í í a n o . s , según Ptolomeo, y Urgri 
correspondía á los Bastidos poenos: la reducción que la d<'i 
'uego, con D. Juan Bautista Pé rez , á Verja , ni conviene á 
Verguía por estar Verja en la región de los Bastulos poe
nos , ni á Virgi, porque esta daba su nombre al golfo, sien 
do para ello Verja demasiado mediterránea. Esta misma 
razón se opone á la correspondencia que la asigna el doctor 
Orbaneja en la vida de San Indalecio , reduciéndola á Pe
china , distante i leg. de Almería, diciendo que el nombre 
Pechina le fué aplicado por los godos, en razón de haberse 
disminuido, y quede sus ruinas se edificó ^límerifl donde 
estuvo el Portus Magnus: si no obstase la distancia de Pechi
na al golfo, para haberle comunicado su nombre, bastando 
con solo tocar en él su t é r r a . ; ó por ser el Portus Magnus 
iropiedad s u y a , como el Portus Magnus del océano ca
licó lo era de los Brigantinas, el Portus Victoria'de los/í<-

liobrigenses etc. , preciso es convenir al menos , en que no 
hay necesidad de discurrir esta t ras lac ión , haciendo á Virgi 
y al Portus Magnus cuerpos de pobl. distintos. L a correc
ción que hace Cortés sobre las ediciones del Itinerario, 
donde aparece Vrci como mansión en el camino que condu
cía desde Castillo á Málaga , escribiendo Virgi, es muy con
forme con la juiciosa critica de este erudito geógrafo, que 
tanto ha ilustrado las antigüedades españolas ; pero no pa
ra llevarla á Verja, identificada con Virgilia, dejando ún i 
camente á la antigua Virgi el nombro que la dieron los la
tinos , y habiendo de contradecir después todas las razones 
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A L M E R I A . 153 
de reducción , para darla , en una á dos c. distintas , nega
da una de ellas al sitio , que, con el decisivo testimonio do 
M c l a , y un hermoso puerto, digno de liaber sido llamado 
Portus Magtius por los romanos, la estaba reclamando; cual
quiera que sea el esfuerzo que muchos y muy eminentes es
critores hayan puesto en probarlo contrario, citando los 
mismos testimonios antiguos, por los cuales tan naturalmen
te hemos resuello este oscurecido lugar de nuestra anl . 
geogiafia. Muy estraño es, que, entre ellos, el mencionado 
P . Sí. F r . Enrique Floren, copiando del mismo Plinio xlfia-
pnnin ulterior apcllaln, eadem Ba:ticn. Max áfine, ürgitano 
citerior, eademque Tarraeoncmis ad Pijrenae juga.« De 
Ptoloinoo rPoit Bceticce iermimim, Beatitcmorum littora-
lis ora, Urce.' Y de Mola igualmente que nosotros. ».46 iís 
qwi: dicta sutil ad principia Jietica, pnrter Carthaginem... 
nilúl referendum est. In Mis oris iynobilia sunt oppida, et 
quorum menlio tantum ad ordinem faeit. Virai in sinu 
guem Virgitanum vocant. Extra Ábdera etc.« Admira eu 
venlad , que este diligentísimo escritor no observase la d i 
ferencia de la doctrina geográlica que arroja de sí el testo del 
últ imo , con la do los anteriores, continuando por el contra
r i o , sobro su espresion «donde se v é , que pone fuera del 
seno Virgitano á Abdera, la cual estuvo eu el mismo golfo, 
Á que mira Almeria, y por tanto el gelfo de Granada no fué 
el Urcitano , pues este , según Mela , era el de la costa do 
Cartagena antes do llegar á la Bélica.» Preciso es decir con 
Millón: ningún hombre es infalible: de otro modo hubiera 
encontrado el M . Florcz, que Mela , como antes hemos d i 
cho , con la espresion til illis oris, se refirió á las costas 
orientales de la B é l i c a , y por tanto, á las de Granada, don
de asienta Almeria , donde está su golfo; y que solo hablan
do de este golfo , pudo el mas insigne dé los geógrafos espa
ñoles decir l íxtra Abdera ; lejos de haber podido apoyarse 
el P . M . eu esta espresion, para suponer que hablaba del gol
fo de la cosía do Cartagena, y afirmar , que , según Meta el 
Sirius Urcitanus era el de aquella costa , cuando , si bien es
ta es una verdad geográfica, no es Mela á quien la debe
mos ; pues Mela solo mencionó á Virgi in sinu guem virgita-
num vocant, in illis oris: por in oris Jlaeticnw: asi Men
doza sobre el Concilio lliberitano , copiando el mismo pasa-
ge de Mela dice: » Virgi oppidi jnemenit Pompmrius Mela: In 
illis oris {inquit agens de Bcetica) igniobilia sunt oppida...» 
mas incurriendo en el error opuesto al de Florez, quiere iden
tificar con esta c. la Urci de Plinio, corrigiendo este nom
bre por aquel; correcion muy natural si ambos geógrafos 
al mencionar estas c. hubiesen descrito una misma re
gión ; pero impracticable con su diferencia corográfica. N i n 
gún geógrafo ha presentado todos los objetos dignos de co
nocerse , mucho menos el primero que diese una cosmo
grafía completa, como fué Pomponio Mela : no pocas son 
las regiones que el mismo Plinio dejó de nombrar, asi co
mo á la c. Virgi; aunque hubiese leido á Mela y recorri
do por si mismo gran parte de Fspaña, estando algún tiem 
po en la Bélica como intendente de Vespasiano ó de Nerón; 
no debe esto es l rañarse , ya por la naturaleza y método de 
su ob ra , ya por la menor importancia de osla pobl. y de 
las otras de la misma costa, como resulta del lozano. 
C l . Ptolomeo que pudo aprovechar mas minuciosamente los 
conocimientos tópicos que le suministraban los autores que 
tuvo á la vista , c'méndose á presentar los objetos por solo 
el aspecto ó colocación que tenían cu el mundo con rela
ción á los puntos cardinales del globo y á los círculos ó 
divisiones celestes, ya hemos visto que, en su Iphigesis 
geográlica , ofrece la Virgi de Mela , con el nombre Portus 
Magnus, que la hubieron de dar los latinos, y la Urci 
del naturalista. S i hubiera observado el M . Florez la diferen
cia corográfica de Virgi y Vrci , en vez de discurrir que 
la de los nombres no presentaba mas que un error de los 
copiantes, fundándose en que quien nombra una no men
ciona o t ra , y por ver que en unos códices del Itinerario, 
atribuido á Antonino , se Ice Urci, y en otros Virgi; cuan
tos argumentos produce para identificarlas, y contra los que 
reducen á Virgi á Almeria , ó á sus inmediaciones , los hu
biera encontrado comprobantes de la exactitud de esta re
ducción ; hubiera dicho, que el formar este terr. parte de 
la B é l i c a , siendo el promontorio Charidemo ó cabo de Gata 
aun de esta r e g i ó n , como las c. Barca y Murgi, Vera y 
Muxacar, y particularmente la gran diferencia que hay 

entre cl mar de Almería , y el golfo de Cartagena, el uno 
oriental y meridional el otro «hacen preciso colocar á Urci 
fuera del terr. inmediato á Almeria,aA por la diversi
dad de los golfos, como de las prov.» y á Virgi, con 
toda precis ión, en Almeria: distinguiendo cnlre ambas c. 
hubiera dicho, como dejamos sentado: allí l'rcl y cl Ur
citanus sinus , con Plinio y Ptolomeo ; aqui VirgÉ, su Por
tas Magnus, y el Sinus Virgitanvs, con Pomponio Mela 
y el mismo matemático de Alejandría. No d^bc ocuparnos 
la reducción que algunos la han dado á Verja, en los con
fines de Aragón y de Navarra , sin distinguir adornas en
tre Virgi y Urci, ni la del P . Vivar , (pie comentando áDoxt ro , 
la coloca entre Luceñay Guadix; ó la de Rodrigo Caro, con 
cl Pinciano y M . Máximo, que la llevan á .UÍOT/V/, é Isac 
Vossio (í)i Melam) que la identifica con Urgí ó Urci y Murgi 
porque no las nombra Mela, asi como los que se propusieron 
seguir á Pl inio, identifican con Vrci á Virgi por no resultar 
en este autor, queriendo unos y otros sin razón alguna sujo-
lar el testo del uno al otro, como si ambos hubiesen estado 
en la necesidad do nombrar unas mismas c., cuando lal vez 
ni en la posibilidad se encontraban por falla de, noticias , ó 
apuntaciones , ú omisiones de los copiantes. Ferrari cu su 
lexicón geográfico, dist inguió, como D . Miguel Cortés, á V i r g i 
de U r c i ; pero erró eu las reducciones colocando á esta en un 
lugar mediterráneo llamado Orce, por solo la semejanza de los 
nombresen contradicción de Plinio y Ptolomeo, y á aquella eu 
Vera, aplicando con poca precisión el testo de Mcla . Julián 
Pérez {in Adv) distinguió también dos c. en estas denominacio
nes; una en la r a r r o c o n e n í e y o t r a e n la fíélica: pero á ambas 
dio el nombre Urci: no se dice con propiedad (pie hayan o l 
vidado la corografia Bélica los (pie colocan en ella una 
Urci, porque cu estos debe ser el nombre variante de Virgi, 
siempre que no contraigan la existencia de otra Urci en la 
Tarraconense; así Marineo Siculo (in JTisp. illustr.), Garcia 
Loa isa (in Conciliis), Padilla (in J/ist. Eccl.), Garibay, Mén
dez Silva etc., confundiendo los nombres Urci y Virgi, dan 
aquel á Almeria; Mendoza {in concil, iliber.), Vasco (in 
riisp. illustr.), Don Alonso el Sabio, y otros muchos con to
do acierto, la denominaron Virgi. (V. Vmoi , VIIUMTANÜS 
SINUS, Poivrus MAGNUS, URCI, URCITANUS SINUS, MURGIS 
AHORMA, y BESGI. 

Atribuye Tarrasa á los Sarmatas cl origen de esta anl . pobl., 
quienes, dice, la llamaron Susana; pero aunque no deba obs 
tar que la do Tarrasa cl nombre Vrci, por sor para esle autor 
lo mismo que Virgi, carero de todo fundamento su opinión. 
Apollodoro dijo haber sido osla costa de los famosos Llgúrcs, 
que Dionisio Ilalicarnaseo presenta en la Iberia, ahuyentando 
á los Sicanns á S ic i l i a , y que S c y l a \ nombran entre Km 
porias y el Ródano ; mas tampoco en este concepto se la pue
de atribuir, con bastante fundamento origen setentrio-
nal. Mejor autorizada se presenta su procedencia de la a l 
curnia del oriente: puede provenir su nombre Virgi de la 
raiz hebrea chin y la voz San ('altura), siendo muy adoptable 
para una pobl. que por su topografía mas tarde pudo haber
se llamado rnunix por los griegos y Spccula por los latinos, 
(mirador ó atalaya), asi como f u e ^ . . s , A 5 | Ü V.jtfi i 

Meria, Albahrl [espejo del mar) para los árabes. Fue como so 
ha dicho, de los Fenicios ó Phoenos, apellidados Hastulos {de
legados éi enviados) V . BASTUUOS) : á estos debe atribuirse su 
origen ó al menos su engrandecimiento. Dominada por los 
cartagineses, (año 238 antes de J . C.) y por los romanos, quic 
nes en razón de su hermoso puerto la llamaran Portus Magnus 
ó Virgilanus, comoa\ Portus llrignntium de\ océano calaico. 
Quieren Méndez, Si lva v otros que arruinada y desierta Virgi 
(escriben Urci) por accidentes del tiempo, la reedificó Ama 
larico, rey godo, imponiéndola su nombre, pero esto mismo es 
lo quese dicede Abdera, sin prueba en uno ni en otro caso; pu
dieron muy bien ser destruidas ambas en la entrada que hicie
ron los imperiales en tiempode Justiniano, como se dijo en 
Adra mas nada consia particularmente de Virgi, aunque de 
Abdera sea conjeturable por la traslación que parece haber su
frido. Virgi es ¡lesuponer subsistió siempre, como veremos al 
tratar de su silla ep.Con la invasión agarena fue cuando pe rd ió 
su nombre Virgi: los sarracenos, como los ant., atendiendo á 
su sit . , la dieron el de Al-Meria, que tan puro ha conserva
do. No consta qué tribus fueron las que se posesionaron desde 
luego de ella, y estas debieron conservar su dominio, pues 
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ruando Abul-Katar dispuso un nuevo empadronamiento, pa
ra fijar las turbas de beduinos ó errantes de que abundaba Es
paña, atraídas ¡numerables familias á rabes , persas , siriacas, 
y do todas partes do Africa por el cebo de la coaauisU) (V. lis-
r A v \ . ) , verificándose entonces el segundo arreglo terr. entre 
los conquistadores, no se hace mención de su terr. En el año 
76G fue corrido este terr. por El-Mekncsi, capitaneando mu
chos enemigos de Abd-cl-llahman. Este emir, que fué quien 
creó la marina árabe en España, estableció una atarazana(fí¿-
dar-al-Zanaa) en Almena [uno 7 7 3 ) , que era uno de los 
puertos principales de la Península, y se cuenta entre aque
llos donde hicieron agua los innumerables bajeles de las d i . 
raensiones mas crecidas que á la sazón se usaban pa ra la guer
ra , mandados construir por el mismo Abd-cl-llahman. E l 
Mondbir, hijo segundo de Álahomel-ben-Abd-el-Rhaman esta
ba en los baños de esta c., cuando fue llamado al emirato por 
muerte de su padre el año 8 8 6 , y regreso precipitadamente á 
Córdoba. En el puerto d e / l í m e r í a se metió un gran bagol, 
construido en Sevilla, que había atacado y rendido á un bu
que africano en las aguas de S ic i l i a , y venia perseguido de 
una flota mandada por El-lIasan-ben-Alí, "Walide Sicilia; pe
ro el wali entró tras é l , lo apresó con todo su cargamento, y 
quemó cuantos navichuelos mercantes encontró ademas , re
tirándose ufano con su venganza. Fue tomada Almería por 
Mobamed-ei-Edris á principios del siglo X I . Era su gober
nador Hbayran , cuando se empeñó con decisión en el 
partido de Hescbam que le revalidó esta tenencia; y apenas 
los defensores de este desgraciado hubieron salido de la c . 
Afi la , poderoso moro, de ía facción opuesta trató con sus par
ciales de poner la c. á la obediencia de Soleiraan-ben-el-
llaker, y se hizo dueño del alcázar: vino Hbayran sobre A l 
mena , y á los 20 dias de sitio la tomó ; Afyla y sus hijos 
fueron ahogados en el mar. Entre los muchos reinos que se 
fundaron sobre los escombros del califato de Córdoba, feneci
da la dinastía de los Benbumeyas, negando los gobernadores 
de las plazas, nombrados por estos, la obediencia á los Almo
rávides, se erigió el de Almería, fundado por Hbayran el-
Sekleby, y porsu sucesor y compatricio Jahair, por cuyo tes 
lamento lo heredó Abd.el-Aziz, Sabcb de Valencia, quien dio 
su investidura á su deudo Síaanó Moez el Tadjibita, ó el Sa-
medahita: duró esta corona hasta el año 101)1, y fueron cinco 
sus reyes, correspondiendo á entrambos fundadores: 

llhayran-el-Sekleby faño 1009) . 
Zohabir-el-Abmery-el-Sckleby (1117). 
Maan ó Moez-ben-Mohamed-ben-Abd-el-Iíahman, apellida, 

do Alm-el-A\\as v D/.u-el-Wazirat-Ein (dueño de dos wasy-
r a t o s ( l O i l ) . 

Mobamcd-ben M a a n Maez-el-Daulah Abu-Yahyah , apelli
dado El-Moalesin-Uillá y El-Walek-bi-Fadl-Ela (1051 ó 1052). 

Obcidalá ben Mobamcd Hosan el Davolah Abu Merwan 
(1091). 

Abd el HazLz ben Abd el Khaman era político tan mañero, 
según la crónica a ráb iga , que cohechó á todos los Ahmerides, 
especialmente á Zobair el Sekleby, dueño ya de Almer ía , y 
de sus dependencias, mirándole lodos como á su principe y se
ñ o r , lo (pie había conseguido á viva fuerza arrojando al Cadí 
Mohamod ben Kasem Zobeidi, quien murió en el asalto defen
diendo la plaza. Fué sóbre los años 1011 cuando enfermó y fa
lleció Zobair el Ahmery el Esclavón, nombrando por sucesor 
en todos sus estados á Abd el Aziz . Maan Abu el Abwas, á quien 
este envió ppr su lugar teniente ó naíb, gobernó estos esta
dos con independencia y tino parando todos en señorío propio, 
y hereditario, por cuyo medio se rehicieron los Tadjibitas en la 
España meridional. Éste Saheb mur ió en el año 1051, reempla
zándole su hijo, reconocido ya sucesor antes de cumplir 18 
años: con la proclamación se le dieron varios dictados augus
tos al estilo de los califas de oriente: E l Dawlah compitió en 
poesía con Abu el Kasem Mobamed, emir de Sevilla. En 1080 
se desentendió este emir de Almería de la invitación que se le 
hizo para unir su ejército al de Yusuf contra Alfonso, porque 
el tmji msrum . probablemente el Cid le t raía sobresaltado. 
Hallóse en la famosa espedícion contra el cast. de Álbid ó Lc-
hkl en 1088 , y fue uno de los que se opusieron á levantar su 
si t io: abandonada la empresa, Yusuf se embarcó en Almería 
para pasar á Mauritania, enconado con los reyes árabes do 
España . Fue sitiado el Dawalah dentro do esta c. por una d iv i 
sión de Almorávides, mandada por Abu Zakaria, y mur ió de 
pesadumbre á 20 de mayo de 1091 ( i de rabí el akher de i 8 i). 

Su hijo Obeídala Hosam Ed Daulá, se defendió con tesón basta 
la llegada del caíd de Yusuf Mobamed ben Aischa; pero teme
roso de caer en manos de los Lamtunes, aprontó un buque re
servadamente, se embarcó de noche con mujeres, hijos, teso
ros , y la familia de su hermano Rafy Ed Daula, abandonando 
así capital y estados á los Almorávides , en setiembre ú octu
bre de dicho año (á fines de schavan ó durante el ramadliaii 
de 4 8 4 ) , á los cinco meses del fallecímionlo del padre, reti
rándose por consejo de este á los estaios de Almanzor, de la 
dinastía de los Beny-Hamades, que estaba reinando en Bugia, 
donde logró el gobierno de Temes, se dedicó al estudio, y com
puso varias obras. A la madrugada de la huida de Obeídala, 
entraron las tropas Almorávides en Almería , y con la toma 
de Montujar y demás plazas, redondearon la conquista de aque[ 
reínezuelo. Predicaba en Almería la doctrina de Alghazali , 
condenada por el gobierno en España, el decantado E l A r y t , y 
allí le oyó Ahined ben Hosein, natural do la c a m p i ñ a de.lí lve, 
llamado también Abul Kasem el R u m i , y volviendo á su a ld . 
la p red icó , jun tó una cuadrilla de secuaces y so tituló Imán, 
siendo estas las primeras chispas do sublevación eontra ¡os 
Almorávides en España. A l poco tiempo (año 1143 al l U i ve
rificó la insurrección Almería y les obligó el vecindario á 
retirarse con su wal i Almanzor ben Mobamed bed el Hadj, á 
la Kasbah, sitiándola estrechamente por 7 meses. E l em ir 
Taschfyn tenia encargado á su aliado de Almería Abdala ben 
Mayraon, que le guardase habilitadas diez naves mayores en 
el puerto de Wabran. Por Almería se dirigió á Mallorca Abdala 
ben Ganya, ajustadas las condiciones en el sitio de Ját iva con 
Merwan ben Abd-cl-Aziz, en 1145 . En ¡as sierras do esta c , 
fue traído Merwan á las manos del alcaide Mobamed ben 
Mamun, estraviado por un guia , y á pesar de su dis
fraz, Mobamed le conoció , le encarceló y trato como á 
rebelde, arrojándole y remitiéndole á Abdala , que muy go 
zoso por verle en su poder, le fue llevando consigo, como 
preso, cu todas sus correrías; mas no derramó su sangre. Los 
parciales de Ebn Ganya, los descontentos de Murcia, y los par
tidarios de Beny I lud , animaron á los cristioiios contra el 
agareno en H i t : los innumerables corsarios berberiscos que 
desde Almería infestaban los mares, la habian hecho temible 
á todas las potencias comerciales, y fue entonces el blanco do 
su saña : el emperador D.Alfonso determinó su conquista: 
escaseando de marina, comisionó á ü . A m o l d o , ob. do A s -
torga, para pedir auxilios á Raymundo, conde de Barcelo
na, á Guillermo, duque de Mompeller, y á las repúblicas de 
Genova y P i sa : desempeñó el de Astorga cumplidamente 
sus encargos; se aplazaron para acudir lodos con sus naves 
el l . ' d e agosto sobre A l m e r í a , y regresó á dar cuenta al 
emperador del éxito de su embajada. Alfonso convocó á sus 
condes y grandes á principios de abr i l , para que á últ imos 
de mayo acudiesen con sus tropas á Toledo. A l mes lo veri
ficaron D . Fernanilo Juanes, con las do Galicia; D . Ramiro 
Florez Frolaz , con las de León ; ü . Pedro Alfonsez, con las 
de Asturias; el conde Ponce y 1). Fernando Ibañez , con las 
de la alta y baja Eslremadura; D. Martin Fernandez, con los 
de Hita y Guadalajara; D . Gutierre Fernandez de Castro y 
D. Manrique de La ra , con las de Castilla la Vieja; D . Alvaro 
Rodr íguez , con las de la N u e v a , y D. Armengol , conde de 
Urgcl , D. García, rey de Navarra, y D. Ramiro, rey do Ara
gón, con las suyas. Reunidas las fuerzas, salió el emperador á 
campaña; entró en Andalucía y sitió á Almería el 1." de agos
to , como lo tenia dispuesto. A l mismo tiempo asomaron á la 
altura de la plaza los bnjeles auxiliares, componiendo una 
formidable armada, de modo (pie vino á quedar la plaza 
instantáneamente cercada por mar y tierra. «Acude el Emba-
latur Aladfuns, como dice un arrogante escritor, acaudillando 
los cristianos, con infinidad de ginetes ó infantes que cubren 
cerros y vegas. Apenas basta el agua de manantiales y r íach . 
para su consumo, é igualmente la yerba y las plantas , para 
tantísimas acémilas y caballos. Éslreinécense , resonando 
las lomas con sus pasos; acompañando también las tropas 
por adalides, el cónsul Ferdeland de Gal ic ia , el conde Rad-
m í r o , el conde A n n e g u d í , con otros caudillos de E l Franli, y 
de las fronteras cristianas; llega por mar el conde Remon con 
muchas naves, y sitian el pueblo por agua y t ierra, de modo 
que únicamente pueden entrar las águilas . Desabestecídos 
los musulmanes, y fallos de todo arbitrio, capitulan y se 
rinden al Embalatur , salvando solo la v ida , á fin del año 542 
( 1 1 4 7 ) . » Capiluló el dia 17 de octubre, habiendo sido consi-
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derable e l número de los muertos y do los esclavos. E l empe
rador repartió los despojos, que fueron muchos, á genoveses 
y p ísanos , al rey de Navarra, al conde de Barcelona, y al 
duque do Mompeller, con la reserva competente para agra
ciar á los soldados. Cupo en suerte á los de Genova un rico 
plato formado de una esmeralda de seis puntas, de va
lor inestimable ('). Tomó Almería por armas, en escudo 
plateado, una cruz colorada de San Jorge, con orla de cas
tillos, leones y granadas: era la cruz, de los genoveses; los 
castillos y leones, de las coronas del emperador, y las gra
nadas por estar enclavada en el reino do Granada: hoy 
ostenta los mismos blasones. Pasando á España Abu llaffs en 
1151, por encarga do Abd el Mumen, con crecida hueste do 
almohades, acompañado de Cid Abu Saíd, hijo del emir el 
Mumenin, traía como principal pensamiento el recobro deÁl-
m e r í a , conduciendo al efecto sinnúmero de naves: veritícó 
denodadamente el si t ia, echando el resto para reducir el ve
cindario al mayor estremo. Ciñó Abu Saíd su recinto con un 
malecón impenetrable: los cristianos pidieron auxilio á Alfon
so; ésto envió sus generales a! socorro, y fue con ellos Ehn Mor-
danísch; mas no lograron precisar á los almohades á levantar 
el cerco; ni aun acercarse al atrincheramiento do Ebn Saíd. Em
prendieron los cristianos otro espaldón elevado y fuerte cerca 
del de los almohades, y con motivo de estorbar ó seguirla 
obra, se trabaron diariamente muy reñidas escaramuzas, don
de campeaban las proezas entre los valientes de ambos ejérci
tos, hasta que, desahuciados de vencer, levantaron el campo 
Ebn Mordanisch y los cristianos, desviándose sus tropas, 
para ya nunca reincorporarse. La plaza siguió resistiéndose 
mucho tiempo contra los embates agarenos, por su gran po
der ío ; mas á principios del año 1157 , Cid Abu Saíd la estre
chó tanto , que no pudo menos de rendirse. Pidieron los cris
tianos seguridad para sus vidas, y el regreso á sus países; 
ajustó con ellos el Wazír Abu Djafar ben Atía las condiciones 
de la entrega, y se rehicieron los musulmanes con esta i m -

Eorlante plaza á los diez años de haberla perdido: se resta-
leció el rezo en todas las mezquitas de la c. por Abd el M u 

men ; se reedificaron sus murallas, muy quebrantadas pol
los combates anteriores; y la hueste se encaminó luego á 
Granada. Cuéntase Almería entre las pobl. de que se hizo 
reverenciar y obedecer por rey, en 1228, Aben l l u d , bajo pro
testo de restituir la ant. religión de Mahoma á la primitiva 
observancia y ritos, publicando ser falsa la de los almohades. 
Llegó á e s t a c. en 1238 : su caid Abd-el-Rahman, lo hospedó 
en ta Alcazaba, le agasajó con espléndido banquete; pero 
aquel mismo día (15 de enero, jueves de Djumadá-e lAwal ) , 
sin que se sepa la causa, lo hizo ahogar alevosamente en el 
baño . As i feneció aquel emir, empeñado en realzar la suerte 
de su alcurnia á favor de la ana rqu ía , siendo advertido, va
leroso, y digno de mejor estrella: Mohamed el Sabany celebró 
en versos primorosos su peregrino heroísmo. No malició su 
tropa la t ra ic ión, publicándose había muerto de apoplegia ó 
de beodez ; pero, faltando su emir y S a h e b , so retiró á su 
país, sin que pudieran los caudillos detenerle y seguir la era-
presa entablada á favor de los valencianos. E l alevoso Caid 
para congraciarse con Mohamed ben Yusuf, Saheb de Arjona 
y de Jaén , hizo que las tribus de Almería y todo su terr. 
se declarasen por él. Fueron talados los campos do esta c. en 
1275 , por el infante D . Pedro de Aragón. No contento el moro 
Aborrabe con el título de ^ r r a e : que gozaba en Almena, so 
sublevó en 1309 contra su rey Mohamed de Granada, eri
giéndose soberano de aquella c . ; mas luego volvió á poder 
del granadino, y Aborrabe pasó al Africa. Por este mismo 
tiempoel rey de Castil la, viéndose c o n ü . Jayrae de Aragón, 
de t e rminá ron la guerra santa, prometiendo aquel á estela 
sesta parte de la conquista del reino de Granada; y mientras 
que el castellano se dirigió contra Algeciras, vino el de Ara
gón sobre/ l¿meW«. En el mes de agosto formalizó el cerco, 
del cual hizo el rey Mohamed gran sentimiento, diciendo que 
los reyes de Aragón nada tenían que ver en sus estados; los 
de Cast i l la , ademas de caer Granada en sus l ím. y fronteras, 
solían pagar á sus reyes tributo, pero con Aragón nada media
ba; y dejando á los del cerco de Algeciras, dieron diversos re
batos en los aragoneses sobre Almería, con tanto empeño que 

(*) Una ciega piedad, no viéndolo impropio de la aplicación, 
ha dicho ser esle el plato en que cenó J . C. el Cordero Pascual, 
la víspera de su Pasión. 

sin una barrera y palanque fabricados de orden de D. Jaymo 
para defensa del real , se hubiera visto en gran peligro: los do 
la c. hicieron también salidas con sumo arrojo; mas al fin 
Mohamed envió al arráez de Andarax al aragonés, y habiendo 
concertado que aquel le entregaría á (jucsada Bedmar, 
Cuadros y Chungin, 50 ,000 doblas pagadas en cierto plazo, 
y los cautivos qua tuviera aragoneses, quedó libre la c . , des
pués de siete meses de asedio, al que asistieron D. Fernando 
hijo deD. Sancho, rey de Mallorca; D . Guillen de llocaberti, 
arz. de Tarragona; D. R a m ó n , ob. de Valencia y chanciller 
del rey; D . Artal de L u n a , gobernador de Aragón , y otros 
prelados y caballeros. Con el auxilio de algunos moros prin
cipales do Almer ía , verificó Mohamed el Cojo, sobrino del 
rey de Granada, en 1 4 4 5 , l a atrevida empresa de apoderarse 
de la Alhambra de aquella c . , haciendo prisionero á su t ío . 
Abul-Abdal i , arrojado de Granada por su padre Abul-Hosein 
en 1 1 8 3 , fue obligado á re t i rarse á Almería, y conservó el t í 
tulo de rey de esta c. Sus bab. tomaron las armas en 1485 , 
contra é l , aborreciéndole como á renegado por inducción do 
su l io el Zagal que había ganado á los Alfaquies, y so pre-
lesto de que estaba confederado con los cristianos, y lo era 
oculto, con sus sermones y conferencias alarmaron al pueblo: 
achacaban también á su cobardía in f in i tos males; acomelie-
ron el palacio, mataron en él á un hermano suyo, y prendie
ron á su madre, principal causa y atizadora de la discordia 
que entre padre é hijo antes hubiera: supo el rey aipicl de
sas i r é , estando ausente de la c . , y perdida la esperanza do 
prevalecer, se fue á Córdoba con algunos pocos que leacom-
pañaban. Vino asi Almería á poder del infante Muley lioab-
delín que luego fue alzado rey. Estaba Almería en 1488 en 
poder de Abohardi l , con Guadix y Baza, y Juan de Benavi-
des taló sus campos é hizo muchos daños : D. Fernando 
queso hallaba en la guerra do, Andaluc ía , quiso venir so
bre esta o.; pero impedía la entrada un cast. do posición ines-
pugnable, llamado Taberna; habiendo de contentarse con 
devastar su campiña. Después de la toma de Vera por 
1). Fernando y Doña Isabel en el mismo año, Mohamed 
el Zagal se encerró en Almería con 1,000 caballos y 
2 ,000 infantes, dejando sin defensa al país que inmediata
mente se r ind ió , pensaron los reyes sitiar esta c ; mas por 
ser avanzada la estación lo dejaron para la siguiente campa
ña. Hendida B a z a , , en 1489 su alcaide Mohamed Aben 
l lazan, que se hizo vasallo de los revés de Castilla, pasó 
á Almería á verse con el alligído Muley Boabdelín Moha 
raed el Zagal, y le persuadió la entrega de la c. Esto rey esti
puló las mejores condiciones para sus s ú b d i t o s ; sin acor
darse de sí mismo. E l Rey católico se encaminó á la c. con 
una parte del ejército por la montaña, y la Reina por otro ca
mino. Mohamed salió á recibirles con grande acompañamien
to; algunos señores del ejército cristiano, habiéndose adelan
tado, aconsejaron al musulmán se apease de su caballo y fueso 
á entregar al rey las llaves de ta c . ; consejo que D . Fernando 
reprendió severamente, obligando al principe moro á montar 
en su caballo; y poniéndoleá su izq. entróen Almería e! día 22 
de diciembre: Mohamed fue tratado con todo el respeto debi
do á su dignidad. En esta c. celebraron los reyes la fiesta de 
Navidad. Habiendo pasado revista al ejército, vieron que en 
siete meses había perdido 20 ,000 hombres , y dejaron por 
gobernador de la plaza el comendador Cárdenas , partiendo 
para Cuadix. Fué avisado el rey de Castilla, en 1 4 9 0 , de que 
los moros do Almería, Baza y Guadix se entendian con el rey 
Mohamed, para rebelarse: acudió con su ejército á estos pun
tos , y echó de ellos á los moros, obligándoles á habitar en 
tierra sin defensa, ó á pasar al Africa. Hallábase en Almoria 
D. Pedro Fajardo en 1500, y habiéndose sublevado los moros 
de las Alpujarras á la voz de que se les quería bautizar por 
fuerza, se puso con alguna gente sobre Albumíl la , ganándo
les la v . de Marxena; los moros deAlmeria fueron bautizados. 
En el puerto de esta c. hubo de entretenerse algún tiempo poí
no serle favorable la armada que en 1505 se a))restó para la guer
ra de Berbería , y alzadas velas part ió á 11 de setiembre, sur
tiendo en el puerto de Mazalquivir. Fue conducido á Almería 
en 1705 con su tropa y entera libertad D. Francisco Velasco, 
virey de Cataluña, habiendo capitulado en Barcelona con los 
del Archiduque. El virey de las islas Baleares, el conde do 
Cervellon, y muchos de los ministros, habiendo entrado en 
Palma por capitulación el ejército de Carlos, á 27 de setiembre 
de 1706 , fueron traídos á Almería. Aportó en esta c. á 31 de 
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julio de 1811 c! goneral Blakc con la fuerza fiel segundo y ter
cer e jérci to , con las partidas que dependían de ambos y las 
tropas espedicionarias. Estas se ¡eoiDponian de las divisiones 
de los generales Zayns y Lardizabal , y de la caballería á las 
órdenesde 1). Casimiro I.oy, formando de 9 á 10,000 hom
bres al todo. Tomaron pronto tierra , cscepto la arl i l lcria y 
bagajes que fueron á desembarcar á Alicante. Permaneció 
Blakc en Almería hasta el 7 de agosto (pie salió para Valencia. 
A tiempo que aun desembarcaba un batallón de la espedicion 
delilake (sobre el U de agosto) llegaron á esta c. las fuerzas 
que el mariscal Soult mandó sobre las Alpujarras y la costa, 
cuyo número ascendía á 1,800 infantes y 1,000 caballos; mas 
pudo aquel batallón librarse. 

Los árabes contaban 32 autores entro los hijos de esta c. 
Varios se han distinguido también pos ter iormeníe , por 
sus talentos y virtudes. 

HiRToniA ECLESIÁSTICA. Piadosamente asegura el D r . Don 
Antonio Calderón, arz. de Granada, que por los años de 36 
al ;)7 desembarcó en el puerto de Almeria Santiago, acompa 
nado de 12 discípulos, ademas de sus padres el Ccbedeo y 
María Sa lomé, su l ia María Cleofas, Simón Cirineo y sus 2 
hijos Rufo y Alejandro, José de Arimalea y el Centurión, Ca
yo ó P ío , según Méndez Si lva . También ÍC atribuye á San In
dalecio uno de los síele apostólicos que se quiere viniesen á 
Kspaña , el origen de la cristiandad de esta c. y de su digni
dad ponlificía. 'Otros lo refieren de San Tisifonte. Puede, 
s i , asegurarse, que apenas brilló la luz del Evangelio en 
el Oriente, no tardó en recibirla esta ant. c , reempla
zando en ella la Cruz á los símbolos ó alegorías de fana
tismo vano. Respecto á atribuir á esta e.la sedo de San 
Indalecio, ya hemos visto al principio de su historia c iv i l 
corresponder á ella la ant. Virgi, y ahora veremos como sin 
razón bás tan le , se ha querido suponer la dignidad episcopal 
en la Úrct baslítana de la Tarraconense, según ya dijimos en 
el art. Aguilas (San Juan de las). Aunque esta infundada opi
nión tampoco afectarla mayormente al interés del ob. 
cayendo en sn lerr. ambos sitios, no es necesaria la 
traslación de la S i l l a , con (pie conviene el M . l'lorez por 
ser indispensable , determinando en favor de Urci. No 
consta que San Indalecio predicase mas bien en l'rci 
que en Virgi; y aunque asi fuese , es muy fácil que 
un nombre pierda una 1 , la C es trasmutable con la G, 
y no fuera de estrañar leerse por Virgi, l:rci. Conviene el 
mismo respetable Florez en que el cuerpo de este Santo es
taba, en el siglo X I , en un lugar, llamado por los moros 
Pnschena, dist .de A l m e r í a s l eg . , según escribe Briz en 
su historia de San Juan de la Pena, ó poco mas de 1 según 
Orbaneja: no nos opondremos á la opinión del erudito P. M . , 
respecto á la facilidad conque seconcíl ia el hallazgo de este 
santo cuerpo en Pechina, y la no existencia de la ant. I7rci 
(por Virgi) en aquel si t io, pudiemlo haber pasado á él con 
las reliquias del Santo Patrón los Virgilanosi) l'rcilanos, s\ 
los moros destruyeron la c. , ó cuando Abd el Rahman declaró 
la persecución contra los cuerpos de los santos; pero es pre 
ciso convenir, que en cualquiera de ambos casos pudieron 
mas fácilmente traer estas reliquias desde Yírpi (Almeria) 
á Pechina, d ís l . solo una leg . , qne desde l 'cc i . (San Juan de 
las Aguilas) con tanta mayor dist. 

El primer prelado que se quiere hallar escrito después del 
santo, fue .San/íí/í/o, discípulo de San Indalecio, según Zu
rita ; tal vez sin otro fundamento que la historia de la trasla
ción de San Indalecio, escrita en el siglo X I por el monge 
Ebretmo , donde se refiere, haberse aparecido un venerable 
anciano á uno de los monges que fueron á buscar las reliquias, 
previniéndose en el márg . de aquel punto: "Santiago, ob. de 
Orci" ; pero esto no se "refiere a l l í , entre las palabras del an
ciano , que solo declaró ser custodio de aquel templo de San 
Indalecio. 

En las ant. ediciones del Concilio Il l iberilano, aparece la 
firma de un ob. llamado Cantonio, t i tulándose Corsicano o 
Corsitano, en el Códice Emilianense se ha corregido ürc i tam; 
lo mismo pudiera corregirse Virgilano, y no habla necesidad 

aponer .luego, con tan poco motivo , la traslación de la 
S i l l a . Existiendo este ob. Virgitano en tiempo de la persecu
ción dice muy bien el M . Florez, que inmediata ya la paz de 
• j ' *UIKlue m sc conserven noticias por falta de documen
tos , debe suponerse la continuación de los prelados. 

En los Concdios 4." y 5/ de Toledo, resulta la firma de un 

A L M 
ob. de esta dióc. llamado .V«rcc/o, y tampoco obliga su t i 
tulo á decirla l'rcitana mejor que Virgilana. Discurre con su 
natural precisión el M . Florez, que debió haber dos Marcelos, 
no pudiendo haber firmado por el primero el vicario Daniel 
que asistió á los concilios 8.°, 9." y 10; porque Marcelo firmó 
en el concilio 5.° en el sét imo lugar, y el vicario en úl t imo, 
en el concilio 10." 

Sucedió á Marcelo Palmado, que asistió á los concilios do 
Toledo 11.", 12.", 13.", y 14.". 

Después fue consagrado Habito por San Julián, Mctropolila-
no do Toledo, y asistió al concilio 15" Toledano. 

Ninguna de todas estas suscriciones puede ofrecerse como 
prueba bastante de titularse la Sede l'rcitnna y no Virgilana. 
Aunque cu todas quisiéramos suponer haberse escrito Vrcila-
ñus, mas fácil es atribuir en estos testos el nombre á un error 
de copia, que no en los geógrofos, particularmente cuando en 
estos tienen i su favor la corogralia do las regiones, y sin em
bargo hemos visto, al determinar la correspondencia de la ant. 
Rrtjíi como lo han creído en ellos varones muy ilustrados. 
Pero no se ha de atribuir a error de los copiantes; si como es 
de suponer, la c .Urc i de Pliuio y Ptolomeofue destruida en los 
úllimosesfuerzos que hicieron los romanos, por restablecer su 
dominioen este país como fue destruida Cartagena y lo fueron 
otras c. de la misma costa y permaneció Vi rg i la de Mola , 
nada mas natural que la confusión de los nombres Virgi y 
l'rci, y la indiferente aplicación de ambos á la c. metropolita
na, sin el mejor conocimiento de la geografía ant. Ninguna 
dificultad ofrece que el nombro Virgi se corrompiese general
mente en l'rci, no habiendo otra c. con la que se pudiera con
fundir: (pilen leyese á Plinio y P l o l o m e o , poco versado en 
la geogralia comparada y sin eí necesario exámen de sus tes
tos, era aun mas propio que la llamase f r e í . Nosotros no solo 
opinamos (pie la sede Vrcilana de Florez y otros voluntar ía-
mente adoptada, debe decirse Virgilana y que corresponde 
á Almrrin: ú a o también la Ahderifana, que han supues
to haber existido con tan débil fundamento como vimos 
en Adra. (') 

Sucedida la invasión agarena, menos valor debe darse to
davía al uso de las denominaciones Virg i y f r e í , y asi hemos 
visto con cuanta inexactitud se han aplicado desde muy ant. 
y por hombres eminentes. 

En el Apologético del Abad Samson, resulla que en 862, 
Genero gobernaba esla diócesis. 

Después de la entrada de los Reyes Católicos en esta c. fue 
reedificada su cated. y la consagró el cardenal D. Pedro 
González de Mendoza, arz. de Toledo, competentemente au
torizado con bulas de Inocencio V I H , poniendo por ob. á 
D. Juan Ortega, natural de Húrgos, su sacristán mayor ; des
pués Fray Diego de Villaizan que oró en las honras "del Gran 
Cap i t án , fabricó el permanente templo, servido de (> digni
dades, 8 canonicatos, 6 racioneros, comprendiendo todo el 
ob. mas de 70 pilas bautismales, que rentaban al pastor tí.000 
ducados sin carga ni gravamen alguno. 

A1.MESTRE1HA: 1. en l ap rov .de Lugo, ayunt. de Aba, 
dióc. y felig. de San Juan de Vitlarente (V.) . 

A L M I N A DE CEUTA : se da este nombre á todo el terreno 
que casi aislado se halla al E . de la c. de Ceuta, y comprende 
el espacio de 1 1/2 mi l la de E N E . O S O . : es de regular altu
ra, con siete montecitos, siendo el mas oriental y mas alto so
bre el que está el Acho: los seis restantes son mucho mas ba
jos, á cuyas faldas de la parle de occidente está el barrio, pues 
la c. es la que, separada de la Almina, se ve fortificada entre 
ella y la tierra firme. Forma la Minina el eslremo oriental 
meridional del Estrecho de Gibraltar; el mencionado Acho 
cast. á la moderna, está en lat. de 35", 5 i ' , í", y en long. de 
0", 59', 51", justamente al S. 11", 10' E . de punta de Europa; 
al S. 30° 5' E . de la del Carnero: al S. C8", 20' E . de la tor
re de la isla de Tarifa, y al S. 88", 10' E . de Sierra Bu
llones. 

ALMIÑft (F.I.) : I. en la p rov . , and. terr . , c. g . , adm. de 
rent. y dióc. de Búrgos (11 leg ), part. ind . de Villarcayo (2), 
y uno de los que componen el ayunt. uc la merind. titulada 
de Valdivielso : srr. á los 14" y 20' de long . , y á los 43" y 
15' de lat. N . , en la base de una sierra que se eleva á 1,400 
pies en una inclinación de 35° al S. del pueblo, á cuyo O . , ó 

(') Con aquellas dos suscriciones del concilio 3." de Toledo y el 
hispalense puede aumentarse el catálogo do los obispos Virgitanos. 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[838]



A L M 
imnedialo a las casas, hay una cortadura en la misma sier
ra , por la cual pasaba la ant. carretera de líúrgos á l iübao; 
goza de buena ventilación y de CLIMA saludable : consta de 
40 CASAS de dos pisos, de 20 á 30 pies de altura ; 12 do ellas 
forman cuerpo de pobl . , otras 8 están igualmente reunidas á 
la dist. de G minutos al l í . de aquellas, y las demás se hallan 
dispersas en la márg . de dicho camino: hay una plaza rectan 
guiar de 100 pies de long. y 40 do la t . , una casa para las re
uniones do los individuos que componen el ayunt. de toda la 
mcrind.; una escuela de primera educación dotada con 16 tan. 
de tri^o anuales , en la que se enseña á leer, escribir y contar 
á los 24 alumnos do ambos sexos que á ella concurren, varias 
fuentes que nacen en la cortadura de la espresada sierra, de 
cuyas ricas y abundantes aguas se surte el vecindario ; y un 
comenterio á 300 varas al N . del pueblo en parage bien ven
tilado; la ig l . parr. bajo la advocación de San Nicolás, es muy 
aut., y se halla servida por un cura párroco que provee el arz. 
de líúrgos por oposición entre los patrimoniales: existen ade
mas 4 ermitas, 2 de ellas dentro de la pobl., dedicadas la una 
á S t a . Lucia, que eslá casi arruinada; y la otra á San Sebas
tian; y otras 2 fuera, la primera con el titulo de San Roque, 
se encuentra á 400 varas N . , y la segunda con el de Ntra . Se
ñora de la Hoz á 3/4 de leg. S. sobre una altura ó páramo del 
mismo nombre: coníina el TI:I\M. por N . con los de Quinta
na y Val-de-N'oceda; por E . con los de Sta. Olalla y Pobla
ción; por S. con los de Huéspeda y Pesadas, y por O. con 
el de Dobro: dist. los l i i c . del N . de 30 á 40 varas, y los del 
S E . y O . , una leg. poco mas ó menos: el TEBRENO por ta par
te del N . es llano; abraza 250 ían. de tierra cultivable, cu 
vas 3,4 parles son cascajosas y de secano, y la restante arci
llosa y de regadío ; se divide cu primera, segunda y tercera 
suertes; de las cuales la primera contieno 60 fan. , la segun
da 80, y la tercera 110, (pie producen de 0 á 10 por una: hay 
ademas Í4«435,S56 varas cuadradas de terreno, con el nombre 
de comunes ó ejidos que comprenden 4,020 fan. do sembra
dura en el páramo de la Hoz, y 2,3t4 de sierra con peña viva, 
en que se crian encinas, robles y arbustos ; esta es una cord. 
(pie trae origen de Gal ic ia , atraviesa el principado de Astu
rias, pasa por el S. del pueblo uno de los dos ramales en que 
so divide al principio del valle, y uniéndose después al otro á 
las dos y media horas de long. y mediado la t . , en cuya cuen
ca se encuentran 14 pueblos, sigue á Pancorbo, el Moncayo y 
Monserrat en Ca ta luña ; tiene 2,315 pies sobro el nivel del 
m a r , y en su cumbre so estiende una llanada de tierra bas
tante fruclifera, capaz de hacer la fortuna do sus hab . , si se 
les permitiese roturarlas, ó mas bien si se redujera el terreno 
á dominio particular: lo baña un arroyo formado de las fuen
tes de que ya se ha hecho mención ; corro de N . á S. con un 
caudal de aguas siiliciente para dar movimiento en el invierno 
á d o s molinos harineros de una piedra, y para regar en vera
no las huertas del pueblo, y aun las de otro que encuentra en 
su carrera hasta que desagua en el Ebro que pasa á 1/4 de 
hora ; los CAMINOS son do servidumbre , á escepcion del ant. 
de Burgos á liübao , abandonado desde el año do 1832 en que 
se habilitó el de Bercedo. F IESTAS : la de San Nicolás, patro
no del pueblo, se celebra en G de diciembre ; lado Sta. Lucia 
en 13 del mismo, y la de la Virgen de la Hoz en romería el 2 
de julio. PHOD. : trigo, cebada, avena, vino en poca cantidad, 
habas, garbanzos , tilos, legumbres , alubias , cerezas, nue
ces, manzanas y hortaliza ; ganado vacuno , lanar y cabrio: 
caza: algunas liebres y perdices, encontrándose también lo
bos, y bastantes zorros, y águilas que destruyen á veces la cria 
del ganado de lana y pelo; 'coMUucio; importación de vino 
y csporlacion de los ganados viejos : poní. . : 22 vec . , y 88 
a l m . : CAI'. Piuin. : 506,000 rs. : IMF . , 49,923. Kl PRESOPÜES-
TO MUNICIPAL asciende de 90 á 100 rs. , y se cubre con el fon
do de propios, (pie consiste en 30 á 30 rs. del abono de la 
tinada, en 8 á 10 de los asestaderos, y en 11 rs. 9 mrs. que la 
v. de Pesadas y el 1. de Dobro satisfacen á este, con el nombre 
de menudos; y el ramo de arbitrios que se reduce á la venta 
del vino al por menor, cuyo arrendamiento sucio valer de 40 
á 60 rs. anuales, y lodo lo demás que se paga, se efectúa por 
reparto entre los vecinos. 

A L M 1 R A N T : monto en la prov. do Alicante , p a r í . jud . de 
I'ego; es una continuación d é l a montaña llamada Mosínlla 
( V . ) , siguiendo hácia el O . , en su lado set. so halla Forria, 
y por el mediodía la parte oriental del valle de Gallinera. 

A L M I U A N T A (TOURE DE L A ) ; torre de vigia, sit. cerca del 
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muelle de Algeciras, al N . 3/4 milla do las Beslingas, sobre 
una punta de mediana altura, cercada de piedras. 

ALMIR A M K ; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Por
tas , yfel ig. de San Pedro do Lantano (Y.) . 

A L M I U C E T E : I. con ayunt. de la prov. v adm. de rent, 
de Guadalajara (8 leg.) , p a r í . jud . de Cogolludo (3), aud. 
lerr. y c. g. de Madrid (15), dióc. de Toledo (27): SIT. en 
terreno desigual al S. del cerro y elevada montaña de Oce-
jon, está dclendido del airo N . ¡ goza do CUMA templado y 
sano, y solóse padecen algunos reumas y tercianas: tiene 
02 CASAS de medianaconslruccion, distribuidas encalles do 
piso irregular , con casa do ayunt . , pósito y escuela do p r i 
meras letras, dotada ron 12 fan. de grano, á la que asisten 20 
n i ñ o s : hay una fuente en medio del pueblo, construida de 
piedra sillería; sus buenas aguas surten lo bastante al vecin
dar io : la ig l . parr. titular de la Asunción de Ntra. S r a . , está 
servida por un cura de provisión ordinaria ; es un edificio 
regular, sit. á la eslremidad N . del pueblo; y á cosa de 
3,000 pasosal O., se halla una ermita titulada (le"la Soledad, 
que está en el día medio arruinada , é inmediato á ella el co
menterio que fue construido en el año 1834: confina el TIÍH.M. 
por N . con el do Valverde ; E . Palancares; S. Tamajon, y O . 
Campillo de Ranas; cuyos pueblos dist. 2 leg. el primero y 
ú l t imo, y una los domas: comprende un monte hueco de en
cina al lado del Tamajon, otro do roble ;i la parle de, Valverde 
y Palancares, y le cruza también el r. Sorbe de N . á S.: el TER
RENO es áspero, montuoso y de sierra, por cuya razón abunda 
en manantiales de aguas esquisitas, yes do poco prod. : los 
CAMINOS locales y en mal estado : el COUUEO se recibe en Go • 
golludo por medio do un vec. , á quien se comisiona: PHOD. 
poco trigo, centeno y algunas legumbres: so mantiene gana
do lanar, entre-fino y basto, cabrio, vacuno y mular , todo 
con escasez : L \ u . : un molino harinero, carboneras, corto y 
conducción de maderas, de las que construyeii algunas pie
zas |iara coches y curros : POBL . , 42 vec. , '195 a l m . : CAP. 
PUOü. : 1.032,200 rs . : IMP. : 53,200: CONTK. : 2,328 rs. 8 
mrs. v n . : PRESUPUESTO MUNICIPAL ; 700 r s . , del que se pa
gan 500 al secretario por su dotación, y so cubro con el prod. 
de los pocos propios (pie hav. 

ALM1SÜRANÜ ó A L M I S D R A : desp. en ta prov. de A l i 
cante, part. jud. y t é rm. jur isd. de Orihuela: srr. en la huer
ta á una leg. E . de dicha c . , junto al camino que conduce 
á Guardamar: so ignora la época y causas de su desapari
ción : únicamente so sabe, que tuvo una igl . parr. dedicada á 
San Bartolomé, servida por un cura beneficiado, cuyas rent. 
posteriormente, cuando ya no existía el pueblo, fueron ad
judicadas á ta mtsa capitular de San Salvador do Orihuela. 
También en los registros sobre riego do la espresada huerta 
y distribución de las aguas de la izq. del r . Segura, se hace 
méri to del part. de Almisdrá, Hoy dia, el parage donde so 
cree existió dicho 1., es conocido con el nombre do San Bar
tolomé, á consecuencia de una ermita, que, conservando la 
advocación de este Santo, sirvió por mucho tiempo para de
cir misa los días festivos, cuyo edificio de poca capacidad, 
fue destinado en 1831 para ayuda de parr. do la caled, de Oi i< 
huela (V.) , y encomendado su culto á un teniente de cura. 

A L M I S E B A T : ( también se llama ALMISF.l iA) l .con ayunt. 
cu la p rov . , aud. terr. , dióc. y c. g. do Valencia (12 leg.), 
part. jud . de Gandía: SIT . al E . de un cerro, en el parage de
nominado la Hoya, en las vertientesE. délos montes que hay 
entre el valle do Albayda y la huerta de Gandía; bátenlc lodos 
los vientos, menos los del O . , y goza de CLIMA , generalmente 
saludable, aunque por las frecuentes variedades atmosféricas, 
suelen desarrollarse bastantes catarros. Tiene la pobl. unas 50 
CASAS de mediana fáb. y comodidad interior; cárcel públ ica , 
carnicería , y una igl parr. aneja de la do Rótova , servida por 
un vicario o teniente do cura. Para surtido do los vec. hay 
varios pozos abundantes de aguas de buena calidad. Conlina 
el TÉUM., por N . con el de Ró tova , por E . con el de Alfabuir, 
por S. con los do Lugar Nuevo y Castellonct, y por O. con 
los del mencionado Lugar Nuevo , y Renícolet , y so esliendo 
i / i leg. de N . á S. y 1/4 d e E . á O. El TERRENO es desigual y 
peñascoso, cubierto de arcilla roja, cuyo grueso varia según 
la disposiJon primitiva del suelo, en el que las aguas ó ver
tientes de las alturas depositaron diversidad de materiales; 
e n t r ó l o s cerros que hay en el t é rm. es notable el llamado 
Tramús , en el cual principalmente hay cantoras do hermo
sos mármoles , unos de fondo amarillento, jaspeado de color 
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de rosa, con manchas encarnadas; otros con difercnles vetas, 
ya imitando el color de canela , ya pardo y rojo engastados 
en una masa blanca, snsccpliblc do bueh piiHínento: abraza 
480 jornales, de los cuales hay 2V2, puestos en cultivo, 
y se repulan de mediana calidad ; los restantes consisten cu 
monte y peñascales, y por lo mismo permanecen baldíos, 
losqi.e únicamente ofrecen pastos y leña. PRO» . : t r igo , maíz, 
mucha algarroba, bastante vino y aceite, patatas, legum
bres, considerable cantidad de hortalizas, pimienlos, melo
nes , seda, higos, y otras varias frutas: cria ganado de cerda, 
lanar y cabrio ; y el mular, vacuno y asnal necesario para 
la aiíricultura y trasporte: IND. y COMERCIO: la principal 
ocupación de los bal), es la agricultura, dedicándose también 
á elaborar carbón, cuyos prod . , con los frutos sobrantes, 
se venden en Gandía y otros pueblos inmediatos ; y muchos 
pasan á los de la Ribera , al tiempo en que se realiza la siega 
de trigo y arroces, cuya úl l ima ocupación suele depararles fu
nestos resultados en su salud: rom.. 10 vcc. : 203 alin : CAP. 
rnon. 296,183 rs. 11 mrs. IMP. 11,527: CONTR. 5,054 rs. 

A L M I Z A R A Q U E ; granja en la prov. de A l m e r í a , part. 
jud . de lluercal-Ovcra y térm jurisd. deCantoria. 

ALMIZOTEó T R I L L A S : riacb. {V. AI.MIZOTE 1.). 
A L M 1 Z O T E : 1. cu la prov. de Lugo , ayunt. de Jovc, y 

felií:. de San Esteban de Sumoas ( V . ) ; lo baña el r. Triltás 
(pie lomando el nombre de este 1. se dirige á la felig. de Sta. 
Eulalia de Lago, donde á su paso de S. á N . recibe al r . 
Viltír, y lléva las aguas al Océano. 

A L M O A J A : 1. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de 
Teruel (0 leg.), p a r í . jud. de Albarracin (4), aud. terr., c. g. 
y dtóc. de Zaragoza (21), SIT. en parage montuoso, aunque 
no de sierras elevadas, combatido mas particularmente por 
los vientos del N . y S. que hacen su CUMA frío y bastante 
sano , sin (pie por lo general se padezcan otras enfermedades, 
que algunas tercianas producidas por la humedad que exhala 
una balsa que se halla debajo de la pohl. Esta la forman 30 
CIÑAS , distribuidas en varias calles; una muy regular para 
el ayunt., y la cárcel que se halla cu la misma: hay escuela 
de primeras letras, á ta que concurren 10 n iños ; y una i g l . 
aneja de la parr. de Peracense, bajo la advocación de N l r a . 
Sra. del Rosario, servida por un coadjutor, junto á la cual 
está el cementerio. E l TKHM . confina por el N . con el de Pera-
cense (3/4 de leg.) , por el E . con el de Pozondo (1), por el S. 
con el de Alba (1 1/2), y por el O. con el de Rodenas (1): den
tro de su circunferencia'so encuentran varias fuentes, de cu
yas aguas se surten los vec. , y una ermita dedicada á María 
Santísima de la Rosa. E l TERRENO es montuoso y do secano: 
la parte que se cultiva será do unas 780 fanegadas, de las cua
les 80 quedan generalmente sin cul t ivar ; hay 270 de monte 
blanco y 280 de carrascal, en el que también se crian malezas 
de estepas , aliagas y otros arbustos : de este monte se surte 
el vecindario de leña , para sus hogares; pero no sirve para 
madera de construcción: ningún r . ni arroyo corre por él, 
ñero si hay varias fuentes, como se ha dicho , y un manantial 
llamado el caño que sirve para abrevadero de bestias y gana
dos, y para dar impulso á las ruedas do un molino harinero de 
una sola piedra, aunque no puede ser continuo su movimien
to , porque las aguas á (pie debe este beneficio, no son muy 
abundantes ; no hay tampoco arbolados de otra clase, pero 
si buenas yerbas de pasto. Los c « U N O S son locales y de her
radura; por lo regular se encuentran en buen estado, aunque 
alguno hay muy malo. E l CORREO se recibe de Calamocha 
por medio de iína hijuela que llega á Vi l lar de Salz , donde 
va á buscarse los lunes y jueves, y se lleva los mártes y 
viernes. Puon.: trigo p u r o , morcacho, cebada, avena y 
lentejas, y cria ganado l ana r , cabrio y abundante caza de 
perdices, liebres, conejos y algunos venados y corzos. 
PoUt. 30 v e c : 190 alm. CONTR . : 4,373 rs. 7 mrs. 

A l . M O A I . L A : barrio con ale. p . en en la prov. de Avi l a , 
part jud. -y térra, de Piedrahita , de cuya v . dependo y dist. 
3/4 leg . : SIT. á la falda del cerro , llamado de la Cruz , en 
tre N i y O. E tiene 15 CASAS pequeñas y mal construidas, pero 
con los suficientes medios para la cria de ganado vacuno, á 
que principalmente se dedican sus moradores: hay una ermi
ta en la que se celebran los oficios divinos por el cura de la 
casa de Sebastian Pérez , do cuya parr. os anejo: hay bue
nos prados artificiales para el mantenimiento d é l o s ganados. 
PBODÜCCIONES: algún trigo, cebada, centeno, alubias, gar
banzos , patatas, lino y legumbres: su POBL. , RIQUEZA y 

A L M 
CONTR. están comprendidas en las de Piedrahita , como su 
matriz. 

A L M O A Y : desp. en la prov. de Málaga , par í . jud . de Ve
loz Málaga , SIT. en la falda O. de la sierra de Teiea : su TER
RENO escabroso y de m o n t a ñ a , está hoy destinado al cultivo 
de viñas y olivares , perteneciendo á los vec. de Canillas de 
Aceituno, á cuyo té rm. corresponde: conserva solo el nom
bre de Alraoay (antes de Almohai), y se cuenta entre los part. 
dé Campo, que comprende la jurisd. del espresado pueblo. 
Tiene en sus heredades alguna que otra casa, aunque sin 
formar cuerpo de poh l . , habiendo sido conquistado del poder 
de los árabes por los Reyes Católicos, en el año de 1484. 

A L M O C A D E N : cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud. y 
térm. ¡urisd. de Jeréz. 

A L M O C I T A (antes ALMOCÉTA): 1. en la prov. y adm. de 
rent. do Almería (7 leg.), part. jud . de Canjayar (1), aud. 
lerr. c. g. y dióc. de Granada (21): SIT. en una hondonada 
entre la faldas d é l a s sierras Nevada, Gador; su CI.IMA es 
muy benigno y saludable, y los vientos mas frecuentes los de 
levante y alguna vez los del O. Tiene 190 CASAS , las mas 
de mala construcion por lo regular de dos pisos y do 7 ú 8 
varas de altura: forman calles tortuosas y de piso incómodo, 
y una plaza de figura cuadrilonga con 40 varas de largo y 
20 de ancho. Hay una casa pósito en la cual celebra el ayunt. 
sus sesiones; una escuela de primeras letras á la cual con
curren los niños do ambos sexos , aunque con separación; 
la dotación del maestro es 1,100 rs. anuales y 100 la de la 
maestra ; una fuente de agua cristalina que derrama en un 
pilar por tres caños ; viene encañada desde su nacimiento, 
que está al N . del pueblo á bastante dist. , y una i g l . parr. 
bajo la advocación de N l r a . Sra. de la Misericordia: fue ree
dificada á fines del siglo X V I I y el 15 de noviembre de 1703 
se colocó en ella el Simo. Sacramento, por mano del l imo. 
Sr. D . Martín de Ascargorla, arz. de Granada; ocupa el 
centro de la p o h l . , y N . de la plaza; el edificio es sólido, do 
piedra de canter ía trabajada con todo esmero; consta de una 
sola nave con 34 varas de largo, 10 1/2 de ancho y 21 de al
to ; las maderas del lecho son do pmo labradas á estilo mo
saico , la pila bautismal es hermosa de mármol blanco, asi 
como la que hay á la entrada para tomar el agua bendita; la 
torre ha quedado á la misma altura que la i g l . por haberse 
rebajado sus tres cuerpos á causa de haber quedado muy 
quebrantados por los terremotos del año do 1804; también 
dejó muy desmantelado el tejado de la ig l . por el lado del 
N . una tormenta de aire que tuvo lugar el 22 de abril de 
1838, y á pesar de las reclamaciones hechas, continúa en 
tal estado con inminente riesgo de que se pierda un edificio 
tan lindo y de tanto coste. E l primer libro parr. empieza 
en el año 1582. Es i g l . matriz y tiene por anejo al 1. do 
lieíres. Sirve el caito 1 cura párroco , cuya vacante se pro
veo por el ordinario en concurso general. A un eslremo 
del pueblo y contiguo á las casas esta el cementerio con no
table delriraento de la salud púb l i ca , y á corta d i s l . una 
ermita en la cual se venera la imagen de N l r a . Sra. con 
el titulo do los Desamparados : en el dia pertenece á la N a 
ción. Confina el TÉRM. por el N . á G00 pasos con el de Hei-
res , por el E . con el de Canjayar á 1 leg. por el S. con la 
sierra de Gador á 1/2 leg. y por el O. con el térra, de Fon-
don á 1 leg : en él se encuentran el cas. llamado Cacin con 
un oratorio público , el de la Cartagena y el del Marchal, 
y muchas fuentes de buenas aguas. A l O. de la pohl. algo 
inclinada al N . y como á 400 pasos al lado de una gran 
barranqueta, se eleva un monlecilo en forma do pirámide; 
todo el esta cubierto de una capa de tierra blanco, amari
lla salitrosa, que contiene gran porción de yeso folicular, 
y á poco que se cava so descubren grandes masas de pizar
ra do amolar sumamente blanda y que se labra con la ma
yor facilidad; se emplea para formar los arcos inleriores 
de los hornos reverberos de todas las fundiciones de plo
mo que hay en la prov.; pues no se sabe que en toda ella 
haya otra cantera i g u a l , resiste el fuego activo de los hor
nos por diez y mas años, adquiriendo una dureza admira
ble. A 1/4 de leg. O. se halla la famosa canter» do yeso 
compacto , cuya vela visible tiene 1/2 leg. y junto á la fuen
te llamada del Marchal ta de la piedra con que se hizo la 
ig l . parr . : son muy pocas las minas que hay abiertas en 
el té rm. á pesar de que en todas las rocas so ven punías do 
metal plomizo. Gomo á 1/2 hora S. de la pobl. corre do E . 
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á O. el r . Andaras , lleva por lo c o m ú n pocas aguas: á sus 
m á r g . , algunos bancales do frutales, en los cuales se en
cuentran otras semillas, y se riegan con sus aguas 2 mo
linos, 1 harinero y otro de aceito, y en el punto denominado 
¡ S o g a i a y a una fál). para fundir l i icrro , perleneciente á la 
marquesa de Lugros , como heredera del marques de Bo-
garaya : en el dia e s t á parada y casi inutilizados los hornos; 
ta mena se llevaba de la famosa mina que existe en el t é r m . 
de Boires nombrada el Hoyo de la Mena. E l TURBENO es 
quebrado, lleno do barrancos, cerros y rocas escarpadas cs-
téi iles , las tierras en cultivo prod. muy poco ; tampoco so 
puede sembrar de c o n t i n u ó l a vega por falla do aguas, pues 
solo pueden aprovechar los vec. dos dias á la semana , las 
que vienen de Beires. Los CAMINOS son locales, do herradura, 
y mal piso, escepto el de Almería á Andarax que cruza por 
los llanos de Cachi, el cual es de ruedas. Antes so rec ib ía la 
coRREsroNDENCiA por Granada, d e s p u é s la r e c i b i ó por Ugijar, 
y en el dia la recibo de Alraeria , los márte» y 'viernes, por 
medio de un cartero. PROD. ; las principales son el aceite 
y el maiz ; t a m b i é n se cosecha tr igo, cebada, v i n o , seda 
y frutas en corta cantidad. Su eslenso y bien poblado bos
que encinar ha sido talado del todo y consumidas en los hor
nos de f u n d i c i ó n hasta las raices; cria ganado lanar , ca
brio, mular, asnal y vacuno, este mayor n ú m e r o . IND. 3 
molinos harineros , 1 de aceite, 2 fáb . de f u n d i c i ó n do plomo 
con hornos do reverbero, ademas de la y a mencionada de 
hierro de Bogaraya: COMERCIO esportacion del plomo. 

E l PRESUPUESTO MUNiciPAi, ordinario nsciendo á 3,661 rs. 
y so cubre con 380 rs. que rinden los propios y el rcslo 
por reparto vecinal. 

A L M O C i l U E L : 1. con ayunt. de laprov. , aud. terr., c. g. y 
dioc. do Zaragoza (8 1/2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de 
Belchito (2 1/2): SIT. en un llano donde le baten libremente 
todos los vientos : su CLIMA es saludable, si bien algo propen
so á tercianas. Eorman la pobl. 14 CASAS fabricadas de pie
dra y yeso, por lo regular de 60 palmos do altura, que ha
cen una calle bien proporcionada y limpia : hay una posa
da p ú b l i c a y una igl . parr. bajo la a d v o c a c i ó n de San Gerra-

A L M O D O V A U D E L C A M P O , cab. del partido. 
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sio y San Protasio, servilla por 1 cura y l sacristán : el cu-
ralo es de entrada y se provee por S. M . ó el diocesano: el 
edilicio es de una nave con un altar, y á mi l pasos del mis
mo, está el cementerio. Confina el TÉRM. por el N . y O. con el 
de lielcbito (5/4 hora), por el E . con el do Azayla (1/4), y por 
el S. con el de Vinaceylo (1/4). E l TERRENO es llano y do me
diana calidad : se cultivan sobre 17 cahizadas do regadío y 
42.') do secano ¡ en unas y otras se crian muchos olivos ó h i 
gueras. Por todo él no corren mas aguas que las de un peque
ño arroyo de curso incierto, que va á desaguar al r . Ebro en 
las avenidas : en lo restante del tiempo tiene tan poco caudal 
que no da ni aun las aguas sulicienlcs para regar las pocas 
tierras do la vega. Los CAMINOS son todos do pueblo á pue
blo , escepto la carretera que de Alhalate lleva á Zaragoza: 
PBOD . : t r igo , cebada, aceito, higos y ganado lanar en corto 
n ú m e r o : POBL. 21 veo. 100 mra. : CAP. PROD.: 90,160: rs, CAP. 
IMP. 9,100: CONTE. 1,667 rs 6 mis . 

A L M O D O V A R : r . en la prov. de Ciidiz, part. j ud . de Alge-
ciras; tiene su origen de un manantial en la sierra de Ogen y 
sitio llamado los llucrtezuelos, perteneciente á la deh. de los 
Pedregosos, cuatro leg. al N . de Tarifa: corriendo dcSO. á N O . 
va á depositar sus aguas en la laguna de Janda, 5 leg. dist. 
de dicha c , y 3 de su origen. Es do poco caudal y de curso 
perenne desde el nacimiento hasta la mitad de su descenso, 
poro desde aqui suelo cortarse en el csiio, embebiendo el ter
reno las aguas. Su cáucc tendrá desde 2 hasta 5 varas do pro
fundidad, y en los charcos cria anguilas y barbos de mediana 
magnitud. No tiene puente alguno, y su paso, fuera de los va
dos conocidos, es peligroso; en t é r m i n o s , de haber perecido 
algunos imprndcnles. Para regar las pocas huertas á que pres
ta este beneficio, se elevan las aguas con norias. 

A L M O D O V A R D E L C A M P O : part. jud . do ascenso en la 
prov. do Ciudad-Real , aud. terr. de Albacete , c. g. de Cas
tilla la Nueva (Madrid), diúe. do Toledo ; comprendido en 
el terr. de la órden de Calatrava: se compone de 13 v . , 5 
lugares y 18 ahí. , que forman 18 ayunt . , y cuyas dist. enlrc 
s i ; á la cap. do p rov . , á la aud. terr. , á la c. g. y á la dióc. 

( resultan del estado que sigue: 
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S i r . entre los part. jud . <le Almagro por la parte del N . , de 

Valdepeñas por el E . , y de Almadén iior el S. y O . : goza do 
rxiMA templado, y los vientos que con mas frecuencia le com-
baten , son el E . y O. y algunas veces el N . y S. Todo el 
terreno que abraza , está cuhicrto de montanas, aunque no 
de niucha elevación , las cuales forman inlinidad de gargan
tas y vallejos, siendo la principal de ellas la titulada de A l 
modóvar , que linda con tierras del ob. de Córdoba : hay 
también bastantes cerrillos pelados que nada producen, á es-
cepcion de varias yerbas medicinales como son el ládano, el 
cantueso, la salvia, el malvavisco, la cresta de gallo , el pie 
de león, la manzanilla, y buena flor de m a l v a ; cuyos cer
ros no tienen comunicación mas que con los nombrados de 
Sierra Morena, por la parte del S . : la mayor parte de ellos 
están plantados de ¡numerables encinas ó carrascas, robles, 
fresnos en las márg. de los r . , alcornoques de que sacan gran 
número do corchos , chaparros, inaiana , acebnches, duri
llos , de los que se hacen escelenles bastones y baquetas pa
ra escopetas, criándose igualmente mucha adelfa , llamada 
en el pais valadre, muy perjudicial para los ganados; los re
feridos montes y arbolado pertenecen á los concejos, y sus 
maderas se destinan para el uso do la labor y para el com
bustible. Las principales cord. que en él se encuentran 
son la de Cabezarrubias, la Ant igua, la de Puerto Llano, has-
la la Alcudia de los Sauces, la de la izq. del r. de la Vega, 
la del Hoyo del l a m a r a l , la de Solana del Pino y Aldea de 
San Lorenzo , todas las que están sumamente enlazadas las 
unas con las otras : sus tierras son á propósito para toda 
clase do pastos, granos y hortalizas, principalmente en los 
pueblos sit. á la'parte de Ciudad-Real; criándose también 
ganados mayores y menores de todas especies y abundando 
en él como ;pais montañoso, mucha caza de jaba l íes , cier
vos , corzos, cabras monteses, perdices, conejos, liebres, 
zorras, y lobos en bastante n ú m e r o , cuyos animales dañi
nos consumen gran parte de dicha caza : contiene inlinidad 
de fuentes de aguas potables, dulces y delgadas, algunas 
de las cuales demuestran pasar por minerales de cobre y de 
hierro, entre ellas las célebres de Puerto-llano, y las dos la
gunas llamadas de Vl l lamayor , en medio de las que se ha
lla este pueblo ; la que está sit. en la parte del corral de 
Caracuel á 1 leg. de dist., tiene de circunferencia mas de 5 
fan. de tierra de sembradura o sean 32,000 varas cuadradas, 
y la que se encuentra por el lado de Almodóvar dist. 
3/i de leg. de Vi l lamayor , comprende 4 fan. también de sem
bradura ó 23,000 varas en cuadro: ninguna de las dos tiene 
alluencia de aguas de arroyo alguno, uniéndosele úni
camente las que se desprenden de las alturas circunvecinas 
en tiempo do invierno: su profundidad es en el punto que 
mas , de cuatro á cinco varas , permaneciendo muy redu
cidas en los veranos que no son muy calorosos, pues en 
los de gran calor suelen secarse enteramente. Los principa
les r . que cruzan por el terr. de este part. j u d . , son los 
que á continuación se espresan: primero ; el denominado 
Fresnedas, que nace cerca de dos leg. mas arriba del Viso 
del Marqués en el camino real de Madrid á Andalucía y 
tierra llamada de San Andrés en Sierra Morena, incorpo
rándosele por la der. el arroyo del Penoso, el de la ermita 
de San Andrés titulado Orij'uela, el de la huerta de Mon
ja , el de Uuizapo, y el de íos Mol in i l los , todos los cuales 
se juntan en la Fresneda Alta , quo era una de las encomien
das de D . Cárlos; corre por medio de la Fresneda baja, que 
es otra encomienda, y desde aquí entra en este part. vol
viendo hacia la parte del S . , deja á su izq . á 3 / i de leg. 
de dist. al pueblo de Ortezuela , anejo de la calzada, sigue 
hacia las tierras de San Lorenzo que queda a su izq. como 
A 1 leg. ; poco después recibe las aguas de los r . Montoro y 
Tablillas, antes de llegar á la cuerda de la Solana del Pino, 
y dejando á su izq . á este úl t imo pueblo y al de la Antigua, 
se introduce en el Jándula , que es uno de los afluentes del 
Guadalquivir, una leg. mas abajo de Andújar : segundo ; el 
titulado de la Vega, que nace al pie del cerrillo que llaman 
(le la Nava, perléneciente al part. jud . de Almagro ; corre 
por la der. de las famosas aguas de Puerto-llano, deja á 
la dist. de 1/2 leg. á Almodóvar, las lagunas de Vil lamayor, 
Cabezarados y Abenojar, sigue su curso por la inmediación 
de los Cerros de la huerta del Naranjo , y dejando á su izq. 
á Navacerrada, entra en el Guadiana, por el monte llamado 
del Chiguero frente á Luciana, poco mas arriba de la desem-
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bocadura en el mismo del r . Bullague que baja de los mon
tes de Toledo, saliendo do este part. en el t é rm. del espre
sado pueblo de Navacerrada: tercero; el de Valdeazogues 
que naco entre Navacerrada y los eerros de Valdeazogues y 
Minquillan , corriendo como 5/4 de l e g . , sale de este part., 
y entra en la de Almadén , lindando con todo lo ancho de la 
parte occidental det valle de Alcudia ; cuarto; el de Venti-
llas que nace en las sierras de Gargantiel, part. de Almadén, 
corre muy poco por este de Almodóvar , y viene basta el 
sitio y pueblo de la Garganta dejándole á su i z q . , en cuyo 
punto cambia de dirección formando un arco y se incorpo
ra con el Fresnedas; quinto ; el de Montoro que trae su or i 
gen de los cerros de Cabezarrubias, corre por entre varias 
sierras y so une con el de Fresnedas por bajo de los t é r m . 
de San Lorenzo : sesto; el de Puerto-llano que nace en los 
cerrillos del mismo nombre, y dando una pequeña vuelta, 
se junta con el Fresnedas , recibiendo antes al arroyo de la 
Higuera: sét imo ; el de Retamal que procede de la cord. del 
sitio de los Sauces , y pasando por la linde del de su nom
bre, se une también al de Fresnedas; y finalmente, el deno
minado Tabli l las , cuyo origen viene de las sierras del Puen
te del Canto, casi en medio de la Alcudia , corre por los 
térm. de Cabezarrubias y Brazatorlas y entra por ultimo en 
el de Fresnedas : corren también por su t é rm. diversos ar
royos formados por las vertientes de los muchos cerros que 
existen en este part . , no viéndose puente alguno ni sobre los 
primeros, n i en los segundos : su curso suele interrumpirse 
en los años de gran calor , quedando solo varias charcas que 
llaman Tablas , en las que se crian ricos peces y galápagos, 
y siendo el mas permanente el titulado Fresneda ; sus aguas 
dan movimiento á algunos molinos harineros que muelen 
únicamente en las temporadas de invierno por medio de ca
nales de madera, no aprovechándolas para la l abor , mas 
que para el riego de diferentes huertas. Los CAMINOS son to
dos de herradura y ásperos por la naturaleza del suelo, cs-
cepto los que conducen á Ciudad Rea l , Daimiel y Almagro, 
que son en algún tanto mas suaves. No hay otras ferias en 
todo el part. que la que se celebra en Almodóvar el dia 
25 de marzo de cada a ñ o , siendo los artículos que la cons
tituyen el ganado caballar, yeguar , de cerda y alguna cor
delería , concurriendo también varios comerciantes con telas 
de diferentes clases de Ciudad Real y Almagro. Como la ma
yor parte de este part. es montuoso, según se ha manifesta
d o r a s principales ocupaciones de sus naturales son la cria 
de ganados, no dejando de beneficiar algún terreno los ser
ranos d é l a parte de Estremadura; particularmente las tier
ras inmediatas á la Alcudia . 

ESTADÍSTICA CRIMINAL . Los acusados en este part. jud . du
rante el año de 1843, fueron 38: de ellos absuellos do la 
instancia i ; 31 penados presentes, 7 contumaces, 3 reinci
dentes en el mismo delito , con el intervalo de 6 meses; 16 
contaban de 10 á 20 años de edad , 14 de 20 á 40, 1 de 40 en 
adelante; de 7 se ignora la edad; 30 eran hombres, 8 muje
res; 22 solteros; i) casados; de los 7 contumaces no consta 
el estado ; 2 sabían leer y escribir , 27 carecían de esta ins
trucción : do 7 no se sabe si la pose ían , como ni tampoco la 
ocupación : 31 ejercían artes mecánicas. En el mismo perio
do so perpetraron 24 delitos do homicidio y heridas, 2 con 
armas de fuego de uso l íc i to , 7 con armas blancas también 
de uso licito , y 1 de uso i l íc i to , 12 con instrumentos con
tundentes y 2 con otros instrumentos ó medios. Aunque 
reservamos comunmente las reflexiones á que dan lugar los 
datos de la estadística criminal para los art. de prov., debe
mos l lamarla atención de nuestros lectores sobre el resultado 
que las casillas relativas á la instrucción de los acusados nos 
da; 38 es el total de estos y tan solo 2 reúnen la circunstancia 
de saber leer y escribir; los 36 restantes no sabían ni aun leer. 
Ninguno de los partidos judiciales cuya estadística criminal 
hemos presentado, nos ofrece menor número de acusados que 
reuniesen este ramo de educación; y sí tan amargamente he
mos censurado en todos los art. de prov. el descuido que en 
ellas se observa en la instrucción públ ica , en ello no llevamos 
otro fin que el de ver si podemos conseguir escitar á los hom
bre benéficos para que reuniendo sus esfuerzos fomen
ten la educación de sus conciudadanos; igual objeto nos ha 
impelido á singularizarnos en este part. atendido el mal esla-
do de la instrucción. Damos ün á este art. con las noticias 
que aparecen del siguiente; 
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se lee on una láplda que existe al lado der. de la llamada Puer
ta del Sol en la misma i g l . ; pero la torre eoloeada al N . del 
templo fue edificada en el ano 15í6 , y en ella existe el rclox 
de la v . ; su párroco se titula prior como los demás de la or
den do Calatrava, á pesar de que solo este y tres mas pue
den usarlo, y es provisto wr el trihunalespecial de las Orde
nes Militares: tiene cahildo presbiferial, que se compone de 
Indos los sacerdotes de la v.: hubo también conv. quepcrlene-
c¡ i a los oarniolitas descalzos, fundado por San Juan de laCruz 
y Sta. Teresa do Jesús , aunque se ignora la época ; fue des
tinado durante la guerra civil para hospital general de heridos, 
y después ha sido subastado y rematado en 100,000 r s : su 
i g l . permanece destinada al culto, y son notables la gran por
ción do pinturas que posee abandonadas en el dia y espuestas 
á su total destrucción, con mengua de las autoridades á quie
nes compete el manifestar mas interés por la conservación de 
estos monumentos de las bellas artes: tiene este conv. un mo
lino de aceite dentro de sus muros, que fue vendido en 1822 
al Sr. marqués de ba«a-Pachec0 en 100,000 rs. Én el mismo 
conv. se ha edificado un bonito teatro capaz de contener 400 
personas, y en el que representa sus funciones una sociedad 
dramática compuesta de lo mas escogido de la pobl . : tiene 
ademas salones do descanso para el público y actores, ves-
t i.nrios y foros. Hay 4 ermitas dentro de la pobl . , unas sin 
culto, y otras arruinadas; en el mismo estado se halla un hos
pital fundado por Diego Fernandez Ruilrago, vec. de ella, por 
c l iusula espresa de su testamento, otorgado en 13 do enero 
do lTr>->, ante Juan García de Velasco : la escuela está dolada 
en 3,300 rs. que so abonan de los prod. l e un vinculo funda-
d i para este objeto por D. Fernando Redondo Port i l lo , nalu 
r d que fue de esta v . y canónigo doctoral de la Sta. ig l . caled 
ds ü r ihue la ; asisten á ella 170 niños matriculados; y por 
ú l t imo hay una buena cárce l , que fué reedificada en el año 
1839, y 3 molinos de aceite. Én los afueras aparecen en pri
mer lugar dos lienzos del ant. cast. que defendíala pobl.: 
está sit. al E . . y según sus ruinas debió ser do los mejores del 
o inipo de Calatrava: á su inmediación un molino de viento; 
al S E . la ermita del Calvario construida en el úl t imo siglo á 
espensas de D . Fernando Pacheco, dignidad de sacristán ma 
yor de la órden de Calatrava; la de San José, reedificada des 
pues de la guerra de la Independencia por D. José Salido, y 
segunda vez en 1841 por su viuda Doña Angustias Estrada é 
hijos: la de Sta. l irigida en la cúspide de la sierra que le da 
nombre, sitio mny delicioso, desde el que se descubre toda 
aip'clla basta campiña , reedificada en 1811 por el celo del 
prior D. José llontetnayor y alo. c. D . José Salido y Estrada, 
que abrieron una suscricion entre todos los vec. ¡ en ella se 
celebra una div ertida y concurrida romería el dia 1.° de ma
yo : las de San Sebastian y la Virgen de la Cabeza en mal es
tado : á 900 pasos al SO. la fuente del Espíritu Santo, de bue
nas y abundantes aguas de las que se surte la mayor parte 
del vecindario; en el olivar que fue del conv. , y ha'pasado á 
dominio particular en cantidad de 120,000 rs. hay otra fuente 
de la que se surten los vec. de aquella paite; ala'espalda del 
cast. una laguna que so destina con otra infinidad do pozos y 
norias para el riego de huertas, y por fin al O . un pilar para 
abrevadero de los ganados de labor y vacuno, y el cemente
rio mal sit. en un hondo pantanoso y que no ha perjudicado 
aun á la salubridad por su mucha ostensión y las pocas inhu
maciones de un pueblo sano y corto. 

TÉaiiiNO. Confina por t i . con Villamayorde Calatrava, por 
E . con Argamasilla y Pucrtollano; S. Fuencalicnte, y O. con 
Santa Eulomia, Torrecampo y Tirteafuera; su ostensión es 
bastante irregular, pues al paso que por N . y E . solo alcan
za á 1 2 leg. "se prolonga por el S. 0 1/2 y por el O. hasta 
13 1/2 leg . : están en cultivo 7,000 f an . , hay otras varias 
deh. do pastos , y dentro de él está comprendida la mayor 
parte del famoso'Valle Ueal de la Alcudia, que consta de 1G2 
millares con 14 leg. de long. y 2 de l a l . , en el que pasta gran 
Humero de ganado trashumante: la deh. encomienda de Vil la l -
ba que perteneció al secuestro de D. Diego Godoy, que perci
bía medio diezmo por razón del dominio directo , pues el útil 
lo venia disfrutando el pueblo hace mas de .100 años ; ha sido 
subastada en 1.600,000 rs.; tiene ademas constituido á su fa
vor el portazgo de que se hablará mas adelante; las dos casas 
de campo tiluladasde Salido y Mohedano á 3/t leg. al O. , y 
las diez ald. enclavadas en su jurisd. llamadas Casas de A l 
cudia, lictamar, Viuuelas, San Benito, Fonlanosas, Nava-
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cerrada, Scndalamula, Yaldcazogues, Veredas y Ventillas, 
de las que se trata en art. separados; hay también monles do 
roble, alcornoque y encina que suministran combustible y 
madera para los aperos de labranza; le cruzan los riach. Ven-
tillas, qwo nace en la sierra do San Juan, 'Tablillas, tiva-
dalméz , Tartaneros, el C/ikjuero, la Cabra y Casillas en 
el valledc la Alcudia, y el de la l'eja, que viene de Argama
s i l la ; ({(Juadalmcz conserva por algún tiempo mas su cor 
riente, pero todos la dejan en el verano: á escepcion de Ta
blillas y Ventillas que dirigen su curso al E . , los restantes 
lo encaminan al O.: la pobl. se halla á la parlo del N . de ellos, 
si se esceptua el de la Vega que la deja al S . : abundan en r i 
quísimas anguilas y otros peces; se vadean con facilidad , y 
sobre el Guadalméz y Casillas hay 9 batanes y otros tantos 
molinos: á 5 leg. se halla la fuente de Navalesnil la, cuya 
agua os de un efecto saludable para el dolor de estómago. 

CALÍDAO OBL TIÍKRKNO. Participa do monle y llano: los 
principales montes forman cord. y se encuentran al S. del 
pueblo; es pedregoso, do miga, y no se riega; del cultivado son 
1,500 fan. de primera calidad, 2,500 de segunda y 3,000 de 
tercera. 

CAMINOS. L a ant. calzada de la Plata pasa á 3/4 leg. al N O . 
de la pobl., los domas son comunales, carreteros y do borradu
ra, pero todos muy abandonados; se cobra en ella un portazgo 
perlcnecionto á la encomienda do Vil lalba, y como por via de 
cánori; pero este impuesto ademas de retraer á los tragineros 
de aquel punto , es irritante por el mal estado de los caminos 
y debió abolirse hace muchos años , comoderecho señorial, ó 
emplearse por lo menos su prod. en mejorar las comunicacio
nes, su tarifa se reduce á 4 mrs. por caballería menor, 8 por 
mayor y un real por cada carro; se administra por la amorti
zación y se halla subastado en el dia (*). 

COIIRI;OS. So contestan los l imes , juéves y sábados de cada 
semana y se reciben la tardo anterior. 

PRODUCCIONES. ES la mas abundante la de trigo, que se cal
cula en 40,000 fan., siguen las de cebada, centeno, garban
zos, pitos, vino y aceite: hay ganado lanar, cabrio y vacu
no en número y estado regular; se mantienen 100 pares de 
bueyes y 60 de muías do labranza, y abunda la caza mayor 
y menor. 

INDUSTRIA. Ademas do la agricultura y ganader ía , hay al
gunos telares en que las mujeres se dedican á tejer picotes 
para sus vestidos; otras so emplean en el tejido do blondas 
(pie presentan después á la fáb. de Almagro en su dependen
cia de Puertollano; existen ademas 8 tahonasy los molinos 
de viento , aceite, harineros y batanes de que se habló cu 
su lugar. 

COMF.RCIO. Está reducido á la esportacion del sobrante de 
cereales é importación del v ino , aceite y frutas que son los 
géneros que mas escasean: su mayor movimiento se ejercita 
en la feria que se celebra el 25 d"e marzo: es de grande con
currencia por asistir á la cuerda multitud de yeguas y jacos 
serranos que se traen de los que pastan on la Alcudia, y so 
buscan con estimación para hacer la tri l la en el agosto y 
para las labores valencianas ; so presentan ademas bastantes 
tiendas de lelas y pañosde todas clases , p la te r ías , quincalla 
y otras menudencias: hay también mercado todos los lúnes , 
pero do escaso valor. 

POBLACIÓN , BKJUEZA Y COSTIUBLCIONES. E n los cálculos s i -
guíenlos están incluidas las casas de campo y ald. sujetas á 
su ju r i sd . , sin cpio pueda designarse lo que corresponde á 
cada una: los datos oficiales las consideran como un solo 
pueblo, y no nos es dado separarnos do lo que en este punto 
tiene adoptado el Gobierno; en este concepto se cuentan 1,124 
v e c : 5,020 a l m . : CAP. IMP. . 1.300,000 rs . : C.ONTR. : por to
dos conceptos 147,538 rs . : PRESI I T I M o MUNICIPAI,: 25.000, 
de los que se cubren t0,000 con el prod. de propios que con
sisten on 12 quintos de á 300 fan. cada uno , y los 15,000 
restantes por derrama vecinal. 

HISTOT.IA. Esta v . , cuyo nombre arábe Almodávar equiva
le á esférico ó redondo, al que posteriormente se unió el dis
tintivo del Campo por haber otros pueblos con aquella misma 
denominación, se supone fundado por los sarracenos, los cua
les tuvieron en eMa una de las fort. mas considerables de la 
Mancha. La conquistó el emperador don Alonso VII, y hacién
dola dependencia de la de Calatrava , la entrego con esta á 

(*) Acaba de abolirse este dtrecho. 
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D.Raimundo, arz.de Toledo/quieivrepitió la donación en favor 
de los caballeros Templarios, listos la poseyeron veinte y sie
te años, hasta que, muerto el emperador en 1157, amenazaron 
los sarracenos emprender la reconquista de España, y no juz
gándose con bastante poder para oponerse á su i r rupc ión , con 
la defensa de estas v . , las pusieron en manos del rey don San
cho 111, quien las prometió por edictos al que se quisiese 
encargar de ellas. Dos monges de la orden del Cister fjeron 
los únicos que se ofrecieron; F . Raimundo, abad de Fi lero, y 
F . Diego Velazquez , que habia sido soldado viejo en las 
banderas del Emperador. Realizada la donación al principio 
del año 1158, estos celosos monges empezaron sus prepara
tivos, y fué tanta su fama, que á ella se le a t r ibuyó solamente, 
el abandonar los moros su presunto intento de reconquista. 
Este santo prelado dió entonces á los soldados que quisieron 
seguirle un hábito particular, y á propósito para no embara
zar el uso de las armas , y fundó la órden de Calatrava que 
fué confirmada por el papa Alejandro UI en 1164, y que tan 
poderosa llegó á hacerse. Almodóvar , como los demás pue
blos pertenecientes á esta orden, se daba á los soldados viejos 
de la misma, para que con sus rent. pudieran alimentarse, 
volviendo á la órden con su muerte; pero no bastó el espí
r i tu do su institución para que después no viniese sirviendo 
al lujo cortesano. Es patria Almodóvar del venerable Juan de 
Av i l a , del beato Juan Bautista de la Concepción, del venerable 
é l imo, don Juan Pareja Rosi l lo , ob. do Vera-Paz, y de otros 
muchos hombres que se hicieron conocer por sus virtudes y 
erudición en las ciencias eclesiásticas. 

A L M O D O V A R DEL P I N A R : v . con ayunt. en la prov., 
adm. de rent. y dióc. de Cuenca (8 leg.), part. jud. de Mo-
til la del Palancar (3), aud. terr. lie Albacete (12), c. g. de 
Castilla la Nueva (Madrid 30): SIT. á la falda S. de una sierra 
confinante con la de Cuenca, al borde de una cañada ó valle 
que se prolonga de E . á O. entre los montes de uno y otro 
lado, que aunque poco elevados están bien vestidos de pinos, 
enebros, sabinas, romero y otros mi l arbustos y plantas de 
diferentes especies. Los esprosados montes y cord. le resguar
dan algún tanto de los vientos del N . , y le baten libremente 
los demás , haciendo que sea su CLIMA sano: tiene unas 200 
C VSAS do arquitectura ordinaria, bastante capaces, de poco 
gusto, aunque aventajan en solidez á lo general del pais; muy 
cargadas de madera, efecto sin duda de la ant. abumlanria 
de sus montes, por desgracia bien desmejorados en el dia; 
forman calles de 3 á 5 varas de ancho, empedradas, pero incó
modas y sucias por falta de policía urbana. Hay nasa munici-
pal y en ella la cárcel, una igl . parr. dedicada á Ntra. Sra. de 
la Asunción. E l edificio es sólido, de cal y canto sus paredes, 
con los estremos y arcos do las dos puertas do canter ía , de 
cuyo material es también la torre, con un capitel de pizarra, en 
la cual está el relox de la v. ; consta el templo de una sola nave 
de 168 palmos de long. , 64 de lat. y 156 do elevación , con 8 
altares, el mayor de escultura ant., en cuyo centro se ve 
una pintoresca imágen de talla de la titular, y á sus lados las 
efigies de San Pedro y San Pablo, también de buena mano. 
E l curato es de 2.* ascenso, 2 ermitas, una dedicada á San 
Vicente Ferrer casi destruida, y otra á San Blas en un estado 
regular; y al cstremo S. el cementerio parr. Fuera del pue
blo al E . se halla el colegio de P P . Escolapios, fundado el 
año 1724: su local es bastante capaz, de suerte que en su se
minario pueden colocarse con toda comodidad y decencia 80 
pensionistas: disfruta una sit. bastante agradable: colocado 
en alto, domina una dilatada vega y pasa por su pie el cami
no de Valencia. A l O. al frente de su tachada principal, hay 
un espacio de terreno en forma de herradura adornado con 
varios álamos que con sus frondosas y pobladas copas hacen 
delicioso aquel sitio en la estación del estio. Las haciendas 
destinadas al sosten del establecimiento son bastante consi
derables, pero rinden poco por lo desmejoradas que se encuen
tran, de modo que no podría subsistir sin los 30 alumnos in
ternos que en el dia cuenta: concurren ademas 58 estemos á 
quienes se enseña gratis lo mismo que á los colegiales, leer, 
escribir, gramática castellana, ar i tmét ica , gramática latina, 
retórica, poética, geografía é historia de España. Junio al 
conv. de Escolapios se ve la ermita de Ntra . Sra. de las 
Nieves, patrona de la v. , cuya festividad se celebra el dia 5 de 
agosto, y al O. de la pobl., sobre una altura, dos tubos de cal 
y canto casi destrozados, un pozo do nieve en el mismo es
tado y los restos de un edificio que se cree haber sido cast. de 
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moros. Confina el TÉAM. por el N . con el de Monteagudo, por 
el E . con el de Campil lo , por el S. con los de Motilla y Gabal 
don, y por el O. con el de Solera, cstendiéndose en todas d i 
recciones 3/4 de hora poco mas ó menos. E l TERRENO se d i 
vide en monte y vega; el primero abundante en pastos, leñas 
y algunas maderas, el segundo migoso y feraz: carece do 
aguas para el riego y no disfrutan de este beneficio sino tres 
huertas que hay dentro de la v . , á las cuales se les propor
ciona con norias. Como terr. de sierra tiene esquisitos ma
nantiales de agua; pero no baña el t é rm. r . alguno ni arroyo, 
ni otras corrientes que las de diferentes ramblas que se for
man en los aguaceros y que desaparecen tan pronto como 
estos cesan; los CAMINOS comunes son malos, y aunque carre
teros, pedregosos y angostos, si se esceptua el que se abrió 
por Cuenca para l a C ó r t e , y que debia seguir por las Ca
brillas á Valencia. La CORRESPONDENCIA la trae desde Moti l la 
un jornalero á quien da el ayunt. una pequeña gratificación y 
los interesados un cuarto por carta. PROO . : trigo, centeno, ce
bada, escaña, patatas y otras raices, legumbres, hortalizas, 
azafrán, miel, cera, y poco cáñamo; faltan el vino y aceite da 
cuyos ar l . se proveen con el importe de las maderas; la cria de 
ganado lanar ha decaído mucho; también se crian algunas ca
bras, asnos y algo de vacuno: IND.: telaresde lienzo y telas del 
pais para el surtido ordinario: COMERCIO de maderas: POBI..: 
234 v e c ; 934hab.: CA1>. PROD.: 3.094,140 rs.: IHP.: 154,707 rs.: 
importan los consumos 9,783 rs. 16 mrs. E l PRESUPUESTO 
MINH.IPAL ordinario varia con frecuencia, lo mismo quo 
los prod. de propios y arbitrios con que se cubre. Fue¡ganada 
esta pobl. A los sarracenos por el rey D. Alonso el año 1085. 

A L M O D O V A R D E L RÍO: v . con "ayunt. en la prov., dióc. 
y adm. de rent. de Córdoba (4 leg.), part. jud . de Posadas 
(2), aud. terr. y o . g. de Sevi l la : SIT. á la m á r g . der. del 
Guadalquivir, en la ladera oriental de un elevado cerro y á 
1 leg. de Guadalcazar: su CUMA es bastante sano , y las en
fermedades mas comunes, las producidas por el cambio de las 
estaciones. Consta de 213 CASAS de teja, y 66 de choza, de me
diana construcción , entre las cuales se ven 21 arruinadas; las 
caliesen número de 17, aunque pendientes la mayor parte 
por la naturaleza del terreno, son en algún tanto regulares: 
hay casa consistorial, pósito, una escribania púb l i ca , dos es
cuelas do primeras letras , la una para n i ñ o s , cuyo maestro 
está dotado por el ayunt., y la otra de niñas sin mas dotación 
que las asignaciones de las que á ella concurren; y dos fuen
tes de buenas aguas, de que se surte el vecindario; la llamada 
de Arriba dist. un tiro de bala de la pob l . , y la que so titula 
de Abajo, se halla aun mas inmediata: hubo también en otro 
tiempo un hospital, el que por haberle enagenado sus rent. en 
el año de 1803, no puede sostener camas en la actualidad, i n -
virtiéndose por consiguiente sus fondos en socorros domicilia
rios: la ig l . parr . , dedicada á Ntra . Sra. de la Concepción, 
consta de una nave bastante capaz, en laque se cuentan cin
co altares, el mayor de talla, sin dorar, y de mal gusto; en el 
del lado del Evangelio se ve la imágen de Ntra . Sra. del Rosa
rio, patrona de la v . , en cuyo dia se celebra una solemne fun
ción y velada muy concurrida de los pueblos circunvecinos: 
tiene una buena capilla dedicada á Jesús Nazareno, estando 
la ig l . servida por un cura párroco perpetuo, de nombramien
to de la Corona en los ocho meses apostólicos, á propuesta en 
terna del diocesano, y de este en los cuatro restantes ordina
rios; pero siempre previa oposición en concurso: sus libros 
bautismales y do matrimonios datan del año 1573, y los do 
difuntos del de 1669: existen ademas dos ermitas, la una den
tro del pueblo, titulada Ntra. Sra. de Gracia, y la otra fuera, 
bajo la advocación de San Sebastian , á c u y a inmediación se 
encuenlrael cementerio. E l cast., denominado do Almodóvar, 
la domina perfectamente , pues el cerro en que está sit. tie
ne unos 255 pies de elevación, siendo su núcleo una gran roca, 
como se descubre por varias partos, con especialidad por la 
del r . , y su subida sumamente penosa: fue construido por los 
árabes y reedificado después de la conquista, en cuya ocasión 
colocaron en el lienzo interior de la parte S . , el escudo de 
Castilla y de León: esta fort. encierra una plaza en que se 
encuentran, como un almacén sub te r r áneo , que algunos 
han creído sor una mina, y las paredes como de dos a l -
gihes ya cegados: los muros se hallan casi derruidos, y 
desde la esquina sit. entre E . y S. sale un arco de cuatro 
varas de largo y tres de ancho, por el cual se pasaba á la 
torre, estando ahora horadado eu el centro, por cuya ra-
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zon no se puedo entrar cu ella sin polijrro de prec'l(lil,l^so.• tie
ne esta torre 102 pies de altura, y esl.i muy bien conserva
da en lo esterior, anmpie le fallan los canes de las ventanas, y 
las almenas y garitas: fn lo interior es en la queso encuen
tran mejores piezas y mejor contervadas , lo que induce a 
creer seria la principal del cast.; en su parte inferior hay un 
subterráneo, en cuya bóveda existe una argolla de que pende 
una cadena, y dentro de la plaza otras cuatro torres casi arrui
nadas y de menos elevación que la va mencionada , de las 
cuales tres son esquinadas y una reitonda; aun existen ves-
ti"ios de otras dos mas, quedando de la una dos medios lien
zos, y distinguiéndose todavía los fosos ó cabos de la parte 
de oriente. Conlina su rtira.; por N . con el de Tras-sierra y 
Villa-viciosa; por K. con el de Córdoba; por S. con el do Gua-
dalcazar v Fuente-Palmera, y porO. con el de Posadas. A 3 i 
do leg. de la v . , en la posesión titulada de Fuen-real, se en
contró un acueducto por el que los romanos conducian las 
aguas déla sierra para regar la vega, no contentos con las del 
r . y los torrentes qno se despeñan de los montes: á i / i de leg. 
de la misma, por la parle del S. , se halla también la pose
sión de Villa-seca; tiene esta 1,700 fan. de tierra distribuidas 
en dos cortijos; unos 20,000 pies de olivo y algunas encinas, 
estándose desmontando en la actualidad mas terreno para la 
plantación de la primera especie de arbolado: su cas. es escc-
lenle, sin carecer de ninguna de las olicinas necesarias á una 
casa de campo, entre las cuales so ve un molino con dos pren
sas , y una máquina hidráulica para beneficiar la aceituna, 
lista gran heredad es cab. del mayorazgo que fundaron en 21 
do marzo de 1431 Martin Alfonso de Villaseca y su mujer 
Doña Isabel Rodríguez liarba, con facultad del r e y D . Juan II. 
E l TBBBEtlO en lo general es do buena calidad , hallándose di
vidido del modo siguiente ; 5,892 fan. do tierras do labor, 
1,128 de pastos, S de viña, 1,099 de olivar, 22 de hortaliza, 
5,419 de monte alto, y 8,4G4 de monto bajo, que forman un 
total de 22,029 fan. dé tierra. Comprende 10 cortijos y la ha
cienda de olivar llamada del Picacho, que aunque sit. en term, 
do las nuevas pobl. , pertenece no obstante á la jurisd. de A l -
modovar del Rio . Fertilizan el TEr.M. de esta v . el caudaloso 
r . Guadalquivir, cuyas deliciosas m á r g . , las muchas huertas 
que cuenta, y las hermosas vistas que goza por su elevación, 
hacen muy alegres y amenos los contornos de la misma; so
bre él hay una barca que corresponde al fondo de propios, en 
la cual no pagan nada sus vec . : el Guadiato que atraviesa el 
camino que couduco á Posadas, pasándose por un puente que 
se reparó en los años do 1616 con el prod. del trigo del pósito 
de laald. de Nava del Serrano que se despobló por aquel tiem
po ; y finalmente, el arroyo denominado Guadazuheros, que 
nace al pie del cerro del Zauz: los CAMINOS son do pueblo á 
pueblo, siendo muy llano y divertido el que dirige á la cap. 
por entro la encantadora ribera del Guadalquivir y las deli
ciosas faldas de Sierra Morena. P R O D . trigo , cebada, legum
bres, aceito y m i e l ; cria ganado vacuno, yeguar, asnal, la
nar, cabrio y de cerda, y caza mayor y menor: la IN». se re
duce á dos hornos de cal y ladrillo, dedicándose por lo regu
lar sus naturales á la agricultura y a r r i e r í a ; rom..: 323 v e c , 
1,292 alm. : CONTB.: 69,376 rs. 12 rars.: su niQUE/.A se verá 
en el par í , judicial . 

HisfOMA. E l Diccionario Universal publicado en Barcelona, 
da á esta v . como ant. el nombre bárbaro Car tu l a . Ceau-
Rermudezreduce á ella la ant. Carbula, quemas bien corres-
ponde á la Palma ( V . CAKHULA ) . No debe buscarse su origen 
mas allá de la dominación agarona. L a voz árabe Almadó-
ra r {de á l -Moévar) se interpreta redondo. Aparece ya esta 
pobl. en el año 759 (142 de la hojira), en que Yusuf logró snr-
pienderla, y desde ella corría las campiñas con el afán de 
sublevar d país. Era forf. (ffisn) do consideración. Retirán
dose á esta fort. en 1226 el rey morode Baeza Ahen-Mohamed, 
fue alcanzado y muerto porsus propios subditos á causa do 
la amistad que había establecido con los cristianos. Entregóse 
Almodóvar por capitulación al santo rey D . Fernando, en 
1240 , y fue concedida al señ. y vasallage de Córdoba, por 
privilegio del mismo rey , fecho en Toledo á 24 de julio do 
1243. En 1359 el rey D. Pedro 1 tuvo presa en el fuerte, cast., 
que la dominaba , á Doña Juana de Lara , señora de Vizcaya, 
mujer de D. Tello , á la que poco después mandó quitar la 
v ida en Córdoba. Esta fort. que había sido reedificada después 
de la conquista, colocando en el lienzo interior del lado S. el 
escudo do Castilla y do León , se cuenta entre las destinadas 
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por el rey D. Pedro, para custodiar sus tesoros. D . Enrique ÍI1 ' 
después "de haber tenido preso á su tio D. Fadrique , du
que do Benavento, hijo natural de su abuelo D . Enriquo II, 
y de Doña Leonor Ponce de León , en el cast. de Burgos y de 
Monreal : úi l imnmenle lo mandó poner en osla misma fort., 
donde murió . Los Reyes Católicos , por cédula espedida en la 
v . de Dueñas á 9 de noviembre de 1478 ante Alfon de Avi la , 
su secretario, conlirmaron á Diego Fernandez, alcaide 
por dichos señores reyes del cast. y fort. de Almodóvar del 
¡lio , en la tenencia , maravedís y portazgos pertenecientes á 
la citada alcaidía , según la había tenido su padre Gonzalo 
de Córdoba , oficial del cuchillo de SS. A A . ; del su consejo, 
y veinticuatro de Córdoba , el cual la había renunciado en 
dichos Diego Fernandez, cuyos maravedises había concedido 
el rey D. Enrique III. En 1513 fue entregada esta fort. ai 
comendador Alonso de Esquivel por el conde de Palma, en 
cumplimiento de provisión espedida por la reina Doña Juana, 
á consecuencia de no haber satisfecho la c. do Córdoba los 
15,000 ducados en que había comprado á la órden de Cala-
trava la jurisd. de Fuentoohejuna; pero Córdoba satisfizo, y 
el conde de Palma mandó á Pedro Diaz de Sahagun, alcaide 
do Almodóvar , que la res!íiuyese á la c. Tratando el rey Fe
lipe IV en 1629 de vender 20,000 vasallos , árazon do 16,000 
mrs. cada uno los del díslr. de ía Chancilleria de Granada, 
y de 15,000 los del distr. do la de Valladolíd ; ó si se gradua
ba el precio por las leg. del t é rm. que tuviese el pueblo, á 
razón de 6,400 ducados por leg. cuadrada , D . Francisco del 
Corral y Snsman , caballero de la órden de Santiago , y señor 
de la v . de la Reina, compró el señ. y jurisd. de Almodóvar 
en 15.135,412 mrs. , y la alcaidía de su cast. en 1.500,000 
mrs. , en cuya época contaba la v . 120 vec. E l haberse apo
derado de la fort. de Almodóvar el conde de Cabra , llenando 
de caballos la campiña , con los que impedía el comercio y co
municaciones do Córdoba, dió motivo á q u e volviese á albo
rotarse la c . , después que parecía haber ya alguna concordia 
entre los adíelos al rey D. Enrique IV y los partidarios de su 
hermano el infante D. Alonso. 

L a sucesión de los señores de Almodóvar del Rio y alcaides 
de su cast. es como sigue : 

D. Francisco del Corral y Guzman, señor de la Re ina , cora-
pró el señ. y jurisd. do esta v . y alcaiuía de su cast. en el año 
de 1629, quien casó con Doña Inés Ponce de León. 

D. Rodrigo del Corral y Ponce de León, señor de la Reina, 
caballero do la órden do Santiago y veinticuatro de Córdoba, 
que casó con Doña Mafia de Córdoba y Mendoza , hermana 
del primor conde de Torralva, D. Iñigo Fernández de Córdoba. 

D . Gabriel del Corral y Córdoba , señor de la Reina y ca
ballero dé la órden de Santiago, que casó con Doña Inés do 
Acebedo y Guzman. 

D . Francisco del Corral y Acebedo, señor do l a R c i m , ca
ballero de la órden de Calatrava y veinticuatro de Córdoba, 
que casó con Doña Josefa de los Ríos y Argotc. 

D. Gabriel del Corral y Rios , señor de la Re ina , que casó 
con Doña Francisca de Saavedra y Torreblanca. 

Doña María del Corral y Saavedra, señora de la Reina, que 
casó con su primo hermano D. Gabriel do Valdivia y Corral , 
regidor preeminente de Andújar. 

D . Joaquín de Valdivia y Corral , señor do la Re ina , que 
murió sin sucesión. 

Doña María de V a l d i v i a , señora do la Reina. 
D . Gabriel de Valdivia , casó segunda vez con Doña Joa

quina de Córdoba. 
D. Francisco de Paula Valdivia y Córdoba, conde de Tor

ralva , señor de la Re ina , (pie casó con Doña EVancisca Laso 
de la Vega , marquesa del Sal t i l lo , y no habiendo tenido 
sucesión heredó. 

Doña Manuela Fernandez de Santíllan y Valdivia , marquesa 
de la Motilla y de Valencina , condesa de Torralva y de Ca
sa-Alegro, que casó con D. Antonio Desmaisiercs, coronel de 
infantería y caballero de la órden de Santiago. 

D.Fernando Dosmaísieres y Fernandez de Sant í l lan , mar
qués de la Motil la y de Valencina , conde de Torralva y do 
Casa-Aleare, señor ile Moreda, Pozoblanco y la Reina, etc. 

ALMOFRAGÜE: ant. v . que se contaba entre las cinco pri
mitivas del oh. de Piasencia. En la crónica de las órde
nes militares de Francisco Rades, se refiere que en e l a ñ o l l 7 1 , 
D. Fernando, rey de León y Gal ic ia , hizo donación del cast. 
de Almo/ragtce, en la ribera del Tajo, a la orden de Santiago, 

1 
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fonstando asi por éscritQras i'e (lidia orden. No so sabe, dice 
Fernandez en sus anales do I'lasencia. como viniese después 
estecast. á poder del rey D. Alonso, fundador de Plasencia, 
para hacer donación de la v . do Almo fraoue á esta c. , reser
vando para si el cast., que después la fue concedido igual1-
mente por su nieto el rey [). remando el Santo. Parece ha
ber sido ganada de nuevo por los moros y restaurada por 
D . Alonso, pudiendo de esto modo hacer merced de ella á I'la
sencia y su nielo, del cast. Los frailes de quienes el rey en el 
privilegio dice hubo el cast. fueron los de Trujil lo. E l cast. y 
v. de Almo/ragtte pertenecieron á la jurisd. de I'lasencia. 
Después le dieron los reyes al padre de Pedro Sánchez de (Jri-
maldo cerca de los años 1300; viniendo á sus descendientes 
los Trejos, señores de Grimaldo y de Alniafrague. Despobló
se esta v . de la cual hay grandes ruinas y poblóse la do las 
Corchmlas al pie de la sierra, permaneciendo la mayor parte 
del cast. La ermita dcNt ra . Sra. dentro de los muros de esta 
v . debió ser antiguamente ta parr. do Almo/iagne (V. Con-
CRtELAS MS) . 

A L M O F R E Y : ald. e n l a p r o v . de Pontevedra, ayunl . de 
Cotovad v felig. de San Lorenzo de Almo/rey (V.) . 

A L M O F R E Y (SAN LORENZO DI:): felig. en la prov. de Ponte
vedra (1 1/2 lea.), dióc. de Santiago (10), part. jud . de Lama 
(\ 1/2), y ayunt. dcCotovad (1) ; s i r . entre montes a la izq. 
del r. Lerez ó Yedra y ventilada por N . y S.: CLIMA templa
do y bastante sano; tiene sobro 80 CASAS distribuidas eu los 1. 
de Almofrey, Gesteira, Mirón y Vitabona; hay una escuela 
á la cual concurren i o n iños : la i g l . parr. (San Lorenzo), fue 
hijuela de San Pedro de Tenorio; hoy está servida por un cu
rato propio de presentación ordinaria: su TÉBM. confina por 
N . á 1/2 leg. con San Martin do Borela, por E . á igual dist. 
con Santa Maria de Touron, por S. con Santa Marina de Bora 
y al O. con Tenorio , ambos también á 1/2 l eg . : comprendo 
los montes de Pieda-mua y Padornelo al N . ;al E . el llamado 
Pumarbello y al O. el do la Soldada; lo baña corriendo por el 
centro, un riach. que baja del 1. do la Grana, felig. do llórela, 
y se uno en las fuentes de Bora al r. llamado Tenorio ó Jebe: 
el TERRENO destinado á cultivo es de buena calidad: pasa el 
CAMINO de Pontevedra á Orense ó ruta ant. por Bora al Car-
ballino; el CORREO SO recibo en la cap. de prov. : PROD. : maíz, 
centeno, algunas legumbres, fruta y v ino: cria ganado va-

A L M 165 
cuno, lanar, cabrio y do corda: hay caza de perdices, cone
jos y liebres, y pesca de truchas: IND . : la agr ícola , vario8 
molinos y algunos canteros: roisi..: 76 vec.;270 alm.: CONTR.I 
con su ayunt. (V.) . 

A L M O G A B A R : fort. notable en la prov. do Córdoba, part. 
jud . de Pozoblanco: srr. sobre un monlecillo,"en la hermosa 
planicie de los Pedroches, entre 'forre-campo y Conquista, 
como posición defensiva paralas Andalucías; en sus inme
diaciones se encuentran varios sepulcros escavados eu ja pie
dra , y cubiertos con una lastra ó laucha (nombre técnico eu 
el país) de pizarra, do una sola pieza, en los cuales se han ha
llado muchas monedas. No lejos de esto sitio so ven también . 
algunas piedras druidicas, en medio de los bosques y sobro 
las colinas. 

ALMOGÜERA: r. llamado también por algunos l'sera, (pie 
nace al S. do Chaorna prov. do Sor ia , part. jud . de Medina-
ce l i : baña por el espacio de 3 / i de hora el t é n n . del lugar 
de su nacimiento, sale do él por la parte del N . entrando en 
el do Montuenga, y después do haber recorrido este durante 
1/2 legua, vierto sus aguas en el r. Jalón , incorporándoselo 
antes algunos arroyos do poca nombradla. Este r . , en el 
t é n n . de Chaorna, lleva el nombro Osera, y no toma el do 
Alraoguera hasta que llega á dicho té rm. de Montuenga. Los 
vec. de los dos pueblos porque cruza, utilizan sus aguas 
para regar unas 120 fan. de lierr a destinadas la mayor parte 
á legumbres y hortalizas , haciendo al intento sangrías en los 
puntos suficientemente elevados, para poderlas conducir á 
las tierras destinadas á aquellas producciones. No le cruzan 
otros puentes que algunos formados de maderos cubiertos 
do ramago y tierra, que sirven para el paso do los peones, pues 
es vadeaMe en todos los puntos en que el terreno ó las marg. 
lo permiten. 

ALMOGÜERA; nreiprestazgo comprendido en el terr. de l a 
Vicaría general de Alcalá do llenares, dióc. do Toledo: es uno 
de los doce en que se halla dividida aquella vicaria general, 
para su mejor adm. y gobierno, desempeñando el cargo de 
arcipreste el cura párroco de l a v . de Almoguera, con la jur isd . 
y facultades espresadas al hablar de la Vicaría de Alca lá {V.): 
los pueblos que este arciprostazgo comprende , número do 
p a n . , i g l , y sacerdotes adscriptos, resultan del estado s i 
guiente : 

ARCIPRESTAZGO D E A L M O G U E R A . 

PüERLOS. 

Almoguera 
Albures . . 
Driebes . . 
Mazuecos . 
Pozo de Alraoguera. 

Pastrana. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

PROVINCIA. 

Guadalajara. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

EVENTOS 
cuyai igl. ettai 

Ü S 

CATECOBI& DE LOS CUAATOS 

10 

A L M O G U E R A ; v, con ayunt. do la prov. y adm. do rent. 
de Guadalajara (7 leg.), part. jud. de Pastrana (21, aud. terr. 
y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 10), dióc. de Toledo (10): 
srr. en la confluencia do tres valles, y en el centro del estre
cho barranco que forman; defendida do los vientos por los 
altos cerros que la circundan por todas parles menos la del O. 
su CLIMA es algo enfermo, propenso á afecciones reumáticas 
y tercianas, tiene 190 CASAS de mala construcción y peor 
diitribucion , de dos pisos, siendo el bajo inhabitable por su 
mucha humedad, tanto que hasta las paredes arrojan agua: 
sus calles, anchas, irregulares y sin empedrado, forman 
grandes lodazales en tiempo do l luvias : hay casa do ayunt., 
pósito con el fondo de 100 fan. de trigo, escuela de niños do
tada con 1,500 rs. y 15 fan. de grano, á la que asisten 30; 
otra de niñas con dotación de 550 rs. á la ipie concurren 12; 
ig l . parr. dedicada a Sla . Ceci l ia , en la cual hay una capilla 

que pertenece á la familia de los Manriques fundada por e 
l l lmo. Sr . obispo de Plasencia D. Juan Francisco Manrique 
doLara Bravo do Guzman; la torre está separada do la i g l . , 
está fundada sobre una gran piedra, donde antes estuvo el 
fuerte i-ast. del nombre del pueblo, y se pasa de uno á otro 
edificio por un camino subterráneo : el curato se proveo p o r 
concurso, y hay ademas un beneficio servidero con el t í tulo 
de San Juan que es el de otra parr. que antes existia y cuyos 
cimientos apenas se conocen; en los afueras existe solo la 
ermita del Sto. Cristo de las Injurias, las ruinas de otras dos, 
el cementerio que no perjudica á la salubridad , y una gran 
peña hueca donde se albergan los mendigos: no hay fuentes, 
los vec. beben las aguas del Tajo, y para los usos domésticos 
se sirven de pozos que suele haber en las casas, ó de los arro
yos que pasan á la inmediación, cuyas aguas son muy salo
bres. Confina el TÉRM. por N . con el do Yebra, y desp. do 
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1C6 A L M 
Araduéñiga ; E . Zorita y Albalale, S. Illana, y 0 . Mazueeos 
y Albarcs; se ostiende 1 leg. de N . á S. y 1 1/2 de E . á O . 
Comprendo 10,000 fan. de l íe r ra , de las que se cultivan ta 
mitad, y son 700 de primera clase, 1,800 de segunda y el 
resto de tercera, sin contar las que ocupan 5,000 pies de ol i 
vo, 80,000 copas de v iña , y los montes baldíos mal conservados 
que apenas dan para leña y carbón: el TERTIENO es entre llano 
V cerros quo forman pequeñas cord. consideradas como bra
zos salientes de los que divide el r. Tajo, y están enlazados 
por la oril la izq . con la sierra de Al tomira : su calidad es floja 
en lo general y tenaz en lo que coge la vega; se riegan 200 
fan. con las aguas de los dos arroyos que bajan de Albares y 
desp. de Araduéñiga , cuyo primer pueblo alterna con esta 
v . en el riego; estos arroyos se unen á las inmediaciones del 
pueblo y dan movimiento á dos molinos harineros; el r . Tajo 
á cuya der. se halla la pobl. corre á 1/2 leg. de dist., y tiene 
establecida una barca para facilitar su paso: los CAMINOS son 
locales y en nsal estado, no tanto por lo escabroso del terre
no, como por el ningún cuidado con que se miran : el CORIIEO 
se recibe en la estafeta de Pastrana, tres veces á la semana, 
por medio de balijero. PROD . : las principales son trigo, cebada, 
cáñamo , aceite y v i n o , debiendo advertirse, no se puede cal
cular la cantidad del cáñamo que se cosecha con la conveniente 
regularidad, por la diferencia que se observa en la siembra. El 
sobrante de las tres primeras especies de frutos se lleva á 
vender á los mercados de Mondejar , Pastrana y otros pue
blos inmediatos, comprando en el mencionado Pastrana y 
en Almonacid de Zorita el aceite que les falta para el 
consumo. También se cogen legumbres pero en corta can
tidad. L a cria de ganado lanar es muy escasa, lo mis
mo que la del cabrio; pero se cuentan 120 muías y mas de 
30 bueyes destinados á la labor. Es bastante regular la caza 
de perdices, conejos y liebres, no asi la caza mayor , n i tam
poco abundan los animales ilañinos. L a pesca que se hace 
en el r . Tajo es muy sabrosa: IND.: ademas de los moli
nos harineros y de aceite de quo se hizo mención , se fa
brican en pocos telares paños y lienzos ordinarios en las casas 
para el vestido de la familia i COMERCIO : arrieros y traginan-
tes que esportan el cáñamo sobrante y las sogas y lias que se 
fabrican para Madrid y otros diferentes puntos; otros arrieros 
introducen de Esfremádura diferentes efectos de consumo, y 
los buhoneros franceses y montañeses recorren el pais , sur
tiéndole de art. de vestir, quincalla ordinaria, clavazón y 
otros efectos do ferreria También hay en la pobl. tiendas de 
mercería y abacería. PORL . : 165 vec.; 719 a l m . : CVP. PROD.: 
2.708.890 rs . : IMP.: 243,800: CONTR.: 10,571 rs. 12 mrs.: PRE
SUPUESTO MUNICIPAL: 7,000: se cubre con lasrent. de propios y 
arbitrios que consisten en el valor de las yerbas de un mon
te de 500 fan. , el do otras 00 do tierra labran t ía ; 1 posada, 2 
casas, 1 molino de aceite, la barca sobre el Tajo, los pastos 
de los baldíos , y los de 800 fan. que pertenecen á arbitrios. 

HISTORIA. Parece ser esta v . de origen á rabe , y asimismo 
su nombre. Su cast. fué donado por el rey I). Alonso á la ór-
den de Calatrava en el año 1171: habia estado sujeto á D o n 
Fernán Ruiz de Castro, rival de la casa de los Laras, durante 
la minoridad de aquel rey. Fué Almoguera cabeza de la co
munidad que componía con las v . de Urca y Albares, los tres 
1. Drieves, Mantéeos y el P o z o , y los siete desp. que son: 
Valdeormena, Fuente-Espino, Fuenvellida , Conchuelas, 
Aradueniya, Anos y Santiago de V e i d l a : conservaron la 
mancomunidad de pastos hasta el año 1818, en que, ftdvir
tiendo los pueblos comuneros los muchos daños y perjuicios 
que resultaban con la entrada franca de los ganados, celebra
ron junta y de unánime conformidad acordaron cerrar y aco
tar los respectivos térm. jurisd. y no dejar abiertos mas que 
los de los desp., los cuales están esclusivamento sujetos á la 
jurisd. c iv i l y Almoguera. Todos los acuerdos que 
las mismas v . adoptan para el uso y aprovechamiento de los 
pastos se celebran bajo la presidencia del alcalde del pue
blo , que hace cabeza, nombrando cada v . su comisio
nado para que asista á la junta que dicho alcalde ordena 
y convoca, cuando lo pide ó exige el interés de las pobl. 
que tienen derecho en la comunidad. En el año 1337 concedió 
el rey á los que vivían en el cast. de Almoguera el p r iv i 
legio de no pagar otro pecho que la moneda forera del 
rey D. Alonso. Desmembrado el señ. de esta v . de la orden 
de Calatrava en virtud de bula pontificia espedida por Cle
mente V i l , fue comprado al emperador Carlos V. por el Excmo. 

A L M 
Sr. marqués de Bélgida cu el año 1537: tenia el señor la fa 
cuitad de aprobarla elección que hacia el pueblo p.tra los c a r 
gos de justicia y ayunt. , y el derecho de cobrar anualmente 
50 rs. con el titulo de pechas, y de proveer la escribanía nu
meraria. Hace Almoguera por armas tres cabezas de moros, 
dos banderas encarnadas con unos signos árabes, y en medio 
una cruz y un casi. Es patria de Pascual ó Pascasio, deán de 
l a í g ! . de Toledo, arz. electo de la misma: mur ió en junio 
de 1262. 

A L M O G I A : v . con ayunt. en la prov . , díóc. y adm. de 
rent. de Málaga (3 leg.) , par t . jud .de Alora (3), aud. terr. 
y e . g. de Granada (17): SIT. en la falda de un monte á la 
márg . der. y dist. de 1/2 leg. del r. Campanillas, combatida 
por todos los vientos, y con CLIMA bastante sano ; las enfer
medades que mas comunmente se padecen, son tercianas, 
tabardillos y algunos dolores de costado. Cuenta 413 CASAS 
formando cuerpo de pobl . , dos escuelas de primeras letras, 
á las que asisten 40 niños y 19 n iñas , sin que sus maestros 
disfruten asignación alguna fija, y un edificio en estado ru i 
noso , que encierra la sala capitular, la cárcel , el pósito y la 
carnicería: la i g l . parr., dedicada á Ntra. Sra. de la Asun
ción , consta de dos naves de órden gótico; sus paredes, bó
veda y torre, son de piedra y ladr i l lo , conteniendo esta un 
re lo i con una campana pequeña; cuenta 6 altares de poco 
mérito , y las alhajas indispensables para el culto; se ignora 
el año de su fundación, mediante á que hace mas de 30 se 
perdió una parte del archivo ¡ pero las primeras partidas que 
en él aparecen datan del de 1565: está servida por un cura 
pár roco , pe rpé tuo , dos tenientes y un sacr is tán , cuyo curato 
se provee medíante oposición; hay ademas una ermita y dos 
fuentes de buenas aguas que abastecen al vecindario, reeo-
giendo la sobrante en un abrevadero para las caballerías. 
Fuera de la v . se cuentan hasta 20 , las que se secan en su ma
yor parle durante el est ío; otra de aguas minerales que be
ben las personas que han perdido el apetito, un cast. arrui
nado del tiempo de la dominación á rabe , y un cementerio 
muy reducido y mal cuidado, con buena ventilación. Confi
na el TÉRM i por N . con el valle de Abdalajiz, Casa-bermeja y 
Antequera , por E . con el r. Campanillas, por S. con Málaga 
y C á r t a m a , y por O. con Alo ra , todos á 1 1/2 leg. de dist.: 
en su campo se encuentran hasta 280 casas habitadas por los 
arrendatarios de las haciendas, comprendiendo su jur isd. 
20,300 fan.de t ierra , de las que se cultivan t 6 , 2 ó 0 , entre 
ellas 4,000 de primera clase, 8,200 de segunda y 400 de ter
cera, estando destinadas á pastos las 4,100 restantes. E l TER
RENO es casi todo montuoso y quebrado, cuya mayor parte 
se ha plantado de viñas y arbolados; lo baña el mencionado 
r. Campanillas, sobre el cual existe un puente de 5 varas de 
elevación con un 50I0 arco de piedra y madera; corre de E . 
a O . , siendo tan escaso su caudal, que queda seco durante 
los meses de verano: los CAMINOS son de pueblo á pueblo, sin 
mas carreteras que la de Málaga á Antequera, y la CORRES
PONDENCIA se recibe de la cap., los már t e s , viérnes y domin
gos por medio de un encargado pagado por el ayunt. PROD.: 
cebada, t r igo, habas, garbanzos, yeros, altramuces, aceite, 
v i n o , almendras y muchos higos chumbos; las legumbres, 
frutas y verduras se importan de Málaga y A l o r a , pues aun
que hay 5 fan. de tierra divididas en algunas huertas, em
pleadas en e»tos frutos, no bastan para el consumo del vecin
dario : cría ganado lanar fino y ordinario, vacuno, de cerda 
y cabr ío ; y caza de conejos y perdices, haciéndose también 
alguna cosecha, aunque corta de cera, miel y lana: IND. : una 
fáb. de jabón blando, otra de aguardiente, un molino de acci 
te dentro de la pobl . , dos en los afueras y varías tiendas de, 
mahones, indianas, quincalla y abacer ía ; los hombres se de
dican por lo regular á la agricultura, arriería y ganadería, 
y las mujeres á la fabricación de pleítas y sombreros de pal
ma: PORL . : 1,036 vec. : 4,068 a lm. : CAP. PROD . : 15.153,520 
reales: IMP. : 480,380, prod. quo se consideran como cap. 
imp. á l a í n d . y comercio69,960: CONTR . : 110,509 rs 22 mrs. 
E l iinESLTOESTO MUNICIPAL ordinario asciende á unos 15,000 
reales, y se cubre con el prod. de propios y arbitrios, que 
rinden sobre 2,000 rs., cubriéndose el délicil por repartimien
to entre los vecinos. 

A L M O H A D A : puente de piedra en la prov. de Zaragoza y 
part. jud. de Daroca. SIT. sobre el r. Hur rba , en el té rm. de 
Villareal, á 200 pasos de la carretera quo conduce de Zarago
za a Valencia en el ramal quo vuelve á unirse con la misma, 
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A L M 
en el pueblo de Calamoclia, cruzando por el campo de los l ío-
manos. No contiene particulíiridad alguna que merezca l la
mar la atención, y solo es nolable por hallarse sobre el r . 
Huerba mencionado, contiguo á las ventas que llevan su 
nombre. 

A L M O H A J A : léese en la hist. de Cabrera, que habiendo se
guido su marcha las fuerza» carlistas que estaban eu .Vonreal, 
por Atliti, l'vzohondon y Onliucla del Tremedal, los ejérci
tos reunidos (rfe la Itcmai siguieron esta misma dirección 
hasta Almohaja, en donde el general en geCe, conde de L u -
chana, puso dos de sus escuadrones á disposición de Oráa, 
para que continuase sobre ür ihuela , ínterin aguardaba cn/1/-
mokaja la infantería del ejército del N . Perdida ya la aspiral 
de la a en el nombre de Atmolwja, debió haberse escrito A / -
moaja (V.). 

ALMOHÁRIN: v . con ayunt. de ía prov. y aud. terr. de 
Cáccres(8 leg.), part. jud. de Montanches ( i ) , adm. de rent. 
deTruji l lo (6j, c. g. de Estremadura (Badajoz 14), dióc. de 
San Marcos de León en Llerena (18): srr, en un llano que 
se estiende al S., resguanlada del aire N . por la sierra de San 
Cristóbal á c u y a falda se halla, por cuya razón es uno de los 
pueblos mas calorosos de la prov., y se padecen tercianas con 
mayor frecuencia: tiene 430 CASAS bajas y de poca comodi
dad , distribuidas en calles tortuosas y de mal piso, por ca
recer de empedrado la mayor parte; una plaza con la casa 
munic ipal , pósi to , cárcel segura , escuela de ninos dotada 
en 1,800 rs., á la que asisten 100; otra de niñas sin dotación, á 
la que concurren 30 ; ig l . parr. dedicada al Salvador, servida 
por un cura de provisión del tribunal especial de las Ordenes 
Mil i tares , y 7 sacerdotes, é inmediata á ella la ermita de 
Ntra. Sra. del Rosario. Confina el IHIOI. por N . con el de V a l -
demorales; E . y S. el Escorial , Miajadasy deh. de D . Beni
t o ; O . Arroyo-molinos: comprende 3,000 fan. roturadas y 
1,000 montuosas, en las que se cuentan los montes de enci
na llamados Oe/ie.sa , //o¡r/rt, Relámales , Parrilla y Patos, 
sit. al E . y O. la fuente llamada Carrasco muy ferruginosa, 
y de admirables efectos para las obstrucciones y opilaciones, 
adonde concurren también á bañarse muchas personas, y lo 
baria un número considerable^, si se construyeran baiios 
que ofreciesen alguna comodidad; y la ermita titulada de So-
petran á 3 ' i leg. y cerca de la referida deh. de D. Benito: 
cruza el té rm. el riach. .l/ííctes , y lo divide del de Miajadas 
el / ¡árdalo: el tBRBtRO es llano, lo que se halla á la parte del 
S . ; los demás cerros y valles, con una parte de la sierra de 
San Cristóbal pedregosa y con monte de rehollo; todo es la
borable, aunque de secunda y tercera calidad 'á propósito 
para olivos, por cuya razón hay muy buenos plant íos , y es
caso de aguas, principalmenleen los montes, lo que perjudi
ca mucho para engordar los cerdos que los aprovechan: los 
CAMINOS son locales y de herradura; se recibe el r.oiiiiim eq 
Montanclirs por medio de balijero dos veres á la semana: 
PROÜ.: t r igo, centeno, cebada, avena, habas, l i no , garban
zos , v ino , aceite y bellota; se crian y ceban algunos cerdos, 
ovejas, cabras, las yuntas de bueyes y vacas necesarias para la 
labor, las caballerias para lo mismo, (pie en su mayor par
le son jumentos, y poca caza menor: IND. : una fáb. de tina
jas pequeñas y otros cacharros: telares de lienzo y colchas de 
lino y lana manejados por mujeres ; cinro molinos de aceite 
yotros tantos de harina sobre el Búrdalo, y se comerciaalguna 
cosa de ganado decerda: rom,, t 400 v e c : 2,1S)1 alm. i c.w. 
l'ltOI).2.8i5,500 rs.: IMI>.: UÍ.27Í): c o v í n.:-20,437 rs. 20 mrs.: 
PREScpciisro MCMciiMi.: 14,500 rs., del (pie se pagan 3,300 al 
secretario, y se cubre con el prod. de propios y arbitrios, que 
consisten en fincas y pastos pertenecientes á"la v . Es fama 
que fundó esta v . un moro del linage de los Almohades, 
quien la puso su nombre, labrando un cast. ya enteramente 
derribado. Fue ald. de Montanches, y so eximió el año 1588, 
haciéndose v . y sugetándose al part. de Mérida. 

ALMOIlAlíÍNE.lO: arroyo en la prov. do Badajoz, part. 
jud . de D . Benito: tiene su origen eu Valdemorales, part. 
jud . "de Montanches en la prov. de Cácoros; pasa por medio 
del pueblo de Almoharín y entra en el té rm. do D. Benito por 
la deh. de las Mezquitas,, uniéndose al r. Búrdalo por bajo 
del puente que este r. tiene en el mismo té rm. , y sirviendo 
uno de sus tres ojos para dar paso á este arroyo, es va-
doable en todo tiempo ; tiene un molino harinero ; no cria 
pesca. 

A U I O I T E (SAKTA MABIA DE) : 1. y felig. en la prov, y dióc. 

A L M 167 
de Orense (3 leg.) , part. jud . de Allariz (2 1 4 ) , y ayunt. do 
Baños de Molgas: srr. sobre una colina, dorondido do ios vien
tos O . : CLIMA sano: sobre 58 CAS^S forman esta pobl.; la i g l . 
parr. fSta. María) es bastante buena; sulrió un detrimento en 
la úl t ima guerra; tiene los ornamentos necesarios; su curato 
es de entrada y el patronato laical; en 1833, y á costa dé los 
vec., se construyó el cementerio rural al O. del pueblo. E l 
TÉRM. confina por N . y E . con el de la folig. de Macoda, por 
S. con Baños de Molgas y r. Arnoya, y por O. con San Martin 
de Botan. E l TEUIU:XO es montuoso; poro feraz y en parte 
bueno para el cult ivo: los CAMINOS son de herradura y malos: 
el CORREO se recibe de Maceda: PROD . : centeno, m a í z , pata
tas, l ino , algún trigo, habas, frutas y hortalizas; cria gana
do con abundancia, y se encuentra alguna caza de perdices y 
conejos: I>OBL.: 60 v e c : 240 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) . 

A L M O L D A (LA): v . con ayunt. de la p rov . , aud. torr., c. g. 
y dióc. de Zaragoza (10 leg.) , part. jud . y adm. de rent. de 
Pina (5): SIT . en la falda meridional do una sierra, donde lo 
balen principalmente los vientos del X . y E . : su CLIMA , aun
que por lo regular es sano, propende á enfermedades infla 
matorias y carbunclos por efecto de la aridez y salobridad 
del suelo. Tiene 310 CASAS de construcción ordinaria, dis tr i 
buidas en varías calles y plazas do figura irregular, aunque 
aseadas y sin empedrar; hay una carnicería , un matadero, 
una escuela de primeras letras pagada por los padres de los 
niños, á la que concurren de 100 á 110; y una i g l . parr., bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de ta Luz, servida por 1 cura , 2 
beneficiados y 1 sacr is tán; cl^curato es de segunda clase, y 
su presontacion correspondo á patronos particulares. Dentro 
del pueblo hay también una ermita dedicada á San Antonio, 
y á poca dist. hacia la sierra otra á Sta. Quiteria, cuyo edifi
cio es muy grande y hermoso; y dos balsas de agua muy 
buena, de la que, se surten los vec. para beber y todos los 
usos domésticos. Confina el TÉRM. por el N . con el do Caste-
jon de Monegros (1 leg.), por el E . con el de Osera (1 1/2), 
por el S. con el de Vallarla (2), y por el O. con el de Jelsa: 
en su circunferencia se encuentran varias balsas para abrevar 
los ganados. E l TERRENO parte llano y parte quebrado, es de 
buena calidad, pero de secano, por lo que aprovecha solo para 
la siembra de granos. E l monte carero, de arbolado , roturada 
que fue la partida llamada Sabinal, donde se criaban sabinas 
muy robustas y de grande utilidad para estacadas de r. Las 
yerbas de pasio son muy abundantes y de la mejor especie. 
Los CAMINOS son todos de pueblo á pueblo. PROD . trigo , ce
bada, avena mucho ganado lanar y cabrio. IND . ; telares de 
lana y l i n o : rom, . : 260 v e c , 1,283 a i ra . : CAP. PROD.: 
2.610,806: CAP. IMP. : 142,300: CONTR. : 37,014 rs. 20 mrs. 

A L M O N A C I D : granja en la prov. de Sória (6 leg.) , part. 
Jad. do Almazan (2), d i ó c de Sigúenza (9) : srr. en una l a -
dora dominada por todas parles do cerros bastante elevados: 
ha tenido mayor número de CASAS , cuyos cimientos so on-
cnonlran en todos sus alrededores. Las que en el día existen 
son de mala construcción y p e q u e ñ a s , escoplo la que fue 
i g l . , que está reducida á casa, y es de mayor capacidad, sien
do sus paredes y estribos do piedra sillería; asi como el arco 
de la puerla. Sobre esta hay una piedra de tros cuartas do 
largo y dos do ancho, que ha tenido una insrripcion, la (pie 
destruida porlasaguas, no os posible comprender. No so puedo, 
lijar con exactitud la época en que dejaron de celebrarse los 
oficios divinos en ella; sin embargo, por lo que so deduce de al
gunas carlas de venta y escrituras , debió de ser en el año 
1500, poco mas ó monos; lo que mas hace creerlo asi es, que 
en aquel tiempo so despobló ontoramonlo la granja. Ha tenido 
siempre ale. p. con igual jurisd. que los de su clase, hasta el 
ano de 1836, en que por Real orden so mandó que las granjas 
so incorporasen á los pueblos mas inmediatos: desdo entón
eos hay un tonionte a le nombrado por el ayunt. de Ñopas, á 
quien so un ió : tiene dos bienios á su inmediación, que corren 
por un barranco bastante profundo: su TÉRM. SO estiende 1/2 
leg. de N . á S. , é igual dist. de E . á O. , y confina con los 
pueblos de Ñopas, Éscobosa, Neguillas, Perdices, y Moñas; 
se encuentra en él y al N . una ermita dedicada á Maria San
t í s ima , bajo el título de los Santos: á pesar que su cons
trucción manifiesta poca ant., no se conserva documento 
alguno que fije el tiempo de su instalación : el TKBBKSO 
es escabroso en su mayor parlo y de mala calidad, y lie-
no un montecito con el nombre de la Mata, que compró á la 
corona; se ignora el liempo en que se hizo esta compra, pero 
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debió ser mucho antes del año 1812, porque en aquella época 
hicieron los voc. una información, que prueba Haber tenido 
la ejecutoria de su posesión: FROO . : cebada: trigo, avena, y al
gunas legumbres con bastante escasez; cria ganado lanar, y 
hay seis yuntas de labor : POBL . ; 2 v e c , 9 ahn,: CAP. IMP., 
7,2G8 rs. 30 mrs. 

A L M O N A C I D ; pueblo desaparecido en el reino de Valencia, 
á 1 leg. do Ser/orbe, el cual daba nombre al valle de Álmo-
nacid (V.) . 

A L M O N A C I D (VALLE DE) : comprendía este ant. valle del 
reino de Valencia los pueblos de Almonacid, le daba 
nombre, Ahir , Malhet, Algimia, San Juan y Torrs Some
r a . Estos 1. fueron primero del duque de Sessa, y por con
fiscación pertenecieron al R e y , de quien los compró el conde 
de Aranda , y después los poseyó D . Pedro de Urrea. En el 
año 1526 se rebelaron los moros de este valle con los de 
Kstula, ügog Segorbe, á causa del edicto, por el cual se les 
obligaba á bautizarse, ó pasar al Africa. So retiraron á la 
montaña de Espadan en número de mas de 4,000, y eligiendo 
por su Rey á un llamado Corbau, que tomó el nombré de 
Selim Almanzor, resolvieron hacer guerra á los cristianos. 
Estos se reunieron en gran número en Valencia, y ponién
dose á su frente el duque de Segorbe, fueron á atacarles. 
Los moros se defendieron con mucho valor y les obligaron á 
retirarse. Con esta victoria se hicieron tan orgullosos, que 
todos los pueblos inmediatos sufrían mucho d e s ú s correrías, 
basta que en Valencia se formó un cuerpo considerable de tro
pas veteranas, y salió en su busca. Defendiéronse los moros 
en la montaña de Espadan , donde se habían hecho fuertes; 
pero fueron vencidos, quedando muertos 2,000 en el campo, 
y los 2,000 restantes prisioneros, entre los cuales se hallaban 
los principales autores de la sedición, que pagaron con sus 
vidas. Los demás fueron dispensados y se reslableció el orden. 

ALJIONAC1D DE L A C U B A : .-. de la proy. de Zaragoza 
en el par t . jud .de Belchite; se forma de los arroyuelos de 
Herrera y del Vi l lar de los Navarros, reuniéndose debajo 
de Herrera, se hunden y ocultan hasta que renacen en los 
t é rm. de Azuera, cuyo pueblo bañan consumiéndo comun
mente todo su caudal. Sin embargo, debajo de Azuera en 
el mismo cauce ó rambla brotan algunos manantiales que 
discurren hacia Letux. Por otra parte en los térra, de Se
gura nace otro riach. que discurre por Mayeas, Hue
sa , Rlesa y Moneva , y se hunden y ocultan hasta cosa 
de 1/i de leg. de S a m p é r , del Salz , que nacen las fuentes 
de Albayar cuyas aguas discurren por este pueblo y 1. 
hasta Letux. En este pueblo se reúnen dichas aguas con las 
que vienen de la rambla ó r . de Azuara, las cuales dan el 
nombre al r. Almonacid , que algunos llaman r. Aguas o 
r . de Aguas Vivas . Esto discurre por Letux, y llegando á la 
Cuba de Almor.acid , sirve esta de presa para tomar las 
aguas y conducirlas por dicho pueblo hasta Belchite, que no 
tiene otra agua para beber y regar sus t é r m . , escepto la par
tida llamada la Riera de huertos de hortalizas y frutales, que 
se riega con las aguas que nacen mas abajo de la Cuba. Bel
chite trae las aguas desde la Cuba por una acequia, que 
será una hora do larga, y aunque fuera de cuando el r. hace 
alguna salida , coge en la Cuba toda el agua que baja , en 
tiempo de verano especialmente es muy poca, y nada se 
cria por lo regular. E l cauce ó r . sigue desde la Cuba, seco 
por lo común , y pasa por la riera de Belchite, á cosa do 
medio cuarto de la v . , por Vinaceite, Almochuel de San Agus
t í n , Azayla , venta de Romana y Lazaída, donde desagua 
en el r . Ebro. So lo , pues, hasta la Cuba hay agua en 
todo tiempo, en el verano ménos de media muela , y 
seis ú ocho veces mas en el invierno, según es mas ó me
nos lluvioso. Desdo la Cuba en adelante no corre el agua 
sino cuando llueve, y hace alguna salida que dura dos ó tres 
días. Antes, que abundaban mas las aguas, se criaban algu
nos barbos delicados , pero en el dia son rarísimos por fal
ta de agua. Le tux , Almonacid y Belchite por la Cuba rie
gan en todo tiempo con las aguas del r . : los demás pueblos, 
cuando llueve y baja agua. Ño hay ninguna barca ni otros 
puentes que la Cubado Almonacid, que sirve de presa y de 
puente : en Belchite hay un arco solo sobre el r . , por donde 
pasan las gentes cuando hav avenidas: para que pasen las 
caballéria's es menester subirlas á m a n o . La Cuba es de cal y 
piedra que llaman piñonada; su ántig&edad sf dice vulgar
mente que es de tiempo del Rey D . Jaymc. E l arco de Bel-
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chite es de ladri l lo , su basa de piedras sillares; y nadie dá 
razón de su or igen: aquella está para durar eternamente; 
pero este tan descarnaílo por los cimientos, y como nadie 
cuida de é l , el mejor dia caerá cu tierra, pues como dicen 
las gentes, está degollado. 

A L M O N A C I D D E L A CÜBA: 1. con ayunt. de la prov., 
aud. terr . , c. g. y dióc. de Zaragoza (7 1/2 leg . ) , part. j u d . 
y adm. de rent. de Belchite (1 hora.): SIT. entre un barranco 
y el r. Aguas, en la caída de un cerro, rodeado de cabezos bas
tante elevados, y que le resguardan de todos los vientos, lo 
que hace que su CUMA no sea de los mas sanos, y que se des
arrollen con facilidad enfermedades pleuréticas , catarrales, 
gástricas y reumáticas . Forman la POBL . 90 CASAS , 0 de ellas 
de tres pisos, y las restantes, por lo regular, de dos; distribui
das en 2 calles, 7 callejuelas y 2 plazas llamadas, una de la 
Iglesia, y la otra del Rebote: la primera es cuadrada, y con
tiene la casa municipal, cárcel y l a i g l . ; y la segunda cua
drilonga. Tanto las calles como las plazas están sin empe
drar; sin embargo, son limpias, porque si se esceptúan dos 
que hay llanas, las demás son muy pendientes. Hay un hos
pital part enfermos pobres y transeúntes, pero sin rent.; por 
lo que su existencia es de poca utilidad: una escuela de pr i 
meras letras, dotada en 1,000 rs. v n . , á la que asisten 30 ni
ños; y una igj, parr., bajo la advocación de Sta. María la Ma
yor, servida por un cura y un sacr i s tán : el curato es de p r i 
mer ascenso, y se provee por S. M . ó el diocesano, medíante 
oposición en concurso general: el edificio es de piedra, de ór -
den gótico, y consta do una sola navede 120 palmos de long., 
50 de l a t . , y 80 de elevación , con 9 aliares; la torre, de la 
misma fáli. que la i g l . , se eleva 130 palmos, y contiene un 
relox regular. Ademas hay dentro del pueblo una fuente con 
cuatro caños para el surtido del vecindario; el cementerio 
ocupa un punto ventilado fuera de la p o b l . : el TÉRM. conllna 
por el N . con el de Fuen-de-Todos (1 1/2 horas.), por el E . 
con el de Belchite (1/4), por el S. con los de Lécera y Le
tux ( l ) , y por el O. con el de Azuera (1): dentro de su c i r 
cunferencia so encuentran varias fuentes y manantiales , aun
que de poco caudal, y 10 corrales para encerrar ganado: el 
TERRENO por las inmediaciones de la pobl. es llano, pero lue
go continúa montuoso y quebrado ; sin embargo , es lodo de 
mediana calidad, se cultivan sobre 800 cahizadas de huerta, 
y unas 1,400 yuntas de secano: carece de pinar y carrascal; 
pero esta falta se suple muy bien con el inmenso número de 
latoneros que por todo él se crian; de este árbol se surten de 
leña los vec . , y fabrican muchos centenares de horcas , ins
trumento que usan los labradores para hacinar la mies en la 
era, las cuales venden en todos los pueblos de Aragón , o r i 
ginándose de aquí , que por muchos se dé á este I. el nombro 
de Almonacid de las Horcas. Como se dijo, pasa inmediato á 
la pobl. el r . Aguas en dirección al E . , y de sus aguas se sir
ven para el r iego; al efecto hay en él una gran presa de unas 
100 varas de largo y 10 de grueso, fabricada de mortero ; la 
cual cierra tan completamente la corriente , que bien pudiera 
decirse que desde ella en adelante no existe ya tal r., á no ser 
por las avenidas; desde ella se cscorren las aguas á una creci
da acequia que fertiliza los ,térm., y proporciona la necesaria 
para beber á los hab. de algunos pueblos: sirve también la es 
presada presa de puente, escepto en las inundaciones. No so 
sabe la época en que fue construido; pero se cree comunmen
te ser del tiempo del rey D . Jayme el Conquistador; se le de
signa con el nombre de Cuba, y de ella ha quedado al pueblo 
el sobrenombre que lleva. Los CAMINOS son locales, de herra
dura y de carro, y se hallan en un estado regular. E l CORREO 
se recibe por medio de un peatón que le toma en Belchite los 
mártcs y víémcs: PROD . trigo, cebada, avena, maiz, patatas, 
azafrán, alguna seda, y escasas hortalizas y frutas: cria ga
nado lanar con abundante número de corderos y lana, caza 
de perdices, conejos y liebres; y pesca de barbos y madri
nas. La IND. , ademas de las profesiones y oficios mecánicos 
mas indispensables, consiste en la elaboración de las horcas, 
algunos telares de lienzos ordinarios y de estameñas, dos mo
linos harineros y un batan. E l COMERCIO , á la venta de algu
nos de estos efectos, particularmente de las horcas, lana y de-
mas art. sobrantes : POBL . : l o l vec . : 480 a lm. : CAP. PROD.: 
2.071,200 rs. v n . : CAP. IMP. : 124,200 rs. : CONTR. : 25,325 
rs. 6 mrs. vn . 

A L M O N A C I D DE L A S I E R R A : v. con ayunt. de la prov., 
aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza (9 leg.) , part. jud. y 
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adra, de rcnt. de la Almunia (2;: SIT. en el cstenso valle que 
forma la sierra de Algairen en su dirección de E . á O . , la iiue 
lleva el nombro de la v . que so describo y so prolonga desdo 
r l estrerao SO. de la anterior hasta el X . ; se halla bien com
batida de los vientos y goza de ciclo alegre y CI.IMÍ saluda
ble. Tiene 300 CASAS de regular construcción distribuidas en 
varias calles y plazas espaciosas y bien empedradas; un pó
sito , una caríiiceria, dos posadas públ icas , una escuela de 
primeras letras pagada de los fondos del común , á ta que 
concuren de 80 á 100 n iños , otra particular para las ninas en 
la que ademas do las labores propias de su sexo, se les ense
ña á leer y escribir, y una ig l . parr. bajo la advocación do la 
Asunción (le Ntra . S r a . , servida por un cura, un coadjutor, 
un esclaustrado agregado á la parr. y un sacristán. El curato 
es de segundo ascenso y de presentación particular. Fuera de 
la pobl. y en parago que no daña á la salud pública está el ce
menterio y se encuentran dos ermitas y diferentes manantia
les de aguas delgadas do las que se sirven los vec. para su 
surtido. Confina el T K i i M . por el N . con el do la Almunia (1 
hora), por el E . con el do Alfamen (1/2), por el S. con el de 
Cosuenda (1/4), y por el O. con el de Toved y Alpartir (1/2 
leg.). E l TERRENO llano en general es do buena calidad y muy 
feraz , aunque pudiera serlo m a s á tener las aguas suficientes 
para el riego: pasan de 5,000 las yugadas de tierra que se 
cultivan; hay un pequeño carrascal, un estenso terreno po 
blado de maleza, y deh. de finas yerbas do pasto que abra
zan al rededor de 0,220 yugadas. Los CAMINOS son todos lo
cales. Pnou. : vino, trigo puro, centeno, cebada, avena, 
garbanzos, judias , pocas frutas y hortalizas, y cria ganado 
lanar , cabrio y alguna caza. IND. : so reduce á algunas 
alfarerías, fáb. do aguardiente y la a r r i e r í a : COMERCIO: el 
que ofrecen los art. espresados que se esportan en su parte 
sobrante, importándose el aceite y géneros ultramarinos: 
PoBI,.: 286 v e c : 1 361 a lm . ; CAP. l ' R O D . ; 2.876,263 rs.: 
CAP. IMP. : 192,300 r s . : CONTB.: 32,807 rs. 32 mrs. vn . 

A L M O N A C I D D E L M A R Q U E S A D O : v . con ayunt., en la 
p rov . , adm. de rent. y dióc. de Cuenca (10 leg.), part. jud . 
de Belmonte (5 1/5), aud. terr. do Albacete (21), c. g. de 
Castilla la Nueva (Madrid 18): SIT. en ta falda de un cerrilo 
que se levanta por el N . , donde la combaten con libertad 
todos los vientos: su CUMA es sano. Tiene 177 CASAS do mala 
construcción , y pocas comodidades, formando varias calles, 
algunas de las cuales se ponen intransitables en tiempo de 
lluvias. Hay casa consistorial, con cárcel y pós i to ; una 
escuela de instrucción primaria, ig l . parr . , y una fuente 
do buena calidad para el surtido do los vec. Confina el TÉBM. 
por el N . con los do Castillejo y V i l l a l v a , por el E . con los 
do Villarejo de Fuentes ó i l i t o , por el S. otra voz con el do 
Villarejo , y por el O. con el de Puebla de Almenara; en él se 
encuentran los desp. denominados de San Clemente y de San 
Migue l ; y lo bañan dos arroyos, que en temporadas de l l u 
vias tienen salidas impetuosas. E l TERRENO , aunque no de lo 
mas fért i l , es de buena calidad ; so cultiva como la mitad, y 
aun pudiera roturarse una pequeña parte de lo inculto. Hay 
viñedo y ol ivar: pnon.: trigo , centeno , cebada, cscaña, pa
tatas, v i n o , aceite, legumbres y hortalizas abundantes, yer
bas medicinales, canteras do pedernal y de jaspes de dife
rentes colores; también se sospecha haber minas de metales, 
pero no se han hecho catas ni se benefician: POBL. : 202 v e c , 
786 a lm. : CAP. PKOD. : 1.569,540 rs. : IMP. : 78,477 rs.: 
CONTR. : 14,000 rs . ; importan los consumos 7,526 rs. 13 mrs. 

A L M O N A C I D DE TOLEDO • 1. con ayunt. de la prov., 
d i ó c . , y adm. de rent. de Toledo (3 leg.), part, jud . de Or-
gaz (2), aud. terr. y c. g. de Madrid (12): srr. á la falda de 
una sierra y orilla del r. Guadíela; goza de buena ventilación; 
CUMA templado, escoplo cuando sopla el N . que se convierto 
en frío, y se padecen calenturas catarrales, remitentes y gás
tricas : tiene 123 CASAS útiles y 60 arruinadas, que forman 29 
calles y una plaza, con casa consistorial, cárcel, pósito, car
nicería , un hospital con dos empleados, y camas para cuatro 
enfermos, fundado por el l imo. Sr . D. Silvestre García Esca
lona, ob. de Salamanca, con 2,000 rs. de dotación: escuela do 
niños, dotada por los fondos públicos en 1,600 r s . , á la que 
asisten 46; otra de niñas, á la quo concurren 14 por cuenta do 
sus familias; é i g l . parr. servida por un cura y un esclaus
trado : confina el TÉBM. por N . con las deh. de Ochocientas y 
Majazala, E . el t é rm. do Vil laminaya, S. el de Mascaraquc, 
y Ó. el do Chueca: abraza 2,600 fan.'dc t ierra, do las que so 
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cultivan 2,400 , y son 20 do primera calidad, 400 de segun
da, y 1,980 de tercera: tiene solo do notable en esta compren
sión el casi., que se halla sit. en la cúspide de la sierra al S. 
del pueblo: los CAMINOS son locales , y en buen estado : so 
recibe el CORIIKO en Toledo por medio do balijero, tres veces 
á la semana: pnon. trigo, cebada, centeno , algarroba , gar
banzos, vino, aceite,'patatas; so mantiene ganado lanar, de 
cerda, caballerías mayores y menores, vacuno cerril y de la
bor : POBL. : 200 vec., 807 a l m . : CAP. PRpD.: 783,678 rs.: 
IMP. : 24,192: CONTR., 27,135: PRESUPÜKSTO MUNICIPAL; 9,600, 
del que so pagan 2,200 al secretario, y se cubren con el valor 
de propios y arbitrios , consistentes en dos prados, derechos 
de alcabalas, correduría, almotaccnia y reparto vecinal; fácil 
es advertir que las cantidades señaladas por contr. y presu 
puesto eseeden al CAP. IMP. en 12,513 rs., lo cual no deja do 
ser una prueba bastante triste de la exactitud de nuestras esta
dísticas. 

HISTORIA. Cuéntase Almonacid entre los pueblos con que 
dotó el rey D . Alonso á la ig l , do Toledo, después de la con
quista de esta c En el cast. de Almonacid fué leniilo largo 
tiempo preso el conde de Gijon , de órdon de D. Juan I de 
Castilla, á causa de las pretensiones de esto rey á la corona 
de Portugal, habiendo muerto sin sucesión el rey D . F e r 
nando , para prevenir que osle infante no pasase á Portugal y 
se llamase rey : estuvo bajo ta guardia do D. Pedro Tenorio, 
arz. de Toledo, hasta el año 1391, quo no contento este pre
lado con el nombramiento do gobernadores para regentar el 
reino, durante la minoridad del rey D i Enrique • p i d i ó s e le 
exonerase de esle cuidado , y el conde fué trasladado á Mon
terrey, á carao del maestre de Santiago. E l día 10 do agosto 
del año 1809 j un tó el general Venegas sus fuerzas en Almo
nacid. En la creencia de quo los franceses solo eran 14,000 
repugnábale desampararla Mancha, inclinándbie á presentar 
batalla. Oyó sin embargo antes la opinión de los demás ge-
nciales, la cual coincidiendo con ta suya, se acordó enlro 
ellos atacar á los franceses el 12 , dando el 11 descanso á las 
tropas. Mas en este dia previnieron los enemigos los deseos 
de los españoles , trabando la acción en la madrugada. Com
poníase la fuerza francesa del 4 .° cuerpo al mando dcSebast ianí 
y de la reserva á las órdenes de Dessolles y de .losé en persona, 
cuyo total ascendía á 26,000 infantes y 4,000 caballos. S i 
tuáronse los españoles delante de Almonncid y en ambos 
costados : el derecho leguarnecia la segunda división, el i z 
quierdo la primera, y ocupaban el centro la cuarta y la 
quinta. Quedó la reserva á retaguardia, destacándose solo do 
ella dos ó tres cuerpos. Distribuyóse la caballería entre ambos 
estremos de la l ínea , escepto algunos g íne tesque se mantu
vieron en el centro. Empezó á atacar el general Sebastiani 
antes que llegase su reserva, dirigiéndose contra ta izquierda 
española. Viósepor tanto muy comprometido un cuerpo de ta 
primera d iv ís iou , fué herido morlalmento el teniente coronel 
de Bailen D. Juan de Silcsa. Inút i lmente fué á su socorro el 
general Girón, hasta que desplegando al frente de las colum
nas enemigas D. Lu í sLacy con lo restante de su primera d i 
visión, contuvo á aquellas y las rechazó, apoyado por la 
caballería. A la sazón llegó el general Dessolles con parte de 
la reserva francesa, y animando á los soldados de Sebastiani 
renovóse con mas ardor la refriega. Viéronso también enton
ces acometida la cuarla y quinta división española: ta ú l t ima 
colocada á la derecha de Almonacid, dió luego indicio do 
í laquear; mas la otra sostúvose bizarramente, dist inguién
dose los cuerpos do Jerez, Córdoba y Guardias españolas, 
guiado »1 2." con conocimiento y valentía por D . Francisco 
Carvajal. Cargaba igualmente la caballería y anunciábase allí 
ta victoria , cuando muerto el caballo del comandante do 
aquellos ginetes, vizconde deZolina, hombre de nimia su
perstición , aunque de valor no escaso, paróse este, loman
do por aviso de Dios la muerte de su caballo. Entre tanto acu
dió José con el resto do la reserva al campo do batalla, y 
rota la quinta división que ya había flaqueado, penetraron los 
franceses hasta el cerro del cast., al que subieron después de 
una muv viva resistencia. Llegó con esto á ser muy crí
tica la situación del ejército español , en especial de la gente 
de Lacy , por lo cual Venegas juzgó prudente retirarse. Para 
ello ordenó á la segunda división del mando de Vigodet, que 
era ta menos comprometida, que formase á espaldas del ejér
cito. Ejecutó dicho gefe esta maniobra con prontitud y acier
to, siguiendo a su división la 4." do Castejon. No bastó tan 
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oportuna p r e c a u c i ó n para verificar la retirada ordenatlamcu-
tp , pues asustados algunos caballos con la voladura de va
rios carros de municiones, dispersáronse é introdujeron des
orden. De alli no obstante con m a s ó menos concierto, d i r i -
jiéronse todas las divisiones por distintos puntos á Herencia, 
y en seguida á Manzanares. Cosió á los españoles la batalla de 
Almonacid i ,000 hombres, unos 2,000 ¡i lo* franceses ('). 

ALMONAC1D DE ZOIÍ1TA; v. conayunt. de la prov. , y 
adm. derent. de Guadalajara (8 leg.) , part. jud . de Pastra 
n a (2), aud. terr. y c. g. de Madrid (15), dióc. de Toledo ÍÍO): 
s iT . : á la falila de la sierra de Huendin en parage llano, her
moso y deleitable, defendido del aire l i . , y ventilado por los 
demás : goza de CLIMA saludable , no esperimentándosc otras 
enfermedades (pie las propias de las eslaciones, y algún reu
ma cnlrc las personas que se dedican al riego: tiene 300 CA
SAS , de mala construcción cu lo general , de dos pisos , habi
table el segundo, y destinado el bajo para las oficinas de cue
va, aceitero, cuadra y domas necesario; hay algunas bastan
te cómodas y capaces; y son notables sobre todas, las de los 
condes de San Rafael y de Saccda, que contribuyen á hermo
sear la pobl . , la primera se halla en una estrem'idad, y tiene 
una hermosa huerta cercada, la segunda eslá con t igua al co
legio de Jesuítas que al l i existió , cuyo edificio es uno de los 
principales, por su buen gusto y arquitectura: su i g l . está 
destinada al cullo por haberse trasladado á ella la imágen de 
N l r a . S i n . de la Lúa , patroua del pueblo, (pie antes existía 
en una ermita bastante deteriorada, á pesar de haberse habi-
lilado paracuarlel de la Mil ic ia Nacional; en el resto de aquel 
edificio se halla el archivo de la v . y la escuela, la cual esl;i 
dotada con 2,200 rs., y asisten á ella 30 discípulos: una veci
na del pueblo instruye á 5 ó G niñas sin mas retribución que 
unos 200 rs. que también percibe de los fondos públicos : la 
ig l , ¡'arr., dedicada á S t o . Domingo de Silos, es un edificio re
gular: también loes la torre del relox, constr>iida en los tér
minos que aparecen de la siguiente inscripción: 

HEINANDO FELIPE n , 
Y SIENDO SU GOBERNADOR EN ESTE PARTIDO DE ZORITA 

EL LICENCIADO D. JOAQUIN DE CÉSPEDES, HICIERON LOS VECINOS 
DE ESTA VILLA HE ALMONACID ESTA T O U B , 

AÑO DE 1589. 

Hayademasunhospitalquecarece derent. fija; pósito con el 
cap. de 210 fan. de trigo centenoso; cárcel, y una casa que ha-
bitaban los gobernadores ó ale. m. , destinada para las sesiones 
del ayunl . por eslar arruinada la propia de la municipalidad; 
todos estos edificios forman calles, aunque irregulares y mal 
empedradas, llanas y limpias; y dos plazas de bastante eslen-
sion: en la principal se celebran los mercados, tiene portales 
en 3 de sus aceras, y en el centro una fuente de 4 caños de agua 
potable: la otra se titula el Coso. Tiene también una fnenle 
con un caño, y hay entre otras una casa de l av . , desde donde 
el ayunt. preside las corridas de novillos: hay otra fuente con 
cano en una de las callos, y ademas de estas aguas atraviesan 
el pueblo varias aceipiias construidas do piedra si l ler ía , que 
dan p a s o á la corriente de un arroyo , cuyo nacimiento está 
muy p r ó x i m o : en los AFUEUAS se hallan otras dos buenas 
fuentes, la una de un caño , y la otra de seis; sus aguas sur
ten un hermoso lavadero de ropas, fabricado de piedra sille-
ria á un tiro de bala de dist . ; algo mas cerca está el conv. de 
monjas do la Concepción, proccdrnlc del que en principios 
del siglo último se trasladó desde Escarichc, y en sitio elevado 
se encuentra el cementerio construido en 1818: no hemos 
bocho mención de la muralla que osle pueblo tuvo , porque 
solo so conservan de ella 4 arcos que dan frente á los cuatro 
lados cardinales, y eran las puertas de comunicación. Confina 
el TÉBM. p o r N . con el r. TaiO, á 1/2 leg. de dist., E . con el 
lérm. de liuendia á 1 leg . ; S. con el de Albalate de Zorita á 
1/4 , y O. con el de Zorita de los Canes á 1/8 , estondiéndose 
por lo tanto 3 4 do X . á S , , y 5 de E . á O . : comprende 7,500 
fan. de tierra, en las cuales oslan incluidas unas 1,000 fan. de 
monte de buerra calidad, y los cerros que no se cultivan: ado 
mas de este monte posee esto pueblo el de la fíngeda, que for
ma term. separado ( V . ) : el TERRENO participa de llano y cer
ros , formando osles con el nombre de Sierra de San Antón, 

^loreno, ¡ m i . del levanlamitnh, guerra y rerolucion do 
p i ñ a ; tom. 3.° , pág. $7 
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una cord. árida y escabrosa, parte integrante de la sierra de 
Buendiii, y sigue enlazándose con las de l¿ÍOHi/r«: su cal i
dad es Hoja, y por las faldas de la sierra, pedregoso, se culti
van 1,600 fan. divididas en pedazos de 2 y 3 ; habrá 300 de 
primera clase, 500 de segunda, y 800 de tercera: de todas 
ellas se riegan unas 400 ¡ sin embargo de lo cua l , producen 
muy poco: para facilitar el riego hay causlruidos 4 canales, 
llamados l 'eliñas. Vi l lar , Barranco de Ar r iba , y liarranco de 
Abajo: en esta operación se observa un turno rigoroso , cuyo 
derecho está siempre consignado en los documentos de pro
piedad de las fincas: hay ademas 50,000 vides, 38,000 pies de 
olivo, y van roturándose algunos pedazos en los sitios en que 
lo permito la sierra, para aumentar este p lan t ío : hay tam
bién una alameda á 1/4 leg. del pueblo, bien poblada de ár
boles y arbustos, y con abundancia de aguas.- ol r. Tajo corre 
á la dist. de 1/2 leg . , al confin del term. , según se ha indica
do, y sobre él se halla una barca que pertenece á los propios, 
y un molino harinero: los CAMINOS son locales, y á escopcion 
del que conduce á Albalate, (pie solo tiene 1/2 leg . , todos los 
demás se hallan en mal estado: se recibe el CORREO tres ve
ces á h semana en la estafeta d é l a cab. del part., por me
dio de balijero: PRÜD.: vino, aceite, cánamo, trigo, cebada y 
algunas legumbres; se mantiene ganado lanar, cab r ío , y 200 
caballerias mayores y menores, destinadas á la labranza: IND.; 
cuatro telares de lienzo para el uso de los moradores: so, sos
tiene algún comercio en la saca de los primeros frutos é impor
tación de cereales (pie faltan , en las dos tiendas de géneros y 
abacería, y en el morcado que so celebra los jueves de cada 
semana; hay también una feria el 8 de setiembre, pero solo 
es de nombre: POBL . , 300 vec. , 1,205 a l m . : CAP. PRO».: 
14.380,000 rs. , IMP. : 438,000: CONTK. : 30,683 n . 3 mis. : 
PRESUPUESTO MUNICIPAL : 20,000; se cubr í con el prod. de los 
bienes de propios , que consisten en 3 hornos do cocer pan, 
la barca, el molino harinero, otro de aceite, y unas 150 fan. 
de tierra que solo alcanzan lo mas á 20,000 rs . , y el resto por 
repartimiento vecinal. 

HISTORIA. Refiere el P . Henao haberle informado persona 
noticiosa y residente de muchos años airas en la v . de Almo
nacid de Zorita, hallarse á 1/2 leg. de ella úna eminencia 
sobro, la junta y puente de Tajo y Guadiela, con nombro de 
Becópolis , usado inmoinorialmenlc por todos los moradores 
de aquella comarca, y que muchos, subiendo á pasearla, 
veian en lo mas alto no solamente ruinas de edificios, sino 
huesos y calaveras , siendo la capacidad del espacio , llamada 
c. de llecópolis , con ruinas y raslróa de murallas, como 
para 4,000 casas, teniendo esta eminencia una fuente do 
escelentc agua, en plaza anchurosa; por el lado deponiente 
subida inaccesible, y toda de peña natural , tan lisa como 
hecha por el arto ; "por el mediodia ol (madiela, poro lse t . 
el Tajo, y presentando solo por el oriento una caída há-
cia la v . de Poyos. Si en este sitio os donde fundó ol rey 
Leovigildo la c. Secópnlit , que, el lUclarenso dice haber 
fundado en la Celtiberia el décimo año de su reinado, 
dándola esto nombre por el de su hijo (Hecaredo), adornán
dola con obras admirables, con murallas y arrabales, y con
cediendo al pueblo privilegios de una nueva c . ; de cuya c. 
refieren casi lo mismo San Isidoro y ol Emilianonse : urhcm 
in Celíiht'ria fecit, et Recopolim nnminnvit; y si Uocópolis 
fue total Siente destruida en la invasión de los sarracenos, 
como refiere Forreras, parece natural atribuir ol origen do 
la v . de Almonncid á los restos de aquella pobl. , sobre a l 
guna de sus dependencias enunciadas por el lüclarense ; y se 
presenta mas probable la fundación de Leovigildo en este si
t io, que no en Ripoll, como juzgó Garibay, cuya opinión si
guieron Pujados y otros, (pie el mismo cita, ó en Riela, como 
creyó Moret (V. RECOPOLLS). Morales y Mariana la redujeron á 
osle sitio, l lamándolo ol primero uno délos mas altos y fuer-
les que. se pne.deii liall.ar en Kspana. El moro Itasis , en su 
descripción de España, presenta á Rocópolis con ol nombre Ra-
copel, partiendo térm. con ol de Santa \'era \ con el de Zuri
ta. Parece Almonacid obra de los árabes y á ellos debe indu
dablemente su nombre. Sóbre los años 1576contaba 800 veo. 
En todos los sitios públicos de esta v . se ven las armas de los 
caballeros de Calatrava, hallándose comprendido en el terr. 
do las órdenes. Su consejo proponía terna para el nombra
miento de corregidor , con el nombre de gobernador, y á él 
oslaba aneja la subdelegacion de montos y p lant íos , peius de 
cámara , y pósitos. Correspondía á la encomienda d« Zorita, 
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pagando anualmente á la mesa maestral 85 fan. de trigo cen
tenoso, y otras 85 de echada, ademas 823 rs., 18 mrs.; y 
por la escribanía de órdenes 200 rs. el escriljano que la de-
sempefm. 

A L M O X A S T E R L A R E A L : v . con ayunt. d e l a p r o v . , y 
adin. de ront. de lluolva ( l i leg.), par í . jud. de Aracena (l), 
aud. terr., c. g. y dióc. de Sevilla (16): i n . en una cord. 
próxima al arroyo Nogales: disfrutado buena ventilación y 
de CLIMA saludable, si bien se desarrollan algunas pulmonias. 
Tiene 210 CASAS en la parte que constituye la v . algunas de 
ellas cerradas por falta de moradores, y 285 en las ald. ó cas. 
las primeras son bajas por lo regular, pero bien distribui
das y forman calles incómodas por su posición en cuesta, 
aunque, bien empedradas y limpias; entre las segundas se en
cuentran muy pocas de dos pisos. Hay una escuela de prime
ras letras dotada en 1,100 rs. al a ñ o , mas la retribución con
venida de los 30 alumnos que por lo común concurren á ella; 
una Igh par í , bajo la advocación de San Martin Ob. fundada 
por los a ñ o s 1300; sirven el culto 1 cura ecónomo de primer 
ascenso y de nombramiento del ordinario, 1 teniente,! be
neficiado de nombramiento también del diocesano, 4 presbí
teros, 1 sochantre, 1 sacristán, 1 organista y 3 acóli tos: el 
templo se halla en bastante mal estado y necesita pronta re
parac ión; y en la plaza principal una capilla dedicada á la 
Santísima Tr imdád. Fuera del pueblo, á unos 100 pasos se ven 
un cast. arruinado, y en él una ermita titulada Ntra . Sra. 
de la Concepción; otra ermita denominada de Cristo de la 
Humildad á 120 pasos, á 110 la de San Sebastian; el ce
menterio en parage que no puede perjudicar á la salud pú
blica , y casi tocando á las casas una fuente decente y de muy 
buena agua para el surtido del vecindario. So estiendo el 
TKRM. 4 leg. poco mas ó menos de N . á S. y 1 de E . á O., con 
mas una contienda de 1/2 leg. confinando con los do Jabugo, 
Santa A n a , Alaxas, Aracena, Campofrio, Zalamea, Cabanas, 
Cerro, Arochc y Cartegana; como arriba queda insinuado, 
mas de la mitad del vecindario vive en 20 cas. rurales ó ald.; 
ademas de las ermitas que en las proximidades del pueblo se 
encuentran, hay otra á 1/2 leg. ba jó la advocación de San 
Cristóbal, en estado ruinoso, sit. sobre una altura muy consi
derable que domina casi toda la prov. hasta la barra do Huel-
v a . d i s t . 10 leg. Otra titulada Santísima Trinidad do los Va-
neros á 1 leg. y otras dos á 2 leg. dedicadas á Santa Eulalia 
y á Ntra. Sra. del Rosario. E l arroyo Nogales, del cual queda 
hecha mención, corre al N . de la pobl . ; ¿s de curso perenne, 
lleva bastante caudal y da impulso á 5 molinos harineros. 
También bañan el léríD. el arroyo denominado Yáddeniebla y 
Escalada, no menos abundante que el anterior, con cuyas 
aguas muelen 2 molinos, el Nogalejo que pone cu movi
miento las ruedas de otros 3 molinos; y el Rio-calicnto que 
da impulso á dos molinos harineros: los tres primeros llevan 
su curso hacia í l S . , y el úl t imo al O. Abundan las aguas mi
nerales, entre las que merecen la preferencia, las do la deb. 
do la Aguijuela que han hecho prodigios en la curación 
del mal de piedra y otras enfermedades de orina. E l TEBRÉftd 
es en lo general montuoso; y forma 4 cord., una al N . , otra 
en el centro mismo d é l a poíll. y la cuarta al S., todas pobla
das de encinas, jara , brezo, guinueloy madroño-, casi todo 
el es riscoso, pizarroso, á r i do , y poco fértil aunen los huer
tos ; se divide en 4 suertes, 200 fan. de primera calidad , 300 
de segunda, y 0,000 de tercera y cuarta ¡ la mayor parte del 
t é rm. son tierras bravas: por lo regular se cultivan las de 
primera suerte, 200 fan. de la de segunda y 300 de la de ter
cera; hay una deb. de monte bajo con algunas minas, l la
mada la Liscda, y otra de igual calidad denominada de 
Valdelogrado sin árboles. Los CAMINOS son todos de herra
dura, asi los prov. como los locales, y so hallan en mal estado 
L a coiuiEsi'OíiDEfíciA sale los miércoles y sábados para Sevi
l la y Huelva: pr.on.: trigo y cebada, aun no lo basta?ito para 
el consumo , castañas , aceito y frutas, lo necesario para 1, 
pobl . , poca miel y sana; la cria de ganado cabrio y do cerd, 
es numerosa, no tanto la de ganado lanar y vacuno: abunda 
la caza do perdices , conejos, jabal íes , venados y corzos, los 
zorros, lobos, tejones y garduñas . Hay mina de cobre en los 
sitios denominados la Gíz á las orillas del r. Odíel , Sierra de 
Potes y Vega de los Silos y de plano en la Juliana, todas es-
tan perdidas y no se han conocido beneficios: IND.: los mo
linos harineros indicados y algunos telares do frisa para la 
gente del campo: coMEncio: importación do vino y cereales 

A L M 171 
de Estremadura y condado de Niebla, y esportacion de carnes> 
principalmente de cerda y de cabrio para Cádiz y Sevi l la , las 
de la primera especio, y para esta última c. y pueblos l imí
trofes las segundas. POBL . 507 veo., 2,007 bab. CAP. ÍROD.Í 
2.561,598 rs . : IML'.: 114,100: CONTR.: 10,913 rs. 15 mrs. E l 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 16,000 rs. y se cubre con 
6,000 rs. de propíos y el déficit por reparto vecinal. Cuando 
el rey Fernando el Sanio se decidió á la conquista de los reí-
nos do Sevilla y Córdoba, hizo que D. Pelay Correa, maes
tre de la órden do Santiago, corriera y sujetára á su orden 
los pueblos de la der. del Guadalquivir y los del Algarve: 
entre ellos lo fue Almonaster, que en algún tiempo correspon 
dió al reino de Portugal y después al arz. de Sevilla. A fines 
del siglo pasado compró la v. su sen., y quedó con jurisd. 
propia. La denominación es árabe y proviene de Al-Munia 
la fortaleza. 

A L M O N T (CAMPOS DE ) ; V . MONT (SANTA MARIA D E ) . 
A L M O N T E ; v . con ayunt. do la prov. y adm, de rent. do 

Fluelva (7 leg.), part. jud. do Mogucr ( j ) , aud. terr. , c. g. 
y dióc. de Sevilla (10): srr. en una ladera de poca pendiente 
circundada de tierras pobladas do olivos y pinares, por cuya 
razón no es muy libre la ventilación ; sin embargo su CLIMA 
es sano, si bien suelen padecerse tercianas y algunas pulmo-
Mias producidas por los vapores de los pantanos y calidez de 
las arenas de que so hablara. Forman la pobl . , incluyendo las 
chozas (pío se hallan en algunas do sus entradas, 800 CASAS 
casi todas bajas y do poca ostensión interior, que se distribu
yen en varias calles incómodas y sucias la mayor parto del 
año , por estar sin empedrar y salir á ollas los caños , por los 
cuales vierten de las casas las aguas inmundas ; y una plaza 
pequeña cuadrilonga en la que se halla la capitular ó munici
pal, que es un edilicio de dos cuerpos, formado con sus arcos, 
«ostenidos con buenas columnas dobles de mármol . Tiene una 
cárcel bastante mala y una escuela de instrucción primaria, 
elemental completa, dirigida por un maestro examinado, 
cuya dotación consiste en 15 rs. vn . diarios, y un pasanle á 
quien cantribuyon con 5rs. v n . , también diarios: concurren 
por lo general 198 discípulos, cuyos padres suplen po r ro -
parto lo que falta para cubrir las asignaciones osprosadas, á 
Las que se hallan sujetas las cortas rent. de un legado pió fun
dado con este objeto, y cien ducados do los fondo» do propios. 
Tiene también una ig l . parr. bajo la advocación do la Asun
ción deNtfa. S r a . , servida por 2 curas beneficiados, un bene 
ficiado propio y un sacristán : los curatos son perpétuos y se 
proveen en la forma ordinaria, previa oposición en concurso 
general. Ademas tiene con culto público una ig l . en el conv. 
de monjas do Sto. Domingo , cuyas religiosas mantienen un 
capellán ó vicario: esto conv. fue fundado en el año 1010 por 
el licenciado .luán Ruiz Prieto y Doña Agueda Bejarano su 
mujer. Antes do la osclaustracion existia otro conv. do la ór
den de San Francisco de Paula, cuyo edificio está hoy sirvien
do de casa morada para varios v e c , y sin uso su ig l . : fue fun
dado por los años de 1540 según lo demuestra la inscripción 
que se conserva sobre el sepulcro del fundador D. Pedro Gau-
na, canónigo de la cated. de Sevilla. Cuatro ermitas se encuen
tran dentro de la v. y en sus calles de Sevilla y Santiago ; de 
aquellas solo la dedicada á San Sebastian está" abierta; la l ia 
mada de Santo Cristo de la Sangro sirvo para sala de escuela, 
y las otras dos de San üartolomé y Ntra. Sra. de Gracia so 
hallan cerradas, invirtiéndose las pobres rent. de todas, y las 
escasas de un hospital, que sirve únicamente para asilo de los 
mendigos t ranseúntes , en otros objetos do beneñeencia. V.\ co-
menterio ocupa un parage ventilado y que no puede perjudi 
car á la salud pública , y en los estremos de la pobl. hay tres 
grandes pozos do cuyas aguas, aunque gruesas y de no muy 
buena calidad, so sirven para beber y domas usos dom;slicos 
la mayor parte de los v e c , empleando las do los pozos parti
culares que contienen los corrales de las casas, para abrevade
ro de! ganado da labor. El TÉRM., que consta próx imamente 
do 35 á 40 leg. cuadradas, confina por N . con el de Bollullos 
é Hinojos (de la prov. de Sevil la) , por E . con el do Aznalca-
Kir y el Guadalquivir, por S. con el Océano, y por O. con los 
do Moguer y Rociana. Dentro de su circunferencia se encuen
tran dist. una leg. de la v . 4 fuentes de aguas mas delgadas y 
de mejor calidad ¡pie las de los pozos do que hemos habla 
do , de las que usan los vec. que tienen proporciones para su 
conducción, y otros manantiales también de muy buenas 
aguas pero muy dist. Se encuentran igualmente abundantes 
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y cscclcntes abrevaderos para las bestias y ganados, y lagu
nas ó paiitános diliciles de cegar por estar formados en arena
les muertos, á los que se atribuye la causa de las enfermeda
des de que se ha hecho referencia. Se encuentra asimismo 
dist. 3 leg. una ermita dedicada á NTtra. Sra. del Roció , que 
ocupa siiio pintoresco y delicioso en una dilatada llanura, ca
mino deSanlúcar de Barrameda, y m á r g . do la llamada Ma
risma. Todos los anos en las pascuas de Pentecostés se hace á 
ella una romería, que es do las mas célebres de Andalucía, 
pues que en ella so reúnen mas de G,000 alm. de distintos 
pueblos muy dist. algunos de ellos. De muy ant. hay esta
blecidas herm. en la Palma", Mogucr, Pi las , Villamanriquc, 
Triana, Rola y Almonte, que sallan de sus respectivos pueblos 
para encontrarse en la víspera del diado la Pascua en el Real 
d é l a fiesta; ilian formalizando la entrada por orden do anti-
RUÉdad, precedidos do dulzainas y alambores, pasando por 
frente do la puerta principal do la ermita, y llevando cadauuu 
su pendón, al que siguen el hermano mayor y domas hermanos 
y hermanas sobre los vistosos carros ó enjaezadas caballerías 
en que habían hecho su viaje. No so ha entiijiado, sin embargo, 
la devoción do estos hab. a la Virgen, y continúan con igual 
fervor, prestándole esto tributo do adoración y de respeto, 
siendo de admirar el que á pesar de la concurrencia, que des
pués se entrega á toda clase de diversiones, rara vez tiene 
que mediar la autoridad para cortar las desavenencias que in
dispensablemente deben promoverse, pues que todas cesan al 
grito de uíua ?fi Virgen del Roció; y aunque todos dejan en 
libertad sus caballerías para que pasten en las inmodiacio-
nes, sin que nadie las custodie, no so ha dado caso de un 
robo. Cerca de esta ermita hay una fuente de aguas frescas, r i 
cas ó inagotables Según hemos dicho, el Océano bañáoste té rm. 
por la parte del S . , y o n su dilatada costa, de 10 leg. de 
ostensión, llamada vulgarmente de Casti l la, por sor la pr i
mera cpie en Andalucía dominaron nuestros antiguos royes; 
no se encuentra rada ni ensenada, ni otro abrigo donde pue
dan ampararse los buques; de aquí es que no lleno estahloci-
mientos permanentes, sino pequeñas chozas do ganaderos, y 
otras donde habitan los empleados de Hacienda, llamados 
guarda-costas , para impedir el contrabando. En algunas tem-
poradas vienen á estas costas grandes artes de pesca llamadas 
j ábegas , sedales y almadrabas, para ocuparse en la de sar
dina, bonito y alunes, y suelen ser abundantes y productivas 
estas pesquerías. Cubren la costa grandes montes do arena, 
de tal movilidad , que es muy frecuento verla tapar elevados 
á rboles , ó que deja descubiertas las antes profundas raices 
de corpulentos pinos. Regularmente en las faldas de estos 
montes, mirando al interior, se encuentran pequeños valles, 
llamados corrales, y pintorescas lagunas rodeadas do álamos 
blancos, fresnos y otros bellos á rbo les , con pastos abundan
tes en todo el año. Conscrvansc en la costa hasta C torres 
equidistantes entre sí do una á dos log . , que fueron construi
das en la edad media para vigías contra las piraterías de los 
berberiscos: en el día están casi todas destruidas, y la lla
mada do la Higuera no habiendo podido resislir el embate 
de un fuerte huracán por hallarse socavada en sus ant. ci
mientos, ó por efecto de algún grande terremoto, cayó sin 
haber perdido su forma , encontrándose en el día de pie, pero 
con los cimientos en alto y las almenas enterradas en arena; 
y esta singular posición ha dado lugar á que en el país so 
formen conjeturas y se acompañen de relaciones y cuentos 
fantásticos. En la parle del SSE. do Almonte, embebido en 
el TIÍIIM. que describimos, se halla el llamado coto de Oñana, 
que ocupa próximamente do 10 á 12 log. cuadradas. El cen
tro do esta gran finca es montuoso, con varios cas., entre 
ellos el palacio de los Sres. marqueses de Víllafranea, á quie
nes pertenece, y una venta ó parador inmediato sobre el 
ramino qno de los pueblos del Condado de. Niebla conduce á 
Sanlncar de Barrameda; todo él está destinado á la cría do 
ganados, y como coto cerrado también á la do caza mayor y 
menor; por ambos conceptos reditúa al propietario conside
rables prod. Puede decirse que este es uno de los sitios 
de recreo mas deleitoso de Andalucía, pues que abunda en 
conejos, liebres, perdices , palomas, y proporcíonalmentc en 
mayor abundancia en ciervos y jabal íes : se arrienda por par
tidos á los alicionados del país ; y sus arrendatarios no solo 
lo frecuentan , sino que en varías temporadas asisten acom
pañados de multitud de forasteros, y aun estrangoros, espe
cialmente ingleses, que lo visitan con solo el objelo de la 
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caza. Dentro del coto, y contiguo á los montes de arena, so
bre la costa, se encuentran varias lagunas, y entre ellas la 
nombrada de Santa Olal la , ó la Pajarera, que tiene de cir-
cunferoncia 3/ í do leg. : es abundante de varías clases do pe
ces , y aun mas de aves acuáticas , patos do variadas clases, 
flamencos, ánades y otros (pie cubren con sus vuelos en algu
nas ocasiones los rayos del sol: en la primavera es entretenida 
la caza do huevos de gallorota , cuyas aves forman sus nidos 
sobro las ramas y pasto que flotan en el agua , y al l i crian sus 
polluelos; embarcándose en pequeñas canoas, con facilidad 
se acercan los cazadores á los nidos y llenan cestas de aque
llos huevos gustosos y delicados al paladar. Pacen aquellos 
pastos crecidas piaras de ganado vacuno, y merece citarse 
con interés ta innovación introducida por el actual arrendador 
de aquella finca, aclimatando en este s u d ó l o s camellos: seis 
ú ocho años hace que condujo de las Canarias un macho do
mado y dos hembras de dicha especie, y han procreado en 
términos de contarse en el día mas de 20 cab., notándose 
quo la casta lejos de degenerar, se mejora; el macho domado 
se utiliza en tirar de un carro, y sobro conducir tanta carga 
como un pardo bueyes, lleva á estos la ventaja de la cele
ridad. De desear fuera quo so generalizase en este país tan 
provechosa ganadería . E l TERBENO es todo do a luvión: predo • 
mina el sílice, en términos que tan solo una pequeña parte 
hácia el N . es susceptible de cultivo. En general solo puede, 
criar montes do pinos y alcornoques, que son los árboles que 
en este país so dan bien en los arenales; mas por la incuria 
do los hab. y por ol abandono con que se mira este ramo im
portante de riqueza , han ido desapareciendo, de manera quo 
á escoprion do algunos pocos que pertenecen á particulares ó 
do ¡iropios, apenas subsistirán en pie una vigésima parto de 
los que los poblaban en los años anteriores. Solo, pues , lleva 
este inmenso terreno monte bajo, únicamente útil para el 
pasto de ganado cabrío. Calcúlase en 2 leg. cuadradas la parle 
que está destinada para cereales, ó plantada do arboleda; 
aunque en ella lambion predomina el s i l íco, suela en calizo, 
y do vez en cuando se presentan cañadas ó valles do buena 
tierra vegetal. Estas 2 leg. cuadradas ocupan la parle N . del 
T K R M . contigua al do Rociana, Rollullos é [línojos. Llevan 
sobre 100,000 píes de olivos, mucho plantío de viñas y bas
tante de higueras y otros frutales: quedan sobre 500 fan. de 
tierra para cereales, pero ademas los vec. siembran también 
rozas, y en las inmediaciones han roturado porción do ellas 
al sitio que llaman los Tarajales. Ningún r. corre por este 
terr.; pero lo bañan diferentes arroyos, que, aunque esca
sos de aguas, pues generalmente so secan en el verano, sirven 
durante la temporada do invierno para dar impulso á las rue
das de un molino harinero: y otros conservan charcas (pie 
prrporcionan abrevaderos para los ganados. De estos arroyos 
los principales son el conocido con el nombro do la Puente ó 
Sequillo, que nace en el t é rm. de Rollul los , y viene de N . á 
S., al quo so le reúnen otros, llamados el Sarlíllo y el Gairote, 
y tiene un puente de madera sobre el camino que de Almonte 
conduce á Uociana: el denominado Cañada , que tiene su ori
gen en el t é rm. de Lucena del Puerto, y el de Rocina , que se 
une con el anterior. Todos estos arroyos vienen á incorporarse 
cerca de la ermita del Rocío , de que ya nos hemos ocupado, 
y allí se estiondon formando en el invierno un gran lago de 
cercado G leg. de largo y 1/2 do ancho, que termina en el 
Guadalquivir. E l suelo sobre que este lago se forma es gro-
doso y fuerte, por manera que sí fuera posible dar corrien
te á aquellas aguas, quedarían disponibles para la labor 
muchos millares de fan. de tierra. Varías veces se ha pro
yectado esto canal y no ha podido realizarse. Por fronte 
(le la ermita se llama Cañaliega, después hácia su t é r m . 
Marisma , y es tan llano y tan apacible su curso, que 
apenas se conoce: encuéntranse en ella unos sitios llama
dos Ojos, que son unos viveros de agua, insondables, cu
bierto» de musgo, que los hacen parecer de sólido suelo, 
«1 ganado tiene instinto particular para evitarlos. CAMINOS: 
son todos locales; conducen á los pueblos inmediatos; y a l 
mediodía uno que dirige á San lúca rde Rarramcda; la mayor 
parte son carreteros, pero arenosos y descuidados. E l conniio 
so recibe de l aadm. de la Palma los lúnes , miércoles y sába
dos, y se despacha los domingos, már tes y viérnes. Pr.on.: 
con abundancia aceite y v ino , tr igo, y otras semillas, aun
que, no el suficiente para ol consumo: cría ganado lanar, ca
brio y do cerda, y se matienen de 2 á 3,000 vacas de vientre 
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y 500 yeguas; caza de toda clase, asi mayor como menor, 
con especial i dad de esta ú l t ima , y pesca de barbos, galápa
gos y anguilas. IND. : ademas dé las artes mecánicas e indis
pensables, como son de carpinter ía , herrer ía , albañileria etc. 
y de i molinos de viento, el de agua que se ba diebo , y 8 de 
aceite, se dedican á la elaboración del jabón para lo que tie
nen dos fáb. CoitiERClo: 2 tiendas de géneros ultramarinos, C 
dé quincalla, la esportacion do aceite, vino y ganados, y la 
importación de los demás art. de que carecen. P O B L . : 883 
vec. : 3,779 a lm. : CAP. PBOD. : 21.082,694 rs.: l .MP.: 892,879 
rs.: CONTH.: 94,459 rs. 25 mrs. E l PRESUPUESTO UDNICIPAL 
asciende á 28,444 rs. 17 rars.: se cubre con varias rent. ur
banas, con otras de pesca de anguila, la de bellota, con la 
de la casa carnicería , con la de las sanguijuelas, con la del 
a lmotacén, con la de acebuchina, con los prod. de pastos, 
con los de maderas para arados, y con las rent. de algunas 
tierras de propios y de montes para las rozas; siendo lodo el 
prod. de propios y arbitrios en cada un ano, la cantidad 
de Ifl.OOO rs. iioco mas ó menos; resultando un délicit do 
roas de 18,000 rs., que se cubren con alguna venta de pinos 
que suele hacerse en los pinares de propios con superior 
aprobación. 

HISTORIA. Rodrigo Caro, y conél Masdeu, r cducenáes tapob l . 
la ant. Aloslhji{\.). Los vec. de Almontc, mientras las tropas 
del rey D . Alonso de Castilla sitiaban á Olbera en 1327 , pa
saban sus mujeres, hijos y haciendas; pero noticioso el rey de 
ello, envió á llui-Gonzalez de Manzanédo con algunas tropas 
y el pendón de Sevilla á cpie los tomase. D . Kui-Gonzalez eje
cuto la orden con tanto cuidado, que (lando do improviso so
bre los que se retiraban á Ronda, los bizo prisioneros con sus 
mujeres é hijos, les tomó sus haciendas , y los envió al rey 
con gente de guardia. Rendido Olbera, pasó el rey después 
de algunos dias sobre Almonte que se habla hecho fuerte: 
pero luego se entregó, y estando adelante el otoño, regresó el 
Rey á Sevilla. Esta v . hace por armas en escudo partido de 
.arriba á bajo , á la der. el noble blasón de las dos calderas, y 
á la izq. una banda orlada de las Quinas de Portusal. 

A L M O N T E : r. en la prov. de Cáccres: nace en Tas sierras 
de Guadalupe, llamadas las VHluercas, de lasque salen tres 
gargantas; una á la der. del pueblo de Navezuelas, otra 
entre este y el de Roturas, y la tercera tocando al úl t imo; 
estas gargantas tienen 2 pucntecillos en el camino de Rcta-
mosa á Roturas, y á corta dist. por bajo de ellos, se reúnen 
y loman el nombre que lleva esto r . : asi formado, corre de 
É . á O . , incorporándosele los arroyos de líerzocana, Gar-
ciaz, arroyo Mojón , Tozo y Tamuja por la i z q . , y por la 
der. varias gargantas sin nombre y el arroyo de Talavan, que 
nace en las callos de este pueblo, entrando en el Tajo con 
bastante caudal degpnes de. 19 leg, decurso , en el sitio de 
Alconetar; aunque vadeable por muchos puntos, son sus 
m á r g . sumamente escabrosas , por cuya razón tiene 4 puen
tes s i t . , el primero en el camino de Aldcanuova de Centenera 
á Retaraosa, y se llama Pítente dél Conde, que sirve de l i m . 
á los part. de Logrosan y Truj i l lo : el segundo en el ca
mino real do Madrid á Radajoz á 1/2 leg. por bajo de Jaral-
cojo , y 3 1/2 de Truj i l lo : el tercero en el camino de esta 
C. á la de Plasencia, junto á la venta de la Barquilla, á 4 leg. 
de la pr imera, y el ultimo en el sitio llamado Aijon de Pan-
íoja , en el camino de Talavan á Cáceres , t é rm. do esla cap., 
á 2 1/2 lof;. de dist . : esto puenlc se halla 50 pasos por cima 
de la coniluencia do osle r . con el Tamuja: abraza ambas 
corrionles, en términos que son mas propiamente dos , y 
constan cada uno de un arco y dos ventanas á los costados; 
se halla sin pretiles, y á pesar do su regular elevación, se 
ve cubierto de agua 'en las grandes crecidas de los r . : se lo 
llama Los puentex de D. Francisco, y fue construido en 
tiempo de Cárlos I á ospensas de ü . Francisco de Carvajal y 
Sanile , natural de la v . do Cáceres; hasta este puente hay 22 
molinos harineros, que loman el nombre de los pueblos ó 
sitios por donde pasa, á saber: molino de Navezuelas, Rotu
ras, Berzocana, Rincón, Risquillo, Puente del Conde, Higue
ras, Vaquil las , l a R a m i r a , Acedo, Anlellano , Góngora, Na-
harro , Carrera , R a m i r i l l o , Carrascos, Apaña , Severo, 
Puente de .laraicejo, P i l i l a s , LUrcra y Monroy; desde aquel 
punto al Tajo dos aceñas y dos cañamares ó presas de pesca, 
pertenecionUs al Sr. duque de F r í a s : en las Iros primeras 
leg. produce algunas truchas, después anguilas y barbos 
hasta de 10 libras: aunque en el verano se disminuyen nota-
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blemenlc sus aguas, es rarísimo el año que pierde su 
corrien te. 

ALMOR: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y dióc. do 
Gerona (4 leg.), part. j ud . de Olot (2 1/3), aud. lerr . y c. g. 
de Barcelona (22 1/2); srr. entre varios montos, y fuertemoníe 
combalido por los vientos del N . disfruta de CLIMA saludable: 
lo forman 8 CASAS esparcidas por lodo el t é r m . ; tiene una 
fuente de buenas aguas, llamada Deusala, de la que se sur
ten los vec. para beber y demás usos domést icos , y una i g l . 
parr. bajo la advocación de San Silvestre , cuya liesta se ce
lebra el día 31 de diciembre. Consta el edificio de una nave 
con Iros altares. L a sirve un párroco. Confina el t é rm. por N . 
con el de Argelaguer, por el E . con el do Besalú , por S. con 
el d c T o r u , y por el O. con el de Lamiana. Le riega o í r . 
Tuhinell, que baña el pueblo por la parte del S. Su TERRENO 
es de buena calidad á pesar de su aspereza, y comprende la 
jurisd. 58 cuarteras de tierra , de las cuales hay 49 cu 
cultivo , y son, cuatro cuarteras ricas, fuertes y de 1." clase; 
nueve de 2 ." , y 36 que pueden computarse como de 3.*': la 
mejor tierra so destina para t r igo, raaiz, fajol, legumbres, 
hortaliza y frutas: las segundas á avena y centeno, y la tor
cera á cebada y espolia; el p rod . do lodas ellas un año con 
otro puede calcularse en 4 por 1 do sembradura. Hay tam
bién 160 cuarteradas do tierra de bosque y monte : sus 
CAMINOS oslan reducidos á los de pueblo á pueblo , lodos cu 
muy mal oslado. La CORRESPONDENCIA so recibe los domingos, 
már tes y viérnes. Paoo. lo referido anteriormente, y ganado 
lanar ordinario , cabrio , mular , vacuno, asnal y de cerda: 
Poní.. 6 v e c , 20 alm. CAP. PROD. 210,400. CAP. IMP. 5,200. 
CONTH. por todos conceptos 600 rs. 4 mrs. : KI. PAESCPIJISSTO 
MUNICIPAL asciende á 106 rs., y se cubre por repartimiento 
vecinal. 

A L M O R A D I : v . con ayunt. en la prov. de Alicante (7 leg.), 
par t . jud.de Dolores (1), adm. de renl. y dióc. de Orihue-
la (2), aud. lerr. y c. g. de Valencia (30): srr. en llano á la 
márg . izq. del r. .Seyi/ríí, donde la baten principalmente los 
vientos del E . y O . . , y goza de cielo alegro y CLIMA muy salu
dable, sin que se padezcan otras enfermedades que las propias 
de la estación. Tiene 288 CASAS de mediana fáb. y comodidad, 
distribuidas en 12 callos y una plaza; escuela do primeras le
tras, dotada con 2,000 rs. del fondo de propios, y otra de n i 
ñas , cuya maestra percibe 1,400 rs. del mismo fondo; un hos
pital do caridad con suficientes rent. para el auxilio y cura-
clon de 4 enfermos pobres, cualquiera que sea la dolencia de 
que se hallen acometidos; una i g l . parr. dedicada á San A n 
drés Apóstol, servida por un cura párroco, dos vicarios, y cin 
co sacerdotes esrlaustrados; el curato es de segundo ascenso, 
cuya plaza y la de uno de los vicarios se provée por S. M . ó 
por c-1 diocesano, según los meses en que vacan , mediante 
oposición en concurso general: siendo el deslino do segundo 
vicario, amovible á voluntad del ob. Antes de la supresión do 
los conv. hubo uno de frailes mínimos , donde habitaban 15 
sacerdolos, 3 legos, é igual número de donados; cuyo edificio 
ninguna particularidad ofrece. También se hallaba dentro de 
la pobl. una ermita titulada San Antonio Abad; la cual so ar
ruinó; pero en el t é rm. se conservan 3 bajo distintas advoca
ciones, en las cuales se dice misa por ecl. pagados por los l a 
bradores del distr. Confina aquel con los de Dolores y Ca • 
Iral por N . , con los de Daya y Puebla por E . , por S. con el 
do Orihuela, y por O. con el do Benojúzar; pudiendo calcular
se su ostensión en 1/4 de leg. en todas direcciones. E l TERRE
NO en lo general es llano y bastante fértil, abraza unas 30,000 
tahullas de secano, y 10,000 de huerta, la cual se riega con 
las aguasdel espresado r. Segura, las que también aprovechan 
los vec. para su consumo doméstico; tanto las tierras do riego 
cómelas de secano son muy productivas, hallándose rotura
da la mayor parte del suelo; las labores del campo se hacen 
regularmente con yuntas de ganado mular, vacuno, y aun ca
ballar. Hay 5 CAMINOS , que respoctivamonte conducen á las 
Dayas y Guardamar, al Campo y Cartagena , á Orihuela , á 
Dolores y Alicante, y á Calral . L a CORRESPONDENCIA se recibe 
do laadm. de Orihuela los domingo?, már tes y v iérnes . PROD.: 
Iri^o, raaiz, cebada, barrilla, hortalizas, legumbres, dát i les , 
palmas, cáñamo, lino, v i n o , aceite , soda, alfalfa , y diversi
dad de frutas: IND. ; no obstante que los hab. son casi en su 
totalidad dedicados á la agricultura, hay una fáb. do aguar
diente, dos calderas de tintes, una fáb. de jabón, un molino 
harinero que so mueve con las aguas del r . Segura, en cuya 
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orilla se halla conslruido; y oíros G para aceite dentro de la 
POBL . : tiene esta 619 vec . : 3,095 a l m . : IUQUE/A PI\OD. 
4.903,773 rs. : ID. mf.: 156,337: CONTO. : 59,053 rs. Esta 
v . disla. do Madrid 05 lef;. 

A L M O R A D I E l , : (V . PDEBI.A DE AI,MOR\DIF.L.). 
A L M O R C H O N : monte elevadísimo en la prov, de Jaén, 

part. jud . de Segura de la Sierra, t é r in . , jurisd. de Sanliagu 
de la Espada (V.). 

ALMORCIIOÑ : monte en la prov. de Albacete, part. jud. 
y té rm. jur isd. do CbincbUla; de cuyo puelilo dista 5 horas: 
es notable por los restos de un ant. edilicio que aun se des
cubre en su meseta. 

ALMORCHO.V (DEL ) : cortijo en la prov. de Jaon, partido 
jud . de Yillacarrillo, t é rm. jurisd. do Castellar de Santis-
teban. 

A L M O R E J O : labranza en la prov. do Toledo, part. jud, 
de Navahonnosa, té rm. de Navaluc-illos. 

A L M O I W E : ald. en la prov. do Orense, ayunt. de \ o -
puciro de Ramoin, y felig. de San José de la Carbalkira 
(V.) : PpBL.: 8 vec.: 29 almas. 

A L M O R O X : v . con ayunt. de la prov. , adm. de rent. y 
dióc. de Toledo (9 leg.) , part. jud. de Escalona (1), aud. 
terr. y e . g. de Madrid (11): srr. á la vertiente N . de una 
pequeña colina, en terreno llano, ventilada do todos los aires, 
atmiWora despojada, y CI.DI V vario; so padecen en el verano 
enfermodades pútr idas, y catarrales en el invierno: tiene 300 
C A S A S , contándose las par te»que se han hecho entre los he 
rederos do una sola, de mala distribución interior, muy bajas 
y algunas á teja vana: forman calles irregulares , y una pe
queña plaza cuadrada, la mayor parte con empedrado, y las 
que no lo tienen están bastante sucias: hay casa consistorial 
y cárcel en el mismo edilicio , que tiene una hermosa facha
da de piedra sillería íormandosoportal con 5 arcos muy bue
nos: fue edificada en t! año de 1790: otra casa que sirvió 
para el pósito, hoy sin fondos, en la que se hallan la carnice
ría y una tienda de abacer ía , también con un soportal, cuyos 
edificios ocupan los lados S. y N . de la plaza; y en el cen
tro de ella está el rollo de un grueso considerable; todo de 
piedra, puesto sobre 0 gradas y de 8 varas de altura; fue cons
truido en el año 156G; hay ademas í posadas públicas ; una 
escuela de primera educación, dolada por los fondos municipa
les con 200 ducados, á laque asisten 90 n iños , ig l . parr. de
dicada á San Cristóbal, de curato perpetuo y provisión ordi
naria , construida en su totalidad do piedra' silleria con una 
magnifica portada al N . : en los AFUERAS , pero inmediato á 
fsla i g l . , se halla el cementerio; hecho en el año 1814 en si
tio ventilado, (pie no perjudica á la salud: á 200 pasos al N . 
sobre un pequeño corro que domina la pobl. , la ermita de 
Ntra. Sra. do la Piedad,edificada á esponsas de un párroco 
que fue natural del pueblo , y á otros mil pasos, dos fuentes 
abundant ís imas , tituladas, do la .llora y de Abajo , para el 
surtido de los vec. Confina el T Í UM. por N . con el de San Mar
tin <!e Valdeiglcsias y Cadalso; E . Vi l l a del Prado; S. montes 
de Alamin y Escalona; ü . con losdc Paredes y Cenicientos; se 
cstiende 2 leg. de N . á S., y 1 1/2 de E . á O . , con 2,600 fan. 
de cabida, do las (pie so cultivan 1,500, y son 30 de primera 
calidad, 280 do segunda, y 1,250 de tercera: tiene un buen 
plantio de higueras, viñas, olivaros, un monte de encinas, y 
otro de pinos: el TIÍRIIENO es flojo, pedregoso y árido; forma 
cord. hácia el N . , y es mas útil para el viñedo que para otra 
cosa: hasta el año 1842 so habían denunciado 80 minas, se 
beneficiaban 21, todas do plomizo y cobrizo, pero se han aban
donado; hay también muchas cantoras de piedra berroque
ña de muy buena calidad: el r. Alberche corre á una leg. al 
S. formando su lím. en un pequeño trozo, donde se halla 
el vado do Campisano; pero le cruzan do N . á E . los arroyos 
Labros y Tabalon, que reuniéndose cerca del pueblo forman el 
llamado Tordillos y entra en el Alberche junto al palacio de 
la v . de Escalona: a(|uellos arroyos dan movimiento á tres 
molinos hannoros: los CAMINOS son locales y de herradura, 
aunque también pueden transitar carros: se recibe el CORREO en 
la estafeta de Escalona, por medio do balijero, 3 veces á la se
mana. PROD .: vino abundanle, higos, aceite, p iñones , cente
no , trigo, cebada, garbanzos, legumbres y alguna seda: se 
mantiene poco panado lanar, cabrio, de cerda, 40 cab. de 
vacuno cerril , ico de labor, 136 de caballar mayor y menor, 
S00 colmenas y mucha caza: se venden en las prov^ l imitro-
f»s aquellos primeros fruto» y la seda, surtiéndose á su vez 
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de los cereales que les fallan, en cuyas únicas operaciones 
consiste su comercio; I Í ÍD . : 3 molinos harineros y 3 de aceite: 
POBL.: 299 v e c : 1,128 a l m . : CAP. P R O D . : 1.816,605 rs . : UÍp. 
52,775: coXTii. 30,410 rs. 12 rars.: PRE.SI'PÜESI'0 MUNICIPAL: 
en el año 1844 fue de 14,129 rs. 17 mrs. , en el de 1845, 
16,790, d é los cuales se pagan 8,200 al secretario, igual can-! 
tulad al cirujano, 3,700 al médico , y se cubren con el impor
te de los pastos, bellota y raslrogera de los terrazgos de pro
pios, y el déficit, que siempre lo hay, con repartimiento ve
cinal. Perleneció auliguainente esta v. al marques de V i l l e m , 
d u q u e de Escalona, y estaba sujeta á la jurisd. de la últ ima 
hasta el año 15C6 que se redimió haciéndose v., sin que desde 
entonces se haya pagado al señor cantidad alguna por alca
balas ni diezmos. 

A L M O R Q U I : cas. en la prov. de Alicante, part. jud . y 
térm. jurisd. do Monóvar (V.) . 

A L M O Y N E S (también so llama A L M O T N A ) : 1. eon ayunt. 
en la prov., aud. terr., dióc. y c. g. de Valónela (9 leg.), part. 
jud . de Gandía (1/4): siT. á la der. del r. Alcoy, casi en el 
centro de la huerta de dicha v . donde le balen lodos los vien
tos, y goza de CLIMA bastante saludable; poro la proximi
dad de los arrozales que hay en la mencionada huerta sue
le producir algunas calenturas tercianarias durante el oto 
ño. Tiene 100 C A S A S , la de ayunt. cárcel públ ica , 1 escue
la de primeras letras dolada por el fondo de propios con 1,300 
rs. á la cual asisten 26 n i ñ o s , otra frecuentada por 28 n i 
ñas , cuya maestra percibe 1,100 rs. anuales pagados del 
mismo fondo, 1 ig l . parr. bajo la advocación do San Jaime 
Apóstol , servida por un cura párroco do nombramiento del 
diocesano mediante oposición en concurso general; y 1 er
mita dedicada á San Vicente Eerrer, la cual se halla sit. á 
25 minutos del pueblo en la márg . dor. del osprosado r . 
Confina el TÉRM. por el t í . con el de Gandía (15 minutos), 
por E con el do Real (7), por S. con el de Heniarjo (20̂ 1, y . 
por O. con el do licllrreguart (25). Dentro del mismo se ha
lan el dosp. de Benieto, cuyo lugar (l('sa|)areció desde la 
espulsion de los moriscos, y 4 casas decampo con las pro
porciones necesarias para la agricultura, habiendo en una 
de ellas un molino harinero de dos piedras para moler t r i 
go y maiz. E l TERRENO , enleramente llano, es bastante 
fértil aunque escaso de aguas en algunos años , pues no 
lieno otras que las que se toman por medio de un azud del 
espresado r. Alcoy , el cual pasa por los confines del térin. 
y proporciona al mismo tiempo las que aprovechan los vec. 
por ser de buena calidad ; abraza 1,400 jornales de tierra 
puesta en cultivo , de ellos hay 400 do primera clase, y 300 
de segunda; siendo 1,000 do riego; en lodos ademas de los ce
reales abundan los árboles do distintas especies, habiendo dos 
huertos en los cuales especialmente crecen hermosos naran
jos y otras frutas, de modo que si bien el té rm. de este pue
blo no es de los mejores de la incomparable huerta de Gan
día, escodo con mucho en riqueza, y amenidad á los de otras 
pob l . , donde abundan las aguas y donde hay mas medios de 
nacer productivo el suelo. Los CAMINOS son transversales, con 
ducen á l ioniarjó, R e a l , Bellrreguart y Gandía, y se encuen
tran en regular estado. La COUBKSPONDUNXIA SO recibe dé
la estafeta de dicha v . por un balijero que llega los bines, 
miércoles y viérnes por la m a ñ a n a , conduciendo cada i n 
teresado sus carias á la espresada estafeta , do donde sale 
el correo los lunes y sábados por la noche y los jueves á 
las i de la tarde. PROD . : t r igo , avena, cebada, maiz, a l 
garrobas , pasa , legumbres, soda , hortaliza y diversas ola-
íes de frutas, en particular naranjas , manzanas y alberico-
ques; sostiene corta porción de ovejas, que pastan en la 
huerta, y el ganado mular , caballar, asnal y vacuno in 
dispensable para la labranza , y hay alguna caza de codor-
ni;es. IHD. Ademas del molino harinero do que se hizo m é 
rito habia unas máquinas |)ara torcer seda, movidas parte 
por las aguas, y otras con caballerías, y en cada semana tor
cían sobre 600 libras de diebo a r l . ; pero por fallecimiento 
de su dueño á mediados do 1841 quedaron cerradas, y con-
limian arruinándose tanto los artefactos como el edificio. 
POBL . : 103 vec. 420 a l m . : CAP. PROD . ; 1.309,002 rs . : «fP.: 
52,854 rs. CONTR. : 8,775 rs. E l PBESÜPUKSTO MiTSiciPAi. as
ciende á 4,507 rs. el cual se cubre con los arbitrios ó i m 
puesto sobre los a r l . do comer, beber, y arder, y con el de 
reses que se consumen , cuyo importe puede calcularse eu 

( 1,260 rs., repart iéndose lo que falla entre los vecinos. 
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AUIO ' /AIU : 1. en la prov. de la C o r u ñ a , ayunt. de Sta. 

Comba y fclig. de San Martin de Fontecados (V.)-
ALMÜCERA (ALMDCARA , AI.MOCBRA): riach. en la prov. 

de Zamora, part. jud . de Benavente, de curso interrumpido 
en el verano, poro caudaloso en el invierno. Tiene origen en 
Congosta y confluencia de varios manantiales del prado y 
desp. do Huerga (Tillavorde), y de las aguas que se despren
den de los monte.; v l ó n n . de dicho Congosta, Ayoó , Carra-
cedo y San Pedro ilo Viña , desde donde se dirige Slí. por la 
uní . Mei-idad de Vidr ía les , bañando los terr .de Uosinos, 
Villaobispo y Bercianos, que deja á la i / .q . , al mismo tiempo 
que , por la der. fecundiza los campos de Tanleiue/ar y G r i -
jalba, antes do llegar al puente de piedra y 1. de Oranucillo: 
desde este pueblo sigue entre Moratones y Cuquilla á pasar 
por el S. de Ouintanilla do l ' r / . , recorre por O. los tórm. de 
Quiruelas v Vecilla de Trasmonte , tocando en el de Colinas, 
y se une al l e r a , quien lo recibe por la márg . izq. antes de 
su paso por Mozar. En las 5 leg. que recorre encuentra algu
nos puentes, ademas del de Granucillo, pero sonde mala 
construcción y poca consistencia; fertiliza con sus aguas mu
chos valles y prados de dichos pueblos, y proporciona bue
nas truchas, anguilas y tencas. 

A t M O G H I C : monte en la prov. de Alicante , part. Jud. de 
Pego, t é rm. jurisd. de 0//ffí (V.): en su falda occidental se 
encuentran ve^igios de una ant. pobl. llamada E l c a . 

ALMÜDAFAR: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (111/2 
leg.), part. jud. do Fraga (3;, adra, do rent. do iiarbastro 
(6 1/2), aud. terr. y e . g. de Zaragoza (18 1/2), dióc. de Lé
rida (7): SIT. á la m á r g . i z q . del r. Ciñen, en una llanura en el 
vórtice de una sierre-cita que corre de S. á N . muy combati
da de los vientos del N . ; su CUMA es sano, aunque se adolece 
con frecuencia de tercianas. Forman la poli l . ',) CASAS de 8 á 
16 varas de alto, todas en una calle ancha y hermosa, pero 
sin empedrar, y un edificio del que solo se conservan el lien
zo de una pared y un cuarto que sirve de cárcel , que fue el 
palacio de los ant. señores del pueblo. Hay una ig l . parr. ba
jo la advocación de Xt ra . Sra. del Pi lar , servida por un cura 
y un sacristán que este nombra: el curato es de entrada y su 
provisión corresponde á S. M . ó al diocesano, mediante opo
sición en concurso general. F.l cementerio ocupa un sitio ven
tilado fuera de la pobl. E l TJÉRM. confina por el N . con el mon 
te llamado Oso (1 / i leg.), por el E . con el deZaidin (l,i, por el 
S. con el de Ballobar y el espresado r. Cinca (1/2), y por el O. 
con el mismo r. y el de Chalamera (1). E l TKRRKNU se divide 
en monte y huerta, el primero es flojo , pedregoso y ár ido, 
pero útil para los cereales: el segundo, aunque no superior, 
es de buena calidad y muy propio para legumbres, hortali 
zas, raices y cáñamos: hay un hermoso si bien pequeño soto, 
pero tan feraz en yerbas y árboles que aunque bastos, produ
cirla maderas sufieieules'para las necesidacles del pueblo; y 
sobre todo leña abundantisima si se cuidase cual correspon-
dia. El r. Cinca en dirección de O. á E . pasa besando las tier
ras de la jur isd . , y por medio de una acequia, que tiene su 
origen en el t é rm. de Belver y pasando por el de Alrauda-
jar concluye en el de Zaid in , les proporciona el agua para 
beber, demás usos del vecindario, y abrevadero de sus bes
t ias , y el riego suficiente para las tierras. Tiene dicho r . su 
cauce regularmente profundo , y aunque presenta vados 
bastante seguros, hay una barca para cruzarle con mas co
modidad: sus desbordaeiones en el verano, que no dejan de ser 
frecuentes, no causan sin embargo perjuicios. Los CAMINOS 
son locales. L a CORRESPONDENCIA se recibo por un peatón que 
también está encargado déla de otros pueblos inmediatos, y 
l léga los lúues y jueves: PRÓD.: t r igo,cebada, avena, maiz, 
t r igo , aceite, judias y otras legumbres, patatas, hortaliziis, 
seda, lino y cáñamo, y cria ganado lanar y caza de bastantes 
liebres, algunos conejos y perdices, y pesca de barbos y an
guilas: POBL . : 9 vec. , 4 d e catastro: SOalm.: CONTR.: 1,275 
rs . 14 mrs. vn. 

A L M U D A I X A : sierra en la prov. de Alicante, part. jud . de 
Concentaina, sin formar parto de cord. alguna, so dirijo do 
E . á O. y tiene 1 1/2 leg. de ostensión poco nSis ó menos. En 
su cumbre se disfruta una bella perspectiva , presentándose 
hácia el S. la montaña llamada Serrella, cuya grande altura 
termina la vis ta , al O. aparece todo el part. o condado de 
Concentaina, y mas lejos los puertos do Agros y de Albaida; 
por el lado del N . se divisa el puerto de Salem," y entre estos 
parages y el de observación se percibe el valle ó baronía de 
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Planes, cuyos pueblos radican en las faldas setentrionales de 
esta sierra; dirigiendo luego la visual hácia el E . se descubre 
el valle de Gatlméra y las lomas (pie ocultan á Pego, ó incl i 
nando otra vez al S. se ve el de Lahuar, el cual ocupa el largo 
trecho de escarpados montes, que siguiendo hácia E . llegan 
á Denla , y por el S. hasta las vertientes que por Muría caen 
al r. /n /d . Antiguainentc esta montaña abundaba en pinos y 
otros árboles , pero hoy d ia , á consecuencia do las frecuentes 
talas para combustible y carboneo, ha quedado casi sin ar
bolado: únicamente hay en ella arbustos, maleza y escarpa 
dos riscos, entre cuya fragosidad se guarece la caza mayor y 
menor y aun algunos animales nocivos: en sus vertientes 
tiene origen un arroyo llamado también Almudnina (V.) . 

A L M U D A I N A : arroyo en la prov. de Alicante, part. jud . 
de Concentaina, el cual tiene origen en las vertientes del 
monte de su mismo nombre; y so dirige de E . á N . por cuyo 
punto y mas arriba de Planes confluye en el r . Alcoy.- el cau
dal do sus aguas es bastante escaso, y por lo regular, asi 
Gomólas fuentes do que procede, queda agotado durante el 
estio: bien sea por la escabrosidad del terreno que atraviesa, 
bien por la profundidad do su cáuce , ó por la poca paua 
que lleva, casi no presta utilidad alguna al pais. 

ALMÜDAINA (también se llama A L M O D A 1 N A ) : 1. con 
ayunt. en la prov. de Alicante (9 leg.), part, jud . de Con
centaina (1 1 / i) , aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia(10): es 
uno de los pueblos que componen el valle ó baronia de Pla
nes, y se halla SIT . á una hora S. de esta v. , en la falda sef. 
de la sierra de Almudaina, donde le combaten todos los vien
tos y goza de CLIMA saludable. Tiene 80 CASAS de mediana 
fáb. distribuidas en varias calles de mal piso, y una i g l . 
parr. servida por un cura párroco , de la cual es aneja la de 
Beniafalqui dist. hora X . , por donde confina el TBRM. do 
este pueblo , al E . con el de Halones, por S. con el de Be-
nillup , y al O. con el do Beuimarfull. El TERRENO , aunque 
muy áspero , desigual y de secano, es bastante productivo; 
brotan en él algunas escasas fuentes, cuyas aguas aprove
chan los hab. para surtido de sus ca.sas y otros objetos: en 
varios parages s,e ven gruesas piedras, algunas de 10 y 12 
pies de diámetro , las cuales so utilizan para hacer pilas y 
muelas do almazaras ó molinos de aceite ; la parte montuo
sa se bailaba antes muy poblada de pinos, mas en la actua
lidad, á consecuencia do las talas y quemas hechas en el ar
bolado , ha disminuido este de una manera estraord'maria; 
etl las tierras destinadas á labor hay ademas do la sembra
dura de cereales, varios pedazos de o l iva r , buenos viñe
dos, algunos cerezos, y muchos guindos. Los CAMINOS son 
de herradura y se conservan en mediano estado: pnon. : t r i
go , cebada, avena, aceite, v i n o , legumbres, y esquisi 
tas cerezas: cria ganado lanar y cabrio , y el mular v a s -
nal indispensable para la labranza y trasporte. IND. algunos 
molinos de aceite. COMERCIO el de esportacion de vino y 
aceite sobrante, importación de cereales (por no cosecharse 
suficienles para el consumo), hortalizas, V otros géneros do 
que se carece en el pais. P O B L . : C9 vec. 403 a lm! : COMÍ; . 
con la Ilnrnnia de Planes (V. ) . 

A L M U D E F A U : t é rm. rural de la prov. de Tarragona, dióc. 
deTortosa, part. jud . de Gandesa, jurisd. de Caseras al quo 
fué agregado en el ano 1812: srr. en la márg . der. del r . A l 
gas en parage muy desigual dividido en valles y collados: le 
baten libremente los vientos, y goza d« CLIMA sano. Tiene 4 
casas de campo llamadas en el pais mas ías , con varias caba
nas y corrales para los muchos ganados quo pastan y pastores 
fpie los guardan; según tradición fué antiguamente una pobl. 
do 100 vec., cuya opinión comprueban ¡as muchas ruinas 
que se encuentran, entre ellas las de un famoso casi, incen
diado al parecer algunos siglos há, y el rosto de su i g l . parr. 
dedicada á Sta. Ana.Vlondo el cura do Caseras tiene obligación 
de celebrar misa los días festivos y de precepto. E" TIRRENO 
es mediano; los collados están poblados do robles y pinos, los 
valles abundan en olivos y v iñedo , y en la parte roturada se 
coge mas trigo que en la pobl. de que depemle. PBOD , vino 
aceite, trigo y centeno: POBL. 20 babitantes. 

A L M U D E M A : part. do campo en la prov. de Murcia , part. 
jud . y á 2 leg. de Caravaca, térra, jurisd. do Singla ,' com-
puesío do varios cortijos mas ó menos distantes entre si , 
según la sit. de los predios de sus respectivos dueños-
tiene una ermita reducida, dedicada á San Antonio Abad-
una; tienda de comestibles, y 200 v e c , jornaleros en su mar 

£ 1 X 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[857]



176 A L M 
yor parle , y los restantes labradores y pegujaleros, depen
dientes casi todos de propietarios residentes en Carayaca. 

A L M U D G V A B : v . con aynnt. de la prov., adm. de rent., 
pa r í . jud . y dióc. do Huesca (3 leg.), aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (8): srr. en la meseta poco elevada que forma una 
eslensa llanura, de modo que por lodos lados tiene declive 
y espide las aguas con mucha facilidad ; goza de cielo ale
gre y buena ventilación, especialmente por la parle del X..-
el CLIMA no es de lo mas sano, se padecen con frecuencia 
fiebres intermitentes y unos flujos serosos que se presen
tan bajo el aspecto de cólicos biliosos, nerviosos y cóleras 
estacionales; créese provenir estos males de las aguas sali
trosas que se beben y de la descuidada elaboración del pan 
y vino. Forman ta PóBlj. 371 CASAS comunmente de 10 va
ras de alto: las calles por lo general son cómodas , todas 
empedradas aunque muy descuidado este; la única plaza que 
se encuentra es pequeña, sin soportales n i edificios públi
cos. Hay un hospital para enfermos pobres, cuyas rent. 
ascienden á 320 r s . , por cuyo motivo son muy insignill-
canteslos beneficios que á los dolientes pueden prestar; una 
escuela de primeras letras pagada por los fondos del común, 
á la que concurren de 80 a 90 alumnos ; una ig l . parr. bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, servida por un 
c u r a , 10 racioneros, 1 sacristán y 2 dependientes. El cu
rato es de l . ' clase , y su provisión corresponde á S. M . ó 
al ordinario según en los meses que vaca y siempre por 
oposición en concurso general : los racioneros son nombra
dos por el pueblo en virtud del derecho de patronato que 
ejerce y los dependientes por el capitulo que se forma del cura 
como presidente y los racioneros. Hay también una ermita 
dedicada á Ntra. Sra. de la Corona: y otra fuera del pueblo, 
cuyo titular es Sto. Dbmiugo ; las dos se hallan en buen es
tado por la caridad de los fieles, sin embargo de carecer de 
rent.: el cementerio ocupa un lugar ventilado en el cual 
no puede perjudicar á la salud. Hay ademas 6 tiendas do gé
neros ultramarinos y de abacería en una d é l a s que se ven
den p a ñ o s ; carniceria, matadero y hornos do pan cocer. A 
corla dist. de la v . , se halla una abundante fuente de aguas, 
útiles solo para el abrevadero do las bestias y lavar la ropa; 
muchos pozos y balsas , y entre oslas una muy bien cuida
da para los usos domést icos ; las otras se aprovechan para 
los ganados. Por el lado del O. se eleva una cuesta á cor
ta dist .de la pobl . , y en su cima se distinguen dos grue
sos trozos de la muralla que cerraba un ant. y fuerte cast. 
Confina el TIÍP.M. por el N . con el de Alcalá de Gurrea, por 
el E . con el de Huesca , por el S. con el de Tardienla, y por 
el O. con el de Zuera. E l TERRENO es llano en general y de 
secano, pero do buena calidad y abraza una considerable es-
tension. Tiene bosques para el combustible, y de madera 
propia para construcción do edificios; lasdeh. do pastos se 
reducen á once acampos parizonales que corresponden á los 
propios de la v. ; cria (puchas y muy buenas yerbas de pas
tos. Pasa por la v . el camino general que desdo Zaragoza 
sale para Huesca; otro que dirige á Navarra y otro que 
conduce á Cataluña ademas de los locales, y todos se hallan 
en buen estado. Las diligencias de la ant. cap. de Aragón 
para Huesca, llegan á osla v . los bines, miércoles y viérnes, 
y de retorno los martes, juéves y sábados , mudando aqui de 
caballerías; los roiuiEOS de Huesca para Zaragoza y viceversa 
entran los martes, viérnes y domingos. PROD.: tr igo, cen
teno, cebada, v ino, crecido número de cab. de ganado 
lanar con numerosa cria de borregos y lana, ganado vacu
no y cabrio, caza de perdices y liebres, y algunos lobos y 
zorras. IND. : ademas de los mencionados en el centro del 
ar l . , de los profesores de la ciencia de curar y artesanos de 
diferentes oficios mecánicos, hay fáb. de curtidos, telares de 
lienzo y otros tejidos ile lana: COMPBCIO: esportacion de los 
frutos sobrantes y de sus artefactos, é importación de algu
nos ar l . de primera necesidad que les faltan , do géneros ul
tramarinos , de quincalla, percales y paños . Poní , . : 371 
YCC. 121 de catastro: 1,9'J8 a l m . : CONTIU 38,581 rs. 7 mrs. 

HISTORIA. Kedúcese á esta pobl. la ant. B u r l i n a , c. de los 
ilergetes, según Ptolomeo, y pueblo de descanso en el cami
no que desde Astorga conducía á Tarragona por Huesca. So 
halla escrito Bostina y Bostina:; los árabes la dieron el nom
bre que hoy llene. Fue conquistada por el rey D. Alonso I 
el año 1118 , quien la mandó poblar de cristianos. Los reyes 
D . Cárlos II de Navarra y el do Aragón so vieron en Almude-
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var el año 1364., en donde el rey D . Cárlos y los condes de 
Trastamara y Uibagorza trataron de matar á O. liernardo de. 
Cabrera , gran privado del rey de Aragón , caballero de buen 
consejo, que no estando bien eon los negocios del navarro y 
del de Trastamara, decía siempre á su señor lo conveniente á 
su servicio: pero antes que pudiesen efectuar su proyecto, 
¡legó á noticia del Cabrera y se retiró á Navarra: siguiéronle 
por mandado de D . Enrique algunos capitanes de á caballo de 
los suyos, y le prendieron en Carcasli l lo, teniéndole en bue
na guarda hasta entregarle al rey de Aragón. Atendiendo al 
méri to y fidelidad de los moradores do Almudevar , en lo ant. 
so les concedió privilegio de asistir por medio de sus procu
radores con voto en las córtes del reino de Aragón. Hace esta 
v. por armas, en escudo partido do arriba á bajo, las cuatro 
sangrienlas barras de Wífredo, conde de Barcelona, en cam
po dorado á la der., y á la izq. en campo verde, una medida 
que llaman a l m u d , con la cual se declara el nombre de 
la población. 

A L M U E D A N O : desp. en la prov. y pa r í . jud . do Sevilla; 
srr. entre el camino que conduce del Garrobo á Gerona, y el r . 
de Sanlúcar inmediato ú la unión de los dos brazos de agua 
que bajan del Castillo de las Guardas, formando el espresado r. 
Confina con el desp. de Castrejon y el pueblo de Guillena, y 
prod. granos, legumbres, aceite, y algún ganado. 

A L M U E R Z O (SIERRADEL): llamada también de los Siete In
fantes de L a r a , se halla en el part. de Agreda, prov. de Sória 
al N . de esta c. y á 4 leg. de la misma, y puede decirse que es 
una continuación do la sierra del Madero; por la parte del S. 
tiene un monte poblado de carrasca, al que en o toño , invier
no y primavera acuden muchos venados, y en su falda eslá el 
pueblo do Cortos: hacia el X . de la misma hay otro monto 
de igual clase.- se encuentran los lugares de Suellacahras y 
Narros, y en el té rm de este ú l t i m o , una ermita dedi
cada á la Virgen bajo el titulo de Ntra . Sra. del Almuer
zo : su ostensión en longitud es de dos leg. poco mas ó 
menos. 

ALMüIÑ A: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tabeada y felig. 
do San Lorenzo de Gpndulfe ( V . ) : POBL. : 7 vec. 38 almas. 

ALMUIÑA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de Arbo Sta. Maria (V.) . 

ALMÜIÑA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig, 
de Salcedo, San Martin (V.) . 

A L M U N A R C I A : ald. en la prov. de L o g r o ñ o , part. j u i . de 
Santo Domingo, térra, jurisd. de Ojacastro (V.) . 

A L M U N I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ber 
ducido y felig. de Sta. Maria de Jeve (V.) . 

ALMÜNIA; granja en la prov. de Valencia, part. jud. de 
L i r i a , térra, jurisd. ds Belera (V.); srr. á 3/4 de hora de 
dicha v . en terreno plantado de v iñas , algarrobos, o l i 
vos , é higueras, que prod.: buenos frutos: POBL..- 1 vec. 
5 almas. 

A L M U N I A D E DOÑA GOD1NA (LA) ; v . con ayunt. de la 
prov. , aud. terr . , c. g. y dióc. de Zaragoza (9 leg.) , cab. del 
part. j ud . , adra, subalterna de rent., estafeta de correos y 
encomienda de su nombre, correspondiente esta úl t ima á l a 
órden de San Juan. 

SÍTCACIO.V y CLIMA. Se halla s i l . á la márgen der. del r . 
Grio en una fragosa y abundante llanura , donde le baten 
principalmcnlo los vientos set.: disfruta de cielo alegre, at
mósfera despejada y clima saludable. 

INTERIOR DÉ LA POBLACIÓN y sus AFUERAS. Describe un 
círculo casi perfecto, y se divido en interior y arrabal ; éste 
so halla separado do aquel por el camino de calzada que de 
Madrid conduce á Zaragoza, y se compone de 29 CASAS, to
das iguales, propias del Sr. Comiede Torrcflorida. L a parto 
interior so halla rodeada de una muralla do poca consistencia, 
flanqueada de algunos torreones y 3 puertas que le dan en
trada. Cuenta 800 CASAS , algunas de ellas construidas con 
sumo gusto y hasta con lujo, no pocas medianas y de buen 
aspecto, y las mas de un solo p iso , do mala fáb. y escasas 
coniodidudes, distribuidas encalles espaciosas y en var ías 
plazas y plazuelas: entre ellas llama la atención la Mayor ó 
de la Const i tución, que es un cuadrilongo de buenas propor
ciones , adornada por todos sus lados con las mejores casas, 
y por el del O. con las Consistoriales, edificio hermoso, que 
descansa sobre unos bien entendidos soportales. Hay un pó 
sito llamado el granero de la V i l l a , varias carnicer ías , un 
matadero, dos posadas públicas algo incómodas, dos paradores 
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para las diligencias, el uno, en la ant. de puerta de Calata 
y u d , y el otro en el arrabal, algunas tiendas de abacería 
p a ñ o s , lelas, quincalla y géneros ultramarinos; cererías, 
confi ter ías, una p l a t e r í a , varios bodegones y un cafó y vil lar 
Tiene también una escuela de primeras letras para los niños 
dotada con los fondos del c o m ú n , una cátedra de latinidad 
sostenida por fundación particular, y a las niñas, ademas de 
las labores propias de su sexo, les enseñan á leer y escribir 
algunas mujeres laboriosas, sin mas estipendio que el que les 
ofrecen sus alumnas. Ademas hay un hospital para los enfer
mos pobres , fundado por D. Miguel Ortubia , y dotado con 
m u y buenos fondos que administra una junta de doce vocales, 
entre los que lo son natos el a le . , el regidor primero y el 
s índico. Una i g l . par r . , bajo la advocación de la Asunción 
de N l r a . Sra. / servida por un cura denominado prior, 17 
beneficiados , 2 capellanes de vi l la y l sacristán. El curato 
es de cuarto ascenso , y se provee por el ordinario, previa 
oposición , y es do presentación particular, lo mismo que 13 
d é l o s beneficios; otros dos de ellos son de provisión de S. M . 
y ios dos restantes con las dos capellanías de vi l la los pre 
senta el ayunt. Hay otra ig l . particular de los caballeros de la 
orden de San Juan, una capilla pública en el hospital y dos 
oratorios. Antes de la esclaustracion hubo un oonv. de frailes 
í ranc iscanos , el cual sirvió de fuerte durante la úl t ima guerra 
e i v i l , y después se enagenó por la amortización. Ninguno de 
estos eslablecimientos religiosos llama la a tención, ni por su 
arquitectura, n i por objetos artísticos o de otro género que 
contengan. 

TÉRMINO. Confina por el N . con el de Calatoras, por el 
E . con el de Alfamen, por el S. con el de Alpartir, y por el O. 
eon el de Rie la , estendiéndose sus l i r a . , en dirección de cada 
uno de los espresados puntos una hora poco mas ó menos. 
Dentro de esta circunferencia, hacia el N . y dist. de 1/2 ho
ra se halla la ermita llamada de Cabanas, por haber existido 
en este punto el pueblo que asi se denominaba, el cual debió 
despoblarse;! principios del siglo X V . Fue I. realengo, el 
cual el rey D . Pedro II de Aragón permutó en 1210 con ios 
Templarios por cierto número de vasallos moros y judíos; en 
l a referida ermita se venera á la Virgen Santísima , bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de Cabanas, cuya imagen, que tiene 
paco mas de dos palmos de alto, es de buena escultura. De
bajo do la tribuna se conserva la pila bautismal, aunque sin 
uso, y por diferentes lados de la i g l . se ven algunos sepul
cros, cuyas inscripciones denotan pertenecer á los siglos X U I 
y X I V , y colgados y fijos en las paredes y en las losas del 
pavimento , diferentes escudos de armas que verosímilmente 
corresponderían á las familias nobles que habitaron a l l í : á 
!a izq. do la carretera general de Madrid se encuentra otra 
ermita , titulada de Ntra . Sra. de los Palacios, propia de la 
casa de D . Manuel Hernández, dueño también de varias pose
siones que le rodean , en las que se han descubierto y de
nunciado por dicho Sr . dos minas de galena argentífera , de
nominadas de San Fernando y de Ntra. Sra. de los Palacios, 
y otra del mismo género llamada la Murciálaga, denunciada 
por José Oslalo. vec. de Zaragoza. A medio tiro de bala de la 
espresada ermita hay un portazgo servido por un adminis
trador , un mozo de cadena y un guarda de las veredas es-
traviadas. Ullimamentc, dentro de esta jurisd. seeucuenlran 
hasta 25 casas de campo, conocidas en el país con el nom
bre de torres, en las que viven los criados de labor , y los 
propietarios en ciertas épocas del año. 

CAI.IOAI) DEL TERRENO. ES de la mejor, y de lo mas fértil, 
Riegan su dilatada vega, adornada de árboles frutales de mil 
clases diferentes, de un crecido olivar y de un estenso viñedo, 
las aguas del r. J a lón , que se toman en un escelente azud , á 
cosa de 2 horas de dist. , las de Grio y las del arroyo de A l -
partir. Ademas de las líneas de á l amos , olmos y sáuces que 
rodean el pueblo, se ven también plantaciones de este género 
por diferentes lados 

CAMINOS. Pasa , como queda manifestado, por el lado del 
S . entre el interior y arrabal, el real de calzada, que desde 
Madrid conduce á Zaragoza. Las diligencias , correos y sillas 
de posta, se detienen en este punto á cambiar los tiros. Otros 
varios caminos salen en distintas direcciones, y todos son es
paciosos y cómodos. 

CORREOS, L a Mala , que va desde Madrid á Barcelona, entra 
y «ale todos los dias. 

PSODDCCIONES. Tr igo , cebada, v i n o , aceite, legumbres, 
TOMO II. 
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hortalizas, ricas frutas , patatas y otras raices, c á ñ a m o , lino 
y alfalfa : cria ganado lanar. 

INDUSTRIA. Fabricas de jabón y de aguardiente, y molinos 
do aceite. 

COMERCIO. Se reduce á la esportacion dé los frutos sobran
tes, y para facilitar el del interior de la pobl. se celebra una 
feria todos los años en los dias 25, 20 y 27 de setiembre , que 
es bastante concurrida. 

POBLACIÓN. 750 vec , 3,503 alm.: CAP. PROD.: 8.340,201 rs.: 
CAP. IMP. : 512,000 rs.: CONTR.: 114,316 rs. 20 mrs. vn. 

HISTORIA. Ha querido el Sr. Cortés en su Diccionario de la 
España ant., encontrar la etimología del nombre Aímunia en 
el griego .4»íe/nía, sinónimo do Bels inum, pero esta congo-
tura , quede no presentarse otra procedencia mas natural, y 
á no haber tantos 1. geográficos con el nombro Ál iminia , 
t « d r í a alguna fuerza, no puedo convencer en este caso. Ha
llamos si muy probable la correspondencia do la ant. c J ie l -
sinum de los celtiberos á esta pobl . , y también cierta sinoni
mia en los nombres ite2«inuii#y A í m u n i a ; pero estela fue 
dado por los árabes atendiéndo á su topografía solamente, 
como so ve en ('.onde. Cerca de la Almunia fue donde el 
año 1411, dió muerte en una celada al ara. de Zaragoza D. Gar
cía de Heredia, el decidido partidario del conde de ü r g e l , A n 
tonio de Luna , porque el arz. era el que mas se mostraba 
contra la pretensión del conde en las divisiones del reino do 
Aragón sobre l a sucesión del trono. Pareció este caso muy 
atroz : declararon sacrilego y descomulgado al que lo cometie
ra , y fue ocasión de que empeorase el partido del conde. 
En 21 dejunio de 1808 pasó en la Almunia reseña de su tropa 
el genera Palafox, que unido al varón de Versages, con
taba con una división de 0,000 hombres y 4 piezas do artille
r í a ; y el 23 marchó sobre Epi l a. Hasta la Almunia persiguió 
á los franceses que arrojó del puerto del Frasno, ü . Pedro V i -
llacarapa en 1809. En 0 de noviembre de 1811 rindió D. Juan 
Martin, el Empecinado, la guarnición francesa de la Almunia 
compuesta de 150 hombres. 

A L M U N I A D E L R O M E I U L (LA): 1. con ayunt. de la prov. , 
part. jad. , adra, de rent. y dióc. de Huesca (3 leg.), aud. terr. 
y c. g . de Zaragoza (13 1/2); srr. á la m á r g . izq. del r . G i i a -
tizalema y de un arroyo llamado Vallimoraque en su direc
ción á O. se reúne con dicho r . : bátonle principalmente los 
vientos del N . , pues que de los demás lo resguarda la sierra do 
Guara que solevanta á corla dist., pero su CLIMA es muy sano. 
Forman el pueblo 20 CASAS de un solo piso alto, distribuidas 
en calles irregulares é incómodas y sin empedrar; hay una 
escuela de primeras letras dotada con 800 rs. vn. , á la que con
curren 12 n iños , y una ig l . aneja de la parr. de Sta. Otaria l a 
Mayor, bajo la advocación de San Vicente Mártir, servida por 
un rector que nombra el curado la parr. Fuera del pueblo, en 
parage ventilado, se halla el cementerio, y aun mas inmediato 
que esto una fuente que solamente mana en tiempo lluvioso; 
los vec. se surten para beber y demás usos domésticos de las 
aguas del espresado r. Guatizalema que son abundantes y cris
talinas. Confina el TIÍRM. por el N . con el deSla . Olaria, por 
el E . con el de Aguas, por el S. con el de Sipan, y por el O. 
con el de Aycra . El TERRENO participa de monte y llano; aquel 
en lo incutto está poblado de bojes, romeros y algunas enci
nas y carrascos que dan suficiente leña para combustible y 
carboneo, y cria yerbas de pasto: en lo cultivado asi como en 
la parte llana es flojo, pedregoso, secano y de menos que me
diana calidad. Aunque pasa por él el r. Guatizalema, como sa 
ha dicho, no puede fertilizarle porque su cáuce es demasiado 
profundo , y sus aguas ademas de los usos que quedan espro-
sados solo aprovechan para dar impulso á las ruedas de un ba
tan que está en movimiento algunas temporadas del año . Para 
atravesar el repetido r. hay un puente de madera, sencillo y da 
ningún méri to particular. Los CAMINOS son locales; el mas no
table que conduce á Huesca, es como los demás de herradura y 
se hallan en buen estado. E l coRREose recibo do esta c. por un 
balijero. PROD. : trigo, avena, v ino , aceite, legumbres, corto 
número de ganado lanar y cabrio, y cria caza de perdices, co
nejos, liebres; y pesca de barbos y madrillas. POBL.: l o vec, 
de catastro, 100 a lm. : CONTR.: 3,182 rs. 18 mrs. 

A L M U N I A DE S A N L L O R E N S . ald. de la prov. de Huesca, 
part. jud . de Benavarre y jur isd. del 1. de Luzas : srr . en un 
cerro dominado por el S. por una muy elevada sierra donde 
le combaten libremente todos los vientos. Tiene 8 CASAS de 
mala f á b . , y en una de ellas hay una capilla donde celebra l a 
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misa lodos los dias feriados el cura párroco de Luzas. El TER-
HENO parle llano, pero mas geiicralraenle montuoso, es de 
mediana calidad: con las aguas do varios arroyuclos que na
cen y mueren on é l , se riegan algunos pequeños huerlecillos: 
hay un monlc carrascal que ademas de la bellota cria yerbas 
de pasto. PROD . v i n o , trigo, centeno, avena, cebada y ju
dias, guijas, nabos. pocas hortalizas, nueces, c á ñ a m o , y 
cria algún escaso número de cab. de ganado lanar y cabrio. 
PODI..: i V C C , 50 alm. MQDEIA V COÍiTK. (V. LUZAS.) 

A L M U N 1 A D E S A N J t 'A .V: v . con ayunt. de la prov. de 
Huesca (12 leg.), par!, jud. de Tamarile (21/2), adm. de rent. 
de Barbastro (31/2), aud. lerr. y c. g. de Zaragoza (20), dióc. 
de Lérida (8): SIT. á la m á r g . izq. del r . Sosa, al pie de la 
sierra llamada Gesa, libre á la influencia de todos los vientos, 
principalmente de los del O. que hacen su CLIMA sano. Tiene 
93 CASAS de regular altura y construcción, distribuidas en va
rias calles cómodas y dos plazas; y 1 escuela de primeras le
tras dolada en 2,i80 rs. v n . , y concurrida por 20 ó 30 niños, 
pero el maestro está obligado ademas á servir la secretaria de 
ayunt. y la plaza de organista. Hay 1 ig l . parr. bajo la advo
cación de San Pedro Apóstol, servida por 1 cura, 10 benelicia-
dos y 1 sacris tán: el curato es de primer ascenso y se provee 
por S . M . ó el diocesano, mediante oposición en concurso 
general: el edificio está bien y hermosamente construido , y 
tiene un escelcnte ó r g a n o ; junto á ¿1 se halla el cementerio 
bastante ventilado: en una de las plazas hay una ermita dedi
cada á Santa Ana, y contigua á la v . otra á SantaMariaMagda-
leno: otra tercera s'e encuentra cuarto y medio, dedicada á la 
Virgen de la Piedad, con hermosa ig l . , que contiene un coro 
muy regular, y áaua l r ededor varios algibes abiertos en las pe
ñas de la montaña , donde se recogen las aguas llovedizas para 
el surtido de los veo. y abrevadero de las bestias y ganados, 
ademas de las que contienen varias balsas de poca importan
cia , y dos mayores que se hallan inmediatas á la pobl., man
tenida una de ellas por una fuente perenne con bien compuesta 
y arreglada cañería , pero cuyas aguas no sirven para beber 
y se emplean para las caballerías y para el abasto de un mo 
lino de aceite que hay en las afueras de la v . Su TÉRM. confina 
por el N . con el de Fonz (1/2 leg.), por el E . con el de San Es
teban (3/8) , por el S. con el de Monzón f l /4) , y por el O. á 
la misma dist. con la pardina de Aricstolas. E l TERRENO es 
montuoso, pero de buena calidad, especialmente en la pe
queña huerta regada con las saladas aguas de una acequia que 
se toma del r. arriba mencionado: tiene un carrascal de unas 
20 yuntas de ostensión; carece de otros árboles silvestres, pero 
las domas tierras incultas que ascienden á 1,500 yuntas, crian 
abundantes yerbas de pasto. PROD. t r igo, cebada, centeno, 
avena, v i n o , aceite, c á ñ a m o , judias y otras legumbres, 
nabos, algunas hortalizas y frutas, ganado lanar, cabrio y 
vacuno en bastante número . POBL . 93 v e c , 28 de catastro 
CÜNTR. 8,927 rs.30 mrs. vn . 

ALMÜNIA DE S1PAN: ald. de la prov. delluesca en la jurisd 
del 1. de S towMV.) . 

ALMÜNIA (LA): par í . jud. de la prov. , and. terr., c. g. y 
dioe. de Zaragoza, compuesto de 14 v . , 19 1., 2 ald. 1 pardi
na y 2 desp. que constituyen 33 ayunt. cuyas dist. entro s i , 
a la corte , aud., c. g. y dióc. se manifiestan en efestado que 
v a al concluir el articulo. 

Se halla SIT. en el centro de la prov. en el terreno mas fértil 
y ameno de toda ella, libre á la influencia de todos los vientos, 
eon un cielo alegre, despejada atmósfera , y dilatado horizon 
le hácia todos los lados á que se dirija la vista: su C U M A es 
sano en lo general por la abundancia de agu.is saludables, y de 
alimentos sustanciosos y de la mejor calidad. Su fstonsion es 
de 8 leg de N . á S. tirada una linea desde el pueblo de Alcalá 
de Ebro hasta el de Almonacid de la Sierra, y de 6 do E . á O. 
cruzando otra linea por el centro de la anterior, que saliendo del 
1. de Botorri la, v a y a á morir eu el dc Chodes. Confina por el 
N.con el de Ejea de los Caballeros, del cual le separa el r .Ebro , 
por el E . con los do Zaragoza y Belchite, por el S. con el de 
Daroca, y por el O. con el de Calatayud. Llano en su mayor par
te son muy pocas las montañas que en él se encuentran y aun 
los principale» que por sus estrenaos penetran algún tanto en 
e l ter r . vienen ya declinando á f<irmar sus estensas llanuras. 
De esta naturaleza son la sierra de Visor, que se aproxima has
ta la dist. de 1 1/2 leg. de la cab. del part. por el O . ; la de 
Almonacid que despremliéudose de la inmensa cord. de Gudar, 
»e prolonga do S. á N . hasta llegar al té rm. de Alpartir , donde 
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se dilata entre E . y O.; y la de la Muela, sin dificultad la mas 
elevada de todas, que desprendiéndose del Moncayo, va derra
mándose en diferentes direcciones hasta que se pierde en las 
llanuras de Zaragoza. Poco poblados de árboles por lo común 
estos montes, abundan de ricas yerbas de pasto, donde se man
tienen numerosos rebaños do ganado lanar y cabrio, a lgún va
cuno y poco caballar; en sus entrañas encierran jáspes preciosos 
y mármoles pintados de mil colores diferentes, entre los que ob
tienen la preferencia los de Epila: canteras de piedra berroque
ña, de cal y de yeso, muy apreciadas por la escelente calidad de 
las materias. Ningún r . de consideración nace entre los cerros de 
estas cord., porque los manantiales de aguas escasean en ellos. 
Todos los que cruzan por el part., tienen su origen fuera de él: 
los principales son el Ebro que desdo el té rm. de Luconi part. 
de Borja, entra por el de Alcalá de Ebro , pasa por Alagon sin 
prostar beneficio alguno, y continua su curso hasta Zaragoza: 
el Jalón que después de fertilizar el t é rm. de Vil lanuova, riega 
por medio de diferentes azudes y acequias los de Morala, Riela, 
Almunia , Calatorao, Luceua, Berbcdel, Ep i l a , Rueda, Urrea, 
Plasencia, Bardal lur , Barbóles, Onda y Pcraman, por la der. 
y por la izq. los de Chodes, Lumpiaque, M a r i c a , Pleltas, 
Grison, Eigueruelas y Alagon, cerca de cuyo té rm. desagua 
en el anterior: el Huelva que pasa por las paredes de Morata 
y Botorrila, s i l . á su márg . der., y por los de Mezalocha y Muel 
que se hallan á la izq . , beneficiando con sus aguas las tierras 
de unos y otros: el Gr ioqueal l legará Alpartir recibe un gran
de incremento con el caudal de un crecido arroyo que se for
ma de los vertientes de los cerros, entre los que está sit. la 
pobl. y llega á la Almunia donde, deja el nombre con sus aguas 
en el rio Jalón, asi como el Aranda después de rogar el term. 
del 1. de diodos. También recorre gran parte del part. el mag
nífico canal de Aragón. Entra en él por Pedrola, pasa inmedia
to a l l . d e Cabanas, por los despoblados de Amor y Bona-
via, y á las pobl. de Figueruelas, Grisén, donde osla la gran
de obra llamada de Grison Peraman, Pinsoque y Marlofa 
desdo cuyo té rm. se int roduceenelpar t .de Zaragoza. Como 
se dijo al principio, el terreno del part. de la Almunia, favore
cido de todos modos por la naturaloza, es de la mejor calidad 
y de lo más fértil; os susceptible de todo género de simientes: 
en todo él se dan con abundancia el trigo y la cebada, las le
gumbres y raices de lo mas sustancioso que se da en Esijaña, 
Difícil es que encuentren competencia sus jugosas horlali 
zas, y lo delicado de sus frutas no cede á ninguna de las que 
en el reino se cosechan; el aceite es sumamente suave y 
sus vinos figuran entre los mejores de España. L a riqueza 
del suelo absorve toda la atención de estos hab. , y lo bien 
que recompensa sus sudores les hace preferir esta ocupación 
á todas las domas i n d . ; asi es que la fabril apenas tiene de
sarrollo alguno, pudicmlo decirse se halla reducida á la fáb. 
de loza basta de M u e l , á las alfarerías de Alpar t i r , y á las 
fáb. de vidrio ordinario deAlfabien. Tampoco se halla mas 
desenvuelta la ind. comercial, que consiste cu la osportacion 
de los muchos frutos sobrantes, la lana y carnes, y en la i m 
portación do géneros ultramarinos, paños y telas de las fáb. 
nacionales y estrangeras, y efectos de quincalla. Dos caminos 
importantes cruzan por este part . , el de calzada de Madrid 
á Zaragoza, y el de esta ú l t ima cap. á Navarra : otros mu
chos caminos hay en diferentes direcciones, y todos en bas
tante buen estado. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud. du
rante el año 1843 fueron 104; de ellos 6 absueltos de la ins
tancia y 8 libremente; 85 los penados presentes y 5 los con
tumaces; 9 los reincidontes, uno en el mismo delito y 8 en 
otro diferente, con el intervalo de l á 4 años 8 1/2 meses 
desde la reincidencia al delito anterior; del total de acusados 
11 contaban de 10 á 20 años de edad, 74 de 20 á 40, y 19 
de 40 en adelante; 92 eran hombres y 13 mujeres, 46 solte
ros y 58 casados; 27 sabían leer y escribir, 51 carecían de 
toda ins t rucc ión; de los restantes se ignora; 2 ejercían pro
fesión cicntiflea ó arle liberal: 100 artes mecánicas , no se 
averiguó la profesión de los otros dos. 

En el mismo periodo so perpetraron 37 delitos de homici
dio y do heridas, 6 con armas de fuego permitidas y 1 con 
prohibidas, 10 con armas blancas de uso l ici to, y a de i l i -
e i ío : 17 con instrumentos contundentes, y 1 con otro instru
mento ó medio ño espresado. 

Terminamos el articulo con el cuadro sinóptico y estado 
de distancias que siguen: 
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ALMUMA. 

Alaeon. 

1 

7 1/á 

1 1/2 

7 1/i 

8 Almonacid de la Sierra. 

1 2 

81/2 

81/2 

1 1 i 

2 1 2 

1 2 

i 1/2 

51/2 

Cabanas. 

Calalorao. 

ChoJes. 

61/2 

9 

i 1/2 

3 1/2 

8 1/2 

10 

i 1/2 

2 1/2 

2 4 1/2 

5 1/2 

3 1,2 

81/2 

3 1/2 

11/2 

5 1/2 

7 1/2 

3 1 2 

G1/: 

3 1/2 

.! 1 2 

13 

51/2 

Epi la . 

2 1/2 

i 1/2 

6 1/2 

5 1/2 

11/2 

6 1/2 

Lamuela. 

Longares. 

4 I Morata do Ja lón . 6 

2 

4 1/2 

5 1/2 

y i /2 

2 1/: 

41/2 

11/2 

Muel . 

41/2 

1/2 

31/2 

Pedrola 

2 1/2 

3 1/2 

49 

Plasencia de Jalón. 

1/8 

Riela, 

4 1/2 

i 2 

Rueda de Jalón. 

Urrea de Jalón. 

Zaragoza. 

1/2 

i 6 

5 1/5 

(8 50 | ? Madrid. 

ALMÜMIENTE: 1. conayupt . de la p r o v . , a d i n . de rent. 
y dióc. de Huesea (3 leg.), part. jad de Sariñena (3 1/2), aud. 
terr. y c. g. de Zaragoza (9); SKfc en llano á la márí». iz.q. del 
r . Flumen, aliado meridional del cerro llamado de la Corona 
que impide la libre oirculacion de los vienlos del N.:esla cir-
cunstancia, unida á laoscosira humedad que exhala el espre
sado r., hacen que el CLIMA sea poco sano y que se desarrollen 
con frecueneia lerc íanas , cuaclanas, afecciones del pecho y 
otras fiebres cslacionales. Tiene 94 CASAS, en general de mala 
conslruccion, distribuidas en varias calles, de las que solo una 
es de figura regular y todas mal empedradas y sucias. Hay 
tina escuela de primeras lelras dolada por los fondos de pro
pios en 600 rs. v n . , á la que concurren de 20 á 30 niños, y 
una ig l . parf. an t iqu í s ima , renovada en el año 1746 bajo la 
advocación do San Aguslin, en cuya conmemoración se hace 
el dia 28 de agosto una procesión por todo el pueblo; el cura
to es de la clase de v icarias y lo presenta la casa de los señores 
condes de Fuentes. Inmediato á la pohl . , en parage bien ven
tilado, es l i el cementerio, y ád i s t . de 1/2 hora se encuentra 
una fuente abundante de agua muy regular, de que se surten 
los vec. para beber ; para los demás usos domésticos y abre
vadero de bestias y ganados se sirven de las del Plumeo. Con
fina elTÉRM. por el N . con el do Callen ( 1 hora), por el E . 
con el de Granen (1/2,), por el S. con el de Robres (2), y por 
O. con el de Torralva (1 1/2). E l TERBENO es l lano, cu general 
arenoso y pizarroso, y se divide en monte y huerta ó tierra 
de secano y tierra de regadío . Carece de bosques, arbolados 
y hasta de malezas: los únicos arboles que se encuentran son 
algunos chopos y sauces. E l r . Flumen , diferentes veces men
cionado , corre conjunto A la pohl. en dirección de N . á S. y 
se pasa por un puente de piedras y maderas: por medio dedos 
azudes que el uno se toma en I?nrbues y termina en Granen, 
y el otro llene su origen en Rúñales , se riegan considerable 
número de cahizadas de tierra, y se da impulso á las ruedas 
de un molino harinero: i>i\on.: t r igo, cebada, avena, maíz, 
patatas y vino. Cria ganado lanar y caza de perdices y codor
nices; POBL.: 86 v e c , 30 de catastro; 420 a lm. : "covn i . : 
9,505 rs. 20 mrs. 

• A L M U N I E T A (I.A): (conócese también con el nombre de la 
ALMLNIKTA DK SAN JOAN) : cot. red. de la prov. de Huesca, 
en el par í . ¡ud. y jurisd. de Rarlwslro (1 leg.): s ÍT-en una 
ilanura cnlre S. y O. do dicha c , con grandes verHeutes, com

batida por todos los vientos y muy particulannenle por lo 
del N . y O. que hacen su C U M A muy sano y agradable. Tie
ne 4 CASAS de campo que solo habitan sus dueños y depen
dientes en algunos dias de las épocas que las operaciones de 
agricullura exigen mas cuidado y asiduidad en el trabajo. 
E l TI-KM. confina por el N . y O. con el de Barhaslro (1 leg), 
por E . con el mismo y el r. Cinca (1/2), y por el S. con el 
de Caslejon del Puenlc (1). E l TERRENO aunque árido es muy 
bueno, ron especialidad para granos y v ino, y tiene algunas 
yerbas do paslo. Los CAMINOS son rurales para las pohl. con 
cuyos t é rm. canfina y para Selgua y el r . Cinca: PKOU. : 
tr igo, cebada, centeno y vino. Cria caza de liebres y algu
nas perdices. Antiguamente pertenecia á la encomienda de 
San Juan : hoy es una de las partidasdel té rm. de Barbastro, 
como se ha dicho, y su propiedad corresponde á varios vec. 
do la misma c. en cuyas contribuciones se halla embebida 
¡a suya. 

ALMUÑA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés 
y feüg. de San Sebaslian do Barcia ( V . ) : PODL. : 9 v e c : 
41 almas. 

ALMUÑECAR: c. con ayunt., en la prov., aud. terr., c. g. 
v dióc. de Granada (11 log.), part. j úd . de Motri l (4), cab. de 
la vicaria ec l . , y del disír . mil i lar de su nombre, conadm. 
de rent., habilitada para el caholage, en la que hay un admi
nistrador tesorero, un interventor y un fiel de p l aya , dota
dos por la nación. Se halla SIT. en la orilla del mar y sobre 
una colina, detras de la cual se eleva una cord.de escarpadas 
sierras en forma de anfitealro , libre á la influencia do todos 
los vientos: su CLIMA es templado y muy saludable, sin cono
cerse mas enfermedades comunes que las estacionales, y auu 
eslas de carácler benigno: el CASERÍO bueno y cómodo en lo 
general, ocupa la mayor parle de la mencionada altura, 
habiendo bastantes casas edificadas sobro la arena, y en d i 
rección del E . Tiene un estanco de tabacos , una tercena, una 
intervención de sal ron un fiel medidor pagado por la em
presa ; tres tiendas de ropas, algunas de quincalla . y varias 
de abacería y comestibles; casa municipal , cárcel pública, 
pós i t o , carnicer ía , pescadería , una posada , dos figones, y 
tres esencias de instrucción pr imaria , dos de ellas para niños, 

'donde ademas de lei"r y escribir, se les enseña elementos de 
a r i tmét ica , geografía, historia, dibujo , física é historia na
tural ; y la otra para n iñas , en la cual aprenden, no solo las 

M U 
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A L M 
IMwrcs propias do su sexo, sino también á leer, escribir y 
algo de cuentas, historia, geografía, etc. También hay un 
hospital bastante capaz y cómodo , dotado con fincas propias, 
en el que se asiste á los enfermos pobres, tanto vec. de la c. 
como transeúntes ; una ig l . parr., titulada la Mayor , servida 
por un cabildo compuesto de un cura párroco y cuatro bene
ficiados , y por un teniente , un vicario, varios capellanes de 
coro, un sacr is tán, organista, colector y cuatro acólitos, 
todos los que, á escepcion do los capellanes, so hallan do
tados actualmente por el Estado , si bien en tiempos anterio
res cada benefleiado disfrutaba 21 marjales de tierra, y 8 el 
sacr is tán , y á la fáb. de dicha ig l . correspondía una porción 
de fincas sif. en el térm. de esta c . , y en los de Gete, Otibar, 
I.entejo é 1 trabo, las que han ingresado en la nación; una 
ayudado parr . , que es la ig l . del suprimido eonv. de míni
mos; un santuario, con el nombre de la Ant igua, sin duda 
porque fue edificado en tiempo de los sarracenos, y sirvió 
de primitiva ig l . ¡ tres ermitas , una bajo la advocación de la 
Santísima Trinidad, dentro del pueblo , y las otras dos titu
ladas de Ntra. Sra. de Gracia y San Sebastian, s i l . á un tiro 
do fusil ; y dos oratorios, uno en el hospital de Caridad, y 
otro en una hacienda, llamada Cantalobos, do propiedad 
particular. La colina, sobro qno dijimos existe la mayor 
parle de la pobl. , se prolonga por el lado del S., y allí había 
nu reducto fabricado por órden del emperador Carlos V . , el 
cual volaron los ingleses cuando en 1812 le evacuaron las 
tropas francesas; continuado dicha colina so eleva un corro, 
liará&do P u n t a de San Cr i s tóba l , que avanza en la misma 
dirección 230 tocsas dentro del mar ; se encuentra á los 
30" 4 i ' l a t . N . , 2" 30 '50" long. E . : es pequeña , formada de 
peñoles altos, y por ambas partes tiene dos playas, que son 
los fondeaderos do Almuñecar. E l de la parlo do levante es 
abrigo do ponientes en toda la playa, que tiene bastante hon
dura; so fondea por 9 á 10 brazas dist. do los peñotes 
como 11/2 cable, en cuyo puesto se queda en disposición de 
poder montar la punta (que es soudablo), si salta el viento 
al E . E l fondeadero do la parto del O. solo es abrigo para em
barcaciones de poco porte, pues la punta las resguarda del 
viento E . , fondeado por 7 brazas, dist. de los peñoles un 
cable. Ambos fondeaderos son solo para una necesidad, 
porque los vientos del E . y S E . son frecuentes y fuertes en esta 
costa, particularmente en invierno. Se puede hacer aguada 
con facilidad en la pobl . , pues en toda la costa no hay agua 
dulce. En 1821 las comisiones reunidas de Hacienda y Comer
cio , informaron á las Cortes que se debía establecer el Depó
sito do segunda clase, que se trató constituir en la prov. do 
Granada, habilitando el puerto do Almuñecar y no el de 
Calahonda, como solicitaba M o t r i l , porque la úl t ima carecía 
de las circunstancias esenciales, con arreglo al decreto de 5 de 
octubre de 1820; pero esto proyecto, aunque ventajoso, fue 
paralizado, y no tuvo resultado alguno el espediente ins
truido al efecto. 

Confina el TÉRMINO por N . con los do Jayona, Albuñuelas, 
Cuajaras, Lentej í , Otibar, Itrabo y Gete; por E . con los de 
Salobreña y Molv izar ; por S. con él mar , y por O. otra voz 
ron el mar y con el de N'erja (prov. de Máldga), y tiene 8 leg. 
de circunferencia. Tres son los r. que lo cruzan en diversas 
direcciones; uno llamado Verde, que nace á 5 leg. N . de 
la c . , y desagua en el mar junto A esta por la parto del E . ; su 
escaso caudal, especialmente en los años de pocas lluvias, 
no basta á fertilizar los .•j.OOO marjales de que so compone la 
parte de vega que atraviesa: otro titulado r. .S'cco, porque 
únicamente lleva agua en tiempos de fuertes y continuadas 
lluvias , y el denominado Ja te , el cual tiene origen en el 
parago de la Fuente Santa á 2 leg. N E . do la pob l . ; riega las 
tierras de varios cortijos sit. en sus m á r g . , y los do la vega 
d é l a Herradura, por cuyo punto desagua en el mar. Hay 
ademas seis arroyos, denominados Cantarrayau, las Tejos, 
Coíobro, Esp ina r , Cabr ías y Barranco del Medio, cuyas 
aguas fertilizan diversos trozos do tierra que se hallan en sus 
respectivas orillas y vertientes. E l TGBRKNO en su mayor 
parto montuoso y do secano, es muy á propósito para viñe
dos, olivares, árboles silvestres y buenos pastos; en los 
parages altos y escabrosos se crian muchos pinos, encinas y 
alcornoques con bastante monto bajo; en los barrancos y 
sitios frondosos hay abundantes árboles frutales de todas 
clases; tiene como 1,000 marjales de tierra , que componen 
una vega de iufci ior calidad, é igual número en el parago 
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llamado de la Herradura, contiguo al mar ; y á una leg. E . 
do la c. forma otra vega condiferentes bancales; en este punto 
se encuentran 130 cortijos habitados por sus labradores. 

LOSCVMINOS son de herradura, laido el que va por la 
costa desdo Almería á Málaga, como los que conducen á la 
cap. de prov. , hallándose todos en tan mal estado , que con 
mucha frecuencia so ponen intransitables. 

CORREOS. Tiene una estafeta dependiente do la adra, de 
M o t r i l , en la que so recibe la correspondencia, y so despacha 
tros veces en cada semana. 

PRODUCCIONES. Se cosecha tr igo, cebada, centeno, maíz, 
caña dulce, pasa moscatel, algodón muy lino, batatas l l a 
madas de Málaga, garbanzos, judias, babas, patatas, legum
bres, hortaliza, vino esquisito, aceito, naranjas, limones, 
bergamotas agrias de tamaño y gusto particular, almendras, 
higos, y otras frutas de escelento calidad; cria ganado caba
l lar , mular, do oerJa, lanar y cabrio, y hay caza do varias 
especies. 

INDUSTRIA, Sin contar la agricultura, distintos molinos ha 
rineros y de aceite, hay 2 Fáb, de azúcar , y 2 de alfarería, con 
los oficios y artes mecánicas de primera necesidad , dedican 
dose también los vec. á la pesca en el mar por medio de bar 
quicbaelos dependientes de su matricula. 

COMERCIO. E l do esportacion de frutos del país para el inte
rior y para el cstrangero, é importación do géneros coloniat 
les y ultramarinos. 

POBLACION: 1,008 VCC; 5,000 alm.r RIQ. PROD.: 10.832,300 
r s . ; IMP.: 488,804: CONTB.: 48>l.t38 rs. 15 mrs. 

E l PRESUI'DESTO MUNiciPAi. asciende regularmente á 31,451 
rs., y so cubre con el prod. de varias finciis de propios, impor • 
tanto 20,707 rs., y el do arbitrios sobre el peso do harinas, 
venta de pan, arriendo de medidas y pesos al que no los tiene, 
é introducción del pescado d é l a p laya, que reditúan comun
mente unos 23,407 rs. 

HISTORIA. Ya el P . Elorez determinó la correspondencia do la 
ant. Sexi á A l m u ñ e c a r , aplicando con toda precisión la doc
trina de los geógrafos del imperio Estrabon, Mola , Plínio y 
Ptolomeo; aunque Ftortan do Ocampo la redujo á M o t r i l , y 
Vedmas, en su historia do Málaga , á Yelez-Málaga. De dis
tintos modos se ha escrito el nombre do esta ant. c . ; E x en 
Mola ; en Ptolomeo Sex; E x y Sexi en Plinio y Estrabon. 
Ocampo y Mariana, y con ellos otros muchos escritores, vie
nen detallando suor ígen : refiere el segundo que «Pygmaleon, 
después de la muerte de Sicheo , partió do Tyro con nuevas 
flotas y volvió á E s p a ñ a ; surgió y desembarcó en aquella par
te de los Túrdulos de Andalucía, 'donde hoy está A l m u ñ e c a r , 
y al l i cdilicó una c. llamada Axis ó E x i s , para desde 
ella contratar con los naturales.» Sabau en su nota á e s t o 
testo dice ya , que la venida de Sicheo y de Pigmalcon 
á nuestra España , y lo que de ellas relieie Mariana no está 
fundado sobro ningún autor anticuo que merezca fe, ha
biendo de tenerse por fabuloso. Deí)o sin embargo suponerse 
á Sexi do fundación fenicia, por hallarse en el territorio de los 
Bastidos poenos. Poco conoció el P. Mariana este lugar do la 
geografía antigua para creer la c. Sexi en la región de los 
túrdulos (V. SHXI). También erraron los que han dicho ha
berse llamado Almuñecar Menoba (V). Muy famosa fué la c . 
Sexi por sus delicados escabeches: Atheneo, en sus cenas de 
de los sabios, no los pasó en silencio, celebrando además la 
monedóla ó graja hispana', llamada Scxitana: Marcial , que 
escribió Saxe por .Scrí , satirizando á Papilo por la esplendi
dez do su mesa cuando tenia convidados, y su mezquindad 
cuando cenaba solo , pues no tomaba mas que una cola del 
pescado llamado col ías , dijo ; 

Cicm saxelani poimlur cauda lacerti , 
E l , benc si canas., couc/iis injuncta Ubi sit . 
Sumen , aprum , lepnrem , boletos, ostrea 
Mul los m i l l i s . Hubes nee c o r , Papi le , 
¡Sec genium, 

Plinio manifestó, que el lagarto se,ri¿ono era un bocado es 
quisito (lib. 32, cap. II). Y en Galeno se ven aplaudidas las sal
sas y los escabeches de esta c. Entre las salsas era la preferi
da la llamada Caro. 

Los árabes dijeron á Sexi 0fon-af-Jfuneea6'(fortaleza de 
las lomas), de donde adulterado hoy se dice A l m u ñ e c a r . E ra 
plaza de grande importancia. E l dia 3 de la luna de cljulldiadah 
del año 138 de la Dejira (8 de abril de 756), desembarcó en su 
puerto Abd-cl-Rahman ben Moawiah con unos 1,000 caba-
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líos tle la Irilni de Zcneta. Acudieron á recibirle los jeques 
nflncipales de Aiula lucia , y asiéndolo la mano le juraron 
obediencia. LOÍ esclarecidos de las provincias meridionales le 
tributaron homenage; cnlre ellos Abu-Otman y Abu-Kbaled, 
ambos descendientes de antiguos libertos del califa Otman , y 
caudillos de las tribus de E l v i r a ; Yusuf-beü Bakht , Djodran 
ben Amru el Modjakhi do Máláaa, Abu Obaldalah el Kelu de 
Sevilla , e le . , y el pueblo le aclamaba emir por todas partes. 
Encaminóse úc/Tisn-al-Muiiecab hacia poniente: revolviendo, 
alcanzó á Yusnfen e l l é rn i . de osla misma c . , y trabada 
batalla , Yusuf y Samaij, que le acompañaban, fueron derro
tados y acosados basta la sierra de E lv i ra . A fines del mismo 
año el Meknesi , capitaneando los enemigos de Ab l-cl-Hab-
m a n , cavó desde la serranía de Honda, donde estaba enris
cado , sobre las costas de Almuñecar. A l eco de aquella 
correrla el i m l l Aa E l v i r a , Asad-ben-Abd-cl Rahman , el 
Scheibanl, salió contra ellos y los atacó denodadamente; pero 
lleno de heridas, sin poder continuar la campaña , tuvo ^ue 
volver á espirar en Elvi ra á principios del año de la hejira 
150 (marzo ú abril de 757). Reuniéronse en Almuñecar sobre 
los anos 1015 ó principios de 1010 , l layran, con la gente de 
este pueblo, y A l i con la tropa de Ceuta, de Tánger, de Alge-
ciras y de Málaga, y juntando al l i sus banderas, juraron resta
blecer á llescbam en el cálifato de Córdoba y obedecerle como 
á su emir, siendo el único y verdadero descendiente de sus emi
res ant. Solemnizaron el juramento ante la tropa escuadronada, 
por cuanto babia entre ellos mucha zozobra, diciéndose con
sistir toda aquella liga no tanto en los intereses de Schatb; 
como en miras particulares de los coligados. Acampaban 
los aliados eu las campiñas inmediatas á Almuñecar , en ade
man de marchar á Córdoba; cuando supieron la llegada de 
Soleiman á aquella c. con un cuerpo de caballería escogida. 
E l ejército de A l y ben í l amud , con refuerzos recien llegados 
de Africa, marchó desde Almuñecar hacia el eslrerao del 
Guadalquivir. Recorriendo el ejército de los almohades el pais 
de Granada, ahuyen tó á A l y , principe de los almorávides, 
á Almuñecar, que era del u a l i a t o á o E l v i r a , donde se guare
ció con el ob'ielode embarcarse, si empeoraban sus negocios: 
al l i feneció envenenado en 1156. Hallóse la gente de guerra 
de Almuñecar entre la selecta hueste de ginetes é infantes con 
que el caudillo Mohamed ben Said marchó hacia Granada 
contra los almohades, en 1102. En Almuñecar tuvo preso Mo-
bamed IV de este nombre , llamado Aben-Azan , á su herma
no Mobamed Aben Albamare l ciego, en 1310, basta que se 
buho apoderado de todas las fort. del reino, y para libertarse 
do todo recel), le hizo volver á Granada, donde le quitó la vida. 
E l fort ¡simo cast. de Almuñecar , donde dice Mariana solían 
cslar los tesoros de los reyes moros y su r ecámara , d ivu l 
gada la rendieion de Haza, so entregó á los reyes católi
cos el año 148!». Mendoza, en su guerra de Granada, re
fiere baber sido atacada esta pobl. en 1569 por Abdala 
Aben A b o , que , queriendo ocupar algún lugar de Hom
bradía en la costa, escogió 3,000 hombres, yr con escalas 
y como pudo, la acometió de noche; pero fué bien defen
dida por su cap i t án , teniendo que retirarse el musulmán 
á la sierra con algún descalabro, y dejando las escalas; por lo 
<jne, viendo Aben-Abo que salían mal sus empresas, y que iba 
a ser reciamente perseguido por los cristianos, envió do 
nuevo á Argel al alcaide lloconi, pidiendo gente para mante
nerse , ó embarcaciones para desamparar la tierra. E l empe
rador Carlos V . hizo un reducto que dominase al puerto, cor
tando el estremo del cast. ant. por la parte del mar con una 
fuerte cortina ó muralla, y cuatro grandes torreones, defendi
da por un ancho y profundo foso con puente levadizo; cuya 
fortificación, con su gran torre cuadrada ó Alcazaba, llamada 
Mazmorra , fue volada en mayo do 1812, según indicamos, 
por los ingleses, desalojadas las tropas francesas (pie la guar
necían, después de un fuerte cañoneo dirigido tres días conse
cutivos por una escuadra al manilo de Slings, que montaba 
la fragata Elisa : lleváronse los ingleses la art i l lería de cobre 
de grueso calibre que habían clavado los franceses y las cam
panas de esto cast. Hace Almuñecar por armas un escudo con 
una galera en mar ensangrentado, y en él var ías cab. do 
moros. 

ALMUÑECAR (titulado también F A R D E ó F R A I L E S ) : r . 
en la prov. y part. jud . de Granada, t é rm. jurisd. do 
Huelor Sant i l lan: nace en las sierras de este úl t imo nom
bre y puuto denominado Dientes de l a V i e j a : corro 4 
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leg. de O. á E . , y pasando á 1 de Guadix , forma un semi-
circulo y se dirige por la parte del N . ; baña los té rm. do 
la Peza, Diezma, Graena, Purullena , Benalua , Fonélas , y 
Villanueva de las Torres ó de Don Diego; recibe las aguas de 
los r . llamados la Poza , Guadix, Gor, Zujar y Pozo-Alcon, 
y da movimiento á muchos molinos harineros, introducién
dose en la prov. de Jaén para incorporarse con el Guadal-
(luivir , después de baber corrido otras 12 leg. por el terr. 
de la misma. Es de curso perenne y abundante de aguas, 
en las que se crían ricas truchas, anguilas y peces do va
rias clases, viéndose á sus m á r g . frondosas alamedas, 
parras y otros árboles frutales propios del pais, como son 
cerezos, guindos, ciruelos y perales: para su tránsito no 
tiene puente ni barca alguna, por cuya razón es necesario va
dearlo á 1 leg. de O. Guadix, en la carretera de Granada, 
Málaga y otros puntos do Andalucía. 

ALMÜRADIEL (CONCEPCIÓN DE): I. conayunt . en la prov. 
y adm. de rent. de Ciudad-Real (10 leg.), part. jud . do Valde
peñas (2 1 / i ) , aud. terr. do Albacete (26), c. g. de Madrid 
(37) dioc. de Toledo (25): s i r . al estremo de la prov. en sus 
l im . con Sierra-Morena , sobre la carretera general do Anda-
lucia , en una altura combatida por todos los vientos, y desde 
la cual se domina el pais; goza de CUMA saludable, aunque se 
padecen algunas pu lmonías : tiene 80 CASAS do un solo piso, 
que forman alineadas 1 calle ancha, 6 estrechas, y 1 plaza 
de 80 varas en cuadro: hay casa consistorial con cárcel , es
cuela de primeras letras dotada por los fondos públicos con 
100 ducados, á la que asisten 25 n iños ; una posada de las 
mejores do la carrera, y una i g l . parr. dedicada á la Pu
rísima Concepción, fabricada en el año 1783, servida por 
un ecónomo, que nombra el vicario de Ciudad-Real: en los 
afueras existe una fuente abundante para el consumo del pue
blo. Confina el TÉRM. por NT. con Sta. Cruz de Múdela ; E . con 
el Castellar de Santiago; O. con el Viso del Marqués , todos 
en él misino part. y prov. , y por el S. con el de Sta. Elena 
en la p rov .de J a é n : comprendo l . iOO fan. roturadas para 
labor, 60,000 vides, y 1,200 píes de o l ivo , todo de nuevo 
plant ío: p| TKitRENo está compuesto de lomas y cerros, bas
tante montuoso, con chaparros, jarales y m a r a ñ a s ; lo cru
zan á 1 leg. del pueblo el r. llamado Cabeza de Malos y el 
M a g a ñ a , que pasa por el puente de la Venta del Melocotón, y 
se dirige al estrecho de b e s p e h á p e r r o s : hay también á 3 / i 
leg. de díst. una fuente que so llama «ím mina de. l a naza 
rena* de agua ferruginosa, muy útil para varias enfermeda
des tomada pr ínr ipalmenlo en baños : es t ránsi to de la car
rera de Andalucía ; pasan los CORREOS para la Corte los 
bines, miércoles y sábados á las 11 de la noche, y para Anda-
lucia los domingos, miércoles y viernes á las K déla mañana: 
del mismo modo hacen su tránsito los coches de las compañías 
de diligencias Generales y Peninsulares, pasando alternativa
mente un día para la corte y otro para Andalucía: las horas 
del primer tránsi to son a las 3 de la tarde, y del segundo á las 
3 de la m a ñ a n a : puon.: tr igo, cebada, aceite, v ino , y se 
mantienen 130 roses vacunas: rom.. 89 vec. ; .415 alm.: CAP. 
IMP.: 42,030 r s . : CONTR. 6,300 rs. 9 mrs.: PRESUPUESTO MUNI-
C1PAI 0,500, del que se pagan 200 ducados al secretario, y no 
teniendo este pueblo propios de ninguna clase, se cubren todas 
sus atenciones por repartimienlo vecinal. Este I. es uno de 
los que componen las nuevas pobl. do Sierra-Morena: fue fun
dado por los años 1781, reinando el Sr. D. Carlos 111, en el 
terreno que ocupaba unadeh. encomienda, llamada Almura-
diel ; se gobernaba por leyes particulares como lodos los de 
su clasej en el día, publicada la Constitaciop, han desapare
cido todas sus diferencias: es conocido vulgarmente con el 
nombre de el Visi l lo por su inmediación al Viso del Marqués; 
se le llama también Almuradiel solamente, ó Concepción de 
Almuradiel por el titular de su parroquia. 

A L M U R A D I E L : r. (V MAUAÑA.), 
A L M U R F E : 1. en la prov. y dióc. de Oviedo , part . jud . 

de Belmonto y ayunt. de M i r a n d a : svr. á La oril la i z q . del 
Pi'juena : tiene i g l . parr. dedicada á San Blas, hijuela de San 
Andrés de Agüera , con la que confina por N . : el TERRENO 
es quebrado y poco fértil. Las PHOD."agrícolas son las mis
mas que en la matriz : POBL. 26 vec . : 132 a l m . : CONTR. con 
el avunt. (V . ) . 

A L M U S A F E S (también se escribe A L M U Z A F E S ) : v . con 
ayunt. en la p rov . , aud. terr . , c. g. y dióc. de Valencia 
(3 leg.), part. j ud . dp Sueca (2): SIT, en llano á 1/2 leg. O. de 
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la Albufera, la combaten todos los vientos y goza de CLIMA 
bastante saludable, aunque por los miasmas que exhalaiHas 
arroceras de la huerta, suelen padecerse algunas tercianas, 
que ni son malignas ni de larga duración. Tiene 246 CASAS, la 
de ayunt . , cárcel pública, algunas tiendas de abacería y co
mestibles, una taberna, horno de pan cocer, una escuela de 
primeras letras, dotada con 1,800 rs. anuales, á la que asisten 
43 niños; otra frecuentada por i 2 niñas, cuya maestra percibe 
1,300 rs. ; una i g l . parr. bajo la advocación de San Bartolomé 
Apóstol, servida por un curaj iárroco de provisión ordinaria: 
desde la torre ó campanario se disfruta la mas deliciosa pers
pectiva por la multitud de pobl. y arbolado de aquella dila
tada campiña, viéndose á lo lejos las torres, cúpulas , y rema
tes de los mas sobresalientes edificios que decoran la cap. , y 
en diversas direcciones y dist. los pueblos de Algcmesi, So-
llana, Sueca, Cullera, Benifayo, Alginet, S i l la , el ancho lago 
de la Albufera, y la torre de Espioca. Confina el TÉRM. por N . 
con los de Picasent y Silla (1/2 leg.) , por E . con el de Solla-
na ( t / i ) , por S. con el de Algemesí, y por O. con el de Beni
fayo (igual dist.); dentro del mismo se perciben algunos res
tos de la Venta de Ferrer, raasiasde la Granja, y Casa del Con
de , cuyos edificios desaparecieron suresivainente, ignorándo
se el motivo. E l TERRIÍ.NO es llano, fértil, ameno, y muy pro
ductivo; ademas de la parlo de secano comprende unas 1,000 
cahizadas, que soriegan: 1.°. con las agu^s de la fuente l la
mada de la Carrasca, conducidas desde el té rm. de Benifayo 
por medio de una acequia, cuyo nombre antiguamente era la 
Rabiosa, y en el dia se distingue con el de Rochosa: 2.", con 
las procedentes de otra fuente titulada Nueva ó del Vtcario, 
dist. t/8 do hora dé l a pobl . , las cuales, en sentir de los fa
cultativos, producen efectos medicinales, porque cruzan por 
minerales de magnesia : 3.°, con la acequia llamada de la A l 
c á n t a r a , la cual recibe las aguas en el t é rm. de Benifayo, de 
las que lleva la famosa acequia Bcal de Alc 'ua, y despurs de 
fertilizar el hermoso distr. llamado (feís Ptaiis en estajunsd., 
pasa á la de Sollana ¡ y 4.°, con las que también se toman de 
la mencionada acequia Real en el portón llamado de Espioca; 
estas dos últimas acequias ó canales se denominan del Duque, 
porque efectivamente el Exemo. Sr. duque de l l i jar fue el 
que proyecto y llevó á cabo la prolongación de la referida 
acequia de Alcira , cstrayéndola varios ramales , con los que 
dió riego á muchas pobl . , cuyos campos en otro tiempo, á r i 
dos y de secano, se hallan en el dia convertidos en un hermo
so vergel, donde como sucede , especialmente en Almusafos, 
es prodigiosa la multitud de moreras, olivos, viñedo, árboles 
frutales de diferentes clases, y la diversidad de frutos que en
riquecen el suelo, y le constituyen uno de los mas amenos de 
la prov. Cruza por la v . el camino real viejo, ó sea la carre
tera de Jál iva á la cap.: y aqui se le une el que viene desde 
Dénia costeando el mar, y toca por Gandia, Sueca y Sollana; 
también tiene un camino" transversal que dirige á lienlfayó, 
lodos en buen estado. CORHEOS: se reciben por halijero los pro
cedentes de la adm. de Valencia , los már tes , viérnes , y do
mingos; y salen los lúnes, miércoles y sábados. Puon. trigo, 
cebada, mai ' , , arroz , v i n o , aceite, algarrobas, hortalizas, 
seda, naranjas, peras, melocotones, y otras frutas; cria gana
do de cerda, lanar y cabrio, con el níular y caballar necesario 
para la agricultura; y hay cazado codornices, perdices y 
otros pájaros. IND.: un molino de aceite en buen estado. 
POBL.: 192 v c c . : 814 a l m . : CAP. rnon . : 2.988,022 rs.: 
in.IMP.: 113,174: CONTIU : 20,808 rs.: el PRESt:i'L"F,STO MUNICI
PAL asciendo regularmente á 11,000 rs. , y se cubre con el 
prod. del horno de pan cocer y del molino espresados , perte
necientes á propios, y con varios arbitrios sobre comestibles, 
peso y medida. 

. A L M U Z A : cot. red. de la prov. de Navarra , merind. y 
par t . jud .de Estella, dióc. de Pamplona, cond. de L c r i n , y 
jurisd. de Sesma, á cuyo S. v distancia de i leg. se halla s u . 
Contiene mas de 12000 robadas de tierra de labor, sin incluir 
varias porciones plantndasde viña y ol ivar , y muchas (pie 
cultivan los vec. de Alcanadre y Lodosa , ni algunos collados 
estériles que se estienden de N O . á N K . En él existe una 
basílica bajo la advocación de S la . Alaria con ahadia y grane
ro separado. L a parr. de Sesma percibía la primicia de los 
frutos de este térm. en virtud de cesión que le fué hecha en 
1544 por D. Pedro Pacheco , ob. de Pamplona, y los pue
blos inmedialos que llevan en cultivo tierras de este cot. paga
ban el medio diezmo,á la espresada basílica. 

ALO 183 
A L M U Z A R A : 1. en la prov. y dióc. de León (6 1/2 leg.> 

pa r í . jud. de L a V e c i l l a ( l 1/2), y ayunt. de Cármenes (1/4): 
SIT. á l a falda S. de las I'ejias de Pontedo, é izq. del r. To
r io : el' CLIMA, aunque frió, es sano. Tiene por i g l . una ermi
ta , bajo la advocación de Santiago, anejo de la parr. de Cár
menes: el TÉRM. se estiende á 1/8 de leg. desde el centro á la • 
circunferencia: CONFINA por N . con el de Pontedo, por E . 
con el de Valverde , por S. con el de Gele , y por O. 
eon el de Cármenes, interpuesto el Tor io ; el TERRENO , en lo 
general quebrado y poco fértil, cuenta unas 20 fan. de tierra 
para cultivo, pero tiene buenos prados con regadío para pas
tos: PROD. centeno, trigo, y legumbres en corla cantidad : la 
IND. pecuaria y la arriería es la ocupación de Cítos naturales: 
POBL. 9 v e c , y 16 a l m . : CONTH. con el ayunt. (V.) . 

A L O B R A S : v . eon ayunt. de la prov. do Teruel (G leg.), part. 
jud. , adm.de rent. y dióc. de Albarracin (5), aud. terr. y c. g. 
de Zaragoza 30: SIT. en terreno quebrado que divide la pobí . 
en dos trozos ; sin embargo la libre vénülá'clon que goza, hace 
su CLIMA saludable. Tiene varias CASAS distribuidas en diferen
tes calles irregulares, 1 escuela de primeras letras, á la que 
asisten 25 niños; 2 fuentes llamadas del Berro y del Peral con 
aguas escelentes y abundantes para el surtido del vecindario, 
>[ 1 ig l . parr. bajo la advocación de San Fabián y San Sebas 
lian , servida por 1 cura y 1 sacr is tán: el curato ende, segundo 
ascenso y lo provee S. M . ó el diocesano, según los meses en 
que vaca, siempre por oposición en concurso general: el edifi
cio se reedificó el año 1651 por Pedro Palacios y otros arqui
tectos, á espensas de D. Juan Valero Díaz, secrelario de S. M . 
é hijo de Alohras; su arquitectura es de órden toscano, se d i 
vide en 3 naves, la de enmedio Iiene33 varasdeloug. 10 1/2de 
lat. y 12 de elevación, y las colaterales 19 de long. 4 1/2 de 
lat. y 7 de elevación: este templo se compone de 10 altares de 
los cuales el mayor es de orden corintio, y se halla adornado 
con muy buenas pinturas; tiene coro y sacristía muy capaces 
y un órgano de octava corta. Ademas encierra reliquias de los 
Stos. Patronos, y otras que fueron auténticamente trasladadas, 
y se veneran en el mismo desde el año 1726. En su parte es-
terior es digna de notar la portada <lc piedra sillería ; 10 estri
bos de lo mismo de 10 1/2 varas de elevación , un pórtico cu
bierto con 18 palmos de fondo, 2 estátuas de piedra dolos 
Stos. titulares, y la torre que contiene el relox. A l estremo de 
la pobl. ocupa el cementerio un lugar baslante ventilado, y á 
1/4 de hora de la misma hay una ermita dedicada á San Ro
que. El TÉRM. confina por el N . con el de Jahaloyas, por el E . 
con el de Tormon , por el S. con el del Cuervo, y por el O. 
con los de Vequillas y Salvacañete, esleiuliéndosc do E . á O. 2 
horas y 1 do N . á S.: dentro de su circunferencia, se encuen
tran varias fuentes y una masada ó casa de campo llamada la 
Serna. El TERRENO todo él es de secano y la mayor parlo ninn-
teque cria encinas, rebollos, pinos y sabinas (pie surten do 
leña y maderas para las necesidades del v e c , y también 
pastos para ol ganado lanar y cabrío. Los CAMINOS lodos 
son locales y do borradura. E l CORREO lo recibe de Albar
racin por inodio de un peatón (pie va á buscarlo, pnon.: trigo, 
cohada, centeno, y avena, y cria algún gabá'do lanar y cabrio: 
antes de la guerra c iv i l el mimoro era considerable, pero des
truido por las tropas de D . Cárlos, quedó reducido á la nu l i 
dad, y la miseria en que se encuentra ol vec. no permilo 
que su reposición so haga sino con mucha lentitud. IND.: hay 
un molino harinero con una sola muela, que por la escasez de 
agua Bó tiene impulso conlínuo, y 2 malos telaros de lienzos 
y cordellales ordinarios. POBL . 90 v e c : 349 a lm. CONTR. 
11,594 rs. 33 mrs. V. 

A L O C A Z : cortijo en la prov. de Sevi l la , part. jud . y t é r m . 
jur isd. de C'lrcro ( V . ) : está sit. entro los term. do las Cabe
zas de San Juan y Utrera, sobre el camino real que va á los 
puertos. En él hay muchos vosligiosdopobl. y aun los restos 
do un hormazo ó torreón de los que en otro tiempo ocupa
ban los soldados llamados almoynvares; pero nada se ha po
dido descubrir acerca do la época en que so fnpd ó el pueblo. 
Hay qnion croo fuese laanl . Alteo , cuyo nombre cousla por 
una inscripción hallada en Tarragona, pero es con m u y poco 
fundamento. Otros aseguran babor sido un pueblo llamado 
Asru lns , desamparado por sus ant. v e c , quedando gruesos 
beneficios de sus rentas ecl. Del ant. pueblo Alornz ó Alayvas 
se hace frecuente mención en el reparlimionto do Sevilla, 
porque á los caballeros (pie eran repartidos en ol aljarafe, ol i
vares, huertasy Agüérales, les daban aqui les tierras de pan 
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sembrar que son muy gruesas y fértiles. Aparece también 
mencionada esta v . en la historia del rey D. Alonso X I . No 
ha mucho que junto á las torres, trabajando en las hazas fron 
toras, se desenVieron dos leones de mármol blanco de her 
mosa escultura. L a causa de la despoblación de ^l íoca: fue si 
duda estar espuesto á las correrias de los moros de la Serra 
nia de Ronda, siendo pueblo abierto y retirándose progresi
vamente sus moradores á los inmediatos de Lebr iga , Pa
lacios , etc. 

A L O C E N : v . con ayunt. de la prov. y adm.de rent. de 
Guadalajara (G leg.), part. jud. de Sacedon (1 1/2J, aud. terr, 
y c. g. de Madrid (15), dióc. de Toledo (25): srr. en una hon 
donada á la inmediación del r . Tajo, combatida del N . y di 
CLIMA sano, con «6 CASAS de mala construcción y poca como 
didad, consistorial, pós i to , cárcel y un albergue para los men 
digos: dos escuelas de primera educación, una para niños, do 
tada con 1,500 rs. á la que concurren 34, y otra de niñas con 
solo la retribución de las 24 que á ella asisten; dos fuentes de 
buenas aguas para el surtido del vecindario: i g l . parr (Ntra 
Sra. de la Asunción) , y en los afueras, inmediatas á la pobl 
tres ermitas tituladas la Soledad, Sta. A n a , y San Juan. Con 
fina el TÍÍRM. por N . con el de Albar , E . con el de Chillaron 
S. con el de Aunon y O. con el de Berninches; le cruza el men 
clonado r. Tajo: el TEBRENO es de buena calidad y da lo nece 
gario para el consumo del pueblo; los CAMINOS son locales en 
mediano estado: el CORRKO se recibe de liudia por balijero los 
miércoles , viernes y domingos, y sálelos lunes, juéves y sá
bados. PROD . : trigo, cebada, garbanzos, v ino, aceite, pata 

• tas, alazor y zumaque; se mantiene algún ganado vacuno, 
mular y asnal para las labores, y se cria caza de perdices, co
nejos, liebres y corzos, y pesca de barbos, truchas anguilas y 
bogas, POÜL.: 100 v e c : 353 a lm . : CAP. PROD.: 1.425,000 rs 
IMP.: 142,500: CONTR.: 10,642: PRESUPUESTO MUNICIPAL: 8,100. 
del que se pagan 400 al secretario y se cubre por repartimien
to vecinal. 

A L O I T E : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. dcSIa. 
María de Rearlz. (V.) . 

A L O L A N S : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Berea y 
felig. de Sta. María de Pí te los (V. ) . 

A L O M A U T E S : ald. que forma ayunt. con la v . de Illora 
en la p rov . , aud. terr., c. g. y dióc. de Granada (9 leg.) 
part. jud. de Monlefrio (2): SIT. 1/2 leg. al S O . de su matriz 
y á la falda de la sierra de Parapanda; goza de CLIMA 
tan saludable como aquella: tiene 2G0 CASAS todas bastante 
regulares y de moderna const rucción, una posada, escuela 
de primeras letras é ig l . parr. erigida en el año 1771, y edi
ficada en el do 1784 en el mismo sitio en que se hallaba la 
ant. y estrechísima ermita destinada para los divinos oficios; 
comprende su felig. la ald. de! Tocón y cortijada de Bracana, 
y está servida per un cura propio que reside en Alomartes y 
un teniente en el Tocón: el edificio es elegante, planteado 
y dirigido por el arquitecto D. Francisco Quínt i l lan , y cos
teado de los sobrantes de lacuarta decimal con ayuda del ve
cindario y del Sr . Solarigo: en los afueras se halla el cemen
terio. No tiene TKRM. propio como enclavada en el de su ma
tr iz ; sin embargo el TERRENO que la rodea es de buena cal i
dad y sobre todo es feracísimo el de la vega que se halla á su 
frente regada con las aguas de la fuente de Alomár tes , que 
da también movimiento á 4 molinos harineros; esta fuente es 
uno de los prodigios que encierra el t é rm. de Illora, y que 
como próxima á esta ald. , y tomando de ella su nombre, des
cribiremos en este lugar. A la falda meridional de la sierra de 
Parapanda, y al E . de la ald. se forma un hoyo como do 9 
pies de diámetro, circunvalado de piedras sueltas colocadas na
turalmente; de su fondo arenisco surgen aguas con abundan
cia que elevándose sobro el terreno", se derraman á la parte 
esterior dando origen á una caudalosa corriente, que des
pués de rodear la pobl. por su lado S. desciende á buscar la 
vega, dando movimiento á los cuatro molinos referidos, y 
alcanzando su benéfico influjo hasta otras posesiones mucho 
mas distantes: la naturaleza parece hizo un esfuerzo para os
tentarse rica y pródiga en este manantial copioso, y el arte 
no se ha atrevido a loca r l a obra del Criador: las aguas son 
puras , saludables, dulces y delicadas, y de ellas se surte el 
vecindario de la ald. recogiéndolas en el mismo manantial, 
que se forma indudablemente de las filtraciones de la sierra; 
al pie del segundo molino, que se halla en la ribera formada 
por esta fueute, hay una torre antiquisíraa y regularmente 
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conservada que tiene su entrada por el mismo molino l lama
do por esta razón de l a Torre, y á 900 pasos de la ald. están 
lo sba í io sde l W a c / m e / o ó / a c / í i í c / o , de los que se hablará en 
su lugar, ( y . í : para sus pnon., RIQUK/.A , CONTR. y POBL. : V . 
el art. I l l o r a , en cuyos cálculos está comprendida , con las 
domas ald. que constituyen aquel t é rm. munic ipa l . 

A L O N : uno de los cuatro pueblos que Jacobo Lacomho 
quiso encontrar en el pasage estragado de P l in io , donde se lee 
Alost i i iyicel i , y de otros modos debió Lacombe haber corre
gido A l o n / i g i , f e / i , A los t i g i , en \ t z t \ c A l o n , T i g i , Cel ia , 
Losl ig i . Los Alontigos son los que en Mola y en las medallas 
que acuñó su c. se llaman Otonligi (V.) . 

A L O N (STA. MABIA DE): felig. en la prov. de la Coruñ.i 
(10 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud . de Negreira (2), y 
ayunt. de Sta Comba(l /4): SIT. en terreno llano, frió, h ú m e 
do y bastante ventilado; comprénde las ald. do Alón de Aba
j o , Alón do A r r i b a , Cotadoira, Coto y Esmorade: hay unas 
74 CASAS de mala construcción: tiene escuela temporal de 
ambos séxos , pagada por los padres de los alumnos. L a i g l . 
parr. (Sta. María) fue reedificada en 1781 á estilo moderno; 
es bastante capaz, y en su atrio se halla el comonlcr ío: el 
curato de patronato lego , que ejercen varios participes. E l 
TÉRM. contina por N . con Sta. Comba (San Pedro dey, E . con 
Ser (San Pedro de), por S. y O. con San Andrés de Pereira 
y r. Jallas: estorecibe distintos arroyos formados de los der
ramos íle las fuentes, y que dan impulso á varios molinos 
harineros: el TERRENO participa de monte poblado y de unas 
720 fan. de tierra de mediana calidad : los CAMINOS locales y 
nial cuidados: el CORREO se recibe por Negreira: PROO.; maíz, 
trigo, patatas, centono, lino y legumbres: cria ganado va
cuno, mular, caballar, lanar, cabrío y de cerda, que pre
sentan en los mercados inmediatos, donde se provisional! do 
los art. que necesitan; enouénlranse también lobos, jabalíes, 
zorros y otros anímalos dañinos ; so, pescan truchas y ca
zan perdices y liebres ; á la IND. agrícola se agrega la de al
gunas alfarerías y el tráfico de pescado salado : POBL.: 72 
vec.: 288 a l m . : CONTR. con SU ayunt. (V.) . 

A L O N DE A B A J O : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. do 
Sta. Comba y felig. de Sta. Mariade Alón ( V . ; . 

A L O N DE A R R I B A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Sta. Comba y felig. de Sta. María de Alón (V.) . 

A L O N A : Diago, en sus anales de Valencia , Mariana en 
su historia do España, y otros, han escrito ^IZoiia por Alone, 
c. de la ant. Coníes lan ia . (T.) 

A L O N . E : As i se escribe en Ptolomoo. (V. ALONE.) 
A L O N D I G A ó ALMONDIGA : de nuestras crónicas y de las 

árabes, resulta haber existido una pobl. asi denominada, hasta 
la cual siguió el alcance del agarono el rey Ramiro 11 , des
pués do haberle batido en la batalla de Simancas. Florian do 
Ocampo la llama c. en l a ribera del Tórmes por bajo de Sa-
lamanen, refiriendo haberse recogido Abd-el-Raliman en ella, 
y que salió de allí secretamente , sin parar hasta Córdoba, 
cuando entendió que le seguía el rey cristiano, ó cuando so vió 
cercado por sus armas. Aumenta luego que el ley tomó el 
cast. de M h á n d i g a , y se volvió á los suyos. Forreras refiere, 
que derrotado Abd-el-Rahman el día 6 de agosto de 938 junto 
á Simancas, después de haber dado D. Ramiro un ligero des
canso á s u s Iropas, sabiendo que aquel recogía en Alhóndiga 
las reliquias de su ejercito, le siguió con sus tropas, y volvió 
á derrotarle, escapando Abd-el-Rahman mal herido y siendo 
ruiiy pocos los que tuvieron igual fortuna. Son varios los 
historiadores en que se loe haber repoblado Ramiro II á A l 
hóndiga entre otras ciudades, villas y fortalezas á la sazón 
desiertas (939). E l nombre Alhóndiga es de origen árabe: unos 
lo interpretan venta ó mesón; otros depósito de granos. Nada 
se sabe de la época y modo de la despoblación de Alhóndiga. 

A L O N D I G A ó A L B O N D I G A : v . con avunt. de la prov. y 
adm. de rent. de Guadalajara (6 1 2 leg.), part. j ud . de Sa
cedon (2 1/2), aud. terr. y e . g. de Madrid (15), dióc. de To
ledo (22): srr. sobre una pequeña elevación rodeada de otros 

cerros mas altos llamados de la Dehesílla que ocupa el la
do N.¡ del Viso el del E . ; la Cuesta, el del S . j y de la 
Fuente el del O . , reinando con mas frecuencia el viento de 
este úl t imo lado , y goza de CLIMA templado, benigno y sa
ludable. T i A i e 218 CASAS , bajas, estrechas y de mala cons
trucción , (me forman 30 calles y callejuelas de mal piso, 
mal alineadas y poco l impias , y una plaza cuadrada en 
medio de la p o b l . , en la cual existe la casa municipal, la 
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cárcel y el p ú s ü o : hay escuela de inslruccion primaria ele
mental dotada en 2,200 rs. del fondo de propios , y asisten 
á ella 50 niños ; un hospital para pohrcs transeúntes^ pe
ro de tari escasos recursos, que apenas se puede proporcio
nar á los indigentes otro consuelo que el al¡rigs do la in
temperie; 2 posadas, c ig l . parr., que está sin concluir, en 
medio del puehlo , servida por 4 sacerdotes : en las afue
ras y en lo alto de un cerro hien ventilado donde se ha
llaba antes la ig l . destruida, está el cementerio , que no per
judica á la salud pública. Confina el TIÍHM. por N . con el 
do Berninches ; l í . Fuenttelaeqcina . S. el Coto do Collado y 
t é rm. de Auñon ; y O. con el desp. y monte de Anguix: se 
esliendo 1/i leg. por los tres primeros puntos, 1/2 por el úl
timo, y comprende 4,000 fan, , do las que se cultivan la 
mitad , todas de mala calidad : hay algunas vinas y oliva
res, cáñamos y legumbres, que so riegan con las aguas de un 
arroyo que baja por la parto de Berniiiobes, el cual pone 
ademas en movimiento un molino harinero ; hay otro ar
royo de agua dulce que atraviesa la carretera do Madr id , á 
los baños de Sacedon , del cual se surten los vec. para sus 
usos, y ademas una fuente de agua salobre. E l TERRENO es 
flojo, con muchos cerros y cueslas: los CAMINOS de berra 
dura, escoplo la referida carretera que cruza por medio del 
pueblo : el COURKO se recibe de Pastrana por conducto de un 
balijero i PHOD.: cebada, centeno, avena, vino , aceite, gar
banzos y otras legumbres: se mantiene muy poco ganado 
lanar , cabrio y de cerda, G00 colmenas , 70 yuntas de mu-
las , l o de bueyes v 30 do asnos. Poní,. : 204 vec. 773 aim. 
CAP. rnoi) . : 2.455,460 rs. : 1MP. : 270,100: CONTH. 18,288 
10. mrs. PRESüPLESTO.MUMCiPAi.: 11,000 del que se pagan 1,100 
al secretario por su dotación y se cubro con el prod. do 
propios que asciende á unos 9,000 rs., y el resto por repar
timiento vecinal. 

A L O N D I G A o ALHONDIGA : dch. do pasto y labor perte
neciente al Real Patr imonio, en la prov do Toledo, part. 
jud. de lllescas , t é rm. do Añover de Tajo : se compone de 
3 millares , en G ejidos que llaman Valdeasturianos , Va l -
dcabejares , Valdejuancle , Valquomado , Valdeclara y Val-
deatarfal, eon mas 1/2 millar de la isla de la Comendadora; 
y el solo del Peral correspondiente á la misma. La cali
dad de las tierras en la parle baja es fuerte y muy | red. en 
años lluviosos; en los altos, generalmente floja y mas pro
pia para trigo que otra clase de semillas: las destinadas 
para la labor son 408 fan. de 400 estadales , las de pastos los 
producen do muy buena calidad, y pueden mantener al año 
do 400 á 450 ovejas de c r i a : sin embargo de estar abolido 
el diezmo se paga en cierto número de ellas el derecho de 
Onzavo;, que es do cada l l f a n . d e grano, 2; PROD.: tri
g o , cebada, avena y domas semillas. Se paga por rent. 
anual 9,500 rs. á la Real Acequia del Jarama, cuya adm re
side en Cien-pozuelos (V. AHANJUEZ). 

A L O N E : Mola y Ptolomco han mencionado esta c. en la 
costa de los contéstanos, colocándola aquel en el .Soio iUicita-
no , oriental de Li tceníum, y este en los 12" lo ' de long. 38' 
35' de lat. Según Estéphano Byzantino, la edificaron los 
phocenses establecidos en Marsella. Lara iz griega de su nom
bre a i s , equivale á nuestra voz s a i , y esta razón topográfica 
conviene exactamente á Gitardamnr, donde la colocó el eru
dito Mayans; coincidiendo igualmente los testos de Mola y 
Plolomeo, y el mismo nombre Guardamar , degeneración 
de las raices árabes Gvadiamar, (agua salada) (V. GUARDAMAR). 
Se equivocó Isaac Bosio (in Melam) identificando esta c. con 
la Tudtmir de los árabes , y no menos Diego , en sus ana
les de Valencia, que la reduce & Al ican te , y otros que la 
han confundido con Lvccnlum (V.) 

A L O N E S : Do este modo aparece escrito en Mela el nombro 
de la ant. Alone (V ) 

A L O N G 1 C E L I : este es uno de los vocablos mas estragados 
que so leen en el testo de Pl in io . Aqui , sin duda por un rosto 
do hebraismo, se ha mudado la vocal o en a , y por con
tracción de dos nombres se ha formado uno ; Olont ig l , romo 
se lee en Mela y en las medallas que acuñó su c. y Cela . 
(V. sus respectivos art.) 

A L O N G O S : ald. en la prov. dé Orense , ayunt. de Toen 
y felig. do San Martin de Alongos ( V . ) : POBL. : 8 v e c : 
36 almas. 

A L O N G O S (San MARTIN DE): felig. en la prov., dióc. y part. 
jud . de Orense ( l leg.), y ayunt. de Toen : SIT. á la m á r g . 

ALO 18a 
izq. del r. M l A o ; CLIMA sano: comprendo las ald. de Alon
gos , Corredoira , Outcira , Regengo , Resayo y Tapia , que 
reúnen 60 CASAS y varias chozas en que custodian el gana
do. L a ig l . parr. (San Martin) está servida por un curato de 
primer ascenso y presentación ordinaria : el TKRM. confina 
por N . con el r. Miño , al E . con Mugares, al S. Toen, y por 
O . con Sta. Maria do Teá : el TERRENO participa do monto 
poblado y de llano fér t i l : el CAMINO de Orense á R i b a d a v i a 
que cruza por está felig. está bastante descuidado: el cor,-
RKO se recibo en la cap. del part.: PROD: v ino, trigo, maiz, 
castaña y algunas legumbres y pasto: cria ganado vacuno, 
de cerda y lanar: POB!.. 54 vec. : 289 al in. CONTR. con su 
ayunt. (V.) . 

ALON1S I N S U L A : muy bien conjeturó el Sr. Mayans ser 
esta la misma Alone, mencionada por Mela y Ptolomco, de
biendo haberla llamado isla Estéphano Byzantino, por estar 
en una península formada junto á la boca del Segura. (V. 
ALONE). 

A L O N S O - A R E N A S : granja de la prov. de Albacete, part. 
jud . de la R o d a , t é rm. jurisd. de ¿ /uñera (V.) . 

A L O N S O - C A L L E J A (CUARTO DE): granja do la prov. de A l 
bacete , part. jud . do la Roda , t é rm. jurisd. de Manera (V) . 

A L O N S O RU1Z: valle con huertas de la prov. de Ciudad-
Real , part. jud . de Valdepeñas , té rm. jurisd. do Viso del 
M a r q u é s . 

A L O N S O T E G U I : 1. con ayunt. en la prov. de Vizcaya, diór . 
de Calahorra (7 1/2 leg.) , aud. terr. do llúrgos (25), c. g. de 
las prov. Vascongadas (12 1/2), y part. jud. de Bilbao (11 i : 
SIT. á la falda N . de la montaña de Pagazarra, y orilla del r . 
Cadagua: su CLIMA sano: bajo el sistema foral so regia por un 
fie! sin asiento ni voto cu las ¡unías de Gueraica, por haberse 
separado de su malriz (Arrigoriaga) sin consonlimiento del 
Señorío: la i g l . parr. (San Bartolomé Apóstol) fundada por sus 
feligreses á principio del siglo X V I , es de una nave con 62 pies 
de long. y 37 de la t . : el curato es de patronato real : tiene 23 
sepulturas y una tumba, ademas del cementerio. E l TÉBM. 
confina al N . con Abando 1/4 leg. , al E . con Arrigoriaga 1/2, 
por S . con Miravallcs y La-Cuadra 1/2 , y á O. con BaracaMo 
y Gucños 1/2: le baña el Cadagua, que dejando á la der. 1.1 
i g l , sigue su curso á Castrojana: esto r . tiene un puente 
ant. llamado /raure^ut, y otro recientemente construido en 
el camino real de Bilbao á Búrgos , por Valmaseda, que es 
de finco arcos : so denomina puente de Z n r a m i ü o , y confina 
con Gucñes. E l TERRENO participa de monte y llano, en lo ge 
neral fragoso, pero con tierra de mediana calidad para el 
cul t ivo: los CAMINOS vecinales poco cuidados ; la CORHKSPON-
DENCIA so recibe do la cap. del partido por medio de balija: 
PROD.: maiz , trigo, patatas, algunas legumbres y frutas , hab
lante combuslibie y algún v iñedo : cria ganado vacuno y se 
encuentra ca/.a de liebres, jabalíos y zorros, y pesca de angui
las, barbos y truchas: IND.: una ferr. y un molino hari
nero: ambos artefactos en estado de prosperidad: POBL. 44 
vec. : 200 a lm. : riqueza y CONTR. ( V . VI/.CAVA). 

A L O N T E G 1 : (V. AI.ONTIGI). 
ALONT1GI : (V. OLONTIGI.) 
ALONT1GICEL1; En algunas ediciones de Plinio se leo, que 

junto á la costa inmediata del Menoba, navegable, habitaban 
los alontigicelos y los alosligos : Ab ora ven.cnli prope Mo-
nobam arañen ct ipsum navigabilcm haud procul aecolunt 
Alonl ig icel i , Alos l ig i (lib. 3 , cap. 3). Aunque el P . M . F l o 
re/, entendió en esto lugar do Plinto por la voz Ora la costa do 
Málaga, no obstante haberse descrito y a , mas bien se infiero 
con Rodrigo Caro que é r a l a del Océano, refiriéndose al re. 
nie.nti al que seguia el camino del Itinerario ab osito flumíni* 
Anee , y el Menoba al Guadamiar, que desagua en el Guadal
quivir . Próxima al Guadiana, en ta misma costa, aparece 
mencionada por Mela la c. Olontigl ; y las medallas dan la c. 
Olont: asi Isaac Bosio (in Melam) corrigió en el nombre 
bárbaro de Plinio Alonl ig icel i , O l o n l i g i , Celia . Pudo muy 
bien formarse Alonligiceli por contracción de estos dos nom
bres mudada la o en a , como sucede con la mayor frecuencia 
en los escritores antiguos. Sin duda Olontigi y Cela son los 
patronímicos do la Olont do las medallas , y de Celia ó Ce/ i : 
ambas c. reducidas á Gibraleon y á G c l o , llenan exacta
mente el testo de Plinio con esta corrección. ( V . OLONTIUI 
y CELII). 

A L O Ñ O S : 1. en la prov. , distr. m a r í l . y dióc. de Santan
der (6 leg.), part. jud . y ayunt, de Villacarriedo ( l ) , aud. 
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terr. y c. g. de Burgos (23): srr. dentro del valle Ululado de 
Carricdo, en la falda y vertiente oriental de h montaña Rugó-
mez, á la i/.q. de Conquera; le halen libremente lodos los 
vientos, escepto el S., reinando las enfermedades inflamato
rias, eomo son pulmonías, pleuresías, catarros, y alguiias 
irritaciones cerebrales; sin embargo, se nota que sus hab. 
llegan por lo regular á una edad muy avanzada. Se compone 
de 08 CASAS, las 38 de piso alto y de 20 á 25 pies do elevación, 
una toda de sillería, y las demaa de bastante poca capacidad; 
todos estos edilicios manifiestan ser muy ant., están se
parados á corta dist. los unos de los otros, sin formar calle 
alguna, y son en su mayor parte tristes y sombríos, tanto 
por su sit., cuanto por los castaños, nogales y cajigas que 
existen entre ellos; hay una escuela de primeras letras, á la 
que concurren ordinariamente 2 i niños de ambos sexos, cuya 
(lolacíon consiste en 3 rs. diarios, satisfechos de un censo im
puesto sobro los bienes del marques do Valero j y dos fuentes 
de esquisitas aguas para el uso de los vec. y el de sus gana
dos: la igl. parr., dedicada á San Fructuoso, cuya fiesta so 
celebra en 21 de enero, está servida por un beneficiado do la 
clase de patrimoniales, que se provee mediante oposición ó 
concurso entro los hijos del pueblo , siendo en su defeclo de 
provisión del diocesano: esle edificio denota también mucha 
antigüedad ; su figura es cuadrilonga , la espadaña y frontis, 
en el que se ve un cobertizo ó tejado, que llaman pórtico, de 
piedra sillería , y las paredes laterales de cal y canto ; el pavi
mento es de losa dividido en sepulturas; el retablo mayor 
cubierto de dibujos , aunque sin orden marcado de arquifec 
tura, y á sus cosla(los otros dos aliares, el uno con la efigie 
de Ntra. Sra. , habiendo ademas al lado der. de la igl. lina 
capilla particular perleneciente á la casa de los Huslíllos; 
tiene igualmente una ermita bajo la advocación da Níra. Sra. 
de la Soledad , á cuya fiesta, que se celebra el segundo do
mingo de julio, concurre mucha gente de los pueblos inme
diatos ; y un cemenlerio conslruido en el año de 183i en olra 
ermita que llevaba el nombre de San Juan, que so hallaba en 
un sitio titulado Manejo, punto bien ventilado fuera de la 
pohl. Confina el TÉRH. por NT. con el de Soto á 1/2 cuarto de 
hora, por E. con el de Santibañez á la misma dist., por S. 
con los de Hárcena de Toranzo y Sanübañez á i /2 , y por O. 
con los de Uejoris y San Martin , á igual dist.: en él se en-
rnenlran los cas. denominados la Colera, Dellanosa , Ganda-
rillas , y el Cabañal de Caslrejones , y una sima insondable, 
que llaman la Torca, refiriendo la tradición (pie en osla 
cueva habHo San Fructuoso , por lo (pie también suelen 
darle este nombre : en ella se arrojan las reses y animales 
muertos , y algunos prcleuden que mina una graii parle del 
valle, mas es lo cierto, que aun no se lia conocido su fondo. 
El TKiuiF.Pio es quebrado, fuerte, pedregoso y mediauamenle 
fértil; la partede tierra de sembradura asciende á 1,800 carros 
de 81 brazas cada uno , y la de prado á 2,200, estando desfi
nado el resto para arbolado y pastos comunes ; tiene un monle 
en mancomunidad con Sanlibañez y Solo, Ululado el A y a l , 
queconliene muchos millares de escelcnles árboles de háva, 
cagigayaun decastaño; entre ellos hay una parle llamada 
Cagignl del Kc¡/, como de unos 000 pies, "de haya y roble, para 
el surtido,de la marina real, la cual está al cuidado de la Jefa
tura política y dirección de Monles. Todos los prados se riegan 
con las aguas lloreditas, muy abundantes en este pais, y con 
las de unas fuentes inmediatas al pueblo, cpie dan origen al r. 
Conquera , que corre por su térm.: sobre él existen 4 molinos 
harineros de una rueda cada uno paramaiz, los cuales solo 
muelen en el invierno: los CAMINOS son comunales, en buen 
estado por la naturaleza del suelo, que es de piedra caliza, y 
el CORRKO se recibe de la estafeta de Santibañez. PBOD.: maiz, 
alubias, patatas, trigo, lino, yerba y frutas; ganado va
cuno, lanar, caballar, y alguno cabrio.- en el monte se en
cuentran lobos , zorros, corzos , y alguna vez jabalíes: los 
nalurales concurren á las ferias y mercados de los pueblos in
mediatos para vender sus sohranlcs, y surtirse de los a í f 
de que carecen. POBL.: 00 vec. y 290 aira.: CONTR. con el 
ayunl. (V.l. 

AEOOUEIRO; ald. en laprov. de Pontevedra, ayunt.de 
La Guardia y felig. de San Lorenzo de Snlcidp (V.). 

ALORA : part. jud. de entrada, en la prov. y díóc. de Má
laga, aud. terr. y c. g. de Granada; compuesto de 5 v. y 
un l . , formando otros tantos ayunt., que son : Alora, Almo-

ALO 
gía, Alozayna, Cártama, Casarabonela y Pizarra; cuyas dist* 
entre sí , aparecen del siguiente estado: 

ALORA, part. jud. 

Almogia. 

Alozaina 

2 

il/S 

1/2 

17 

(i 

a 

i 1/2 

17 18 

Cártama. 

Casarabonela. 

Pizarra. 1 

•21 19 

87 IS 1 2 

Granada, aud. y c. g. 

Málaga, díóc. 

Madrid. 

18 

fifi 82 

Los vientos que en él reinan con mas frecuencia son el NO. 
y el SO., gozando de una atmósfera alegre y despejada, y de 
CLIMA bastante sano y templado , de tal modo , (pie ninguna 
parle de su terr. fue "invadida por las epidemias de la liebre 
amarilla y el cólera-morbo, que aquejaron á los hab. de la 
cap. y otros muchos pueblos de la prov. Confina por N. con 
el part. jud. do Campillos y el de Anlequera; por E. con el de 
Oolmenar y el de Málaga; por S. con el mismo do Málaga y el 
de Coin, y por O. con los de Ronda, Coín y Campillos, abra
zando 7 leg. de estensíon de N. á S., y 8 de E. á O. 

Su TKRRIÍNO es en lo general montuoso y quebrado con mo
tivo do las muchas sierras que lo cruzan en distintas direccio
nes : por la parte del NO. entra en el térm. jurisd. de 
Almogia, la conocida con el nombre de la Estacada , de fácil 
acceso por todos lados, la cual es continuación de la del Tor-
cal de Anlequera, y muere en el mismo terr. de Alora: en el 
de Cártama, y sin salir de él, se levantan otras dos, tituladas 
de los Espártales y Sierra-llana, ocupando la primera el O. 
de dicho pueblo y ia segunda el E. Por el N. entra también 
en el part. jud. que se describe, la sierra de Aráis ó Earajis, 
que es igualmente ramificación de la del Torcal; se divide por 
una cortadura sorprendente para dar paso al r. Guadalborce, 
y continúa por la denominada de Aguas hasta Carratraca; des
de aqui sigue á la del Caparain, separando térm. entre Alora, 
Ardales y el mencionado Carratraca; y dividiéndose en el si-
tío nombrado de Puerto-Martínez, camino del Hurgo y Ronda, 
entra con la denominación de sierra Prieta ó Parda, en el 
part. de Coin, después de haber separado también los lím. 
de Alozayna y la Junquera hasta Tolón. En térm. de dicho 
Alozayna se eleva un cerro que llaman do Ardite , el cual se 
ha destinado al cultivo de viñas y olivos; habiendo otro de 
bástanle altura en la misma jurisd., con el nombre de Fuen
te del Alhar, poblado de encinas y quejidos. Otro grupo de 
sierras elevadas se levantan al NE. de la pobl., conocidas con 
el nombre del Hacho y Monte-Redondo, teniendo un descen
so y declive natural hasta (pie llegan á los r. y arroyos dondo 
vacian sus vertientes; en lo general son sierras peladas y sin 
árboles, y accesibles con mas ó menos dificultad. 

Al E. de la cab. del part. existe una cord. de cerros de bas
tante elevación, poblados de olivos, viñas, encinas, higueras 
y almendros, que cultivan con mucho esmero, eslendiéndoso 
al térm. de Almogia y Cártama; se titulan los Lagares, y des
cienden por el del primer pueblo á desaguar cu el r. Campa
nillas, formando muchos valles y profundas cañadas. En el 
de Alozayna se encuentran canteras para piedras de molino 
de mérito particular, y en el de Casarabonela, cuyo terreno 
es todo montuoso, y faldas de la sierra de Caparain, las hay 
también de mármol prieto y blanco y de piedras de chispas; 
para la elaboración de estas últimas se estableció y estuvo 
en ejercicio una fáb. en dicha v. , (pie quedó sin uso hace 
muy pocos años: en las mismas faldas se halla igualmente 
abundante mineral de hierro, aunque sin beneficiar, habien
do estado en años anteriores muy animada en todo el terr. del 
part. la investigación y esplotaciou do minas ; pero gastadas 
muchas cantidades en estos trabajos sin efecto alguno, las 
abandonaron casi en su totalidad, p-idiéndosc decir, que si al
gunos siguen al presente, mas bien es por pura ambición quo 

-
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por la utilidad que produzcan, n i haya do d í a una fundada 
esperanza. 

Como la mayor parte del terr. que comprende esle part. es 
montuoso, son varias las cañadas y valles ipie en él se en
cuentran , bailándose sus llanuras principalmente al S. de 
Alora en las mfir^. del Guadathorce, y siendo sus (ierras en 
lo general de buena calidad; en ellas se cosecha de toda clase 
de granos y semillas, y se cria ganado vacuno, lanar, cahrio, 
de cerda, yeguar , asnal y mular, desdo que se levanló la 
prohibición del garañón: todo el de la cap. y demás pueblos 
del part . , está sumamente aprovechado, labrándose sus cam
pos para la siembra de granos , semillas y plantación de ár
boles, no quedando por cultivar mas que aquellos destinados 
al pasto de gnnados, y que no dan esperanzas de una prod. 
regular: los terrenos de labor se llevan, comunmente á d o s 
y tres hojas, según el interés que encuentra en ellos el cul
tivador. 

Los art. de consumo que se esporlan , son : higos, uvas, 
pasas, l imón, naranja china, cascara de la agria, aceite, acei
tuna verde, almendra y mostos, que regularmente so venden 
sin embodegarlos, sin que se importen otros que el arroz y 
los ullramarinos: sus precios comunes son: en los higos de 7 
á 8 rs. a . , la de uva de Loja en Casarabonela, que es donde 
mas se cria, de 12 á 14; la de pasa larga ó de sol á 15; el cien
to de limones de l á 5; el de naranja china al mismo precio; 
la a. de cáscara de agria á 10, la de aceité de 28 á 30; la fan. 
de aceituna verde á 21; la de almendra de 70 á 80; la a. de 
mosto de 8 á 9; la de vino á 16 , y la de arroz, fruto que se 
importa, de 25 á 30, alterándose el precio de los art. ultra
marinos, según la abundancia ó escasez del puerto de Málaga. 

Por la parle del N . entra en esto part. el r . Guadalhorce, 
el que cortando la sierra de Anteqnera, se precipita á la lla
nura por el punto que llaman el Chorreadero ó Despeñadero 
del Agua, saliendo por un diámetro de unas doce varas de es-
tension, que si bien es suficiente para el caudal de aguas que 
ordinariamente lleva el espresado r . , sube á la mayor altu
ra en épocas de grandes lluvias y avenidas; atraviesa todo su 
terr. de N . á S. por el term. de A l o r a , quedando esla v . á la 
m á r g . der. del mismo y á la dist. de mil varas poco mas ó 
menos: en su tránsito se le unen por dicha m á r g . , antes de 
llegar á la pob l . , el arroyo de los Granados, el de Colmenar, 
el de Cañamero , el de la Dehesilla , el de las Canitas , el de 
Paredones, el del Sabinar; y pasado el pueblo, el denomina
do Arroyo-Mondo, el de Catalina Dias, el de las Cañas y el de 
Casarabonela: por la m á r g . izq. se incorporan con él, el de las 
Piedras, el de Espinazo, el de Morales, cuyos dos úl t imos se 
unen al nombrado de Ceba formando un solo torrente, el de 
Rujia, el de Corrales, el do la Ahumada y otros arroyuelos 
de menos consideración: pasa á unas 000 varas por la der. del 
1. de Pizarra, y al llegar al térm. de Cártama , convirt iéndo
se al S E . , y aumentado ya con la coníluencia de Rio-grande 
unido con el de lorox, que entran por el terr. de Coin, sigue 
su curso y se introduce en el part. de Málaga, donde recoge 
también las aguas del Campanillas. 

Con las del citado r. Guadalhorce, desde el Despeñadero del 
Agua hasta su salida del part. , se riegan y benclician una 
gran porción de fan. do tierra de campiñas y de huertas , pa
ra lo cual, y para dar impulso á 14 molinos harineros, se sa
can de él los cáuces necesarios con sus respectivas presas, que 
por lo regular se renuevan en todo ó en su mayo.- parle en 
los años de grandes l luvias. 

Para su tránsito se encuentran tres barcas, una á las inme
diaciones de Alora, de la que usan sus vec. por igualas con 
su dueño; otra próxima al pueblo de la Pizarra, y la tercera 
en el té rm. de C á r t a m a , siendo vadeable por diferentes pun
tos, aun en las estaciones de invierno, á no ser en tiempo de 
fuertes avenidas. 

En la sierra de Antequera tiene su origen el r. Campanillas; 
entra en el terr. de este part. por el t é rm. de Almogia , y va 
á desaguar en el Guadalhorce por el de Málaga , existiendo 
sobre él un puente inmediato á ta referida v . de Almogia: hay 
también en su té rm. un arroyo que nombran la Rambla , y 
otro llamado Cupiana , los cuales se incorporan con dicho 
Campanillas, dando movimiento con sus aguas á dos molinos 
harineros. 

En jurisd. de Carratraca nace el arroyo de las Cañas, el que 
inmediatamente e n t r » e n el terr. de este part. por el t é rm. de 
Casarabonela, y después de atravesarlo, se introduce en el de 
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Cártama, uniéndose al Guadathorce. En el mismo de Casara
bonela se forma el arroyo de este nombre de los nacimientos 
titulados del Comparale y Fuensanta , con cuyas aguas, y 
otras do varios manantiales de menos consideración, se benc
lician porción de terrenos poblados de huertas, y muelen seis 
molinos de harina, dos de aceite, y un batan de p a ñ o s , des
pués de lo cual se incorpora también con el mencionado Gua
dalhorce. 

El r . denominado Jorox Irae origen de la sierra de su nom
bre en el té rm. de Alozayna , el cual se incorpora con el de 
Rio-grande, entrando ya juntos en el terr. de Coin : hay otro 
arroyo que llaman del Lugar; baja de la Sierra-Parda, y atra
vesando el t é rm. de Alozayna , aumentado con las aguas del 
Valentín, va á d e s a g u a r en dicho Rio-grande: existe úl t ima
mente un nacimiento nombrado Fuente del A l b a r , que es el 
que surte á la pobl. de las aguas que necesita en una fuente 
construida fuera dé l a misma: sobre el citado r. Jorox se ve 
un puente de mediana fáb. , dando impulso con su corriente 
á seis molinos harineros ; es muy poco el terreno que fertiliza 
con sus aguas, por no ser fácil su conducción á los que las pu
dieran recibir, con motivo de la sit. montuosa en que se en
cuentran. 

A escepcion dé l a v . de Casarabonela en que existen abun
dantes nacimientos de aguas, todas delgadas y de muy buena 
calidad, en los demás pueblos del part. solo hay la necesaria 
para sus usos, y para regar algunos terrenos que no se hallan 
dominados por el r . Guadalhorce: en el té rm. de C á r t a m a , y 
arroyo titulado el Peral, se encuentra una fuente dist. romo 
1/2 leg.dela pobl.,^uyasaguas producen muy buenos resulta
dos en las enfermffnlei del estómago ; y cu el de Alora, en 
tierras del cortijo de la Cureña , hay un pozo que llaman de 
la llerriza, de iguales propiedades, diciéndose lo mismo de las 
aguas del pozo del Chopo, sit. también en dicho té rmino. 

Cruzan por esle part. jud . los CAMINOS que á c o n t i n u a c i ó n 
se espresan: el de ruedas que desde Antequera conduce á Má
laga, en el que se encuentran dos ventas; el que de esta últi
ma c. guia para Carratraca, pasando por las ventas do Cárla 
ma . Vil lalon yelSant icio, y dirigiéndose después á la e. do 
Ronda por el térra, de Casarabonela, en cuyo espacio, que y a 
es solo de herradura, se hallan otras dos ventas ; finalmente, 
por juris l . de Alora atraviesa el que viene de Coin para el 
Valle y Anteqnera, encontrándose como á medio cuarto do 
leg. de esla pobl. la venia denominada de Tendil la : existen 
ademas varios caminos de herradura para el tránsito de unos 
pueblos á otros. 

En todo este part. no se ejerce mas IND. que la de las l a 
bores del campo, á escepcion de la del mencionado batan y la 
de tres telares de paños que hay en la v . de Casarabonela: en 
la de Almogia se ocupan generalmente los hombres y muje
res en la labor do la palma, fabricando espuertas y sombreros 
de todas clases; ejercitándose también algunos de sus hab. en 
la ar r ier ía : el precio de los jornales por lo regular es de l rs.; 
pero en las épocas de recolección de frutos, suele subir hasta 
G y 7. No hay mas ferias que la que se celebra en la cab. del 
part. el dia 2 de agosto , cuyo trálico consiste en ganados do 
todas especies. 

E l carácter de sus naturales, en lo general, es pacífico, bon
dadoso y afable. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud . du
rante el año 1842 fueron 40: de ellos 5 absuellos de la instan
cia; 18 penados presentes y 17 contumaces; 1 reineidente en 
el mismo delito y 2 en otro diferente, con el intervalo de dos 
á seis a ñ o s ; y contaban de 10 á 12 anos de edad , 23 de 20 á 
40, 4 de 40 en adelante, de 4 no consla la edad. Todos los acu
sados eran hombres; 17 solteros, 19 casados, de 2 se ignora el 
estado; 5 sabían leer y escribir, 31 carecían de esta instruc
ción, 4 no se sabe si la poseían, 38 egercian arles mecánicas , 
de 4 no aparece la ocupación. 

En el mismo periodo se perpetraron 21 delitos de homici 
dio y heridas, 4 con armas de fuego de uso licito, 2 de il ícito, 
i con armas blancas permitidas, 2 con armas de la misma es
pecie prohibidas, 7 con inslrumentos contundentes y l con 
otro instrumento ó medio no espresado. Terminamos este 
art. con las noticias contenidas en el siguiente cuadro sinóp
tico, cuya imporlancia no puede en modo alguno ocultarse á 
nuestros lectores, tan interesados en los resollados (pie los 
mismos arrojan, y que pueden considerarse como el liel de 
sus derechos y obligaciones. 
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A L O 
A L O R A : v . con ayunt. y cal), de par l . i ud . do su nombre» 

en la prov . , adin. de rent. y diuc. de Málaga (5 leg.), aud. 
terr. y c. g. de Granada (17)". 

SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla sobre un monte desigual y con 
bastante declive al pie de la sierra nombrada del llacbo: 
combátenla libremente lodos los vientos, con especialidad el 
terral y el 0 . , y goza de clima saludable , si bien se dejan 
sentir con frecuencia las liebres intermitentes , como son las 
cotidianas, tercianas y cuartanas, sin conocerse, empero, nin 
gima clase de enfermedades endémicas. 

INTEIUOB BE LA POBLACIÓN YSCSAFCERAS. Se compone de 1,028 
CASAS do tres pisos formando cuerpo de p o t ó , , 13 do las cua
les se pueden considerar como de primer orden , y todas las 
demás de segundo: cuenta 2 plazas públicas ; la llamada de 
la Constitución queso halla al S. de la v. y próxima á la i g l , 
parr., es de figura cuadrilonga con 65 pasos de largo y 37 de 
ancho; la otra denominada (lela Fuente-alta, también de la 
misma figura que aquella , consta de 81- pasos de long, y 17 
do la t . : esta ocupa el centro de la pob l . , habiendo encada 
una de ellas una fuente de agua potable , aunque bástanle 
escasa , de que se surte el vecindario para sus usos dotuésli 
eos: las calles, á escepcion de dos, son muy irregulares, cá 
causa de la desigualdad del terreno en que se enonentran; 
están bien empedradas y muchas de ellas so hallan adornadas 
do cal/.adas ó baldosas en las puertas de las casas para la ma
yor comodidad de su entrada ; hay un establecimiento do 
beneikem ia , llamado el hospital tío San Sebastian, si bien 
en estado basiante deplorable con moiivo de la escasez de sus 
rentas, que solo consisten en el arrendamiento dedos lincas 
de su propiedad, y en la posesión de nu censo: un pósito 
con 7.)2 fañ. do trigo de existencia y (,153 r s . , cuyas dos 
partidas so reparten á su debido tiempo entre los vec. labra
dores , teniendo ademas 27 acciones en el Uanco de San Fer
nando ; una cárcel muy deteriorada, cuyo alcaide dis
fruta el sueldo anual de 3,300 rs., pagados por todos los 
pueblos que componen el partido; dos escuelas de educación 
pr imar ía , do las cuales la una está dotada con 2,200 rs. anua
les, satisfechos ik'l fondo del coman; á ella concurren 32 
niños , á quienes se enseña á leer, escribir, contar, gramática 
castellana , doctrina cristiana y algunas ligeras nociones do 
geografía y de historia ; no gozando la otra mas dotación que 
las asignaciones de 21 alumnos (pie asisten á la misma , á los 
que se da igual instrucción que á los de la primera : olra para 
ninas á cargo de las beatas, en la cual, ademas de las labores 
propias de su sexo, se instruye también á las 18 (pie á ella 
concurren en la lectura , escritura, doclrina cristiana y cua
tro primeras reglas de la ar i tmética; y una cátedra de lat ini
dad dotada por la v . . bajo la dirección de I). Joaquín Mamelí, 
si bien éu la actualidad no tiene ningún discípulo. Dando 
frente á la plaza de la Constitución y á la parle S. de la v . so 
halla la única ig! . parr. de Alo ra , dédicada á N l r a . Sra. do 
la Encarnación: principió á levantarle áe spensas del pueblo 
en el año de 1000, y quedó concluida en 1699, habiendo sido 
consagrada en el siguiente de 1700 por el l imo. Sr. D. Barto
lomé Espejo y Cisneros ob. do Málaga; es un edificio muy sóli
do y construido lodo de piedra de cul ter ía por el orden jónico: 
consta de tros naves de 46 varas de long , 55 de lat. y 20 do 
altura hasta el centro de la bóveda; en ella se ven siete, altares, 
todos de retablos de buena escullura y con efigies de bulto, l i s 
tante bien trabajadas; en medio del allarmayor se encuentra la 
do la palrona; á sus lados cuatro imágenes también de bulto y 
un hermoso crucifijo cu su remate cuyo retablo fue retocadode 
dorado, en el año de 1800, y sucesivamente los demás: la media 
naranja que lo cubre, labrada en yeso, formando vistosos relie
ves, es también del orden jón ico , como el resto del templo, 
y los ornamentos (pie tiene para su servicio, so hallan en un 
estado bien miserable, contando únicaraente tres cálices do 
p ia la , para la celebración de la misa: á la der. de la entrada 
do la capilla en (pie existe la pila bautismal , se cncuenlra el 
archivo, sumamente incompleto por las vicisitudes dolos tiem
po.- la torre es de figura cuadrada , y de 55 varas de elevación, 
conteniendo un relox y tres campanas en muy mal estado do 
conservación; al rededor de la i g l . y formando cuerpo con 
e l l a , está la casa del sacr is tán , l a del organista» ta escuela 
nombrada del Cristo, la que fue silla decimal y el hospital do 
(pie ya se ha hecho mér i to , en cuyo local celebraba la muni
cipalidad sus sesiones , en el año do 162^ y en los anteriores, 
por carecer de easa propia para el objeto , verificándolo en el 
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dia en una que iiertcneció al conv. de San Francisco de Asis: 
esta parr. estuvo servida por dos curas párrocos y cinco benc-
fleiados, hasta el año de 1805 que se reunieron en uno los 
dos curatos, por órden del Consejo de Castilla, agregándosele 
dos tenientes de cura , dotados can 200 ducados anuales, y 
eiisticndo también dos sacristanes que tenían la décima de los 
cinco beneficios y la cuarta eft los derechos de pie de altar y 
estola: el curato es de cuarta clase y se provee por el Gobierno 
en consulta que hace el ob. de la d ióc . : el clero de esta v. se 
compone de trece sacerdotes, dos de ellos regulares csclaus-
trados, uno secularizado, dos diáconos , y unos doce ordena
dos menores. Próvimo á la sacristía existe un cementerio sin 
uso, el cual fue construido en el año de 179<.), habiendo sido el 
primero (¡ue en él se enterró el beneficiado IJ. Tomás Estrada, 
cuando aun se estaba edificando; después se ha levantado otro 
fuera de la pobl. y en paraje ventilado, para que no perjudique 
á la salud pública, que es del que se sirven en la actualidad. En 
el centro del pueblo, y dando frente á la plaza , denominada 
Euente-AHa , hay un beater ío , bajo la advocación de NU-a. 
Sra. de la Concepción : este edificio so empozó á construir en 
los años anteriores al de 1600 á costa del vecindario , en el lo
cal en que antes so hallaba una ermita; tomaron posesión do 
él el 19 de enero de 1700 las hermanas A n a , Francisca, María 
y Margarita Vallenato, cuya comunidad consta en el dia de 
nueve religiosas, dedicadas á la enseñanza de las niñas de la 
pobl. , como ya se ha manifestado, siendo simples únicamente 
losvotosque hacen á su entrada en dicho beaterío. Antes del 
año de 1798 , le servia de ig l . el local que hoy está destina
do á sacris t ía , la cual estuvo usán lose hasta el referido año 
que acabo de edificarse la que actualmente tiene; toda la obra 
del edificio es de, manipostería , en bastante buen estado, es
tando labrada la ig l . por el órden dór ico ; ésta no consta mas 
quede una nave, en la que se ven tres altares, coueñgi rg 
(le bullo de buena escultura , el mayor de los cuales está de
dicado á Ntra . Sra. de la Concepción , que se halla en medio, 
teniendo á sus lados dos imágenes pequeñilas también de 
bulto : el retablo es bajo , bastante sencillo y cubierto con una 
media naranja, labrada por el mismo orden dórico; hay ade
mas otros 2 altares abiertos en la pared en figura de nichos, 
contando toda la igl.20 varasdclong., 9 de lat. y 23 de al tura su 
torre, que es únicamente de fachada con 2 campanas. Fn este 
beaterío se celebranlos diasdelaPurisimaConcepcion, Sta. Cla
ra, Sta. Ana , San Antonio y San Francisco do Asis , vistiendo 
las religiosas el hábito de este últ imo con toca blanca y el pelo 
corlado: el coro que da vista á la ig l . es cerrado por medio 
de una celosía de madera, en el cual hay un órgano pequeño 
aunque de buenas voces. Hacia la parle del N . y a l a dist. 
como de 1/2 hora de la pobl . , so encuentra un conv. de San 
Francisco de As is , dedicado á Ntra. Sra. de Flores, cuyo edi
ficio se construyó en el año de 1592 á costa de los hab.< de 
él tomaron posesión el dia U de marzo del indicado a ñ o , los 
padres F r . Diego Gómez, guardián del monast. de Sla . María 
de los Angeles dé la c. de Málaga, F r . Juan Gutiérrez y F r . 
Pedro de Éspejo, recoletos de la órden do San Francisco de 
As i s : antes do entrar en la ig l . se halla un atrio regular dan
do vista al oriente, constando aquella de una sola nave de 28 
varas de largo, l i de ancho y unas 17 de elevación, con 33 de 
altura su torre; tiene 5 altares de retablos, estando colocada 
en el mayor Ntra. Sra. de Flores en un hermoso camarín la
brado por el órden jónico, y cubierto de una media naranja 
diestramente trabajada en yeso por el corintio, siendo el resto 
de la ig l . de órden toscano: en el coro hay una vistosasillcria 
de nogal y un órgano bastante deteriorado: A la ízq. del 
conv. existe una huertecita que perteneció al mismo con agua 
de pie potable, con cuyo de r r amóse riega una fan. de tierra 
plantada de algunos arboles frutales: sus alhajas fueron en
tregadas por el guardián Fr . Antonio Estrada al depositario 
de amortizacian cuando en el año 1835 se suprimieron los 
conv., en cuyo tiempo existían en este 10 religiosos profesos. 
Se nombra conv. de Flores, porque cuando se conquistó este 
pueblo por los Royes Católicos 1). Fernando y Doña Isabel, 
sentaron loe reales en este punto, y se erigió un altar portá
t i l en el que se dijo misa dedicándola á Ntra. Sra. de Flores: 
ganada después la pobl . , varios gofos i j^úra les de Encínasola 
y Cumbrebaja, formaron una ermita y colocaron eu ella la 
imagen de dicha Señora que tragoron del primer pueblo, que
dando por consiguiente constituida hasta la fiuidacion en ella 
del espresado conv. Cuenta ademas 3 ermitas urbanas y 4 
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rurales, entre las cuales la mas notable por su historia y ant., 
es la de Jesús Nazareno, sit. hácia la parle S. de la pobl. ci la 
ízq. del casi.: fue mezquita de moros y su dedicación católica 
se debió al sucoso siguiente: viniendo con los sitiadores del 
pueblo algunas mujeres, una de ellas dió á luz un niño que 
fue bautizado cu dicha ermita bajo el nombre do Gaspar du 
Estopa, para cuyo acto se hizo necesaria su consagra-
eion; desde entoneoí sirvió de parr. hasta la construcción do 
la que ya queda mencionada, hallándose el edificio en la ac
tualidad muy deteriorado, sin embargo de lo cua l , se distin
gue que su arquitectura perteneció al órden gót ico : se ignora 
su origen, pero se atribuye generalmente al tiempo de los 
romanos. 

A la espalda de la ermita, titulada del Calvario , v en ter
reno elevado, corno unas 400 varas sobre el nivel del r. Gua-
dalliorce, so ha construido úl t imamente una g lor ió la , que 
sirve de paseo , desdo cuyo punto se divisa gran porción de 
huertas, presentando por lo tanto unas vistas muy agrada
bas y pintorescas. Es pueblo abierto, si bien existen todavía 
en la cima do un cerro s i l . al S. do la v . , varios torreones 
del ant. casi, gótico que le servia de defensa, el cua l , titu
lado de las Torres , parece babor sido en aquellos tiempos 
una forl. do grande importancia. 

TÉRMINO. Confina por N . con el de Carralraca y Valle de 
Abdal igis , por E . con el de Almof ía , por S. con el de la P i 
zarra y Cártama, y por O. con el de Casarabonola y Alozayna, 
toilos á 3/4 do hora ó 1 do dist , , con corla diferencia: com
prende su junsd. 430 cas. , siendo la parle m is despoblada la 
que corresponde al Occidente. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEt TBpRERO. Esto es general
mente montuoso y dividido en colinas de mas ó menos eleva -
cion , formando diferentes quebradas y arroyos do bástanle 
profundidad : también se halla cortado por la sierra denomi
nada de Aguas, que corre desde el N E . al N . do la pobl. , 
uniéndose por osle último punto con la del Valle do Abdalagís, 
y por el primero con la de Caparain, té rm. de Casarabonola; 
por la pequeña titulada del Hacho y Monte Redondo, quo 
marchando en la misma dirección que aquella, viene después 
á descender al O . , y úl t imamente por la conocida con e l 
nombre de h Pizarra, que secncuenlra aislada en la parle S. 
del pueblo. En la falda de la primera, por la parle N E . , y á 
la dist. do 1/2 cuarto do log. uno do otro , nacen dos manan
tiales de aguas minerales do la misma naturaloza que los do, 
Carralraca, aunque con bastante rebaja de mineral : uno de 
ellos es desconocido de casi todos los hab. de esta círcunfe-
renoia; pero el otro es muy frocuenlado en el verano por ín-
numorables enfermos. Los principios constitutivos de osla 
agua son compuestos de gran porción de azufre, de tal modo 
quo s e ñ ó l a á la visla y al paladar; es conocida en la pobl. 
por los baños do la Hedionda, aunque no hay en ellos esta
blecimiento do ninguna clase. E l suelo es por lo regular arc i 
lloso , estando destinado por lo tanto al cultivo de cereales; 
hay, sin embargo, una porción de ti«rra arenisca mu v á pro 
pósito para el plantío de v i ñ a s , olivos, Almendros, chaparros 
é higueras, y algunas llanuras, aunque de corta ostensión , á 
las márg . del r . , dedicadas á las producciones del regadío. De 
quince años á esta parle se buscan con ansia las tierras , ha
biéndose roturado con esto motivo muchas que se encontra
ban incultas: el número de fan. roturadas será de 9,000, 
sobre poco m a s ó monos; de ellas 4,000 de primera clase, 
2,500 de segunda y 1,J00 de tercera, contándose ademas 
4,000sin roturar, cuya mayor parto no puede servir sino 
para pastos, á causa do no admitir ninguna clase de mejoras. 
A la izq. de la pob l . , y corriendo de N . á S . , cruza como 
i 1/i de hora de la misma el r. nombrado Guadalhorce, 
con cuyas aguas fertiliza las infinitas huertas (pie existen en 
sus deliciosas m á r g . , cu donde so respira el suav ísimo y em
balsamado ambiento que exhalan los innumerables naranjos, 
limoneros, granados, poríles y mil diversas llores a romá
ticas de, que aquellas se hallan cubiertas : es de curso perenne 
y bastante precipitado, y tiene una barca que generalmente 
so usa en los inviernos, por las grandes avenidas que suelo 
traer durante este tiempo: las do» mayores que se lian cono
cido tuvieron lugar, la una el día 10 do jul io de 1834, y la 
otra el 16 de octubre de 1840; estas fueron tan fuertes y de
sastrosas, que inundaron todas las huertas y acequias, to
mando las aguas una elevación incre íble , y arrastrando sus 
impetuosas eorrieules infinidad de á rbo les , fortines y toda 
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«lase de parapetos: de él se estraen diversas acequia» que 
s i rvu i Ins unas para el riego , y las oirás para dar impulso á 
varios molinos harineros: los pescados que en el mismo se 
encuentran son anguilas, bogas, barbos y otros do esta clase, 
teniendo algunos de ellos 3 carniceras de peso. 

CAMINOS. Todos son de herradura para los distintos pue
blos l imítrofes, uniéndose el que conduce á Málaga con el 
carretero de Carralraca á 1 1 2 leg. de esta v . , cuyo espacio 
pudiera muy (árilmenle habilitarse para ruedas, con lo que 
recibiría un beneficio incalculable todo su vecindario. 

CORHEOS. Los recibo de la c. de Málaga por medio de 
un comisionado pagado por la municipalidad con C00 rs. 
anuales. 

PRODUCCIONES. Naranjas chinas y agrias, limones, grana
das, peras, ciruelas, higos, toda clase de verduras, maiz, 
trigo, cebada, habas, muy poco centeno, yeros, habichuelas, 
garbanzos, arbejones, altramuces, almendras linas y bastas 
ó almendrón , aceite, aceitunas verdes muy celebradas, bello
tas, algarrobas, pasa larga y raoscalel, uvas de todas clases, 
higoschumbos y vinos esquisilos. Todos estos frutos bastan en 
lo general para el consumo de la pobl., conduciéndose el so
brante á los pueblos inmediatos, con especialidad las naranjas, 
la pasa, el vino, U almendra, la aceituna verde, el aceite y la 
cascara de la naranja agria, desde donde los csporlan después 
para el estrangero; no fallando ningún art. para su manuten 
cion esceplo el do los vestidos que importan desde Málaga. 
Abundael ganado vacuno, cabrio, el lanar y el de cerda, no de
jando de ser también considerable el yeguar: la grangeria 
de estos ganados está reducida á que cada labrador cria y 
conserva los que necesita , no podiendo establecerse en gran
de por cuanto la propiedad terr. está muy repartida y 
los pastos so guardan por sus respectivos dueños. A 3/4 de 
leg. do la v . , hay caza abundante de conejos , perdices y lie
bres ; no conociéndose otros animales daaioos que los lobos y 
las raposas, aunque en corto número . La cosecha de seda es 
tan escasa que puede reputarse por nula , graduándose la de 
lana en 2,000 a. Hasta ahora no se conocen minerales de nin
guna especie, sin embargo de lo cual se están esplotando dos 
minas, una de alcohol y plata al N E . de la pobl. en el arro
yo de Sanli-Pctri , y otra do carbón do piedra al N . en el 
pa r í , de la Atalaya , pero aun no so ha sacado de ellas pro
ducto alguno. 

LMJUSTUIA T COMEBCIO. Existen 12 molinos do aceite y 9 ha
rineros , 3 de los primeros dentro del pueblo, dos fáb. de 
jabón blanco, una de sulfato de sosa, y otra de aceite esencial 
de limón : sus moradores se dedican por lo regular bien á la 
labor, bien á la esportacion ó importación do varios art. de 
los (pie faltan ó sobran ; el COMERCIO so reduce á una tienda 
de lienzos, quincalla y algunas olr.is clases de telas, en la 
cual se vende por mayor y menor, habiendo ademas otras 
muchas tiendas para la venta al por menor de art. de pri
mera necesidad. 

FURIAS. E l dia 2 de agosto so celebra una de ganados y 
otros géneros , muy poco concurrida hasta el dia , habiendo 
tenido principio en el año de 1838 por concesión de la Reina 
Doña Isabel II. 

I'ORLACION. 1,730 v e c : 6,794 alna.; CAP. PROD. 28.193,723 
r s . : me. : 894,591 ; PROD. que se considera como cap. imp. 
á la ind. y comercio 258,120: CONTR. 174,275 rs. 14 mis . 
E l PHÉSDPUESTO MWflClPAl asciende á 23,',105 rs. y se cubre 
por repartimiento entre los vec. Los propios de esta v . con-
sislen en 2 , 0 U fan. y 6 celemines de tr igo, que gravitan so
bre terreno de labor que dio á censo la municipalidad á varios 
vec. de la misma , 200 rs. por el fielato almotacén que se su
basta anualmente en dicha cantidad; 1,791 rs. 5 mrs. , rédi
tos de censos igualmente sobre terreno de labor; 112 fan. de 
tierra en el sitio nombrado Monte Redondo y 2,000 en sierra 
de Aguas, todas las cuales sirven para pastos ; por un quin-
quemo se pueden calcular 11,000 rs. de p rod . , ascen
diendo sus cargas á 16,970 rs. que paga de censos por razón 
de los intereses que le sumiuislraron á cs tav. para adquirir 
su jurisdicción. 

HISTORIA. Según resulta de lápidas conservadas en .Alora, 
y de una trasladada á Alhaurin el Grande, copiadas por 
Cean-Bermudez en el Sumario de las antUjiiedades que hay 
en E s p a ñ a , debió llamarse esta pobl. en lo ant. I luro{N.) . 
De la relación que hace Lucio Floro de la célebre batalla de 
Muuda, y de la muerte de Cn. Pompeyo, ilustrada con el tes-
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lo de Estrabon, la vemos también con el nombre Laurona. 
pudo fácilmente escribirse l l u r o ó I la t i ro\ ior L a u r o , como 
se Halla escrita ¡ b a r c a por ¡ ¡ a rca , Ibalsa por B a l s a , y au
mentarse la silaba epéntica na . En esta c. (LAURO V.) Según 
F loro , fue alcanzado Cn. Pompeyo por Cesonio , y reanima
do, presentándose en batalla, recibió la muerte con las armas 
en la mano.- Cnccum prelio profm/um , orure saucio deserta 
et a r i a pelentem , Cesonius apud Lauronem oppiduin conse-
culus (arfeo nondum desperabat) interfeeil. Estrabon refiere 
que después de vencido Cn. en Munda , se huyó á Cartcya, 
donde se e m b a r c ó , y saltando á tierra cn una región monta
ñosa , contigua al mar {sin duda la sierra de Monda), fue a l 
canzado y muerto por los de César. Puede verse ademas á 
llircio(rfe Oetl. Hispan. § X X X V I I y X X X V I I I ) ; . Apiano, 
{Guerras civíle lib. I I § CV) y á Plutarco (ín Cecsare). En el 
concilio lliberitano aparece entre los que suscribieron sus ac
tas un presbítero de Lauro , llamado lanuarius. De l l u r o ó 
Lauro tal vez por corrupción se dice Alora . 

El año 1184, dominándola el agareno, fué combalida 
esta pobl. por los cristianos. Se conquistó cn 1319 por los 
infantes D. Pedra y D. Juan , los maestres de Santiago, Cala 
trava y Alcántara ; y los arz. de Toledo y Sevilla , mas no 
ganaron su cast., y se volvió á perder la pobl. En 1434 Don 
Diego Rivera , adelantado de la Andalneia , estando batiendo 
á Alora , fué muerto de una saeta que le tiraron del muro. Fué 
talada la campiña de esta pobl. por los castellanos en 1450. 
L a sitió el rey D. Fernando en 1484; se combatieron sus puer
tas y murallas , y abatida con la artilloria parte do los adar
ves, se rindió el dia 21 de junio partido de que sus moradores 
pudiesen salir libres con todas sus alhajas. Regresando el Rey 
á Castilla , dejó para la defensa de Alora á Luis Fernandez 
Portocarrero. E l dia 14 de abril de 1812 atacó en esta v . 
D. Francisco Ballesteros á una división francesa, y le tomó ba-
gages y dos cañones , é hizo algunos prisioneros. Lo mismo 
aconteció el dia 23 , atacando á otra columna enemiga la 
vanguardia española á cargo de D . Juan de la Cruz Mourgeon 
la cual arrolló causándola mucha pérdida. 

A L O R I A : l.en la prov. de, Alava (6 leg. á Vitoria) , dióc, 
de Calahorra (23), part. jud. de Orduña (1/2), herm. y aynnt. 
de Arraslaria (1 1/4): SIT. á la falda oriental de la peña de 
Orduña ; la i g l . parr., advocación do San Juan Bautista, la 
sirve un cura beneliciado. E l TÉBM. á corta dist. confina por 
N . conLezama, al E .Uzquiano , por S. A r t o m a ñ a , y á O. 
Orduña , interpuesto el r . iVereion: tiene buenas fuentes y un 
molino harinero. EITERRBNO es quebrado, con monte de poca 
arboleda: pero con 3,000 aranzadas de tierra do buena cali
dad para el cultivo de cereales y viñedo. Los CAMINOS son 
bastante buenos pára los carrosdel pais: PROD.: t r igo, maiz, 
patatas, v ino , legumbres, l i no , hortaliza y frutas: cria a l 
gún ganado: POBL. 12 vec. : 60 a l m . ; CONTR. (V.ALAVA . ix -
TENDENCIA). 

A L O R I N : cortijo en la prov. de Sevil la , part. j u d . , t é r m . 
ju r i sd . , y á 4 leg, de Ulrera (V.) . 

A L O S : (entendido comunmente por ALOS DE ESTERRIDE ANEO 
para distinguirle do otro Alos del part. de Balaguer): 1. con 
ayunt. de la prov. de Lérida (38 horas), part. jud. de Sort 
(11), aud. lerr. y c. g. de Cataluña (liarcelona 55) , dióc. de 
Seo de Urgel (17), oticialalo de Aneo; SIT. á la i n i r g . der. 
del r. Noguera Pal la resa , en medio del Pirineo y al cstremo 
del valle de Aneo: le combaten principalmente los vientos N . 
y S., y su CLIMA es bastante sano, sin embargo de que por su 
escesiva frialdad suelen desarrollarse de vez en cuando algu
nas calenturas catarrales y pulmonias. Formafi la pobl. 24 
CASAS, una escuela de primeras letras frecuentada por 30 ni
ños , cuyo maestro se halla dotado con 340 rs. y con la retri 
bucion mensual de los discípulos: y una ig l . parr. dedicada á 
San Licerio, servida por un cura párroco y 4 beneficiados; el 
curato de la clase de rectorías es de entrada, y se provee por 
el diocesano en concurso general, debiendo recaer la elección 
en personas naturales ú originarias del va l le , cuya ú l t ima 
circunstancia también es necesaria para la provisión de los 
beneticios, que igualmente realiza el ordinario. Confina el 
TÉRM. por N . con el de Salau (Francia 21/2 horas), por E . con 
el de Serví (1); porS. con Isil (1/2), y por O. con el de Mon-
garre (2). en varios puntos del mismo brotan fuentes de 
aguas muy delgadas, las cuales con las del mencionado r . 
aprovechan los hab. para surtido de sus casas y abrevadero 
de sus ganados. E l TERRIÍKO esde inferior calidad para el cul-
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A L O 
t i v o , todo el se halla cubierto de montos y escabrosidades, 
donde hay muchos y escclentes pastos, y bastante combusti
ble. Unicamente le atraviesa el CAMINO que conduce desde el 
interiora Francia, pasando por el puerto llamado de Alos, y se 
encuentra en mal estado. L a CQMiewoNOBtlCU se recibe en 
Tremp desde donde la lleva un balijero á Esterri , á cuyo pun
to va á tomarla un espreso; llega .'os jueves y domingos, y 
sale los martes y viórnes por la larde: pnon.: centeno, pata
tas y heno; cria ganado lanar, vacuno, de cerda y algunas 
muías y caballos: abunda en caza de liebres, perdices y ca
bras monteses; y hay pesca de muchas y buenas truchas en 
el r.: IND. y COHEKCiO: la cria y recria de ganado, cuyas lanas 
se estraen para Trancia, y la importación del interior de la 
prov. de trigo, v ino , aceite y géneros coloniales: PODL. : 2 i 
veo.: 134 a l m . : CAP. 1 M P . : 315,179 rs. El fRBSOfE&TO HOHICI-
PAL asciende á 500, que se cubre con ciertos arbitrios proce
dentes del comercio, y el resto por reparto entre los vecinos. 

A L O S : v . con ayunt. de la prov. de Lérida (6 leg.), aud. 
terr. y e. g. de Cataluña (Barcelona 24 1/2), part. j u d . , adm. 
de rent. y oficialatode Balaguer(l 1/2), dióc. de Seo de Ur-
gel (12): siT. en un vallado al pie meridional del monte de su 
nombre, y á la márg . izq. del r. Segre, sobre el cual hay un 
puente de madera con solo un arco; combátenla principal
mente los vientos del N . y E . ; y su CLIMA, aunque templado, 
es propenso á calenturas pú t r idas , tercianas y catarros. For
man la pobl. 100 CASAS distribuidas en una pequeña plaza, y 
varias calles incómodas y sucias por estar mal empedradas. 
Hay también casa municipal , cárcel pública, y u n a i g l . parr. 
dedicada á San Félix , la cual tiene por aneja la de Baldomar: 
se halla servida por un cura, un vicario y cinco beneficiados, 
dos de estos residentes en la ig l .de Baldomar: el curato, de 
la clase de rectorías , es de té rm. y lo provee S M . o el dioce
sano, según los meses en que vaca; pero siempre mediante 
oposición en concurso general: culo mas alto del pueblo se 
ve una casa muy grande y ant. circuida de torreones á cierta 
dist., desmoronados ya por el tiempo, llamada la Car lana ó 
cast. Confina el TIÍRM. por N . con el de Figuerola do Meya y 
Valí de l i ic t á 1 1/4 leg.; por E . con el de Baldomar á 3/4; 
por S. con los de Cubells y Rubio á 1, y por O. con los de 
Camarasa y Lamasana á igual dist. Dentro del mismo, ade
mas del que se ha dicho da nombre á la v . , se elevan los cer 
ros llamados Rubio, al S. dé la misma; costa Carbonera al O. 
y San Mamerto a l N . : en la cima do este úl t imo hay una ca
pil la bajo la advocación del Santo de su nombro , desde cuyo 
punto por su considerable altura se descubre toda la Conca do 
Meya. E l TIÍRRENO es montuoso en general, tlojo y pedregoso, 
escoplo en la pequeña huerta que se riega con las aguas del 
Segre, el cual, descendiendo de la parte de la Cerdada, atra
viesa este té rm. de S. á O., y tocando á la pobl. se dirijo ha
cia lialaguer. Brotan en varios sitios algunas fuentes de es-
quisitas y cristalinas aguas, que con las del Segre aprovechan 
los veo. para surtido de sus casas, abrevadero de sus ga
nados y bestias de labor. Los CAMINOS conducen á Balaguer, 
Agramunt y Villanueva de Mcyá , y so encuentran en buen 
estado. E l connEO lo recibe cada interesado en la cartería de 
Cubells: llega los lunes, miércoles y sábados, y sale los már-
tes, viernes y domingos: PROD.: t r igo, cebada, mucho cente
no , v ino , aceite, judias, palatas, cáñamo , yerbas para pas
tos, y arbustos para combustible: cria ganado vacuno, lanar, 
y cabrio: cazado conejos, liebres y perdices: pesca de barbos 

' y anguilas en el r . : IND.: 3 telares de lienzos caseros, algo 
de a lpargater ía , 2 molinos harineros, 1 de aceite y una lab. 
de aguardiente: POBL. loo vec : 500 alm.: CAP .iMP.88,493rs. 

A L O S , C A N : casado campo en la isla de Mallorca , prov. 
de Baleares, p a r í . jud. de Inca, térm. y felig. de Sania Mar
garita (V.) . 

A L O S N O (EL) : I. con ayunt. de la prov. , adm. de rent, y 
distr. mar i l . de Huelva (6 leg.), part. jud. del Cerro (5), aud. 
terr. , c. g. y dióc. de Sevilla (20): sir.en la sierra denomi
nada de Andévalo, que forma parlo de la cord. de Sierra-Mo
rena en su confín con el Guadiana y reino de Portugal; 
mas la pobl. está en un llano bien combatida de todos los 
vientos, y la componen 750 CASAS que forman un solo 
cuerpo, casi todas de un solo piso, de construcción tosca: 
las calles son regulares, pero mal niveladas, por lo que 
su piso se hace incómodo; hay una plaza pequeña donde 
están las casas consistoriabes, y ademas una casa de pere
grinos donde se albergan los mendigos t ranseúntes ; Ucne 

A L O 191 
un pósito de t r igo, propio do la municipalidad , cuyo cap. 
asciende pró t imamonte á 250 fan., que se reparten anualmen
te los labradores: dos escuelas do primera enseñanza : la una 
dotada en 2,200 rs., á ja que concurren 126 alumnos; la 
otra particular en que se instruyen 58 niños : la educación de 
I.IS ninas está conffada á dos maestras. A l estremo de la pobl. 
existen dos ermitas bajo la advocación, una del Cristo de la Co
lumna, y la otra deSan Sebastian; hay 3 fuentes públicas al re
dedor del pueblo, de buenas aguas, y sirven para el surtido del 
vecindario: la igl.parr. esdo construcción moderna y propor
cionada para los fieles; hay también un cementerio público. 
E l TÉRM. se compone do poco mas de 2 leg. cuadradas y 
corresponden al campo común del ant. condado de Niebla 
del que formó parte; confina al O. con el de la Puebla de 
Guzman, N . con el del Cerro , al S. con el de San Bartolo
mé de la Torre, y al E . con el de Calañas y Beas; y la pobl. 
está SIT. casi en el centro de este terr. Se calculan 3,300 
fan. de sementera divididas en 3 hojas, que solo pueden apro
vecharse cada año una tercera parte. Mucha porción do es
te terreno lleva monte alto do encina que so beneficia cum
plidamente, sirviendo su fruto para el engorde de cerdos. La 
calidad del TERRENO OS arenisco, pedregoso, y solo en las ca
ñadas ó valles , es donde suele hallarse buena tierra de 
miga. Encuéntranse en su térm. numerosos vestigios do ha-
berso beneficiado en lo ant. muchas minas: en el d í a s e be
nefician 3 , dos de ellas do plomo y la otra de cobre que no 
están en prod . : los escoriales están casi todos denunciados 
con el objeto de volver á beneficiar los trabajos antiguos. 
Atraviesan el t é rm. dos arroyos principales que llaman 
del Agust ín y del Oro, y ambos so reúnen fuera del lé rm. 
cu la ribera llamada do Meca, que desagua en el r . Odiel. 
Los CAMINOS son todos do herradura y en mal estado : reci
be y despacha la CORRESPONDENCIA en la caja de Gibraloon. 
P i i on . : trigo y avena, no la cantidad suficiente para el 
consumo del vecindario; bastante, naranja que se estrae 
para el consumo de los pueblos inmediatos : hay cria do 
7,000 cab. de ganado lanar , 3,000 do cabrio y mas de 500 
de vacuno: POBL. 738 vec. 2,884 hab., dedicados á la agri
cultura y muy especialmente á la a r r i e r í a , tráfico y comer
cio , puesto que casi todo el veo. se emplea en conducir dro
gas , y géneros ultramarinos, desdo Cádiz áAya inon t e , á 
las prov. de Eslremadura y de Castil la, reportando géneros 
manufacturadoí y frutos cíe estas prov. á las de Andalucía: 
el comercio con Portugal, es también bastante activo; la IND. 
consisto en 8 molinos harineros de viento , 5 do agua, 12 
tahonas y en varios oficios de los mas precisos en el pue
blo : en todas las casas se elaboran géneros do lienzo y 
de lana, para el consumo ordinario: CAP. PROD. 5.593,091 
rs . : IMP. 298,518 rs . : co.\IR. 50,640 rs. 10 mrs. El PRESU
PUESTO MUNICIPAL asciende á 19,175 r s . , que se cubro con 
los prod. de 2 deh. llamadas Siete Barrios y Agusl i -
nez , ambas de bastante ostensión ; y el déficit por reparti
miento vecinal. 

HISTORIA. Que existió en lo antig. una pobl. romana 
en las inmediaciones de este pueblo es innegable, por cuan
to á que Rodrigo Caro vió en la i g l . parr. una inscripción 
dedicatoria que hubo de servir de base de es tá tua : y ade
mas se encuentran frecuentemente en aquel l é r m . , mone
das do los emperadores romanos. La denominación actual 
de este pueblo es á r a b e , y tal vez se llamarla A l - H i n s el 
Casti l lo. Existió después de la conquista en sus inmediacio
nes una pequeña ald. que se llamó el Portichuelo, de la cual 
so trasladaron los vec. al Alosno. Correspondió como se ha 
dicho al señ. de Niebla ; contaba en 1594 , solo 101 vec. y 
en 1588 tenia ya una pila bautismal, 83 CASAS, 83 vec. 
y 390 personas de población. 

ALOSTICA : el P . Mariana da el nombre Alostica á la c. 
de los alóstigos (Alostigi)do Plinio (V. ALOSTIOI). 

A L O S T I G I : también se han introducido muchas variantes 
en el nombre de los aUstigos que menciona P l i n i o , después 
del h í r h w o u o m h K Alost ingicel ió Alonl igiccü, formado de 
Olontigi y Ce lü ; pero en el nombre^/OÍ^JÍ no puede haber 
error de ortografía, pues resulta así en algunas lápidas do 
la colección de Masdeu. Viniendo después de los alóstigos los 
fieíicoí, y dando el nombre 4/OÍ¿Í¡/Í la raiz griega á ios (la 
sa l ) , debe reducirse esta pobl . , con Rodrigo Caro, i Fae-
nat cazar (V.) . 

ALOSTRIG/E : presenta Estrabon unas gentes asi llamada» I 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[873]



192 A L O 
en la parte boreal ilc España. Sin duda está equivocado osle 
nombre, como sospechó Casaubon, debiendo escribirse A n / r i -
(jw por ser los áu tñgones de Mela y Plinio (Y. AOTRIGONES.) 

A L O T R I G A S : nombre formado sin duda por la semejan
za de la l griega (A) y la v (V. Motr ig i r ) . 

A L O V E I U (ViiXAiiERMOSA DE) : Y . Villaliermosa i e A l o -
vera. , 

A L O Y O N : desp. de la prov. de Toledo, part. jad. de 
Quinlanar de la Orden, té rm. jurisd. de Corral de Altnaguer: 
en el dia está reducido á una dcb. de pasto de labor con 
aquel titulo , con varias alamedas. 
f. A L O Z : cas. del valle y ayunl . de Longuida en la prov., 
aud. terr. y c. ¡i. de Navarra, mer índ . y part. jud. de San
güesa (5 leg.)f dioc. de Pamplona ( i ) : SIT. en una cuesta al 
E . y á 1 X / i leg. de la v . de A o i z , con libre ventilación y 
CLIMA sano. Tiene 1 CASA bastante capaz, y su rúiiM. que 
confina con los de l l o i z , Orbaiz , Osa , y Olaberri ( l / í de 
leg. en loilasdirecciones) comprende 50 robadas do terreno de 
tercera clase, destinadas á cultivo de cereales y algunos v i 
ñedos ; hay también un monte poblado de pino y varios 
trozos baldíos donde se crian pastos para el ganado. PROÜ. 
trigo , cebada , avena y vino. POBI,. 1 vec. 8 ahn . : CONTIU 
con su valle ; y es propiedad do la Real casa ó Colegiata de 
Roncesvalles. 

A L O Z A Y N A : v . con ayunt., en la prov., dióc. y adm. de 
rent. de Málaga (G leg.), part. jud. de Alora (3), aüd . terr. y 
c. K. de Granada (18): SIT. parle al N . sobre un cerro, y 
parte al S. en una loma á que aquel da principio, formando 
ambos la figura de un águ i l a , cuya cabeza la imita otro 
cerro; goza de buenas vistas y de clima sano y templado, 
siendo frecuente ver en ella personas de mas de 80 años de 
edad; la combaten los airesE. y O . , y si se padecen algunas 
tercianas y calenturas gástricas , son tan benignas que tacil-
menlc se cortan. Se compone de 318 CASAS de un solo piso; 
15 de ellas modernas, y 5 ó 0 de tres cuerpos y de re
gular construcción; sus calles, de mas de 8 varas de anchura, 
aunque están empedradas, son en general de mal tránsito 
por las desigualdades del terreno: en el centro del pueblo se 
halla la plaza de la Consti tución, de 45 varas de long. y 22 
de lat. , estando inmediata á ella la titulada del Romero, de 
Dgura triangular y de 38 varas de circunferencia: hay casa 
consistorial, cárcel y carnicería en un solo edificio, bastante 
deteriorado; escuela de primera educación, dotada con i rs. 
diarios de los fondos públ icos , ademas de los 2 mensuales 
con que contribuye cada alumno de los 20 que á la misma 
concurren; y otra particular para n iñas , á la (pie asisten en 
n ú m e r o d e 12: la i g l . parr. sit. al estremo K. de la pobl., 
fue concluida por los años de 1770 al 1 7 7 i , bajo la dirección 
del arquitecto de Málaga D . Felipe Pérez; sus paredes y torre 
son de mamposteria, formando aquellas una sola nave de 36 
varas de largo, 9 de ancho y 25 i e altura, y esta un cuadra
do de 18 varas por lado y 40 de elevación , encerrando un 
relox y dos campanas: está dedicada á Sta. Ana , su patrona 
t i tu lar , cuya fiesta celebran los vec. el dia I f i do j u l i o , ha
biendo sido consagrada por el beneficiado de ella D. Juan 
Itivas, en vir tud de comisión del U lmo .S r . oh. de la dioc. 
D . José Franqui : tiene 4 capillas hajo la advocación de Ntra . 
Sra. de Us Dolores, del Rosario, de Jesús Nazareno y de 
San Francisco de Pau la ; y ocho aliares, incluso el mayor, el 
cual se halla dedicado á la Pur ís ima Concepción , y cuya ar
quitectura es bastante regular; la mayor parte do las alhajas 
de plata que pose ía , fueron robadas en la noche del 23 al 2 4 
de marzo de 1840, fracturando la puerta de la sacristía que 
mira al cementerio, (pie se encuentra en parage que no puede 
per jud ica rá la salubridad púbHeft: asi es que en el dia solo 
han quedado los ornamentos y vasos sagrados, que afortuna
damente se hallaban fuera del temido aquella noche, los 
cuales son insuficientes para el servicio preciso de la parr. 
servida por un cura propio, que se provee medíante opo 
sieíon, un teniente y un beneficiado. Es constante que en 
el mismo sitio que hoy ocupa dicha i g l . , existió la primi
tiva , cuya antigüedad data del año de 1578, siendo la causa 
(pie motivó su demolición el mal estado en que se encontraba 
y su poca capacidad: hay ademas una ermita arruinada, que 
estuvo dedicada» San Sebastian, habiendo sido trasladadas 
hace algunos años á la parr. las imágenes que contenia. Fuera 
de la pobl. existen varias fuentes, dos de ellas púb l icas , la 
una al S . , muy escasa, y la otra al N . , mas abundante, 

ALP 
pero en la actualidad se halla esta en un estado deplorable 
por las muchas roturas de la cañería por donde corre, lo 
cual obliga á los hab. á surtirse de las aguas de los arroyos y 
de las fuentes de dominio particular. Confina su TKHM. por N . 
con el de Casarabonela, por E . con el de C o i n , por S. con el 
de Tolox , y ' p o r O. con el de Yunquera, cuyos l í m . dist. 
del pueblo 1/4 do leg. con corta diferencia. A igual dist. 
de la pobl. se ve la sierra llamada P r i e t a , que ofrece desdo 
su cumbre el punto de vista mas agradable, por los deli
ciosos sitios que mira á sus pies, y á una dilatada estension; 
pues desde ella se descubre el Mediterráneo, gran porción 
de la costa de Afr ica , parte de la c. de Málaga , su cast. 
de Gibralfaro, y toda su Moya , la salina de Fuente de 
Piedra, y parle del reino de Sevi l la : en el cerro que figura 
la cabeza del águila á que se asemeja esta v . , como ya se ha 
dicho, edificaron los moros un fuerte cast., del que toda
v í a se conservan algunas torres y murallas. E l TERRENO, que 
participa de monte y l lano, tiene en cultivo 2,400 tan. , poco 
mas ó menos; de estas , 1,200 son propiedad de la duquesa 
de Montellano ; 300 pertenecen al caudal de propios, y 
las 900 restantes á los vec . : sobre la mayor parte de estas 
úl t imas gravitan algunos censos á favor de la espresada se
ñora , y de todas ellas se cuentan 1,300 fan. de primera 
suerte, 700 de segunda, y 400 de tercera: 10 tienen regado 
de la cañada de Jorox, las ^ue se destinan al cultivo de hor
talizas, árboles frutales, lino y zumaque: de las 900 que 
pertenecen á particulares, 200 se emplean en la siembra de 
granos, y las 700 que restan, en la plantación de olivos, 
vinas é higueras: el terreno inculto so aplica á pastos para 
los ganados, habiéndose comprado por un vec. de la c. de 
Málaga, en la cantidad de 112,000 rs., la hu i r l a con olivar 
y tierras, que correspondió al conv. de San Bernardo de 
dicha cap. En el térm de esta v . nace el r . titulado de Jo
rox; es de curso perenne, y corre de O. á É. á la dist. de 1/2 
leg. de la pob l . : sus aguas fertilizan una ribera de huertas, 
introduciéndose después en té rm. de Yunquera. Por las in 
mediaciones del pueblo corre también en la misma dirección, 
un arroyo llamado del Lugar , el cual interrumpe su curso 
desde junio hasta principios de invierno: los CAMINOS son 
intransitables para carruages, sirviendo solo para herradura; 
y la coni\ES"ONnf,NCiA se recibe los miércoles y sábados de 
cada semana por medio de un hombre que envia el ayunl . á 
Coin, pagándole 330 rs. anuales. Puon.: trigo, cebada, higos, 
legumbres, pasa redonda , vino , aceite, ganado lanar, ca
brio , vacuno, caballar y mular; y caza de conejos, perdices 
y liebres, encontrándose también algunos lobos y zorras. 
IMI. : cinco molinos harineros, cuatro de aceite, un alam
bique, una alfarería y un tejar: el COMBBCIO está reducido á 
una tienda surtida de p a ñ o s , lencerias, abacería y quincalla, 
dedicándose por lo regular sus naturales á la agricultura é 
importación de granos de la vega de Granada, y á la conduc
ción de pescados á esta misma ciudad. Poní.. : 742 v e c , 
2,914 alm. : CAP. PROn.: 3.547,090 r s . : IMP. 119,704 : Prod. 
que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio: 
49,995 rs . . : CORTE.: 60,495 rs. 15 mrs. El PRESUPUESTO MD-
MtelPAL asciende á unos 13,000 rs . , de cuya cantidad se de
ducen 5,128 del prod. anual de los propios, (pie consisten 
en 300 fan. de tierra para pan sembrar, y el déficit de 7,872 
rs. se cubre por repartimiento entre los vecinos. 

A L P : pequeño r. que nace en el monte del pueblo del mismo 
nombre en la prov. de Gerona, part. jud . de Rivas : corre en 
dirección deS. á N . , fertiliza los té rm. de A l p , Torre de R iu , 
Escardan, As to l l , Suriguera y Suriguerola, desembocando 
por este punto en el Segre y perdiendo su nombre; en estio 
es muy escaso de aguas, cria truchas y anguilas, no le cru
za puente alguno, y para atravesarle bastan" unos pequeños 
maderos. 

A L P . l . con ayunt. d é l a prov. é intendencia de Gerona (10 ho
ras).adm. de rent. de Pu igce rdá ( l 1/2,) part. jud. deRivas(6;, 
aud. terr. y c. g. de Barcelona (34), dióc. de Urgel(12): SIT. 
en el declive de la montaña de su nombre, á la márg . izq. del 
r. Alp , donde le combaten principalmente los vientos del N . ; 
su CLIMA es frió, poro saludable: tiene 95 CASAS de regular 
construcción, distribuidas en varias calles tortuosas y de piso 
desigual, una ig l . parr. bajo la advocación de San Pedro, ser
vida por un cura propio, cuya vacante se provee por oposi 
eion en concurso general, y por dos beneficiados de sangre; 
una capilla pública de dominio particular; confina el TÉRM. 
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por N . con el doAja y Pu igcerdá , al E . con el de Vilal lovcnt, 
al S. con el de Das, y al O. con el de Isobal y Oipta; su cslcn-
sion en todas direcciones es do medio cuarto do hora, eweptfl 
por la parte del E . que con motivo do la moata&a espresada se 
prolonga la jur isd. cercado 1 hora; dentro do esta circunfe
rencia so encuentran varias fuentes de delicadas aguas, (pie 
aunque no son termales propiamente, prod. los mejores efec
tos Co las obstrucciones, y promueven notableraenle el apeli-
to, con especialidad en aquellos (pie no las tienen usadas: el TUIV 
HENO es de mediana calidad: mas á propósito y útil para pra
dos que para otro género de simientes: el r. A lp en su direc
ción al SO. le proporciona abundantes aguas para el riego, con 
cuyo auxilio se ve todo aquel llano cubierto de árboles dé dife
rentes especies, de jugosas hortalizas, y estensas praderas a l 
fombradas de escclentcs yerbas de pasto, y matizadas con flo
res de diversas clases: al todo se cullivan 327 jornales de tier
ras de segunda clase, y 700 do tercera: hay 1,183 jornales de 
prados naturales y artificiales; 600 de bosque en el que crecen 
árboles maderables de diferente género , y 1,000 de bosque de 
maleza: sus CAMINOS son lo» locales, todos de herradura y en 
mediano estado: puon.: centeno, patatas, hortalizas, algunas 
frutas y abundantes y ricas yerbas de pasto; el lé, la poligola, el 
liquen y otras mil yerbas medicinales cubren la sierras desde el 
nie hasta lo mas elevado do su cima; on la monlaña de Alp 
l iay diferentes canteras de líennosos mármoles de color azul 
con vetas de otros colores; al pie del torrente de .Carretaro 
las hay de mármol colorado con diferentes visos, y también 
abunda la hermosa piedra Uorarda, que bien trabajada, sir 
ve para sobremesas: se cria ganado lanar, cabrio, vacuno 
caballar y mucha caza; Pont,.: 85 vec. ; 427 a lm. : CAP. PUOD.: 
3.790,000 , IMP.: 94,750. 

A L P A G E S ; i . desaparecido en las inmediaciones donde hoy 
se halla el sitio real de Aranjuez, prov. de Madr id , part. jud. 
J e Chinchón: no puede señalarse la época de su despoblación; 

Íicro consta que la encomienda de Alpagés so compone do 
a deh. do este nombre con su agostadero que comprende dcs-

íle las salinas del mismo, lindantes con el (érm. do Onlígola, 
hasta el mojón del cerro (pie divide la deh. de Aranjuez: den
tro de ella se incluye el inontecillo y carrascal, toda la calle 
de la Reina , el jardín del Priucipe y el de la Pr imavera , la 
huerta de secano, el criadero do árboles que está mas arriba, 
las casas de Alpagés, y la i g l . parr . ; en la visita general que 
por comisión del capitulo de la órden do Santiago celebrado 
•en Tordesillas, hicieron Diego de Vera , comendador do Cal-
i i d i l l a , Pedro de L u d e ñ a , comendador de Aguilarejo, y 
Pedro Alonso de Estremera, abad de Tríanos en 4 de octubre 
Oe 1494, se dice, que en el térra, de la encomienda de Alpa
gés , que confina con Aranjuez, estaba un Vi l l a r , (pie en otro 
tiempo fue I . , y quca l l i habia unas casas ya caldas, y una 
torre comenzada á hacer de cal y canto y de altura do tapia 
v media, que los visitadores anteriores mandaron hacer de 
los bienes del comendador Mosen Soler, el cual fue intruso, 
y se le pr ivó do la Encomienda. L a ig l . de este 1. se conservó 
junio á oslas casas hasla fines del siglo X V I I , con advocación 
do San Márcos Evangelista, y es hoy la ayuda de parr. del 
sitio (V. AIUNJUIÍZ) y hallamos que esta ig l . fue aneja de ( ¡ l i 
t i gó l a , cuyo párroco consé rva los derechos parr. en Alpa
gés , como propios de aquel beneficio, y la justicia ordi
naria venia con el pueblo en rogativa, el dia de San Márcos, 
con vara alta de jurisdicción. 

A L P A N D B I R E : v . con ayunt. en la pror . y dióc. do Má
laga (13 leg.), part. jud . y adra, de rent. de Ronda (2), and. 
terr. y c. g. de Granada (25): SIT. á la eslremidad S. do la 
sierra denominada Jaraslepal y en medio de los cerros pe
dregosos titulados Cerrajon, Cuervo y Caslilleja , que se ha
llan el (.• al E . , el 2." al N . , y el 3.* al O . ; está combati
da por los vientos N . y E . ; su CLIMA es frió en general, y 
las enfermedades mas comunes son catarros, pulmonías , do
lores de costado y los cánceres en las personas do edad avan
zada. Cuenta 204 CASAS sin formación de calles, una plaza, 
una plazuela que llaman el Llancte , un cotarro para reco
gerse los mendigos transeúntes , y una Igl. parr. con un ane
jo cu A t á j a t e , dedicada á San Antonio; esta servida por 
un cura pá r roco , y un beneficiado de Real patronato. E l 
TKRM. se estiende 1 leg. de N . á S. y i / í de E . á O . , con
finando por N . con el de Benaoján , por E , con el de Taraján 
y Juscar , por S. con el de Jubrique, y por O. con el de Atá
jate : en él se encuentran los despoblados de Pospilar T de 
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Audazar ó Audalazar ; la copiosa mina do hierro en grano 
llamada de los Perdigones, por salir de la tierra hecho 
bolas sueltas, de tal modo que parece se halla ya colado, el 
cual servia para una fáb. de hoja de lata; exisliendo tara-
bien varias otras de cobre que s i se esplolasen serian bas
tante productivas, y algunos restos de un ant. casi, en el os-
prasado cerro de Castillejo, cuyo nombre parece haber s i 
do el de Ambereg. E l TBUSNO quebrado, montuoso, y o n 
parte pedregoso, está poblado de encinas, quejigos, a l 
cornoques , morales , castaños y toda clase de árboles fru
tales, siendo las tierras en general de inferior calidad: cru
zan el término los arroyos donominados Audazar, camino 
de Atájale , el de Aljandaqué en el do Jubrique, y el de las 
Vegas ; es notable un r. muy caudaloso (pie nace en tiempo 
do lluvias en unas corladuras próxiVnas al pueblo, secán
dose de repente cuando aquellas cesan, y observándose cor-
rienlc sub te r ránea , sin saber no obstante cual sea su sali
da : los CAMINOS son de herradura, en mal estado, y la 
CORRES PON DKNCi A so recibe de la adra, de Ronda , los lunes, 
juéves y sábados, y sale los mismos dias. Pnou . : Ingo, 
cebada , buen v i n o , aceite , frutas y raaiz en corta cantidad, 
y algún ganado lanar , cabrio y de cerda. POBL.: 359 vec. 
1,017 a lm. que se dedican á la agr icul tura , carbonería y 
arriería: CAP. PKOD. 2.022,250 rs. IMP. 98,050: CQNTB. 25,794 
rs. 9 mrs. 

A L P A N S E Q U E : 1. con ayunt. do la prov. y adra, de rent. 
de Soria (13 leg.). part. judicial de Medinacell ( l ) , aud. ferr. 
y c. g. do Burgos (33), dióc. de Sigüeuza (0): SIT. en un lla
no : le balen libremente los vientos y especialmente el de 
E . y O. Su CLIMA es sano, y no obstante se padecen algunas 
tercianas: se compono de 90 CASAS, una plaza, 3 calíes , y 
algunos callejones : tiene casa de ayunt. con pósito y local 
para escuela, y tanto esta como las demás están constrni-
das de piedra con alguna solidez, pero muy miserables inte 
r i o r , y esteriormenle. L a escuela do inslruccion primari , 
es común á ambos sexos, y se halla servida por el sacrislan-
que á la vez es secretario del ayunt., quien por los lies cara 
gos recibe 40 tan. de trigo. Hay una i g l . parr. dedicada á 
la Asunción de Ntra . Sra., de fáb. común, con órgano, y un 
relox en la torre: tiene un cemonteno unido á ella, pero 
no so ha notado perjudique á la salud púb l i ca : en sus inme
diaciones hay 2 fuentes de buenas aguas de las que se surte 
la pobl. para sus usos. Confina el TÉRM. por N . con el do 
B a r a o n a á l / 4 leg., por E . c o n el de Boraanillos á l /3 leg., a l S . 
con el do Valdelcubo á 1/4, y por O. con el do Paredes á 1/2: 
se encuentra en él y á dist. de 3/1 de leg. una ermila de
dicada á Ntra . Sra. de la Soledad , de pobre construcción, y 
sostenida de las limosnas del vecindario. Su TEBBENO com
prende 6,180 fan., y de estas se cullivan 3,160, do las que 
son fuertes ó de primera calidad 340, gredosas ó de segunda 
1,200, arenosas o do tercera 1,620. No se puede destinar á 
cultivo mayor número por ser de mala cal idad, y por estar 
destinadas al pasto de los ganados. Cada año se siembra la 
milad de la tierra , quedando la otra do descanso; del to
tal de tierras en labor se destinan á granos 2,900 fan. ; á le
gumbres 58, á hortalizas y frutas 52, á raices 40, al cáñamo 
y lino 120: hay de prados y paitos naturales 2,960, d c a r -
tificiales 46 , de monte arbolado 600, id . de maleza 400, bal
días 1,962 ; sus CAMINOS se dirigen para Romanillos , A l i en 
z a , Valdelcubo y Baraona, todos de herradura, en m u y buen 
estado. E l COURKO se recibe y despacha por la estafeta es
tablecida en la inmediata v . de Baraona: Puno.: lo referido 
anleriormenle y ganado lanar ordinario , mu la r , asnal, va
cuno y de cerda. La IND. eslá reducida á J telares do paños 
bastos y cáñamo para el consumo del vecindario , y lo so
brante de granos, y lanas se lleva á los mercados do S i -
güenza , Medinaceli , Almazan y A lienza. POBL. 71 vec.; 280 
a l m . : CAP. IMP. 60,986 rs. 18 rars. E l PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 7 í t rs. y se cubre con 136, que prod. las yerbas, 
y el resto por repartimiento vecinal. 

A L P A R B A C I I E : l . conayunt .de la p rov . , part. j ud . y 
adra, do renl. de Sória (8 leg.), aud. terr. y c. g . de B ú m o s 
(24), d ióc. do Osuna: srr. en una llanura cerca del r. R i -
tuerto, en su confluencia con el Duero; dorainanle libre
mente todos los vientos, y esto hace que á pesar de la esce-
siva humedad que exhalan los dos r. la atmósfera se mantenga 
despejada y que su CLIMA bastante benigno no produzca cn-
form»dad«i endémicas , n i de otras dolencias que las comuuci 
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y estacionales. Se compone de 13 CASAS de ordinaria cons
trucción y de pocas comodidades; hay una escuela de ins
trucción primaria servida por el sacristán que es á la vez se
cretario do ayunt . ; tiene un cementerio y una ígl. parr. 
aneja de la de Sauquillo, cuyo párroco la sirve; el ediíirio es 
de fáb. muy ant., pero no tiene objeto alguno qne pueda 
l lamarla atención. Confina el TÉRM. por N . con el de Nom-
paredes, al E . con el de Castil de Tier ra , por S. con el de 
Sauquillo , y por E . con el Almara i l ; lo fertilizan los dos r. 
Duero y Rituerto; el primero desciendo por la parte del N . 
y por ella entra en el t é r m . , llegando casi á tocar á 
las paredes del pueblo, y el segundo lleva el mismo cur
so por algunas horas; antes de llegar al té rm. cambia 
de dirección al O. llegando á la mitad del pueblo á unir
se con el Duero por el lado O. Su TERRENO es de me
diana calillad, y la mayor parle tierra muy quebrada: 
hay algunas yerbas de pastos, y lonas para combustibles, 
y á pesar del mal trato que cu varias épocas se ha dado á 
sus montes, todavía seles ve poblados do buenos pinos, y 
otros árboles maderables; sus caminos son llanos, pero fan
gosos en tiempo h ú m e d o : PROD. : trigo c o m ú n , cebada, 
avena, titos y guijas; cria ganado lanar, aunque poco, va
cuno, mular, y algunas yeguas: POBL.: 1+ vcc. 53 a lm.: 
CAP. 1MP.: 17,105 rs. 

A L P A R T I K : (. con ayunt. de la p rov . , aud. terr . , c. g. y 
dióc. de Zaragoza (9 leg.), part . jud. y adm. derent. d é l a 
Almunia (1): srr. al E , en la falda do una montaña que le ro
dea casi por todos lados, próximo á un arroyo que desciende 
de ésta, el cual en sus avenidas suplo causar estragos do consi
deración. Los vientos que principalmente combaten el pueblo 
son los del E . y S.; pero en su lérm. soplan con violencia los 
del N . , de donde proviene que á pesar de la bondad del CMMA 
ron el respectivo cambio de temperatura, se desarrollan con 
facilidail liebres inflamatorias, dolores pleurilicos, anginas, 
reumas, y calenturas ardientes y catarrales. Tiene 180 CASAS 
en oslado de ruina la mayor parte, por el deterioro que causó 
el incendio originado por los franceses en el año de 1809; 
ademas la múnicipal , en la cpio so hallan los graneros del pó
sito , una carniceria, un molino harinero, otro de aceite, una 
casa de la Encomienda de San Juan, y 10 fáb. do alfarería en 
que so ocupan muchas personas. Hay una escuela de prime
ras letras dolada do los fondos del común, á la que concurren 
de 30 á 40 n iños , y una i g l . parr. bajo la advocación de 
Ntra . Sra. de los Angeles, servida por un prior ó vicario, un 
benoliciado, un sacristán y un organista. E l priorato es de 
primer ascenso y corresponde á la órdon de San Juan, á cuyo 
patrón eslá dedicada una ermita que so encuentra en uno de 
los estreñios del pueblo. Fuera do ésle , en parage ventilado, 
está el cementerio , y en varias direcciones se hallan fuentes 
de aguas do muy buena calidad, que sirven para el surtido 
del vecindario. E l TÉRM. confina por el N . con el do la Almu
nia , por el E . con el do Almonacid de la Sierra, por el S. con 
el de Toved, y por el O. con el de Morata do Jalón, estendién
dose por cada uno de estos punios cuarto y medio de leg. es
coplo por el do Toved que so prolonga hasta 1/2 leg. Dentro 
déosla circunferencia á dist. de 1/2 leg. do la pobl., en medio 
de un monte, se encuentra un conv. que fué de frailes fran
ciscanos menores sit. en un punto delicioso. E l edificio es 
bello y la i g l . de bastante buen aspecto: en el dia no tiene 
destino ni aplicación alguna. Tiene una cerca contigua que 
circunvala el monte, con varias ermitas y una buerla que en 
años abundantes de l luvia cria especiosas hortalizas: fuera 
de la cerca y como á 1,000 pasos de dist. hay otra ermita de
dicada á San Clemente. Entre diferentes barrancos que so for
man en este térm. hay 50 ó 60 cabañas ó casetas de hortela
nos , y en el llamado Limaco una hermosa casa de campo 
habitada por sus dueños en el verano y otoño : ademas hay 
nn sitio que se denomina los Pajares de Toved, al pie de un 
monte que se distingue con el nombro de Somero ,en el qne 
habitan cuatro ó cinco familias do aquel pueblo, y hastaalli 
«e hallan los barrancos do que se ha hablado , poblados de 
frutales , especialmente de melocotoneros, cuyo fruto no cede 
en mérito á lot tan apreciados de Gampiel. E l TERRERO es do 
buena calubd aunque áspero en general, y csc.iso de aguas 
para el riego. Tiene plantíos de álamos y chopos por las la
deras de los barrancos: crecen los nogales en varias parles y 
se dan bien el olivo y el . r iñedo. E l monte Somero eslá po
blado de carrascas y de un espeso chaparral, de donde los vec, 
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se surten con abundancia de combustibles. Por los vericuetos 
de los cerros y entre los barrancales crecen finas yerbas de 
pastos para los ganados, asi como otras muy especificas de 
que un botánico sacarla grandes ventajas, como la que consi
guió un observador hallando la yerba que un sabio francés 
l lamó mijum solis con la que han curado muchos enfermos 
do dolor de hijada y mal de or ina, y otros espclido diferen
tes cuerpos eslraños como la solitaria, lombrices, y domas 
que hieren el canal intestinal. Según escritos de otro sabio, 
morador en el conv. de que se ha hecho mér i to , se encontra
ron en el siglo pasado en la cuesta del espresado conv. y en 
otros sitios, unas piedras que encierran unas conchas donde se 
contiene el diamante. Los CAMINOS son todos locales y de her
radura. PROD.: v ino , aceite, cebada, trigo, garbanzos, ju
dias, centeno, arena, lentejas, nueces, cáñamo , zumaque, 
frutas y hortaliza: cria ganado lanar y cabrio. IND.: la alfa
rería y la a r r i e r í a : COMERCIO: la esporlacion de los a r l . so
brantes é importación de géneros ultramarinos: POBL. 153 
v e c : 727 aira.: CAP. PROD. 1.898,626 rs.; CAP. IMP. 125,800 
CONTR.: !5,321 rs. 28 mrs. vn . 

A L P A T R O (también so llama P A T R O ) : 1. del ayunt. del 
valle de Gaíliuera, en l ap ro r . de Alicanle (10 1/2 leg.), part. 
jud. do Pego (3 l / l j ,m\m. derent. de Dénia (0 1/2), aud, 
terr., c. g. y dióc. de Valencia (12): SIT. en una pequeña 
eminencia que hay dentro de un barranco formado por dos 
montañas; uñado las cuales so eleva por la parto del N . , y la 
otra por la del S. , donde le combaten principalmonle los 
vientos de E . y O . , y goza de CUMA templado y bástanle sa
ludable, no olislanle que en algunas épocas suelen dossrrollar-
se calenturas no malignas y algunos asmas. Tiene 72 CASAS 
do mediana fáb . , y una ig l . parr. dedicada á la Asunción do 
X t r a . S ra . , serv'ularpor un cura párroco de provisión ordina
ria, la cual tiene por anejas las de los pueblos de Benisi l i , Car-
roja, Alburqnorquo y L lombay : confina el TÉRM., prescin-
diondo del respectivo á dichos anejos, p o r N . con los del Ad-
subia y Villalonga (2 leg.) , por E . con el do Planes (1), por 
S. con el de Lorcha, y por O. con los de Alcalá y Ebo (igual 
dist .) ; dentro der mismo brotan algunas fuentes de escasas, 
pero saludables aguas, las cuales, con las de otro manantial 
que hay á 10 minutos de la pobl . , aprovechan los vec. para 
surtido de sus casas y otros objetos de agricultura : el TERRE
NO , aunque desigual y montuoso, es bastante fértil; parle del 
mismo se halla regado con las aguas del r. Gallinera, que 
nace en el té rm. , y sobre el cual no hay puente alguno por con
ceptuarse innecesario, atendido el corto caudal que lleva di
cho r . : los CAMINOS conducen á Alcoy y á los pueblos inme
diatos, y se encuentran en deplorable estado, principalmente 
en tiempo do nieves y l luvias : la CORRESPONDKXCIA se recibe 
do Oliva por medio de cualquiera persona (pie quiera hacer 
esto servicio voluntario, y si no cada particular tiene preci
sión de procurarse aquella: PROD. trigo, m a í z , cebada, acei
te, nueces, legumbres, hortaliza, cerezas, peras do invierno 
y otras frutas; cria ganado lanar y cabrio', con el necesa
rio para la labranza; y hay caza de liebres, conejos y perdi
ces : poní, . , RIQUEZA Y CONTR. : con el valle y ayunt. do Ga
llinera (Y.). 

A L P E : en la España del anónimo de R á v e n a , se ha escrito 
Aljm por Calpe (V.) . 

A L P E D R E T E : v . con ayunt. do la prov. , adm. derent. 
aud. terr. y c. g. de Madrid (7 leg.), part. jud . do Colmenar 
Viejo ( i ) , dióc. de Toledo (12): SIT. al principio de la sierra 
de Guadarrama, en donde la baten los aires N . y O . , por cu
ya razón es en todo tiempo de CLIMA frió y propenso á tercia
nas, aunque no con mucho esceso : tiene 40 CASAS, en cuyo 
número se cuenta un palacio perteneciente al señor conde do 
Adanero, bastante arruinado ¡ la consistorial, cárcel, pósito y 
escuela, á la que asisten 25 niños de ambos sexos; el maestro 
percibe 4 rs. diarios, casa y leña, pagados de los fondos públ i 
cos : para el consumo de los vec. hay una fuente de agua muy 
delgada y poco manantial, por cuya razón, para suplir la fal
ta de aguas, se sirven de algunos charcos: la i g l . parr., dedi
cada á Ntra . Sra. de la Paz, es matriz do la de Golladp-ViUal-
ba, y de las dos ventas llamadas de Martin, dist. 300 pasos 
entre s i , y 1/8 leg. de este anejo, camino del cual y á 400 pa
sos do la v . se halla también la ermita de Sta. Quiler ia: con
fina el TÉRM. con los doMoralzarzal, Guadarrama, Escorial, 
Collado-Villalba, v Collado-Mediano, en la estension de 1/4 á 
1/2 leg., y comprende la venU de Juan Lázaro (1/4 leg.) al 
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lado del camino real que baja desde Guadarrama á la Corte, y 
mucho monte bajo de chaparro, enebro y jara: el TERRENO es 
arenoso, cubierto en su mayor parte de grandes canteras de 
piedra s i l ler ía , do inferior calidad, y de uecano : cruzan el 
t é r m . las carreterasque dirigen áCastil la la Vieja, quedando 
el pueblo á 1/8 leg. y como en el centro de ellas: el CORREO se 
recibe de Guadarrama por medio de balijero: PROD.: centeno: 
se mantiene algún ganado vacuno, menos lanar, y pocas ca
bras; y se cria bastante caza menor, aunque no tanta como 
era do esperar, atendida la naturaleza del pais , sin duda por 
lo muy perseguida que se halla por los cazadores y por los 
animales dañinos: IND., se ejercitan los naturalci con fre
cuencia en la saca de piedra sillar de que abunda el terreno, y 
su conducción á la Corte: POBL. , 35 vec : 1C8 a l m . : CAP. 
PHOD., 1.352,5i0 rs.: iMP. , 44,457 : coNTR., oficiales, según 
el cálculo general do la prov., el U p . § : su PRESUPUESTO MU-
KICIPAI. se cubre con el fondo de propios y arbitrios. E l nom
bro propio de este pueblo es E l Pedrele; pero el uso general 
na adulterado la pronunciación, y es conocido ademas en to
dos los documentos oficiales. con ol que acaba de dársele. 

A L P E D R E T E DE L A SIERRA : v . con ayunt. de la prov. 
y adm. de rent. de Guadalajara (0 leg.), part. jud . de Cogo-
lludo (5), aud. terr. y c. g. de Madrid (12), dióe. do Toledo 
(84): SIT. en un barranco, formado portas vertientes de r a -
rias colinas que se elevan hácia el N . y S. de la pob l . ; hálenla 
all i con fuerza los vientos E . y O. que hacen su CLIMA frió, pe
ro sano, si bien algo propenso á calentura» intermitentes y 
afi cciones espasmóaicas : tiene 60 CASAS de mala construc
ción, y pocas comodidades, distribuidas on dos calles, y una 
plaza sin alineación ninguna ni empedrado, y por consiguien
te de feo aspecto y demasiado sucias, especialmente en tiempo 
de lluvias; casa de ayunt. con el pósito que no se diferencia 
de las demás, é i g l . parr. dedicada á la Pur ís ima Concepción, 
que nada ofrece de notable: en los AFUERAS existe una ermita 
ruinosa, titulada de San Pedro,-y próxima á ella una fuente 
de agua de buena calidad, de la cual se surte el vecindario: 
confina el TÉBM. por N . con el do la Puebla de la Mujer Muer
ta en el part. do Buitrago, prov. de Madr id ; O. con el de 
Alazar en el mismo par í , y p ro r . ; E . con el de Valdepeñas do 
la Sierra, y S. con el de Uceda : comprende en una leg. de 
estension I0,000aranzadas de tierra, de las cuales se cultivan 
1,400 fan., y son 100 de primera clase, .400 de segunda , y 
800 de tercera: las domas están pobladas de monte bajo, entre 
breñas y riscos, que ninguna puede reducirse á cultivo: e i is 
te en su comprensión el desp. de Naveznelas, y la granja l la
mada de San Agustín, que perteneció á la umv. de Alcalá de 
llenares: el TERRENO es desigual y áspero on lo general, de es
casos prod. y de secano, aunque corren por el t é rm. un arro
yo que da movimiento á dos molinos harineros, y al O. el 
riacb. Lczoya que trae su corriente por sitios tan hondos que 
para nada pueden aprovecharse sus aguas, sino para abreva
dero de los ganados: los CAMINOS son vecinales, de herradu
ra y desatemIUUw: el CORREO se recibe enTorrelaguna tros ve
ces á la semana por medio de los vec. (pie van á vender algu
nas cosas: PROD. trigo, cebada, centeno y aceite; se mantiene 
algun ganado lanar churro, cabrio, vacuno, do cerda, asnal, y 
ademas 16 yuntas do bueyes de labor, y 10 de muías : POBL., 
35 v e c , 122a ln i . : CAP. PRO»., 1.504,450 rs . : IMP.. 45,400; 
CO.YTR.: 2,855 : PRESUPUESTO MUNICIPAL : 258, del que se pa
san 200 al secretario por su dotación, y se cubre con el fondo 
oe propios, que consisto en la Solana del Aguilar, casa nue
va y Solana del Murciano, uno de los molinos harineros, la 
casa en que habita el cura, y 10 rs. de marliniega. 

A L P E D R O C H E S : 1. con ayunt. de la prov. de Guadalajara 
(12 leg.), adm. do rent. y dióc. de Sigüenza (5), part. j ud . 
de Aticnza ( i ; , aud. terr. y c. g. de Madrid (22): srr. al S. so
bre una pequeña lastra, cercado delmorlos , prados y mu
chas arboledas; de sano CLIMA , aunque batido del N . ; con 38 
CASAS do mala construcción, entre las (pie se encuentra la de 
ayunt. que también sirve decárcel provisional; hay escuelade 
primera educación para niños y n iñas , á la que concurren 12 
do aquellos y 8 de oslas; el maestro eslá dolado con 20 
fan. de trigo por oslo concepto y los de sacristán y secretario 
de ayunt. (pío también desempeña; ig l . parr., (N7tra..Sra. de 
la Asunción); en lo mas elevado de la pobl. se halla una fuen
te no muy abundante, pero de buena calidad,de la (pie s i 
sirven los v e c , y con el sobrante riegan algunos huerlos aun
que casi todos tienen poios con buenos manantiales, y cu los 
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üfueras varias fuenlecitas de aguas muy buenas. Confina el 
TÉRM. por N . con Tordelloso y Cañamares , E . con el desp. de 
Malamala, S. con Miedes y desp. de Torrubia, y O. con Mie
dos y Cañamares , dist. 1/i á 1/2 l e g . : el TERRENO es de seca
no de mediana calidad: los CAMINOS son de pueblo á pueblo, 
en regular oslado: el CORREO se recibe de Guadalajara por me 
dio de balijero: PROD.: t r igo, cebada, centeno, avena, gar 
banzos, bisaltos, algarrobas, yeros, patatas, cáñamo y hor
taliza; se cria ganado lanar ordinario, vacuno, mular y as 
nal , constituyendo la principal riqueza los dos primeros: 
POBL.: 25 VOC: 105 alm.: CAP. PROD.: 383,340 rs.: IMP.: 34,500 
CONTR.: 4,562 rs. 23 mrs.: PRESUPUESTO MUNICIPAL: 600 rs., 
se cubre con 20 rs.de arbitrios y repartimiento vecinal. 

A L P E D R O C H E S : granja de la prov. de Sor ia , part. jud 
de Almazan, térm. jur ísd . de Cabanillas{N.). Consta de 2 CA' 
SAS con 7 hab.; cógese muy mal tr igo, algo de cebada y con' 
t éno , y tiene suficientes pastos para 250 cab. de "gana
do lanar. 

A L P E N S : 1. de la prov . , aud. terr. y c. g. de Barcelona 
(12 leg.), part. jud. de Berga (4), dióc. do Solsona: srr . en la 
cima de un monte rodeado de otros de mayor e levación , dis
fruta de buena ventilación y CLIMA saludable. Forman la 
pobl. 104 CASAS, la mayor parte de ellas reunidas entro si , es
coplo unas pocas que se hallan disominadas por el term. en 
las heredades: hay una escuela de primeras letras dotada por 
los fondos del común en 1,600 rs. anuales, á la que comun-
monlo asisten unos 35 alumnos, y una i g l . parr. bajo la ad
vocación de S la . Mar ía , servida por un cura párroco y su te
niente que lleno por aneja la ig l . de San Pedro do Serrallonga 
dist. una hora hácia la parte del N . : el cementerio so halla 
junio á la ig l . : inmediata á la pobl. hay una fuente de regular 
calidad, que solo deja de manar en tiempos de mucha sequía 
después de agotados dos pozos de que también se surto ol ve 
cindario y los domas que hay en las casas. Confina el TÉRM, 
por el N . con los de las parr. de Sla . Maria délas Llosas, Santa 
Maria de Malamala y San Estéban de Viñolas; por el E . con 
el de San Podro do Sorá , por el S. con ol do San Agustín do 
Llusanos, y por el O. con los de Sla . Maria de Llusá y San 
Estéban de Comiá. E l TERRENO OS montuoso y bastante ár idoj 
las tierras que so cultivan no son de la mejor calidad; no cor
re por él r. alguno que le fertilice, y solo se desprenden do 
aquellos montes algunos arroyueios, cuyas aguas se aprove
chan para mover do* molinos harineros, y rogar algunos 
huerlccillos: abunda en toda clase de pastos para los ganados 
y escasea en leñas á causa del gran destrozo que han sufrido 
los bosques en tiempos en que se hacia mucho carbón: PROD.: 
l i ' igo , maiz y judias en poca cantidad: cria ganado lanar, 
vacuno y cabrio: poní, . : 130 vec.- 545 hab.: CAP. PROD.: 
1.782,800 rs.: IMP.: 69,570. 

A L P E Ñ E S : 1. con ayunl . de la prov. de Teruel (9 leg.). 
part. jud . do Segura (4), adm. de rent. de Aliaga (6), aud. 
terr., c. g. y dióc. do Zaragoza (19): srr. en alto, á la falda 
de una montaña , combalido libremente por todos los vientos, 
con CLIMA frió, pero saludable. Tiene 03 CASAS distribuidag 
en varias calles, y una plaza crecida y bien empedrada; 
hay 1 ig l . parr. al E . del pueblo, bajo la advocación de San 
Andrés , servida por un cura y un sacr is tán , que este nom
bra ; ol cúralo es do primer ascenso, y se proveo por S. M . ó 
ol diocesano, mediando oposición en concurso general: el edi • 
ttcio es obra del maestro alarife Francisco Qui lez , que le 
construyó con mucha solidez y buen gusto en el año de 1762: 
consta de 3 naves con 9 altares, bien adornados , y un hor 
moso baulismerio, que so hizo en el año de 1830, con pila do 
piedra jaspe y rejados de hierro: tiene ademas una torre de, 3 
cuerpos, fabricada de ladril lo, con crecido número de ador
nos y labores: y á un estremo do la pobl. una fuente muy 
bien concluida, en cuya arca mana la delgada y cristalina 
agua que arroja por 3 caños do hiern), cim un lavadero bas
tante espacioso, inmediato á la misma. A 1/4 de hora de dist. 
se encuentra la ermita de Nl ra . Sra. de Láñeosla , con una 
preciosa ig l . de3 naves, y pegado á ella un magnífico edi
ficio, con casa para el capel lán, priorato y santeros, y 
ademas 25 habitaciones, una para cada uno do los 25 pue
blos que eomponian la herm. , y otras muchas comodi
dades; en el dia no hay en esta ermita cape l lán , porque 
sus haciendas y rent. so hallan adjudicadas al Gobierno, si 
bien hay pleito pcndienle con los 25 pueblos que componían 
¿ h e r m . , que pretenden se declaro qiiQ aquellos bienes no 
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son ecl. Fronte A la mencionnda ermita hay una ospa-
cioía plaza , y en ella un olmo, cuyo grueso tronco, 
altura y esposa copa tloinuoslran su ancianidad. E l TÍ;K.\I. 
conñoa por el N . con el tle Portal-Uubio (1 / ! hora), por el E . 
con el de Torres los Negros (1), por el S. con el de Paacrudo 
(3/4), y por el O. con el de Corhaton (1/2): tlontro de esta 
circunferencia se encuonlra un licnnoso arbolado de chopos, 
olmos y sauces, un monte rebollar de roza, buenos y abun
dantes jiastos, v una cantera de jaspe de varios colores: el 
TERRENO es de buena calidad ; se cultivan 400 yugadas de 
tierra do primera clase, 500 de segunda y 600 de tercera, y 
pudiera cultivarse todo e l , pero la escasez de bestias que 
tiene el vedndario no lo pcnni lo : brotan por diferentes lados 
muchos manantiale*, y por las quebradas de los cerros des
cienden varios arroyos, y todos l levín sus aguas á enrique
cer el r. de Pancrudq^, que nace entre los tórm. del 
pueblo de oslo nombre y de Alpeños; en su curso fertiliza al 
guna» porciones del terreno de que se habla, y pone en mo-
vimicntp las ruedas de dos molinos harineros que se hallan 
en el mismo: pnou., t r igo , centeno, cebada, legumbres, 
yerbas de pasto , y cria ganado lanar. PODL. : 63 v e c , 25S 
ilhn. CAP . IMr.: 50,688 rs. v n . : CONTR. : 6,400 rs. vn . 

A L P E U A : v . con ayunt . , de la prov. , adm. de rent. y 
aüd . terr. de Albacete (7 1/2 leg.) , par t . jud. de Alinansa(3), 
*. g. de Valencia y diúe. de Cartagena: srr. entre cuatro 
montos de bastante' elevación, en lo mas estrecho de un es
tenso plano inclinado, con ligerísimas desigualdades , y poco 
combatida do los vientos; disfruta de un CLIMA templado, y 
tan sano que no se conoce enfermedad alguna endémica , ni 
ha sufrido el azote de ninguna de las epidemia» que en dife
rentes épocas han afligido la Peninsula , siendo bastante fre
cuente el encontrarse personas de ambos sexos que pasan 
de 90 años. Compónese la pobl. de casas generalmente espa
ciosas de un solo piso, distribuidas en calles rectas y anobas, 
que aunque sin empedrar, se hallan siempre muy limpias; 
hay tres plazas, la de la Const i tución, que se halla en el 
centro es un cuadrilongo rectángulo de 70 pasos de long. 
y 40 de la t . , y otras dos casi de las mismas dimensiones; 
Cúsa de ayunt. con cárcel y graneros para el pós i to ; un ant. 
palacio de los que fueron señores j u r i sd . , que aunque 
desmantelado en gran parle , todavía se advierten en él ves-
ligios de la preponderancia feudal; una escuela do primera 
educación para cada se.xo, dotadas de los fondos de propios; 
dos malas posadas; un horno de cocer pan, y una i g l . parr., 
bajo la advocación de Sla . Marina , en la que se conserva una 
reliquia de la Santa, (pie en el dia de su festividad se esponc 
i la veneración públ ica , y un Lignum crucis, que regalado 
por el papa San Pió V á D . Juan de Austr ia , y legado por 
este , al mor i r , á su confesor, vino por úl t imo á parar en 
poder de U Pedro Alejandro Yillaescusa, prebendado de Car
tagena , y natural de Alpera , (pilen la regaló á la v. con los 
correspondientes documentos que acreditan su autenticidad y 
procedencia: el templo, aunque sencillo, es de buen gusto; 
tiene un gracioso tabernáculo , y en la torre, cuyos dos 
cuerpos superiores fue necesario demoler por amenazar ruina, 
está el relox de la v . : al estremo de esta, por la parte del O., 
y contigua al cementerio, se encuentra una hermosa ermita, 
dedicada á San Roque, en la cual llama la atención una 
imagen do San José , obra del inmortal Sarcillo; y hacia 
el K . , tocando con las casas, hay un lavadero cubierto sobre 
una acequia. Confina el TÉRM. al N . y E . con el de A y o r a , al 
S . con el de Bonete, al S E . con el de Almansa, y al O. con 
el de Higueruela; su mayor long. es de 3 1 2 leg . , y su lat. 
cerca de 2 : dentro de él se encuentran , una ermita dedicada 
á San Gregorio Nacianceno , con una capilla de la Virgen de 
la Soledad, i la que se profesa singular devoción; las ruinas 
de otras do» , dedicadasá Jesús y Sta. A n a ; varias casas 
diseminadas, entre las que se distingue por su construcción 
lujosa , una edificada por los ant. señores del pueblo; y otras 
que agrupadas forman las pequeñas ald. de 8 ó 10 TOO. , l l a 
madas Casas de Delgado , Casas de D. Pedro y Casas del 
Seji cuatro mon tañas , tituladas el Mugrón ó Almugroti, 
Sierra del Itosgue, La-Muela y Jiravaleneia; á la falda do 
la primera hay una cantera, de la que se hace uso para la 
construcción de edificios, y de las otras tres se desprenden 
bastantes manantiales, que unos por medio de ba l sa» , y 
otros sin ellas, dan riego á Tarias posesiones f el surtido á 
los cas. t en algunos puntos, y señaladamente en la í ie r ra 
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de Jiravaleneia, se encuentran mariscos fósiles, petrificados» 
en grande abundancia, entre ellos caracoles, almejas ó cha
pinas de varios colores y dimensiones, -lisas y estriadas, y 
aun esqueletos de peces conocidos ; en las inmediaciones del 
Mugrón se hallan almendras petrificadas, de una forma tal 
que no pueden dcsconoeorse, y junto á las Casas do Delgado 
se encontró una caverna toda incrustada de estalactitas y 
estalagmitas blancas, de caprichosas figuras y casi transpa
rentes como la loza; hácia el camino de Almansa hay un sitio 
arbolado (¡ue sirve de paseo, y por ú l t i m o , se hallan en el 
t é r m . , y lo atraviesan , dos largas cañadas paralelas , casi en 
toda su rsleusion, de N O . á S O . : la primera, llamada do 
Pedro Ponce, arranca desde las verlienlesde la sierra de J i 
ravaleneia, y al llegar á las inmediaciones de un molino 
llamado do las Aguzaderas , cambia de dirección hácia el S., 
y concluye en el pantano de Almansa ; y la segunda , deno 
minada Canadapajures, principia en unos cerros, llamados 
Jfa /o/a tonM ¡ a i llegar á unas fuentes pierde el nombre, y 
continúa hasta un molino cercano á la pob l . ; desdo este pun 
to , hasta un estrecho formado por dos pequeñas alturas 
peñascosas , se llama la Hiedra ; deja esto nombre en su 
continuación basta el camino de Ayora , tomando el de 
Vega; cambia luego esto en el de Halanejo, y variando su 
dirección al E . , se denomina la Vuel/a, basta introducirse en 
el t é rm. do Ayora : nacen en el centro do esta cañada tres 
fuentes copiosas, llamadas del Al.imo , del Casar y do las 
Hermanas; reúhense las destilaciones do las tres mas abajo 
de la úl t ima , y forman una acequia ó arroyo que sirve para 
fecundizar bastante terreno y surtir á la pobl . , por cuyas in
mediaciones pasa con un cáuce de media vara de profundidad 
y una de anchura. El TKRRKNO, (pie en su parte principal 
esiá comprendido en las prediebas cañadas , es de muy buena 
clase; acostumbra redilúar 24 por 1 de sembradura, prod. 
que no llega al de otros pueblos del partido, sin embargo de 
que los vec. de Alpera no oslan mas atrasados que aquellos en 
los conocimientos y prácticas de la agricultura : se destina á 
la siembra de cereales y legumbres la parte mas á propósito 
de e l ; y la que no lo es tanto , al plantío de viñedo , que se 
ha aumentado consíderablonionte de 15 años á esta parte , y 
al de arbolado , por haber conocido los labradores las ven
tajas que reporta, lejos de sor perjudicial, como creían, y 
por lo que le lenian la mayor aversión. Sus CAMINOS son lo
cales. PROD.: toda clase de cereales, ahnortas , guisaulos, 
lentejas, garbanzos , maiz , cáñamo , vino , azafrán, patatas, 
nabos de superior calidad , hortalizas y algunas frutas: ou-
cuéntranse canteras de piedras de afilar, Y se cria ganado 
lanar, cabrio, de cerda, vacuno y caballar: la IND. está 
reducida á un molino harinero, algunos telares de ropas or
dinarias , y i los oficios mas iiulis|iensables: el COMUUCIO 
consiste en la venia del sobrante de frutos y en la de ganado 
lanar, cabrío y de cerda: hay mercado todos los domingos y 
una feria en los días 14, 15 y 16 de setiembre. PORI.. 555 
VOC., 2,432 a l m . : CAI'. PUDO. : 6.098,819 rs. : 1MI>.: 321,907: 
CONTR.; 30,244.Esta v . hace por armas un cast. con dos tor
reones : en cada uno un águila con un pie en el torreón y 
el otro en el cast., mirándose una á otra , y debajo de los tor
reones dos ciervos uno en cada lado. En l a c r a d o 1328 ora 
Alpera un corlo cas., perteneciente á Chinchi l la , y en 1575 
tenia 85 vec . , á quienes Felipe II concedió su emanci
pación de dicha c . , pagando á la corona la cantidad de 5,000 
ducados. 

A E P E R I : ald. en la prov.de Oviedo (1 1/4 leg.), ayunt . 
de Tudela (1/4), y felig. de San Julián do j i o x : SIT. en una 
loma al N E . do la parroquia |(V.). 

A L P E R I Z : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao y 
felig. de Sta. María de A e i r i l (V.1: PORI..: 13 vec. 70 almas. 

A L P E R I Z : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de L a -
lin y felig. de San Podro de Alper iz ( V . ) : POBI.. 1 vec. 
5 almas. 

A L P E R I Z (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(11 leg.), dioc. de Lugo (11), par t . jud . y ayunt. de Lal in 
(1): SIT. sobre la márg . izq. del r. Arnego, en terreno que
brado , donde la baten todos les vientos, con CLIMA salu
dable: tiene 12 CASAS de mediana construcción : la i g l . parr. 
(San Pedro) es aneja de la de San Lorenzo do Moimenla don-
do reside el cura párroco. E l TÉRM. confina por el N . con las 
de San Julián de Pedroso y Cadron , por el E . con la de Sta. 
María de Parada, por el S. con lado San Mar l iu de Mazai-
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ra, y por el O. con Ku de H o ü n e n t á y San Miguel de Goi-
gas : su ostensión de N . á S. 1/2 leg., y do E. ii O. : el 
TE RUEÑO parlicipa de monte y llano; el primero bastante 
escahroso y áspero abtaza unos Í5S ferrados, donde única
mente ss crian arbustos, leña y muchos pastos para toda 
clase de ganados ; la parle destinada al cultivo, que ascende
rá á 248 ferrados, es de mediana calidad, y se riegan algunos 
pedazos con las aguas de varias fuentes que brotan en el tórm. 
y con las del r. Arncgo. PHOD.: centeno , avena, maiz , mijo 
menudo , patatas, nabos , l ino , hortaliza y frutas; cria ga
nado vacuno , de cerda, lanar y cabrio : IND. algunos teji
dos y filatura de lana y lienzos ordinarios, y un molino hari
nero : POBL. 10 vec. : 50 a l m . : CORTE, con su ayunt. (V.) . 

A L P E S : L iv io y l ' l inio dieron este nombro á las crestas 
mas elevadas de los Pirineos: Catón llannj Alpinos á los es
pañoles de estas montanas, lis voz greco-scythica que equiva
le á cumbre ('): asi en el Sítense leemos que el rey de Casti
l l a , trasmontando velozmente los Alpes do OiVa fsobre los 
afws lor)9), como Icón hambriento, que mira á lo lejos reba-
íios tendidos por la campiña , se lamo sediento de conquista 
al terr. de los árabes: «Superatis igitnr Onia: montis rapidis-
simo cursu Alp ibus , ut famélicas Leo cum patenlibus cam-
pi» armentorum tuebam oblatam vidit, sic Hispanus Rex pra;-
dia Maurorum sitibundus iuvadit.» 

A L P E S A : asi daPl inio el nombre á una ant. c. do la lie-
turia céltica; y aunque en algunas lápidas resulta Salpesa, 
aquella debe ser la verdadera or tograf ía , habiéndose aspira
do aqui la vocal con la silbante J , legan costumbre que le-
nian particularmente los latinos, pronunciando sex por ex, 
arpien por epla, y como leemos con la mayor frecuencia en 
\os ¿n t . Sonobapor Onoba, Segesla por Egrsta, Hrdctania 
por Edcfnnia, etc. E l nombre Alpesa debe provenir del greco-
scythico, dado á esta c. en razón de su lopografia. RodHgo 
C a r o , T con el el M . Florez , que acostumbra seguirle, y 
otros, han creído corresponder Alprsa á l 'aclalcaw, entre 
Gonil y Utrera; pero siendo do la lieturia, que se estendia 
solo del Retis al A n a i , y aun en ella del terr. q n i habita
ban los celtas, que era la parte mas inmediata á este úl t imo 
r . , es del lodo inadmisible la reducción do aquel erudito an
ticuario. S i en el desp. do Facinlcazar apareció la inscripción 
do Alprsa, por la cual resulta haber tenido el dictado de .)/«-
nicip. Fluv. Salprsnno, no puede bastároste hallazgo para a l 
terar la corografía do una région bien conocida y limitada por 
los geógrafos: no deben las lápidas arrastrar h ie la el lugar 
donde sean descubiertas la doctrina de estos; sino por el con
trario, deben ser llamadas al que en ella se Ies designa, por 
mas grande que sea su valor. Muchas razones han podido 
ocasionar la erección de un monumonto lejos do la república 
quo en él so menciono; mucho ha podido sufrir la inscripción 
ya del tiempo, ya del des?,) d e s ú s i n t é r p r e t e s , como uno y 
otro no so oculta al l i lólogo: no es tan fácil la inexactilud de 
la doctrina de un escritor coetáneo del lugar quo describe, 
cuyo testo ademas resulta exaiiamenlo acorde ron la idea 
que. otros hayan tonillo do los mismos lugares geográficos que 
presenta. La analogía que el nombre Alpesa ofrece con el de 
Cumbres Altas, ha persuadido á 1). Miguel Cortés su corres-

ftondonciá: puede adoptarse esta opinión como lamas proba
do (V. CUMBRES ALTAS). 

A L P E T E A ó A L P E T R E A : casi. ant. de mucha considera
ción en la prov. de Guadalajara, par í . jud. de Mol ina , term. 
del Villar de Cábela : SIT. cu la curabro de un corro pedregoso 
que domina todas las alturas inmediatas, á la der. del r . 
Tajo sobre el puente de S. Podro, por cuya parto se halla lo 
mas elevado y escarpado, y alcanzando la vista al cast. de 
Molina, llamado Torre de Aragón : en tiempo de los sarrace
nos formaba su linea fortificada hasta Valencia, y en su cs-
pulsion fué el úl t imo punto (pío abandonaron en el pais: des
de esta época subsistió sin objeto particular, dofmoronándo-
se diariamente hasta que en febrero do 18Í0, situado el gofo 
carlista Balmaseda en la serranía v fuerte de Hétela , dió prin
cipio á su reedificación, con el objeto de formar linca forti
ficada desde el mismo á la carretera de Zaragoza, y estrechar 
al mismo tiempo el bloqueo de Mol ina ; poro las fuerzas na
cionales que mandaban el comandante general D . Gaspar Ro-

..,(*) i O u ü aliud Alpes, quam monlium gUluiJincs? T i l . L i r . 
t<n. 12c. U ¡ gallorum lingua Álpt i tUimontts re<aftf«r. 5a»c(. 
^»'Ví; dtUtim. U i . Hns. 8. 

A L P 197 
driguez, y o l coronel del provincial de LareJo, hicieron va
rias tentativas para impedir las obras , y en el dia 3 do n n y o 
del mismo año consiguieron apoderarse de la altura y demo
ler toda la fortificación: con osle motivo tu estado «final 
-•s tan ruinoso como el quo tenia anteriormente. E»tí east. 
dista do Villar 1/2 leg.; de Torrecil la. Cuevas Labradas, Co-
beta y la Olmeda, 1; de Zaorejas por el puenlo de San Po
dro , 1 1 2 ; do Boleta, 5 ; de Mol ina , 6 ; de Guadalajara, 1G; 
de Madrid , 25. 

A L P I N O S : nombre que según Aulo Gel io , dio Calón á los 
españoles del Pirineo (Y. ALPES). 

A L P O B R E G A : la única noticia que se conjerva de esta 
pobl. es haber sido concedida por ol rey D . Alonso VI á la 
ig l . de Toledo, entro aquellas con que la d o l ó . 

ALPÓLACA: acequia de riego en la prov. de Granada, p a r í , 
jud . de Sañtafé, t é r m - jurisd. de Gavia l a Grande. 

A P O T R E L : arroyo en la p rov .de Cáccres , p a r í . jud . 
de Valencia de Alcántara; nace á 1 1/2 leg. al S E . d e esta 
v . , y atraviesa el camino quo de la misma va á San Vicen
te, en el cual hay un pncntccillo arruinado de un solo arco, 
de construc-ion común y tosca, y de 3 varas de elevación: 
riega algunas huertas, especial mente las llamadas de la ;ifn/i-
cera, sitio muy amono y delicioso, y al cabo do 2 log. de cáu-
co en quo se recoge el regato Morera, se junta con el Canilo 
al N . , y perdiendo ambos el nombre, forman ol Alburrel (V.) . 

A L P O T R E Q U E : desp. en la prov., p a r í . jud. y t é rm. do 
Cáccres; srr. á 3 leg. al S. de esta cap.: conserva solamente 
un cast. (pío lleva el mismo nombre: nada puedo decirse so
bre la época de su despoblación. 

A L P O T R O X : pueblo desaparecido del vallo de Gallinera, 
perlenecicnle á los duques de Gandía. 

ALPÜCIIE: refieren algunos de nuestros cronistas, quo el 
rey D. Pedro de Cast i l la , mientras tenia sitiada a Murviedro 
en 1363, lomo áAlpuche en t reo i rás pobl.: es una de las m u 
chas que han desaparecido. 

A L P U E B R E G A : doh. cu la prov. y part. jud . de Toledo, 
t é rm. del 1. do Polan. 

A L P U E B R E G A : labranza en la prov. do Toledo , part. 
jud . de Navaherraosa , t é r m . de Totanes. 

ALPÜENTE: v . con ayunt. en la prov. , aud. torr. y e. g. 
de Valencia (13 l eg . j , dióc. de Sogoiue (9), part. jud. y adm. 
de rent. deChclva (3). 

SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla s i l . en los confines de Aragón 
y Castilla á los 39* 50' l a t . , y 10" 20' long. del meridiano de 
Madrid en la confluencia dedos montes, llamados el uno del 
Castillo, y el otro/om<i(/c .S(í)i Cristóbal: hálenla principal • 
mente los vientos del N . y S., y goza do CLIMA bastante sano, 
aunque de 50 años á esla parle es algo propenso á erupciones 
herpé t icas . 

INTERIOR nn; L \ POBLACIÓN T .-ÍDS AFUERAS. S i bien su entra
da por el lado del N . es llana y embellecida con algunos pe
queños huertos, por el O. es demasiado escabrosa, formando 
una cuesta do penoso acceso. A principios do 18iO so conta
ban dentro de la v . 185 CASAS y 430 en las varias ald. do 
que consta su vecindario; actualmente hay en aquel recinto 
70 casas edificadas en su mayor parto de nuevo, porque fue
ron incendiadas en abril del referido año por las tropas de 
D. Cárlos; las arruinadas en las ald. inmediatas á la pool , no 
bajaron de 110, muchas do las que también se hallan recons
truidas, aunque de una manera provisional é imperfecta. Las 
calles son irregulares áconsecuencia de la desigualdad del ter
reno , pero limpias y bien empedradas en su mayor parte. 
Hay una pequeña plaza de figura ova l , casa do ayunt., único 
edificio que so conservó en la espresada catás t rofe , el cual tie
ne 50 pasos de largo, 16 de ancho, y es do sólida y ant. ar
quitectura, aunque parece ser de posterior época á la de unos 
torreones do piedra de sillería unidos á dicha casa , en los 
cuales estala cárcel pública; una escuela de primeras letras 
dolada con 2,400 rs. anuales pagados del fondo do propios, 
á la que asisten 55 niños: otra frecuentada por 25 á 30 n iñas , 
cuya maestra percibe 600 rs. del mismo fondo con obligación 
de enseñar á las discípulas, ademas de las labores propias do 
su sexo, á leer, escribir y doctrina cristiana ; en las ald. de 
Corcolilla y Collado también hay dos escuelas de instrucción 
primaria do niños, cuyos respectivos maestros tienen el suel
do ó retribución que|estipulan con los padres de losalumnos. 
Dentro de la T. habia una magnifica i g l . pare , cuyo edificio, 
la ermita de S la . Rárbara y o irás t i dedicatla» á San CrUlóbal, 
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San Antonio, el Calvario y la Purísima Concepción, exis
tentes en las inmediaciones fueron también incendiadas ydes-
truidasen la mencionada época de 1 8 i 0 ; la ig l . parr. bajo 
la advocación de Ntra . Sra. de la Piedad, fundada en 1370, se 
halla servida por un cura y cuatro beneficiados; el curato de 
la dase de rectorías es perpetuo, y su provisión corresponde 
á S. M . ó al diocesano según los metes en que ocurren las va
cantes; tiene por anejas las de Corcolilla y el Collado, en cada 
una de las cuales hay un teniente do cura para servir el culto, 
cuyos destinos, asi como los beneficios, se dan por oposi
c ión , escepto la plaza de organista que la provee la junta; 
aun se perciben algunos vestigios de la ant. mura l l a , de 
construcción á rabe , la cual rodeaba los edificios y casas mas 
inmediatas al cast.; este es de origen muy ant., pues se des-
cubrenalgunosrestos de fáb. romana, árabe y de estos últimos 
años , en que los partidarios de D . Cir ios limpiaron las cis
ternas y reedificaron casi en su totalidad la muralla, la cual 
después fue destruida y vuelta á rehabilitar con mas sencillez 
por las tropas de laBe ina , cuando en mayo de 1840 ocuparon 
dicha fortificación; consisl» esta en un peñón tajado porto-
dos lados, escepto por una subida angosta y artificial de ca
mino cubierto; la superficie de dicho cast. es de 300 pasos de 
long. y 80 de la t . , siendo su elevación de 680 palmos en 
toda la circunferencia, menos por la espresada subida donde 
únicamente tiene 180: á la der. y al fin del camino cubierto 
hay una torre de fáb. muy ant. de sil lería, que defiende la 
espresada subida; en el día está algo arruinada á consecuen
cia de la esplosion de la misma, practicada por las tropas na
cionales ; á su izq. existe un puente levadizo de unos 120 pal
mos de elevación que facilita la entrada en el cast., dentro del 
cual hay algunos subterráneos y edificios en mal estado por 
el mucho fuego de cañón y mortero que 1c dirigieron las 
mencionadas tropas. A !0 minutos dist. de la pobl. y en pa 
rage que no perjudica á la salud pública, so halla el cemente
r io ; y á 6 minutos de aquella una fuente abundante de bue
nas aguas , que nacen á 1/2 hora de dist. y son conducidas 
por una acequia descubierta, aunque para atravesar un bar
ranco está sostenida por varios arcos de piedra s i l ler ía ; d i 
chas aguas no solamente sirven para consumo de los TCC y 
surtido de los lavaderos y abrevaderos públicos, sino para 
regar los huertecitos de que se hizo mérito en las inmediacio
nes de la v . : también hay un pasco bástanle regular; pero 
en la actualidad carece de adornos porque los carlistas destru
yeron el arbolado. 

TÉRMINO. Confina por N . con los de Arcos y Torrijas (prov. 
de Teruel, part . jud. de Mora) , p o r E . con el de la Yesa , por 
S. con el de Chelva , y por O. con los de Aras y Titaguas, te
niendo 5 horas de long. y 2 de lat.; en esta circunferencia 
hay 20 cas. ó ald., cuyas denominaciones se eslampan á con
tinuación y las de las ermitas que existen en las mismas. 

Relac ión de las ald. coraprciiilítlas en el térm. mu-
nieipal de Alpnentc. 

Horlichuela, Carrasca, Campo do Abajo, Campo de A r n 
ba .Ba ldoba r , Cañadi l la , Berandia, Las l leras, E l Chopo, 
Cañadaseca, Las Cuebarrucos, La Canaleja, L a Almeza, Ca 
ñada Pastores, Las Torres, E l Collado, Él Ontanar, Vizcotas, 
Benacatazara y Corcoli l la; entre dichas ald. tienen ermita la 
de Corcolilla, bajo la advocación do San Bartolomé, en la que 
»c venera á Ntra. Sra. de Consolación, la del Collado dedicada 
á San Miguel (en estas dos, según digimos, residen los tenien
tes curas por considerarse ig l . , ayudas de parr.) las Cuebarru-
ces, otra titulada de San José, lialdobar ,1a do San Roque y la 
del Campo de Arriba, otra titulada de Sla . Bárbara . 

C \ u n A D YcmcuNSTANCiAS DEL TBHURJJO. En su mayor par
te es l lano, s i bien enalgunas se halla cortado por diferentes 
cetros sueltos, sin que formen cord. otros que los llamados la 
Cumbre, sit. al N . de la v . y á dist. de 3 horas; casi en su to-
Widad es secano, algún tanto pedregoso y bastante fértil, cul
tivándose dos terceras parles del mismo: carece de arbolado 
j de bosques, aunque en el monte hay algunos pinos y nogue
ras en las haciendas que suministran escaso combustible; 
parte del terreno está fertilizado con las aguas de, un arroyo, 
el cual nace en las inmediaciones de la ald. del Collado, y 
corre de N . á S . pasan Jo á 8 minutos do la y . j su caudal es 
muy corto é incierto, pues suele agotarse durante el estío, 
si biea te aumenta en tiempo de l luv ias , y con sus aguas 
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recogidas en balsas se da impulso á dos molinos harineros. 

CAMINOS T CORREOS. Todos los caminos son de herradura; 
conducen á los pueblos inmediatos y se encuentran en buen 
estado; la correspondencia se recibe de Titaguas, adonde 
pasa á recogerla un encargado por el ayunt. los martes y 
jueves. 

PRODDCCIONES. T r igo , cebada, avena, v ino , patatas, a l 
gunas legumbres, m i e l , cera, hortaliza, y pocas frutas: sos
tiene bastante ganado lanar y cabrio, aunque antes de la ú l 
tima guerra c iv i l era muy crecido el número de rebaños, 

Íiues habla mas de 40,000 cab. do una y otra especie, ha
lándose reducidas hoy dia á 8,000 do lanar y 1,000 de cabrio: 

también abunda en los montes la caza de liebres, conejos y 
perdices, y algunos lobos y zorras con otros animales 
dañinos . 

INDUSTRIA T COMERCIO. Ademas de los molinos harineros 
de que se ha hecho méri to , hay algunos tejedores y cardado
res de lanas; consistiendo el comercio en la esportacion do 
los frutos sobrantes, los cuales se venden en los mercados de 
Valencia, L i r i a y Chelva, é importación de los mismos puntos 
de cuantos carece el pais, especialmente géneros ultramari
nos, coloniales y de vestir, á escepcion de las ropas de lana, 
que en gran parte se fabrican por los habitantes. 

FERIAS YMERCADOS. E l dia 11 de junio se celebra una espe
cie de feria en la ald. de Corcolilla y otra en la v . en 15 de 
agosto ; en ambas se venden frutas, enseres de labranza y do 
herrería' , algunas ropas, zapatos y otros efectos poco con
siderables. 

FIESTAS. Son las principales la de Ntra . Sra. de la Piedad 
que es la titular do la parr.: se celebra con toda la solemnidad 
posible el 8 de seliembre ¡ la de San Blas, patrón de la v . en 
3 de febrero; la de Ntra. Sra. de la Asunción, el 15 de agos
to; y en 29 de abr i l , dia de San Pedio .Mártir, so va en pro
cesión y romería desdo la v . hasta la ermita de San Bartolo
mé en la ald. de Corcolilla. 

POBLACIÓN, RIQUEZA y CONTRIBUCIONES: 501 v e c : 2,356 
a lm. : CAP.PROD.: 3.628,331 rs: IMP.. l i i , 2 I 2 rs: ; CONTR.: 
S l , i 5 3 rs. E l PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 11,300 rs. vn . 
que se cubren con el prod. del arriendo del molino harinero, 
y de un horno de pan cocer, varios censos , el arbitrio de 
una tienda de comestibles importante unos i50 rs. al a ñ o , y 
lo que falta se reparte én t re los vec. Esta v . ya por lo mucho 
que ha padecido en la úl t ima guerra c i v i l , ya por el ínfimo 
valor de los art. sobrantes, se halla en estado deplorable, del 
cual podría salir activando el comercio y teniendo por par 
te del Gobierno las debidas indemnizaciones. 

HISTORIA. Alpuente fué pueblo romano, en donde y en 
su castillo del P o y o , se hallan monedas y otras antigüeda
des: hace pocos años se recogieron hasta un número conside
rable de medallas de todos módulos y metales, y muchas do 
ellas preciosísimas, por su rareza, y su buena conservación; en 
el mismo lugar se encontró un pedazo de bronce con la figura 
de macho cabrío. Estaba en la raya cel t ibér ica, confinando 
con la Ededania. Escolano, en su hist. de Valencia, dice, que 
en tiempo de los godos ya se llam iba Alpuente ó Alpont , 
como hoy pronuncian los valencianos, y que en algunas es
crituras ant. se halla A l l u m Pontem, A l i o Puente, en 
razón do unos arcos por donde le venía el agua. Bajo la do
minación agarena debió adulterarse este nombre, y a s í , en 
las crónicas á rabes , se lee que Hescham ben Mohamed, hu
yendo de los Beny llumades, se habia retirado al lado de un 
amigo, llamado Abdalá ben Kasen, e l F h e r i , alcaide de la 
fort. de Albontc , sin duda Alpuente. Fué uno de los pue
blos que el rey moro Zeyte Abuzeyte, ofreció á D . Jayrae el 
Conquistador en prenda de la firme liga que entre los dos so 
estableciera contra el rey Zaen. En 1S30, convertido Zeyte 
á la fe cristiana, dio este pueblo, entre otros, á D. Guillen, 
ob. de Scgorbe, disponiendo, que en este s e ñ . , pudie
ra gozar su i g l . todos los derechos que las otras caled, 
y ob. tenían en sus dióc. D . Jayme otorgó á Alpuente, en 
Cedrillas, á fines de mayo del mismo a ñ o , una liberal 
franqueza, en presencia de D. Pedro Fernandez de Aragón y 
otros caballeros. En 10 de octubre de U 9 8 , el rey D. Fernán 
do la concedió , en Zaragoza, franqueza de sal , y confirmó 
otros privilegios á sus vec. Fué ocupada esta pobl. por las 
tropas de Cabrera en 1835, habiéndola abandonado su guar
nición , al saber la derrota de Yesa. 

ALPÜJARRAS: tiene est« nombre un dislr . ó terr. moa-

\ 
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tuoso que se estiende 17 leg. de E . á O. desde M o t r i l , en 
la prov. de Granada, hasta Almeria , y que ocupa 11 leg. do 
anchura desde la costa del Mediterráneo, hasta la larga cord. 
de sierra Nevada. Todo este terr. que perteneció en el or
den político hasta el ano de 18:13 á la prov. de Granada, 
y que por la nueva división terr. practicada en aquel aíio, 
forma parle de aquella y de la prov. de Almeria , consli-
t uyó hasta dicha época el part. jud . denominado de A l -
pnjarras, cuya cap. era Ugijar, y se componía de los pnehlos 
que tiguran en el adjunto estado, en el cual se espresa la 
correspondencia de estos mismos pueblos á los actuales part. 
judiciales. 

Pueblos que formaban el antiguo partido de las 
A l i»iijarras en lu prov. «le d!ranada, con su cor
respondencia á las prov. y part. actuales. 

P U E B L O S . 

Ahnogijar 
Cadiar 
Gastaras 
Juvilcs 
Lobras 
Narila 
Nieles 
Notaos 
Timar 
Atalbéitar 
Buhion 
Capilcira 
Ferreirola 
MiTina-Fondales 
Pitres 
I'ampaueira 
Poitugos 
Trévelez 
Balor 
Dorchules 
CHerin 
Cojayar 
.lorairala 
1.orales 
Mairena 
Mecina de Alfahar . . . . 
Mcciría del Buen-haron . 
Murtas 
Nechitc 
Picéna 
Turón 
Ugijar 
Yator 
Yégen 
Beninár, 
Barrical 
Al colea 
Almocita 
Baya real , 
Benecid. . 
Beires 
Canjayar 
Fondón 
Laujar , 
Ohatiez 
Paterna 
Padides 
Presidio do And irax. . . 
Lucainena de Alpujarra 

CLASE. 
Part. ju'l. á que en 
l l actualidad toi-

retponden. 

AUSUÑOL. 

ORGIVA. 

UcuAr.. 

BEIUA. 

CANJAYAP,. 

SORBAS. 

Asimismo se consideran como pueblos do la Alpujarra, 
Berja, y Dalias por tener su situación en el escabroso terreno 
de donde toma su denominación, y también porque depen
dieron en otro tiempo del corregimiento do Ugijar. Ant igüa-
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mente se consideraban como pueblos del mismo terr. , Ca-
ratauna, Bayacas y Soportujar 

Comprciuíeeste terr. varias sierras do considerable alturaJ 
que forman grupos compuestos do muchas co rd . , que to
man nombres particulares, como sierra Bermeja, sierra dR 
Gador etc. ('). Esta ú l t ima y la Contraviesa , llamadas por 
los árabes Montes del Sol ij del Aire , que son el núcleo ó ar
mazón de las Alpujarras, forman parte del sistema bé l i 
co ('"), que si no es el mas estenso, es sin duda el mas nota
ble do todos tos domas por su elevación , y pueden consi
derarse como dos estribos muy altos en línea paralela á la 
sierra Nevada, entre esta y el" Mediterráneo. E l TEMIENO do 
"as Alpujarras es áspero y do suyo muy quebrado , á escep-
cion del pequeño vallo de Andarax , por cuya causa la ma
yor parto está inculto; pero en aquellos parages que bandi 
do susceptibles de recibir la benélica impresión tío la mano 
laboriosa del hombro , alli ostenta la naturaleza lo mas rico 
y variado do sus frutos , y ofrece el cuadro mas encantador 
con que pueden brindar para que se elija por inorada ("'). Cor
tado este terreno por valles profundos en dirección de N . á 
S . , es abundante do aguas, como que cu él brotan muchas 
fuentes que forman arroyos , r íos , y vistosas cascada». 
Despréndenso de las cord. de sierra Nevadael r. Almeriao A n 
daras, que se uno al nombrado de Olíanos, y ambos desem
bocan en el mar, junto á Almeria: los do Adra y Alboloduy, 
cuyas descripciones particulares hemos publicado: el de Nc-
chitc que se incorpora con el do Valor , cuyo origen se halla 
en la misma sierra: el de Berchul y el del Barranco de Po-
quoira, que se juntan á las inmediaciones de Orgiva , desdo 
donde loma ya esto nombre , y v a á desaguar junto á Mot r i l . 
En el puerto llamado do la Baguanace un r. poco caudaloso, 
csceplo-en el invierno en que recibe aumento su corriente, y 
so denomina tambicn do la Bagua; fertiliza y baila el pueblo 
de Bayarcal y los térm. de Laroles, Picena, Cher in , L u c a i 
nena, hasta llegar junto á Darr ical , donde se une al do Y a 
tor. Este trae su origen del barranco do Mecina-Bombaron, y 
antes do unirse á dicho r. de la Bagua, baña los t é rm. de Y a 
tor yJorai ra ta , pasando por Iscariantes, úl t ima fort. que tu 
vieron los moriscos en este part. y cuyas ruinas existen toda
v í a : recorre luego la pequeña vega de Bonivar y fuentes do 
Marbella, que son baños medicinales en té rm. do Berja , y va 
á desaguar en el Mediterráneo por Levante. Y por últ imo los 
r. denominados de Paterna y Laroles, (pióse reúnen á los 
dos úUimariieute mencionados en las inmeiliaciones de Darr i 
cal. Todos estos r., y otras muchas corrientes que seria muy 
nrolijo enumerar ahora, puesto que en los art. de los pue
blos por donde pasan, hemos de hacernos cargo de ellas, l le
van por lo conum muy poca agua fuera del invierno, á cs-
cepciou del r. de Org iva , que en algunas épocas del año so 
necesitan vadeadores para pasarlo por no haber puente a l 

uno , á pesar de que por espacio de muchos años se exi 
lio un impuesto para formar el que se principió, y en una de 
las avenidas del r. quedó tan destruido, (pío apenas se cono
cen en la actualidad sus cimientos. 

Ferl i l izado, pues, el lerr. d é l a s Alpujarras, con tantos 
manantiales de ricas y cristalinas aguas; reúne ademas el 
privilegio especial de hallarso refrescado con los vcnlisquc-
rusde las sierras, y caldeado por los aires calurosos del A f r i 
ca. Asi que en un solo dia so puede pasar desde una 
playa ardorosa, cubierta con el verdor do los trópicos, 
hasta las cumbres boladas donde llega á desaparecer la vege
tación; siendo tan vario el aspecto que ofrece la naturaleza, 
que en muy pocas horas so pueden recorrer todos los climas, 

(') La ¡tnporlancia que por si lionen las sierras cnrlavadat 
en el lerr. de las Alpujarras, nos obliga á dedicarles arl. 
separados, en los cuales descenderemos á examinar las circuuslan-
cias parliculares-quc concurren en cada una de ellas. 

(**) No cxisliendo en nuestra Península una cord, de 
tnonlañas de donde parlan , como ramilieaeiones suyas , la mul-
lilud de crestas y elevados cerros de que está erizado e' terr. 
español , pueden referirse i seis los sistemas monloñosos que en 
él existen. 1." Sistema Pirenaico; 2.° Ibérico; 3." Üarpetano-Be-
lónico 4." Lusitano ; 5." Mariánieo ; 6.° Bélico. 

(*'*) Como prue' a de la fertilidad del terr. de la» Alpujarras, 
basta decir que en la v. de Ugijar, cap. de su ant. part. un 
marjal que compreude 25 varas en cuadro de tierra, vale por 
lo común en venta 1,200 hasta 1,500 rs. , y prod. en rt.ula 
anual 1 y 2 fan. de trige. 
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desde el ecuador á las regiones polares, son muy pocas las 
plantas que no pueden cultivarse al aire libre. Cerca de la cos
ta prospera el algodón y la caña dulce, y han llegado á 
aclimatarse un gran número do vegetales do la zona tórrida, 
como los ananos, el café y el añil. Las úl t imas plantas que 
al l i se encuentran son las délos montes Hiperbóreos , el an-
drósace setentrional, la sablina de Noruega, la sagifraga ó 
quebranta-piedras de Groenlandia, mezcladas y confundidas 
con los sauces herbáceos de la Laponia. Las principales prod. 
son el v i n o , aceite, cebada, centeno, almendras y seda: los 
pastos son admirables, y con ellos se mantiene mucho gana
do lanar y de corda, cuyos pemiles son esquisitos: hay una 
multitud de yerbnsy plantas medicinales; aguas minerales-fer
ruginosas en el térm. de Berchul, que producen un asombro
so efecto en las enfermedades gastritis crónicas y epatitis del 
mismo genero ; bosques de árboles frondosos y frulasdclica-
das; caniocaa de piedra esquisita, y minas de diferentes clases, 
especialmente de galena plomiza en sierra de Gador (V.) en 
tanta abundancia, que este pais que antes parcela ser la cuna 
de la escasez y de la abyección, y cuyos moradores prole
tarios , cnlorpecidos con el narcótico de la miseria, yacian en 
el estupor de la molicie y en el olvido; este pais, repetimos, 
descubiertos los inmensos tesoros encerrados en las metalífe
ras entrañas do ta privilegiada sierra do fiador, ha cambiado 
enteramente do aspecto, y se halla transformado en otro de 
opulencia, de riqueza y de ilustración. 

Cruzan este terr. varios caminos principales de N . á S. ha
cia la costa: V.° en su parle mas occidental, el que va á pa
rar á Motri l desde Granada: 2." el que con la misma proceden
cia pasa por Padul , Mondujar, Tablate, Lanjaron, Torbiscon 
y se dirige á Albuñol: 3." el de Ugijar á Berja y Adra : y 4." 
el que desde Granada, pasando por G u a d i \ , A h l a , Gergal 
y otros pueblos va á parar á Almería. Ademas de estos cami
nos, siempre difíciles por lo escabroso del terreno, hay otros 
de comunicación de pueblo á pueblo, por lo regular en mal 
estado, que se ponen intransilahlcsen ciertas estaciones. 

L a elevácion arramblada ó entrecortada do todo el pais, 
en que apenas se observa un pequeño llano, le constituye 
naturalmente fuerte y defendible apoca costa; por eso ha 
sido en distintas épocas teatro d é l o s notables acontecimien
tos de que vamos á ocuparnos. 

HISTORIA. Estrabon miró esta mon taña , como un ramal 
del monte Orospeda, siendo uno de sus cabos Sierra Morena, 
y avanzando otro por el S . hasta al Calpe. Ptolomeo 
dejó al Orospeda en la Tarraconense, y contando é n t r e l o s 
dos raonles de mas nombradla de la Bótioa, el I l i pu l a que 
colocad los 7o 20 'de long . ,y 37" 30'do lat. (según la edición 
Argentina), cuya altura de polo es la misma de Nebr i jay 
Cansa; este es sin duda el nombre con (píese conoció en lo ant. 
la monta&a de las Alpujarras. Aunque Estrada supone haberse 
llamadorfW S o l ; seguí)el testiñaonio de P l in io , este monte, es 
decir el Mons Solorius del qno sin duda hablará Estrada , era 
el (pie dividía á la España Tarraconense de la Bélica , llamán
dose hoy Sierra Nevada; pues esta sierra es la que forma el 
oriente de la ant. Bélica, y la divide de la Bastitania. Tampo
co en la interpretación do la voz Solorius que presenta Estra
da diciéndola del Sol , puedo determinarse con seguridad: 
San Isidoro de Sev i l l a , en sus et imologías, dice, llamarse 
Solorius á singnlari talc; porque eselque seelcva sobro todos 
los montes de E s p a ñ a ; ó porque apenas aparece el sol , ó an
tes do aparecer ya lo inflaman sus rayos. E l nombro que cor
rompido hoy , se dice Alpujar ras , fue dado á esta montaña 
por los árabes : Romey, con M r . de Sacy, supone que Suar 
el K a i s i y otros revoltosos do la Andalucía oriental, levantaron 
por las serranías do Granada algunas fort . , llamadas/U-7?ord-
je la (Cast. de los aliados), de, cuyo nombro estragado ha ve
nido á formarse el de Alpujar ras . Xer i f Aledrix y Conde han 
congeturado mejor llamarse Alpujarras do A l Bug scharra 
que se interpreta sierras de yerba ó de pastos. No encontra
mos fundamenlo alguno á la opinión de los que suponen ve
nir el nombro Alpujarras do haber poblado estas montañas 
un mwoWamnAo Abra in Alpu ja r : ni por ser tierra guerrera, 
como dice Nebrija, ni tampoco encontramos bastante razón 
en la corruptela que quiere traer Cortés do I l ' q m l a , í l i pu ja , 
Alipuja-acra, Monte Ilipuja-, pues no seolrece, como se 
haya traducido la voz mons en acra, aunque se presente pro
pia la aplicación de ambas voces unidas i l i y acra equivalien
do á decir Mons alttis en el idioma que se habló después do 
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la época en que se estendieron asi la raiz i l i oh i l , como a c r a 
en el terr. ibér ico ; pues si bien es natural la conversión des 
las raices i / i y acra en Mons a l lus , y Mons a l lus en Monle alto, 
no lo es que de Monto alto haya venido al segundo y á de
cirse i l i acra en el tercero. E l moro Rasis ensalzando á 
Abdalaziz, dice, no haber quedado nada en España de 
que no se hiciese d u e ñ o , escepto las montañas do Asturias; 
no obslanle Florian de Ocampo afirma, que gran parle 
do estas sierras quedó sin ser conquistada á causa de su as
pereza. Nó ta se , en la hist. do Bou Ketib Alsa lami , la mucha 
pohl. de este terr. Eran sus moradores estraordiuarianienteí 
belicosos. Rebeldes al emir de Córdoba, capitaneados por Suar 
ben Ilamboun el Kais i que so titulaba rey de las Alpujarras, 
alcanzaron una gran victoria en las campiñas al S. del Gua-
dalquivir , matando 7,000 hombres al wal ido Jaén Gaud ben 
Abd el Gafir que quedó él mismo prisionero ; y se tendieron 
por toda la provincia (año 890). Despechado Abdalá , acau
dilló fuerzas , y buscó el encuentro del Ka i s i que lo esperaba 
en la falda de la Alpujarra: fue el Kais i batido, cayendo p r i 
sionero, y presentado al emir, le mandó cortar la cabeza, que 
envió á Córdoba con la noticia de su victoria (por los mese» 
de junio ó julio de! mismo año). Algunos historiadores le traen 
sobre los años do 89i- lomando á Granada; pero es un error 
cronológico. Almed ben Mohamed el llambdani, fue nombrado 
por la morisma serrana su caudillo (año 919), y fortificó cre
cido número de castillos en las Alpujarras. Las tribus de estas 
montañas se manifestaron contra el nombramiento del califa 
Soleiman, hecho en Córdoba (año 1009). Los edrisilas domi
naron todas sus vertientes menos el terr. de Almería Encon
tráronse los alpnjarrcños bajo las banderas del caudillo M o 
hamed ben Said en 1162, marchando contra los almohades 
hácia Granada. Entregó el rey moro las Alpujarras á los Re
yes Católicos, después do tomada Baza (año l iOO). Rebelá
ronse los alpujarreños al siguiente a ñ o , y no logró pacificar
los el rey D. Fernando, sino con mucho trabajo , y nombró 
un gobernador para oslo pais. Varias voces repitieron el gr i 
to de libertad contra un yugo que no podían soportar ¡ pero 
la rebelión mas considerable fue á mediados del siglo X V I . 
Reunidos los principales en Cadiar , pueblo sit. en la eslremi-
dad de la m o n t a ñ a , nombraron por su rey (año 1569) á 
D . Fernando Valor , joven do mucha intrepidez y talento, de 
edad de 25 años ; siendo descendiente de los reyes do Grana
da, tomó el nombre do Aben-Humeya que había sido el do 
sus abuelos ; empezó el uso de sus facultados, y so gobernó 
con tanto secreto que la corte de Felipe 11 nada pudo penetrar 
cuando ya todos I05 hah. de las Alpujarras estaban armados. 
E l marques de Mondejar, entrando en algunas sospechas, p i 
dió mayor número de tropa; pero Deza so opuso por com
petencias particulares entre ellos, y so negó el refuerzo. Aben-
Humeya que trataba apoderarse do Granada, hizo sus ten
tativas para e l l o ; y entonces fuo cuando el Rey mandó 
fuerzas para Granada. Entre tanto Aben-Humeya fortificaba 
los desfiladeros y las gargantas por donde so debía pasar p a n 
llegar á las Alpu ja r ras , y puesto al frenle de un cuerpo dió 
el mando de otro á A b e n - F a r a i , primer motor en la insur
rección. Visitaron los pueblos, destruyeron los altares 6 
i m á g e n e s , convirtiendo en mezquitas l a s i g l . ; dando muer
te á los sacerdotes y á todos los que no quer ían abra
zar el mahometismo. E l marqués de Mondejar, luego que 
recibió los refuerzos, salió á sofocar la rebe l ión : halló alguna 
resistencia en las mon tañas ; pero al fin Aben-Humeya tuvo 
que retirarse á lo mas inaccesible de ellas, y en pocos meses 
fueron reducidas las Alpujarras y sometidos los rebeldes. E l 
rey Felipe queriendo evitar nuevas sublevaciones, mandó 
que los prisioneros mayores de once a ñ o s , sin distinción de 
sexo ni condición, fuesen vendidos como esclavos, lo que i r 
ritó á los moros de tal manera, que volvieron á las armas. 
Mondejar no tenía para pagar los soldados; perdió su auto
ridad, y so desertaron no pocos, saqueando los pueblos y ma
tando á muchos moros, por lo cual acabó do escitar la rebe
lión bajo las órdenes del mismo Aben-Humeya. L a guerra se 
hizo con gran calor : el marqués de Mondejar trataba con no
table consideración i los vencidos, en la persuasión de que 
muchos eran cristianos, (bajo este nombre hablan fraguado 
su conspiración); pero acusado do inteligencias con e l l o s n o 
dio cuartel á los vencidos, acsion bárbara que le desacredi tó . 
E l marqués de los Veloz entró en las A l p u j a r r a s , donde 
tuvo r a r i a i acciones con los morisco», peleando estos con el 
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mayor valor y obst inación, y no pocas veces hicieron re l i -
ra r , con gran perdida, á las tropas del m a r q u é s e l cual no 
quiso obrar de concierto con Mondejar, produciendo sus par
ticulares desavenencias, graves perjuicios á la causa nacional. 
Gran cuidado dio esta guerra á la Monarqu ía : el Rey pasó 
á Córdoba convocando numerosas tropas; los generales ade 
mas del marqués de Mondejar y el de los Velez, eran G i l de 
Andrade, comandante de las galeras do E s p a ñ a , D . Luis de 
Requesens con las galeras de Xápoles , y el marqués de San
ta Cruz; ú l l imamenle fue señalado por general do la empresa 
D . Juan de Austria; asistente para el consejo el duque de Sesa, 
nieto del gran capitán Luis de Quijada, presidente de Indias, 
y otros caballeros. Después de varios sucesos de ambas par
les en que pelearon hasta las mujeres camo amazonas, los mis
mos conjurados mataron á Aben-Humeya y eligieron en su 
lugar á Adalá-Aben-Aboh: también esto mur ió á manos do los 
suyos: asi entre ellos mismos se iban destruyendo; con lo que 
cesó aquella guerra á fines del año 1570. Despobló el Rey lo
do este terr. y lo mandó poblar de cristianos ant. , siéndolo 
de gent» de varios reinos de España, en especial de Estrema-
dura. Desde entonces, no solo ha estado pacifico, sino que sin 
necesidad de otras milicias ni armas, los mismos paisanos han 
defendido sus costas de los enemigos de la corona, como so lia 
visto en varias ocasiones , particularmente á principios del si
glo pasado. Las milicias del país fueron varias veces á Alme
r ía , Motr i l , Adra y Málaga: el año 170S acudieron á defender 
á Murcia de los ingleses ; y el do 1710 pasaron á Ceuta á sos
tenerla contra moros. En toda la costa había atalayas para des
cubrir los enemigos en el mar, daban aviso con hachones en
cendidos, y con humadas á los pueblos veo , donde so locaba 
á relíalo; y sália la gente de guerra á la playa que le tocaba. 
E n cada pueblo habla una ó dos compañías de milicias vivas, 
con obligación de acudir á cualquiera hora a los arrebatos con 
lodos sus oficiales. Proponía al alférez el capi tán, y le señala
ba el c. g. Este proponía al capitán, y le elegía el Rey por real 
cédula. Residía el c. g. d : la costa en Velez-Málaga, y tenia 
un letrado que era auditor general de guerra, para las cansas 
que se presentaban. En atención á estos continuados servicios, 
espidió el Rey un decreto, dado en el liuen-Retiro á 11 do agos
to de 1716, que dice as i : «10111011110 consideración al continuo 
servicio que ejecutan las compañías de milicias dol partido de 
las Alpujarras, y do toda la costa de Granada, asistiendo ,i su 
socorro en los arrebatos, que ocasionan los insultos do los 
moros, que penetrarían la tierra adentro, si faltase esta oposi
ción y defensa; y por lo (pie su conservación es conveniente 
y útil á mi real servicio , be resuello , que á los Capitanei y 
oficiades de estas compañías , se les concoda y mantenga «I 
fuero mili tar en lo criminal, según yon la forma misma que 
por lo pasado tenían y so les habla suspendido , mediante lo 
dispuesto en las últ imas órdenes, de que solo lo gocen los que 
tuviesen sueldo por la tesorería mayor.» En el año 13 to, la 
presencia dol general Blaque hizo que se levantasen en este 
pais partidas contra los franceses. Sus pueblos son sumamen
te entusiastas de la libertad. 

A L P U J A R R A S : l . en la prov. de L u g o , ayunt. de Rio-
barba , y felig. do San Miguel de Negradas (V.) . 

ALPIÍJATA : alborea en la prov, de Málaga , part. jud. do 
Coin , t é r m . jurisd. y al SE. de .Wo/irfn ( V . ) ; so forma en 
las sierras del mismo nombre , con cuyas aguas se riegan 
varios huertos. 

A L Q U E I D O N : I. en la prov. de la C o r u ñ a , ayunt. de 
Br ion , y felig. de Sta. Maria de los Angeles (V.) . 

ALQÜEIRA: cas. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sobor 
y felig. de San Jorge de Saniiorgo ( V . ) : POBL.: 1 v e c ; 
5 almas. 

ALQUEÑA : cas. en la prov. do Alicante, part. jud . de Mo-
novar, t é r m . , ¡urisd. de Pinoso (V.) . 

A L O O E R E T S NOÜS (i.os; : fuente en la isla de Mallorca, 
prov. de Baleares, part. jud. de Inca, té rm. do PoUensa (V. ) . 
Tiene su nacimiento dentro del torrente do Torncllas cu la 
misma jurisd. , y unida á las fuentes de este nombre, riega las 
huertas de Cubellns. 

ALQÜERETS VEIS (i.os): fnento en la isla de Mallorca, 
prov. de Baleares, part. j ud . de Inca, t é rm. de Pollenza (V. ) . 
Tiene su nacimiento en un monte del predio llamado Terne-
Uas, do la misma jur isd. , y unida con las denominadas como 
el predio: riegan la huerta de Cubellos. 

A L Q U E R I A : ald. do la isla de Mallorca: SIT. en el part. 
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jud . do Ibiza: corresponde á la jurisd. y felig. de la v . de P i l 
ma, Tiene un oratorio público servido por un teniente ó vica
rio delegado del cura de la matriz (V.) . 

A L Q U E I U A : predíocon cas.cn la isla do Mallorca, prov. 
de Balearos , part. jud . de Inca , t é rm. y H i g . de Selva (V. ) . 

A L Q U E R I A : cas. con ermita y riego do la prov. de Mur
cia , part. jud. de Yoda, té rm. jurisd. de Jitmitla (V.) . 

A L Q U E R I A I.I.K): t. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. 
de Almería (10 log.), part. jud. de Berja (1 1/2), aud. terr., 
c. g. y dióc. de Granada (18): srr. á la márg . dor. dol r. Adra 
en el declive de un cerro , y en una cañada dividida por una 
rambla : su CLIMA es bastante templado, participando de los 
vientos del mar al S . , del que dista 1/2 hora : siendo tercia
nas sus enfermedades mas comunes, producidas sin duda por 
las humedades dol r. Forman la p ó b l , l.)3 CISAS de mala cons
trucción y escasas comodidades, casi todas de un solo piso; 
sus calles son incómodas, sin empedrar , y gencralmonle su
cias; hay una fuente de poca agua, poro buena, con un caño y 
pilar; y una ígl, narr. bajo la advocación de María Sma. de las 
Angustias, funuada en 1738. El cunto es perpéluo y do con
curso general; su felig comprendo los hab. do Río-grande y 
los cortijos de los Gallardos del té rm. do Berja; se provee por 
S. M . á quien pert ínece el patronato, v en propuesta triplo 
lloclla por el diocesano. Las paredes, bóveda y torre del edifi
cio son do ladrillo; so compone do una sola nave de novaras 
de largo, 8 de ancho, y 8 y 1/2 de alto ; y la medís naranja 
líono U varas de alto: detras del altar mayor está la sacristía, 
con 5 varas de l o n g , y 8 de lat . , por lo cual se puede conside
rar lodo como una nave de i i varas de long. ; hay dos ca
pillas colaterales; en la de la der. está el Sagrario, y un nicho 
encima con una iraágcn de bullo de San Antonio de P á d u a , y 
en frente está la otra con una ím igon do Jesús Nazareno. E n 
el cuerpo de la ígl. hay varios altares que nada ofrecen de 
particular. L a torre es cuadrada, do 30 varas de alto y 0 1/4 
do ancho; tiene dos campanas y pueden colocarse hasta ocho. 
AI estremo del pueblo, c inmediato á la i g l . está el cemente
rio que en nada perjudica á la salud pública, y á la m á r g . dor. 
del r. una f á b . da fundición do alcoholes, propiedad de la casa 
de comercio Gusrrero y Compañía; cuyo edificio está rodeado 
de una cerca que comprende en figura cuadrilonga, pero irre
gular, un espacio do 25 á 20 varas cuadradas superficiales; 
l i e n * un despacho que consta de 3 habitaciones; hay 7 alma
cenes , uno para polvos y ligas lavadas, 2 para carbón cok, 
2 para alcoholes, 1 para hierros y demás útiles , y otro para 
cebada; la cuadra de los hornos es dé 50 varas do largo, 9 1/2 
de ancho, y 6 de alto, en la que hay l hornos ingleses con .r> 
puertas, todas al frente; los prod. de estos hornos son del f>2 
al (¡7 de plomo p . § de alcohol; hay ademas 2 hornos casto 
llanos ó pavas para la segunda fundición, los que son alimen
tados do viento por una caída de agua que so conduce desde 
lo alto dol r . : hav 2 talleres ó habitaciones para carpinte
ría y herrer ía , 2 caleras á la inglesa , y fuera de la corea un 
horno do ladrillo. Para recoger los humos do los hornos, y 
aprovechar el plomo (pie so volatiliza por la fuerza del fuego, 
hay un recipiente de 40 varas do largo, 3 de ancho, y 3 do al
to, de donde sale una bóveda ó chimenea subter ránea , toda 
do ladrillo y mezcla, cuya long. es de 011 varas, lat. 2 , y a l 
tura 2 1/2, incluso el medio pimío; teniendo al final una torro 
redonda de 25 varas de alto, 3 1/2 y 1/2 cuarta en su base de 
ancho interior, y 1 1/2 en la parle superior; la dirección do 
osla bóveda es de S. á N . , y el desnivel desde su arranque 
bás ta lo alto de la torre do 12'J varas. El TÉRM, aun no le liono 
designado, según tuvimos ocasión do manifestar en el art. 
Adra (V.) . Sin embargo, pertenecen á este pueblo las acequias 
del Molino y del Ingenio , sit. al SO. 18 do hora, y á la der., 
dol r. la primera, y á 400 pasos y á la ízq. la segunda,que es 
la que conduce las aguas que dan impulso al ingenio de Adra ; 
c\ Campillo, cortijo de labor, y el barranco titulado C/íMyui, sit. 
al E . 1/* hora el primero, y á 300 pasos el segundo; el cerro 
llamado Capitana 1/2 hora al S E . , el que en el uño 1841 so 
biso célebre, creyéndose que producía plomo argentífero : en 
el se establecieron muchas minas para csplolar el terreno, pe
ro en la actualidad está abandonado; el Castillejo, fort. 
pequeña, y arruinada, del tiempo de moros, colocado al N . y 
A 600 paso» de la pobl., del que no quedan mas que cortos ves
tigios; el Cayro, cas. con 6 cortijos de labor 1/2 hora al SO . ; 
otro cas. de labor con doce cortijos llamado Checas, 1/4 de hora 
a lO. ; úCaribayla, cortijo de labor a I N O . , 1/4 hora; el/ í incon, 
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rambla al N . é inmediata al pueblo; la Matanza, cerro a' 
1/4 de hora; al que pusieron este nombre por un combntc que 
hubo entre moros y cristianos, habiendo sido mueba la pér
dida que sufrieron los primeros; la Torrecilla, atalaya arrui
nada del tiempo de moros, al S O . , unos 300 pasos de"l pueblo; 
y los Hurtados, barranco al N O . . 1/4 de hora. El r. Adra que 
baja de Beiüuar, pasa á la dist. de unas 140 varas, el que es 
conocido con el nombre de Rio-grande, marcha de N . á S . , y 
aunque de corto caudal, su curso e* perenne ; el cánce es l la
no, y tiene frecuentes desbordaciones en las temporadas de 
lluvias, sin causar daños de consideración. L a i corrientes sir
ven para el riego y dan impulso á 5 molinos harineros. E l 
TF.nmjNO participa de monte y llano; aquel árido, y este ferli-
lisimo: en la vega se cultivan 320 marjales de primera clase, 
300 de segunda, y 90 de tercera. Sus CAMINOS son locales y de 
herradura, esceplo el que se dirige á Adra por la inmediación 
al r., que lo es carretero; este tiene por su der. un atajo bás
tanle frecuentado, existiendo ademas varias veredas que 
dirigen á diferentes sillos. E l COUBEO SC recibe por el con
ductor de Adra á su paso para Berja. PBOD. ; trigo, maiz, 
y azúcar, por un quinquenio aproximado, 150 fan. d é l a pri
mera especie, 2,600 de la segunda, y 2,500 a. de la tercera. 
Hay 4 yuntas de bueyes y 3 de muías . La IND. está reducida 
. i la fáb. de fundición de alcoholes, y el COMERCIO á la espor-
taciou del azúcar para los pueblos del interior; m a s í a impor
tación del aceite de Alcolea y valle de ürfiva: POIÍL.; 210 vec. 
810 alin. : materia imponible para el impuesto directo 59,111 
rs.: capacidad indirecla por consumos, 33,394: CONTR. en to
dos conceptos 7,931 rs. con 31 mrs. E l PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 3,100 rs. , y se cubre por repartimiento vecinal. 

A L Q U E R I A (I.A) : SANCASI* DBN PASCUAL: alq. en la isla 
de Mallorca , prov. de Baleares, part. jud . de Inca, lérm. 
y felig. de Campanel. (V). 

A L Q U E R I A (LA): vulgo SENCARIA DES CONTA : alq. en la 
isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud . de Inca, 
tcrm. y felig. de .Sin. Margarila. (V). 

A L Q U E R I A (LA) : ANCARIA DEN GRAÜ : alq. en la isla 
de Mallorca , prov. de Baleares, part. jud. de Inca, tcrm. y 
felig. de Campanet. (V). 

A L Q U E R I A (LA): cortijo en la prov. de Granada, part. jud . 
de Huesear, té rm. jurisd. y á 1/4 leg. S E . de Galera (V); SIT. 
en una caiiada pedregosa, l lamada/ ' rada del Común, que 
sc prolonga de S. á N . : contiene 42 v e c , 547 alm. , que 
habitan en 42 cuevas ó subter ráneos , colocados en las ruina* 
do una grande pobl . , romana al parecer , si so atiende á las 
monedas que se han encontrado de diferentes emperadores, 
algunas de ellas con la figura do una eslinge, trozos de már
m o l , vasos sepulcrales y urnas cinerarias. Algunos preten
den, aunque sin demostrarlo, que fuese la ant. Urc i . En el 
dia sc halla poblada de viñedo, y su tierra de labor está bc-
nefteiada por una fuente abundante, que nace en su parte su
perior, y es afluente del r. Orce, cuya vega y la de Galera 
fertiliza. 

A L Q U E R I A DE A Z N A R : 1. con ayunt. en la prov. de 
Alicante (7 leg.), part. jud . de Concentaiíia (1, 2), aud. lerr., 
c. g. y dióc. de Valencia (13 1/2): SIT. á la orilla del r. 
Álcoy en una lomita dist. 1 hora dé l a sierra de Mar io la , la 
cual se eleva por la parte del O , combatido por lo» viento 
de esto punto y los del N . : su cielo es alegre y el CUMA bas
tante sano, aunque por la humedad que axhalan las aguas 
suelen padecerse algunas enfermedades tercianarias. Tiene 40 
CASAS de regular construcción, aseadas y cómodas ; un pósito 
y una igl.parr. , dedicada á San Miguel Arcángel , aneja de la 
ele Alcudia de Concenlaina, de cuyo pueblo pasa el cura pár
roco á decir misa en este los dias feslivos, y á administrar 
los sacramentos cuando hay necesidad. Conlina el TÉBM. por 
N . con los de Muro y Benamer, por E . con el de Benimarfull, 
por S. cun el de Concenlaina, y por O. otra vez con el de 
Muro ; y se estiende en todas direcciones sobre 1/8 de leg., 
esceplo por el lado de Benimarfull, cuya dist. »e aproxima 
á t/4 de leg.; dentro de esta circunferencia, y no lejos del 
pueblo, brotan algunas fuentes, cuyas aguas de buena cali
dad aprovechan los vec. para surtido de sus casas. E l 
TERRENO es bastante fértil, especialmente la parte que riegan 
las aguas vertientes de Mariola y las del mencionado r. Alcoy, 
el cual atraviesa el térm de S. á N . , pasando por el E . de la 
pob l . ; comprende 185 jornales de t ierra, toda en cul t ivo , de 
h>s que 28 son de primera clajo , 1S7 do segunda, y 20 de 
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erecra, destinándose las dos primeras del modo siguiente: 2S 

jornales á trigo y panizo, 137 á v i ñ e d o , y 20 á o l iva r ; no 
obstante (pie en los mejores trozos hay otras prod. ; las labo
res se hacen con yuntas de muías y caballos, y donde lo per
mite la naturaleza del suelo con azada. Los CAMINOS condu
cen á Gandía y al valle de Gallinera, y se hallan en regular 
estado. L a CORRESPONDENCIA se recibe en Concenlaina los 
lúnes , miércoles y sábados : PROD.: t r igo, panizo, vino, 
aceite, legumbres, hortaliza, seda y algunas frutas: IND.-
ademas de la agricultufa , que es la principal ocupación de 
los hab. , sc dedican algunos de estos á tejer lienzos ordi
narios: POBL. : 34 v e c , 118 a l m . : RIQUEZA PROD.: 300,400 
rs . : IMP. : 9,522 : CONTR.: 3,051.i)ista de la córtc 53 leg. 

A L Q U E R I A DE L A CONDESA : í. con ayunt. en la prov., 
and. l e r r . , dióc. y c. g. de Valencia (10 leg.), part. jud . do 
Gaudia (1 hora) : srr. en llano á la m á r g . der. del r. Alcoy: 
le combaten todos los vientos, y goza de CLIMA en lo general 
saludable, aunque suelen desarrollarse algunas tercianas y 
asmas, producidas, según opinión de los hab. , por la del
gadez y fortaleza de las aguas que beben. Tiene 90 CASAS, y 
una i g l . p a r r . , dedicada á San Pedro y San Pablo, servida 
por un cura pá r roco , do presentación del señor duque de 
Gandía. Conlina él TÉBM. por N . con el de Beniarjó, por E . 
con el de Miramar, por S. con el de Palmera, y por O. con 
el de Bellrreguart: estendíéndosc 1, 2 hora de N . á S . , y casi 
igual dist. de E . á O . ; dentro del mismo hay un oratorio p ú 
blico, donde se dice misa los dias festivos. Él TERRENO es muy 
fértil y frondoso; abraza 2,000 fan., que se riegan con las 
aguas del mencionado r . , tomadas por un azud," las cuales, 
juntamente con las de varios pozos, aprovechan también los 
vec. para surtido de sus casas ¡ entre las tierras de labor hay 
tres hermosos huertos cercados do pared, de 100 fan. cada 
uno, en los cuales especialinenle se crian limoneros, naran
jos , y otros frutos , y en el resto del terreno multitud de mo
reras y otros árboles. Cruza el t é r m . , pasando muy cerca ^ic 
la pob l . , el CAMINO que desde Denia, costeando el mar , se 
dirige á Gandía , Cullcra y Sueca, y va á enlazarse en Almu-
safe» con el que desde Ját iva conduce á Valencia, llamado 
camino real viejo, porque efectivamente antes de construirse 
la carretera que pasa junto á Alberique y por la Alcudia, 
aquel era el de Madrid á Valencia: PROD.: t r igo , cebada, 
m a l í , legumbres, hortalizas, seda, granadas, l imones, na
ranjas, ciruelas y otras esquisitas frutas: cria poco ganado 
lanar, y el vacuno, mular y asnal preciso parala labranza y 
trasporto; IND.: algo de a r r i e r í a , dedicándose también los 
vec. á buscar trabajo durante algunas épocas de! año en los 
pueblos de la ribera : POBL.: 122 v e c , 414 a l m . : CAP. PROD.: 
1.793,043 rs . : IMP. : 09,857 rs. : CONTR.: 9,833 rs. 

A L Q U E R I A D E L CONDE D E A M P U R I A S - I. de la isla de 
Mallorca, p rov . , aud. lerr. y c. g. de las Baleares, part. jud,, 
adm. de rent. y dióc. do Palma : srr. al pie de la cord. de 
m o n t a ñ a s , llamadas de Enfabeya, en el hermoso y fértil valle 
do Soller ; es 1. ped. de la v . de este nombre, en "envo térm. 
se halla enclavado, y en su felig. tiene una capilla servida 
por un vicar io , ó teniente delegado del cura párroco de la 
matriz. (V). 

A L Q U E R I A D E L S C A P E L L A N S : ald. en la prov. de A l i 
cante, part. jud . de Concenlaina, térm. jurisd. de .I/!ÍÍ-O(V), 
en cuyas inmediaciones se halla s r r . : sus moradores, dedi
cados eselusivamente á la agricultura, laborean con mucho 
esmero los trozos de tierra que dentro de su té rm. riega el 
r . A Ico ¡i. 

A L Q U E R I A D E L D U Q U E : casa de campo ó masía en la 
prov. de Valencia , part. ¡ud. y térm. jurisd. de Chiva. (V). 

A L Q U E R I A DE F U E N T E S : ald. dependiente del 1. de la 
Estrella, en la prov. y d i ó c de Toledo, part. jud . del Puente 
del Arzobispo: SIT. al descenso de una meseta que se eleva 
desde este punto hasta el pueblo de la Estrella, le bate el aire 
S. y N . : es CLIMA árido y las enfermedades mas comunes son 
catarrales y tercianas: tiene 50 CASAS útiles y de mediana 
construcción cubiertas do teja, y algunas de relama; otras 12 
inhabitables, por hallarse arruinadas la mayor parte; una 
taberna, una posada, y una i g l . dedicada á San Pedro, aneja 
á la parr. de la Estrella y servida por un teniente de residen
cia fija; para el surtido de los vec. tiene pocas aguas y de 
mala calidad. A las inmediaciones de las casas, y camino que 
sale para Aldeanueva de San Bar to lomé, hay 3 hornos de cal 
de muy buena calidad: este pueblo uo tiene té rm. propio. 
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mu disfruta sin embargo una deh. con arbolado do encina 
denominada P e ñ a del Ga lo , que produce pastos y bellota 
para sus ganados, y estos prod. no se coufumlcn con los pro
pios de la matriz, dándose cuenta separada de unos y otros. 
Su POBL.. RIQUEZA y co.NTn. están incluidas en las del l . de la 
Estrella. Esta ald. es llamada Fuentes, ó Alquería de Fuentes 
sin dis t inción, conociéndose mas generalmente por este se
gundo nombre, y es el (pie liemos adoptado. 

A L Q U E R I A DE QÜARDAMAR: ^también se llama AI QLF.-
HIETA): I. con ayunt. cu la prov. , aud. terr . , dióc. y c. g. de 
Valencia (9 leg.), part. jud. y adm. do rent. de Gandía (1/2 
bora): siT. en un llano, donde le combaten todos los vientos, 
y su CLIMA es b ú m e d o , por cuya razón, y por las exbalacio-
nes de los arrozales, se padecen algunas calenturas intermi
tentes. Tiene 34 CASAS y una i g l . parr , , bajo la advocación 
de San Juan Bautista, servida por un cura do provisión ordi
naria. Dentro del pueblo bay un pozo cuyas aguas aprovo 
cban losbab. para su gasto domestico. Confina el T M M . por 
N . con el do Daymús [yt de bora), por E . con el de Mira -
mar , por S. con el mar (igual dist.), y por O. con el de 
Gandía (1/2). E l Ti:m\UNn es llano y bastante i r r l i l ¡ brotan en 
varios puntos del mismo tres fuentes, cuyas aguas de buena 
calidad, pero blandas, también utilizan los vec. para beber y 
dar riego á algunos pedazos de tierra, en los cuales se crian 
ademas de la sembradura, algunos olivos y diferentes árbo
les frutales. Los CAMItios dirigen a Oliva y Grao de Gandía , y 
se bailan en buen estado: se recibo la COURESPONOKNCIA de la 
adm. de la espresada c. los lunes, miércoles y sábados , y sale 
también los l ü n e s , sábados y jueves: PROD.: t r igo, cebada, 
maiz, seda, arroz, aceite, borlaliza y frutas; cria algún ga
nado lanar, y el mular y caballar preciso para la labranza; y 
bay pesca abundante de peces moñudos , l lamadoi , lluz, 
pajel, y otros de diferentes especies: POBL.: 26 Tec. , 102 
a l m . : CAP PROD. : 185,575 rs.; 1MP.: 7,27i: CORTB.: 2,160 r». 
E l PRESUPUESTO HDNICIPAL asciendo á 500 r s . , poco mas ó 
monos, y so cubre con algunos arbitrios del ayunt., y si algo 
falta por reparto entre los vecinos. 

A L Q U E R I A D E L P I L A R : casa do campo ó masia en la 
prov. de Valencia, part. jud . y t é rm. jurisd. do Chiva (V.) . 

A L Q U E R I A VIEJA : desp. en la prov. de Valencia, part. 
jud . de Onteniento y té rm. jurisd. do Ayelo de Malfcr i t : SIT. 
A i / i de bora de esto pueblo. Se ignora la época y causa de 
su desaparición, no babiendo mas noticias de su existencia 
que las tradicionales y los restos do edificios bailados en va
rias escavaciones que se han practicado en el espresado sitio. 

A L Q U E R I A S (PARTIDA DE LAS) : casas do campo en la prov. 
de Castellón de la Plana, part. jud. y jurisd. de Vi l larea l : es
tán esparcidas en una eslension de mas de 1 log. en cuadro 
habitadas todas por labradores. En esta partida tuvieron los 
frailes de Candiel una famosa heredad, y en ella una capilla 
dedicada á la Virgen del Niño Perdido, la cual so conserva en 
buen estado y en la (pie so celebra misa los dias feriados. Su 
SIT. , CLIMA, confines de su TÉRM., V domas (V. VILLAREAL). 

A L Q U E R I A S ó CINCO A L Q U E R I A S (VERJILIA): ald. del 
t é rm. municipal de Murcia (2 1/2 leg.), con 131 CASAS Ó ig l . 
parr. dedicada a San Juan Bautista y servicia por un eura 
propio; está s i r . en el centro de la huerta, y en su TÉRIÍ. que 
confina al N . con Basca, E . con Ceneta, S. con Beniáfan, y 
O. con Santa Cruz : se cultivan 6,546 tablillas de tierra do 
riego que prod. alguna soda, tr igo, cebada, y mucho lino: 
POBL. 378 vec.; 1516 bab. dedicados á la agricultura. Los 
datos relativos á RIQUK/.A y cONtR. van incluidos cu el art. do 
la matriz. IND.: algunos telares do lienzo. 

A L Q U E Z A R : v . con ayunt. de la prov. y diúe. do Hues
ca (6 leg.), part. jud . y adm. de rent. de Barhastro (2 1/2), 
aud. terr. y c. g. de Zaragoza ( t i ) : SIT. á la márg . der. del r . 
Vero eri el declive do unos altos cerros que forman la sierra 
llamada de Sobrar ve. donde lo baten principalmente los vien
tos del N . S. y O . : su CLIMA es el mas saludable, y la pureza 
do aquellos y buena calidad de los alimentos y de las aguas, 
hace que muchos forasteroí concurran allí á pasar una tem
porada, especialmente cuando se hallan convalecientes do 
alguna enfermedad. Forman la pobl. 160 CASAS de buena fáb. 
aunque muy desiguales, distribuidas en varias calles bastante 
pendientes, pero limpias y bien empedradas y dos plazas, 
adornada la una con sus porches. Ademas casa municipal y 
en ella las cárceles, otra del pósito donde están también la 
carnicería y el matadero, un hospital para los enfermos po-
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bres de la v . y sus ald. con asistencia do profesores Y 
enfermeros, y para cubrir sus gastos con rent. suficiento8 
bien adminiitradas como lo están, bajo la inspección de la jun
ta municipal do beneficencia: una escuela de primeras letras 
sin dotación fija, peroque siempre ascenderá á 1,300 ó 1,400 
reales vn. , á la que concurren do 30 á 40 n iños , una i g l . 
colegiata y otra parr. : la primera bajo la advocación de Sta. 
María la Mayor, y la segunda do San Miguel Arcángel, ambas 
servidas por un capitulo compuesto de i cura, 15 racioneros, 
2 sacristanes y 4 monaguillos. El curato os do S." clase y se 
nombra por el capítulo asi como también los sacristanes y los 
monaguillos: los racioneros son nombrados por el ayunt. y su 
provisión debo recaer en los naturales do la v . y sus ald. E l 
edificio de la colegiata sit. en una peña suelta que tiene cuarto 
y medio de horade eslension por 1/8 do ampl i tud , eslá en 
la punta mas inmediata al pueblo á la vista del mismo por la 
par lodcIS. Tiene 143 palmos aragoneses do largo, 120 do 
ancho y 100 de elevación. Es bastante bueno con el coro en 
su centro como el de una caled, y un escelente ó r g a n o ; la 
sacristía muy capaz y do pavimento do pena v iva . Tiene 
tamliien una torre do 300 palmos de altura , y 14 en cuadro 
con 6 campanas y un relox. No puedo subirse á dicha i g l . 
sino por un punto porque la peña en cuya elevación so halla, 
está rodeada porel r. Vero y por unos barrancos intransitables, 
cuya menor profundidad es do 300 varas, y ademas amura
llada la cuesta por la parte exenta de aquellos inconvenientes. 
En ella so encuentra un ant. ¿ inespugnablc cast. que la 
domina, y dos portales, el uno de ellos con una cárcel, donde 
en tiempo dolos moros custodiaban á los prisioneros cristia
nos y desdo la cual fueron conducidos á la mencionada c. do 
Huesca las Stas. Nonila yAIodia , cuyas efigies se conservan 
solire la puerta de la espresada cárcel. En los cláuslros de la 
repetida i g l . so conservan tamliien aljamas urnas en lasque 
hay enterrados cuerpos de personas reales, según se colige de 
la ultima cédula de S. M . de 16 de julio de 1775, por la que so 
concedo el patronato activo y pasivo al alcalde y regidores, y 
al regidor primero de sus 4 ala. que lo son: Pclegrin , Badi -
guoro, Buera y Asque. E l edifieio de la parr. so Halla en una 
de las plazas de que se ha hecho moncion. Está entrando en el 
pueblo á su der.: es todo de piedra firme muy bien ejecuUdo; 
tiene un coro bastante regular y un órgano, aunque inúti l en 
la actualidad. Su long. será delOO pasos, su lat. de 138, y su 
elevación de 63. i lay dos sacristías, una buena y capaz, la 
olra arruinada y una torre do 12 palmos en cuadro y 88 do 
altura con una sola campana. Contiguo al espresado edificio 
está el cementerio que asimismo es muy capaz. Fuera del 
pueblo hay 4 f rmitas dist. la que mas 1/4 de hora. Ninguna 
tiene rent. para su conservación y están descuidadas: sola
mente en la de San Gregorio habita un ermitaño que so man
tiene de las limosnas que hacen los fieles do ta v . y pueblos 
inmediatos, y tiene la obligación de hacer señal con una 
campana que bay en ella á las 12 del dia, y muy particular
mente cuando so forma alguna tempestad. Eu varias direc
ciones se encuentran fuentes do delicadísimas aguas, con 
especialidad la llamada baños do Alquezar, que brota á la iza, 
del r. Vero ya espresado, contigua al mismo y á 1/4 de leg. de 
la pobl. Las do osle manantial son muy claras, de un gusto 
bastante agradable y saleu algún tanto calientes: llevan par
tículas de azufre, hierro y nitro y contribuyen muy eficaz
mente á curar las enfermedades do hipocondría, obslrucciones, 
reumatismos, ardores do hígado y todas las doriñones y vejiga. 
En lo ant. so usurou interior y esteriormento como lo demues
tran dos baños que aun se conservan, uno de figura redonda pa
ra medio cuerpo y otro como un sepulcro para bañarse entera
mente una persona^ Aunque por algunos autores se sabia la 
existencia de esta fuente, no se tuvo una noticia exacta hasta 
que por los años do 1800 en que una avenida del r. la dejó 
doscubierla. Desdo esta época su uso esinterior solamente, pero 
tan general izado ya, que por disposición de los facultativos se es
traen al año 3,000ó 4,000 a. aragonesas de agua paya los enfer
mos de dentro y fuera de la v . E l TÉRM. confina por el N . con 
Badiguero (1/2'leg.) porel lí. con Asque (1), y por S. y O. con 
el de Adahuosca á igual dist. E l TERRENO es en general escabro
so y de monos (pie mediana calillad por la imposibilidad de ele
var las aguas que por lo común llevan su cauce muy pro-
fumlo. Es poco á propósito para cereales , pero bien -poblado 
de olivar y viñedo; el monte carece de arbolado y toda su 
eslension está cubiwta de mata baja, entre la que se crian yer • 
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bas do pasto; también hay prados naturales que las dan muy 
sustanciosas. Corre por el d e N . á S. á cuarto y medio de hora 
de dist. de la po' i l . el citado r. Vero que tiene su origen en el 
term. del I. de Lecina, de una fuente muy raudalosa. La atra
viesan dos puentes y uno en el ds la ald. de Buerft, llamados 
de VillacanUl , del Molino y d e l i u e r a : este y el Villacantal 
ton de dos ojos y tienen 50 palmos de altura el primero y 30 
el segundo; el del molino, de 3 ojos y cuenta 30 palmos de 
elevación: todos están construidos con piedra caliza y en buen 
estado. Después dirige su curso por Huerta de Vero , Pozan, 
Castillazuelo y Barbaslro, y va a desaguar en el r. Ciheaen 
el monte de Caslejon. A 1 1/2 log. del pueblo coa dirección 
al N . y part. llamada del Tito, hay una mina de piedra blanca 
bastante sólida que recien arrancada de debajo de tierra tiene 
la particularidad de cortarse ron una navaja como se hace con 
el jabón, y á pocos dias de solearse queda como el m is fuerte 
pedernal. Los C.VMINOS son de herradura, con lucen á la mon
taña y A Barbaslro y se hallan en mal estado. La conttESPOX-
DBSCIA se recibe do esta c. los lúnos , miércoles y sába
dos por medio de un balijero que la lleva los mismos dias por 
la maíiana. rp.on. aceite, v ino , poco tr igo, coba la , avena, 
patatas y legumbres, bastantes fruías y hortalizas; cria 
ganado lanar y cab r ío , mucha caza do, perdices , conejos y 
liebres, y pesca en el r. de truchas, barbos y alguna anguila. 
IND. varios telares do lienzos ordinarios , la arriería y el hila
do de lana y estambre á que se dedican gr?-i número do mu
jeres, dos molinos harineros y tres do aceite. COMÉBCIO: se 
reduce al cambio de los *art. sobrantes por otros que 
faltan para el consumo y á una pequeña tienda de poca i m 
portancia, POBL. 100 vec. 72 de catastro; 8 t i almas. COHTB. 
22,057 rs. 11 mrs. vn . Ignorase la fundación de esta v . . 
aunque se cree haberlo sido por D.Sancho Ramírez al em
prender la conquista de lluosca. Sus murallas, su ines-
pugnable casi . , la arquileclnra do lo general del pueblo es 
conocí lamente á rabe . Paró en mano de los sarracenos du
rante la vida del rey D. Ramiro I. La conquistó D. San
cho Ramírez el año 1091 y restableció su cast. Aun so ven 
en un collado al frente do la pobl. los postes de la hor
ca , signo de su humillación bajo la tiranía de los tiempos 
feudales. K l nombre Alquilar es adulteración de Alcázar: 
hace por armas la imágen de su fortaleza. 

A L Q U I F E : v . con ayunt. do la prov., aud. lerr. y c. g. do 
Granada (11 leg.), part. jud. , adm. do rent. y dióc. deGiíadix 
(2): si r. al pie de una colina en la falda de sierra Nevada en 
un llano que la defiendo de los vientos del N . , con C U H i salu
dable aunque frió. Tiene 120 CISAS en una larga calle con una 
plazuela en el centro; una cárcel que solo sirvo para corroe-
clon por su oslado de inseguridad; un pósilo ó banco do la
bradores, cuyo fondo se halla en muy buen estado; una escue
la de primera eiiieñanza, común á ambos sexo», concurrida 
por 50 discípulos, los cuales forman la dotación del maestro con 
mas 300 rs. vn . que lo pagan los fondos de propios, y una ig l . 
parr. bajo la advocación de San Hermenegildo, servida por 
1 cura, 1 capellán y 1 sacristán: el curatose provee porS. M . 
ó el diocesano, mediando oposición en concurso general. Den
tro do la pobl. hay una charca ó balsa de aguas fijas para apa
gar incendios y para abrevadero de las bestias, que se renue
va todas las semanas en tiempo do verano , haciéndolo de 
por sí en el invierno, en cuya estación, por no hacerse uso de 
las aguas para regar las tierras, están en continuo curso: 
para beber las personas y para los domas usos dninójiticos se 
surten de las de un algibe. Fuera del pueblo en parage ven
tilado está el cementerio, y en la cima de la colina ó cerro, á 
cuyo pie hemos dicho hallarse sit. la v . , so descubren los 
restos de una fort. árabe arruinada. E l TIÍI\M. confina por 
N . y O. con el de Lanteira, por E . con el de Aldeyre, y por S. 
con los de arabos pueblos, estendiendose por N . 1/2 leg., por 
O. 1/2 cuarto, por E . 1/4, y por S. 1/2 leg. E l TERRENO, i es-
cepcion de las montañas de sierra Nevada que tiene al S., 
es llano y de regadío, poblado de cas t años , moreras y otros 
fruíales, arenoso y de mediana calidad: necesita beneficiarse 
con estiércoles, sin cuyo requisito no es productivo ó produce 
poco. No hay en todo él r. ninguno, pero si un arroyo, que 
descendiendo de la sierra Nevada de S. á N . , utiliza sus aguas 
en el riego de las tierras. L a colina ó cerro de que so ha ha
blado al hacerlo de la sit., y que después hemos tenido oca
sión de repetir, se halla llenado minas de hierro, de cuyoa r l . 
se eslrae rauchisirao. Los c i u i s o s coaducen á loa pueblos in-

A L Q 
msdialos y á Guadix , son do herradura y so hallan en buen 
estado. De esta c. recibe el CORHEO los domingos, mártes y 
viernes; sin que tenga dia fijo de, salida. Pnoo.: t r igo, ce
bada, centono, maíz , judias, garbanzos, l i no , c á ñ a m o , pa
tatas , u v a , pora , manzana , toda clase de hortalizas , ga
nado mular , asnal , de corda , lanar y cabrio, y poca raza.. 
I>"n. y COMERCIO: se reduce á la que se ha dicho de las minas 
de hierro, y ganadería que so estrae, como igualmonle los de-
mas art. sobrantes, importando en su lugar los de que ca
rece la V. Ponu : 120 vec ; SIS a l m . : CAP. PROU. : 1.235,766 
rs. iMP..- 50,415 rs. : co.NTR. 11,817 rs. 1 mrs. 

ALQUITÉ: 1. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. do 
Segovia (14 leg.), part. jud . do Riaza (1), aud. terr. y c. g. 
de Madrid (21), dióc. de Sigüenza (16): SIT. cu un cerro, y 
dominado por otro mayor á la falda N . de la alta coro, 
de la sierra ; 3 leg. al O. del pico de Grado y 5 al N E . del 
puerto de Somosicrra, decuMv frió; tiene 20 CASAS malas 
y de un solo piso, escoplo la del curato, que licuó dos, sin 
formar calles ni plaza; escuela de primeras letras dotada 
con 12 fan. do grano, pagadas entro las familias do los 10 n i 
ños do ambos sexos que concurren ; i g l . parr. con el titulo 
de San Pedro, de curato perpetuo en concurso , con un ane
jo en el inmodia to l .de Martin Muñoz; el cementerio in
mediato á ella, y á corta dist. una fuente do buen agua para 
surtido de los vec. Confina el TÉRM. por N . con el do Cinco-
villas ; E . Villacorta ; S. Martin Muñoz, y O. Riaza , en una 
ostensión de 3/8 leg., y comprende 2,000 obradas, de las quo 
se labran 700, permaneciendo lo domas erial ó para pastos, 
y algunos prados cercados do seto: el TERRENO es muy de
sigual, cubierto de mata de roble , brezo y est iércol , pedre
goso y húmedo como al pie de sierra, mas propio para ga
nado que para la agricultura: CAWKOS locales y de herra
dura: so recibe el CORREO en Riaza: rnou. : centeno; se, man
tienen 890 cab. do ganado lanar, 300 de cabrío, 40 de vacuno 
c e r r i l , 23 de labor, y 12 yeguas, y so cria bastante caza 
mayor y menor: IND. : la mayor parte do los vec. son pas
tores , ejercitándose ademas en el carboneo y leña que con 
los esquibms do sus ganados venden cu Riaza : rom, . : 12 
vec. 30 a l m . : c\p. nn>.: 8,029 rs.: COSTR, 2,000. Es uno do 
los pueblos comprendidos en la tierra de Ai l lon . quo perte
neció á D. Alvaro do Luna , después al conde do Miranda quo 
cobraba las alcabalas y tercias reales. 

ALQUIZA: v. en la prov. do Guipúzcoa, dióc. do Pamplona 
(12 leg.), aud. do Uúrgos (34), c. g. dé l a s prov. Vascongadas 
(1), y p a r t . j u d . d e Tolosa (1): SIT. en la falda oriental del 
monte l le rmo: su CUMA sano : tiene ayunt. de por si y per
teneció á la unión de Áinzu (V.): el centro do pobl. es una 
plaza que forman siete CASAS y la de ayunt. que sirvo de po
sada , el raj . restante se halla disperso , pero dividido en 3 
barrios; la ig l . parr. (San Martin Oh.) es bonita y conserva al
gunas bellezas arquitectónicas , obra de D. Miguel de Irazuta, 
natural de la v . : está servida por un cura que presentan los 
dueños de las casas del dislr . y 2 beneficiados, cuyas vacan-
Us si no ocurren en los meses de marzo, jun io , setiembre y 
diciembre que corresponden al rector, las proveo S. M . Él 
TÍRM. so estiende á 1/2 leg. do uno á otro punto cardinal, y 
confina por N . con As'easu, al E . Auoeta, p o r S . llernialde, 
ald. de Tolosa, y á O. Albis tu . Un crecido número do fuen
tes de cristalinas y saludables aguas, procedentes del encam
bra Jo Hernio, constituyen los arroyos do Arrayaga y Ar.\-
nerreca: este lleva las aguas al Oria pasando por junto Anoe 
ta y ambos producen truchas y anguilas. La frondosidad 
del indicado monte ademas de presentar una halagüeña vista, 
proporciona á estos naturales , robusta arboleda, plantas me
dicinales y rico y abundante pasto para su ganado, al paso 
que lo< valles y cañadas so ofrecen á la agricultura , pro 
miando el asiduo trabajo de aquellos. Los CAMINOS son ve
cinales , pero bien cuidados, y el CORREO se recibe en Tolo
sa i cuyo mercado llevan el sobrante de, las cosechas : estas 
consistía en trigo , maíz , legumbres , lino , muchas casta
ñas , nueces , manzanas y otras fruías y alguna hortaliza: se 
cria toda clase do ganado ; hay un molino harinero en ca
da uno d» los tres barrios , y no es poca la utilidad que les 
reporta el carboneo para las ferr. inmediatas. POBL. : 105 
vec. 527 a l m . : su RIQUEZA TERK. so valora en 43,490 rs. y 
en 3,000 la de su IND. y comercio : CONTR. (V. GUIPÚZCOA.") 
Esta T. que lo es desde 1731 por merced de Felipe V concedi
da en Sevilla el t i do enero, se hallaba sujeta á la jur isd. 
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ALS 
i a San Sebastian. Esla v . hasta el año 1731 estuvo sujeta á 
la j i i r i s i l .de San Sebastian; Felipe V , estando en Sevilla á 
21 de enero de dielio año, la hito mereed de exención, y qui
so fuera v . por si con jurisd. c iv i l y criminal ordinaria, y 
está encabezada en 10 fuegos para los reparlimienlos de la 
provincia. 

A L S A B A R A : cast. arruinado en la prov. de Alicante, pa r í , 
jud . de Pego, y valle de Lalntaf (V.) donde asi como en el 
de I'op hicieron los moriscos tenaz resistencia y sus último» 
esfuerzos en aquella parte de la Peninsula. 

A L - S A L L A : la situación de la prov. de Sa l la ó Salha ó A l -
Snhla no está todavía averiguada. Abu Abdalla la coloca en 
una gran llanura que tenia lugares muy forlilicados. A l m -
liakero llama su cap. .S/«. M a ñ a de Sahlct, y la pone en un 
campo sobre Córdoba en terr. ancbisimo y muy fértil. 
E l geógrafo Núblense dice que en tiempo de los árabes una 
parte del reino de Córdoba se denominaba Provincia de 
Campania , y que en ella, entre otras c , babia una que él 
llama Al-7.nh ra , dist. S millas de la cap. Esta por la se
mejanza del nombre y por la identidad de la s i l . debe 
corresponder á la Al-Slui la de Abu-liakero mas bien que 
la que puso el Núblense enlre Alicante y Albarracin, pues 
á la prov. sit. entre estas dos c. no dió el nombre deyW-
S/iala , como pensó I). Miguel Cas i r i ; sino el de Al -Cra iem. 
Según estas descripciones la c. de A l - S a l l a estaba al N E . 
de Córdoba. E l reino de A l - S a l l a empezó en la hejira 
*01 año 1010 ó 1011, y se mantuvo lirme por casi un si
glo. Sus reyes fueron Hozad ó Hacil Abu Mervan hijo de 
Razin Gesamaldaulat. 2." Abdelrnalec Abu Mcruan her
mano del antecesor. 3." l lozail hijo del anlerior. i . ' Abdelrna
lec hijo del anterior. E l 5.° y úl t imo fué Jabia hijo del an
tecesor , que habiendo perdido el reino en tiempo de Josef, 
hubo de acabar antes de UOC. En Al-Salla mandaron los de 
la Casa Ilorail . 

A L S A S U A : 1. del valle de Curunda, en la prov., aud. terr. 
y c. g. de Navarra , merind., part. jud. y dióc. de Pamplona 
(8leg. NO.) , arciprcslazgo deAraquil: si r.en la parte mas cén
trica del espresado valle á la m á r g . izq. del r . de este nombre 
y al E . de Ciórdia y O. de Iturmendi, de cuyos pueblos dlst. 
1/2 leg. La combaten todos losvientos, y su CLIMA es saluda 
ble. Forman la pobl. 232 CASAS de regular fáb. , entre ellas la 
consistorial con cárcel públ ica , 1 escuela de primeras letras 
dotada con 3,C50 rs. á la que asisten unos 00 niños de ambos 
sexos, y 1 i g l . parr. dedicada á la Asunción deNtra Sra., que 
liene por anejos á Zanguito y Elcuren , y para su servicio un 
cura párroco llamado abad , y 3 benelielados; el curato es 
perpetuo y lo provee el diocesano , mediante oposición en 
concurso general. Fuera del pueblo hay 2 ermitas, dedicada la 
una á San Pedro Apóstol ; y la olra bajo la advocación del 
Sto. Cris to , cuyo santuario es muy ant. y venerado por los 
hab. de esla é inmediatas pobl. C o n f i n a el TÉnM. por N . con 
los de Segura, Idiozabal y Atún (3 leg. Guipúzcoa), por E . 
con el de Urdiain (1/2), por S. con las sierras de Andia y 
Urbasa, y por O. con el de Olazagulia (3 i ) : en varios pun
tos del mismo brotan fuentes de esquisitas aguas, las cua
les juntamente con las del referido r. Burunda (que también 
suele llamarse Araqu i l , Larraun y Aiiain) aprovechan los 
hab. para surtido de sus casas, abrevadero de ganados y 
otros usos agrícolas , sirviendo ademas las últ imas para dar 
impulso á un molino harinero. E l TERBENO participa de 
monte y l lano, y abraza 3,400 robadas, de las nuc hay en 
cultivo 2,100, reputándose 1,200 de primera calidad, C00 
de segunda , é igual número de tercera, destinadas á cerea
les y otros frutos que rinden el 3 por 1. Las restantes tier
ras son de bosque y arbolado, tan á propósito para la cons
trucción civil y náutica , que en varias épocas han surtido 
de maderas á los arsenales, por cuya razón inleresa mucho á 
la riqueza de éste pueblo que se cuiden con esmero y se ha
gan frecuentes plantaciones. Ademas de los CAMINOS loca
les cruzan el t é rm. la carretera que conduce desde Pam
plona á Alava , y el camino real que desde dicha c. dirige á 
Guipúzcoa, siendo carretero hasta Alsasua, y de aqui en 
adelante de herradura ; unos y otros se conservan en regu
lar estado. Pnoo. trigo, cebada, maiz, cáñamo , escelente 
l ino , castañas , legumbres y hortalizas; cria ganado lanar, 
cabrio , vacuno y mular. ISD.; 1 molino harinero, tejidos 
de lienzos caseros, corte de maderas y tragineo. POBI.. 235 vee. 
1,116 a l m . : COKT». con d valle. Dista de la CorteáO legua». 

A L S 205 
Fuera de este pueblo, en la cumbre donde está la ermita do 

San Pedro Apóstol, hay una lápida moderna en la que se di
ce haber sido elegido al l i en 17 de enero de 717 Garcia X i -
menez por primer rey de Navarra , sobre la fe de una bula 
de Gregorio II en el año 9 de su pontillcado. Los eruditos 
han demostrado la falsedad de este instrumento , en que se 
alirma tarábien que D. Pelayo fué electo en el mismo año á 
20 de marzo en el templo de San Salvador de Oviedo, que no 
se fundó sino mucho después. Con la entrevista que tuvie
ron en Alsasua Juan Orliz de Dalmascda , merino del rey do 
Castilla, y D . Diego López do Salcedo, merino mayor de Ala-
va , se pacificó esta prov. en 1294. A l mismo merino Juan 
Ortiz fué cncomondada la guerra de los puertos de Larraun 
y Alsasua , ¡jara resistir á U . Diego López de Maro , caba
llero a ragonés , que quería entrar en Vizcaya. En este pue
blo se dió una arción el año 1833 , en la que las tropas do 
la Reina sufrieron la pérdida de varios oficiales, entre ellos 
los desgraciados Odonell, y Clavijo, y 28 soldados, (pie co
gidos prisioneros después de heridos fueron pasados por las 
armas: Odonell fué invitado por los gefes Carlistas á tomar 
las armas en su partido, y se resistió manifestando que ha
bla jurado á la Ileina y moriria cu su defensa. 

A L S E D O : barrio en la prov. do Santander, part. jud . de 
Ramales, t é rm. de Malienzo (V.) . 

A L S 1 N A : ald. de la prov. de Lér ida , part. jud . de Seo do 
Urge l , jurisd. y parr. de Aliña (1/2 hora): SIT. en una pe
queña altura con libre ventilación y CUMA saludable. Tiene G 
CASAS; y su TERRENO y PP.OD. son en un todo iguales á las do 
el espresado 1., con quien también contribuye (V. ) : POBI..: G 
TCC. : 27 alm. 

A L S I N A : 1. con ayunt. d é l a prov. de Lérida (17 horas), 
part. jud . de Tremp ( i 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 42), dióc. de Seo de Urgel (20), prepositura ó pa-
Isordato de J lu r : si r. en la rápida verileóte de una colina, quo 
elevándose sobre el pueblo, le resguarda de los vientos del O. : 
•u CLIMA es bastante saludable. Tiene 21 CASAS de 2 altos; pero 
de mezquina fáb. y poca comodidad , distribuidas en calles 
muy pendientes y sin empedrar; y una ig l . parr. bajo la ad
vocación de Sta. Cruz, aneja de la deMoro, cuyo párroco cui
da de su servicio. Fuera de la pobl. se encuentra el cemenle-
rio en parage bastante vcnti-lado. Confina el TÍMt, p o r N . y E . 
con el de Moró , por S. con los de San Esteban de la Sarga, 
Castellnou de Monsech y M u r , y por O. con los do Ager y 
Beniiire, eatendiéndosc de N . á S. 1 l / 2 b o r a y d e E . á O. 1/2: 
en esta circunferencia se encuentran varias fuentes, cuyas es
quisitas aguas aprovechan los hab. para surtido de sus casas 
abrevadero de ganados y riego de algunos buerteeitos; tieno 
también distintos barrancos que forman las lluvias y nieves 
al derretirse, y al O. del pueblo , dist. 7 minutos, hay una 
easa llamada la Masía , cuyo edificio se halla distribuido y 
destinado para la labranza. El TBRRSNO, montuoso, cubierto 
de rocas calizas y abundante en petrilicaciones, es árido, poca 
productivo, y se dilata por el monte de Monsech al O. del do 
Moró; para obtener escasos rendimientos roturan los vec. a l 
gunos pedazos de bosque, que abandonan al cabo de poco* 
años para beneficiar otros nuevos, sin lograr en uno ni otro 
caso los resultados favorables que se prometen de su incesan
te laboriosidad , pues únicamente hallan con abundancia el 
material necesario para combustible, pastos y fabricación de 
carbón en la multitud de robles, encinas y arbustos que cre
cen en .aquellas asperezas. Los CAMINOS son de pueblo á pue
blo, y por consecuencia precisa de la eícabrosidad del terreno 
se encuentran en mal estado: PROD.: poco trigo, cebada, 
centeno, v i n o , aceite, patatas y algunas hortalizas; cria 
ganado lanar y cabrio, el indispensable vacuno y mular 
para las labores, y mucha caza menor, con crecido número 
de animales dañinos , especialmente lobos; reo.: un molino 
de aceite y carboneo, cuyos prod. en gran cantidad conducen 
los vec. para venderlo en Tremp, de donde importan los géne
ros de vestir y comestibles que les hacen falta: KIHL.: 13 v e c : 
07 a l m . : CAP. IMP. : 22,690 r s . : CONTR. : 2,934 rs. 29 mrs.Ce
lebra este pueblo, con la posible solemnidad, su fiesta mayor 
el dia 14 de setiembre. 

A L S I N A (LA): casa de campo arruinada en la isla de M a 
l lo rca , prov. de Baleares, part. jud . de Inca. t é r m . y felig. 
de Sta. Margarita (V.) . 

A L S O D U X ; l . c o n a y u n l . de la p rov . , adra, de rent. y 
dióc. do Almería (4 leg.) , part, jud . de Jergal (a) , aud. tere. 
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20G A L T 
y c. g. de Granada (19 1/ i ) : SIT. á la márg . izq. del r. Ál-
bolodinj, con buena v e n t i l a c i ó n y CUMA saludable. Tiene 80 
CASAS de fáb. tosca, do 9 varas de altura ; una muy reduci
da (pie sirve de cárcel y para las reuniones del ayunt. ; un 
horno de poya de propios, pósito con 25 fan. de trigo, escue
la de primeras letras indotada, á la que concurren 8 d i s c í p u 
los, do los cuales 4 saben escribir; y una fuente do buenas, 
aguas que basta al consumo del vecindario: la ig l . parr., de 
a n t i g ü e d a d remota, es aneja de la de Alhavia , y está servida 
por un teniente que provee el diocesano, y un sacr i s tán: care
ce do cementerio, y se da sepultura á los cadáveres en un local 
determinado. Conuna el TKIOI. p o r N . con Santa Cruz, E. con 
San ta fé , S. con Ragol, y O. con Alboloduy. E l TERBENO, mon
tuoso y llano, comprende 300 fan. de secano, 87 bastante 
productivas en a ñ o s l l u v i o s o s y las restantes incultas, por ser 
su mayor parte riscos y barrancos están destinadas para pas
tos ; hay ademas 218 talludas de riego; 113 do primera cali
dad , 87 do segunJa y 48 de tercera: 85 tabullas de olivar, 
inclusas en las de sembradura, y no e\¡sle mas viñedo que 
algunas parras en las orillas d é l a s haciendas: al pasar por 
el t é rm. el r. Alboloduy fertiliza las feraces tierras de la Vega 
que son muy á propósito para granos y arboledas, y t a m b i é n 
so empican en el riego las aguas sobrantes de la fuente del 

Íiueblo : el monto de encina ha desaparecido totalmente; las 
nbores se hacen con 12 yuntas do ganado mular y 4 vacuno. 

E l CAMINO que conduce á Almería, do cuya c. se recibe la con-
REsroNDKNCiA dos veces á la semana, es bastante regular, y 
los demás muy pedregosos: PROD. : t r igo, maíz , alguna ceba
da ; en los anos regulares basta la cosecha para el consumo, y 
en los escasos se importa lo que falta del reino de Jaén y de 
la Hoya de Baza: hay cria de ganado lanar y cabrio, algunas 
liebres, conejos y perdices: iNn . : 10 telaros de lienzo común, 
un molino harinero, 2 de aceite: I'OBL. : 100 veo.: 400 aira.: 
materia imponible para el impuesto directo 13,305 r s . : capa
cidad indirecta por consumos 13,880 rs. E l I>RE£DPDÉSTO MÜNI-
CIPAt asciende á 3,080 rs. v n . que se cubre con 307 rs. que 
importa el arriendo del horno de que se ha hecho mér i to , y 
el resto por reparto entre los vecinos. 

A L T A : cas. y deh. en la prov. de Málaga , part. jud . y 
t é n n . jurisd. de Velez-Málaga. Siendo baldío este terreno en el 
año de 1820 y siguientes, se í n t r u d u j e r o n en él los braceros, 
formando v iñas , que conservaron luego que se r e s t a b l e c i ó el 
;obícrno absoluto, imponiendo un canon á sus tierras. Está 
loy poblado y plantado de vides y arbolado de olivos, higue

ras, almendros y algarrobos. 
A L T A : ald. en la prov. y ayunt. do Lugo, felig. do S ta . 

María de yiíín ( V . ) : POBI..: 9 v e c : 50 almas. 
A L T A (SANTA MARÍA DE): felíg. en la prov. , d i ó c , part. 

jud . y ayunt. de Lugo (t 1/4 leg.j : srr. sobre el camino do 
Lugo á Santiago: CUMA frío, resguardado de los vientos E . : 
comprende las ald. de A l t a , Locar, Marcoí , Mátelo , Riobo y 
Viíar iño: la i g l . parr. (Sta. María) es matriz do la do San V i 
cente de l ieral , en cuyo t é r m . se encuentra la ermita de San 
Mat ías ; el curato es de entrada y patronato lego: el TÉRM. 
conf ína por N. con la felig. de l lombreiro, por E . con su 
anejo Bera l , por S. con Vílacha de Mera, y al O. con la de 
Tor íb le : el T E i m o o participa de monte con algunos castaños 
y de llano de buena calidad: el CAMINO, do que se ha hecho 
méri to , está cuidado por los vec.: el coimEo se recibe de L u 
go. PHOD.: centeno, maiz , habichuelas, patatas, nabos, al
guna avena, l ino , c a s t a ñ a s y poco trigo: hay ganado vacu
no, lanar, c a b r í o , de cerda y algo de yeguar dedicado á la 
cria de mulares: se encuentra caza de liebres, conejos, per
dices, codornices, palomas , y algunas becadas: ÍNO.: agrj-
cola, y varios molinos harineros: rom..: incluso el anejo, 110 
v e c : 600 aira.: GONTR. con su ayunt. (V.) . 

A L T ABACA LES: pago de la isla de la Gran Canaria prov. de 
Canarias: part. jud. de Palmas, jurisd. y felig. (IO^MÍCOÍ (V.). 

A L T A B A C A S : pequeño ar royo, en la prov. de Almería, 
part. jud. de Berga, se ferina de unas fuentee í l l a s que nacen 
al N . Sel pueblo de Darríca!, Encina de la Torrecilla, próximo 
al r. lTgijj,r y á la desembocadura del barranco deTurmal . 

ALTABISCÁR: monte del valle do Valcarlos, en la prov. 
de Navarra, merind. y part. j ud . de Sangüesa ; es como una 
ramificación del Ibañc ta , y sigue hasta ios Pirineos y t é r m . 
divisorio <Ie España y Francia: abunda en fuentes de buenas 
aguas, y tiene bosques do á rboles , arbustos y maleza con 
escelenles pastos para toda clase de ganados. 

f, 
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A L T A R L E : v . con ayunt. en la p rov . , d i ó c . , aud. lerr. y 

c. g. de Burgos (11 leg.), part. jud. y adm. do rent. de M i 
randa de Ebro(2): SIT. en llano, batida libremente por todos 
los vientos y con CLIMA sano, sin quo so conozcan otras en
fermedades (pío las estacionales y alguna que otra pulmonía . 
Consta de 46 CASAS, la mayor parlo cómodas y de buena cons
trucción ; tiene casa consistorial, en la que so halla la escuela 
de primera educación, dotada con 45 fan. de trigo y habí la-
cion para el que la regenta, enseñándose á leer, escribir y 
contar á los 18 niños y 10 niñas que á ella concurren; un 
hospital para pobres iranscuntes y para los del pueblo en 
caso de necesidad, y 2 fuentes, la una de esquísíta agua para 
el surtido de los hab., y la otra para el uso del ganado mayor: 
la i g l . parr. dedicada á San Sebastian, es, aunque pequeña, 
de bastante buena fáb., y so encuentra servida por un capellán 
y dos beneficiados; á la salida del pueblo, por la parte de Pan-
corho, hay también una hermosa ermita bajo la advocación de 
Ntra . Sra. del Campo. Coníina el TÉRM. por N . con los de 
Pancorbo y Foncea, por E . con el de Trev íana , por S. con el 
de Valluercanes, y por O. con el de Fonzaleche, todos á 1 
leg. de d ís t . ; on él se encuentra una magnifica huerta bañada 
por un r íach. , propia de los señores Rios, de 5 fan. do heredad, 
cercada de pared y cubierta de árboles fructíferos do todas es
pecies, una hermosa venta á tiro de fusil del pueblo sobre el 
camino real que conduce de Burgos á Logroño, á propósito 
liara toda clase de viajeros, bien transiten en carruages, bien 
en caballeriai; 40 huertas de 2 celemines de tierra cada una, 
deslíuadas al cultivo de hortalizas y legumbres de todo gé
nero, que riegan con las aguas de una de las fuentes do que 
se ha hecho mención, y tres amenos sotos de olmos, en que se 
crian aves de varías especies, perdices, liebres y conejos: el 
TiiiiRENo es de buena calidad: CORREOS: le recibe por medio de 
balijero de la adm. de Pancorbo los domingos, miércoles y 
víérnes : PROD.: t r igo, cebada, comuña , avena, habas, pa
tatas y l i n o ; cría ganado vacuno, lanar, yeguar y mular: 
PÓBL.: 43 v e c ; 173 ahn . : CAP PROD.: 1.348,767 rs.: IMP.: 
127,902; coxrn . 5,489 rs. 19 mrs.: E l PRESÜPÜKSTO MUNICIPAL • 
asciendo á 4,000 rs., poco mas ó menos, y se cubre por repar
to entre los vecinos. 

ALTARON: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do Alba 
y felig. de San Pedro de Campano .). 

A L T A D O ; cas. en la prov. de L u g o , ayunt. do Pon-
Ion y felig. de San Vicente de ¿teacfc (V.)¡ POBI.. ; 1 vec. 5 
almas. 

A L T A F U L L A : T. con ayuut. de la prov. y dióc. de Tar
ragona (3 leg.), part. jud . del Vendrell (3 y 3/4), aud. terr. 
y c. g. de Ca ta luña : srr. en la pendiente de ún cerro 
á las inmediaciones del mar , y próximo á la desembocadu
ra en este del r. Gayá , sobre el cual á muy corta díst , ca
mino do Tarragona, hay un buen puente que sirvo de, comu
nicación á la carretera real de Barcelona á Valencia : goza 
do buna ventilación , cielo alegre y despejado, y saludable 
CUMA : tiene 570 CASAS, algunas de ellas de regular y visto
sa construcción, distribuidas en varías calles incómodas y do 
mal piso, una plaza bastante grande, y dos pozos de agua 
dulce denlro de la pobl. para el abasto del vec. : hay una 
cátedra do lat inidad, una escuela de primera enseñanza, 
bastante concurrida , pagada de los fondos del común y con 
la retribución de los alumnos; una ig l . parr. servida por 1 
cura párroco, cuya plaza so provee en concurso general, y va
rias tiendas de abacería. Fuera de la v. en la cima del cerro 
en que está colocada, hay unant. casi, bastante bien conser
vado, y que da indicios por la solídei de su f á b . , torres , y 
aspilleras que le rodean, haber sido en otro tiempo una fort-
de alguna consideración; tambieu en el recinto de la pobj. 
se conservan tres torreones construidos con mucha solidez 
en tiempo do la dominación árabe. Confina el TÉRM. p o r e i 
N . con el do la Xou dis i . 1 hora , por el E . á 1/2 hora 
con el de Torredcniharri; por el S. con el m a r , díst . 
1/4 , y por el O. á igual dís t . con los do Forran y Ta-
marit del Mar , separados entro sí. En esta circunferen
cia so hallan dos canteras do muy buena piedra, sien
do la una do ellas auperior á la otra , de muy buen color, 
y mucha ductíbilidad que facilita en gran manera la elabora 
c íon , y en toda la costa desdo Tarragona á Vilanova de Cu-
bellas muchas y abundantes salinas que el Gobierno admi
nistra por si ó por medio do arrendadores. E l TERRENO en 
parto montuoso y en paite llano , es do muy buena calidad, 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[888]



A L T 
bastante feraz, y poblado de o l ivos , algarrobos, crecida» 
cepas, y algunos árboles frutales; contendrá en su totali
dad 700 jornales de t ierra, á saber: 290 de primera calidad, 
200 de segunda, algo gredosas, y 210 de tercera, la ma
yor parle do ellas de regadío por medio de norias y con las 
aguas del r. Gaya, que ponen igualmente en movimiento dos 
ruedas de un molino harinero. Celebra esta v . un mercado 
lodos los jueves, y en el úl t imo domingo del mes de octu
bre de cada aüo ; por concesión hecha en el año is:ti . , pue--
de celebrar una feria. 1'IIOD.: vino , aceite , algarrobas , t r i 
g o , muy buen centeno , judias y otras legumbres , cáñamo 
de superior calidad, hortalizas y frutas: INO. marinería, 
y algunas fab. de jabón y aguardiente; rom.. 276 vec. 
1,119 a im. : CAP. PKOU. 13.076,500 rs . : IMP. 412,875 rs. vn . 
Redúcese á esta pob!. la antigua P a l / u r i a n a , pueblo de 
descanso en el camino romano que iba desde Arles por liarce-
lona á Tarragona, y parece mas probable esta reducción, que 
no á Vciu l ie l l como opinó Weseling (V. PALFDRUNA.). Al ta-
fulla figura entre los pueblos donde se ncuarlelo el ejército del 
conde de la Mota en 1GU queriendo reducir á Tarragona por 
hambre; fué ademas una de las pobl., que guarnecidas de cata
lanes cayeron en poder del marqués de llinojosa el mismo año. 
líl marqués de Tamarit, poseedor del señ. de esla v. , habita
ba en su cast. dentro de la misma pobl. é inmediato á la ig l . 
Allafulla hace por armasen escudo de gides una hoja de [aurpl. 

A L T A L A M A > i A : I. en la prov. d é l a Coruña , ayunt. de 
Dumbria y felig. de San Mamed de Salgueiro.s (V.) . 

A L T A M 1 : l . en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y 
felig. de § la . Cruz de Ánduerga (V.). 

ÁLTAMIN: desp. de la prov. de Val ladol id , part. jud . de la 
Mola del Marques, t é n n . ¡urisd. de Torqesillas (V.) . 

A L T A M 1 R A : sierra elevadisima en la prov. de Cáceres, 

Íiart. jud . de Granadilla, que divide los térm. de Casar de Pa-
omero y Marcbagáz, s i l . aquel al N . y este al S. de el la , y 

distantes 1 leg. entre s í ; pero es tal su posición, (pie si pudie
ra horadarse no distarían I/* leg. . con la particularidad que 
por la parle N . se halla cubierta de castalios y arbustos que 
presentan un aspecto delicioso, y por el S. apenas se mues
tran rastros de vegetación: en este lado y próximo á su cúspi
de se hallaba el conv. boy suprimid) de San Márcos , orden 
de San Francisco, del cual apenas existen los cimientos; desde 
sus ventanas y atrio se divisaba casi toda la Estremadura y él 
mismo se veía desde largas díst . como un punto blanco en 
medio de la sierra: al l i se criaba un cedro 'robustísimo y otras 
plantas exóticas. 

ALTAM1RA : ald. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Aran-
ga y felig. de San Pedro de Feas (V.) . 

A L T A M I R A : barrió en la prov. de Vizcaya del ayunt. y an
teiglesia de Marga (V.) tiene una ermita dedicada al Arcange] 
San Miguel . 

A L T A M I R A : casa solar y armera en la prov. do Vizcaya, 
ayunt. y anteigl. de Bedarona. 

A L T A M I R A : 1 en la prov. de la Coruña , ayunt. de Zas y 
felíg. de San Pedro de Brandomil (V.). 

A L T A M I R A : jur ísd. ant. en la prov. de la Coruña, d ióc . 
de Santiago compuesta de 10 felig.; San Lorenzo dcAgron, 
S la . Maria de los Angeles, San Julián y San Salvador de Bas
tábales , San Félix de Br ios i ; perteneciendo algunas fraccio
nes de estas á la jur ísd . de Mahia, San Pedro deBugal l ído , 
S la . Maria de Comanda, San Pclayode Leus, San Jiilian de 
Luaña y S t a . María de Trasmonte; La pertenecía también par
te de la parr. de San Juan de Calo, S la . Maria do Urdilde. S la . 
María de Ons y San Juan de Or toño , que eran de las ju r id . de 
Giro , la Rocha, Quinta y Mahia, en el dia corresponden á 
distintos ayunt. y part. jud . Esta jur ísd . formaba parle del 
condado de su nombre y sus poseedores la pro veiao de juez: 
confinaba por N . y N E . con el r. Tambre que la dividía de la 
de l i a rca la , por S. y E . con parle de la del Giro de la de Ro
cha, y al O. con la de Noya y San Justo. 

A L T A M I R A : 1. en la prov. de la C o r u ñ a , ayunt. do Cam-
bre y felig. de San Juan de A n e é i s (V.) . 

A L T A M I R A : cas. en la prov. do Vizcaya , y en la anteigl. 
de Znra /nmo (V.) . 

A L T A M I R A : barrio y casa solar y armera en la prov. de 
Vizcaya, part. jud. de Bermeo y aulcigl. de Bttsluria (V.) , 
tiene de notable el palacio de su nombre reedificado en el 
siglo X por D. Manso López, Sr. de Vizcaya : pobl. 68 vec. 
y 307 almas. 
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A L T A M I R A : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traspar-

ga y felig. de San Julián do Hoco. (V.) . 
A L T A M I R A : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y 

felig. de Sta. María de Caldo (V.) . 
A L T A M I R A I A): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de A v i -

lés y felíg. de Sla María Magdalena de Corros (V.) . 
A L T A M I R A (LÁ) : ald. en la prov. do Oviedo , a y u n t . d e 

Castrillon: srr. en una altura al N . de la felíg. de San Cip r i a 
no de I 'illarrio (V.): pom.. 2 vec. 9 almas. 

A L T A M I R A : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Samos y 
felig. de San Juan de Lazara (V.): PQBL, 1 vec. 5 almas. 

A L T A M I R A (CASAS ni'.): en la prov. de Vizcaya , ayunt. y 
anteigl. de Arrigorríaga , en el barrio de M a r l t a r l u . 

A L T A M I R A (TORRES DE); fort. ant. en la prov. de la Coru
ña, part. jud de Negreira, y ayunL de lirion.-srr. en una coli
na que termina una pequeña cord. al S. de ja parr. de J l rwn . 
La indicada fort. tiene de dimensión de N á S. 58 varas caste
llanas, de, E . á O. 45; la altura ó profundidad do la pared 
principal del N . 18 1/4; la del S. 17 ; espesor de ambas 9 1/2: 
circunfereneia de lodo el edificio , inclusas las fortificaciones 
esteriores, 210. Perteneció á los ricos bornes de su nombre, 
que posteriormente se llamaron Condes. En 1073 fue incen
diada por Gonzalo Moscoso , hijo de Beremundo. 

ALTAMIROS : co l . red. de la prov. y part. jud. do A v i l a , 
té rm. jur í sd . de Gallegos de Altamiros: SIT. á 1/8 leg. de es
te pueblo y 3 al E . de la cap. Confina por NT. con las deh. 
de Arevalíllo y la Gasea, E . con el térm. de Gallegos, S. 
con el de Piedrahítilla, y O. con el de Chamartin, esteñdíéndo-
se de X . á S. 1 i leg. ,"ütro tanto de E . á O. y 1 1/2 de cir
cunferencia : el TERRENO es todo do monte que ocupa parle do 
la cord. que so halla al frente y O. de Av i l a ; flojo, pedregoso 
generalmenle do secano , v comprende 1,773 obradas en es
ta forma: 960 de tierra labrantía de tercera clase que se 
disfrutan de 3 á 3 años , 3 de regadío de primera calidad, 2 
de segunda en un prado cercado, 350 de pizarrales y tier
ra inútil que solo prod. algunos pastos, y 430 de encina y 
roble: perteneció al cabildo cated. do Avila", con la círcunslan-
cia respecto al monte de que solo le correspondia el arbola 
d o , y los pastos eran del pueblo. PKOD. centeno , bellota, 
pastos y leña. 

A L T A R E J O : hacienda con cortijos, en la prov. do Murcia, 
part. j ud . , t é rm. jur ísd . y al N . de Caravaca (V.) . 

A L T A R E J O S : v. con ayunt. de la prov., part. jud. , adm. 
de cent, y dióc. de Cuenca (5 leg.), aud. terr. de Albacete 
(20;, c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20): SIT. en una hon
donada resguardada de los vientos del N . , con CUMA pro
penso á tercianas y pulmonías . Forman la pobl. 130 CASAS 
de fáb. ordinaria distribuidas en calles mal delineadas y 
sin empedrar, y en una plaza cuadrada muy regular : diví
dese aquella en dos partes por el r. Allarejos que la atravie
sa, sobre el cual hay dos puentes de piedra que facilitan la 
comunicación de entrambas. Tiene casa municipal con cárcel, 
pósito y archivo, una escuela de primeras letras bien do
tada por los fondos de propios, á la (pie concurren 50 á 00 
discípulos, y una i g l . parr. bajo la advocación de la Asun
ción de Pitra. Sra., servida por i cura y 1 sacristán: el curato 
se titula abadía, es de 2." ascenso y lo provee S. M . ó el dioce
sano previa oposición en concurso general: el cementerio se 
halla en parage ventilado fuera de la pobl., y hacia el N . de la 
misma una ermita dedicada á N l r a . Sra. de la Torre. Las 
aguas de que se surten los vec. para beber y domas usos do
mésticos brotan en dos manantiales que hay cerca del pue
blo , á pesar de que muchas de las casas tienen pozo. Cordi-
na el TÉRM. por N . con Víllarejo del Seco, Pobeda de la Obis
palía , cas. de las Tejas, y Fresneda de Allarejos; por E . con 
el de la Mola de Allarejos , por S. con el de la Par r i l l a , y 
por O. con los de los cas. de la Mesón , cañada del Manzano 
v Malpesas, tenioiido en todas direcciones una estension muy 
dilatada. El TERRENO es escabroso y flojo, muy propenso ai 
hielo, por cuya razón no se da muy bien al viñedo, cuyo fru
to se pierde con frecuencia : abraza muchas cahizadas do 
tierra deslinadas al cultivo de cereales, pero nodrian util izar
se muchísimas mas con el mismo objeto: ahora solo prod. 
yerbas de pasto para los ganados. Ademas del r . Allarejos 
que, como hemos dicho, atraviesa la pobl., se forma un arro
yo d é l o s dos manantiales de que también hemos hablado, 
y pasa lamiendo sus paredes por la parte del S . : á d i s t . de 

I 500 pasos so reúne con el repetido Allarejos, y forman «u 
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dirección al Júcar que dist. 1 l e g . : para el paso de dicho ar
royo tiene dos puentes de madera de poca importancia, y aun
que su caudal es escaso, como también el de Altarcjos, su cur
so es porénoe ; no se utilizan para el riego sus aguas, si se 
escepjtuan algunos huertos que fertilizan con ellas, y cuan
do se reúnen forman una vega, que si se desaguara, podría ser 
fértilísima, especialmente para trigos y legumbres. Los (.AMI-
NOS son todos de herradura y descuidados. PivOD. : cereales, 
patatas, vino, corderos, cabritos y lana. Poní.. 135 vee. 530 
a lm. : CAÍ', i'non. ; 1.215,820 rs.: IMP. : 60,791 rs.: impor
te de los consumos 3,075 rs. 8 mrs . : el PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende en un quinquenio á 3,000 rs, y se cubren con 
prod. de los propios. 

A L T A R E J O S : r. ó arroyo de la prov. y part. jud . do Cuen
ca: tiene su origen en varios manantiales que brotan en 
los prados que hay en dicho ¡tart. y 1. de la Mota de Alta-
rejos, y cruzando ei t é n n . del mismo, entra en el do Altare-
jos cuya pob!. atraviesa, sigue su curso hacia el S., y sin 
salir del part. desagua en el Júcar , .después de haber ferti
lizado la vega do la Mota y regado algunos huertos de A l -
tarejo, en cuya v. tiene 2 puentes do piedra, aunque de poco 
méri to y valor, con un solo arco, y otro igual en la Mota, 
No se puede graduar el caudal de sus aguas, porque varían 
mucho con las estaciones; pero es perenne su curso, y en las 
inmediaciones de la v., que le da nombre, recibe las de otro 
arroyo que se forma en ella de los manantiales ó fuentes que 
sirven para el surtido del vec. En este r. ó arroyo no se cria 
pescado de ninguna clase. 

ALTAKÍUÜA: ald. de la prov, de Lérida (9 leg.), part. 
jud . y adm. de rent. de Cerrera (1). aud. terr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona t i ) , dióc. de Solsona (0 1/8): SIT. en una 
altura corea del nscimiento del r. .S'io, donde la combaten 

Iirincipalmente los vientos del E . , y goza de CLIMA salnda-
ile. Tiene 3 CASAS y 1 i g l . parr . , bajo la advocación de San 

Jorge, aneja de la de Santa F e , cuyo párroco pasa á 
celebrar misa los días {estivos, y á administrar los sacra
mentos en caso necesario. E l gobierno económico y c iv i l do 
esta ald. se halla á cargo de un alcalde. Contlna el TÉRH. por 
N . con el de Manresana; por E . con el de Malacara, por S. con 
el do Sta. Ve , y por O. con el de Molgosa; dentro del mismo 
brota una fuente de esquisitas aguas, las cuales aprovechan 
los hahit. para surtido de sus casas. El terreno es quebrado, 
secano y de inferior calidad: abraza unos 100 jornales con 
algunos bosques; donde hay arbusto y maleza, que propor
cionan escaso combustible. \ o hay otros CAMINOS (pie los que 
conducen á los pueblos inmedialos, y se hallan en mal es
tado por ser muy pedregosos. L a COBHESPONDÉNCIA se recibe 
do Cervera: PROD . , a lgún centeno y avena, poco vino y le
gumbres, pero abunda en caza do liebres, conejos y por 
dices: POBL. : 3 vec. , 8 a lm . : CAI', IMP.: 4,788 rs . : asciende 
el piUiSuecKsio á 200 rs. que se cubren por reparto entre los 
vecinos. 

A L T A R R 1 B A : (CUADRA DE ALTAIUUBA DE TORRE DE OBATO): 
cot. red. de la prov. de Huesca , en el part. jud. de Bena-
varre, t é rm. y jurisd. del 1. de Torre, do Obato. (V). 

A L T A R R I B A : capilla en la prov. de Barcelona , part. j ud . 
do Vich , t é rm. jur isd . de San Martin de Rindtperas, (V). 

A L T A S O B R E : coto red. desp. de la prov. de Huesea, part. 
jud. do Jaca , jurisd. del 1. de Osia , propiedad de D. Domingo 
Mainer, vec. de dicho pueblo : SIT. entre los térm. do Osia, 
Centenero y Arzanigo, inmediato á un pequeño arroyo de 
curso incierto, y de un bosque arbolado que cria buenas ma
deras para la construcción do edificios. Por los vestigios que 
aun se conservan sobre la cima de un monte , se Tiene en co
nocimiento de que antes fue pobl. de 2 á 3 v e c , pero se ignora 
la época y las causas de su ruina. En toda su ostensión , que 
será la d e l hora en cuadro , poco m a s ó menos, abraza 70 
cahizadas de tierra de mediana calidad , de las cuales se des
tinan al cultivo de trigo , cebada y avena sobre 20: de las 
restantes, las diez están pobladas de árboles, y la;; 40 de ar
bustos y maderas, y en unas y otrasCTeccn abundantes yerbas 
para el pasto de los ganados - RIQUEZA y CONTR. (V. OSIA). 

A L T A S O l i B E : r iach. de la prov. de Huesea, en el part. 
jud . de Jaca; nace al NO. al pie del TÉRM. de Botaya ¡ lleva 
su dirección al E . , lamiendo una cord. que se corre por 
su m á r g . meridional; por su izq. baña los campos de Osia, 
juntándose á poco de haber salido de dicha jur isd . con el 
r . Balaragua, no lejos del 1. do este nombre; es do poco 
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caudal, de curso incierto, y muy poco útil á la agricul
tura; cria alguna trucha do esquisito gusto. 

A L T E A : v . con ayuut. en la prov. de Alicante (8 leg.), 
part. jud . y adm. de rent. de Callosa de Ensarriá (1), aud. 
terr. , c. g. y dióc. de Valencia (19;. 

SITUACIÓN T CLIMA. Se baila sit. á la der. del r. A lgar , al pie 
de un pequeño cerro, y en el centro do la bahiá de su nombre: 
la combaten todos los vienlos , pero con especialidad los 
del E . ; su cielo es alegre, y goza do c l ima templado y bas
tante saludable, sin que se padezcan mas enfermedades que 
las estacionales y algunas calenturas intermitentes , produ
cidas por la estancación do las aguas del espresado r . cuando 
el estío es muy caloroso. 

INTERIOR DE IÁ POBI.ACIOS Y SOS AFUERAS. S i bien en loan! , 
estuvo rodeada de murallas, hoy día es pobl. abierta, cuyo 
casco se compone do 1,110 CASAS fabricadas de piedra y yeso, 
con bastante anchura y comodidad, distribuidas en varias 
calles espaciosas, poro la mayor parte en cuesta demasiado 
pendiente. Tiene dos mataderos, otras tantas carnicerías, 
casa municipal , en la que se halla la escuela de primeras 
letras, otra escuela do latinidad, y varias casas particulares, 
donde se enseña á las niñas las labores propias de su SI-MI; 
una i g l . parr . , dedicada á N t r a . Sra. del Consuelo, servida 
por un cura pá r roco , dos beneficiados y un sacr is tán; dos 
ermitas, igual número de oratorios públ icos ; y antes de la 
esclauslracion hubo un conv. de franciscos recoletos , cuyos 
edificios lodos ninguna particularidad ofrecen digna'de no-
tarso. Sobre un cerro inmediato á la pobl . , s> halla un cast. 
con a r t i l l e r í a , cuya mitad do fuegos defienden la ensenada, 
por estar dirigidos hácia el cabo Nfgrete y hacia el de A l b i r , 
que es el meridional de aquella, enfilando la otra mitad la 
punta setenlrional de la sierra He lada , conocida por nues
tros marinos con el nombre de Venas de A r a b i : desde la cum
bre del cast. se disfrutan bellísimas vistas, dominándose desdo 
allí la pobl . , su térm. y huertas, se descubre el cuadro mas 
animado y pintoresco que se puedo imaginar; por una parte 
se ven las casas , el arbolado y los campos cubiertos de varias 
prod. , y matizados de un verdor constante y delicioso; 
divisándose hácia e l S . la ensenada, los buques y el anchu
roso mar. 

TÉRMINO. Confina por N . con los de Benisa y Callosa de 
Ensarriá ( 1 leg. poco mas ó menos) , por E . con el do 
Calpo (1 i / i ) , por S. con el mar , y por O. con el térra, do 
Nucía (3/1): hácia el X O . , y dist. 1/2 leg. d e l a v . , en la 
falda meridional del monte Bernia , hay un cas. , muy cerca 
del sitio en (pie estuvo la pobl. conocida con el nombre de 
Altea la Vieja , do la que aun se perciben algunos vestigios, 
los cuales manifiestan que la posición topográfica de dicho 
pueblo, no era tan ventajosa ni tan bien ventilada como la 
(pie hoy dia ocupa la v . de este nombre. 

CALIDAD DEL TERRENO v sus CIRCUNSTANCIAS. Part icipado 
monte y llano y es bastante fértil: comprende 1,820 jornales, 
do ellos 280 se reputan do primera clase, 530 de segunda, 
y 1,010 de tercera: la parle do huerta que hay cnlro el mar 
y el espresado r . Algar consta do mas de 1,000 jornales, los 
cu dos so riegan con las aguas conducidas del mismo por d i 
versas acequias, y con las que vienen de una abundante 
fuente que brota en el mencionado cas. de Altea la Vieja ; 
estos terrenos, aunque desiguales é inlerrumpidos por peque
ños montecitos, son los mas feraces del t é r m . , pues ademas 
de la sembradura, contiene mullitud do moreras y árboles 
frutales, hallándose en todas direcciones eslensos v iñedos , 
aun en las alturas; o l ivos , almendros é higueras , cuya va
riedad de frutos, al paso que aumenta la amena frondosidad 
y riqueza del pais, manifiesta la incansable laboriosidad de 
los habitantes. 

PRODUCCIONES. Son muy abundantes, y mucho mas lo serian 
si hubiese suficientes medios para abonar las tierras, cuyo 
defecto se remedia en parlo con los residuos fecundantes que 
do distintas clases arrastran las aguas del mar: los principales 
frutos consisten en trigo, maiz, centeno, cebada, vino, pasa, 
aceite, algodón , legumbres, fruías de distintas especies , y 
en particular naranjas chinas de esquisito gusto, y bástanlo 
seda, pues hay algunas moreras que rinden 35 a. do hoja: 
cria ganado de cerda, lanar y c a b r í o , con el mular y asnal 
preciso para la labranza y trasporto, y hay caza de varias 
clases. 

INDUSTRIA. Tiene 3 molinos harineros, 1 do aceite, ( á b . 
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A L T 
de cordelería y de jarcias, 1 de j a b ó n , varios telares de lien
zos ordinarios y 12 hornos de yeso. 

COMERCIO. ES puerto habilitado para la csportacion y ca-
botage para el estrangero , habiendo 300 hab. matriculados 
en la marioeria; y también ejerce algún tráfico y tragtneria 
con el interior del reino. 

FERIAS Y MERCADOS, t ínicamente celebra uno en el martes 
de cada semana, consistiendo las especulaciones en la venta 
de géneros y frutos del p a í s , y en la de géneros coloniales y 
ultramarinos. 

POULACION, RIQUEZA Y CONTRIBLCIOSES. 1,450 VCC., 5,502 
a l m . : RIQi:i;/.A PBOÜ.Í 13.516,333: lUEM IMF. 435,540: 
CONTR.: 53,033. rs. 

HISTORIA. E l deseo de acumular glorias y antigüedades en 
su pais , ha inducido á los escritores valencianos en el error 
de suponer la correspondencia de la ant. Althcehia, c. la mas 
considerable de la Oleadla en esta pobl . , que tanto dista de 
aquella comarca, llamada por L iv io Apéndice de. la Carpe-
tanta. E l nombre Altea , sin embargo de no provenir del de 
Althana conocido en lo ant . , hace (pie no repugne el origen 
griego que se le atribuye. Favorece esta suposición topográ-
nea, el ant. castillo que deñende su ensenada , y algunas an
tigüedades que aparecen en ella. Fue arruinada en tiempo de 
los sarracenos: el rey D.Jayme la hizo poblar do cristianos. 
Altea fue una de las pobl. que el rey D . Alonso III concedió 
en 1286 al vizconde de Castelnou D . Lazberlo , hasta que re
cobrase el vizcondado (pie habia perdido en la guerra de 
Francia. E l castellano, regresando de Ibiza , la batió en 1359 
sin saltar en tierra ni ocuparla. D . Francisco Palafox la repo
bló en 1540. Llegó á ella la escuadra del archiduque, después 
de la jornada de liarcelona, el dia 14 de agosto de 1705. Fran
cisco de Av i l a , acalorado partidario de D. Carlos, desembarcó 
en Altea , habiéndose visto en Lisboa con los generales de la 
grande alianza. D. Luis Manuel Fernandez de Cónlova , conde 
de Santa Cruz , se entregó á los ingleses que ocupaban este 
punto, con las dos galeras que le habla condado la córte para 
el socorro de Oran, que estaba sitiada por los moros. E l scñ. 
terr. de Altea vino á los marqueses de Ar iza . 

A L T E A L A V I E J A : desp. y cas. en la prov. de Alicante, 
part. jud . de Callosa de Ensarriá: t é rm. jurisd. de Altea. (V). 

ALTE.10S : alq. en la prov. y dióc. de Salamanca, part. 
j ud . de Sequeros, agregada en lo cel. á Aldeanueva de la 
Sierra , y sujeta en lo civi l á Tamames, en cuyo TÉRM. 
á 1 leg. al O. se halla s r r . : tiene sobre un collado bien ven
tilado 2 CASAS medianas, habitadas por dos guardas del 
monte y t é r m . , uno puesto por el duque y otro por el con
cejo de Tamames'; una ig l . arruinada , restos de otro edificio; 
una fuente perenne y abundante, próxima á las casas; una 
charca en el monte para abrevadero de los ganados, y un 
riacb. que deja de correr en el e s t ío , sirviendo en las demás 
estaciones para dar riego á algunas tierras: el TERRENO, que 
se estiende de N . á S. 1/2 l eg . , y 3/4 de E . á O., es tenaz, de 
m i g a ; una pequeña parte con buen monte de encina y ro
bles , y varios valles y prados con pastos abundantes y de 
buena calidad, y está dividido para el cu i l ivo , la mitad para 
el duque, y la otra en diversas porciones entre vec. de Ta
mames. PROU. : trigo y demás granos, bastante lino y alguna 
legumbre, ganado lanar, vacuno y cerdoso con bastante 
abundancia ^RIQUEZA TERR. PROD.: 118,000 rs.: 1MP.: 5,930 rs. 

A L T E R N I A : en las tablas de Ptolomeo aparece una c. de la 
C a r / W o n i a con este nombre. Ruchelo quiere sea y l lcá ia r de 
Consuegra; el P . Gerónimo Román de la Higuera la coloca 
entre Villacañas y L i l l o ; el Sr . Cor tés , buscando la degene
ración de su nombre, la reduce á ^Zmar/iícr ó á Arganda: 
ninguna correspondencia se la puedo asignar que sea funda
da ; parece sin embargo mas probable la de Arganda. 

A L T E R N U M : s i n duda quiso espresar con este nombre la 
Altenia de Ptolomeo el anónimo de Rávena , único geógrafo 
en que se lee (V. AI.TERNIA). 

A L T E R R I ; r. de la prov. y part. de Gerona, que naceá 1/4 
de hora de Bañólas Se formado cinco acequias ó ramales que 
salen del estanque que hay en las inmediaciones de dicha v. , 
de los cuales cuatro sejreunen en el sitio llamado Manso Riera, 
y el otro se junta un poco mas abajo cerca el Mas Verdaguer. 
Signe su curso por vegas y cañadas, pasando por el barranco 
de la Costa-noija (Cuesta Roja), hasta unirse con el r . Ter á 
1/4 de leg. del de Madiñá, en frente del t é rm. de San Juliá 
de Ramis, recorriendo un espacio de 3 leg. Lleva por término TOxMO II. 
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medio 30 pies cúbicos de agua, y durante su curso va enriqua-
ciéndose con las rieras de Matamos y Mardanzá que se lo 
unen en el térm. de Borgoña , con las de Cumanells y Re-
bardit, que se le agregan en el del pueblo de Sors, con las do 
Marmaña que se le junta en el de San Andrés del Terri , y con 
ta de Parada que recibe en el de Sta. Leocadia de Terri , cuyas 
riberas se le juntan por su m á r g . der., y por la izq. recibe las 
riberas de Regumbert y P o n t i , en el citado té rm. do Sors. Fer
tiliza con su riego la mayor parte del t é rm. de Masa, que son 
250 fan. de tierra, en el de liorgoñá unas 100 fon.: y duran
te su curso perenne da movimiento á 5 molinos do papel y á 7 
harineros. Le cruzan 2 puentes; uno en el pueblo de Sors quo 
es de piedra de silleria, construido de tiempo inmemorial, el 
cual tiene tres ojos y 30 pies de elevación: á pesar de su anti
güedad, está en muy buen estado, y su recomposición es do 
cargo del ayunt.: el otro en el pueblode San Andrés del Terri , 
es también de piedra de silleria, tiene dos arcos, 50 pies de 
elevación, es de fáb. moderna, y su reparación está á cargo 
de un particular. Desde el 18 de setiembre del año 1813, en 
que una avenida eslraordinaria inutilizó una parte insignifi
cante, pero suficiente para impedir el paso, se halla intransi
table. No tiene ninguna harca, y á pesar del caudal de aguas 
que lleva, es vadeable por todos lados y en todas ocasiones, 
escepto en las grandes avenidas que á veces suelen causar los 
mayores estragos, como sucedió en la del referido año de 43, 
que des t ruyó 7 molinos harineros y 1 de papel, de los cuales 
se han reedificado 6 de harina, y costó la vida á 29 personas 
y á una gran multitud de reses. También des t ruyó la propia 
avenida el puente de Madiñá, sit. en la carretera real de Gero
na á Figueras, que constaba de tres arcos , pero era tan es-
Irecbo, que no podían pasar carruages por é l , hasta que por 
los años de 1790 á 1793 se ensanchó, poniendo vigas al tra
vés en su parte superior; con cuya operación se facilitó el 
paso: la barandilla era también de madera, y estaba apoyada 
en los cstremos de las vigas. Su reparación estaba bajo la D i 
rección do Caminos: habia junto á él un portazgo que se ha 
trasladado á Madiñá. Este r . podía ser navegable canalizán
dolo desde el estanque de Bañólas hasta las playas de PaU y 
Torroella de Mongrí, punto en que el Ter desagua en el mar. 
Este pensamiento llegó á ser proyecto que indudablemente so 
hubiera realizado, si los franceses hubieran permanecido mas 
tiempo en Bañólas durante la guerra de la Independencia; y á 
la verdad, seria sorprendente y muy admirable el que á 5 leg. 
del mar, y en medio de ásperas montañas so viese un puerto 
de mar segurísimo y capaz de contener 300 buques de mu
chas toneladas. 

A L T E R R I (') (STA. LEOCADIA DE): 1. con ayunt. de la prov. 
part. jud. y dióc. de Gerona (1 3/4 leg.), aud. terr. y c. g . 
de Barcelona (14): srr. en un llano á la m á r g . del r. de su 
nombre en el camino que se dirige de Barcelona á Francia, 
donde la combaten todos los vientos, especialmente los del N ; 
goza de horizonte despejado y CLIMA saludable: tiene 27 CASAS, 
una parada de diligencias y una i g l . parr. servida por un 
cura párroco , cuya vacante se provee por oposición en con
curso general: confina el TÉRM. por el N . con los de Pujáis 
deis Pagesos y San Esleve de Guialves, por el E . con el de Me-
d i ñ a , por el S. con el de San Andrés do Alterri , y por el O. 
con losde Cornellá y Sors, siendo su radio con dirección á 
todos puntos de 1/2 hora, poco mas ó menos: el TERRENO es 
fértil, proporcionándole abundante riego el r. Alterri que re
corre su té rm. Se cullivan 150 vesanas de tierra rica y fuer
te; 300 de segunda calidad y 400 de tercera: PROD.: trigo, 
cebada, legumbres, v i n o , aceite, hortalizas, ganado lanar y 
vacuno: POBL.: 20 v e c , 116 a lm. : CAP. PROD. : 2.826,800rs. 
CAP. IMP. 71,670 rs. vn. 

A L T E S : 1. con ayunt. de la prov. de Lérida (20 horas), 
part. jud. do Solsona (4), adm. de rent. deCervera(12), aud. 
terr. y e. g. de Cataluña (Barcelona 30), dióc. de Seo de tjr-
gel (12), oficialato do Olíana: SIT. sobre una colina de 70 pa
sos de elevación á la márg . izq. del riach. llamado Ribern-
Salnda: le combaten todos los vientos, y goza de CLIMA salu
dable : tiene 12 CASAS de mediana fáb . ; pero bastante espa 
ciosas, agrupadas al rededor de una pequeña plaza, y 15 c/w-

(*) Aunque en algunas comunicaciones oficiales se le denomina 
Terri (Sla. Leocadia de), no obslante, ya por hallarse sit. junto al 
r. Allerri , ya por conformarse con la locución del pais, se le ha da
do la denominación que lleva. 

u 
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210 A L T 
zas hnbiUdas y dispersas en el térm. Hácia el N . , é inmcili.i 
ta al pueblo, eslá la ig l . parr. bajo la advocación del Apóstol 
San Podro, servida por un cura párroco, cuyo destino do la 
clase de rectorías, es de segundo ascenso y lo provee S. M . ó 
el diocesano, según los meses en que vaca, mediante oposi
ción en concurso general; el edilicio , (pie fue construido 
en 1828, tiene 60 palmos de l o n g . , 30 de la t . , y 45 de al
tura; y consta de una sola nave con tres altares y de una sen
cilla torre, en la cual hay una campana, y no ofrece cosa al
guna que llame la atención: cerca del mismo se baila la casa 
que habita el párroco, llamada la Abadía , construida sobre 
un penasen. A 100 pasos del pueblo, y en parage muy venti
lado se encuentra el cementerio. Confina el TI-IIM. p o r N . con 
el de Oliana (3/4 de hora), por E . con los de Salsa y Ogern 
(1/4), por S. con el de Madrona (1), y por O. con el de Ba-
sella (1/4): el TKiuiK.NO casi en su totalidad se ve cubierto 
de montes que forman cord. , á las cuales se da el nombre de 
Cosías de Alies, elevándose al S. de la pobl. la sierra llama
da de Madrona, y por el lado del N . la de Coll-de-Banch. E l 
espresadü riach.'Hibera-Salada, fluye al pie do la colina , so
bre la cual se dijo existe el pueblo: sus ajmas, por su calidad 
salobre, únicamente sirven para dar impulso á un molino ha
rinero, y para riego de algunos huertecitos ; su corriente es 
muy rápida, y tan considerables sus avenidas, que frecuente
mente impiden las comunicaciones de los vec. y la do los 
viajeros, obst ruyéndolos CAMINOS locales, y los que conducen 
de Lérida á la Cerdaña y Seo de Urge l , todos de herradura. 
Los hab. aprovechan para surtido de sus casas las de escasas 
fuentes que brotan en el t é rm. , y suelen agotarse durante el 
cstio, y las pluviales recogidas en balsas. Las tierras desti
nadas á cultivo, ademas délos referidos huertecitos, ascienden 
á unos 140 jornales de secano y de mediana calidad, entre 
los cuales se cuentan algunos viñedos; lo demás del terreno es, 
como se ha dicho, montuoso y lleno do asperezas, donde se 
crian pinos bastante malos, robles , encinas, y muchos pas
tos para el ganado:lraoD. poco trigo, cebada, avena, bastante 
escaíia y centeno, legumbres, patatas, algún aceite , vino, y 
varias frutas; cria ganado de cerda, lanar, cabrio, y el indis
pensable vacuno para la labranza ; hay caza mayor y menor, 
y pesca abundante de barbos, anguilas y truchas en la / M e 
ro Salada: rom..: 27 v e c , 130 a l m . : CAP. IMI1. : 28,911 rs.: 
CONTR.: incluso el PRESUPDESTO MUNICIPAL con 2,942 rs. que 
se reparten entre los vec . , por carecer de propios y arbitrios. 
Celebra este pueblo la festividad del Sto. titular (lela parr., el 
29 de junio, y la de San Roque, como patrón, el 1G de agosto. 

A L T E T : 1. con ayunt. de la prov. , y adm. do rent. de Lé
rida (6 1/2 leg), part. jud . de Cervera (2), aud. terr. y c. g 
de Cataluña (Barcelona 16) , dióc. de Seo Urgel (15 1/2) 
oficialalo de Guisona: SIT. en terreno desigual, donde le com 
balen princi¡>ahnenlo los vientos del E . , y goza de CLIMA sa 
ludable : tiene 24 CASAS, la consistorial, escuela de primeras 
letras dotada por el fondo do propios y por los padres de los 
20 niños, que con otros de los pueblos inmediatos concurren á 
la misma; y una ig l . parr. bajo la advocación de San Pedro, 
servida por un cura p á r r . , cuya plaza, do segundo ascenso, 
provee el diocesano en concurso general; el edilicio es muy 
ant., de buena arquitectura, y se baila bien conservado. Para 
surtido de los vec. no hay mas aguas que las pluviales que se 
recogen en algunas balsas: confina el TÍ;I\M. por N . con el de 
Claravalls, por E . con el de Figuerosa, por S. con los de Cu-
ni l l y Llnsá, y por O. con los deOfegat y Anglesola, teniendo 
de estension en todas direcciones3/4 de hora: el TKI\RENOpar
ticipa de monte y llano, y aunque de secano, es de mediana 
calidad; abraza unos 250 jornales de cultivo, entro los que hay 
algunos viñedos y olivares; la parte montuosa, donde se crian 
árboles silvestres, arbustos y maleza, ofrece pastos para el 
ganado: atraviesa por el pueblo el CAMINO que conduce desde 
T á r r e g a y Taladell á Agramunt, es de herradura, bastante 
pedregoso , y con dificultad transitable por los carros: se re
cibe la CORRESPONDENCIA d e T á r r e g a , á cuya estafeta va á bus
carla un balijero: PROU.; trigo, centeno, cebada, legumbres, 
vino, y poco aceite; hay ganado lanar y cabrio, y caza de lie
bres, conejos y perdices : POBL. : 18 vec . , 80 a lm. : asciende 
el PRBSDPOESTO HumciPAL á 600 r s . , que se cubren por repar
to entre los vec. : CAP. IMP, : 41,800 rs. 

A L T H / E A : (V. ALTH/EIA). 
A L T H . E I A : (V. ALTHEIA). 

ALTHEIA:por Tit . L i v . sabemos que esta c. era opulenta y 

A L T 
cab. dé los pueblos Oleados o Arcados: Áthceiam(') wbemopu-
lémtam, capul genlis ejus, expugnat arripitque Annibal (lib. 
21 cap. I): del mismo historiador resulta, que, tomada esta 
c. por Annibal, las c. menores de aquella región, sobrecogidas 
de temor, se hicieron estipendiarias de Cartago. Mucho erra
ron los escritores valencianos presumiendo sor esta ant. c. la 
Altea del reino do Valencia, terr. Conlestano, dominado ya 
por Amilcar , y centro de las operaciones militares de Asdru-
bal. Saltando "la corografía de la región Otcade ó Arcade (LA 
ACTLAL ALCARRIA V . ) , la han llevado otros áOccma, en los lla
nos de la Carpetania, v asimismo á Ciezar en terr. bastitano. 
Su reducción mas probable parece s e r á Alconchel, aunque 
tampoco se apoya mas que en débiles congeturas. 

ALT1BÜA; l. 'on la prov. de la Coruña , ayunt. de Carballo, 
y folig. do San Jorge de Arles (V.). 

A L T I B O Y A : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Ordenes, y felig. de San Andrés de Lesla ( V . ) ; POBL. : 4 vec. 
y 18 almas. 

A L T I D E : 1. en la prov. do L u g o , ayunt. de Begonte, y 
felig. de Sta. Mariade 7Vo6o ( V . ) : POBL. : 6 v e c . 28 almas. 

A L T I L L O : barrio de la v . del Tomelloso, en la prov. de Ciu 
dad-Real, p i r t . jud . de Alcázar de San Juan: SIT. al estremo 
de la calle del Charco do aquella v . y algo mas elevado que lo 
restante de la pobl . ; tiene 31 CASAS exactamente iguales á las 
domas del pueblo, distribuidas en dos calles y dos callejones; 
de las primeras se llama la una Principal que no es mas que la 
prolongación d é l a del Charco en el Tomelloso, dirigida al 
O. S O . , y la otra dicha del Campo al N . N O . : tiene una 
ermita titulada de San Antón. Este barrio era antiguamente 
ald. dé l a v . del Campo de Criptana en el mismo part. y prov., 
pero dist. de ella 4 log . , y para su adm. civi l nombraba el 
ayunt. un vec. de la ald. , como ale. p . : la callo del Campo 
dividía la jurisd. do ambas v . ; pero en el año 1840 desapare
ció esta irregularidad, y quedó incorporado al Tomelloso, 
como uno do sus barrios: su c l ima . ind . , comercio, pobl. , 
riqueza y contr. están espresados en las respectivas á la v . del 
Tomelloso. 

A L T I L L O ( DEL ): cortijo de la prov. de Jaén, part. jud . y 
t é rm. jurisd. de Villacarríllo (\.). 

A L T O : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt de Frades, 
y felig. de Sta. Marina de Gafoy ( V . ) : POBL.: 3 v e c , 14 
almas. 

A L T O : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castro de 
Rey de Ticrrallana, y felig. de Sta. Comba de Orizon (V.); 
POBL. : 15 v e c , 38 almas. 

A L T O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mell id , y 
felig. de Santiago do Juvial (V. ) . 

A L T O : I. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Carballo, y 
felig. de San Lorenzo de Verdillo (V.). 

A L T O : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Laracha , y 
felig. de San Julián do Coijro (V.) . 

A L T O : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Pastoriza , y 
felig. de Sta. Catalina de Pausada (\.). 

A L T O ; I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz, y felig. do 
San Acisclo de Valle de Oro (V.) . 

A L T O : 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Abadin , y felig. 
de San Pedro de Corvite (\.). 

A L T O : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de V i l l a l v a , y 
folig. do Sta. María de Gondaisr/ue ( Y . ) : POBL.; 4 v e c , 
18 almas. 

A L T O : 1. en la prov. de L u g o . , ayunt. de Muras, y felig. 
de Sta. María de Haha (V.) 

A L T O (EL): cortijo de la prov. de Jaén, part. jud . de V i l l a -
carrillo , t é rm. jurisd. de Santistevan (V.) . 

A L T O (EL): cortijo de la prov. do Jaeu, part. j u d . y térm. 
jurisd. de Villacarrülo (V,). 

A L T O (STA. EULALIA Ó SANTALLA DE) : felig. en la prov. 
dióc. y part. jud . do Lugo (3 leg.), y ayunt. deGorgo (1): SIT. 
á la izq. del r. Noira y próximo al camino de Lugo á Becer
rea ; CLIMA frío y sano: hay unas 30 CASAS distribuidas en 
los 1. de Casanoba , Golar , Iglesia, Riazor, Santalla, Vigo 
y Vilar , la i g l . (Sta. Eulalia) es matriz de San Salvador de 
Castrillon y el curato de entrada y patronato logo: su TÉRM. 
confina con el anejo , felig. de San Pedro de Bando y el do la 
ant. jurisd. de Laucara: el TERRENO en la ostensión de 600 

(*) En algunos códice! impresos se lee Caríeíam; pero debo 
corregirse por Al íhmiam que dan otro» (V. Caríeio). 
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A L T 
fan., solo se cultivan dos terceras partes, y todo de mediana 
calidad : los CAMINOS locales y raal cuidados; el COHHEO se re
cibe en Curgo. PROD.: maíz , cebada, trigo, algunas legum
bres, hortaliza, patatas y l i n o ; cria ganado vacuno y algo 
de lanar y cerda: rom.. 2!) vec. 147 aira. : CONTR. con su 
ayunt. (V.). 

A L T O (SAN JUAN DE): felig. en la prov., d i ó c , part. j u d . y 
ayunt. de L u g o ( l leg.); SIT. entre sierras y CLIMA frió: com
prende los 1. de Abeláiras, Gorgoso, Seoancs y Villa-Estevez, 
que reúnen 20 CASAS: la i g l . parr. {San Juan) es anejo de 
San Vicente del Burgo. E l TERM. confina con el de la matriz 
y San Vicente de Hcral : le baña un riacb. que baja de la 
felig. de Sta. Eulalia de Lamas, en dirección S. á N . , y se une 
al Miño ; el TKiir.ENO en lo general montañoso es poco fértil: 
los CAMINOS malos, y el COWIEO se recibe en Lugo. Pnoo.: ce
reales y algunas legumbres: cria ganado vacuno, lanar, ca
brio y de cerda, y caza do liebres, conejos y perdices: POBL. 
22 vec: 116alni.; CONTB. con su matriz (V.) . 

A L T O D E S A N T A M A R I N A : I. en la prov. de la Co-
r u ñ a , ayunt. de Serantes y felig. de Santa Marina del F i -
llar (V.): 

A L T O E L P O R T I L L O : monte muy elevado en la prov. de 
Valencia , part. jud . d e C h i v a : SIT. sobre el puerto ó portillo 
de las Cabril las á la izq. del camino real que conduce desde 
Madrid á Valencia; si se quisiera establecer una linea telegrá
fica entre estas dos pobl., seria este parage ó cumbre muy á 
propósi to para constituir en el uno de los telégrafos del pe
riodo de la linea hasta Requena. 

A L T O B A R ; T. en la prov. de León (9 leg.), part. jud. de 
La-Bañeza (3), aud. terr. y c. g . de Valladolid , de la enco
mienda de San Juan y ayunt. de Andanzas: SIT. en llano á 
P'ica dist. de una colina elevada y circular que llaman el 
Muelo de la Vieja , la cual domina" la ribera del r. Orbigo 
que pasa á 1/í de leg por la parte del O . : las CASAS de que 
se compone, fahricadasde lierra, son de un solo piso, sucias y 
de mala distribución , formando calles irregulares y desera-
pedradas aunque de buen piso: tiene una ¡gl. parr. de entra
da , bajo la advocación de San Martin , servida por un vica
rio dependiente del prior de Arrabalde. Confina el TÉRM. 
por N . con el desp. de Mestajas , por E . con Pozuelo del 
Páramo, por S. con Saludes, Alija y desp. de Puente Vizana, 
y por O. con Ali ja y L a Nora : el TERRENO, en su mayor par
te escesivamenle llano y de poca consistencia , hace que en 
los años lluviosos sean escasas las cosechas de centeno que 
es su principal art . ; tiene de estension V i de leg. de N . á 
S. y 1/2 de E . á O . , encontrándose en él4iucnas praderas á 
la m á r g . izq. del espresado r . , cuyas aguas dan movimien
to á un molino harinero de C ruedas, inmediato al pueblo. 
PROD.; centeno, trigo y lino, y cria ganado vacuno. POBL. 75 
vec. 350 a l m . : CONTR. con el ayunt. (V.) . 

ALTOM1RA : sierra elevada en las prov. de Guadalajara y 
Cuenca, ramificación de laeord . carpeto-vetonica, que atra
viesa la Alcarria y parto de la Mancha; tuvo los nombres de 
Javaleña y Almenara, y fue frontera contra los á rabes , donde 
existieron cast. de las órdenes militares: en el pico mas alio 
de el la , llamado Altomira, dist. 1 1/2 leg. de Huele, y 1/2 del 
pueblode Mazarulleque, existen ruinas de una ant. hospederia, 
fundada por los caballeros templarios, convertida después en 
conv. de carmelitas ; y un poco mas bajo al E . una capilla ó 
ermita dedicada á la Virgen Maria , con el titulo do Altomira: 
sobre otro pico al N . existe un muro redondo, en cuyo hueco 
había otra capil la , y á corta dist. naco una hermosa fuente, 
que lleva sus aguas al Guadiel i , cuyo r. intercepta ó corta 
esta sierra cerca de Buendia ; se halla cubierta de monte bajo 
de chaparro, resto de los muchos árboles de encina, roble, 
pinos y sabinas de que estaba poblada, y han sido arrasados 
por los pueblos inmediatos; también so cria alguna caza ma 
yor do corzos y ciervos. 

A L T O - P A S O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Sobra
do y felig. de San Andrés de Jloade (V.) . 

A L T O - P E C H O : quintería arruinada de la prov. de Ciudad-
Real paj-t. jud. y té rm. jurisd. de Valdepeñas . 

A L T O - R E Y : sierra elevada en la prov. de Guadalajara, 
part. jud. de Atienza: principia en la llamada Peña de la Bo 
dera, y sigue hasta Valverde , en dirección de E . á O . : sus 
tierras' son de mala calidad, pues los labradores solo las em
plean para sembrar centeno: en lo mas elevado de ella hay 
algo de monte alto de roble, y marojo, y lo domas es monte 

A L T 2 i l 
bajo de brezo: en la cúspide hay una ermita dedicada al To
dopoderoso, bajo el titulo de fícij, y vulgarmente de Sanio 
Alto-Reij, do gran nombradla y veneración entre los pueblos 
comarcanos (V. ALDF.ANLEVA DE ATIENZA) : es toda de piedra 
silloria, y reedificada con mucha solidez á fines del siglo pa
sado: antiguamente hubo en su inmediación un conv. de tem
plario», cuya Igl. parece fue la ermita indicada, conservándo
se aun en el pueblo de Bustarcs la casa del maestre , que se 
distingue, porque tiene sobre la puerta una imágen de piedra, 
igual á la que se venera en la citada ermita: á un lado de esta 
se re un nacimiento de agua hermos ís ima, y en las faldas se 
encuentran otros muchos, por los diferentes caminos que de 
los pueblos conducen á lo alto (V. ALBENDIEGO). En la pascua 
de Pentecostés se celebra en este sitio una feria que llaman de 
la Iguala, y es bastante concurrida : los pueblos sit. á las fal
das de esta sierra, son: Prádena al E . , Gascueña y Bustares al 
S. , Aldeanueva al S O . ; Valverde al O. j Robledo y Alben
diego al N . 

A L T O R R I C O N : ald. de la prov. de Huesca en el part. j u d . 
y jurisd. de la v . de Tamarile; SIT. en un llano combatido 
por todos los vientos con cielo alegre y CLIMA saludable. 
Tiene 53 CASAS y una ig l . parr. bajo la advocación de San 
Bartolomé , servida por 1 cura y 1 sacr is tán; el curato es 
de entrada y su presentación corresponde al ayunt. de Ta-
marito que ejerce el derecho de patronato. A corta dist. hay 
una ermita dedicada también á San Bar to lomé, y un pozo 
de agua potable de la que se sirve el vec. para beber y de-
mas usos domésticos en las temporadas ü e sequía , muy 
frecuentes en aquel país : ademas hay balsas que sirven pa
ra dichos usos y para abrevadero de las bestias y ganados. 
No tiene TÉRM. demarcado, porque, como se ha dicho, se 
halla enclavado en la jurisd. de Tamarí te . L a calidad de su 
TERRENO, l'HOU. POBL. Y CONTR. (V. Cita V.). 

A L T O R S : 1. de la prov. y dióc. de Gerona (11 leg ) , part. 
jud. de Fígueras (5), aud. terr. y c. g. do liarce ona, jur isd. 
municipal de la Junquera ; SIT. ál pie'del Pirineo en los mis
mos confines del vecino reino de Francia é inmediato a l 
P e r t h ú s ; su CUMA es muy frió por los fuertes vientos 
que le baten con violencia , poro es muy sano ; dividese la 
pobl. en dos barrios ó cas. separados por grandes barrancos; 
el mas bajo, l lera el nombre del pueblo, y el otro se l l a 
ma San Jul ián, muy inmediato á Francia : el primero tiene 7 
CASAS, y o l segundo 6, todas separadas y esparcidas por el 
t é rm. sin forma alguna de pobl. Tiene una ig l . parr. bajo la 
advocación de San Julián colocada en lo mas alto del \, a l 
pie de una gran roca rodeada de frondosas encinas y de enor
mes barrancos que imprimen á aquella mansión solitaria 
un aspecto lúgubre y melancólico ; por el csterior está blan
queada , su interior que revela una antigüedad la mas re
mota , sus tres altares tan pobres como su pequeña sacris
tía lo es en ornamentos para el culto , y el aspecto de su 
torre , en el que hay colocadas dos campanas para llamar de 
quince en quince dias á los l ióles, inspiran rellexioncs las 
mas melancólicas ; es aneja á la de la Junquera cuyo pár
roco tiene la obligación de decir misa en ella cada quince dias 
y ol del Slo . Tutelar. Coníina el TÉRM. por el N . con el de 
Francia , p o r E . con el de la Junquera, y p o r S . y O. con 
el de Agullana , su estension hacia estos puntos es de 1/2 
hora poco mas ó menos E l TERRENO es de lo mas áspero que 
se puede imaginar, barrancoso y en estremo quebrado, cria 
con abundancia y lozanía esposos bosques do encinas, a l 
cornoques, algunos nogales y castaños, y escasea en tier
ras de labor , siendo las pocas do pésima calidad; ferlilízan 
algunos hucrtecillos que se cult ivan, varios arroyos que se 
desprenden de las vertientes do los Pirineos, que pasando 
por entre breñas y barrancos \ a i i á enriquecer al Llobre-
gat al pie del camino real do la Junquera á Francia. Casi 
todo el terreno inclusos los bosques pertenece á propietarios 
forasteros, lo que origina la miseiia en que se ven sumidos 
aquellos hab , que e s t á n grande, como que las mujeres 
se ocupan en cortar leña que llevan al fuerte de Bellegarde 
y al Per thús cambiándola por pan de munición con la tropa 
(4c aquella for t . , y todos ellos ven con sentimiento Le
varse á elaborar en otra parte el rico corcho que se da con 
tanta abundancia en el sitio que naciera. PROD. corcho, cen
teno , maiz , patatas , y corto número do ganado de cerda, 
lanar y vacuno. POBL. 13 vec. 63 almas. 

A L T O S (CASAS UB LOS); casa de labor en la p r o v . de Ciudad-

^ 1 
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212 A L T 
H c i l , part. jud . de Valdepeñas ; SIT. sobro unas lomitas ca
lidas á 1 Icg. N O . de S la . Cruz de Múdela, á l a i z q . del ca
mino que va á l a r . d e Almagro y á la der. del que conduce ¡i 
.Moral de Calatrava : la baña por el O. una cbarca de aguas 
que prod. el curso do la rambla que por allí pasa, en la que 
se crian peces , barbos y bogas ; por la parte del S. bay dos 
huertos de hortalizas con algunos árboles frutales: confi
nante con estos hay una alameda que fue talada en estos últi
mos años dediscordias civiles, y principia ahoraácr ia r se , con
servándose aun algunos olmos: lindando con dicha casa por la 
parte del lí. se encuentran 415 olivos y por el O. 700 fan. de 
tierras de labor cultivadas cu arrendamiento por varios vcc. 
de Sta. Cruz de Múdela : dicha hacienda pertenece al Excmo. 
Sr . marqués de Castellanos vec. do Salamanca. 

ALTOS fLos) cord. cu la prov. do M u r c i a , part. jud. y 
té rm. jnrisd. de Yccla (V.). 

ALTIIÓN: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (28 1/2 leg.), 
part. jud. y oficialato de Sort ( l 1/2), adm. de real, de Ta
lara (10 \/'i¡. aud. lerr. y e . g. de Cataluña (Barcelona 49), 
dióc. de Seo de Urgel (10 1/2): srr. en el fondo de un vallo 
circuido de 3 elevadas m o n t a ñ a s , le combaten principal
mente y con frecuencia los vientos del N . , y su CLIMA aunque 
írio durante el invierno , y muy caloroso en el estio, es bas
tante sano. Tiene 30 CASAS distribuidas en calles , una escue
la de primeras letras , cuyo maestro percibe las retribucio
nes mensuales (pie estipula con los padres de los alumnos; 
una ig l . parr. bajo la advocación de San Saturnino, servida 
por un cura párroco y 1 bencliciado; el curato de la clase de 
rectorías es de térm. y lo provee S. M . ó el diocesano, se
gún los meses en que vaca , mediante oposición en concur
so general; el edificio es de buena arquitectura y se halla 
bien conservado. Confina el TÉRM. por Ñ . con los de Escás y 
Sorre, por E . y S. con los de Surp y Olp , y por O. ron el 
de S a u r i , de cuvos puntos dista. 3/4 de hora poco mas ó 
menos en todas direcciones. E l TERRENO en lo general es mon
tuoso y abraza unos 1,020 jornales de cultivo y prados; entre 
los de la primera ciase bay algunos trozos que se riegan por 
medio de acequias con las aguas del r. Noguera PaUarcsa , y 
son bastante fértiles ¡ en las tierras incultas, ó sea en la ma
yor parte del t é rm. hay árboles silvestres , arbustos y ma
leza con muchos y sabrosos pastos para el ganado. Los CAMI-
KOS son de herradura y se encuentran en mal oslado por las 
muchas piedras (pie dificultan el tránsito : se recibe la COR-
BESPONni NCiA de Sort , á cuyo mercado llevan los hab. el so
brante de sus frutos y donde se proveen de los art .queles 
hacen falta. PKOD. el terr. buen tr igo, centeno, cebada abun
dantes patatas, legumbres, hortalizas y frutas, especial
mente ricas manzanas de invierno; cria ganado de cerda, 
mula r , lanar y cabrio , y el vacuno necesario para las labo-

. res. Poní.. 20 "vec. 140 a l m . : CAP. IMP. 30,800 rs . : CONTR. 
3,482 rs. E l 30 de agosto celebra este pueblo la fiesta del t i 
tular de su parr. San Saturnino. 

ALTÜBE: gran monte de la prOT. de A l a v a , en el part. 
j ud . d e O r d u ñ a , ó Amur r io , formando l i m . con Vizcaya: su 
circunferencia abraza sobre 4 leg . , con 1 de N . á S. Confina 
al N . con Barambio, al N E . con la Peña y monte do Gorbea, 
al S. con Amezaga, y á O. con Uzquiano y otros pueblos de 
Z u y a : de su abundante y frondoso arbolado participan los 
pueblos que componen los valles de Zuya , y algunos de la 
berm. de Urcabnztais. En los años dé 181G, 17 y 18, se 
construye) por la Provincia un camino real desde Murguia y 
Amezaga alta, besándolo de S. á N . , y conliiiuando por 
Barambio hasta la jurisd. de Orozco, cuyo valle levantó tam
bién la leg. de su terr., habiendo después la Provincia construido 
*1 resto, nasta enlazar con el de Arela, que sigue á Bilbao. Para 
dar seguridad al tránsito seproyecto por la Diputación general 
de prov., poblar toda la eslonsion del monte en la carretera 
nueva, y previa real facultad para la exención de diezmos y 
contr. por diez años á los pobladores, se levantaron 8 cas. 
en sitios determinados , con las convenientes proporciones, 
para quede lodos los punios del t ránsi to se tuviese siempre 
pobl. á la v is ta , habiéndose concedido á los constructo
res, gratuitamente, el terreno suficiente para huerta y la
branza; y el aprovechamienio del monle, como se ha indi
cado, lo disfrutan los pueblos deZuya.Nace en su lérm. un r., 
que uniéndose en Orozco con el que desciende de los montes 
de Gorbea, corren sus aguas al Reivioti, (pie pasa por 
Bi lbao , hasta entrar en el mar Cantábrico por Portugalctc. 

A L T 
Pnon. : mucha l eña , que sirve en gran parte para carbón, 
con (pie se alimentan las ferr. de Vizcaya, especialmente las 
de Orozco, y la de la Encontrada, en A l a v a : tiene yerbas 
buenas, que nutren toda especie de ganado: solo se cultiva 
el terreno próximo á los cas., y algo en las faldas. E l CAMINO 
y la pobl. ha dejado muy despejado y seguro aquel paso, 
antes siempre peligroso , y muchas veces impracticable: 
próxima á la cumbre ha levantado también la Provincia una 
caseta para la cobranza del peaje, donde suele haber miñones 
de observación, (pie dan protección á los caminantes. Hubo 
proyecto de construir una pequeña i g l . , pero las circunstan
cias de los tiempos lo impidieron, y los vec. so ven en la 
necesidad de concurrir, los de la parte alta del monte á la 
parr. de Amezaga, y los do los cas. mas bajos á la de 
Gi i ju l i . 

A L T U B E : 1. en la prov. de Alava (4 leg. de Vi tor ia) , dióc. 
de Calahorra (22), part. jud. de Orduña (4), herm. y ayunt. 
de Zuya (1); srr. á la falda ^lel monto que le da nombre: el 
CUMA sano; carece de ig l . , y los vec. asisten á las deAme/aga 
y Guju l i ; su TÉRH. confina por el N . con la gran peña de Gor
bea que le separa de la prov. de Vizcaya; al E . Marquina ; al 
S. Belunza y Oyardu, y al O. Uzquiano y Lezaina: nace cu el 
térm, el r. de su nombre, que corriendo de S E . á NO. se une 
en Orozco con el que baja de la peña de Gorbea, y llevan sus. 
aguas al Nervion : el TERRBNU es quebrado; pero fértil y fron
doso su monte: sus CAMINOS (V. ÁLTUBBNONTE): PROD.: toda 
clase de cereales , algunas legumbres y poca hortaliza : cria 
ganado vacuno, lanar , cabrio, caballar , mular y de cerda: 
POBL. : 10 vec . , 05 a l m . : CONTR. : (V. ALAVA ISTF.NDENCI.O. 
Altube se llamaba Moureal de M u r g i a ; pero hoy solo se 
le conoce por el primer nombre. _ y 

A L T U B E : r . en la prov. de Vizcaya , y part. de Durango: 
tiene origen en el monte (pie le da nombre. (V). 

A L T U B E (VF.NTII.LAS nn): cas. en la prov. de A l a v a , del 
ayunt. do Urcabuztais, y TÉRM. de Guju l i (V): POBL.: 2 v e c , 
11 almas. 

A L T U N A : casa, palacio y ferr. en la prov. de Guipúzcoa, 
purt. jud. de Azpei t ia , t é rm. municipal de Cestona y 
felig. de Ntra . Sra. do la Asunción de Vrresti l la , anejo 
de Azpeitia. 

A L T U B A : v .con ayunt. , de la prov. y adm. de rent. do 
Castellón de la Plana (0 1|2 leg.) , part. jud . y dióc. de Se-
gorbo (3/4), aud. terr. y c. g . de Valencia (7 1/2): SIT. á la 
márg . der. del r. P a l a n c i a , en la planicie de una colina con 
declive por uno y dtva lado á diferentes barrancos , donde la 
combalen con libertad todos los vientos; esto unido al her
moso cielo y atmósfera despejada que disfruta , hace que su 
r i , iM\ sea de lo mas benigno y sano. Tiene 593 CASAS, una 
escuela de primeras letras concurrida por 75 á 80 alumnos, 
otra de n iñas , en la que ademas de las labores propias del 
sexo, se enseñan las primeras letras á las 50 discipulas que 
comunmente la frecuentan: ambas están pagadas por los 
fondos de propios, y una ig l . parr., bajo la advocación de 
San Miguel Arcángel : el curato es p e r p é t u o . y lo provee 
S. M . ó el diocesano, previa oposición en concurso general. 
Confina el TÉRM. por el N . con el de Verica, (1/2 hora"), por 
el E . con el de Segorhe (1/4), por el S. con el de L i r i a (3 1/2), 
y por el O. con los de Bcxís y Alcubla (2 1/2). En é l , y á no 
muy largadist. de la pobl . , se encuentran fuentes de aguas 
cristalinas para el surtido de los vec., diferentes ermitas, un 
santuario, llamado de Ntra. Sra. de la Cueva, muy frecuen
tado por españoles y estrangeros, cuyas limosnas sostienen 
el cullo del mismo y 2 capellanes, penitenciarios perpétuos , 
siendo la i g l . una cueva formada por la naturaleza , y ador
nada por el arte, y la cartuja, llamada de Valí de Cristo , l a 
cual . con las hermosas tierras que le circuían y de ella de-
pendian, fueron enagenadas por la Hacienda nacional en 
409,005 rs. E l TERRENO participa de monte y l lano; aquella 
liarle la forman por un lado la sierra de Espadan, y por el 
otro la de Cueva Santa, en las cuales se hallan abundantes 
canlcrasde mármol negro, algunas minas de barniz, plomo 
y plata , y un eslenso pinar. La tierra rojiza y de mucho 
fondo, es do lo mas fértil (pie puede darse , á lo que contri
buye no solo la laboriosidad de los hab. y templado de la 
atmósfera, sino la abundancia de aguas. Ademas de las del r., 
comportea con los vec. de Segorhe y pueblos inmediatos, la 
fuente llamada de la Esperanza, s i l . al N E . , no lejos de 
aquella c . , la cual brota á las raices occidentales de un cerro 
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(ic piedra, en lauta copia, queda la bástanlo para regar 4,000 
fanegadas, de las cuales 1,000 corresponden á eslo t é rm . , cre
ciendo en ellas con vigor y lozanía todo género de siniienles 
y plantíos. Hay ademas un secano de mucha cstension, y en 
el dilatados v iñedos , estensos sembrados, muchos olivos 
y algunos algarrobos. Los CAMINOS son locales, y se ha
llan rn büen estado: PROD.: v i n o , tr igo, niaiz , aceite, 
seda, muchas hortalizas y frutas: POBL. : 541 veo., 1,905 
a l m . : CAP. PBOO.; 2.U;,>,4S1 : CAP. 1JIP.: 148,529. Fue 
concedida á esta v. la preeminencia de ser calle y ahí. 
de la C. de Valencia . ron sus mismos privilegios, teniendo el 
ayunt, de esta c. su jnrisd. criminal. Los reyes T). Pedro IV y 
D. Martin, hicieron merced de s u s e ñ . temporal al real mo
nasterio do Valdecristo. 

A L T U R A (s^fT JUMAN D E ) : parr. de la p rov . , and. ten-., 
c. g. y dióc. Jo Uarcalona (5 horas) , part. ¡ud. de Tarra-
sa (5 1/4): SIT. sobro una pequeña colina en medio de un llano 
donde la baten con libertad todos los vientos : su CUMA es 
bastante sano. L a i g l . , dedicada á San Julián , celebra su fes
tividad el dia 28de agosto, y está servida por un párroco, 
ouya plaza se provee por S. M . y el diocesano, según los 
meses do la vacante: dependen de ella dos oratorios, el uno 
de propiedad particular, y el otro perteneciente al Estado: el 
edificio es de construcción moderna, consta do una nave 
con 7 altares sencillos y escasos de adornos, teniendo 101 
palmos de long., :)6 de lat. y 80 de altura. L a torre es de 
igual fáb . , y tiene de elevación 14o palmos: hay un cemen
terio al S. con buena ventilación : al rededor de la i g l . , y es
parcidas por las heredades, hay 14 CASAS de labor y dos 
fuentes permanentes, la una llamada Botellas, y la otra do la 
Torre de Oras. Confina el TÉRM,. por N . con la parr. de Mala-
depera á 1/4 de hora , por lí. con el del pueblo de Castellar 
á 1/4 , y por S. y O. con el de San Podro de Tarrasa á 3 / i : 
el TERRENO, si se esceptúa el poquefio llano en que está sit. 
la i g l . , es muy montuoso, poblado de bosques y de árboles 
por todas direcciones . aunque útiles solo para I ñ a : com
prende 845 cuarteradas, de las que son do torcera calidad 25, 
y 125 do cuarta; las restantes son muy inferiores: le ferti
lizan dos arroyos, llamados do Rivatalfada y Casa Ust re l l , á 
los que se unen cuatro mas, que van á desaguar al r. R/poll , 
con otra infinidad do barrancos (pie so desprenden do los 
corros: tiene un CAMINO do herradura que va de Barcelona á 
la c. do Manresa , Cardona, Berga y Sallent. L a CORIIESPON-
DENCIA so recibo de la adm. de Tarrasa. PROD. : v ino , leña, 
algunos granos: aceite, poca hortaliza y abundante cazado 
liebres , "conejos, perdices, palomas y oirás aves. La ixn . está 
reducida á un molino de hilados de algodón ; y el COMIÍRCIO á 
la esportacion de él. POBL . : 28 veo. , 173 aira. : CAO. 
raen. : 3.704,400: IMP.: 92,010. 

A L T U Z A R R A : ald. en la prov. do Logroño , part. jud . do 
Sto. Domingo de la Calzada, parr. do Posadas, ayunt. y 
té rm. ¡nrisd. 'dc Esenray. (V). 

ALÚA: dosp. en la prov. do Madr id , part. jud . do Gelafe, 
té rm. de Fuenlábrada de Madr id : srr. al N . y l / í leg. do 
este pueblo: se ignora la época y causas do su dospobl., y es 
en el dia terreno labrantío. 

A L U C E M A S (SAN AGUSTÍN Y SAN CARLOS DE LAS): isla, plaza 
fuerte y presidio en el mar Mediterráneo, prov. y dióc. de Cá
diz (li leg.), part. jud. de Alccciras (28);aud. terr. y c . g . de 
Sevilla (63) (•): srr. á los 35« 15'lat. N . , 2" 30' 44" long. E . , 
según el derrotero del Mediterráneo 1,568 varas do la costa del 
Reí en el imperio de Marruecos, 2 1/2 millas del Cabo del 
Morro, y 5 del de Quilates en el mismo imperio: goza de CLI
MA suave y sano, no contándose otras enfermedades, aunque 
en pocos casos, que el escorbuto y disenterias, que tienen su 
principal origen en los alimentos: la plaza so compone de 28 
CASAS do muy mala construcción, la del gobernador, que es 
mas capaz y vistosa , tres almacenes llamados del factor y de 
artil lería, un cuartel para la tropa, otro p á r a l o s presidiarios, 
llamado la Pulpera , un hospital, dospahoilones en la plaza 
de armas, una habitación para el v ic ia , cinco malos calabo
zos y una i g l . parr. castrense; que forman una plaza Uama-

(*) Repelimos la ñola puesta al art. Alceeiras, pág. 556; co
lumna 2.a del 1.** tomo, siendo aun mas noMlar respecto á esta 
plaza , rpie sin embargo de su asignación a Algeciros, tanto las^ollci-
nas de cuenta y raion , como el gobernador de ella se entienden 
con la intendencia y c. g. de Granada respectivamente. 

A L U 2 1 3 
da del Desengaño y cnalro calles muy limpias; el hospital es 
uno de los inojorosedificios; consta de 3 salas bajas y una a l 
ta , bastante capaces y ventiladas, despensa, cocina, patio, 
y casa para el contralor: tanto esto establecimiento como la 
botica . que recibo las medicinas de la nacional do Malaga, y 
está al cargo do dos practicantes, so hallan muy bien servidos: 
la casa del v ig ía , que so halla sit. en lo mas elevado del pe-
ñon, á m a s d e observar las operaciones do 'os moros de la costa 
y las novedades del mar, tiene el vigia la obligación de antm 
ciar las horas, á cuyo fin hay destinados doce presidiarios 
quo se relevan do hora en hora , los que por medio do una 
ampoll-ta de arena gradúan el tiempo y anuncian las horas 
y cuartos con dos campanas do distinto sonido: el cuartel del 
presidio so compone dedos cuadras sombrías y húmedas y 
malsanas, y otra subterránea que antiguamente sirvió de en-
terramiento: la i g l . es do buena construcción, bajo la advo
cación de San Agustín y San Cáelos, cuyos Santos disfrutan 
para su culto una ración do 55 mrs. diarios; está servilla 
por un cura castrense, que á mas de su dotación cobra de 
cada confinado 10 mrs. mensuales para la horm. de Animas: 
hay ademas 5 cisternas ó algibos donde se recoge el agua sti-
ficieute para el consumo, y so hallan sit. en el cuartel do la 
Pulpera, en la i g l . , en el principal, en los cubos y en el huer
to de la casa del gobernador, único quo hay en el pueblo. To
da la isla tiene 194 yaras-de largo , 98 en su mayor anchura 
y 501 do circunferencia; sus frontes N . y E . son inaccesibles 
por naturaleza, y el últ imo está defendido con 0 piezas; el 
lado O. tiene otra hatería do 6 piezas llamada de las Vacas, y 
en el S. está la muralla real, cuya cortina sirvo de paseo y 
cubre toda la línea del campo infiel , y está artillada con 19 
piezas, totlas do cobro y grueso calibre: en este lado está el 
fondeadero de las embarcaciones do !a correspondencia y tra
to con España, y la entrada se verifica por una escala portát i l : 
entre la plaza y el cabo del Morro hay dos islotes; uno llama
do de tierra y otra de fuera ó del mar, y esto último está des
tinado para cementerio. L a inmediata costa de Africa es pin
toresca por la variedad de árboles quo se crian en las orillas 
del r . Naecor que desemboca en la ensenada fronte á la plaza, 
por cuya causa los berberiscos llaman á Alucemas Haglar-en 
Neceor (sepultura do Naecor), y son enemigos irreconcilia
bles de los cristianos, sin embargo de lo cual hacen con la 
plaza algún comercio de tr igo, cebada, frutas, mie l , huevos, 
estambre , lana, h i lo , carnes y otros efectos, cuyas mercan
cías las trasladan nadando metidas en pellejos do cabra y a l 
gunas vetos en las lanchas de la plaza, sin que lo llegue Vi en
tender el caid de su guardia. La pobl. de Alucemas, está re
ducida á los empleados, algunas viudas de marineros y sol 
dados veteranos, la guarnición y el presidio: este se compono 
do 08 hombros mandados por un capataz, y es destacamento 
del do la plaza de Ceuta, del quo depende en su régimen inte
r io r : la guarnición consta do 85 hombres, un capitán, un te
niente y dos subtenientes; un oficial de artillería de la claso 
do prácticos con un cabo ó sargento y cuatro artilleros; un 
suballorno de las compañías do veteranos do Melilla con 8 
soldados que so llaman descubridores; algiinos.soldados do 
mar que so dedican á la pesca, ejerciendo el mas ant. el car 
go do capitán del puerto; un comisario de guerra y el gober
nador que es un capitán do la clase de retirados, con su se
cretario, quo es un sargento de las compañíasdo veteranos de 
Meli l la . Tanto la guarnición como el presidio y empleados go
zan ración de armada y 7 cuartillos de agua diarios en verano 
y 5 en invierno. Esta plaza fue tomada por los navios espa
ñoles San Agustín y San Cárlos en 28 do agosto de 1073 sin 
oposición alguna, pues solo la habitaban algunos pescadores 
moros, desde cuya época no ha sido formalmente inquietada; 
sin embargo al relevar su guardia los moros fronterizos, ha
cen generalmente algún disparo con una pieza de á 4 quo 
tienen en la playa, para cuya carga reúnen la pólvora quepue-
don, armando grande algazara sí la bala dá en algun edificio: 
para evitar las desgracias ronsigniontes, nuestro vigía da las 
señales convenidas y los moradores se recogen á sus casas: 
estos peligros se repiten cuando se hacen los enterramientos 
en el isloi'o que sirvo de cementerio , pues cuando lo advier
ten los moros, se colocan en una altura que domina aquel si-
lio y hacen un vivo fuego sobre los quo conducen el cadáver . 
Tales demasías no oslan previstas en el tratado de paz con 
Marruecos do 1. " de marzo do 1799, al cual no están sujetos 
los moros de esta playa; y s^ria do dosoar quo el gobierno 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[895]



2 U A L U 
procurase poner esta plaza al abrigo de tan acpetidos i n -
mltos. 

A L U E N D A : 1. con ayunt. de lap rov . , aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (13 leg.) , part. jud, y adra, de rcnt. de Caíata-
yud (2 1/2), dióc. de Tarazona (13 1/2): SIT. al pie de la sier
ra llamada puerto del Frasno, que se corre por el lado del N . 
de O. á E . ; goza de buena ventilación y de CLIMA bástanle sa
ludable. Tiene 22 CASAS de mala lab. , 2 posadas públicas 
bastante regulares junto á la carretera que conduce de Ma
drid á Zaragoza, y una i g l . parr. bajo la advocación de la 
Coronación dé María Sant ís ima, servida por un cura, un be
neficiado que se halla vacante, y un sacristán. E l curato es de 
provisión ordinaria; pero solo tienen opción á él los hijos del 
pueblo en virtud del derecho de patronato que reside en el 
Arcedianato: el cementerio está á espaldas de la ig l . Conlina 
el nínM. por el N . con el de Paracuellos de la Ribera, por el 
E . con los del Frasno é Inoges, por el S. con el de Sediles, y 
por el O. con el de Calalayud, eslendiéndose á cada uno de 
los espresados puntos 1/2 leg., poco mas ó menos. Hay en él 
dos fuentes de aguas abundantes y de buena calidad, y 6 
corrales para encerrar ganado. E l TERRLNO montuoso y que
brado en general y falto de agua, es sin embargo de buena ca
lidad y muy productivo: las tierras que se riegan con las aguas 
de las dos fuentes que se recogen en una balsa, apenas llegan 
a 10 yugadas de las 100 que poco mas ó menos hay rotura
das, en las que se crian algunos cerezos y nogales: el monte 
carrascal es también muy pequeño; tiene una deh. de pas
to para el ganado de unas 20 yugadas: CAMINOS: pasa junto 
al pueblo, como se ha dicho, el arrecife que conduce de Madrid 
á Zaragoza: PHOD. : trigo , cebada, centeno, garbanzos, ju
dias, lentejas, zumaque, cerezas y nueces, todo en pequeña 
cantidad; cria ganado lanar y caza de perdices, conejos y 
liebres: POBt.: 20 vec.: 94 a lm. : CAP. pnoo.: 215,238 rs.: 
1MP.: 11,600 rs . : COXTR.: 2,892 rs. 14 mrs. vn. 

A L U M B R E S : ald. de la prov. de Murcia , part. j u d . , t é rm. 
jurisd. y á 1 leg. de Cartagena ( V . ) : tiene i g l . parr. ,va-
rios'cas. en su té rm. y consta, de 338 v e c , 1,563 habitantes. 

ALUÑESA: l . en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Calde 
las y !cV\s. de San Martin de Fustanes (V. ) . 

ALUSTAXTE . 1. cona*imt. de la prov. de Guadalajara 
(27 leg.), pa r í . jud . de Molina (0), aud. terr. y c. g. de Ma
drid (38), adm.de rent. y dióc. de Sigüenza ^18): SIT. en 
lo mas alto de una loma, con esposicion al S. la mayor parte, 
sobradamente ventilado, y de CLIMA muy frió: tiene 300 CA
SAS mal alineadas y de pocas comodidades , aunque algunas 
son modernas y mejor distribuidas: la consistorial, que forma 
uno de los lados de la plaza de la Constitución, es ant . , tiene 
un gran patio bajo llamado Lonja, que sirve para las reunio
nes populares y juego público de pelota: en el piso alio so 
ha.la la sala de sesiones, habitación para el maestro de escue
l a , sala para los niños, y cárcel incómoda y poco segura: á 
l a escuela concurren unos 60 alumnos , y el maestro se halla 
dotado por los fondos públicos, con 200 ducados , y ademas 
3 cíMeminc^de trigo que abonan las familias de cada uno de 
los concurrentes : hay en la plaza también una buena fuente 
de dos caños, y un largo pilón para abrevadero, cuyas aguas 
vienen encañadas desde dos manantiales á 500 pasos al S. del 
1.; esta obra se cor.struyó en el año 1827, y se conserva con 
el mayor esmero por un alarife fontanero, dotado con 300 rs. 
anuales: Id ig l . parr., sit. á uno de losestremos, es de mucha 
antigüedad, capacidad y solidez; siendo lo mas notable su 
gran torre de fáb. romana, y en ella la escalera de caracol, 
que en su punto céntrico rueda sobre un cordoncillo de már
mol blanco delicadamente trabajado: su curato es p e r p é t u o y 
de concurso general, y tiene también un beneficiado coadju
tor: en los AFUERAS, a mayor ó menor dist. , hoy 5 ermitas 
tituladas: de Mira . Sra. del P i l a r , inmediata á las casas, 
muy reducida y de propiedad particular; de San Fabián j 
San Sebastian, camino de Molina: de Ntra . Sra. de la Soledad, 
camino de Orea: de N l r a . Sra. de Cirujeda, y de San Roque á 
3/4 de hora de la pobl. en camino de Tordesilos. Confina el 
TÉRM. p o r N . con los de Tordellego, Setiles y Tordesilos ; E . 
con los del Villar del Saz, Rodenas, Paracense , Monlerdo y 
Bronchales, en el part. de Albarracin, prov. de Teruel , y el 
de Motos en su mismo part.; S. Orihuela de Albarracin del 
espresado part. y Orea, en el de su comprens ión; O. Checa y 
Alcoroches; NO. Tra id , Piqueras y Adoves: sus confines en 
t general dist. del pueblo 11/2 hora, escepto por Alcoroches 
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y Motos que será poco mas de 1/2; comprende 2,500 fan. en 
cult ivo, muchas corralizas cubiertas de barda y algunas do 
teja, para encerrar los ganados; muchos montes pinares y 
algunos chaparros: le cruzan variosarroyuelos de corto rau
dal , (¡ue dan movimiento á temporadas á dos molinos hari
neros de chorri l lo, y riegan unas pequeñas huertas llamadas 
del Rubia l : el TBRRBRO es sumamente quebrado, aun el que 
se cul t iva, y hay necesidad en mucha parte de cortarlo en 
bancales para facilitar las labores; lodo él no puedo regularse 
mas que dedos clases, á saber: 1,500 fan. de segunda y 1,000 
de tercera: los CAMINOS corresponden á la naturaleza "del sue
lo ; son mas bien travesías de herradura, en mal estado y 
abandonados: se recibe el CORREO por medio de un cartero-
que también sirve á los pueblos inmediatos, tomando la cor, 
respondencia de la estafeta de Molina dos veces á la semana, 
con la dotación de 600 rs., y 4 mrs. en caria: PRÜD.; poco tr i
go puro, centeno, cebada, avena, guisantes y oirás legum
bres: se mantiene algún ganado lanar, cabrio, vacuno, mu
lar , yeguar y menor, y abunda en caza de todas clases: su 
IND. está limitada á los dos molinos harineros ya referidos, y 
á la estraccion de piedra lápiz que abunda en el térra, do Che
ca y se esporla á varias c. del reino , «iendo este uno de los 
art. de su comercio, empleándose además como unos 100 
v e c e n el tráfico de caballerías cerriles, desde las ferias de 
Sar iñena , Bcrdun, otras de Galicia, y la que se celebra en 
el mismo pueblo el 14 de mayo; hay ademas un mercado se
manal insignificante: I'OHL.; 297 v e c : 1,215 alm.: CAP. PROD.: 
13.525,780 rs.: IMP.: 317,320 rs.: CONTE.; 13,492 rs. 28mrs.: 
PRESUPUESTO MUNICIPAL; 4,000, del que sepagr.nSOO al secre
tario por su dotación ; se cubre con el prod. de una po
sada y un molino de propíos , que será unos 2,000 r s . , los 
arbitrios de taberna y acotamiento de yerbas, que ascienden 
á 1,500 , y el resto por repartimiento vecinal. 

A L V A R : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y felig. 
de Sta. María de A m a n d i (Y. ) . 

A L V A R A D O (DE) : cas. cío la prov. de Granada, part. j u d . 
de Sanlafé, térra, jurisd. de fíelicena. 

A L V A R I N : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig. 
de Sta. Leocadia de Sotomel (V.) . 

A L V A R I Z A ; !. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Miranda 
y felig. de San Julián de Belmonte (V.): sit. á la orilla del r. 
P igüeña : tiene un martinete y un molino: POBL. 15 v e c , 
78 almas. 

A L V A S - C U E V A S ; sierras en la prov. de Málaga, part. j ud . 
y t é rm. jurisd. de Antequera. 

A L V E A R : cas. en la prov. de Santander , par t . jud.de La-
redo, ayunt. de Voto, y t é rm. del U de San Pantaleon de 
A r o s (V . ) . 

A L V E D R O : en la prov. de la Cornña, felig. de San Julián 
de Almeiras y cap. del ayunt. á que da nombre: (V. SAN 
JÜLIAN DK ALMEIRAS). 

A L V E D R O : ayunt. en la nrov. , aud. te r r . , c. g. y p a r í , 
jud . de la Coruña (1 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8 1/2): SIT. 
al S. de la cap. del part. y márg . izq. del r. Mero ; su CLIMA 
es sano : se compone de las felig. do San Julián de Almeira, 
Sanliago de Búrgos , Santiago de Gástelo, Sta. María de Ce
las, San Esteban de Cullarerto, San Pedro deLedoño, San Sal
vador do Orro, Sta. María de Rut is , San Martin de Sésamo. 
San Esteban de Sueiro y San Silvestre de Ve iga , con muchos 
y buenos cas.:.su TKRM. confina al N . con el deOza; por E . los 
de Cambre y Oleiros"; al S. con los do Corral, y por O. Artei-
jo ; un crecido mira, de fuentes contribuyen á formar varios 
arroyuelos que desaguan en la r. del Burgo : el TERRENO es 
fértil y corresponde á s u esmerado cul t ivo; los CAMINOS de la 
Coruña á Betanzos con dirección á Madr id , así como el que se 
dirige á Santiago por Culleros y Ru t i s , se encuentran en 
mediano estado : el CORREO se recibe por la C o r u ñ a ; PROD. 
cereales, legumbres, hortalizas, vino y frutas; cria ganado 
de todas clases, y el sobrante de las cosechas se consume en la 
cap. de la prov.: POBL., según datos oficíales, 1,010 veo., 4803 
aira.; y conforme á la mat r ícu la , RIQUEZA PROD. 21.370,983 
rs. 22 mrs . , MASA IMP. 661.033, CONTR. 40,120 rs. 19 mrs. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende en un año común á 12,000 
rs. 28 mrs., que se cubre con el arbitrio de Octavil la sobre el 
consumo de vino, que serán unos 4,500 rs., y el déficit por re
parto vecinal. 

A L V E L A : monte en la prov. de Lugo y part. jud . de Becer
rea ; perlenece a la cord. que de los Pirineos se dirige al cabo 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[896]



A L Z 
Finislerrc, casi paralelamente á la costa cantábrica: al llegar á 
los térra, de Galicia, forma esta cord. una sinuosidad con 
inclinación al S O . , y dos vertientes opuestas, ta una al 
Navia , y es la primera set. de Galicia, y la otra ni Burliia, 
Valcarce y L o r , r . afluentes del Sil ; al tocar al Cebrcro toma 
ya otro rumbo al O . , y sigue por la Alvela á incorporarse al 
pico de Penamayor, desde donde continua hasta las vertien
tes del E o , dividiendo la cuenca del Navia de la del Mino . 
Pasa por la cumbre de este monte la anl . carretera, que ya 
desde tiempo de los romanos se dirigía de Lugo ; i Astorga. 
L a base de este monte es pr imit iva , y de sus rocas se estraen 
buenas piedras para molinos harineros. 

A L V E N D O : entre los pueblos conquistados por D . Alonso 
el V i que nombran algunas crónicas, se lee Alvendo. 

A L V E R C H E R : r . que tiene su origen en el part. jud. de 
Pego, prov. de Alicante; toma el espresado nombre en el es 
trecho de Isber, hasta cuyo punto se llama Barranco del 
/ « / e r n ; pasa por las raices meridionales del monte Segária, 
y nunca lleva aguas al mar sino cuando caen grandes agua
ceros ; hay quien 1c llama Rio-Sec, ó sea lUo-Seco, en la dist. 
que hay desda el estrecho Isber hasta que recibe al Bolata , 
cuyo nombre le da equivocadamente algún escritor. 

A L V E R 1 T E : arroyo de la prov. do Cádiz, que nace en el 
part. jud . y t é rm. jurisd. de Arcos de la Frontera, es en todo 
el aíio abundante de aguas que disfrutan varios huertos y la 
ganader ía ; da impulso á un molino harinero de cubo, (pie 
abastece de harina á las haciendas da campo de sus inmedia
ciones , y se incorpora después con el r. Guadalete. 

A L V I A : enPlolomeo aparece una c. Vaccea, cuyo nombre 
se ha escrito yivía ó . i o ü i a , y , aunque no se lee mas que 
A v i a Lv la , A o v i a , ó L o v i a , es muy natural la corcccionyüina 
o A lb í a , pues son muy frecuentes semejantes nexos, á causa 
de la precipitación de los copiantes, (pie oscurecen ó cambian 
con estos y otros errores las mas claras doctrinas. Redúcese 
esta c. á Alba de. Tó rmes ; en su art. mismo se vcriíiea, ha
berse unido dos conceptos enteramente distintos, escribu'ii 
dose «(/itim» por «O. Juan II» después de «W. Enrique TV.» 

A L V I S U A : barrio en la prov. do Vizcaya , ayunt.de Oroz-
co y felig. de San Martin de Alhisu-Elexar/a. 

A L Y B A : Eustatbio, el comentador de Dionisio, opinó, se
gún Golíofrido Oleario, en sus notas á Philostrato, que el 
nombro Calpe fué aplicado á aquella de las (ioulmnas de Hér
cules, que distingue por los bfubaros , l lamándola A l i v a 
los griegos, pudo muy bien ser as i ; pero se ofrece mas pro
bable que diese aqui á una los nombres de ambas columnas: 
Ali jva es el nombre áa Abyla leido á la manera griega (V. 
Avil.A MOME Y CALPE MONTE). 

A L Z A ; I. en la prov. do Guipúzcoa ( í 1/2 leg. á Tolosa), 
dtóc. de Pamplona (13), aud. terr. de Rúrgos (34 1/2), c. g. 
de las prov. Vascongadas (19), part. jud. de San Sebas
tian (3/4), con ayunt. de por sí: Sft. sobre una altura á la der. 
del r. Vrumea, y al S. de la bahía de Pasage: r.i.iM \ templado 
V sano: perteneció al ayunt. de San Sebastian, como barrio 
de esta c . , y de cuya párr . es filial la que tiene, con la advo
cación de San Marcial ob. de Límoges: el edificio es de gra
ciosa arquitectura , y fundado en 1390 con permiso del ob. 
de Pamplona y cardenal de la ig l . romana D. Martín Zalva; 
en aquella época sol" se erigió un oratorio dé madera, para que 
los labradores del partido llamado de Artigas , pudiesen oír 
misa : en 2 de setiembre de 1398 se otorgó concordia cutre el 
cabildo ecl. de la c. y moradores d e A I z á , y los benefiriadns 
de Sta. María y San Vicente iban á celebrar misa á dicho ora
tor io , hasta que en 1020 se exoneró el cabildo , poniendo un 
vicario para la adm. de los sacramentos : hoy está servido 
por un beneficio unido á la matriz. E l TÉRM. confina por \ . 
con Pasage , por E . con Rentería , al S. con Astígarraga , y 
por O. con San Sebastian: el TEIIRENO es montuoso, con Imenas 
v abundantes aguas, y se prestó al cultivo. Los CAMINOS son 
locales, medianamente cuidados; y la carretera que va á cons
truirse pasará entre la babia de Pasases y falda N . de monle 
f n que está la parr . : el CORHEO se recibe en San Sebastian. 
Pi-,oi).: maíz, tr igo, algunas legumbres, hortalizas y alacha 
fruta, con especialidad manzanas, deque elaboran'bastante 

- s id ra ; los montes proporcionan madera, leña y pastos: cria 
ganado vacuno , lanar y de cerda ! POHE. ; -•> vec., 860 alm.: 
RIQUEZA TERR. : 93,897": COMERCIAL é IND.: 4,(10i): CONTR. (V. 
GUIPÚZCOA). Alzá en la úl t ima guerra c iv i l sufrió el incendio 
de las dos terceras parles de sus cas., y la pérdida de 16 á 

A L Z 2 1 S 
20,000 manzanos ; pero unos y otros se van restableciendo. 

HISTORIA. E l 0 de junio de 1836, se presentaron las fuer
zas carlistas en esta pobl. y en Caito , contra los españoles ó 
ingleses , que Evans mandaba. Trabada la refriega , fué san
grienta y tenaz ; la artillería hizo entre los carlistas gran 
destrozo; por fin se retiraron, siendo notable su pé rd ida . 
Volvieron á arremeter el 9, sobre la izq. de las fuerzas de 
Evans, (pie se apoyaba en la cord. al E . de Pasage. E l lord 
John-Uay defendía esto punto con la fuerza de su real ma
rina , (pie había hecho desembarcar , y un batallón espa
ñol, al mando de Araoz. Antes de amanecer empezó la acción, 
y la artillería jugó como en el combate anterior , disminu
yendo considerablemente las filas carlistas , que dejaron los 
campos de Alzá y Rentería sembrados de cadáve re s , cutre 
ellos muchas mujeres y niños , á quienes habían obligado á 
asistir, para la conducción de los heridos y otros quehaceres. 
L a pérdida de las tropas de la Reina fué también considera
ble. Todos los buques británicos surtos en las asnas de Pa-
sages, tuvieron parteen esta acc ión , arrojando, con mu
cho acierto , balas y granadas á las filas do D . C i r io s . E l 
dia l . ' d c octubre del mismo a ñ o , cargaron vigorosamente 
dé nuevo los carlistas sobre toda la linea desdo Alzá hasta 
las Herreras. Los ingleses so echaron sobre ellos; los en
volvieron en su segunda carga , y , ayudados con los (iispa-
ros de las baterías de Alzá, les obligaron á relirarsc con gra
ve pérd ida , y coslámloles mucho trabajo desembarazárse 
del vencedor. Los carlistas no desmayaron sin embargo y 
reprodujeron luego el combate. Otamendi que acababa de 
traer un refuer/o de cbapelcburris se arrojó á él ciegamente 
pero también fué rechazado dejando muchos muertos. E l 
mísnio Olamendí y otros gefes recibieron heridas que les 
inutilizaron , y fueron trasladados á Irun donde murieron de 
sus resultas. El coronel inglés Waliefield, á la cabeza de los 
lanceros br i tánicos , cargó con bizarría , arrojando á los car
listas desbandados por derrumbaderos y barrancos, mien
tras les acnchíllaban en la fuga los riflers, y tropas espa
ñolas. Durante la refriega ocurrió un suceso (pie rontrihii vó 
á desconcertar á las tropas carlistas: una granada estalló en
tre los arcónos de su artillería , y la esplosion causó ta muer
te de mas de 20 hombres (pie se bailaban en las inmedia
ciones. En tal confusión y no sabiendo á que atribuir seme
jante catástrofe, concibieron sospechas de que un otlcial in
glés , que estaba en su servicio, había dada lugar malicio
samente á la esplosion , y esto bastó para hacerle v íc t ima , 
arcabuceándole acto continuo. 

A L Z A A : casa solar y armera do Vizcaya en la anleigl. do 
Marr/uina Echevarria. 

A L Z A R O N : por un privilegio del archivo de Zur i t a , ci
tado por Sandoval, resulta , que , el emperador D Alonso, 
(lió al conde D. Ñuño Pérez y á sus hijos y descendientes, 
la ald. de Alzaban. 

A L Z A G A : barriada en la prov. de Vizcaj'a , part. jud. de 
IHlbao y anteígl . de tMOñá. IV.). 

A L Z A G A : v . en la prov. de Guipúzcoa , dióc. de Pamplo
na (13 leg.), aud. do Húrgos (31), c. g. de las provin
cias Vascongadas (3), y part. Jad. de Tolosa (3): siT. á 
• / l l e é . del r. Ocia en el declive de una sierra : etCtlMA 
templado: tiene ayunt. de por s í , y pertenecía á la unión do 
Oria (V. ) , se compone de uiins20 CASAS, Inclusos los cas. de 
sn t é r m . ; la ig l . parr. (San Miguel) está servida por un cura 
(pie nombran los v e c , y un beneficiado que presenta S. M . en 
los meses que le corresponde en la alternativa con el párroco; 
CONFINA al N . Segorreta, por E . Raliarraín, por S. Zaldivía, y 
por O. Arama c Isasondo , eslemliémlose por donde mas, á 
3/4 de leg . ; varias fuentes de buenas aguas forman distintos 
regatos (jne se dirigen al Oria.-e' rr.nRENo quebrado , pero 
bastante fért i l , y en sus monles se encuentran mucho arbo
lado v ¡Jasto : los c .MiiN ' i s son vecinales, el CORREO lo recibo 
por Villafranca: piion.: maíz, trigo, algunas legumbres, y pa
tatas, castañas, nueces, manzanas, y otras fruías en corta can
tidad cria ganado vacuno, algo de lanar y cerda: tiene caza, 
y participa de la pesca del Oria : i'nni,.: 30 vec., y 118 alm.: 
BIQDEJU TERR.: 11,637 rs.: l.ND. y MERCANTIL: 1,000 ; COSTR.: 
( V . GUIPÚZCOA). 

A L Z A G A : barrio en la prov. de Vizcaya, ayunt. y anteigl. 
de Cenarniza . 

A L Z A I B A R : casa, solar y armera en la prov. de Vizcava, 
v anleís l . de Echano. 
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2 1 6 A L Z 
A L Z A M O R A : 1. con ayunt. de la prov. , y dioc. de Léri

da (16 leg.) , part. jud . do Tremp (6), aud. terr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona 42): SIT. en la pcnclicnte set. de la monta
ña llamada dei»/ofiíec/i, donde le combaten principalmente los 
vientos del E . y O . , hallándose resguardada de los restantes 
por elevarse otro cerro en dirección opuesta á dicha montaña: 
su CUMA es destemplado, por cuya razón propende á calen
turas catarrales y dolores reumáticos: tiene 17 CASAS de un 
solo piso, de mediana lab., las cuales forman una pequeña 
plaza y una calle mal empedrada , en cuya mitad solo hay 
una linea de aquellas ; una ig l . parr. bajo la advocación de 
San Esteban Protomárt i r , que tiene por aneja la de Chía, ser
vida por un cura párroco , y un sacristán nombrado por el 
primero : el curato es de segnndo ascenso, y se provee por 
S. M . mediante oposición en concurso general; contiguo á la 
i g l . , y en parase ventilado, se halla el cementerio; y dos er
mitas, cuyos edificios ninguna particularidad ofrecen; en los 
afueras de la pobl. , y á muy corta d is t . , hay una fuente, 
cuyas aguas de buena calidad utilizan los veo. para surtido 
de sus casas; en la parto opuesta á estas se levanta un escar
pado peñasco, en cuya cima hay un torreón , que so dice fué 
construido en tiempo de los sarracenos: confina el TIÍRM. por 
N . con el de Clusa, por E . con el de San Estéban de Sarga, 
por S. con el de Ager, y por O. con el de Monreveitg ; su os
tensión de N . á S. es de 1 3/4 de hora, y de E . á O. 3/4 ; en 
esta circunferencia se encuentra un barranco, cuyas aguas, 
que solamente íluyon durante el invierno, corren hacia el O. 
hasta rennirse al r. Noguera Ribagorzana: no causa daño por 
la profundidad de su cauce; el cual, ademas se halla bordeado 
de peña v i v a : el TERRENO participa do monte y l l a n o , es 
pedregoso, árido y poco fértil, escoplo en los valles, donde 
rinde comunmente el 5 por 1 de sembradura; se cultivan 
;iüO jornales, y con el agua sobrante de dos escasas fuentes 
que hay en el té rm. se riegan unos pocos huertos; tiene hos-
que, el cual ademas de proporcionar leña para combustible, 
prod. encinas, con cuyo fruto so cria bastante ganado de 
cerda; en el mismo se hacen varias roturaciones, pero de es
caso provecho: cruza por el pueblo el CAMINO que desde 
Ager conduce al puente de Montaña y domas pobl. do la r i 
bera del Noguera Ribagorzana; es de herradura y se encuen
tra en mal estado: PBOO. trigo, centono, cebada, avena, pa
tatas, vino de mala calidad, legumbres, poco aceito, algunas 
frutas, y hortaliza; cria, ademas del ganado de cerda, lanar y 
cabrio, el vacuno y mular necesario para las labores: hay 
caza de liebres, conejos y perdices, muchos lobos y otros ani
males dañinos: POBL.: 10 vec. , S l a l m . : CAP. IMP.: 11,683 rs.: 
tíONTB.: con 1,379 rs. 26 mrs. , incluso el PRESUPUESTO MUNI
CIPAL. Celebra esto pueblo su fiesta principal el tercer domin
go de octubre. 

A L Z A N A : entre los pueblos que refiero Mariana haber ga
nado los cristianos en la comarca de Antequera por los años 
1410, nombra. Alsana. 

A L Z A N 1 A : monte bastante elevado de la prov. do Navarra, 
part. jud . de Pamplona en el té rm. divisorio por el valle de la 
Borunda, entro aquella y las prov. do Alava y Ciiipúzcoa; los 
pueblos do Idiozabal, Segura, Cógarao y Corain, tienen en 
él mancomunidad de pastos , aguas y arbolado. Para salir al 
espresado valle atraviesa por este monte un camino de her
radura, que se enlaza con el sitio por donde soguia la via mi l i 
tar do los romanos, la cual conduela desde Astorga á Burdeos, 
dejando á su izq. este monte con los do San Adrián, Aralar, 
Alba y Araceli , conforme al itinerario Antonino. 

A L Z A O S : r . , nace en la deh. do Alcobaza, t é rm. de Jeréz 
de los Caballeros, prov. do Badajoz; donde se llama Arroyo 
del Lobo ; entra en el t é rm. de la v . de Oliva, donde toma el 
nombre do Alzaos ; y pasando al de la v . de Valencia del Mon-
buey, entra en Portugal. Tiene un puente de piedra, cal y la
drillo, do un arco, en el t é rm. de Ol iva , su construcción ant.: 
fue reedificado en 1840. 

ALZAPIÉ : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Gozon y 
felig. de Sla. Eulalia de Nembro (V.) . 

ALZAP1EUNAS: riach. ó garganta do la prov. de Cáceres, 
part, jud. de Jarandilla; tiene sii nacimiento en la jurisd. del 
Guijo de Sta. Bárbara, entro las asperezas do aquellas cle-
vadís imas montañas; so precipita de E . á O . , y so reúne á 
la garganta de Jaranda cerca del mismo pueblo del Guijo. 

A L Z A T E A : monte y puerto ( también se conoce con el 
nombre de Puerto de Orbaicela, por hallarse inmediato á d ¡ -

A L Z 
cho 1.), en el valle de Aezcoa, prov. de Navarra , merind. y 
part . jud.de Sangüesa. Tiene un CAMINO de herradura muy 
frecuentado por los que viajan á Valcarlos y Castel-Piñon do 
Franc ia , que durante el invierno se halla casi intransitable 
por la gran cantidad y duración do las nieves y hielos que lo 
obstruyen; cuya circunstancia , unida á que se estrecha de
masiado entre la montaña y el r. Irati, le constituyen en pun
to muy defendible cu tiempos de guerra. 

ALZI1I : en el tratado de paz, qus delante de Orihuela se 
concluyó á i de redieb del año 94 de la hejira entro Abdala-
ziz y Teodomiro (Tadmir ben Gobdos), conviniéndose que la 
potestad do Tadmir ó Teodomiro se egerciese pacificamente 
sobre siete c , figura entro ellas Á l z k i , queso supone ser 
Aspis. 

A L Z I B A R : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, y 
anteigl, do Cconiíri . 

ALZII iAK : barrio en la prov. de Guipúzcoa , part. jud . do 
San Sebastian, y uno do los del valle de Oyarzun (V.) . 

A L Z O : v . en la prov. de Guipúzcoa, dióc. de Pamplona 
(11 leg.) , aud. terr. do Burgos (32), c. g. de las prov. Vas
congadas (13) , part. jud. do Tolosa (1), con ayunt. de por sí: 
SIT. á la der. del camino real de posta de la carrera de Fran
cia y orilla oriental del r . Or ia ; su CLIMA sano: comprcnile 
las ald. de Alzo de Abajo y Alzo de Arriba, ú Olazabal, que se 
separaron do Tolosa. Hay dos parr. independientes; la do arriba 
(Asunción de Ntra. Sra.) , está servida por un rector que pro 
sentan los dueños de las casas do la fel ig. ; y la de abajo (San 
Salvador), por un beneficiado rectoral que presenta el conde 
do Villafuente : esta última pobl . , próxima al citado Oria, so 
lo llamaba Olazabal, por la casa de este nombre cercana á la 
i g l . , y á la que correspondo el patronato que ojerco el referi
do conde. E l TÉRM. se est iendeá una leg. d e E . i í O . , y 1/2 do 
N . á S . : confina al N . con Tolosa, por fe. con Loabúru , al S. 
con Lizarza, y á O. con Alegría, interpuesto el O r i a , al cual 
se uno el Arages después de recorrer el terr.: este es quebra
do y montuoso, pero bastante fé r t i l , con especialidad en la 
r ibera: los CAMIMOS son vecinales y poco cuidados; y el COR 
REO se recibo en la cap. del part . : PBOU. toda clase de corea • 
les; pero la principal cosecha es de cebollas, qao en carretillas 
conducen á los mercados do Tolosa, asi como la leña do sus 
montes: hay alguna caza, y cria ganado vacuno, lanar y de 
cerda: POBL.: 72 voc. , 360 alm.: su RIQUEZA TERR. : 21,735 rs,: 
la IND. y COMERCIO: 3,000 : CONTR. (V. GUIPÚZCOA.) 

ALZÓ DE ABAJO ú O L A Z A B A L : ald. en la prov. de Gui 
p ú z c o a , part. jud. de Tolosa, á la der. del r. O r i a : jun
to á su i g l . parr. (San Salvador) se halla la ant. casa do 
Olazabal, que asi como la ald. forma parto de la v . de 
Alzo (V.) . 

A L Z O DE A R R I B A : ald. en la prov. do Guipúzcoa , pa r í , 
jud . de Tolosa, y una de las que componen la v . de su nom
bre (V. ) : tiene ig l . parr. (la Asunción). 

ALZÓLA: anteigl. en la prov. do Guipúzcoa (4 leg. á To
losa) , dióc. de Pamplona (15), part. jud . de Azpeitia (3), y 
ayunt. do A y a (V . ) : SIT. á la izq. del r. O r i a : tiene ig l . parr. 
(San Roque), y el curato lo presentan los herederos de D.Faus
to del Corra l , alternando con otros partícipes naturales y 
estraños del té rm. municipal: su TERRENO es fértil: PROD. cé-
roales, frutas y hortalizas: hay arbolado; cria ganado; so en
cuentra caza, y disfrutado pesca: POBL. : 30 vec. , 146 almas. 

A L Z O L A DÉ AZP1LCÜÉTA; anteigl. en la prov. de Gui
púzcoa , dióc. de Calahorra, part. jud. de Vergara, y ayunt. 
de Elgoybar , en cuyo té rm. y á la orilla der. del r. Deva se 
halla sit. L a ig l . parr. (San Juan Bautista) es aneja de la de 
Elgoybar, y está servida por un beneficiado do la matriz: hay 
una fuente do agua termal: POBL. : (V. la matriz). 

A L Z O L A R A S : barrio en Guipúzcoa, part. jud . de Azpei
tia y v . de Cestona ( V . ) : SIT. en el camino do Azpeitia en ter
reno montuoso y á la der. del r . U r o l a , á cuyas aguas se 
unen las del arroyo do su nombro, después de fertilizar algún 
terreno y pasar por la ferreria de Altuna. 

A L Z O M E (STA. MARÍA) : felig. en la proy. de Pontevedra 
(V. ALZEME). 

A L Z O R R I Z : 1. del vallo y ayunt. d o ü n c i t í c n la" prov., 
aud. terr. y c. g. de Navarra, merind. y part.jud.de Sangüe
sa (6 leg.), dióc. do Pamplona (3), arciprestazgo de Ibargoit í : 
SIT. en la falda occidental de una montaña , donde lo comba
ten principalmente los vientos del N . y O . ; y goza do CLIMA 
saludable. Tiene 36 CASAS de mediana fáb . , una taberna, se-
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cuela de primeras letras, á la que asisten 33 niños de ambos 
sexos, cuyo maestro so halla dotado con 1,416 rs . ; una i g l . 
parr. dedicada á la Pdtiñcacion de Ntra. S ra . , servida por un 
cura párroco llamado vicario, y por un sacristán; el curato es 
perpetuo y se provee por el diocesano mediante oposición en 
concurso general; y 3 e r m . que hajo distintas advocaciones se 
encuentran abiertas ai culto público. Para surtido de los bab. 
hay una fuente de abundantes y esquisitas aguas. Conlina el 

TÉRM, p o r N . con el de Artaiz (Tleg.), p o r E . con el monte Iza
ga (igual disl.), por S. con el de Salinas de Monreal (1 1/2), y 
por O. con el de Zaraquiain (1/4). Dentro del mismo está 
el desp. de Muguctajarra, ignorándose la causa y época de su 
desaparición; las ruinas de una erm. y un elevado torreón, 
cuyas troneras y fáb. indican haber servido do fuerte en 
tiempos ant. El TERRENO cu lo general es montuoso y cubier
to de escabrosidades; comprende 3,000 robadas, de,las cuales 
se cultiva una mitad, reputándose 500 de segunda clase y 
1,000 de tercera; é n t r e l a s primeras hay unas 20 robadas 
que se riegan con las aguas do 3 fuentes que brotan en la fal
da del espresado monte de. Izaga, las cuales también sirven 
para dar impulso á un molino harinero que perteneció al gran 
prior de Navarra; las tierras incultas so reducen á boscpies 
de robles, hayas y maleza, de las que podrían reducirse á la
bor una 400 robadas, poro do inferior calidad y escaso pro
vecho ; se realiza el cultivo con bueyes y á fuerza do brazos, 
siendo necesario dejar en descanso el terreno de 3 á 4 años: 
I'ROD.: trigo, cebada, avena, maiz , v i n o , legumbres, hor
taliza, cáñamo y l ino; cria ganado vacuno, mular, de cerda, 
lanar y cabrio, que se sostiene con los sabrosos pastos de que 
abunda el terreno, en el cual también hay caza de liebres, 
conejos y perdices, y se encuentran lobos y otros animales 
dañ inos : IND.: tejidos de lienzos ordinarios: poní,. : 30 v e c : 
185 a l m . : CONTR.: con su val le , dist. de Madrid (00 leg.). 

Este pueblo cedió al rey en 1415, el derecho de patrona
to de su ig l , , y el rey lo traspasó al monasterio de Ronces-
valles , en 1410. 

A L Z U S T A : barriada en laprov . de Vizcaya, part. jud. de 
Durango y anteig. de Cenmtrl (V.) ; tiene una erm. (San M i 
guel) : VOBL.: 63 v e c ; 251 almas. 

A L Z U Z A : I. del valle y ayunt. do Egües en l a p r o v . , aud. 
terr. y c. g. de, Navarra , nierind. y part. jud . do Sangüesa 
(7 leg.), dióc. de Pamplona (\. 1/2), arciprestazgo de La Cucn • 
ca; si r. en un cerro donde le baten todos los vientos, y goza 
de CLIMA saludable. Tiene 7 CASAS y una ig l . parr. dedicada á 
San Esteban Pro tomár t i r , con una ermita; ambas son servi
das por un vicario, cuya plaza provee el ordinario por oposi
ción en concurso general. Contribuye con otros pueblos del 
valle á sostener una escuela que se halla establecida en el I. de 
Elcano, á laque asisten 32 niños de ambos sexos, bajóla direc
ción de un maestro dotado en 1642 rs. anuales. Conlina el 
TÉTM. por N . con Egulbati (1/2 leg.), y por S. con Ollo-
qui (3/4). El TERRENO comprende 5,402 robadas de tierra, do 
las que solo se cultivan 575; siendo de estas 150 lie primera 
calidad, 200 de segunda y 225 do tercera. Hay ademas 100 
robadas do viñedo; 80 de prados, 10 de bosque poblado de 
fresnos, 4,240 de maleza, 20 de tierras concejiles y 142 do 
baldío. Pisón., t r igo, cebada, legumbres y v ino , aunque en 
corta cantidad: I>ÜBL.; 13 vec.: 52 a lm . : COSTR. con su 
ayuntamiento. 

A L L : 1. con ayunt. de la prov. de Gerona (12 horas), part. 
jud . de Rivas (9), aud. terr. y c. g. de Barcelona (37), dióc. 
do la Seo de Urgel (15): SIT. en llano al E . do una co l im, 
próximo á l a m á r g . izquierda del r. Segrc; le combaten con 
libertad todos los vientos, circunstancia que contribuye a la 
salubridad do su CUMA ; tiene 18 CASAS, y una i g l . parr. de
dicada á la Asunción de Ntra Sra., servida por un cura párroco, 
cuya vacante es de provisión ordinaria previo concurso gene
ra l . En la misma montaña en que está colocada la pobl. se 
encuentran varias canteras de lápiz rojo, y en una de sus 
faldas un santuario que lleva el nombre de Ntra. Sra. de las 
Cuadras, el cual está muy on veneración y concurrido por 
aquella comarca, pero en especial por la Solana, y servido 
por un sacerdote que cuida de su culto. Conlina el TIÍRM. por 
el N . con el de Grcixer , por el E . con el do Gcr, por el S. con 
el r. Segre, p j r el O. con el de Olopte; sus l ím. hacia cada 
uno de estos puntos se estienden á 1/8 de hora: el TERRUÑO es 
do menos que do mediana calidad, abunda en pastos, pero 
escasea en las demás prod,: aunque corro por el el r. Segre 

A L L 217 
y 1/4 de hora mas arriba do la pobl. una acequia construid3 
por algunos particulares que compraron la propiedad de un* 
parte de las aguas del r. Carol procedente do Francia , por cu 
yo motivo no pueden faltarle, no obstante, solo se riegan a l 
gunos prados, hortalizas y arboledas: PRorv.: trigo candeal» 
trigo rojo en mayor abundancia, cebada, poca fruta y horta
lizas , mucha yerba para pasto del ganado vocuno, cabrio, 
caballar y de lana que c r i a : I'ODL. : 18 v e c ; 90 aira. CAÍ1. 
PROn. : 1^587,200 rs.: 151P.: 39,080 rs. vn . 

A L L A : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de R a 
males y ayunt. del Valle de Soba; es uno de los que compo
nen el I. de Regules (V.). 

A L L A N : I. en la prov. de la Cortina, ayunt. do Arteijo y 
felig. de Sta. Maria do Loureda (V.) . 

ÁLLANDE: ayunt. en la prov. y dióc. de Oviedo ( lo leg.), 
aud. y c. g. de Valladolid (52): srr. al NO. de la prov. entre 
los r. i iav ia y iS'arcea: CUMA templado; las felig. de que se 
compone pertenecen ádis t intos part. jud. , á saber: á Graudas 
de Salime, Berducedo, Er ias , Lago , Santo Mi l lano , Sta. Co • 
loma y Valledor; al part. de Cangas de Tinco, las de Cedu-
"edo, liustantigo. Colon (hijuelado Villaverde), Linares que, 
tiene en el conc. de Tinco el 1. de Mocercs. Lomes, Pe lado 
Aliando (cap. del ayunt.), Preñes (hijuela de Linares), V i l l a -
vacer (hijuela de Villagrufc) que tiene el 1. de JamaUasa cu el 
referido conc. de Tinco, Villagrufc , Villar de Sapos , y V i l l a -
verde: comprende ademas los pueblos de Royo, Comba, Eor-
niella, Fuentes y Noceda de la parr. de San Martin de Hcmllo , 
y los de Araniego, Argancina y Parasa He San Juan de A r a -
niega, que son do la municipalidad de Cangas de Tinco: el 
TÉRM. conlina por N . con el do Xavia , por E . ol de Tinco, al 
S. Cangas de T inco , y al O. los de Salime y Peroz: corren 
con dirección de S. á N . los mencionados r. de Narce.a y .Va
rna, bañándole el primero por E . , y el segundo por O.,"y re-
cogitndo varios arroyos que cruzan el terr., en lo general 
quebrado y montuoso: abraza sobre 3,743 fan. de tierra cul
tivable do buena calidad: los CAMINOS son vecinales, y se ha
llan mal cuidados: el CORREO so recibe en la Pola, á donde lo 
conduce un peatón desdo la adm. do correos do Cangas do 
Tinco: PROD.: centeno, maiz , trigo, castañas , patatas ,"algun 
v ino , legumbres, ricas frutas y hortaliza; abunda en pasto, 
no carece de leña, y cria sanado vacuno, lanar, cabrio y do 
cerda: hay alguna caza y la pesca quo lo proporcionan los r . 
indicados: POBL.: sobre 820 v e c : 4,540 alm. RIQUEZA PROD.: 
6.453,305 rs.: MASA IMP.: 003,504 rs. 27 mis . : prod. capita
lizado del 4 p0/0 exigido en 18Í0 en equivalencia del diezmo, 
1.509,525 rs.: CONTR.; 24,200 rs. 2 mrs.: el PRESUPUESTO MUNI
CIPAL 29,580 rs. 

A L L A R ; arroyo, nace en la sierra de Alfacar, prov. y part. 
jud . de Granada, y á poco pasa por bajo de dos hermosos ar
cos, el primero que sirve para el agua de la fuente grande 
que va á Granada , y el otro después muy elevado y sólido 
para la del Morqu i ; camina en dirección de E . á O . , pasando 
po r f í en t e del pueblo de Alfacar; atraviesa el camino real 
auo do él va á Granada, en cuyo sitio se ve el puente llamado 
de los Panaderos, só l ido , de piedra, de un solo ojo de mas 
de 20 varas do elevación; y como á 100 pasos de dist. re
cibe el agua do la fuente chica de aquel pueblo; da movi
miento á 9 molinos harineros, y se recogen después sus aguas, 
propiedad de las caserías ó quintas que hay al N . de Granada, 
lindantes con los pueblos de Jun y Pulíanillas al E . de Mara-
cena, en la hermosa presa do cantería que han construido 
estos pueblos y las caser ías , para el riego, lo quo impide que 
lleguen al r. Gen i l , dist. 2 1/2 l eg . , habiendo corrido 3/4 
desde su nacimiento. 

A L E A R E S : ald. en la prov. do Lugo, ayunt. de Mondoñedo 
y felig. de San Esteban de Oirán (V.) . 

A L L A R I Z : cas. en la prov. y ayunt. de L u g o , y felig. de 
Sta. Cristina de San R o m á n (V. ) . : POHL.: 1 vec. : 4 almas 

A L L A R I Z : ant, terr. jbrisd en la prov. de Orense, com
puesto do la v . de que tomaba nombre y de los feligreses de 
Cocieiro, Corbíllon, Espineíros, Figueiredo, Folgoso, Go l -
pcl lás . Pazo, P íñc í ro , Queí roás , Rabeda, San'Torcuato, 
Seoane, Toboadola, Villanueva y las de Urtos , S l a . Eulalia 
y San Mamed, regidas por un juez ordinario que nombraba 
el marqués de Malpica en todas ellas á cscepcion de la de San
tiago de Rabela, en cuyo nombramiento era part ícipe el mo 
nasl. Bernardo de Melón : hoy pertenecen eslas parr. á dis
tintos ayunt,, y aun á pa r í . jud. distintos, 
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A L L A R I Z : part. jud . de entrada en la prov. y dióc. do 

Orense, en el terr. de la aud. de la Corufia y c. g . de Galicia; 
comprende 9 ayunt. que reúnen las 71 (") felig. de : 

Abelcda 
Aauas-Santai . . . 
Alfoz de Allariz ó . 
Almoite 

Allar iz . 

A m b í a . . . . 
Armariz . . . 
A mu id 
Asadúr . . . 
Baños de Mol;; 
Belán . . . . , 
Bobadela. . . . 
Bóveda . . , 
Cautoña . . . 
Cocdo . . . . 
Costa . . . . 
Coucieiro . 
Kscuadro. . 
Esgos . . . 
Esgos . . . 
Espiñei ros . 
Figueiredo. 
Figueiroa 
Folgoso 
Golpellas 
Grana 
Junquera do Ambía . . . 
Junquera de Espadañedo 
Eamamá 
Maceda de L imia 
Maus 
Mezquita 
Mourisco 
Niño da Guia 
Paderne 
Padrcnda 
Pazo 
l'esqueira» 
Piñeiro 
Prado 
Pucnlc-Ambía 
Queiroanes 
Rabeda 
Hamil 
Rcbordechao 
Rpquejo 
Ribeira 
Riobó 
Rocas 
San Tirso 
Seiro 
Scoáne 
Siabal 
Sobrádelo 
Solvcira de Belmonte 
Solomayor 
Taboadela 
Tioira 
Torán 
Tarneiros 
Touza 
Urrós 
I rrós 
Vid* 
Villanueva 
Villar .le Rarrio. . . 
Vil lar de Canes . . . 
Vil lar de Ordelles . . 
Zoreile 

San Vicente. 
Sta. Marina. 
San Torcuato. 
Sla . Maria. 

¡San Pedro. 
San ESIÓIKIII. 

[Santiago. 
San Esteban. 
San Salvador. 
Sta. Maria. 
Sla Maria. 
San Salvador. 
San Martin. 
Sta. Marina. 
Sta . Mar ia . 
San Mamed. 
Santiago. 
Id. 
San Vicente. 
S la . Eulalia. 
Id. 
Sla Maria. 
San Verisimo. 
San l'edro. 
Sta. Julia. 
Santiago. 
Sta. Eulalia, 
Santiago. 
Sta. Maria. 
Id. 
San Ciprian. 
San Pedro. 
Id. 
San Victorio. 
San Salvador. 
Sta. Maria. 
San Ciprian. 
San Miguel. 
San Martin. 
San Martin. 
San Salvador. 
Sta. Cruz. 
Sta. Maria. 
San Verisimo. 
Santiago. 
San Miguel. 
Sta. Maria. 
Sta Maria. 
San Pedro. 
Sla . Maria. 
San Pedro. 
Sta. Maria. 
San Salvador. 
San .luán. 
San Lorenzo. 
San Román. 
San Salvador. 
Santiago. 
San Miguel. 
Sta. Maria. 
i d . 

San Miguel. 
San Joriíe. 
Sta. Eulal ia . 
San Mamed. 
San Juan. 
Sla . Maria. 
San Félix. 
San Juan. 
Sla . Maria. 
Santiago. 

(*; Las felig. (le Cocdo y Torneiros, perlcnecientes al ayunt. de 
Merca, en el part. jud. de Celaima, fueron agregadas al ayunt. do 

A L L 
Estas felig.se forman de las ¿ v . de Al la r iz , Baños de. Mol 

gas. Junquera de Ambía y Maceda de L i m i a , 126 I . , 2S0 ald 
y 7 cas. ( '), en los indicados 9 ayunt., cuyos nombres y disl 
entre sí aparecen en el siguiente cuadro: 

O 

SITUADO al SO. de la cap. de la prov. y en CUMA templado 
y sano. El TIÍIIM. confina por N N O . con el part. de Orense, 
al E . con el de Tribcs, al SSE. con Ginzo de L imia , y al O. con 
Celanova. E l TfelÜKBR'O en lo general montuoso, es cruzado por 
varias colinas que dejan entre si á los valles de la Raveda y 
Al la r iz , y Vega de Maceda. L a sierra de San Mamed , cuyo 
nombre se cree proceda de una capilla que existió en su parle 
mas culminante, forma el l i m . oriental del pa r í , en mas de 
2 leg de estension, corriéndose por el N . hasta el r. S i l , y 
por el S. hasta Monterey (part.de V e r i n ) ; y l a s montañas 
de Rocas que toman origen de la indicada sierra, se estienden 
por la parle S. , siguiendo hasta la felig. de San Ciprian do 
Cobas, t é rm. municipal de Aguiar (part. de Orense). As i la 
sierra, como la montaña, son escasas de arbolado, y sus cum
bres las mas elevadas , no solo do las del part., sino también 
de la prov.; pero so ignora su altura con relación al nivel del 
mar. También son bastante elevados los montes de Penamá, 
cercade cuya cumbre se encuentra la ald. del mismo nomb: e; 
sit. á 1/2 leg. de la v. de Allariz , se eslienden al O. y se i n 
troducen en el part. de Celanova, por las felig. de Corbil lon 
y Pardavedra, describiendo bácia el E . un arco ó segmento 
de circulo que lija el térm. municipal y par í , de Al l a r i z , y 
continuando el SSE. por cima de Junquera de Ambía, va 
desapareciendo y formando pequeñas colinas, hasta llegar á la 
mencionada sierra de San Mamed. Del mismo punto de Pena
má se desprende otra cadena do montes, en dirección S . , la 

Allariz, por Real órden de 20 de orlubre de 1845 , y por consi-
guienle su pobl. V riqueza no se comprende en la de que hacemos 
tnóriio en esle a r l . , por reíerirnos á los datos que manifiesla la 
matricula catastral de 1842. 

(*) Por no aparecer demasiado molesto, omitimos el nomenclá
tor de estas 413 pobl. , de las cuales hacemos mención, no solo en 
las felig. de que dependen, sino también en él cuerpo del Diccionario 
y lugar que por la letra inicial de su nombre vemos corresponderles. 
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cual divide los part. de Ginzo y Celanova, hasta tocar en Por
tugal. Por la parte O. forman el lira, otros montes pequeños 
que , tomando el nombre de las felig. por donde pasan, se de
nominan montes de Castro, de San Mamed y de San Victoria
no, l in el centro del part. hay otros montes de alguna consi
deración: el de Sta. M a r i n a de Aguas-Santas, casi paralelo y 
á 1 leg. S. de dist. dol do l ' cnamá , (pie ostendiéndose á mas 
de 3/4 de leg. hasta Salgueiros, en la felig. de Armar iz , en 
cuyo punto se forma una ' cañada por donde cruza un camino 
de herradura; continúa después con el nombre de monte 
Cobreiro, en dirección E . hasta la felig. de Maceda , y desde 
el principio del Cobreiro se separa otra especie de cord . , hacia 
el N . que forma el l ím. oriental de la felig. de la l iaveda, ter-
kninanda en la de Sta. Eulalia de Esgos. Entre los citados mon
tos de Ponamá y Sta. Mar ina , se encuentra el deleitoso y ame
no valle ó cuenca de Al la r i z , poblado de ald. ó ! . entre árboles 
y praderas, formando vistosas y agradables perspectivas: al 
N . de Sta Marina está el valle de la Raveda, y entre Maceda y la 
mencionada sierra do San Mamed, so encuentra un llano ó vega 
de log. y media de largo, sobre media de ancho. En lo 
general dichos montes son pelados; no se descubre en ellos 
mineral alguno , ni otra clase de cantería que pizarras en la 
sierra, y granito mas ó menos fino en los domas. 

Ríos . Abundantes , aunque mal utilizadas , son las aguas 
que pudieran fertilizarlos campos do este part. E l r. Arnofa 
(V.), que tiene origen en la mencionada sierra de San Mamed, 
recorre toda la parte meridional de este terr. y por el N . del 
de Celanova, enriqueciéndose con los caudales de varios riach. aue toman oí nombro de los pueblos que bañan. A las aguas 

el r. del Castro ó de V i l lar de C á s , por cuyos pueblos atra
viesan , so unen en esto últ imo 1. las del titulado r. Gástelo, y 
corrren al O. por el llano ó vega de San Mamed, pasando por 
la felig. do Sta. María de Tioira y I. de Eoncuberta, en cuyo 
punto reciben las de otros riach. que descienden de Asadúr, s i l . 
á la falda dé la indicada sierra, y siguiendo con dineccion S., 
se mezclan con las del citado Arnoya , cerca de la v . de Baños 
de Molgas. En el punto que, como se ha dicho, se unen la 
sierra de San Mamed y montaña do Rocas, nace otro riach., 
que dirigiéndose al S., y como á 1 l eg . , toma el nombre de r. 
de Maceda, por sor este ol ¡niobio mas inmediato; en él en-
eventra un puentede piedra sillería, y sigue hasta confundirse 
á poca dist. del anterior, con el mismo r. Arnoya. No muy 
lejos dol Maceda tiene origen otro arroyo , el cual corre de 
E . á O. por las felig. de Esgos y Vil lar de Ordellos al part. de 
Orense por entro las parr. de San Juan do Moreira y Catvelie; 
finalmente, del monte Cabreiro y próximo á Salgueiros, se 
desprendo un arroyo que en su curso se dirige á Onscnde y 
ald. de la Barbana , cuyo nombre toma, y continúa atravesan
do ol valle do la Raveda do E . á NO. por la venta dol Rio y la 
de Galbos, en cuyo últ imo punto aumenta sus aguas con las 
que recibe do otro arroyo que desciende de la felig. de Soto-
mayor. E l Barbaño se introduce también en el part. de Orense 
y se une al Miño poco mas abajo del puente de aquella c. 

FUENTES. Son diversas las que brotan en el t é r m . ; pero 
merecen especial mención los tros manantiales de aguas ter
males que aparecen á las márg . del Arnoya en la v . de llanos 
do Molgas (V.): el situado á la m á r g . d e r é inmediato al puen
te, es escaso, y su temperatura 23 1/2"; el do la i z q . , como á 
60 pasos dol mismo puente, es muy abundante y á la tempe
ratura de 37 1/2", y el tercero , á dist. de unas 0 varas del se
gundo , se diferencia do este en 1/2", puesto que tiene 37" del 
termómetro de Reaumur: todas estas aguas son diáfanas, sin 
sabor ni olor perceptible, y si bien aun no se hallan anali
zadas , podemos asegurar que prod. maravillosos efectos 
contra los reumas crónicos ('). 

E l TKIÍP.ENO, repetimos, es mas montuoso que llano, y sin 
embargo del atraso que se observa en este pais, respecto á los 
conocimientos agrónomos , y de no utilizarse como pudieran 
las abundantes y bien distribuidas aguas do los r . , sobre iodo 
en la casi inculta vega do Maceda, se presta á toda clase 
de prod.; pero nos lamentamos de no ver en el part. do Al ia 
riz los estensos prados artiticiales de que es susceptible, 

O Sin'perjuieio de ocuparnos con mas detenimiento do estas 
aguas on el respectivo art., creemos deber llamar la atención del 
Gobierno háeia unos baños*, de los cuales no recibe la humanidad 
doliente los beneficios que pudiera, por no haber alcsiuado á 
e|los la mano protectora de la Administración. 
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y que hieieran prosperar la riqueza agrícola y pecuaria. 

CAMINOS. L a carretera de Madrid á Órense entra en este 
part. por Ginzo de L imia , pasa á Allar iz , en cuya v . (V.) hay 
buenas posadas y mesones, y continúa á Taboadela y venias 
de Galbos y do Sejalho á Orense; su estado os bastante malo, 
si bien va mejorándose con la nueva carretera de Vigo á Gas-
tilla, que comprende toda la cuesta de Taboadela y la de San 
Marcos en la bajada á Allar iz . Otros caminos de herradura 
cruzan el part . , aunque solo puedo decirse que son dos los 
frecuentados por los arrieros á su paso de Tribes á Orense y 
de esta c. á Castilla; ol primero entra por el Pinto , I. de la 
felig. de Villar de Ordellcs, continúa á Sta. María de Esgos, 
á la de Niño da G u i a , y por la cuesta do Marccl le , en San 
Miguel de Rami l , atraviesa la sierra de San Mamed, y sale al 
part. de Tribes por el F. do Villeriño F r i ó : este camino es re
gular, y son medianas las posadas que so encuentran en e l 
Pinto y Esgos; el segundo saledo Orense por Sejalho y Rebo-
redo, cruza el valle de la Raveda de NfvO. á S É . , y entra en 
los I. Lozende, Salgueiros y Pucnteamhia, v atravesando ol 
r. Arnoya por el puente Lapiedra se dirige' después por los 
pueblos de Lamamá y Vi l lar do Barr io , y por la cuesta deno
minada la Albergueria subo á los montes de Laza en el part . 
de Verin: esto camino es malo, como también las posadas que 
se encuentran en su tránsito. 

Las raooL'cciONEs comunes son centeno, patatas, maiz, 
trigo , cebada, lino , vino flojo, casi añas , legumbres, heno 
y pastos; las primeras con especialidad el centeno, esceden 
al consumo; y sus precios y los de ¡os jornales aparecen 
del siguiente estado de : 

P R E C I O M E D I O . 

DE FRUTOS. 

Trigo . . . . 
Centeno . . . 
Maiz 
Cebada . . . 
Garbanzos. . 
liabas . . . . 
Castañas. . . 
Lino en rama. 
Vino 
lleno . . . . 

Ferrado 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Arroba 
Olla . 

Carro. 

DE JORNALES. 

Labradores... 
Id. con carro 

ó arado 
;Ganteros 
¡Carpinteros. . . 
Tejido 

4 rs. 

16 i d . 

7 i d . 

una vara por 10 

GANADO. Se cria do todas clases y con especialidad vacuno, 
de cerda y lanar: en la sierra de San Mamed se ven algunos 
osos, ciervos y corzos, y tanto en esta sierra como en la mon
taña do Rocas, lobos, liebres, conejos y perdices ¡ y en todos 
los riach. abundan esquisitas truchas y algunas anguilas. 

La INDUSTRIA consiste, ademas de la agrícola, en las fáb. de 
curtidode A l l a r i z y l . d e Valverdeenel mismo térra, m u n i 
c ipa l ; '8 molinos harineros, sit. en Castro, Vi l lar de Cás, 
Betán, Tioira, Niño da Guia y Esgos; varios telaros de lienzo, 
en que so ocupan las mujeres, do modo que puede decirse que 
no hay felig. donde no so encuentra alguno; fabricación de 
loza ordinaria en Niño da Guia y algún carboneo r en las fal
das de la sierra do San Mamed y o n el t é rm. municipal de 
Esgos, donde la agricultura no ocupa todos los brazos, se de 
dican al tráfico de cuatropea, á la cordeler ía , y no pocos á 
introducir géneros de ilícito comercio por la frontera del i n 
mediato reino de Portugal. 

El COMERCIO está reducido á la "esportaeion de efectos ma
nufacturados en las fáb. de curtidos, y al que proporcionan 
las ferias mensuales do Allariz y Noceda: la primera se ejecuta 
el primer día dol mos, y la segunda ol veinte, á no ser festivo 
ó de inedia fiesta , en cuyo caso se transfieren al mas p róx imo 
que no lo sea: en estas ferias, que pueden llamarse de ganado 
por las especulaciones que en este ramo se hacen, hay tien
das do paños ordinarios, loza fina do piedra y de cristal do 
las fáb. dol reino y de barro ordinario; se venden cueros al 
p e l ó , jabón , legumbres , gallinas, manteca de vacas y que
sos del pais; se encuentra también en ellas hierro en "barras 
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v e n instruraentos para la labranza, clavazón y cerrajería, 
utensilios para cocina del mismo mclai y (le colire. Oirás tres 
ferias mensuales de menos concurrencia y casi esclusivas para 
ganado vacuno y de cerda , se eclebraa en el p a r í . ; una en el 
mencionado 1. do P i u l o , en Villar de Ordelles el dia (i; la so 
gumía el 10 cu la rdig. do San Jorge de la Tonsa y I. de Sla . 
Leocadia, y el 21 en Junquera de Ambla : hay adornas varios 
mercados. 

Los PKSOS y Mi-nmAS no solo son distintos de los usados en 
Castilla , sino es que se ñola diferencia entro los de este part. 
y domas pueblos de Galicia: para el trigo y centeno so usa 
d e l / o r a d o que es igual á la cuartilla del poto de Avi la ; pero 
la fan. so compono do cinco ferrados: para el inaiz y domas 
frutos, aunque con igual denominación , es mayor la modula, 
puesto que el trigo de un forrado do esta especie, pesa próxi
mamente 25 libras y 4 onzas, al paso que el mismo grano 
medido por el ferrado, destinado al m . tiz, posaria 32 libras y 
1 onza ; las patatas so miden por este ferrado, pero sin rasar, 
y su peso os poco mas de arroba y media; la fan. se divide en 5 
ferrados ó 30 cuartos, ó 150 cópelos; el moyo de vino consta 
de 8 cántaras ú ollas de d 32 cuartillos, y la olla se divide cu 8 
azumbres, y estos en l cuartillos ú 8 medios. La medida 
de long. también os dis l inta; la llamada vara de Allariz 
consta de 581 3/5 lineas y está en razón do 1'3 á 1 vara de 
Burgos; por manera que loo varas doAllari/.=130 do Castilla • 
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i 810'00 

' de los concurrentes con las almas l'OOá 10'82 

E l estado precedente demuestra que la instrucción pública, 
en el part. do Allariz , si bien no es tan brillante como do-
soariamos, no puedo decirse se halla abandonada, á posar de 
lo dispersa que so encuentra la pob l . ; poro romo no podemos 
ronsiderar exacto el número do alm. que determinan los datos 
oficiales, de aqui la razón porque doseariamos que fuesen mas 
las escuelas , y oslas distribuidas de manera que íacilitase la 
concurrencia de los niños. 

ESTADÍSTICA CRIMINAI.. Los acusados en osle part. jud . du
rante el año 1843 , fueron 77, 20 absuoltos do la instancia, 
14 libremente , 37 penados presentes, 5 contumaces ; 3 de 10 
á 20 años de edad , 49 de 20 á 40 , y 25 do 40 en adelante; 70 
hombres, 7 mujeres ; 39 solteros y 38 casados; 1 sabia leer; 
37 leer y escribir, 12 oarecian do este ramo de educación, 
de 27 se" ignora si lo poseían ; 7 ejorcian profesión cienlilica ó 
arte l iberal , G5 artes mecánicas : la ocupación do los 5 contu
maces no resulta. 

Los delitos de homicidio y de heridas , perpetrados en el 
mismo periodo fueron 37 (:), 1 con arma de fuego do uso 
l ic i to , 2 de uso ¡licito , 1 con arma blanca permitida , 8 con 
instrumento contundente, y 25 con otros instruraentos ó me
dios que se ignoran. 

Terminamos esto nrt. con el cuadro s inópl icopor ayunt., do 
lo concerniente á l a población del part . . su estadística muni
cipal y la cpie so rebere al reemplazo del ejercito , y las contr. 
que se pagan en todos conceptos. 

f ) En el articulo de Orense , prov., haremos las rollexioncs á 
que da lugar la eomparaeion del número total de penados en esta 
parte , con el de lo» delitos de homicidio y de heridas, 
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malricula cataslral de 1812 no suministra los dalos necesarios pnra determinar el valor de la riqueza imponible de 
cada ayuntamiento, n i por consiguiente la del partido; solo se encuentra en ella la valuación del total de la provincia, d i v i 
dido del modo siguiente: 

Riqueza territorial y pecuaria, con inclusión de la desamortizada. . . Rs. vn . 23.570,155 
Idem comercial é industrial • 13.924,i:i5 

Total » 37.500,890 cuya can
tidad repartida entre los 63,807 vecinos que dicha matricula señala para la provincia, da 589 rs., 11 mrs. para cada uno , y 
entre los 319,038 habitantes de la misma, 117 rs., 2 mrs. Esta riqueza, calculada para el partido de Allariz proporcionaf-
mentc á su vecindario, deberla ser de rs. vn . 3.492,254, en cuyo caso sus contribuciones vendrían á ser el 9'32 p . g de la 
misma. En dichas contribuciones se incluye la de culto y clero por la suma de rs. vn . 72,290, cupo correspondiente a la r i 
queza imponible de este partido en la proporción de 2'07 p . § de su riqueza á que sale en toda la provincia, y á razón 
de 12 reales, C mrs. por vecino, y 2 rs., 14 mrs. por habitante. 

A L L A R I Z : v . en la prov. y dióc. de Orense (3 leg.) , pa r í , 
j u d . y ayunt. de su nombre, de los que es cap. , aud. terr. 
de la Coruña (20), y c. g . de Galicia. 

SITUACIÓN Y CUMA . A los 42° 10' 11." de l a t . . y á 
los 4" 7' 3." de long. Oc. de Madrid respecto al paralelo 
del cas i . , eslá colocada en el centro de u n í cuenca de 
1 1/2 leg. de diámetro, á la falda de los montes de Penamá 
y San Marcos, eu un plano inclinado de E X E . á OSO., su 
temperatura en los estremos del frió no pasa de 4" bajo 0, 
ni en los de calor escede nunca á 24" sobre 0 del te rmómetro 
de Reaumur: el t é rm. medio en el verano es de 19" y de 6" en 
el invierno. Las enfermedades que en lo general so observan 
son estacionales benignas. 

INTERIOR DE I,\ POBLACIÓN Y SUS ATOEIUS. 409 CASAS, sin 
incluir las 41 que forman á los barrios de Couto y Sucastelo, 
contiguos á es tav . , la constituyen en un pueblo reunido 
con 1C calles y 2 plazas; u ñ a d o estas, llamada de la Consti
tuc ión , es de figura irregular, motivada por la ig l . de San
tiago, que se baila SIT. en ella; sueslension es de 1.048 varas 
cuadradas , y el pavimento embaldosado : la otra plaza, t i tu
lada del E i r ó , se encuentra al SSO. de la v . y frente á la i g l . 
do San Pedro; su figura es triangular, y la superficie de 
275 varas cuadradas: las calles son en lo general estrechas, 
pues tienen de 8 á 18 pies de ancho; el pavimento es de piedra 
labrada , pero muy deteriorado por el frecuente tránsito de 
los carros, y usar estos de clavo de resalto en las llantas de 
sus ruedas. Las casas son de 21 á 30 pies de elevación, casi 
todas de piedra, mas ó menos traba jada, algunas de cons
trucción moderna, de vistosa fachada, y de buena y cómoda 
distribución interior; mas hay muchas que si bien la base es 
de piedra, el segundo piso á medio cuerpo , está formado de 
sencillos tabiques: en la plaza principal , y en la pared de la 
casa llamada la y'ajicra, hay una fuente de buen agua, con 
dos caños y su correspondiente pilón. Los edificios notables 
son las i g l . y raonast., de que nos ocuparemos mas adelante. 
L a casa ayunt. , sit. en la plaza de la Const i tución, es bas
tante capaz, pero con mala distribución interior: la fachada 
la constituye un halcón bastante ruinoso, y forma un sopor
t a l , único que hay en esta plaza: en la misma casa munici
pal , y en el piso bajo de uno de sus es t reñ ios , se halla la 
cárcel pública, con su alcaide; es incómoda, insalubre , y de 
ninguna Seguridad; razón porque los reos de consideración 
son trasladados á la cárcel de Orense, siguiéndose de aqui 
graves perjuicios á la adm. de just icia , y aun á los mismos 
desgraciados, que lo son en el mero hecho de tener que 
sufrir arresto : una habitacioncita menos incómoda , la 
cual se halla encima de la cá rce l , sirve para detener en ella á 
las mujeres. L a escuela es una sala de 121 varas cuadradas, 
construida al lado de la casa consistorial, con 6 puertas v i -
driedas , 3 al N . y 3 al S . : el maestro disfruta la dolacion 
de 2,750 rs . , pagados por los fondos de propios, y da la ins
trucción primaria á 86 niños : dos maestros aprobados, pero 
sin dotación, contribuyen también á la iastrncclon pública en 
escuelas particulares, á las que coneurren 26 niños menores 
de 7 años y 3t niñas. Hubo un colegio donde so enseñaba 
gramát ica y filosofía ¡ hoy soio existe la casa . y eslá muy 
deteriorada. También hubo uri monte de piedad ó p ó s i t o , á 
cargo del ayuntamiento, en la casa que conserva el nom-
bre de Panera; se reunían sobre 800 fanegas de centeno para 
repartir á los pobres en el mes de mayo, y se recaudaban 
de nuevo en agosto, con el aumento de un cuarto (6.a par
te del ferrado y 30. 'de la fanega); mas es de presumir que 

no existen ni aun antecedentes de esta obra pía lan benéfica. 
L a i'jl. p n r r . de Santiago , s ú . en c\ centro de la pobl . , 

es un edificio sólido, cuyas paredes y torre son de piedra 
labrada, se ignora la época de la fundación , si bien el pun lo 
que ocupa y su construcción gót ica , hacen presumir sea tan 
ant. como la v . : su cstension es de 27 varas de largo, 
sobre 11 1/2 de ancho y 11 de elevación: tiene cinco altares, 
pero el único de que puede hacerse menc ión , es el mayor, 
dedicado al Apóstol Santiago , y en el que se ven medianos 
adornos de bajo relieve en madera pintada; la torre es un 
paralelógramo de 4 1/4 varas por un frenle, 7 3/1 por el 
otro, y 20 de alzada; en esta torre se halla colocado el relox 
de la v . , cuidado por un encargado, á quien el ayunt. paga 
150 rs. anuales de los fondos de propios. Hay en la ig l . cuatro 
fundaciones: la primera lo fue en 1495 por los antecesores 
del marques de Malpica, con la obligación de celebrar misa 
cantada todos los dias á las 9 de la mañana desde el 1." de 
abril hasta 1." de octubre, y á las 10 en los meses restantes; 
es servida por cuatro capellanes, uno de ellos con el t í tulo do 
mayor , y un sacristán , también sacerdote , nombrados por 
el marques, quien les da anualmente 111 1/2 Can. de centeno 
y 686 rs . : la segunda es fundación que con todos sus bienes 
hizo en 1657 D . Benito Ojea de Rivera, para que se celebrase 
la misa de doce: la tercera la fundó en 1688 doña Ana Feijóo, 
vcc. de la v . , con objeto de que se digese una misa á la 
hora de alba todos los dias que hubiese obligación de oiría; la 
administra el ayunt. , y sus tierras y rent. producen en un 
año comiin'4,4()0 rs.; y la cuarta lo fue para celebrar una misa 
á las once de la m a ñ a n a , aunque desde 1825 no tiene hora 
fija por haber desaparecido parle de las rent. que consti tuían 
la fundación. Contigua á la parr. está la i g l . de San L o 
renzo , edificada en 1691, según so lee en el arco de una 
de sus puertas ; es propia de la herm. de e c l . , ron la ad
vocación á aquel santo m á r t i r : las rent. (pie posee son 
40 fan. de centeno y una de trigo , 534 rs. de censos (sin in
cluir 06 rs. incobrables), 77 rs. de derechuras, 6 rs. de cada 
cabeza de casa que muere en el pueblo , y 11 rs. que paga 
cada hermano de los que viven á mas de 1 leg. dedis t . , 
por eximírseles de asistir á ' las funciones : el objeto de esta 
fundación es socorrer á los pobres con todos sus fondos, 
menos los indispensables para el sostenimiento de la i g l . y 
funciones , que consisten en la del patrono y su octava de 
misas cantadas, una misa semanal rezada, un acto general 
por los hermanos, dos aniversarios, el funeral rompleto á la 
muerte de cada hermano ; el número de estos que llegó 
á 104, solo es el de 8 5 : es aneja á esta i g l . la capilla 
de San Isidro, y de obligación de la herm. el celebrar cu 
ella una misa semanal. 

San K s t é b a n es la ig l . parr. que se encuentra al E N E . do 
l a v . ; e s m u y a n t . , poco s imétr ica , de 31 1/2 varas de lar
go , 7 3/4 de ancho, y 7 de alto: la torre es cuadrada, de 4 va 
ras por frente, con 15 de alzada ; hay cuatro altares , dedi 
cado el mayor á San Esteban, y los tres restantesá X t r a . Sra . 
del Carmen, San Roque y San Juan Bautista: entre las alhajas 
de plata se conserva un cáliz y patena, notables por su anti
güedad y rara forma. Esta parr. tiene dos ermitas rurales 
en su t é rm . , una cerca de la ald. de Xanin, con la advocación 
de Sta. Eulalia, fundada en el siglo X I V , la cual carece de 
rent. y la otra en el de Vilahoa, dedicada á Santa Bárbara, 
erigida el X V I I , que tampoco disfruta de rent. A 50 pasos 
de esta i g l . , y frente de sus puertas principales, hay un 
templo, dedicado á l a Virgen de la Asunción; costó 13,000 
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ducados , y es de piedra primorosamente labrada, de 26 va
ras de largo en su cslensioii, 14 de ancho y 10 do alto ; la 
torre cuadrada de 81/2 varas de lado y 17 de elevación, 
tenia dos campanas, que hace poco se trasladaron á la parr. 
de San Bslébaa: ademas del aliar mayor tiene dos colaterales, 
donde se veneran á los Arcángeles San Miguel y San Rafael: 
para el servicio de ostaigl. estaban dotados tres sacerdotes y 
un sacr is tán , con obligación de celebrar misa cantada todos 
los dias, y tres rezadas cada semana; pero hace mas de medio 
siglo que solo se cumplen las rezadas: lo costeó en 1616 Gas
par López Salgado, vec. de la v . , quien también fundó junto 
á la misma ig l . una casa de beneficencia, dotada con suliciente 
renta, donde, como se ha dicho, se enseñaba gramática y 
filosofía; mas las rent., que consistían en juros, han desa
parecido, por lo que solo existe la casa, aunque muy dele-
riorada, la cual , asi como la i g l . , conservan el nombre de 
colegio. 

San Pedro es otra de las i g l . parr . : está sit. al estremo 
SSO de l a v . , construida do piedra labrada; es un edilicio 
sólido, de 29 varas de largo, 8 1/2 de ancho y 7 de alto: fue 
consagrada en 23 de enero de 1170, según la inscripción latina 
que tiene sobre la puerta pr incipal , y se reedificó en 1774: 
en lasóla nave do que se forma. tiene 4 altares, el mayor 
dedicado á San l'edro, y los otros tres á Ntra. Sra. del Ko 
«ario, la Concepción y S la . L u c i a ; la torre es do 7 1/2 varas 
cuadradas en su baso con 19 do elevación ; so hizo en 1773. 

Las tres parr. de que acabamos de hacer mér i to , están ser
vidas por otros tantos curatos que se conlieron por S. M . en 
los ocho meses apostólicos, y en los Visito restantes por 
el oh. de Orense , previo concurso y oposición; son abades, 
de cuyo titulo de honor y dignidad disfrutan todos los de su 
clase en esta d i o s . : ademas hay 4 clérigos , 14 esclaustrados 
y 3 sacristanes. E l cementerio se encuentra al NO. de la 
pobl . , de la cual lo separa el promontorio ó cerro donde está 
el cast., y por euyasit. no puedo perjudicar á la salud del 
Tecindarío: se hizo en 1841 para el servicio de las tres parr. 
y su costo ascendió á 11,000 rs. , sin incluir la roturación ó 
desmonte del terreno, hecho por los v e c , y que puede valo
rarse en igual cantidad: es un cuadro de 29 1/2 varas por 
sus frentes, ó sea de 1,7401/2 de suporficio, y las paredes 
do 3 1/2 do elevación ; el frenlo es de órden dór ico , de sillería 
bien trabajada, con una ancha puerta, á la que se llega por 
seis gradas semicirculares; termina en lo alto con una cruz 
de piedra, y es acaso el mas suntuoso y mejor sit. de lodos 
los de la prov. Hay en esta v. una casa-hospital de peregri
nos; es propiedad del referido marques de Malpica, quien 
tiene señalado al hospitalero 6 Tan. do centeno y 60 rs. anua
les , para que dé asilo á los pobres; pero si estos enferman 
los socorre la caridad pública. 

El TÉRMINO de Allariz se estiende como leg. y media de N . 
á S . , y 3/4 leg. de E . á O . : confina por N . con el r. Arnoija, 
que le baña; por S. con los montes de Pcnamá y San Marcos 
a 1/2 leg.; por E . á 1/2 leg. con la felig. de Requcjo, y 
por O. con la de San Salvador do l 'iñeiro á 1/4 de hora. A l 
N . de la v . y desde las últ imas casas se eleva un cerro de ro
cas escarpadas á la altura do 82 varas sobre el pavimento de 
la plaza, es do figura elíptica, su base tiene 625 varas de oír 
cunferencia, y en el vértice está colocado el cast. del que fué 
úl t imo poseedor el marqués de Malpica: era fort. inespugna-
ble antes del descubrimienlo de la pólvora. Desdo este cast. 
se desprendía una muralla de mucha solidez de 10 á 14 pies 
do espesor, y do 20 á 25 varas de elevación, circundando al 
pueblo en un per ímetro de 1,347, dejándole solo cinco puer
tas principales y dos falsas , encima do las quo so elevaban 
torres; unas y otras de piedra labrada: boy oslá el cast. ar
ruinado, y las murallas so han convertido en casas; consér-
vanse solo dos portadas que manifiestan lo quo fueron en 
tiempos antiguos. 

E l r. A n w y a corre suavemente de E N E . á OSO. del pueblo, 
rodeando una cuarta parto de él á dist. de 100 varas, y aun 
menos por algunos puntos; deja la v . á su i z q . , lleva bastan
te agua, v abunda en peces , con especialidad en truchas y 
anguilas de un gusto osquisito: le atraviesan dos puentes; uno 
al NO. de la pobl. , y le llaman Paenle de VManueva , el cual 
tiene 72 varas de largo, 5 l / i de ancho sin incluir los preti
les de cuarla y media de grueso y vara y cuarta do alto ¡ le 
sostienen dos arcos do 12 3/4 varas de ancho, y su mayor'al-
tura basta los pretiles, es de U 3/4; en medio de este puente 

A L L 
' á la izq. saliendo de la v . , y sobre la cepa que sostiene á lo* 
dos arcos, hay un pequeño espacio cuadrilátero con asientos 
do piedra, y en el respaldo solee: reedificado en 1766. Todo 
él es de piedra labrada y muy sólido, y da paso al correo do 
Madrid a Orense. El puente de San Isidro quo se halla á OSO. 
de la v . , es el otro que por el t é rm. de ella atraviesa al r . A r 
noya: asi como el anterior es do piedra labrada con sus pre
tiles del mismo alto y grueso; tiene 85 varas de long. y 3 3/4 
de lat . ; so forma do tres arcos , el del centro tiene de luz 
17 1/4 varas, el lateral estoríor 12, y el interior ó sea á la 
parte del pueblo 10 1/2; esto úl t imo arco se desmoronó á prin
cipios de 1842, y se hizo de nuevo en el mismo a ñ o : la altura 
del puente es do 14 varas, y en una piedra del pretil se loo 
'Siendo corregidor el licenciado G á n d a r a a ñ o de 1608,» mas 
no se sabe si fue hecho ó reedificado: por esto puente debe pa
sar la carretera proyectada do Vigo á Castilla. Las aguas del 
Arnoya dan impulso á 8 aceñas que surten de harina á Al ia 
ríz y parr. inmediatas, y reciben un arroyuelo, que tomando 
origen en una cañada do los montes indicados , se dirige de 
SSE. al O. á depositar sus aguas en el citado Arnoya, después 
de haber regado algún terreno y dado movimiento á un mo
lino harinero on los seis meses do invierno y primavera : lo 
atraviesa el P o n t ó n de San L á z a r o , que tiene de largo 149 va
ras, do las que 22 son do arrecife, y las otras do cantería, con 
solo un arco do 5 1/2 varas do ancho y 3 de alto; por este pon
tón va el camino do herradura de Allariz á Celanova. E l nom
bre de este pontón procede do una Capi l la y liospitalito de 
San L á z a r o , fundado al SO. do la pobl. y como á 300 pasos 
de la i g l . de San Pedro, para curar leprosos y enfermedades 
contagiosas; pero no existe desdo fines del siglo pasado. 

A la orilla der. del Arnoya hay un paseo pintoresco quo se 
titula el A m a d o : tiene 553 varas de largo, que es la dist. quo 
hay entro los dos puentes do que hemos hahlado, los cuales 
fijan sus estremos; la mitad de esto paseo estuvo poblado de 
árboles, y aun existen algunos álamos altísimos que remedan 
dos callos; pero en voz de cuidarlos y aumentarlos se dejan se
car y desaparecer. Sigue á este paseo un espacioso campo l ía. 
mado de San Isidro, por la capilla dedicada áes t e Santo, sit-
á la misma der. y á 35 varas del r. Junto á esta capilla, y to
mando tarabíou el nombro del Santo, hay una fuente cíe muy 
buena agua, con un caño grueso, un abrevadero espacioso, y 
al lado un estanque circular para lavar ropa en el invierno: la 
inscripción que se lee en una piedra de la fuente indica que se 
hizo on 1668, y quo se reedificó on 1774. A l S E . do la v . , y 
tocando á sus muros, se ve el gran Campo de te B a r r e r a , de 
unas 24,000 varas cuadradas, casi llano y sin embaldosado; 
pero susceptible de transformarse en una deliciosa alameda: en 
el centro tiene una fuente parecida á la de la puerta de A t o 
cha de Madrid, do4 1/4 varas do alto, con 4 caños en la rue
da inferior, 8 pequeñi tosquo salen do entre las hojas de una 
alcachofa, y 4 de una esfera ó bola en que termina el árbol, 
sób re l a cual están colocadas las armas del ayunt. y una co
rona dorada: el pilón ó abrevadero es de 11 3/4 varas do cir 
cunferencia, y 1 1/4 de alto; por consiguiente, no guarda pro
porción con la aburado la fuente: esta recibe el agua, como la 
de la Plaza Mayor , por una encañada de mas de medía leg., 
y procede aquella del monte y cuesta de. San M á r c o s , l lama-
no asi este sitio por haber existido en él antiguamente una 
papilla dedicada al Sto. Evangelista. Hermosean el campo de la 
Barrera la capilla de San Benito y el conv. de Sta. Clara de re
ligiosas franciscas: este conv. se halla s i ! , frente al indicado 
campo y al S E . de la v . ; es un editicio de piedra labrada, ór
den toscano, y un cuadro perfecto de 7,225 varas cuadradas 
de superficie, en la que no so incluye la huerta á él contigua 
por la viarte SO. y S E . , que comprendo casi otro tanto espa
cio, y (a limita un muro allísimo y muy sólido. Tiene el conv. 
unas 15 varas do al to, y o n medio de la fachada un farol ó 
torre con dos campanas y relox. Interiormonte es un claustro 
también cuadrado, bastante espacioso, dividido en dos pisos, 
bajo y alto. E l primero lo ocupan las oficinas del archivo, 
graneria, leñera, bodega, por ter ía , locutorio, coro bajo, y la 
i g l . : y el segundo tiene dos órdenes do habitaciones ó celdas, 
unas encima de otras, en número de 40 con sus chimeneas 
francesas-, cada una de las cuales sirve para cuatro celdas: es-
tan sit. todas estas ai SO. y S E . , y ninguna al NO. que dice 
al pueblo, á escepcion del mirador." Todo el frontis le ocupa la 
ig l . y la vicaria que habita el confesor, y servia antes de hos-
pederia á los religiosos de la órden, á su tránsito por el pue-
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l i lo. Es la i g l . suntuosa, toda de b ó v e d a , hicn acabada, 
de 28 1/2 varas de largo, 8 de ancbo, y 15 en el arranque de 
un crucero que hay hácia el medio de ella. Tiene cinco alta
res , el mayor de orden corintio, y tan alto como la está 
primorosamente dorado, con cuatro columnas agrupadas, y 
en medio S la . Clara, á los lados San Francisco y San Bernar-
dino, de grandor natural y de bastante méri to, y en el medio, 
y en la parte elevada la Purís ima Concepción. En los costa
dos de la capilla mayor, y debajo de los arcos que hay en las 
paredes se ven dos pequeños altares con la advocación de 
Ntra . Sra. del Carmen y San José , y en el indicado crucero 
dos colaterales, dedicados á San Antonio y San Buenaventura: 
estos cuatro son de madera sin pintar, del mismo orden co
rintio ; pero los dos últ imos de sobresaliente méri to . En el 
fondo de la ig l . está el coro bajo y alto con su órgano. Deja 
el cláustro un espacio cuadrado , que es un campo con algu
nos árboles frutales y una fuente en medio, de esquisita agua, 
que viene encañada, con separación de la del pueblo, del mon
te y cuesta de San Márcos. L a fundación de este conv. consta 
en una inscripción, que colocada encima del arco de una 
puerta tapiada en la fachada N E . . bajo de las armas reales 
con dos águilas y una corona, dice : 

Es DE PATKONAZOO REAL. 
FUNDÓLO LA REINA DOÑA VIOLANTE Y SU HIJO EL REY 

DON SANCHO , EN LA ERA M C C G X X I V . 

Se cree que la primera abadesa fue Doña Sancha , hija ó 
hermana del Rey, y en el coro bajo, y aun en el c l áus t ro , se 
ven lápidas sepulcrales con inscripciones que no se leen; pero 
que no pudieron menos de ser de mujeres ilustres. Existen en 
la actualidad once monjas , su mayor número de edad avan
zada y casi todas enfermas, hasta el estremo de que con d i 
ficultad pueden asistir las suficientes para el coro. L a amor 
tizacion se hizo cargo de 0,84!) ferrados, 4 cuartos y 1 1/2 có
pelos de centeno: 1,116 terrados, i cuartos v 3 cópelos de 
t r igo: 62 moyos, 196 cuartas y 25 1/2 pichólas de vino; 
18 1/2 ferrados do castañas, 15 gallinas, 2 solomos y 12,Si0rs . 
33 mrs. de censos y derechuras. 

L a capil la de San ifeniío es un edificio muy sól ido , de 
orden toscano, y de piedra primorosamente labrada, que tie
ne de largo interior 28 1/2 varas, de ancbo 6 varas y 3 / i , y 
15 varas en un crucero que hay cerca del al tar , en cuyo 
centro se eleva una media naranja elegantísima que termina 
en un farol con seis vidrieras grandes en su circunferencia: la 
fachada, en la que está un San Benito de piedra, y de bastan
te méri to , tiene de alto hasta la cornisa ocho varas, y sobre 
esta descansa el primer cuerpo de la torre con otras 8 varas 
de altura; el segundo cuerpo quedó sin concluir por falta de 
fondos, que nunca tuvo otros que la limosna. Hay en esta ca
pi l la un solo altar que no corresponde á la magnificencia del 
templo: se hizo esta capilla en 1770, á espensas de los devo
tos , y la torre en 1827. 

L a Fuen/e M i c v a se halla al E . del pueblo y á 300 pasos 
de dist. en el camino que va á Junquera de A m b í a ; es baja, 
tiene dos caños , y fue construida por el ayunt. L a de la 
Oul lve ira , cercana al muro de la pob l . , es un manantial 
perenne, al que se le hizo una arqueta para conservar el 
agua l impia . 

E l Campo de la M i n a , es un sitio al E N E . y á 100 pasos 
N . de la i g l . de San Esteban, en donde se enterraban los he
breos que subsistieron en la v . basta el siglo X V I , en cuyo 
sitio se han hallado lápidas sepulcrales con caractéres de 
aquella nación : las sepulturas, todas de piedra , tenían la fi
gura de silla, en la que colocaban los cadáveres sentados y con 
algunas alhajas de plata y oro. Finalmente, al S. de la v . v 
en una cañada á 1/2 leg. d« dist. está la ald. .Sa« Salvador, con 
una capilla, sin otro méri to que su mucha antigüedad. 

E l TKRRENO en lo general cubierto de montañas , es quebra
do, peñascoso y flojo á par que fértilísimo por algunos pun
tos , con especialidad los inmediatos al r . 

Los CAMINOS son todos de herradura incluso el de Madrid 

3ue es el menos malo, y por consignienle aunque hay parada 
e postas, no cruzarán diligencias Interin no se concluya la 

carretera de Vigo á Castilla. 
E l CORREO de Madrid á Orense y Santiago, llega de 8 á 12 

de la noche en los domingos, már tes y viernes; y sale al 
amanecer para la córte los lunes, miércoles y sábados: la v . 
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paga ademas un correo particular que lleva y trae la corres-
jiondeneia de la Coruña desde Orense en los már tes y sába
dos; pero este corren se considera inútil desde que se estable
ció la tercera espedicion semanal. 

PsODUCCIONES. En las tres parr. con sus I. y a ld . , sc-
un el último quinquenio, puede calcularse en un año común 

en la forma siguiente : 

FRUTOS. FRUTOS. CANTIDAD. 

Trigo, fan 380 
Maíz 2,600 
Garbanzos 38 
Centeno 2,100 
liabas 100 

Castañas , fan. . . . 94 
Patatas, a 14,000 
Lino en rama, i d . . 80 
Vino flojo , cargas. 260 
l leno, carros. . . . 200 

Las frutas, aunque pocas, son esquisitas, especialmente las 
pavías , peras de diversas clases y manzanas; no falla horta
liza y se cria ganado vacuno , de cerda y algo de lanar ordi
nario. Abunda en perdices y hay conejos y algunas liebres. 
Los únicos animales dañinos que se conocen , son los lobos 
que ocasionan desgracias así en los niños como en los ani 
males. 

INDUSTRIA y COMERCIO. Aunque en Allar iz no se descono
cen totalmente lasarles, el comercio ni la ind. , son tan peque
ñas sus operaciones en estos ramos que puede considerársele 
como pueblo agrícola , puesto que se reducen á 3 fáb. de cur
tidos de becerrillos finos y ordinarios; estos se consumen en 
el pais y aquellos se trasportan á Casl i l la ; 3 confiterías tra
bajan continuamente toda clase de dulces, con especialidad 
almendras b a ñ a d a s y anísesde mucho aprecio: existen tien
das de paños ordinarios, quincalla, abacer ía y oíros efec
tos de comercio, las cuales abaslecen de estos art. á los pue
blos y ald. inmediatas, y en fin la pobl. se compone de 12 
empleados públicos y del juzgado; de 21 ecl. y 3 sacristanes; 
7 abogados, 2 médicos, uno de ellos dotado con 2,200 rs. de 
fondos de propios; 2 cirujanos, uno con igual dotación; 1 
boticario y 3 albeitares; 2 maestros de instrucción primaria, 
aunque solo uno en ejercicio; 2 maestras de niñas y un pin
tor: 6 propietarios, 21 labradores y 25 braceros ó jornaleros; 
3 comerciantes, 6 tenderos de abacería: 3 mesoneros, 12 ta
berneros y 15 traficantes y arrieros; 3 fabricantes de curtidos; 
8 zurradores, 3 confiteros, 2 chocolateros, 5 molineros y 5 
horneros; 3 barberos, 10 sastres, 40 zapateros con 32 oficia
les; 10 carpinteros, 4 herreros, 4 canteros y 5 tablajeros^ el 
resto de los hab. se ocupan indistinta é indeterminadamente 
en los oficios indicados , resultando solo 17 pobres de solem
nidad. L a pobl. rural , formada de las ald. de las tres parr., 
se compone do labradores y jornaleros áeseepcion de 10 vec. 
que tienen algunas tinas o pilones en que curten becerrillos 
ordinarios para vender en las ferias. 

FERIAS Y MIXCAHOS. En el espacioso campo de la Barrera 
se celebra una feria todos los días 1." de mes, si no es feria
do, en cuyo caso se transfiere para el inmediato: los art. que 
mas abundan son el ganado vacuno que va para C a s t i l l a y 
Portugal , el de cerda, y caballerías de todas clases, paños 
que vienen de Orense, loza fina y ordinaria del pais , frutas, 
legumbres y cuantos art. son necesarios parala v i d a : esta 
feria es una de las mejores de la prov . , y todas las operacio
nes se hacen á dinero. Hay ademas 3 mercados semanales en 
los domingos, már les y viérnes ; en ellos so venden casi es-
clusivamente cereales porque las legumbres, cas tañas , etc., 
figuran en muy poco: concurren á ellos de la L i m i a (par í , de 
Ginzo) con su abundante y esquisito centeno , y aqui se hacen 
acopios para conducir á Vigo y Pontevedra, y estraerlos del 
reino, á pesar del costosísimo acarreo por el mal estado de 
los caminos. Si llega á concluirse la carretera comenzada de 
Vigo á Castilla, recibirá nueva vida este partido y el de Gin
zo que se ahogan en su misma riqueza. Pueden calcularse 
en 11,000 fan. de centeno lasque se venden al año en los 
mercados. 

FIESTAS RELIGIOSAS. La mas notable es la del Corpus; esta 
atrae una grande concurrencia por la solemnidad con que 
se hace y por las danzas de lo» gremios: la octava se ce
lebra al día siguiente con igual pompa y solemnidad. 

POBLACIÓN. En la v . 349 v e c : 1,75-2 a l m . , que en unión 
con la rural forman 550 vec,: 2,750 almas. 

RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. La matr ícula catastral forma-
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da en 1 8 i 2 , si bien valora la riqueza de esta prov., no lo ha
ce en particular de losayunt., y mucho monos de los pueblos, 
poro con los datos que hemos reunido, podemos asegurar que 
el torm. do las tres felig. cpntribuye por encabezamiento do 
prov. 39,000 ; por jabón i73 rs. 8 rars. ; por utensi
lios 960; por recargo en osla rent. 2,383 ; por penas de cáma
ra 48; parapresos pobres Ü.-M, que forman un total de i3,721 
rs. 8 mrs. Ks do advertir que se hacen dos encabezamientos 
de prov. para cada felig., uno por la parto que tienen 
dentro de l a v . , cuyo térm. alcabalatorio no se eslionde á 
300 varas de sus muros, y otro por las ald. que laacorres
ponden y llaman part. do Comba/or ia , nombre do una de 
ellas: sistema que ocasiona grandes litis y disgustos ént re los 
contribuyentes. 

HISTORIA. Huerta y Vega, en sus ann. do Galicia reduce á 
esta v. la a n l . e. A r d í l n c a (V.). E l P . M . Gándara quiere que 
un sepulcro hallado en A l t a r i : el año 10G3 sea el del rey W i -
tiza: pero el citado analista dice: no debe darse crédito á esta 
noticia: carece de todo otro fundamento que no sea el interés 
del cronista l ' . M . F r . Felipe Gándara por esta v . queerasu pa
tria. Hace Allariz por armas imasigladeA y T con corona por 
timbre. Fue do sen. particular, perteneciendo al marqués do 
Malpica', quien nombraba corregidor, ó regidores, 6 escri
banos, 4 procuradores, un alguacil mayor, tasador de costas 
y alcaide del cast.; era plaza fortificada, quizá do las mejo
res do (jalicia, y tuvo varios gobernadores, do los cuales el 
úl t imo fue M r . Lecaille. Aun existen en esta v . las casas ilus
tres de los Soto-altamlranos, Amoeiros, Gándaras , en donde 
nació el escritor Fr . Felipe de la Gándara, y la en que se crió 
y educó el ilustre Feijóo, pues aunque nació en Mellas, vino 
á esta v . , en donde vivieron sus bernianos, sobrinos y pa
rientes. 

A L L A I U Z : ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (3 \eg.), 
aud. lerr. y c. g. do la Corana (20), y part. jud. á que da 
nombre : SIT. al S E . de la cap. de prov. en CLIMA templado y 
sano, comprende á la v . do Allariz con sus tros parr., San Es-
téban , Santiago y San Pedro, y las felig. do Aguas-Santas, 
Espiñeiros, Folgoso, Mezquita, Pazo, Piñeiro, Quoiroás, San 
Torcuato, Seoáne, las de Urrós (San Mamed y Sta. Eulalia), 
Villanueva y las de Coedo y Torneiros que le fueron agrega
das en 20 de octubre de 1845 , pertenecientes al do Merca en 
el part. jud. de Celanova: su TIÍRM. confina con las municipa 
les de Taboadela, Junquera, Ginzo, Celanova y Merca: el TER-
RI-NO en lo general llano y medianamente fér t i l , disfruta do 
las aguas del r. Arnoya. Los CAMINOS son regularos, y ha me
jorado en partes la carretera de Madrid á Orense: el COIUIKO SO 
despacha en la cstafetaó cartería do la v de Allariz: sus PROD. 
RIQUEZA Y CONTB. (V.) lo que decimos en el art. del part. 
P o i L i 1,049 vec. , 5,245 a l m . : el PHKSLTIIESTO ML.NICIPAI, as
ciende á unos 14,000 rs., y so cubre con 951 ferrados de cen
teno (190 1/2 fan.)(le rent., 1,517 rs. vn . á e foros, sobro ter
renos comunes por privilegio que concedió el rey D. Fernan-
nando en Zamora á 10 de agosto de 1219 ; con 1,000 rs., á 
que ascenderá el arbitrio de peso y cuchara, y con el derecho 
de feria que rinde sobre 9,000 rs.: disfrutaba ademas de un 
portazgo, el cual se supr imió á instancia de los concejales 
de 1837. 

A L L A R I Z (SAN ESTEBAN DE) : felig. en la prov. y dióc. do 
Orense, y aynnt. á que da nombre: se compone de las ald. do 
Airavella , G u i m a r á s , Nan in , Pórtela de Airavel la , l ' u -
medelo , Vilaboa , Yil lar ino y parte de la v . da Al la r iz ; el 
curato es de primer ascenso y do presentación ordinaria (V. 
Al.I.Alll / . V . ) . 

A L L A R I Z (SANTIAGO DIÍ): felig. en la prov. y dióc. do 
Orense, y ayunt. á que da nombre : comprende las ald. do 
Buimelo y San Salvador, y parte de la v . do Al la r iz : el cura 
loes de entrada y de presentación ordinaria (V. ALLARIZ T.) . 

A L L A R I Z (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. y dióc. de 
Orense, y ayunt. á que da nombre; comprende las a ld . 
de Coinbatoria, Jugueiros , Pavocordeiro , Panamá y parte 
de la v . do Allariz : el curato es de entrada y de presentación 
ordinaria (V. ALLAHIZ v .) . 

A L L A S (SAN PEDRO DE): cas. en la prov., y part. jud. de 
Segovia, té rm. de Juurrosdo Rio-Moros: SIT. á 1/2 leg. de 
este pueblo , á la mitad do una no muv empinada cuesta, que 
hay á la izq. del r. Moros; tiene una casa granja del mismo 
nombre, otra de labranza con sus correspondientes pajares, 
bodega, caballerizas y corrales ; un molino harinero sit. á la 
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der. del r. referido, en una pequeña llanura, del valle forma
do entre los cerros que se ven á los dos lados; y una pequeña 
i g l . , en la cual se celebran todos lo» oficios par r . : per
teneció esta heredad á los PP . Premostratonses de la c. de 
Segovia, los cuales ejercían la cura de almas en esta i g l . y en 
la parr. do Sta. Ana do aquella c. por medio de tenientes de 
su orden que ponían en una y otra: estinguidas las comuni
dades religiosas, y devuelta esta propiedad á su legitimo due
ño , que la habla comprado en 1822 , se ha confiado por el 
diocesano el cargo parr. al cura de Juarros en calidad do ecó
nomo : el TÉRM. redondo de Alias consiste en 200 obradas do 
pinar bajo; 140 de chaparral, 50 do soto con bastantes fres 
nos , 17 de pradera, 30 de viñedo , 40 de tierra de labor de 
primera clase, 210 de segunda y tercera , 2 de era empedra
da, y 300 en que pueden regularse el r . , cáuce del molino y 
tierra e r i a l : confina por N . y O. con el monto chaparral do 
Redonda, y t é rm. de Perdojo, que son de propiedad particu
lar ; E . con el té rm. del I. de Abados, y S. cas. y molino do la 
Castellana y venta del Alcalde; PRO», buen t r igo , centeno, 
cebada, algarrobas, garbanzos , y vino ; y se mantienen en 
todo tiempo 300 cab. do ganado lanar: POBI,.: 2 v e c , 11 alm.: 
su RIQUEZA está comprendida en el art. de Juarros: CONTR.; 
1,040 rs . : rent. de las tierras de labor 160 fan. , mitad trigo 
y cebada, idem del molino 150 en igual forma, y de 15 á 20 a. 
de tocino. 

A L L E D O : cas. en la prov. de L u g o , ayunt. de Raleira, 
y felig. de Sta. M a ñ a Magdalena de Re'tizós ( V . ) : POBL.; 
1 vec. , 5 almas. 

A L L E G U E : I. en la prov. do la Coruña , ayunt. do Puen-
tedeume, y felig. de San Miguel do Breamo ( V . ) : POBL.: 
4 v e c , 15 almas. 

A L L E G U E : I. en la prov. do la C o r u ñ a , ayunt. de V¡-
llarmayor y felig. de San Pedro de Granda l ( V . ) : POBL.: 
2 vec . , 12 almas. 

A L L E I U A : ald. en la prov. de L u g o , ayunt. de Cerbo 
y felig. de San Román de Ti í /aeífro/e (V. ) : POBL.; 17 v e c ; 
93 almas. 

A L L E N C E : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Práv ia y 
felig. do San Pedro do Allcnce (V.) . 

A L L E N C E (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. y d i ó c de 
Oviedo (7 leg . ) , ayunt. y part. jud . de Právia (1): .SIT> : en 
el vallo de Arango, entre las vertientes de las Outedas y las 
de la sierra de Sandamias: su CLIMA es bastante sano ; com
prende los I. de Allence, Prado, y Quintana: la i g l . parr. (San 
Pedro) está servida por un cura párroco de presentación par
ticular que hacen los Sres. marqueses de Forrera y Florez de 
Právia : tiene las alhajas y ornamentos puramente necesarios; 
el cementerio es regular, y está sit. á la raárg. izq. del r. 
Aranguin : el TÉRM.confina por N . con el de las felig. de Sel 
gas é Inclán , y por E . S. y O. con el de la de San Martin do 
Arango; el TERRUÑO , aunque tiene algún monte, es bastante 
llano y fért i l ; lo baña el indicado r . Aranguin que corre por 
medio de la fe l ig . , y riega algunos prados y huertos : los CA
MINOS son vecinales y de travesía, y se hallan en mediano es
tado : el CORREO lo recibe de la cap. del ayunt . : PROD. : trigo, 
escanda , maiz , patatas , c a s t añas , lino , manzanas, varias 
legumbres, otras frutas, hortalizas, y pasto : cria ganado va
cuno, lanar, cabrio, y de cerda : IND. : la agricultura, un mo 
lino harinero, y cuatro telares : el sobrante do sus frutos los 
venden en los mercados inmediatos , con especialidad en el 
do P r á v i a , do donde se abastecen de los varios art. de 
que necesitan; POBL.: 45 v e c , 200 a lm. : CONTR. : con su 
ayunt. (V.) . 

A L L E N D E : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes, 
y felig. de S la . Eulalia de A rdisnna (V.) . 

A L L E N D E : barrio en la prov. y d i ó c de Oviedo, y ayunt. 
de Llanes, y felig. de San Pedro de Vivano (V . ) : SIT. : á la 
orilla del r. Bedon, sobre el cual tiene un puente que toma el 
nombre del barrio. 

A L L E N D E E L RIO: barrio en la prov. de Santander, part. 
¡ud. de Potes , ayunt. de Castro, y t é rm. del 1. de Le-
beña (V.) . 

A L L E N D E E L RIO : barrio en la prov. de Santander, part. 
jud . de Laredo, y ayunt. de Voto : es uno de los que compo
nen el I. de Secadura (V. ) : POBL. : 5 v e c 25 almas. 

ALLENDELAGÜA ¡ arrabal do la v .do Castrourdia'es (1/3 
leg.) , en la prov. y dióc. de Santander : sir. en un plano in
clinado hácia el mar, casi á la falda del monte Cerredo, y muy 
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cerca de la ant. y ruinosa ermita de San Antón. Tiene varias 
CASAS y una i g l . parr. bajo la advocación de San Marcos Evan
gelista, aneja ke la de Castro, v servida por un cura bencíi-
cindo del cabildo de la matriz: el" TKURENO, en lo general es l ia . 
no, escaso de aguas , y de mediana fertilidad: I'ROD. trigo, 
maiz, alubias, patatas y cebollas en cantidad insuficiente 
para el consumo de los v e c , los cuales tienen precisión de 
surtirse de Guriezoy de Castro; también bay vino, conocido 
en el pais con el nombre de chacolí, de buena calidad, cuyo 
fruto obtienen los hab. á costa de incesanle trabajo y esme
rado cultivo: cria ganado lanar y cabrio, y el vacuno y mular 
indispensable para la labranza: FOBL. : 25 v e c , l l ü almas; 
CORTB. eon el avnntamienlo. 

ALLENDELAGüA : barrio en la prov. de Santander, parf. 
jad, deLaredo, y ayunt. de Voto : es uno de los que compo
nen el 1. de Secadura (V . ) : POBL. : C vec . , SI almas. 

A L L E N D E L 1 I O Y O : 1. en la prov. y dióc. de Santander, 
part. jud. de Reinosa (5 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos 
v ayunt. de Valderredible: SIT. á la ¡zq. del r. Carrales con 
buena ventilación y CLIMA saludable: tiene 8 CASAS y una 
i g l . parr. servida por un cura p á r r o c o , cuya plaza provee 
el diocesano mediante oposición en concurso general: confina 
el TÍ:MI. por N . con el de Soto, por E . con el de Espinosa de 
Br ida , por S. con el de la Serna, y por O. con el de Cejan cas: 
el tERKENO es quebrado y desigual, y ademas del espresado r. 
Carrales, le fertiliza un riach. llamado Presa , cuyas aguas, 
con las de dos fuentes de buena calidad que brotan en el té rm. , 
aprovecban los hab. para el surtido de sus casas y abrevade
ro de los ganados: hay un monte cubierto de robles y hayas, 
del cual se estrac madera para construcción , y leña para los 
usos domésticos: PIIOD. trigo, cebada, maiz, vino, legumbres, 
fruías, y esquisitos pastos: cria ganado lanar, cabrio , vacu
no, caballar, y de cerda, y se pescan barbos, truchas y an
guilas en ambos r . : POBL. : 8 vec . , 30 alm..- CONTR. con el 
ayuntamiento. 

A L L E P U Z : I. con ayunt. de la prov. , adra, de rent. y dióc. 
de Teruel (7 leg.), part. jud . de Aliaga ( i ) , aud. terr. y c. g. 
de Zaragoza (24) : srr. á la márg . der. del r. Alhamhra en la 
falda de la sierra de su nombre, donde lo baten libremente 
todos los vientos , á escepcion de los que vienen del N . , por 
cuy* parte le resguarda una cord. de penas : su CLIMA es frió, 
pe ío muy saludable. Forman la pobl. 187 CASAS de fáb. re
gular, las cuales se distribuyen en varias calles: bay una des
tinada para la municipalidad y otra para escuela de primeras 
lelras;esta se baila dolada de los fondos de propios. Tiene 
también pós i to , carniceria con su matadero y una ig l . parr., 
bajo la advocación de la Purificación de Nl fa . S ra . , servida 
por un cura, 6 capellanes y 2 dependientes. El curato perlc-
uecc á la clase de los de primer ascenso, y se provee por S. M . 
ó el ordinario según los meses en que vaca, siempre por opo
sición en concurso general. Confina el TÉRM. por el N . con los 
de Jorcas y Vil larroya de los Pinares (2 horas), por el E . con 
el de Valdelinares (5), por el S. con el de Gudar ( 2 ) , y por 
el O. con los de Monte-agudo, el Póvo y Ababu\ (2 1/2). Den
tro de esta circunferencia se encuentran iO cas., o masadas, 
esparcidas por uno y otro lado, al frente de las ricas hereda
des que los propietarios poseen, y sirven para graneros, al
macenes de los aperos de labor y corraliza para los ganados; 
asimismo se encuentran abundantes minas de carbón de pie
dra en lasierra, á cuya falda hemos dicho se halla sit. la pobl.; 
aquella es una continuación de la del Gudar que viene de S E . 
á N O . , continuando después hacia otros pueblos cuyos nom
bres toma; su cima y faldas se ven cubiertas por la parte 
del S. de interminables pinares que proporcionan buenas ma
deras de conslruccion, mucho combustible, y sustanciosas 
yerbas de pasto. El TEBIÍENO en cultivo es rico, y admite todo 
género de simientes y plantíos , escepto el viñedo y olivar, 
que no pueden darse por lo frió de la temperatura; varias 
acequias tomadas del r. Alhambra proporcionan el riego su
ficiente no solo á los campos y huertos, sino á estensas y 
vistosas praderas; comunmente se ponen en labor con el com
petente número de bestias, 1,100 yugadas de tierra de pri
mera calidad, 2 ,000 de segunda y 3 ,000 de tercera; y aun pu
dieran reducirse á cultivo otras 10 ,000 no menos r i ca , fuerte 
y productiva que la anterior; pero creen los vec. hallar mas 
ventajas dejándolas en el estado que en el dia tienen para la 
cria de los ganados. PROD.: t r igo, cebada, centeno, legum
bres, hortalizas, frutas, patatas, nabos, maderas, leñas y 
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yerbas de pasto: cria abimdanle ganado lanar, mucha b i 
na, miel y cera. IND. telares de cordellates y sayales: POBL.: 
187 vec. : 748 alm. CAP. IMP.: 08,801 rs. V i l . 

A L L E R : r. ó arroyo caudaloso en la prov. de Oviedo, part. 
jud . de Pola de Laviana, v t é rm. municipal de que toma el 
nombre: trae su origen del puerto seco de Vegarada, y se d i 
rige de S. á N y O. buscando al C a u d a l con quien unido se 
confunde en el A'alon-, marcha desde su nacimiento, dejando 
á la der. la felig. de Serrapio, y á ta ¡zq. Casomera; atraviesa 
las de Piñcres y Boo , baña por el Si la de Moreda y pasa por 
la de Sta. Cruz del conc. de Pola de Lena , por el cual corro 
hasta mezclar sus aguas con las del caudal. En su tortuoso 
curso recibe varios arroyos y 1c cruzan distintos puentes; en
tre ellos los de madera de Moreda, Riñeres y Casomera; l o s 
primeros con dos pilaslras y una en el tercero en cuyo térra, 
ONÍSIC un anf. puenlo de piedra que abandonó el r. y que 
como otro, que se halla en San Julián de Marlera , no está en 
uso por la nueva dirección que han tomado las aguas; ambos 
puentes son de dos arcos y del tiempo de los romanos. En lo 
general llevan las aguas unos 4 pies de altura ; sin embargo 
en las avenidas cansan estragos de consideración por el i m 
pulso que las presta su escesivo descenso, y mas de una vez 
han arrastrado por su corriente los puentes de madera de que 
dejamos hecho méri to, circunstancia que dificulta, aun la mas 
pequeña navegación en su curso; pero en todo él ofrece ricas 
y abundantes anguilas, truchas y algunos salmones, fertiliza 
los campos y da impulso á 7 batanes y loo molinos harine
ros, si bien solo unos 40 trabajan de conlinuo. 

A L L E R : ayunt. (su cap. Cotoneo), en la prov. , dióc. y 
aud. terr. de Oviedo ((> leg.), c. g. de Castilla la Vieja (26), y 
part. jud. de Pola de Laviana (1 1/4): SIT. al S. de la prov. , 
yen l redos montañas que forman cord. con dirección de E . 
a O . , ciñéndole por N . y S. : el CLIMA es frió y sano. Com
prende las felig. de Relio, Sta. Eu la l i a ; R ó o , San Juan; 
Cabaña-Quinta , San Salvador ; Casomera , San Román; 
Conforcos, San Miguel ; Cuérigos, San Már t in ; Llamas, 
San J u a n ; Moreda, San Mar t in ; M u r í a s , Santa María; 
Nembra, Santiago ; Pe lúgano , Sta. María ; Pino , San 
Fél ix ; Riñeres , San Pedro ; Pola de Collanzo , San Es
teban ; Santibañez , San Juan ; Serrapio , San Vicente ¡ Soto, 
San Martin; Vega, San Martin; y V i l l a r , Sta. Mar ía .El TKRM. 
municipal, que se estiende por donde mas á 6 3/4 leg., confina 
por N . con los de Laviana y Mieres, por E . , y S. con el de 
Li l lo y Tercia (arabos en la prov. de León), y por O. con el 
de Lena. E l TERRENO , en lo general montuoso y quebrado, 
tiene, no obstante, colinas y valles fértiles y pinlorescos, 
que son muy deliciosos en el verano; á lo cual contribuyen, 
no solo el crecido número de fcenles de cristalinas y saluda
bles aguas de que se abastece el vecindario, sino también los 
diversos arroyos que con distintas direcciones recorren el 
t é r r a . , y van á unirse al r. Al ler (V) , abundante en truchas 
y anguilas, y cuyas aguas utilizan para el riego con bástanlo 
beneficio. Los montes cubiertos de arbolado, aunque no en la 
cantidad que pudieran, proporcionan castaños, hayas, robles, 
acebuebes y abundante caza: hay minas de plata, cobre, plomo, 
antimonio, hierro y carbón ; pero no se elaboran, porque sin 
duda arredra á los especuladores la falta de medios para el 
trasporte, puesto que los CAMINOS son vecinales y cruzados 
por puentes de corla resistencia , si bien de mucha utilidad 
para la comunicación de los pueblos entre s í : el CORREO se 
recibe por Mieres del Camino. Las PROO. pueden calcularse 
por un quinquenio en 7,000 fan. de maiz, 4 ,5G0 de trigo 
escanda, 8,700 de patatas, 530 de habas, 700 a. de l ino , y 
sobre 37,000 carros de heno, sin hacer méri to de otros 
granos, legumbres y hortalizas, ni de las muchas y esquisitas 
fruías , con especialidad manzanas; siendo sensible no se cul
tive el o l i v o , que acaso con poco trabajo se oblendria, mc-
dianle á que parece brindar á ello los acebuchales que se 
encuentran por el térm. La IND. pecuaria so halla en mediano 
estado: se cria ganado lanar, caballar y de cerda; pero el 
mas preferido es el vacuno, para el abasto de tres fáb. de 
manteca al estilo de Flandes , cuyos prod. se estraen para las 
Andalucías y otros puntos de dentro y fuera de la Península; 
en fin, la recría de muías contribuye también á ta utilidad 
que sacan estos naturales en las ferias de Oviedo y León. 
POBL. : conforme á la matricula de 18i2 : 1,974 vec . , 7,944 
alm. ; RIQLEZA PROD.: s egúne lmismodocumento4 .275 ,192 rs.: 
MASA I M P . : 825,437 rs. 27 mrs.: CONTR.: 105,026 rs. 22 mrs.: 
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El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende de 7 á 8,000 rs . , y se 
cubre por reparto vecinal , por falla (le propios y arbitrios. 

A L L E S : a!U. eil la prov. de Oviedo, ayuut. de Pcname-
Uera, y felig. de San Pedro de Alies. (V). 

A L L E S ó PLEC1N (SAN PEDUO): felig. en la prov. y dióc. 
de Oviedo (17leg.) , part. jud. de Llanes (2), y ayunt. de 
Peñamellera: srr. entre encumbradas sierras: CUMA templado 
y sano: comprende los 1. de Al ies , Eezne, Llonvero, San 
Roque, Sorampo, Tojo , Tres-palacios y barrio de la Pas
to r í a , que reúnen 80 CASAS, muy medianas: hay escuela do
tada por fundaciones piadoras, con 300 ducados, y concurren 
á ella 30niños y 12niñas . L a i g l . parr. (San Pedro), cuyo 
curato es de primer ascenso y patronato real, es un edificio 
moderno y el mejor de la p rov . , si se esceptúa la caled. : le 
costeó D. Domingo Ti espálanos y Escanden, natural de esta 
felig., individuo del Consejo de S. M . , é inquisidor general 
que fue en Méjico. EITÉRM. confina por N . con la felig. de 
Cuera, é interpuesto el monte del mismo nombre, conocido 
también por el monte Morca ; por É. con L l o n i n , de cuya 
felig. le separa el r. Bezne, que baja á unirse con el Cares; 
por la parte S. , entre esta parr. y la de Trescares, hijuela de 
Caraves; por el O. linda con la de Ruenes y le bañan algunos 
insignificantes arroyos, que contribuyen á enriquecer el 
riach. de S la . Mar í a , que lleva su curso por entre las dos 
felig. E l TERRENO montuoso y quebrado, disfruta de poco 
l lano, pero de buena calidad: los CAMINOS son locales y 
malos, y el CORREO se recibe por Cangas de Onis: PROD.: maiz, 
castaña y patatas con abundancia, y aunque en menor can
tidad se "cosechan de todas las semillas y frutas que son co
munes en aquella p rov . : cria ganado vacuno, de cerda, lanar 
y cabrio, y hay caza mayor y menor: POBL,: 80 vcc . , 400 
a l m . : CONTH. con su ayunt. (V). 

A L L I ; I. con ayunt. del valle de Lar raun , en la prov. aud. 
terr. y c. g. de Navarra , merind. , part. jud. y d i ó c . dePam-
plona"(6 leg. N O . ) , arcipreslazgo de Araqu i l : SIT. en un llano 
con libre ventilación y CLIMA aunque frió bastante saludable. 
Tiene 22 CASAS y 1 i g l . parr., dedicada á San Juan y San 
Pedro, servida por un cura, llamado abad, cuyo destino 
jirovee el diocesano, por oposición en concurso general. Con
fina el TÉRM. por el N . con el de l lu i c i (1 leg.), por E . con el 
de Echarri (3/4), por S. con el de Madoz (igual dist.), y por O. 
con el de Baraibar (1/2), estendiéndose 1/4 de leg. por lo 
ancho, y otro á lo largo; le atraviesa el r . Arajes, cuyas aguas 
dan impulso á un molino harinero, y sirven para consumo 
de los hab. y otros usos agrícolas. E l TERRENO es de me
diana calidad , cuya circunstancia generalmente se atri
buye á lo frío del p a í s ; abraza unas 1G0 robadas de cultivo, ó 
sea la quinta parte de las tierras comprendidas en toda la 
jur i sd . , permaneciendo las restantes de erial , contándose 
entre estas algunos bosques de árboles , arbustos y maleza, 
con unas 5G robadas de prados y pastos naturales, y 5 perte
necientes al concejo ó fondo de p rop íos : la parte destinada á 
labor, se emplea un año en cereales, otro en maiz, y el ter
cero en haba*, y así sucesivamente alternando, á lo cual en 
el país se da el nombre de tres manos. PRO». : t r igo, cebada, 
avena , maiz, habas, legumbres, hortaliza y frutas; cría ga
nado lanar, cabrio; y el mular y vacuno necesario para 
la labranza: PORI..: 22 vec , 129 a lm . ; CONTR. : con el valle. 

A L L I N : (también se dice Lm) : valle de la prov., aud. terr. 
y c. g. de Navarra , merind. y part. jud. de Estella , dióc. de 
Pamplona: SIT. en terreno desigual, con libre ventilación y 
CLIMA saludable: c o m p r é n d e l o s pueblos de Amillano , Ara-
mendia, Ar tav ia , Arteaga, Arve iza , Echava r r í , Eulz , Gal 
deano , Ganuza, La r r í on , Maneta, Metautcn , Ollogoyen, 
Ollobarren, Zuf ia , y Zubielqui. Confina por N . con el de 
Amesooa Baja (1 1/4 leg.), por E . con el de Yerr i (11/2), por 
S. con el té rm de Estella (1 1/4), y por O. con Valle de 
Ega ( l ) : tiene de estension de N . á S . , por donde mas se en
sancha que es por Arveiza (1 1/4), y de E . á O. (1 1/2) desde 
el puerto de Echavarr í hasta Ollogoyen. E l TERRENO participa 
de monte y llano, es fértil y delicioso hácia el E . Se halla 
cortado de altos riscos, donde se crian diversos á rbo les , ar 
bustos, maleza y abundantes pastos para toda clase de gana 
dos; le atraviesan los r. Vrederra y E g a , los cuales aislan el 
monte de San Gregorio, menos por el lado del O . ; sus aguas, 
engrosadas con las de varias fuentes que brotan en el val le , y 
las (pie descienden de las montañas de Montejurra y Mon-
ja rd in , riegan varios trozos de terreno, y dan impulso á dis 
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tintos molinos harineros. Ademas de los caminos que con
ducen de pueblo á pueblo , cruzan el valle los de Pamplona á 
Nazaree Tudela, á Estella, y el que dirige de Estella <á 
V i t o r i a , todos los cuales son de herradura. PROD.: Irigo, ce
bada, avena, centeno, aceito, v ino, cas tañas , patatas, le
gumbres, hortaliza, frutas y cáñamo ; cria ganado vacuno, 
lanar y cabrio; hay caza mayor y menor en sus montes. 
PüliL.: 272 v e c , 490 a l m . : CAP. PROD.: 501,357 rs. 

A L L O : v . con ayunl . de la prov., aud. terr. y c. g. de Na 
varra , merind. y part. jud . de Estella (2 leg.), dióc. de Pam • 
piona (8;, arciprestazgo de la Solana. : SIT. á la márg . der. 
del r . / ! g a , en un llano y a! pie del cerro ó cord., llamada 
Monte J u n a , donde la combaten principalmente los vientos 
del N . Su CLIMA, por la variedad de temperatura, es propenso 
á enfermedades reumáticas y del pulmón. Tiene 300 CASAS de 
buena fábrica, entre ellas la consistorial; cárcel públ ica , y l 
posada ; escuela de primeras letras a la que concurren 80 n i 
ñ o s , cuyo maestro se halla dotado con 4,000 rs. ; otra, d i 
rigida por una maestra dotada con 2,000, á la cual asisten 90 
discípulas para instruirse en las labores propias de su sexo. 
Hay una i g l . parr. dedicada á la Asunción de Ntra . Sra., ser
vil la por un cura titulado vicario y algunos beneficiados; el 
curato es perpetuo y se provee por el diocesano en concur
so general; el edificio es de muy reciente construcción con 
una sola nave, sin torre , ni otra particularidad digna de no
tarse. Para surtido de los vecinos hay una fuente abundante, 
cuyas aguas , aunque algo duras, son saludables. El primer 
edificio que se encuentra en el pueblo, viniendo desde Estella 
por la parte del N . , es una ermita dedicada al Sto. Cristo de las 
Aguas, cuya imagen es muy venerada por los hab. Con
fina el TERM. por N E . y O. con el de Dicastillo (1/4 leg.), 
y por E . con el de Lerin (1 1/2). E l TERRENO en general es 
llano, aunque por el lado del N . tiene algunas pequeñas emi
nencias cubiertas de ol ivos: le baña el espresado r . Ega, que 
sirve de linea divisoria entre este té rm. y el bosque de Ba i -
g o r r i , propiedad de los señores duques de A l v a : sus aguas 
dan impulso á un molino harinero construido en sus márg . , 
perteneciente á los propios, y sirven para regar algunos tro
zos de tierra; abraza el té rm. unas 30,000 robadas, de las 
cuales so cultivan 25,000; reputándose 50 como do primera 
calidad, 20,000 de segunda y 1,950 do tercera: las de p r i 
mera se destinan á legumbres, verdura y forrage, las de se
gunda á cereales, y las de tercera á centeno y avena; el t r i 
go y centeno dan do producto 4 p o r l , la cebada 10 y la 
avena 5 ; y se dejan descansar cada año mas de 1,000 roba 
das; entro las tierras de labor también se cuentas 2,000 roba
das jilantadas de viña y 3,000 de viña y olivar. Hay ademas 
un monte llamado de Ézquibel, donde se crian buenos pastos 
para el ganado; y un bosquecito poblado de encinas. Ciuzan 
el té rm. los CAMINOS que conducen á Sesma, Estella, Dicas
tillo y Pamplona; los primeros en buen estado, el últ imo 
pantanoso en tiempo de lluvias. L a CORRESPONDENCIA se reci 
be do Estella por medio de un peón pagado por el ayunt.: 
llega y sale los limes, m á r t e s , jueves y sábados. PROD.: t r i 
g o , cebada , avena , centeno, v ino, aceite, hortaliza y le
gumbres; cria ganado lanar y cabrio, aunque en mediana 
cantidad por la escasez de yerbas; y el mular y vacuno in
dispensable para las labores ; hay caza de liebres, conejos y 
perdices, y pesca de barbos, anguilas y pocas truchas en el 
r. Ega . : IND. : ademas del mencionado molino harinero , hay 
otros 6 de aceite: POIÍL. : 229 vec. , 1,304 a l m . : CONTR. : in 
cluso el PRESUPUESTO MUNICIPAL, son 39,112 rs. Esta v . es 
patria del I l lmo. Sr. D . Gerónimo Torres, oh. de Lérida. 

A L L O : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada y 
felig de Santiago de Esperanle. ('V);POBL.: 1 v e c , 5 almas. 

A L L O : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Zas y felig. 
de San Pedro de A l i o . (V). 

A L L O (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de la Coruña 
(9 leg.) , d i ó c de Santiago (8), ayunt. de Zas, y part. jud. de 
Corcubion (fi): SIT. en el alto de una m o n t a ñ a , dominada por 
todos los vientos: su CLIMA f r ió , pero sano: comprénde los 
1. de Al io , Casanova , Cebolla, Mur iño , Pomba l , Regalados 
y Torres : la i g l . parr. (San Pedro) es mediana , y el curato 
de provisión ordinaria: el cementerio capaz y bien ventilado: 
el TÉRM. confina con las felig. de Pazos, Borneiro y Bayo; 
abunda de oscelentes aguas: el TERRENO es feraz y productivo: 
los CAMINOS malos: el CORREO lo recibe de la cap. del ayunt.: 
rnou. : t r igo, centeno, maiz , patatas, legumbres, hortalizas 
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y algunos frutales: cria ganado vacuno, lanar, mular y de 
cerda; hay alguna caza, y su IND. consiste e» la agrícola: 
roDL. ; 38 v e c . 188 a l m . : CONTR. con su ayunt. (V). 

A L L O n O N E : (V. ALAUONA). 
A L L O N : 1. en la prov. de la C o r u ñ a , ayunt. de Vil larma-

yor y felig. de San Pedro de Granda l . (V) : POBL. : 7 v e c , 
30 almas. 

A L L O N : en el anónimo de Rávena por ÎÍOTICB (V.) . 
A L L O N C A : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensa-

grada y felig. de Sta. Maria de Al lonca. (V). POBL. : 6 v e c , 
28 almas. 

A L L O N C A (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de L u 
go (10 leg.), dióc. de Oviedo (24^, part. jud. y ayunt. de 
Fuensagrada (1): SIT. en los confines de su prov. con la de 
Oviedo: CUMA frió y sano por la buena ventilación que dis
fruta : comprende los 1. y cas. de Allonca, en el cual se halla 
sit. la i g l . , Braña , Campos, Frontal , Lamas, Muiña , Patita-
ras, Pumeda, Quiniela , Relavo, Transa, V i l l a r c l l o y Al lon-
qu iña ; este úl t imo recibe los Sacramentos de la felig. de San
ta Maria de Trabada (Asturias), reúnen sobre 50 CASAS muy 
medianas: la i g l . parr. (Sta. Maria) es aneja de San Martin 
de Suarna, de la orden de San Juan; SUTÉHM. , que abrasa 
unas 1,000 fan. en toda su estension, confina por E . con la 
mencionada felig. de Trabada, por N . y S. con la de Santa 
Maria Magdalena de Fonfria, y por O. con la de San Pedro de 
Ne i ro : el TERRENO es de mediana calidad, y aunque abun
dante en aguas, disfruta de poco regadío por la altura de su 
s i tuación; tiene no obstante buenos prados y bastante arbo
lado: los CAMINOS son locales y muy abandonados: el CORREO 
se recibe en Fuensagrada los domingos y miércoles , de cu
yo punto sale los lunes y jueves: PROD.: centeno, m a í z , pa
tatas, algunas legumbres, castañas y pocas frutas y hortali
z a ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay algu 
na caza de perdices, palomas y otras aves: su IND. consiste 
en la agrícola y pecuaria, y varios molinos harineros: POBL.; 
59 vec . : 365airo.: CONTR. con SU ayunt. (V.) . 

A L L O N E : (V. ALABONA). 
A L L O N E S : 1. en la prov. de la Coruña , ayunl . de Buga-

llcira y felig. de San Félix de Aliones (V.) . 
A L L O N E S : r . de la costa de Galicia que fué mencionado 

por Ptolomeo con el nombre V i a ( V . ) . 
A L L O N E S (SAN FÉLIX DE): felig. en l a p r o v . d e la Coru

ña (7 leg.) , dióc. de Santiago (8 1/4), part. jud . de Carba-
11o (3), y ayunt. de Bugalleira: srr. en parago alegre y ame
n o , á la márg . dcr. del r . á que da nombre: su CUMA sano: 
comprende los 1. de Aliones y Te l ia ; la ig l . parr. (San Félix) 
es regular y está servida por un cura parr. de provisión or
dinaria ; el cementerio capaz y ventilado. K l TKRM. se estien
de 1/2 leg. bañada por el SO. por el indicado r . : confina 
con las felig. de Tal lo , Caspindo, Cesullas y Esto: el TERRENO 
es feraz y productivo: tiene una hermosa y despejada espla-
nada, toda de labrant ío : los CAMINOS son vecinales y media
nos: el CORREO lo recibe de la cap. del part. PROD. : trigo, 
maiz, mijo, patatas, habas y l ino; se encuentran algunos 
frutales y un poco de v iñedo ; no carece de pesca n i de caza, 
aunque no muy abundante: cria ganado vacuno, mular y de 
cerda: IND.: la agr ícola , curtidores y zapateros: POBL.: 1B6 
v e c : 774 a l m . : CONTR. con su ayunt. (V.) . 

A L L O N E S ó RIO G R A N D E : r . en la prov. de la Coruña 
que nace entre los confines do los part. ¡ud. de Ordenes y 
Carballo en la Braña de Zudre y fuente ile Miguel Vi l a r . Su 
curso es perenne y de mas do o ' l cg . , engrosándose notable
mente con las aguas que recibe en el t ránsi to. Toma varios 
nombres, según las parr. que baña y otras que l imita, sien
do el mas general Aliones, sin duda porque en sus inmedia
ciones termina. Desde su nacimiento corre en dirección al 
N N E . por el part. de Carballo, marcando una curva por la 
parr. de Cerdeda y sirve de linde con la de Soandres hasta 
dividir á esta de la de Enrobas, y separa en un pequeño 
trecho á Soandres de Meirama. Toma entonces la dirección 
al O. y recibe las aguas de Meirama, y atravesando por térro, 
de Soandres deja ács ta pare, y pasa á la de Erboedo, separán
dola de la de Coiro por dist. de 1/2 cuarto de l eg . , quedando 
su ig l , á la márg . izq. y Erboedo á la der., se dirige á la do 
Lesión y á la der. deja la i g l . y todos sus ), : continúa por 
lado Torás , formando un t r i ángu lo ; so introduce en las de 
Colmar y Vilano que atraviesa muy cerca de su i g l . Llega á 
la felig, de Berdillo y pasando |á la de Lemayo, recorre un 
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pequeño triángulo irregular entre Bordillo yBe r toa , quedan
do la ig l . y toda la pobl. á la dcr. Sigue bañando por su i zq . 
gran parte do monte y dos 1. do Bertoa, y por tador , á la 
ig l . y los domas 1. de que se compone esta parr. Se introduce 
en el té rm. de la de Carballo por entre la ig l . y el 1. do los 
Baños; continúa á Sisamo donde se le agrega otro r. mas 
fuerte llamado P í t e n l e de Ltibian, que unidos siguen hasta el 
punto denominado de Barcia, donde dejan á la parr. de Oca á 
la i z q . ; y encontrando el puente deCeide , que tiene tros 
ojos y sirve para la gente de á p ie , separan la fohg. do Javi-
ña de la do Goyanes que queda á la der. formando l ím. entre 
esta y lado Cancos; corro entro las do Verdes y Ceréo , que 
doja á la izq. , yentra en Tornes, á cuya parr. separa de la de 
Ceréo hasta el pozo de Sta. Marina , cu cuyo punto finalizan 
los té rm. de ambas : marcha después separando los de Lan-
gueiron y Tallo á la der. do Corcocsto, que atraviesa, dejan
do á esta márg . el 1. de Cardeso de la misma felig., y en donde 
está el puente de su nombro para gentes y caballerías. Corre 
en fin limitando las felig. do Esto y de Aliones , y dejando la 
ig l . y pobl. á la márg . der. , continúa sirviendo do l i ra , 
de Esto y Cesullas, como lo es también do la de Aliones y Cos-
pindo que quedan á la der. hasta mas abajo del puente Coso, 
en donde desagua en el mar Cantábr ico, por la ria do los 
puertos de Lage y Corne. Produce este r. escelentos truchas 
y fertiliza con su riego todo el país que recorro y desdo la 
unión con el Lubian , se pescan grandes y ricos salmones, 
reos y lamprcasque tienen mucha estimación ea los pueblosy 
mercados inmediatos. Hay sobre este r. 6 puentes que se l l a 
man Garga de Ceide, Verdeos, Dona, Cardeso, Albones y 
Ceso: los dos primeros y el úl t imo do piedra, y los tros res
tantes de madera; no obstante en lo general es vadeable en 
todo su curso._ 

ALLONQUIÑA: U en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensa
grada y felig. de Sta. Maria de A l l o n c a , aunque en lo espi
ritual pertenece á S t a . Maria de Trabada en Oviedo. 

A L L O T U 1 G A S ; variante del nombre An/riijonez que apa
rece en Estrabon (V. ANTRIC.AS Y ANTRIGONES). 

A L L O Z : granja en el valle do Yer r í , prov. do Navarra, 
merind. y p a r t . j u d . d e Estella, ayunt. , t é rm. jurisd. y á 
1/4 de leg. E . del pueblo del mismo nombre (V.) . 

A L L O Z : l , con ayunt. en el valle y arciprestazgo de Yerrí de 
la prov . , aud. terr. y c. g. de Navarra, merind. y part. jud . 
de Estella(1 1/2 leg.), dióc. de Pamplona (5 1/2): SIT. á la 
márg . der. de) r. Salado en la falda de una pequeña eminen
cia llamada do las Penas , donde le combaten principahnento 
los vientos del N . y S. ; el CLIMA es templado y bastante 
sano, si bien á lasveces suelondosarrollarso algunas calenturas 
estacionales. Tiene 24 CASAS, una escuela de primeras letras ú 
la cual asisten 36 niños do ambos sexos, cuyo maeslrose halla 
dotado con 60 robos de tr igo: y una i g l . parr. bajo la 
advocación de Sta. Maria do Eguiarto, do la quo os abad el 
arcediano de esto ti tulo, dignidad de la Sta. i g l . cat. de 
Pamplona: sirve el culto un vicario y un beneficiado. Debe 
notarse respecto de esta parr . , quo también es la del pueblo 
de Lacar, cuya circunstancia proviene, según tradición, de 
que l a imágen que se venera en aquella, so apareció en l a 
muga de los dos pueblos Alloz y Lacar , por lo cual cada uno 
de ellos pretendia llevársela , cuya disputa so puso en cono
cimiento del diocesano, quien decidió que en el mismo sitio 
do la aparición se construyese la ig l . parr. de ambas pobl. : 
asise verificó y se halla el edificio en el térm. divisorio de 
las mismas. También se asegura tradicionalmente que du
rante la dominación sarracena sirvió de hospital para los cris
tianos, y parece corroborárosla idea la multitud de sepul
cros de piedra que se han desenhiorto donde hay esqueletos 
y algunos de estos con rosarios. En el centro del pueblo hay 
una cruz dedicada á San Miguel Arcángel, sin particularidad 
que merezca notarse; en las inmediaciones y hacia el O. una 
fuente de piedra con una pila para lavar, y algo mas dis
tante por la parlo dol N . otra llamada do San M i g u e l , cuyas 
aguas de buena calidad aprovechan los hab. para surtido de 
siiscasas. Confina el TÉRM. por N . con el de Arizala (1/2 leg.), 
por E . con el de Garisoain(22 minutos), por S. con el do La
car (8), y por O. con el do Muril lo (5/4 deleg.). Le baña el 
espresado r . Salado en su curso tortuoso de N . á S E . : sobre 
el mismo hav un puente de madera para pasar á la granja 
llamada de Al loz ; sit. en su m á r g . izq. , y en la cual hay una 
casa con varios hab. ó colonos, cuyo edificio y huerta per-
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tencciú al monnst. de monges bernardos de Iranzu: ñ la dor. 
del r. existe UP ¡¡oqucíio ¿ampo llamaJo Donaniaria, domi
nado por una eminencia interpuesta entre el pnehlo y el r . á 
la que dan los naturales el nombr^de Romeral. E l TERRENO es 
muy escabroso y cubierto do medianas alturas, donde se 
crian viñas, y en la mayor parte aliagas, arbustos y buenos 
pastos para el ganado. Ademas de los CIMINQS locales de bor
radura hay uno carretero que desde la pobl. pasa pot la gran
ja , y dirigiéndose constantemente hacia el Slí. va á enlazarse 
con la carretera real , dist. 1/2 hora : es muy pedregoso y 
lleno de lodo. La COIBÉSPOKDÍNCIA se recibe de líslella por 
un balijero , llega y sale los juúves y domingos: pkafi.: po
co trigo, cebada, centeno, legumbres, hortaliza, aceite y 
mucho vino; cria ganado de cerda, vacuno, lanar y cabrio; 
hay caza de liebres y perdices, y pesca de barbos , anguilas 
y truchas, acaso las mejores de Navarra, no obstante la cali
dad demasiado salobre de las aguas del r . : COMERCIO'.: la es-
tracción de vino que en considerable cantidad realizan los ar
rieros para las prov. Vascongadas : POBtíi: con la granja 27 
vee.: 163 almas. 

A L L O Z A ; I. con ayunt. de la prov. de Teruel í l » leg.), 
par t . jud. de Mijar í i ) , adm. de rent. de Alcañiz (4 1/2), 
aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza (14 1/2): SIT. á la m irg. 
der.. del arroyo llamado Hscoríui . en un llano rodeado á muy 
corta dist. de unas colinas no muy elevadas que no impiden 
lal ibre circulación dolos vientos, y hacen su CUM.V muy sano. 
Tiene 380 C.VSAS, en general de dos pisos y buena distri
bución interior; forman varias calles de reguliir anchura, 
bien empedradas y limpias, y 2 plazas, una denominada de 
San Blas y otra del Hospital, por el (pie sin duda debió exis-
t i ren eila'en algún tiempo: íiay una escuela do primeras le
tras dotada con 3,000 rs. v n . , á la que asisten 50 niños; otra 
de niñas cuya maestra enseña ;i las :iü diseipulas que la fre
cuentan , las labores propias de su sexo; esta se halla dotada 
con 1,000 rs. v n . , y ambas se pagan de los fondos do pro
pios; hay también casa municipal , cárcel y una i g l . parr. 

X bajo la advocación de la Purís ima Concepción, servida por 
» un cura , 7 beneliciados, de los cuales solo existen 3 desde el 

año 1833, y un sacristán; el curato, de la clase do rectorías, es 
decuarlo ascenso y su provisión corresponde á S. M . ó al dio
cesano, según los meses en que vaca, mediando oposición en 
concurso general; el edificio ocupa un punto despejado cu 
l a parte mas alta del pueblo; es bastante suntuoso, con 3 na
ves espaciosas, buen altar mayor do dos cuerpos y linda tor
re. Fuera de la pobl. y en sitio ventilado se halla el cemente
rio. Confina el TIÍBM. con los de Ar iño , Oliete, Cr iv i l l eu , la 
Mata y Andorra ; abraza su circunrorencia 1 1/2 hora y den
tro de ella se encuentran á dist. de 1/2 cuarto do hora del 
pueblo el magnifica sepulcro del Señor , cuya divina imágen 
de perfecta escultura, encerrada en una preciosa urna de cris
tales, ocupa el centro do un chiquito, pero hermoso temple
te , sostenido por 4 bellas columnas de mármol negro de or
den jón ico , con sus chapiteles y basamentos de bronce dora
do muy bien concluidos; y i ermitas conocidas con los nom
bres de los santos Cr is tóbal , Toribio, la Virgen del Pilar y 
San Miguel, y San Gregorio, esta última á dist. de 1/2 hora: 
también se encuentra en la misma circunferencia la venta 
llamada de Sta. Bárbara. E l TERRENO es do monto y huerta; 

Eo r l a parte de Crivi l len y la .Mata, cruzan algunas cord. cu-
iertas de pinares y abundantes yerbas de pasto, y se benefi

cian muchas minas de alumbre cuya claririeacion deja á los 
veo. crecidas utilidades; lo domas es mas llano, do buena ca 
l i d a d y feraz: se cultivan con 500 caballerías de labor mas 
de 3,000 cahizadas de tierra poblada en gran parte de. mo
reras, olivos, otros árboles frutales y eslenso v i ñ e d o ; la 
huerta es muy corta y estrecha por nopermitirmasni el torro 
no, ni las escasas aguas del arroyo arriba mencionado que es 
el que proporciona d riego, ademas de servir para todos los 
usos del vecindario. Los CAMINOS son Indos locales y de her
radura , se hallan en buen estado. La cORRESFOJfOENClA se 
recibe por balijero, llega los sábados á las 3 de la mañana y 
sálelos domingos á la misma hora: caon. : v ino, aceite, tr i
go , cebada, seda, hortalizas, frutas, legumbres y cria ga
nado lanar; LXO. v COMERCIO; hay 8 fáb. do alumbre y o n mo
lino de aceite: rom,.: 270 veo.: 1,082 alm.: CAP. IMC: 155,950 
rs. Entre los pinaresde este 1. se refugiaron en agosto de 1834, 
los gefes carlistas Cabrera y Carnicer con su gente , para l i 
bertarse de la persecución de las tropas de la Reina. Carnicer 
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fué atacado entre A Hoza y Verge : tuvo en esla acción mas de 
10 muertos; casi todos los heridos (pie caveron prisioneros 
fueron fusilados sobre el campo de batalla. Cabrera para em-
prender su viaje á Navarra en enero del año 1835, se ocultó 
en Alloza por oslar de acuerdo con un rico labrador del mis
mo, quien le proporcionó dinero y pasaporto y le acompañó 
en el viaje, saliendo cu 27 de dicho mes con una mujer de 30 
á 40 a ñ o s , carlista fervorosa. En abril del mismo a ñ o . Ca
brera desde Ejulve se dirigió á Alloza con su gente y la de 
Qnilez , recogiendo en esla correría gran cantidad de v íveres 
y aumentando sus lilas hasta el número de 390 infantes y 30 
caballos. En 23 del mismo abr i l , se hallaba en los pinares de 
este L el mismo caudillo carlista cuando divisó la columna de 
la Reina á las órdenes del brigadier Nogueras; salió del pinar 
y en la llanura fue atacado/no con los mejores resultados: 
pues que falleció en osla jornada el bravo coronel Zabala. 

A L L O Z A R : col . red. en la prov, de .laen, part. jud. de 
Hieda, té rm. juris i l . y á 1 leg. E . de la ro i re de Pero-Gi l ( \ . 
fue concedido por el rey Felipe III á Rui Díaz de Molina , cou 
l í ta lo de villazgo y facultad de poblarlo si (pieria, y aun de 
aumentar el té rm. seña lado , mediante un servicio'pecunia
rio por cada cuarto de leg. quo solicítase y adquiriese: hastn 
el año 1819 tuvo ale. m . , nombrado por los Sres. Za-
yas , sus legítimos poseedores, y ejercía jurisd. ordinaria sin 
otra dependencia que la de la i'diáncilleria de Granada, ha
biéndose dado caso de ajusticiaren él á un delincuente (pie 
cometió un asesinato dentro de su térm. Caducados estos pri
vilegios, la eniini iada v . do la Torre reasumió la jur í sd . del 
coto, confundiéndola con la suya en los t é rm. en que hoy se 
encuentra. 

A L L O Z A R E S : dosdeh.contiguasenlaprnv.de Toledo, part, 
jud . do Torrijos, t é rm. de la Puebla de Monlalban : SIT. 1/i 
leg. al S de esta v. se distingue cada una con la denomina
ción de Allozar de Toledo y Allozar de la Puebla: la primera 
comprende. 1,000 fan. de tierra destinada á pastos ¡ la segun
da 000 de labor; no tienen casa ideosa notable mas quo abun
dancia de liebres. 

A L L O Z O S (i.os): dos cas. en la prov. de Ciudad-Real, part. 
j ud . da Villanueva de los Infantes, t é rm. de Alhambra : SIT. 
á 1 leg. de esla v . : tienen 4 CKSAS cada uno . entre ellas una 
bastante capaz con oratorio y buenas comodidades; se hallan 
muy próximos uno do otro, por cuya razón se comprenden 
bajo un mismo nombre; tienen buenas tierras do labor, y 
abundancia de caza de perdices. 

A L L S (SAN CfPRlü nm.s): I. d é l a p rov . , par t . jud. v dióc; 
de Gerona (8 1 2 leg.). aud. terr. y e. g. de Barcelona (17). 
SIT. en medio de varios cerros, en paráge fuertemente comba-
lido por los vientos del N . , bajo un cielo alegre v despejado; 
su ci.m v es muy saludable. Tiene 15 CASAS y una ígl . parr. 
bajo la advocación de San Cipriano , cuya fiesta se celebra el 
dia de su Conmemoración con solemnes cultos v públicos fes
tejos ; la sirve un cura párroco cuya vacante se provec por el 
ordinario, previo concurso general. Conlina el TÍ:RM. por el 
N . con el de Cruíl las, por el N E . y lí. con los do San Pol y 
Calonge, por el S. con el de Romañá , y por el O. con el de 
San Ciprian d e L l a d ó : el TERRENO montuoso y generalmente 
áspero , es de regular calidad á pesar do carecer de riego: hay 
en él algunos trozos de bosque, arbolado de mala baja, ú t i 
les jiara combustible, pastos para el ganado y mucha parte 
de él poblado de alcornoques, principal riqueza del país , cuyo 
arbolado produce anoalmenlo mas de 7,000 libras, moneda do 
Cataluña (10 rs. 20 mrs. vn . cada libra), por el corcho (pie se 
estrae de él. Se cultivan 100 vesanas de primera calidad, 200 
do segunda y 400 do tercera: i 'Ron.: trigo, legumbres, acei
te, v ino , pocas hortalizas, mas de 600 qq. de patatas, 
do superior calidad, y muy buena galda. Cria ganado lanar, 
vacunoy cabrio, en bastante número la úll ima especie : Poní,. 
15 vee.", 92 a l m . : CAP. PROO. : 1.519,200 rs. IMP.: 37,980 
reales. 

A L L U E : 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (9 leg.), pa r t . 
j ud . , adm. de rent. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (18): SIT. sobre una colina á la márg . i zq . del r . 
l l ana , libre á la influencia de lodos los vientos, con ciclo 
aleare, despojada atmósfera y CUM A saludable. Tiene 5 CASAS, 
con mas la munieipai muy deteriorada, y una ig l . parr. bajo 
la advocación de San Juan Bautista : el curato es perpétuo y 
lo provee S, M . ó el diocesano en concurso general; junto á 
la ígl. en parage bien ventilado, está el cementerio; hay fuen-
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tos do buenas aguas para el uso do los v e c ; lasbosliasy ga
nados uhrcvan en el r. Confina el J i m , por el N . con el do 
San Rornan (1,2 leg.). ^ eon.)cl)ra(t/2), por el S. con 
Aheniilfi (1 1/2), por el ü . cono ide Osan (1,2). IÍ1 TERRENO 
o.s do monos que do mediana calidad, llojo , pedregoso y de 
secano, á posar de cruzar por é l , como ya se dijo, ol r. Basa; 
pues tiene tan profundo su cauce, y corro por un terreno tan 
peñascoso y desigual, que no se conoce medio alguno depo
der elevar sus aguas. Hay monte arbolado, poro do corta os
tensión , y sus pocas maderas son útiles para la construcción 
de edificios; las mas so aprovechan para el combustible. 
También es el terreno escaso en yerbas de pasto, lo que uní 
do al alto precio que aquellas han tomado, ban reducido 
los ganados á escaso número de cab.: Parfb.: t r igo, cebada, 
mijo y avena; rom..: 5 vec., 4 do catastro , í t abn.: CONTU.; 
1,27.) rs. I i. mrs. 

A L L U E V A : l .conayunt.do laprov.deTeruel (12 Icg.jparl. 
jud . de Segura (2 1/2), adm. do rent. deCalamocha (2 1/2) aud. 
terr., e.'g. y dióc. de Zaragoza (13): S1T. en medio de un valle, 
donde lo baten libremente todos los vientos,! tiene 21 CASAS y 
una ig l . parr., bajo la advocación dé la Asunción de Ntra. Sra. , 
servida por un cura, cuya plaza es de primer ascenso, y se pro
vee por S. M. ó el diocesano medíanle oposición en concurso 
general: se compone el edificio do una sola nave, sólida y de 
buena fáb., con ,í alfares bien adornados: confina el riii\M. con 
los do Fonfria, Rodillas, Torrecilla y Sacedillo, dist. sus l ira, 
por cada uno de los cuatro puntos cardinales , 1/2 hora poco 
mas o ¡ m e n o s : hácia el lado del X . se eleva una cord., l la
mada la Muela, en la (pie bay un gran monte pinar que da el 
combustible necesario para el consumo, yraaderaa útiles para 
la construcción do edificios y tablazón, ademas do criar abun
dantes yerbas do pasto ; brotan en ella tres fuentes do buenas 
aguas, y forman un riacb., (pie descendiendo por el lado que 
llaman partida de los Villares, sirve para poner en movimiento 
las ruedas de un molino harinero, y so une con ol r. Aguas en 
el térra, do Huesa: hay también 2 dehesas que tienen bastante 
yerba de pasto, las cuales se utilizan solo en el verano, por 
sor punto que la nievo hace intransitable en el invierno. El 
TERRENO, en parto llano y en parto montuoso, es de mediana 
calidad: las tierrasquo se cultivan son poco mas ó monos 2 i 
yugadas de primera clase,, 200 do segunda y í UO de tercera. 
Los CAMINOS son de borradura y so hallan en buen estado. 
PROO. t r igo, cebada, avena, maiz y poca horta l iza; cria 
maderas, ganado lanar, algún cabrio y caza. POUL. 23. v e c , 
92 aira. CAP. IMP. 27,200 rs. vn . CONTU. 3,500. 

A L L U R R I A G A : barrio en la prov. de A l a v a , del ayunt. y 
lé rm. do Amurr io (V . ) : I'ÜBL. 10 vec. , 52 almas. 

A M A G A : Ptolomeo presenta, en la región dolos astures, 
una república con esto nombre , cuya c. principal era ^ls-
turica. E l nombre ylmaca es tomado del primitivo hebreo, 
en ol que aniaiUi» significa los miles ¡mudos (V, ASTURICA). 

A M A C A S (pc.NTA m;): punía en la isla del Hierro, y la mas 
sct. y saliente do osla parto do la isla. 

A M A C A S T A ; en la donación de varios cast. y v . , hecha 
por D. Rodrigo do Lizana á 29 do setiembre do 1241 , en 
favor del maestro del hospital. Fray L'go deEolcalquer, y 
en él á su órdon , aparece Aiuacos/a . 

A M A C 1 : Gentilicio á o \ i m n c a (V.). 
AMAGOS: Ptolomeo nombra á los Amacos en la región do los 

astures, diciendo, ser su c. Asturica {X. ASILRKU V A M \C \ . 
A M A D O : arroyo conocido vulgarmente con ol nombre do 

Majadillado Amado , en la prov. de Málaga y part. jud . do 
Es te pona: nace en la cumbre del part. de És te rca l , torm., y 
á i/i leg. de .lubrique, y después de bañar sus tierras se i n 
corpora con el arroyo llamado también Estercal. 

A M A D O ; l . en la prov. de Orense, ayunt.de Padrenda y 
felig. de San Juan de Monteredondo (V.) . 

A M A D O R E S (CUARTO DE) : granja de la prov. do Albacete, 
part. jud . de La-Roda, l é rm. jurisd. do ¡ l u n e r a . 

A M A D O R I O : riacb. en la prov. do Alicante, part. j u d . de 
Villajoyosa, el cual tiene origen en las raices y vertientes 
orientales del monte Cabesó; corre únicamonfe en invierno ó 
tiempos de lluvias , y lleva sus aguas al pantano llamado de 
Villajoyosa, sit. en el té rm. de Uetlcu (V . ; . 

A M A D O S : cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do Gon-
domar y felig. de San Miguel do ¡'citieiro (V.) . 

A M A G O : ¿Id. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cangas do 
Tineo y felig. de Sta. Marina de Qbanca (V.). 

AMA 229 
A M A L A I N : granja del vallo do Atoz en la prov., aud. terr. 

y c. g. do Navarra , mcriiul. , part. jud . y dióc. do Pamplona 
(2 leg. N'. O.) arcipros'azgo de Anuo, parr. do Erice, y ayunt. 
de Ciganda: SIT. en una altura con libre ventilación y CUMA 
sano. Consta do una sola CASA , y confina el TÉRM. por N . con 
el do Gascue i ' l leg.), por E . con el do Eguaras ( l / 4 j , por S. 
con el do Marcalain (1/2), y por O. con el do Ciganda (igual 
dist.). E l TERRENO es bastante árido y es tér i l ; cruza por el 
camino de herradura, quo conduce desde-Pamplona á Francia, 
pasando por Sanlistcban y Vera. Puoi) . ;con escasez trigo, 
cebada y avena, y algunas legumbres; pero cria bastante ga
nado vacuno, lanar y cabrio, el cual se sostiene con las 
abundantes yerbas y pastos que hay en el t é rm. POBL. 1 v e c , 
8 aira.: CONTU. con el valle. 

A M A L I A (SrA.): 1. con ayunt. do la prov. de Badajoz (14 
leg.), part. jud . do Don Benito (2), aud. terr. de Cáccrcs ( lo) , 
dióc. de Plaseucia (23), c. g. de Eatromadura, adm. de rent. 
de Villanuevade laSorena(3): si r. sobre una pequeña elevación 
quo antes sol lamó «La Fuente de las Magdalenas» lo sigue una 
ostonsa llanura, hallándose á 1/4 leg. al E . otros cerros que se 
llaman de la Mesta y Morragorda ; y al N , los de Cogolludo, 
Sierra-Larga y Forlanchin, que están próximos al arroyo Ca-
ganchcl: está bien ventilado, y sus enfermedades mas comu
nes son liebres interinitoiites en el cstio y otoño : tiene 257 
CASAS, todas de 30 varas de largo y 14 de fondo ; las conclui
das son do dos pisos y do G varas de altura; oslan bien alinea
das, y forman cuerpo do pobl. en 8 callos, quo todas salen de 
la plaza; las calles tienen 10 varas de ancho cada una, están 
empedradas desdo 1841: la plaza es cuadrada, con 80 varas 
por frente, incluyendo los huecos de las dos callos de cada unoj 
y la forman 5 casas en cada lado, escepto el en quo so halla la 
ig l . que solo tiene tres ; esto edificio se halla colocado en la 
acera do la plaza que mira al O . ; tiene bastante solidez, 25 va
ras de largo y 14 de ancho, sin mérito particular: fue cons
truido por el alarife Fabián González desdo 1 8 3 1 á l 8 3 7 , en que 
se suspendió la obra; pero fue concluida en 1842, y se consa
gró en 11 de noviembre del mismo año , bajo ol t í tulo de 
Sta. Amalia : hasta el dia es aneja de la de Don Benito; pero 
la cura de almas está servida por un sacerdote que, nombra y 
paga el ayunt. : inmediata á esta ig l . so halla una ermita, que 
durante la obra do la ig l . ha servido para la celebración de los 
divinos oficios; fue fundada por Alonso Banda y su mujer 
Maria Rodrigue/., y consagrada el 21 de enero de 1832 por 
D . Juan Pedro Lozano, vicario eel. de Medellin: hay casa de 
ayunt. al fronte de la i g l . , y en ella misma un pequeño local 
que sirve de cárce l ; una escuela elemental completa de ins
trucción primaria, pagada do los fondos públicos con 200 du
cados anuales, y la módica retribución que satisfacen los 50 
niños y 15 niñas que concurren; un gran pozo en el centro de 
la plaza, otros muy próximos á las casas, llamados de la Mag
dalena, de la Mesta y de la Laguna de Abajo; algo mas lejos 
dos lagunas (pie se llaman do la Cuesta y do los Ladrillos; 9 po
zos, mas en diferentes sitios, todos de buenas aguas para ol uso 
do los vec . , y por úl t imo, el cementerio al N . bien sit. y do 
suficieulo capacidad. Confina el TÉRM. por N . con las jur isd. 
de Miajadas á 1 1 2 leg . , Don Bonito á 1/2, Arroyo-Molinos, 
Alouescar y Almoharin á 2 : por el E . con lérm. de Medellin á 
1 leg . , por el S. con el mismo torm. de Medellin á 500 varas, 
con Valdetorres y Guareña á l 1/2 leg. y por el O. con este 
últ imo pueblo á"l leg.: su total cabida asciende á 10,000 fan., 
que se dividen en monte y labor: el primero se compone de 
arbolado do encinas , dividido en dos tercios, denominados, 
Yaldecabrero y Colada de Zambrano, y ademas la sierra de 
Alico, cubierta do monto pardo de jara, charneca y madroño; 
el valle del Lobo , el Ejido Gansal, y la plaza de Armas , que 
todas comprenden 4,000 fan. destinadas á pastos: las otras 
6,000 fan. son do terreno labrantío, la mayor parte de torcera 
calidad; le cruzan el r. Guadiana á 1 1/2 leg. del pueblo, en 
dirección d e E . á O . : á 1,500 varas el r . B á r d a l o en igual 
dirección , sobre ol que hay un molino harinero, y á la parte 
opuesta el riacb. Caganchel: PROD. trigo, centeno, avena, poca 
cebada, y habas; se mantiene algún ganado lanar , cabrio, 
vacuno, de corda, 300 eaballcrias mayores y menores, 150 
colmenas, abundante caza menor, y alguna pesca de peces 
comunes en los r . : IND. : 9 tejedores do lienzos comunes, un 
molino harinero y una tahona: rom,.; 250 v e c , 9G0 abn.: 
CAP. PROD.: 1.535,210 rs . : IMP.: 05,920: CONTR. : 6,006: 
PRESUPUESTO MUNICIPAL: 13,000, del que se pagan 3,300 al se-
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crctario por su dotación ; se cubre con e l proel, de 2,050 cab. 
de yerbas en que consisten los propios. L a fundación de este 
pueblo es uno de aquellos hecbos que prueban cuanto puede 
e l bombre con una constancia firme y una voluntad resuelta. 
Antonio López, vec. pobre de Don Benito, autorizado y ayu
dado por otros 99 de la misma clase y vecindad, y algunos de 
Montanches, se presentó en la Corte en el año pasado de 1826; 
y por espacio de 28 meses sostuvo la solicitud para el cslable-
blecimiento de aquella nueva p o b l . : el terreno en que estos 
honrados cstremeños idearon la formación del pueblo , perte
necía á los baldíos coimmoros del ant. condado de Medellin, y 
si bien al principio los interesados en estos terrenos miraron 
con desprecio el asunto, por la iníima categoría de los pre
tendientes, no fue lo mismo luego que, hasta con sorpresa, se 
supo la concesión de aquella sol ici tud, señalándose á cada 
vec. terreno para construir casa, y 2 l f a n . de tierra para sí 
y sus descendientes: á estos 100 pobladores se agregaron lue
go otros 100, que se han denominado de segunda clase , á los 
cuales se les ha hecho también propietarios, dándoles terre
no para construir su casa, y 12 fan. de tierra en propiedad 
para labrar: ademas del suelo han solicitado el arbolado , y 
lo han obtenido también, con la ventaja de disfrutar los ter
renos por s i , y no en comunidad como los demás pueblos: 
han sufrido estos nuevos pobladores muchas calamidades, 
pues permanecieron á la intemperie mientras construyeron 
sus casas, y aunque por de pronto edificaron una capillita, 
como ya se dijo, para oir misa los dias festivos, no lenian con
cedida licencia por el gobierno ecl. ni para bautizarse, ni ca
sarse; ni aun para enterrar sus cadáveres ; teniendo que i r á 
Don Benito para todas estas funciones: en las escavacionespara 
ta fundación del pueblo se han encontrado cimientos de edi
ficios, sepulcros de piedra de cantería, y dentro de ellos vasi
jas ant iquís imas de barro y vidrio; y ademas una piedra de 
Lion perfectamente labrada, de 1 1/2 varas de larga y 9/4 de 
ancha, la cual fue hallada por uno de estos colonos en el solar 
de la casa que se le destino: esta piedra se ha colocado en la 
fachada de la casa de ayunt. con el lema de «Plaza de la Cons
titución.» E l Bey D . Fernando VII , al conceder la pobl. de este 
I. , mandó que cu el altar mayor de la parr. , luego que se 
edificase, se colocase el Santo de su augusta esposa (Sta. Ama
l i a ) , el del padre de la misma señora (San Maximiliano) y 
el de su nombre, lo que asi se ha verificado, debido todo á la 
ocurrencia de los fundadores, de dar á este pueblo el nombre 
de su licina, que influyó poderosamente en la concesión de 
esta gracia. 

AMALOBR1CA: en el itinerario romano aparece esta ant' 
pobl. «orno lugar de descanso en el camino que desde Méri" 
da por Madr id , conducía á Zaragoza. Menciónase entre A l -
cella y Seplimanca. Como la ortografía del nombre , es va
rio el número que esprosa su dist. do la pr imera, según 
son las ediciones : unas dan 27 mi l las , cuyo número adop
tó Welel 'mg; otras presentan 22. L a dist. que la asigna 
de Septimanca es de 2¡- millas. Los editores del Morales la 
redugeron á un desp., llamado rfe fiíftera, ó á un lugar-
cilio que se denomina Yil lalbrojo; pero ú Albxicella ó A r . 
tucale es Toro, y Septimanca. Simancas, como en sus art-
veremos, esta reducción no conviene á ninguna de las dist. 
que resultan del Itinerario. Tampoco se presenta otra que 
las llene mucho mejor. Sin embargo, desconfiando de la exac
titud de unas y otras, bastando su variedad para suponer 
error en todas, no es improbable su reducción á Torrelo-
baton , que la da Cor tés , porque al menos presenta vesti
gios de ant igüedad , y las condiciones apetecibles para ser
v i r de descanso á los ejércitos romanos; si bien la congetura 
que Cortés produce del análisis de ambos nombres Tórrelo-
baton y A m a l ó b n c a ó Amalóbr iga , que es como debe escri
birse, siendo permutables la e y la ¡7,110 presente el mayor 
valor ; pues, téngase que la voz briga pudo convertirse en 
torre, como en ciudad, romo en puebla etc., por ser todas 
correlativas de la apelativa briga de los celtas, en nuestro 
modo do hablar posterior á la época en que se denominó 
Avia lóbr iga ; pero conviniendo en que la voz a m a l , del he
breo , significa, entre otras cosas, fatiga y trabajo, y lobat 
ó lobaton vale igual en el mismo idioma, no aparece ra-
lon para que, en tiempos tan posteriores, convirtiese el 
uso común aquella voz en esta s inónima. Concédese sin difi
cultad la correspondencia de Amalóbriga á Torrelobaton, y la 
analogía de los nombres si se quiere; pero no que esta ana-
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logia sea una prueba de reducción. Parece mas probable que 
en alguna de las grandes vicisitudes, que corriera Amalú-
briija, perdiese hasta su ant. nombre, dándosele después 
otro , aun sin conocimiento de aquel. 

A M A L O B R I G A : en inumerables casos se han trasmutado 
la c y la g. En el Itinerario romano atribuido á Antonino, apa
rece una mans ión , denMninada Amalóbr ica , en algunas edi
ciones; Amallobr ica en otras, doblada la l , como también 
se verifica con frecuencia; y como fácilmente se conocen 
dos raices en la composición de estos nombres: a m a l del 
hebreo, y briga del greco-scythico, debe corregirse Amaló
briga (V. AMALOBIUCA). 

A M A L L O . I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana 
del Valle do Oro , y felig, de San Juan de Alaje ( V . ) : POBL.: 
3 vec . , 14 almas. 

A M A L L O , (ó RENTEMA DE) : barriada en la prov. de Vizca
ya (8 log. á Bilbao), una de las que comprende la v . de On-
darrna ( V . ) : SIT. á la izq. del r. que baja desde Marquina, al 
cual se une en este punto el arroyo A m a l l o , formado de las 
vertientes de la sierra de este nombre. 

A M A L L O A : 1. en la prov. de Vizcaya, ayunt, y anteigl. 
de Jemein (V.) . 

A M A L L O B R I C A : (V. AMALÓBRIGA). 
A M A M I O : desp. en la prov. de Alava, part. jud . de Salva

tierra, entre los ayunt. de Asparrena y San M i l l a u , como 
térm común de los pueblos Albeníz y A r a y a : se ignora la 
época de su destrucción, si bien se hace méri to de él en el pri
vilegio llamado de los Votos del conde Fernán González: con
serva una ermita bajo la advocación de San Juan , en el sitio 
que se dice fue la parroquia. 

A M A N A Y : punta en la isla de Fuerte-Ventura , prov. de 
Canarias , part. jud . de Teguire, al O. de la isla; la forma un 
ramal de las montañas que recorren la costa desde el N O . 
al OS. 

A M A N C E : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt de 
Colada , y felig. de Santiago de E id i an ( V . ) : POBL. : 2 v e c , 
11 almas. 

A M A N D E : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Panton , y 
felig. de San Vicente de Pombeiro ( V . ) : POBL. : 27 v e c , 
138 almas. 

A M A N D I : ]. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sober y 
felig. de Sta. María de A m a n d i (Y.) : POBL . : 18 v e c , 93 
almas. 

A M A N D I : r. en la prov. de Oviedo, part: jud. y ayunt. de 
Vi l lav ic iosa : se forma en el sitio de Balbucar, t é r m . do Ik 
parr. do Amaruli, en donde se juntan los que bajan de Cabía
nos, part. del Infiesto, y de Sietes por la Vega ¡ dosdr dicha 
confluencia toma propiamente el nombre de r. Amand i , fer
tilizando el terreno hasta la represa del Rotromar, siguiendo 
por entre las felig. de Villaviciosa y Gazanes hasta Buetes, en 
donde toma el nombre de r. Linares, y va á perderse á la Rada 
del Puntal , después do haber recorrido unos 7/4 de log. des
de su origen: tiene 4 puentes de piedra, uno en Balbucar, 
otro en Lábaros , otro en San Juan de Amandi sobre la carre
tera de Villaviciosa á Oviedo, y el otro en liueles: el primero 
es ant., se halla en mal estado y sirve do paso para V i l l a v i 
ciosa, parr. de Lugás y conc, deCabranos; oí segundo se 
principió el año de 40 y aun no está concluido, por no haber 
nastado el primer presupuesto que se les concedió para su 
construcción; es de un ojo, y sirve también de paso para V i 
llaviciosa á Lábaros y parr., que están á la parto de! mediodía 
de su sit.; el tercero es ant. de un arco, y se ignora la fecha de 
su construcción; á uno y otro lado del puente hace un re
pecho bastante embarazoso para los transeunles: el cuarto y 
úl t imo, sit. en el camino de Villaviciosa á Gijon , es también 
ant., de dos ojos, buena construcción y modíanamenle conser
vado : sirve do paso para las felig. que se encuentran hácia la 
marina: el indicado r. en su mayor anchura tiene 7 varas, 
y de profundidad unos dos p í e s : PROD.: truchas, anguilas y 
mugí les . 

A M A N D I (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (11 leg.) , part. jud . de Monforte (2), y ayunt. de So
ber: SIT. hácia la ribera del S i l , en CLIMA sano; reúne so 
bre 56 CASAS medianas distribuidas en las ald. y barrios de 
A l b a r , Aldea de Abajo, Aldea de Ar r iba , Amandi , Cantón, 
Cortina, Gudín, Lameiro, San Pedro y Vigo . La igí. parr. 
(Santa María) es pobre, y está servida por un curato de entrada 
y de patronato real y ecl. E l TÉRM. confina por N . y O. coa 
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el do San Julián de Lobios, por E . con San Martin de Doade, y 
por S . el indicado r. S U , que contrilmye á ferlilizar el TERRENO: 
esle es de mediana calidad: los CAMINOS son malos y el CORREO 
se recibe por Monlbrle. PROD. : v ino, centeno y cas taña : cria 
algún ganado: su IND. la v iñe ra , cuya s é t i m a parte del prod. 
percibía el cabildo de Lugo por v í a do patronato: POBI,.: 60 
vcc . ; 3 ü 6 a lm. : CONTR. con su ayunt (V.) . 

A M A N D I (SAN JÜAN DE): felig. en la pmv. y (Sóo. do Ovie
do (6 log.), del arcipreslazgo, part. jud . y ayunt. do Vi l l av i 
ciosa (1 / i ) : siT. en terreno quebrado con buena ventilación 
y CLIMA sano: comprende las a l d . , barrios y cas. de Abayo, 
Algara , Amandi , Balbucar, Biaño, Bitienes, Rózanos, Cam
pos , Casquita, Forreria, Gordiuayo, Lábaros , Obaya, Pala
c i o , Peladura, Quinta, Uibera y Ribero; el primero se en
cuentra aislado entre las felig. de San Andrés de Bedriñana, 
Villaviciosa jr Cazanesj reufieíientre todos unas 180 CASIS, 
en su mayor parte bajas y terrenas, si bien las hay elevadas 
y cómodas , con especialidad en el valle que se cstiende desde 
Casquita hasta Rotromar por donde pasa la carretera de V i 
l laviciosa, y en cuyo tránsito encuentra el viajero pinto
rescas y agradables vistas, tanto por sus diversas y frondosas 
arboledas, cuanto por la variedad que ofrecen las tierras des
tinadas á prados y cul t ivo; la ígl. parr. (San Juan Bautista), 
cuyo curato es de segundo ascenso y do patronato rea l , está 
colocada en una altura y como á tiro do fusil de la carretera. 
Es un odílicio de bastante solidez y acaso de los mas preciosos 
que so conservan de la arquitectura, generalmente usada en 
Asturias antes del siglo X I I : el cuerpo principal de la i g l . es 
una nave paralelógrama do ól pies de long . , 25 i / i do l a l . , 
con 35 de elevación hasta la bóveda , sostenida por arcos de 
piedra labrada y de grano, los cuales se cortan por su cenlro 
ú vórtice formando ángulos esféricos que distribuidos de dos 
en dos á proporcionadas distancias , se P8tienden por todo el 
largo de la bóveda desdo el arco toral hasta el estromo opues
to : en los intermedios hay en cada uno otro arco cuyas cuer
das serian líneas rectas paralelas entre s i , tiradas do las pa
redes laterales, y las de los cruzados diagonales, cortándose 
en ángulos rectos; unos y otros arcos descansan , según la 
dirección que respectivamente marcan, en las paredes de los 
costados, y en estas, en correspondencia con los ángulos que 
trazan los arcos, se perciben nichos de arcos apuntados, en 
varios do los cuales hay abiertas ventanas ó luceras para dar 
luz á la i g l . ; en los vértices de los arcos do la bóveda so notan 
florones redondot como de un pie de diámetro . Esta arcada 
divide la superficie de la bóveda en ángulos esféricos do caras 
cóncavas ó de medio cañón en la figura que describen. Los 
cuatro altares que tiene la i g l . dos á la der. dedicados á 
N l r a . Sra. del Rosario y al Santo Cristo, y los do la izq . á la 
Virgen del Cánnen y San Antonio de Padua, son de sencilla 
construcción. La sacristía se halla separada y á la parte del 
mediodía , pero comunica con la i g l . por una puerta sit. 
cerca del arco toral , y entre los indicados altares del Rosario 
y Santo Cristo ; tiene 30 pies de largo, 18 1/2 do ancho y 25 
de elevación hasla la bóveda, que es igual en su arquitectura, 
á la que cubro á la i g l . L a capilla mayor es una obra traba
jaba con lodo esmero y do un gusto esquisito: en ella se no
tan á la par (pie gentileza y solidez, arregladas propor
ciones y la bella y acertada distribudon de su profuso or
nato; y no puede monos de admirarse que en la época á 
que pertenece, ó en la que al menos se sabe qnc ya exis
tia , se hiciese una fáb. tan acabada como primorosa y per-
forla: su figura es la de un cuadrado de unos 1G pies, so 
parado del cuerpo de la ig l . por un arco semicircular de 
tres fajas, sostenido por dos pilastronos , y por cada lado de 
estos tiene en el macizo una columna como do las tros cuartas 
partos do su diámetro : cada una do estas , asi como los pilas-
tronos, estriban en un pedestal de tres píos de altura; tienen 
zócalo de forma cónica , basa con escocia , y dos anillos y ca
pitel , cuyo tambor está guarnecido de hojas parecidas á las 
del laurel, dispuestas en dos órdenes paralelas, desde el colla
rino al cornisamento, que viene á ser como una coronasen-
cilla con algunos filetes: las paredes de los costados están 
adornadas cada una con diez columnas do fuste enterizo y ci
l indrico, de piedra de grano, de 5 pies escasos de alto , y 
poco menos de medio de diámetro, colocadas unas sobre otras, 
y repartidas con la mejor proporción : las basas de las del 
primer ó rden , casi redondas y decoradas con diversos filetes, 
descansan sobre plintos cuadrados, mas salientes que el bocel 
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ó toro inferior, y estos sobre un talón ó escarpa, también 
de piedra de grano, de igual altura que el pedestal do los p i 
lastronos y columnas de adorno del arco toral , desde el cual 
arranca y recorre los tres lienzos de la fáb.; en sus capiteles se 
ven marcadas de relieve varias figuras caprichosas. Las del 
segundo órden sostienen arcos de medio punto con capiteles y 
figuras como el anterior. El testero del fronte tiene U colum
nas distribuidas y apoyadas por el mismo estilo (pie el de los 
laterales, y como separadas por un resalto do medio pie que 
hace la pared, formando una especie de pilastras altas y es
trechas, y decorado do molduras por su fronte; sobre las p i 
lastras estriba un arco de medio circulo con varias labores, el 
cual por la parle superior so relira de su punió céntrico como 
unos l pies, guarneciendo de esto modo un gracioso cascaron, 
que figura el mismo testero , bajo cuyo arco, y dentro de las 
pilastras, se halla el altar mayor, dedicado á San Juan Bau
tista, colocado sobre gradas de piedra. Las paredes oslan 
acanaladas, y forman nichos prolongados y repartidos con 
mucha proporc ión; en los intercoluinnios hay cuatro venta
nas rasgadas, de arco, alias , estrechas y mas angostas por 
el interior que por la parte de afuera, y son las que dan luz á 
toda la capilla. Cuatro fajas distribuidas con oportunidad re
corren los tres lienzos, y forman con el todo un aspecto muy 
airoso: las dos primeras pasan por los cimacios de las colum 
nas de ambos ordenes ó cuerpos, y las sirven de cornisa, 
continuando por los nichos en la forma cóncava que estos 
tienen , hasta recorrer los tros frentes; la del primer cuerpo se 
compone do hojas, tallos y flores do relieve . y la del segundo 
de molduras y cuadros menudos muy bien dispuestos: la ter
cera está sobre los arquillos, y sigue la curva de estos for
mando ondas; sr halla cubioría de hojas de medio relieve pa
recidas á las de la flor de la azucena , colocadas de manera 
que cada cuatro representan una planta ó flor con un ojito en 
el cenlro: la cuarta que completa y remata la obra, s irvién
dola de cornisa, so roduceá una l ira roela do unas 4 pulga
das de ancho, sembrada do ronchas y llores bien dispuestas 
y combinadas. Por esta parte, y como á las 3 pulgadas de la 
cornisa, se relira la pared como otras G pulgadas, lo que 
hace resaltar con gracia el cornisamento y demás ornato; y 
luego continúa trazando en cada uno de los dos lados, un l u -
neto ó semicírculo de unos 6 pies de alto, medidos por su cen
tro. De estos semicírculos arranca la bóveda , semejante á la 
de Arista , que cubre el interior de la capilla , y so compone 
do cuatro tr iángulos esféricos, cuyas supoi íicios ó caras son 
cóncavas ó do medio cañón , y en su puido vertical hay un 
florón redondo y laboreado , como do un pie do d iámet ro : 
figura á la vista dos arcos cruzados que se corlan por su ver
ilee, cuyas cuerdas serian dos diagonales tiradas de los ángu
los opuestos del cuadrado que, corlándose por su centro, 
preseidan 4 ángulos esféricos, sirviéndoles rio aristas ó inler-
socciones. Por el eslerior hace la figura de un arco semi-cir-
cular, como de unos 28 pies de alto y G3 do circunforencia, 
todo de silleria do piedra de grano, apoyado en un talón ó 
escarpa de un pie de alto, el que sigue descubierto en su 
mitad fuera del muro hasla los 37 do la circunforencia. Aquí 
hacela p a m i un resallo do n pulgadas de arriba abajo por 
ambos lados, y luego continúa como 13 pies por cada uno, 
hasla unirse con el cuerpo de la ig l . En este espacio de los 37 
pies del arco , hay 15 columnas cilindricas, también de pie
dra de grano, con 8 pies de elevación , incluso base y capitel, 
algo embutidas en el muro, y distribuidas en 3 órdenes ó 
cuerpos, 5 en cada uno, y coloradas porpondicularmente 
unas sobre oi rás . Las 9 del centro lienen poco mas de un pie 
do d i áme t ro , y las G do los lados, que oslan en los esconces ó 
dichos resaltos, el somidiámolro do aquellas. Las del primer 
cuerpo lienen pedestales cuadrados de poco menos de 3 pies 
de alto, plintos de la misma fonna y dos anillos , sirviéndolas 
de capitel la imposta que recorre la obra, y es como una faja 
de cerca de un pie de ancho corlada en ruad ritos menudos de 
relieve. Sobrees tá imposta que resalta unas4 pulgadas por la 
parle superior, y acaso mas de un pie al pasar por las co
lumnas en la eircunforoncía que estas lienen . y que baja os-
piralmonle basta perderse en ellas y en la pared , oslan apo 
yadas las del segundo cuerpo y llegan hasta los arquillos que 
adornan las luceras. Por esto punto una faja revestida de 
hojas como la que pasa sobre los arquillos del inlorior, pero 
poco mas ancha y en dirección horizontal , recorro también 
la obra , y al pasar por las columnas describe perfectamente 
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sus capiteles. Sobre dicha faja, que sobresale poco mas ó 
menos que la imposta por la parte superior, y (pie baja dia
gonal v cspiralnientc como esta, descansan las del tercer 
cuerpo", y se cstiendeu hasta el cornisamento, que es sencillo 
y sin mas labores que una media caña sobresaliente por la 
parte superior, y tienen capiteles de diferentes figuras. Las 4 
ventanas ó luceras que por el esterior son mas altas , según 
seha dicho, tienen arquillos semi-eirculares sostenidos cada 
uno por dos columnas cilindricas de medio pie de diámetro , 
con capiteles de distintas figuras, también de capricho. Estas 
columnas con plintos cuadrados y dos anillos, se apoyan en 
el saliente de la faja úl t imamente descrita. Los arquillos están 
.guarnecidos por el derredor de otra faja que se estiende en la 
/orma semi-circular que trazan ó describen , y es como laque 
ciñe al segundo cuerpo, en la que se apoyan sus estremos. 
Esta columnata adorna el semi-circulo esterior del edificio; 
pero i n í e m u n p i d a por las fajas del primero y segundo 
cuerpo , que al pasar por las columnas representan bien sus 
capiteles, no se percibe la base de las del segundo y tercer 
orden, las cuales figuran á la simple vista 5 pilastrones ci l in
dricos, cuyo grueso no es muy proporcionado á su altura. 
En el año de 1780 so reedificó esta capilla, porque amagaba 
ruina la parte esterior del mediodía , según lo espresa una 
inscripción (pie está en este mismo lado en uno de los sillares 
sobre la primera 1 jeera; pero se sabe ciertamente que para 
ejecutar su res taurac ión , se numeraron y marcaron los silla
res , do modo que en alguno que otro, se perciho todavio su 
numeración , y en varios alguna letra ; y se puso el mayor 
cuidado en la del incación, do manera que ja obra quedó en 
el mismo estado y forma primit iva que tenia anteriormente. 
Se ignora quien fílese el autor de esta obra, ni el tiempo de su 
fundación ; pero consta que existia ya á fines del siglo X , sc-
guu lo acrediia una inscripción sepulcral que está en la lápida 
que cubre la caja del sepulcro, colocado en un nicho de arco 
apuntado, abierto en la parle esterior del lienzo del mediodía 
dé la i g l . , que cae al átrio por este lado , y la cual indica 
(pie la i g l . de Amandl existia en la era de 1028, que corres-
ponde al año do 990 , contando y a , como en este caso es de 
suponer, algunos años do fundación. E l P . Carballo en sus 
antigüedades de Asturias, (parte 2 . ' , tit. 19, párrafo 13, 
pág . a á l , edición de 1695 ) en la enumeración que hace de 
los muchos conv. de benedictinos que habla en Asturias por 
el reinado de D. Ordoño I, coloca precisamente entre ellos á 
San Juan de Malayo , que con este nombre de Malayo , Mal 
cayo o Malcao, se llamó en lo ant. el terr. de Yi l lavic iosa . lo 
que denota que por los años de 850 al 8r>2 ya estaba en pie 
esta fáb. Las persecuciones árabes acaecidas en los tiempos 
de D . Ordoño y en las anteriores, bajo el reinado de su padre 
D. Ramiro , ejercidas mas especialmente y con el mayor en
carnizamiento por Abderrahman 11 y su hijo Mahoracd, reyes 
de Córdoba, obligaron á infinitos religiosos y aun comuni
dades enteras á emigrar á las montañas de Galicia y Asturias, 
país libre de la dominación morisca, buscando en sus desier
tos asilo seguro para sus personas y á propósito para celebrar 
las funciones religiosas ; con tan piadoso objeto fundaban alli 
sus templos, y muchos de ellos vinieron á convertirse en 
parr . , asi como otros quedaron reducidos á simples ermitas; 
y es muy verosímil que á esta época deba su fundación la 
ig l . de Amandi. Algunos hay que suponiendo genuina y cierta 
una inscripción que está en el frente de la i g l . , sobre una 
ventana que da luz á la tribuna, remontan la creación de 
este edificio al año de C3'f, porque asi lo espresa la era puesta 
en e l l a ; pues dice : 

HIZO H E R A 
D . C . 7 X X I I A 

REDIFICOSE A K O 1755. 

Pero esta inscripción tiene las apariencias de apócrifa, ya 
porque en el tiempo á qué se refiere la era no estaba en uso el 
lenguagecastellano, aunque imperfecto y tosco, como es
presa ella misma, n i se usó tampoco en los instrumentos ni 
momimenlos públicos hasta muchos siglos después , y ya 
también porque repugna creer que en un terr. casi despo
blado, como debía ser entonces el de Maleayo, que no obtuvo 
carta-puebla basta últimos del siglo X I I I , se erigiese un tem
plo de tanto lujo para aquellos tiempos. E l frente de la i g l . se 
reedifico en 1755, y la lápida que contenia la inscripción pri-
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mitiva dicen que so hizo pedazos, y aunque aseguran que lacra 
se copió fiel y exactamente, siempre viene á ser un traslado, 
que al paso que rebajad mérito de su veracidad, se hace sos
pechoso por otras diferentes razones; una de ellas es la maula 
que á veces se observa de dar á los monumentos públicos 
mayor antigüedad que la que realmente les pertenece, con la 
cual solo se consigue cubrir de oscuridad el origen de la fun
dación, é impedir, por lo general, el hacer una averiguación 
exacta. Mas cualquiera que sea la época de la fundación , con
viniendo con lo espuesto por el Sr . Jovcllanos en las notas al 
elogio de D. Ventura Rodríguez ( p á g . 210, cuadorno 5.'), 
colocamos la i g l . de Amandi entre otras de tiempo incierto, 
aunque sin duda anterior al siglo X I I , no obstante que la 
inscripción sepulcral, de que hemos hablado, indica que 
existia en el X . Hoy está á cargo de un cura pá r roco , y las 
alhajas y ornamentos dedicados al servicio divino son los 
puramente indispensables. A l X . de la parr, está el cemen
terio , bastante capaz y bien ventilado; y finalmente en esta 
felig. hay cuatro ermitas; una en el barrio de Abayo , dedi
cada á San Cipriano; otra en Amandi , á San Juan Bautista; 
otra en liozanes á Santa Agueda, y la otra en Casquita, á 
San Blas. El TKIIM., que alcanzado X . á S. unas 3,800 varas, 
y 2.000 de E . á O . , confina por N , con la parr. de Y i l l a v i 
ciosa , por E . con la de San Salvador de Fuentes, por S. con 
la de Sta. Maria de Lugás , y por O. con las de San Vicente de 
Grases y San Julián de Cázanos ¡ le baña el r. A m a n d i , atra
vesándole casi por el centro con dirección oblicua de S E . 
á X E . , y aunque de poca agua en el verano , prod. buenas 
truchas y anguilas , v tiene varios puentes; uno en Balbucar, 
otro en Labares recientemente construido , y el de San Juan 
de Amandi , todos de piedra de mala arquitectura, y con 
especialidad c s t e ú l l i m o : hay ademas otro de madera junio 
al molino de Palacio. También recorren el térm. diferentes 
arroyuelos, ya decurso perenne, ya solo invernables, y 
cuyas aguas no se utilizan por la escabrosidad del TERRENO: 
en éste hubo frondosos y ricos montes de robles, que el aban
dono ha dejado (pie desaparezcan ¡ hoy se ven sobre 2,000 
dias de bueyes de monte pelado, y solo unos 1,4-00 de bos
ques de pastos y cas taños; la parle destinada á la labor com
prende 1,983 dias de bueyes, 370 de primera calidad, CIO do 
segunda y 982 de tercera suerte. Los CAMINOS transversales 
son de carro y herradura, están en mal estado , y vienen á 
enlazar con la carretera de Yillaviciosa , que dijimos pasa por 
el centro de la felig. desde Retromar á Casquita: PIIOD.: maiz, 
t r igo, c a s t añas , patatas, algunas legumbres y hortalizas, 
nueces y otras frutas, con especialidad manzanas , de las 
cuales se elaboran en un año común hasta 2,000 a. de sidra: 
cria ganado vacuno, lanar, cabrio, y algo de yeguar, cru
zado con ga rañón ; IND.: siete molinos harineros y una tienda 
de abacería en el I. de Amand i : COMHUCIO : el depósito do 
avellanas que de Langreo, Lahiana y Piloña se esportan para 
Inglaterra , embarrándolns en el Puntal ; y la venia de los 
frutos sobrantes, á cuyo fin concurren estos naturales al mer
cado de Vil laViciosa, y á la feria de paños , lienzos y otros 
efectos, que celebra el 21 de junio en el sitio denominado 
Campo de San Juan de A m a n d i : POIIL. : 184 vec. , 994 alm.: 
c o v r n . : con su ayuntamiento. (V). 

A M A N D O (STA. MARÍA DE): en los anales de Galicia por 
Huerta y Vega se cita un privilegio dado por el rey Alfon
so , en 1.° de enfro de 830, haciendo donación á la i g l , do 
Sta. Maria de Lugo , entre otras, del monasterio de S ia . 
M a r i a de A m a n d o , que espresa haber sido destruido por 
los ismaelitas, y reedificado por él mismo. 

A M A N O ÍV. AHANDM POBTOS). 
A M A N U M P O R T U S ; nombra Plinío el puerto Amano 

en el occidente de la costa Cantábr ica , diciendo ser aquel, 
donde se levantó en su tiempo la colonia Flaviobriya. 
En una inscripción sepulcral de la colección de Masdeu ha
llada e n X e r i c a , resulta su gentilicio/Imamtona". Ya diji
mos en el art. Abatido puerto , su correspondencia á esle 
lugar. 

A M A R (CASADK): granja de la prov. de Albacete, part. jnd . 
y t é rm. jurisd. de La -Roda . 

A M A R A D O : lago en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. ¡ud. de Inca, té rm. y felis. de Muro (V.) . 

A M A R A N T E : ant. jurisd. en la prov. de Lugo, compuesta 
de las felis. de Amarante, San Pedro Fé l ix , Amarante, San 
Martin, Arbol , Barreiros, Castro, San Esteban, Castri, Sta.Ma-
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r i ñ a ; Cut ían ; Facha; J i m i y Reboredo, cuyo juez ordina
r io era nombrado por el conde de Amaranle. 

A M A R A N T E : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y 
felig.de San Esteban á e A m a r a n t i ú Castro. (V. ) : PQBL. 3 
vec. . 17 almas. 

A M A R A N T E : 1. en la prov. de l a C o r u ñ a , ayunt. de O/.a 
y felig. de S la . María de Ciíiim (V.) . 

A M A R A N T E : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Masíde y 
felift. de Sta. María de Amaranle (V.). 

A M A R A N T E : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. do Antas 
y fclig. de San Esteban de Castro de Amarante ( V . ) : POIÍL. 3 
v c c . : 17 almas. 

A M A R A N T E (SAN M\RTIN) : felíg. en la prov. y dióc. de 
Lugo (7 1/2 leg.), part. iud. de Taimada y ayunt. de Antas: 
« i r . entre montes y con libre venti lación: su CLIMA es frió y 
naludable ; comprénde los 1. y cas. de Fontelo, Lodeíro, San 
Mar t iño , Santorac y Outeiriño, que reúnen 22 CASAsdc pocas 
comodidades: s u i g l . (San Martin) es hijuela de San Esteban 
de C a s t r ó ( Y . ) : el TKRV. coníina con la matriz: su TERIIEXO es 
escabroso, abraza 2,500 ferrados, pero en lo general infértil 
á causa del mucho tiempo que le cubren las nieves: hay v arias 
fuentes cuyos derrames y el deshielo forman distintos arro-
yuelos que dan impulso á varios molinos harineros; los CAMI
NOS son locales y malos: la COIUIESPONDEJÍCIA se recibe en la 
cap. del part. PROD. algún centeno y m a í z , patatas, nabos y 
criadillas de tierra, poco l ino, frutas y hortaliza: cria ganado 
y alguna caza. POIÍL. 23 vec.: 118 a lm , ; CONTR. con su 
ayunt. (V.). 

A M A R A N T E (SAN PEDRO FEUX mi): felig. en la prov. y d i ó c . 
de Lugo (7 leg.) , part. jud . de Taboada (1 1/8) y ayunt. de 
Antas (1): srr. enlre mon tañas , pero con buena venlilacíon: 
disfruta de CLIMA frió y sano: reúne sobre 30 CASAS bastante 
pobres, distribuidas en los I. y ras. do Bellos, Carballo, Casa-
do-Seijo, Chórente, Ermide, Nugallas, San Félix y Vila-Sion; 
su ig l , parr. (San Félix) es anejo de San Esteban del Castro 
(V.) . E l TKRM. confina con las felig. de Arcos, Areas y Ventosa: 
el TERBÉNO,abraza f>,700 ferrados, en su mayor parte esca
broso y escaso de agua, y la tierra destinada al cultivo de me
diana calidad: los CAMINOS malos: el CORREO se recibe por la 
cap. del part. PROO. centeno, ma íz , patatas, nabos, hortaliza, 
algún lino y poca fruta: POBL. 32 v c c ; 164 alm. CON IR. con 
í u ayunt. (V. ) . 

A M A R A N T E (STA. MARÍA DE); felig. en la prov. y dióc. 
de Orense (3 leg.) , part. jud . de Carbailino (1/2) , y ayunt. 
de Maside ,cuya pobl. corresponde en mucha parte á esta 
felig. , y en la que se está construyendo una buena casa con
sistorial: SIT. en un declive hermoso y ventilado: se com
pone de los I. y ald. de Agrodequinta, Aldeñas , Amarante, 
Rarreiro, Casanova, Castro, Daeon, Fonteboa, Negrelle, Pozo, 
Pousada ,y parte del I. deMaside, que entre todos reúnen 
sobre 400 casas, las mas de ellas de un solo piso: haj^ dos es
cuelas dotadas, cada una con 1,100 rs . , á las (píe asisten 250 
niños de ambos sexos: la i g l . parr. (Sta. .Mana), según lá
pida que conserva, fue fundada en 1232; el curato se provee 
por la Cámara, previo concurso, y en los cuatro meses ordi
narios, por el cabildo de Santiago; el cementerio se halla en 
el álr io de la i g l . . junio á ella e s t á la ermita de San Roque, 
casi abandonada: hay otra en el 1. de Dacon, dedicada á 
San José, y una capilla de propiedad particular en el I. de las 
Candomas, á la entrada del pueblo de Maside: el TÉRM. se es-
tiende 3/4 leg. de N . á S . , y lo mismo de E . á O . : confina 
por N . con el de San Juan de Arcos, por E . con las de Gara-
banes y Masule, por S. con las de Sta. Comba y Lago, y por 
O. con las de Partovia y Señorin: le bañan insignilicantes ar
royos que solo en el invierno dan impulso á tres molinos. A l 
N. se notan unas eslensas escavaciones, en cuyo centro hay 
un profundo pozo, denominado el Lago, con 1,500 varas de 
circunferencia: se dice fueron ejecutadas por los romanos, y 
examinadas por persona inteligente, se confirma que hubo 
esplotacion de plata; hoy solo sirven estas escavaciones para 
««tener lasaguas en pantanos poco favorables á la salud p ú 
blica; el TERRENO, pedregoso y de mala calidad , es escaso de 
agua y Je arbolados; y aunque se presta á todos los frutos, 
ofrece muy corta cosecha y poco pasto para el ganado. Por 
el centro de esta fclig. pasa el CAMINO de Orense á Pontevedra 
y otros puntos, el cual, así como los transversales, se hallan 
en mal estado: hay una cartería , dependiente de la adm. do 
•".arballino : PR0Di centeno, maíz, patatas, vino, algún trigo, 
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lino y legumbres; poco ganado caballar y mular, y se abas
tecen en el morcado ó feria de Maside : iNn . : la agrícola y 
el trafico ó a r r i e r í a ; hay ademas algunos herreros y car 
pinleios: POBL. : 436 v e c , 1,600 a l m . : CONTR.: con SU 
ayunt. (V.). 

A M A R A N T E (SAN ESTEBAN) ¡ felig. en la prov. de Lugo, 
part. jud . de Taboada, y ayunt. de Antas (V. CASTRO^de 
AMARANTE). 

A M A R A N T E (STA. MARINA) ; fclig. en I ap rov .de Lugo, 
part. jud. de Taboada, y ayunt. de Antas (V. CASTRO DE 
AMARANTE), 

A M A R E L A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vivero, y 
felig. de S la . María de Gahlo (V.). 

A M A R E L A : I. en la p iov .de L u g o , ayunt. de Tierra-
llana , y felig. de Sta. Eulalia de fíudian (V.): PÜBL.: 5 v e c , 
20 almas. 

A M A R E L A : I. en la prov. de Lugo , ayunt .de Vi l la lba , 
y felíg. de San Cosme de I\'ete (V . ) : POBL.: 2 v e c , 9 
almas. 

A M A R E L L E : ald. en la prov. de Pontevedra, ay i in t .de 
la Estrada, y felig. de San Miguel de Arca, (V.): POBL.: 12 
v c c . , 58 almas. 

A M A R E L L E : \. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Pino, 
y fclig, de Sta. María de Gonzar (V.). 

A M A R E L L E : I. cu la prov. de la Coruña , aynnl . de San
ta Comba, y felig. deSta. María de Montouto (V.). 

A M A R G U I L L O : riach. de la prov. de Toledo, part. jud . de 
Madridejos; se forma dé las lluvíns que caen en las sierras del 
t é rm. de la v. de l 'n lá; sigue su curso dejando á esla v . á su 
der. por la parte del S., y pasando por las calles de la de Con
suegra , entra en los tériin. de Madridejos, Camuñas y V i l l a -
frani a de los Caballeros, quedando estos pueblos á su izq. , y 
pasa al inmedialo de Herencia , part. de Alcázar de San Juan, 
prov. de Ciudad-Real, donde se incorpora en el r. J igüela, que 
muere después unido con el Záncara, en Guadiana: es de corlo 
caudal, y solo tiene eorrienle en las eslaciones de aguas; se le 
agrega en el térm. de Madridejos el arroyo de Vuldesp'mo, y 
los demás que prod. las lluvias: no fertiliza ningunas tierras 
por hacerse uso para las mismas de los pozos o norias: mueve 
solamente dos molinos harineros ; uno á 1 leg. al S. de Con
suegra , y el otro muy cerca de esle mismo pueblo; tiene 4 
puentes de piedra dentro de esta v . , con 5 ojos cada uno, do 
G á 7 varas de elevación; otros 2 también de piedra en las in
mediaciones de Madridejos de 4 á 5 varas , con 3 ojos cada 
uno pasando sobre uno de eslos la carretera general de A n 
dalucía; se hallan lodos en buen estado, no se cobra pontazgo 
en ninguno, y se ignora la época de su eonstruecion: el r. no 
produce pesca, ni existen en el mismo barcas , vados ni bar
rancos, por ser todo el pais una continuada llanura en ambas 
orillas. 

A M A R G U I L L O : pago de viñas , en la prov. de Cádiz, part. 
jud . y t é rm. jurisd. de Jerez. 

A M A R I T A : r. en la prov. de Alava , part. jud. de Vitor ia : 
nace en la Peña de Ecbagücn, y con el nombre de lioslibayeta 
pasa por Villarreal que deja á la der.; se une al Urquiola que 
baja de las montañas de Gorbea, y sigue su curso N . á S . á to
car en el té rm. O. de E losu , corre á S t a . Engracia; se des
liza por la indicada sierra de Gorbea, y dejando á Urrunaga á 
la der. , encuentra un puente de piedra de 3 ojos, bien con
servado, sobre el camino real de Rilbao, parecido al de ü r b i n a , 
cuya pobl. deja á la izq. , y pasando el insignifícanle puente 
de Luco, corre por el t é rm. de Miñano-Mayor y atraviesa de 
nuevo el camino de Rilbao por el puente de piedra de Amar i -
ta , á cuyo pueblo deja á la der., y se une al Zadorra: fertiliza 
varios prados y tierra de cultivo, da impulso á diversos moli
nos harineros y proporciona alguna pesca. 

A M A R I T A : 1. en la prov. de Alava , dióc. de Calahorra 
(19 leg.) , vicaría deGamboa, herm. y part. j ud . do Vi tor ia 
(1), ayunt. d e A l i (1 1/2): srr. en un llano á la m á r g . der. 
del r. que forma el Urquiola y Sta. Engracia antes de unirse 
al Zadorra : el CLIMA sano : tiene i g l . parr. (San Pedro Após
tol) , servida por dos beneficiados : el TÉRM. confina al N . con 
Arroyabe, al E . Ullibarri Gamboa, por S. Mendivi l , y al O. M i 
ñano-Mayor: hay dos montecillos al S. y O. , pero con poco 
arbolado; el TERRENO, recorrido por los der rámes de varias y 
buenas fuentes, asi como por el indicado r . , sobre el cual tie. 
no un molino harinero, es fér t i l : los CAMINOS son medianos, y 
el CORREO se recibe por Vitoria , á cuyos mercados concurren 
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estos naturales con sus rnoo. de toda clase de granos, algunas 
legumbres, frutas, hortaliza y lino: cria poco ganado: POBL.: 
1G vcc . , T9 a l m . : HIQUKZA Y COSTO. (V. ALAVA ISTESDESCIA.) 
fgi A M A R O (SAN); pago de la isla y part. jud . do la l'altna, 
prov. de Canarias; 8lT. al O. de la i s l a , en las inmediaciones 
del monte do los Pintados. Es uno de los barrios quo compo
nen el ayunt. y felig. del 1. de Puntagorda, y en su centro es
tá la i g l . parr. servida por un cura , cuya vacante provee el 
ordinario ; de sus pnon. PODL., RIQUEZA Y CONTK. se hablará en 
el art. de Punla-tjorda (V.) . 

A L M A R O (SAK):ald. en la prov, d é l a Corufia, ayunt. y 
felig. de F r a d e s , San Martin (V.): POUL. 2 vec. y 10 a'lmas. 

A M A R O (SAN); ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tril lon y felig. do San Cipriano do P i l l arno (V.) . 

A M A R O Í'SAN): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro 
y felig. de San Maraed de P ó r t e l a ( Y . ) . 

A M A R O (SAN): ald. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de 
Arbo y felig. de San Juan de fíarcela (V.) . 

A M A R O (SAN)-" 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
San Genjo y felig. de San Mauro de Á r r a (V. ) . 

A M A R O (SAN): ald. en la prov. de Orense, y ayunt. de Sa-
lamonde: pertenece en parto á las felig. de Sta. María de 
Salamonde, San Fiz ó Félix de N a v i o , y San Martin de 
Beariz ; on su t é rm. se celebra el dia 20 do cada mes una 
feria o gran mercado de ganado vacuno y corda: concur
ren de Carhallino y aun de Madrid , algunos mercaderes con 
p a ñ o , lenceria , lino y géneros do quincalla.- los maragatos 
y asturianos asisten á esto mercado con jamones, potes y 
utensilios de labor, se presentan muchos cereales, frutas, ga
llinas , dulces y pescado. 

A M A R O (SAN); ald. en la prov.^y ayunt. de Lugo , felig. de 
San Andrés de Castro (V.): rom.. 3 vec. 1G almas. 

A M A R R A D O R DE L A S TRES A L C A Z A S • pequeña ensena
da en la isla de Menorca, sit. al S. del Cabo de Perpigna: 
la punta de ta galera divide esta ensenada de otra no mayor 
llamada la Falconora. 

A M A R R O J I X : cas. en la prov. de Alava , ayunt. de Urca-
bustaiz y t é rm. del I. de Oi jardu: POBI.. 1 vec. 5 almas. 

A M A S A • ant. v . en la prov. de Guipúzcoa, dióc. de Pam
plona (12 leg.). aud. de Búrgos (31), c. g. de las prov. Vas
congadas (13), y part. jud . do Tolosa (1), forma hoy una 
sola v . con la de YiUahona (V.); SIT. en el cerro de su 
nombre, á la der. del r. Oria y carretera de Francia; el 
Ú M K es sano: la i g l . parr. (San Martin), es única para las 
dos p o b l . , está servida por un rector y tres beneficiados; 
al primero y á uno do estos los presentan los dueños de las 
casas de ambos pueblos, y los otros dos beneíiciados, el 
Rey y el rector en sus respectivos meses. E l TÉRM. SO es-
tionile á 4 leg. y confina por N . con Andoin interpuesto 
el Liezsran que corre á unirse con el Oria, por E . lior,istegui, 
por Si Anoela, y á O. Aslcasu, uno jr otro á la izq. de la car
retera y r. de que hemos bocho mér i t o : comprendo los mon
tes llamados Loazu, Garaño, Arremillosore, Escni turr i , Des
carga y Mugaraizpea , con frondoso arbolado y abundante 
pasto; do ellos se desprenden varios arroyuelos que contri
buyen á fertilizar el TEHISENO : la carretera de Francia pasa 
por medio de la pobl. unida (Villabona), los domas CAMINOS 
son vecinales, poco cuidados; el comuío so recibe en Tolosa. 
Pnon. maiz, t r igo , manzanas, nueces, castañas y algunas 
legumbres y hortalizas : mucho arbolado do roble , fresno, 
olmos, alisos, cas taños , nogales y chopos, que utilizan para 
obras de construcción y mueblage , asi como en el carbo
neo: se cria ganado vacimo , lanar, poco cabrio y gatos mon
teses, y disfruta de la pesca en el Oria. PÜBL. en ambas v . 
1GG v e c , 832 alm. : RIQUEZA TERR. 08,588 rs . : IND. y COMER
CIO 10,000: CONTR. (V. GUIPÚZCOA IMHXDKNXIA.) Estuvo se
parada y formó v. por s i , aunque eran comunes con 
l a d o Vil labona, los térra, concejiles, la i g l . parr . , la 
ferr. de Amasóla , (arruinada), y los molinos de Arroa y 
Orcaizlegui; se unieron ambas v . para evitar los frecuen 
tes litigios , y otorgaron concordia , que fué aprobada por 
el Sr. D. Felipe IIT, en 1C20; desde entonces se reputan por 
una sola v . Race por armas, en campo de oro, un árbol verde 
entre cinco flores de l i s , con dosleones rapantes. 

AMATOS DE A 1 U P I L : barrio ó arrabal do Alba de Tór-
mes (cuya municipalidad nombra en él un ale. ped.), en la 
prov. y dióc. de Salamanca A leg.), part. jud . , térra, jurisd. 
y á 1/2 leg del mismo A l b a , aud. terr. y c . g . de Valla-

A M A 
dolid (18): SIT. en la calzada de Estrcmadura á Valladolid-
en una llanura combatida por todos los vientos , con 17 CA" 
S M de mal aspecto esterior y pocas comodidades interiores-
á escepcion de la perteneciente al mayorazgo de Oviedo que 
reúne todo lo necesario á una buena casa de labradores; una 
posada bastante concurrida, calles pantanosas, i g l . titulada 
de San Pablo , anejo de Ntra . Sra. de Otero (aunque si se 
verifica el arreglo proyectado por el Sr. oh. de ta d ióc . , cuyo 
espediente obra en el Ministerio , dejará do sor anejo de Ote
ro y pasará á San Miguel de Alba), y cementerio contiguo 
á la i g l . sin que so haga ni haya hecho uso de é l , pues los 
cadáveres se llevan á Alba. E l TÉRM. confina p o r N . con Ma-
tamala, E . con Garcihernandez , S. con Alba , y O. con L a 
Lagartera , pasando el r. Tórraos por medio: se estiende do 
N . á S. 3/1 leg., y de E . á O. 1/2 l eg . , y en él hay una fuen-
tede agua'abundantc y saludable, y un crecido arroyo llama
do Regalo del Lugar , sin que tenga otro nombre , tan copio
so , que riega 12 huertas que encuentra on sus orillas. Su 
campo fértil que se labra un año de 3, comprende unas 300 
huebras , de 400 estadales cada una , laboreadas con 12 yun
tas do ganado vacuno: ol CAMINO (¡ue dirige á Alba de Tór-
mes se halla en regular estado, de cuya v . se recibe la 
CORRI'SPONDENCIA por medio de los vec. : pnon. buen trigo, 
centono, garbanzos y hortaliza: hay cria de ganado lanar 
y on escaso número de cerda: los datos relativos á vec. y 
riqueza , oslan incluidos en A lba (V.) . 

AMATOS D E L R I O ; desp. sujeto á la jurisd. de Calvarrasa 
de Abajo, en la prov., part. jud. , y dióc. de Salamanca (2 leg.): 
está sit. á la orilla del r. Tórraos ; su TÉRM. , que ocupa de E . 
á O 1/4 leg., do N . á S. cuarto y medio, y de circunferencia l 
leg . , confina por N . con Soto Sambricio, por E . con térra, do 
Huerta, por S. con el de Castañeda, y por O. con el de Andrés 
Bueno, y comprendo 401 tan., de lasque 440 portonecioron 
al cloro, y su mayor parto á las religiosas de Sta. Clara do 
la cap.; todas las tierras son do secano, están divididas en tres 
clases y se siembran un añe si y otro no: pnon. trigo, cente
no y pastos:PonL. 1 vec. y 3 hab.; CAP. TERH. pnon. 1.015,900 
rs. : IMP. 34,777 reales. 

A M A T O S DE S A L V A T I E R R A : ald. en la jurisd. de Pedro-
sillo de los Aires, p rov . , adm. do rent. y dióc. de Salamanca 
(5 1/5 leg.), part. jud . de Alba de Tórraos (4), aud. terr .y c. g. 
de Valladolid (23): SIT. en una llanura gredosa con 4 CASAS ba
jas propias para labradores, é igl dedicada á San Miguel, aneja 
de la vicaria de Navarredonda de la Fuente Santa. Confina su 
TÉRM. porN.conSanchituerto, E . con Castillejo, S. con L a Due
ña y O. con Podrosillo do los Aires: por él pasa un arroyo sin 
nombre propio, bástanle caudaloso, que nace on la sierra de 
Herreros y muere en el Alándiga, y ademas hay una abundante 
fuente de agua potable, y una magnifica huerta cultivada con 
esmero: rodea la ald. un monte cuadrado que se esliendo de E . 
á O . 5/4 leg., cuyo arbolado de encina, bien cuidado, mantiene 
por un quinquenio 200 cerdos de vara y 500 malandares; y 
hallándose sin roturar en su raayor parle, los pastos que cria 
son do mediana calidad á escepcion de las riberas en que son 
algo mejores: las tierras de labor ascienden á 400 huebras y se 
labran cada tres años con 7 pares de ganado vacuno ; de ellas 
250 son de primera clase, y tan buena que producen el 14 
por 1 : 100 do segunda y 50 de tercera : los CAMINOS son bás
tanlo quebrados, y la conRESPONm;xciA se recibe por los vcc. 
on Salvatierra, á cuyo part. ant. perteneció. PROD. trigo, 
cebada , l ino, buenas legumbres y frutas; ganado lanar, va 
cuno, cerdoso y caballar; caza de conejos, perdices y liebres, 
y á temporadas corzos que bajan do la sierra. Los buenos 
morales de los alrededores tienen nombradla en el pais. POBL. 
4 vec. 12 hab. dedicados á la agricultura. CAP. TERR. PROD. 
787,700 rs . ; IMP. 30,505 reales. 

A M A T R I A I X : I. del vallo de Orba en la prov., aud. terr. y 
c. g. de N a v a r r a , merind.de Olite, part. jud. do Tafalla 
(2 1/2 leg.), dióc. de Pamplona (4), arciprcslazgo de la Valdor-
va, ayunt. deGarinoain, no obstante de (|uo las sesiones so colf-
bran en Catalain; SIT. en llano al pie meridional de una ücuf'' 
circuida de montes, con buena ventilación y CLIMA bastantp»^' 
ludable. Tiene 7 CASAS, 1 palacio do cabo do arraeria , y J 'S1-
parr. dedicada á San Esteban Prolomarlir , servida por cura 
párroco llamado abad, cuyo nombramiento pende de 'os ^ í 5 -
Confina el TÉRM.por N . con el de Arlariain, p o r E . co" el R? 
Olleta, por S. con el deMaquiriain, y por O. con el dé Bezquuz 
de cuyos puntos dist. 3/4 de leg. E l TERRENO es fértil» y bástanle 
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produclivo: abraza 2,500 robadas, de las cuales se cultivan 700, 
siendo las restantes baldías; donde hay buenos pastos para el 
panado, y dos montes poblados de robles y arbustos, que fa
cilitan suficiente leña para combustible. En varios puntos se 
encuentran manantiales de buenas aguas, de las cuales se 
sirven los vec. para surtido de sus casas, abrevadero de ga
nados, y otros usos agrícolas. PROD.: t r igo, cebada, avena, 
legumbres, y hortalizas; cria ganado vacuno, lanar y cabrio 
y hay baslañte cazado liebres, conejos y perdices. Poní.. 17 
vec . , 68 aira. CONTK. con el valle de Orba. 

A M A V I D A : I. con ayunt. d é l a prov. , adm.de rent. y 
dioc. de Avi la (7 leg.), part. ¡ud. de Picdrahila (;!), aud. terr. 
de Madrid (22), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 22): SIT. 
en una cuesta suave con esposicion á todos los vientos: tie
ne 50 CASAS malas, y una ig l . sumamente pequeña , mal cons
truida , aunque de piedra, dedicada á San Miguel , la cual 
forma felig. con la parr. de Villatoro leg.), cuyo curadice 
misa en este 1. los dias festivos. Coníina el TÉMI. por N . con 
el de P o v e d a . E . Guareña , S. Prado-segar: Ü. Villatoro: 
comprende 2,592 fan. de tierra, de las cuales se cultivan 1,942: 
el TERRENO es llano en su mayor parte con algún monte de en
cina hacia el N . y E . , y se encuentran no lejos de la pobl. dos 
fuentes de buenas aguas, de dpnde se surte el vecindario: los 
CAMINOS son locales y do herradura en mediano estado. PROD. 
trigo , centeno, cebada y alguna patata, y se mantienen al
gunas yuntas de vacas para la labor, á la que se dedican esclu-
sivamente lodos los moradores. PODL. 68 vec. ;i2:t alm. CAP. 
PROD. terr. y pecuario 755,500, id IND. 800. CAP. IMP. 30,000, 
CONTR. por el priraerconcepto 4,965 rs. 13mrs. Id. por ind. 32. 

A M A Y A . v . con ayunt. en la prov. , aud. terr., c. g. y 
diúe. de Burgos (9 leg."), par t . jud. de Villadiego (3): srr. a l 
pie meridional do la elevada peña de su nombre, donde tiene 
origen el r. Fresno, el cual baña sus inmediaciones de N . á 
S. íiasta desaguar en el Pisuerga junto al pueblo de Castrillo: 
la combaten principalmente los vientos del N . ; su atmósfera 
es despejada, y el CLIMA bastante saludable, pero á las veces 
suelen desarrollarse calenturas catarrales. L a pobl. se halla 
dividida en dos barrios, que son el de Peones y Amaya ; am
bos tienen 64 CASAS de mediana fáb . , la consistorial, un hos
picio para albergar á los transeúntes pobres, y escuela de p r i 
meras letras dotada con 20 fan.de trigo, á la que asisten 40 
niños . Hay dos ig l . parr . , la una en A m a y a , bajo la advoca
ción do San Juan Bautista, servida por un cura párroco be
neficiado, y un capellán que disfruta medio beneticio; el 
curato es perpetuo y lo provee el dwcesáflo, asi como la 
espresada capellania, recayendo el nombramiento en patri
moniales: la otra ig l . , dedicada á la Asunción de N l r a . Sra., 
existe en el barrio de Peones, y se halla servida por un cura 
también benelíciado, cuya provisión igualmente corresponde 
al ordinario. Dentro de la v . hay tres fuentes, cuyas aguas, 
con las de otros manantiales que nacen en distintos puntos 
mas lejanos, aprovechan los vec. para surtido do sus casas, 
abrevadero de ganados, diferentes objetos de agricultura, y 
para dar impulso á 5 molinos harineros, (|uo únicamente se 
mueven en la temporada de invierno, ó durante la estación 
l luviosa. Confina el TKRM. por N . con el de Puentes, por E . 
con el do Salazar, por S. con el de Sotresgudo, y por O. con 
el de Vil lavedon, de cuyos puntos dista una leg. poco mas ó 
menos. E l TERRENO, aunque en lo general montuoso y lleno de 
asperezas, es bastante fértil y productivo; abraza unas 3,500 
fan. , de las cuales so cultivan 2,200 destinándolas á todo gé
nero de labor; las restantes son incapaces de abono, por con
sistir en peñascales y fragosidad, donde únicamente se cria 
yerba para el ganado. Sobre la peña , á cuyo pie so dijo 
existe la pobl . , se ven los vestigios de un cast. del tiempo 
de los moros; y en los alrededores de Amaya se perciben las 
ruinas do varios edificios, las cuales indican la mayor osten
sión que tenia cuando en los tiempos ant. era c . : en el dia 
estos sitios so encuentran cultivados. No obstante que el r . 
Fresno atraviesa el t é r m . , sus aguas no prestan la menor 
utilidad, porque su cauce es muy profundo, y las desigualda
des del suelo no dejan medio para elevar las aguas hasta la 
superficie. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo y se enouen-
tran cu mediano estado. L a CORRESPONDENCIA se recibe de V i 
lladiego por un balijero. PROD.: trigo, centeno, cebad.i, ave
na, c á ñ a m o , l ino, legumbres y hortaliza; cria ganado va
cuno, lanar, especialmente ovejas, cuya leche y carne son 
muy apreciadas, y cabrio. IND.: elaboración de queso muy es-
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timado por su esquisito sabor: POBI,.: 46 vec. : 184 alm.: c\*-
PROD.: 931,400 rs . ; IM1'.;89,204: CONTR.: 5,192 rs. 4 mrs. E l 
PRESCPL'ESTO MUNICIPAL asciendo á 2,000 r s . , el cual se cubre 
por reparto entre los vecinos. 

HISTORIA. E l Biclárénse, Elorian de Ocampo, Mariana, 
Muri l lo y o í ros , han creído ser Amaya la c. Arer/ia, que San 
Isidoro do Sevilla cuenta entro las conquistas del rey Leov i -
gildo; pero, sogun el mismo San Isidoro , Aregiá ó Sá rég íq , 
como escribe el arz. D . Rodrigo . hubo do corresponder á los 
C ú n t a h r o s , que no comprcridian el terr. de Amat/a ( V . 
AREGIA). ' A m a y a , diocSandoval, en la crónica de D. Alón 
so V i l , fué c. famosa en tiempo do los romanos, y aun llegó 
su grandeza hasta que los moros la destruyeron, cuando se 
perdió España.» No se equivocó Sandoval, aunque se niege su 
correspondencia con la mencionada-Im / ía : el terr. de Ama-
ya comprendido en la ant. región dolos Mnrbogos de Pto-
lomeo, ó Tunnodigos de P l i n i o , de Orosio, y de las inscrip
ciones debió ser habitado por la república Ser/isamajuliense, 
que entre ellos menciona P l in io , diciendo iban á ventilar sus 
pleitos al convento de Clunia . No hay otra localidad que 
reúna toda la luz tópica con que se presenta la o. Segisama 
l u l i a , cab. de esta república, sino es Amaya , como se verá en 
el art. Segisama l u l i a , concurriendo no poco á indicar su 
situación hasta la misma discordancia que ofrecen los testos 
de Plinio y Ptolomeo respec loásu corografia: aquel laadjudica 
á los Turmodigos: este á los Vaeceos, divididos de los anterio
res por el r. Pisuerga solamente: lo que prueba ser c. limítrofe 
de los Turmodigos: pues Ptolomeo se paró poco en el deslindo 
las regiones, aplicando á cualquiera do ellas las ciudades que 
las cartas geográficas de su tiempo le ofrecían en los lindes, y 
como asentó á Valcnnaen \n Contestania, á Lamin iumcn los 
Carpelanos, perteneciendo á la Edelania aquella,y e s t a á los 
Ore íanos , Aló á Segisama l i d i a á los Vaeceos, de cuyo des
cuido presentan sus tablas otros muchos ejemplos. 

Refiriendo los historiadores del imperio las causas que 
movieron las armas de Augusto contra los Cán tab ros , nos 
ofrecen esta c. aliada de Roma antes de aquella guerra, y 
como tal sufriendo los ataques do los libres y arrojados mon
tañeses, que provocaban á la l id á los conquistadores del mun
do. Desplomábanse do sus riscos sobro los pueblos que, ó hablan 
sucumbido al yugo do los romanos, ó lo miraban con neutra
l idad: entre ellos hade contarse Sej ís ímrt 7«/ia. En esta c. 
sentó Augusto sus reales, según refieren Lucio Floro y Paulo 
Orosio, cuando .acudió con su ejército á demar á aquel pueblo 
bravo. Aunque dice el P . Ilenao en el l ib . 2 de sus investiga
ciones haber sido Ama ya presidio pr inc ipa l d é l o s Cán tah ros 
y frontera contra las invasiones que *e intentasen hacer en 
lointerior de la Cantabria por lapar tede Agui la rde Campoo 
v. dist. 4 leg. por l a de Asturias de Sant i l lana : pade
ció en esto error , particularmente si hace relación á aque
lla an t igüedad , pues ni ora A m ' i y a do los Cántabros, n i 
consta otra cosa de lo que se deja mencionado. Aunque en el 
cronicón del Biclarcnse se lee haberse, apoderado de A m n y a 
el rey Leovigüdo á viva fuerza, ya hemos dicho confundirse 
aquí con Aregia ó l l a reg ia , que no la corresponde; es de su
poner sin embargo , que esta c. corriera igual destino. Consta 
que en tiempo de los godos se llam i ya Amaya por San Brau
l io , que en la vida de San Millan (rnp. 9), escr ib ió: nomine 
autem b á r b a r a mulier quredam ajinibus Amayai adducta. 
Pudo muy bien formarse el nombre Amaga ác Segisama 
l u l i a : por contracción Segisamopiulia ; por aféresis (Segis), 
A m a i u l i a : y por síncopa Amai (ulí) a ; aunque Romcy eñ su 
historia de España supone deberse este nombre á los árabes, 
asimismo que su fundación. 

Algunas crónicas refieren, haberla cercado Tarifa el año 
714 , siendo c. grande y populosa, donde por su fortaleza na
tural y robustas murallas so había recogido mucha nobleza y 
numeroso pueblo para defenderla; pero que no pudiendo 
sostenerse por falta do abastecimientos, se entregó á partido 
á los pocos d í a s , dando grandes riquezas acumuladas y mu
chos cautivos al vencedor, que pasó á destruir la tierra de 
Campos. De lodo esto, dice Florían do Ocampo, se colige, 
que Amaya era gran cosa, según lo había sido en tiempo de 
los romanos, como lo muestran sus grandes ru inas , y pie
dras escritas que en ella se han encontrado.* Cuéntase en
tre las conquistas del rey Alfonso I , variando mucho la opi
nión de los autores por lo que hace á la fecha. Hubo de ser 
destruida en las grandes calamidades de aquel t iempo, como 
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dicen Sandoval, Ilucrlr», Vega, Masdeu y otrns, y consta de 
los anales complutense?, donde se lee haber sido poblada por 
cierto Rodrigo, cuya familia so ignora, de alcurnia goda, 
según su nombre, el cual es el primero que aparece con el l i -
tulo ile conde en las crónicas castellanas, reinando Ordono l , 
hijo de Ramiro 1: ( i " era D C C C X C V1Upopnlavit llodericus 
comes Amalnni.* Lo mismo resulta de la crónica de Burgos; 
era D C C C k C y i I l p o p a l a v U Itodcricus comes Amojam per 
mandaturn regís Ordonii , ' y de los anales complutenses: 
• ero D C C C X C V l í l popnlavit Rodericus comes Amajam 
vw.ndato Ordoriú regís.» Los anales toledanos traen esta pobl. 
en el año 882: «pobló el conde Rodrigo á Amaya era 
7JCCCC.VA';» pero sin duda un error de copia ha dado esta 
fecba por 800. Sin razón alguna han creido varios escritores 
haber destruido postcriormenle estac. el mismo D. Rodrigo 
en la rebelión (pie suscitó en Asturias el conde D. Frueia de 
Galicia, contra D. Alonso 111, siendo D. Rodrigo quien la so-
sesó en el año 880. También se atribuye esta pobl. á otro 
D. Rodrigo por los años 915, ssgun Garabay , y 939 á 940, 
seguq Mariana; sin mas fimilamento que el anterior. Refieren 
algunos que el conde Rodrigo, poblada A m a y a , la erigió ca-
pilal do sus estados, y (pie lo fue los seis años que por lo 
monos duró su gobierno", de lo que hubo de originarse el ant. 
refrán * Harto era Casti l la pequeño r incón , cuando Amaya 
era ta cah. g Hilero el mojón.» Fue en efecto Amaya arrui
nada por los años que hemos dicho, supone Mariana; mas no 
por las armas de Rodrigo . como entiende , sino por el califa 
de Córdoba Ab-el-Rharaan, en unión con su tio el Modhaler, 
los cuales, en la primavera del año del 939, atravesaron el 
Duero, con mas de 100,000 hombres en tres divisiones; al 
mando del Modhnfer la primera, del "SVali de Badajoz, Obei-
dilá lien Abmed hen la!y ben Walieb el Corihobi (de Córdoba) 
'a segunda; y la tercera á las órdenes del mismo califa, l a 
deado por los walis de Toledo, de Valencia y de Tadmir, en 
clase de lugar tenientes, y destruyeron y quemaron varias 
íbrt . , entre las cuabs se encuentra . i w o y o . En el otoño del 
mismo ano, la repobló Ramiro II , campeando con un ejer
cito que Sampiro apellida Ázeí/a por el nombre arábigo de 
la espada s a i / ó seif, lo que dió á Forreras lugar de suponer 
equivocadamente á Ramiro en campaña contra el general 
-4 :•<;)/, lomando aquel nombre por el do un sugelo. Por los 
montes de Amaya abrió el rey D . Sancho, en 103», camino 
á la peregrinación de Santiago, ofreciéndole este pais se
guridad. Fue Amaya una de las pobl. que el rey D.Alonso VIH 
dió ii Doña Leonor de Inglaterra: solemnizándose sus despo
sorios en Tarazona el año 1109, y encargó á los embajadores 
ingleses pasasen á tomar posesión do todos aquellos sitios en 
nombre de la nueva reina, juramentándose en su presencia 
para el debido cumplimiento de todo el contrato. Cuéntase 
Amaya entre las pobl. que el conde D. Alvaro de Laja tenia 
en su poder pertenecientes al Real patrimonio, en 1217 , cuan
do fue hecho preso por las tropas del rey 1). Fernando , y 
hubo de restituirlas para conseguir su libertad. Fue también 
Amaya una de lasfort. de que se apoderó D . Juan do Lara 
el áño 129G. 

A M A Y A : ant. fort. del reino de Navarra , muy famosa en 
las guerras que afligieron al pais á principios del reinado de 
Cárlos I de España. En las diferencias que se suscitaron entre 
el conde de liare y el duque de Nájera , sobre el bastón de 
general, contra la invasión francesa, empuñándolo aquel por 
Cast i l la , y pretendiéndole este como virey de Navarra ; fue 
el término la lidehdad que Amaya sostuvo al emperador: 
esforzaba su partido el conde , diciendo que el reino de Na
varra se hahia perdido, y quedado por tanto sujeto á nueva 
conquista que indudablemente tocaba á su oficio: pero cons
tando no haberse perdido enteramente este reino, por conser
varse á nombre del emperador la fort. de A m a y a , en cuya 
fidelidad valerosa v iv ia aun el alma de su dominio, se hizo 
valer en este argumento otras convenientisimas razones al 
crédito del v i r ey , como dice Sayas en sus Anales de Aragón, 
y cedió el de Haro. En el mismo año 1521, Guillermo Gaufc-
r i o , almirante de Francia , habiendo entrado en Navarra con 
un ejército de 25,000 hombres de infanteria y cabal ler ía , ar
tillería y pertrechos, y un gran séquito de agramonteses que 
deseaban la ocasión de emplearse contra la parcialidad beau-
montesa, persuadido de que pudiesen los efectos de aquella 
invasión descontar en algo las anteriores p é r d i d a s , de las 
cuales aun corría la sangre en el reino de Navarra , combatió 
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la fort. de A m a y a , que hubo do rendirla sn alcaide ¡ como 
se rindió la del Peñón ; temiendo la misma Pamplona, y an" 
el reino de Aragón , á tan rudo acometimiento. Fue Amaya 
recuperada por el conde de Aranda , virey do Navarra , al 
año siguiente. 

AMÁYAS: \ . conayun t .de la prov. de Guadalajara (1G 
leg.), part. jud . de Molina (4), aud. terr. y e . g. de Madrid 
(20), adm. do rent. y dióc. de Sigñenza (8): srr. en una ele
vada loma, con buena ventilación y CLIJU saludable; tiene 00 
c \ s \ s pequeñas sin alineación alguna con suelo bastante ás
pero de pedriza: la consistorial es de igual clase; en ella está 
la cárce l , insegura é incómoda, y al mismo tiempo sirve de 
sala do escuela que desempeña el sacristán, y percibo 4 cele
mines de trigo por cada uno do los 12 niños (pie concurren, 
y lo pagan sus respectivas familias: la ig l . , que antiguamente 
era aneja de Il ínojosa, se reedijicó en el año de 1778, y fue 
erigida en parr. el de 1781, con curato perpetuo de oposi
ción , y está dedicada á San Mar t in : en los afueras hay una 
fuente que da bastante surtido al vecindario. Confina el TÉBM. 
por N . con el de Vil le l do Mesa; E . el de Labros; S. Mocha
les; O. Anchuela del Campo: todos sus confines dist. poco 
mas de 1/2 hora, y solo el do la parto de Vil lel se aleja hasta 
una. Comprendo 1,000 fan.de tierra en cultivo, bastante mon
te do encina, sabina y roble y muchas corralizas de barda 
para encerrar los ganados: á 3/8 leg. N E . del 1. se halla la 
ermita de Sta. Bárbara de regular construcción , s i l . cu una 
eminencia: aunque ningún arroyo le cruza , brotan algunos 
manantiales en diferonlcs puntos, cuyas aguas recogidas cui
dadosamente en pequeñas balsas, sirven para abrevadero: el 
TEHHENO os todo muy quebrado, alto y pedregoso, escoplo las 
pequeñas cañadas que se cultivan , de cuyo total son 500 fan. 
de primera clase ¡ 800 de segunda y 300 de tercera : los C*MI-
NOS corresponden á la naturaleza del suelo, y son veredas de 
pueblo á pueblo; el CORREO se recibe los domingos de cada 
semana cu la estafeta de Molina por un cartero (pie so paga 
en unión con los pueblos comarcanos. Piion.: centeno, trigo, 
cebada, avena, guisantes; se mantiene algún ganado lanar, 
cabrio, vacuno, malar mayor y menor y de cerda, siendo 
notable el buen gusto de la carne de este últ imo, que so atri
buye á las muchas vivoras que so crian ; y también perdices, 
ciervos y lobos. PORL. : 53 v e c ; 215 a l m . : CAP. MOD.: 
1.703,580 rs.: IMP.: 03,322: CONTU. ; 2 ,31í -33 : PRKSrjPUKSTO 
MCMRIPAI.: 1,200, del que se pagan 200 al secretario: se cubre 
con el prod. de. la taberna y tienda de abacería, que asciende 
á menos de 500 rs., y lo demás por repartimiento vecinal. 

A M A Y U E L A S DE A B A J O : v . con ayunt. en ta prov., adm. 
do rent. y dióc. de Palencia ( i leg.) , p a r í . jud . de As lud i -
llo (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (12). srr. en un 
llano al N . del canal de Castil la, el cual se atraviesa por un 
pnenlo de un solo y magnífico arco; la combaten todos los 
vientos, su cielo es alegre y despejado, ofreciéndola vista 
mas deliciosa, porque desde este punto se descubren muchos 
pueblos con sus arbolados; la hermosa fáb. harinera de Ca
lahorra, con su casa-fonda para los viajeros; y las pintores
cas huertas del ex-prioralo de Sta. Cruz de Premostratenses; 
el CUMA, en general saludable, es algo propenso acalenturas, 
tercianas y cuartanas, por la proximidad del espresado canal, 
que solo dist. de la y . 2,000 pasos. Tiene 44 CASAS do un solo 
piso distribuidas en varias calles sin empedrar, pero cómodas 
por estar en un declive casi imperceptible, y una pequeña 
plaza. Hay también una escuela do primeras letras pagada 
por los padres do los 33 niños que de ambas Amayuclas con
curren á la misma, y una Igl. parr. ba jó la advocación de 
San Vicente Már t i r , servida por un cura y un beneficiado; el 
edificio, sit. al S. de la pobl . . es Jo arquitectura gótica, tie
ne 3 naves y un hermoso coro sostenido por 2 columnas de 
jaspe. Contiguo á la v . hay un pilón de buenas y abundantes 
aguas, las cuales aprovechan los vec. para surtido de sus ca
sas y abrevadero do los ganados. Confina el TKRM. por N . con 
el de Revenga (1/4 de hora), por E . con el de Amayuelas de 
Arriba (1/4), por S. con el de Amusco (3/4), y por O. con el 
de San Cebrian de Campos (1/3). El TERRENO aunque de seca
no es bastante fértil; hay en él algunos lagos considerables 
donde se pescan tencas con abundancia; abraza unas 1,500 
obradas de cultivo y 900 cuartas plantadas de viña. Los CA
MINOS son de pueblo á pueblo, los mas de herradura y al
gunos para carros: PROO.: mucho y buen trigo, cebada, ave
na y legumbres, y gran cantidad de v ino , aunque de calidad 
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inferior; cría ganado lanar y cabrio , y el vacuno y mular ne
cesario para la labranza; IND.: tejidos de lana para vestirse 
los hab.: COMERCIO: el de esporlacion de granos sobrantes c 
importación de aceite de Andalucía, y carnes de Asturias. Ce
lebra la fiesta del titular de su parr. San Vicente Mártir el 
22 de enero, y la de Sta. Bárbara, como palronade l av . , el 4 
de diciembre: POBI..; 38 vec.j 198 a lm. : CAP. PROD.: 141,300 
rs.: IMP.: 9 , ico rs. El PRF.SUPL'ESTO MCNICIPAL asciende áSOOrs., 
y se cubre con el prod. de 50 fan. de tierras concejiles, con el 
de arbitrios, consistentes en 101 rs. de la taberna, 300 de la 
alcabala de romana, 4iC de la de viento y 22 de fiel me
didor. 

AMATDELAS DI- A R R I B A : 1. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Palencia (4 leg.), part. jud .de Astuddlo ̂ 3), aud. 
terr. y c. g. de Valladoíid (12): srr . en un declive dist. 2,000 
pasos del canal de Castilla: combátenle todos los vientos y su 
cielo es alegre, ofreciendo la hermosa perspectiva de varios 
pueblos coii sus arbolados y huertas, la famosa fál). de ha
rinas de Calahorra con su espaciosa fonda para los viajeros, 
las márg . del espresado canal pobladas de árboles y frondosi
dad , y la deliciosa vista del ex-prioratode Sta. Cruz, y calza
da de'Santander; goza de CLIMA muy saludable, siendo las en
fermedades comunes algunas calenturas y tercianas de carácter 
benigno. Tiene i(í CASIS de regular elevación distribuidas en 
varias calles sin empedrar, pero de cómodo piso, y en una 
plaza, que mas puede llamarse una calle ancha, en cuyo 
frente se halla la casa municipal sin méri to alguno ; hay ade
mas un pósito de labradores, cuyos fondos se reducen á 40 
fan. de tr igo, y una ig l . parr. dedicada á Sta. Columba , ser
vida por un cura párroco de provisión de S, M . , mediante 
oposición en concurso general; el edificio sit. al S. del pueblo 
es de estilo ó arquitectura gótica, se halla ruinoso, ignorándo
se la época de su fundación. Los niños de este pueblo concur
ren á l a escuela do primeras letras estaL'ecidacn Amayuclas 
do Abajo ; para el surtido de los vec. hay dos fuentes de bue
nas v abundantes aguas, las cuales también aprovechan para 
abrevadero de sus ganados. Confina el TÍÍHM. por N . con el de 
Población, por E . con el de Peña de Campos, por S. con el 
de Amusco , y por O. con los de San Cehrian y Amayuclas 
de Abajo. E l TKIU\ENO enteramente llano es bastante estéril, 
cuyo defecto suple la incesante laboriosidad de los hab.: abra-
za'lOO obradas de cultivo y sobre 800 cuartas de viña. Puon.: 
trigo de buena calidad , cebada y vino de dase inferior ; cria 
ganado lanar y cabrio, con el mular y vacuno necesario 
liara la agricultura, caza de liebres y perdices, y pesca de an
guilas y barbos en el canal: IND. : elaboración de harinas, 
que en el dia se encuentra en decaimiento por la emigración 
de los principales capitalistas á l'romista y Boadilla del Ca
mino: pom.. 43 vec.: 224 a lm . . CAP. Pilón.: 183,(i00 rs.: 
IMP. : 5,800. E l PRESOPIIRSTO MVSiciPAi. asciende á 800 rs., 
y se cubre con el prod. de 15 fan. de trigo, 20 cuartas do vina 
y 200 rs. que en un quinquenio rinde el cuarto de corre-
duria. 

A M A Y U E L A S DE OJEDA: 1. conaynnt. en la prov. y dióc. 
de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuer-
ga (3), aud. terr. 'y c. g. de'Valladoíid (2 i ) : srr. en un va-
ílejo cercado de montes por del", é i z q . ; su CLIMA es bastan
te frió á causa de batirlo con frecuencia e l viento N . , y las 
enfermedades mas comunes son dolores reumáticos. Consta de 
16 CASAS de mediana f áb . , entre las cuales se halla la consis
torial que sirve también para cárcel ; tiene una escuela de 
primeras letras con la dotación de dos cargas de trigo y las 
asignaciones particulares de los 20 alumnos (pie á ella concur
ren; dos fílenles do buena calidad, la una dentro del pueblo 
y la otra fuera, de cuyas aguas se surten los hab. para sus 
usos domésticos y para abrevadero de sus ganados; y una 
i g l . parr. bajo la advocación de Sta. Marina , servida por 
un cura tenienle, de presentación de la abadesa del monast. de 
San Andrés , á quien correspondió en propiedad todo este 
pueblo de Amayuclas de Ojeda; hav ademas una ermita, de 
dicada también á Sta. Marina, la cual se encuentra fuera de 
la pobl. en un sitio delicioso por las montañas (pie la rodean. 
Confina su TKUM. por N . con el de Cubillo de Ojeda, por E . 
con el de Payo , por S. con el de la Dehesa de Montejo, y por 
O. con elde Colmenares. El TB»HEHí*M de ínfima calidad, y se
ria de todo punto improductivo á no ser por los desvelos é 
incesante trabajo de los hab., que únicamente se dedican á la 
agricultura; cruzan por el térra, dos riach. corriendo de N. 
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á S . , y sus montes se hallan poblados de in undad de robles 
y copudos chopos: los CAMINOS se dirigen á Pradanos de Oje
da y Cervera de Rio Pisuerga, pero están en muy mal es ta
do ; y el CORUKO lo recibe de la adm. del primero los domin
gos, saliendo los m á r t e s : PROD.: morcajo y poco trigo; cria 
ganado vacuno y lanar , y caza de liebres, perdices y vena
dos, pescándose en el verano algunas truchas v cangrejos: la 
IND. se reduce á dos molinos harineros sit. á la inmediación 
del I . ; POBL. : 9 v e c : 46 aira. : CAP. PRO».: 19,790 rs.: 
IMP.: 699. 

A M A Z A : casa solar y armera en la prov. de Vizcava , part. 
jud . de Durango (1/2 leg.), y anteigl. de Ynrreta: tiene conti
gua la ermita de San Mar t i n , que según tradición era un 
monasterio que el rey de Navarra D . Sancho V y su esposa 
donaron á San Mil lan . 

A M l i A : la única noticia que se tiene de esta ant. pobl. 
es el nombre, conservado en una medalla: AMRA F. 

A M B A D E : i . en la prov. de laCoruña , ayunt. de Naron y 
felig. de Sta María de Casli-o ( V . ) : POOL. 8 vec. 32 almas. 

A M B A R (ROQUE DB): lengua do tierra en la isla de Lanza ro
te, prov. de Canarias, part. jud. do Tequíso , la cual pendra 
á bastante dist. en el mar, formando la punta mas saliente del 
O. del puerto de Arrecife. 

A M B A S : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavício. 
sa y felig. de San Pedro de Amhris (V.) . 

AMBAS : i . en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y felig. 
de San Salvador de A m h á s (V.) . 

A M B A S ; I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carroño y 
felig. de Santiago de Á m b á s (V.) . 

A M B A S (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo 
5 leg.), part. jud . , arcipreslazgo y ayunt. de Villaviciosa (1): 
•Srr. sobre la carretela que de esta v. sigue á la cap. de prov.; 
su CLIMA sano: comprende l o s l . y barrios do Ambás , Castíello 
Coudarco , Lloses , La Rosa y Seana , La Vega, Vicsca , Ví-
llabona y Villacorriontos , que reúnen sobre 62 CASAS. L a ig l . 
parr. (San Pedro Apóstol) , es matriz de l a de San Mart ín de 
T e r u i n : el curato es de ingreso y patronato ecl. , al pár roco 
se le autorizó en 1750, con la clausula de por ahora, y con
t inúa, para celebrar dos misas en los días de precepto, una 
en San Pedro y otra en San Mart ín , por acallar las cuestiones 
promovidas por los vec. de los distintos barrios (pie se, dis
putaban la preferencia : la provisión se verificaba, prévio con
curso, por los abades del ex-monasterio de Val de Dios en 
terna que presentaba el diocesano. En esta ig l . se encuentra 
el santuario de M r a . Sra. de la Reliquia, llamada así por la 
que se venera de un poquito de lienzo, que se dice hilado por 
la Virgen. En el barrio de Castíello está una capilla muy ant. 
propia de la casa de Míravalles, junto á la que fué trasladada 
en 1839 por hallarse ruinoso el edificio: el cementerio sit. al 
N . y junto á la parr. es capaz y decente. E l TÉRM. de la felig. 
se estiende á unos 3/4 de leg. de long., y poco mas de 1 '3 do 
lat., formando una figura irregular : confina por N . con el de 
San Vicente de Grases , por E . con los de San Junn de Aman-
dí y San Juan de Camoca, por S. con el de San Andrés de 
Valdebarzana, y por O. con los de San Bartolomé de Puelles, 
Sta. María de Rozadas y Sta. Eulalia de Nievarcs. E l monte 
de Ambás forma cord. con los de Arbazal y Valdebarzana, 
la cual , asi como varías colinas aisladas, entre ellas la de 
Corada, la Escuentra y Trascuenta ó Cumbre, constituyen un 
terreno demasiado quebrado: en él se encuentran 8 fuentes de 
buen agua; 4 en Priores y Amhás , 2 en Lloses y Villabona 
y las restantes en Castíello y la Sota: un riach. que nace 
en Val de Dios y pasa por la riera, y entra en este té rm. por 
la Balonguina, baña los [irados de Seana y los de la Fuente, 
en donde se le une el que baja de Rozadas, y continuando por 
el Revasti pasa á ta felig. de Grasos al salir de la Rosa, que 
llaman Rosa de Seana: esto riach. , aunque do poca agua 
en el verano, prod. truchas y anguilas, y tiene en Revasti un 
puente de madera sobre estribos de mamposteria, y un pontón 
en Seana ; en osle barrio y junto á su molino harinero esta un 
puentecito de piedra de un solo ojo sobre el r., que se ha d i 
cho baja de Rozadas á unirse con el do Val de Dios. L a riega 
do Ambás y Cumbre, como otros arroyuelos formados con 
las lluvias del invierno, recorro el térra. , si bien puede decirse 
que solo sirven para abrevadero del escaso ganado que man
tienen aquellos descuidados monles: las pendientes de estos y 
algunos valles es el TERRENO destinado al cultivo y prader ía : 
puede calcularse en 1,300 días de bueyes. 260 de priracra 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[919]



238 A M B 
clase, 390 <le seguiula y 050 de tercera ó Ínfima: la parte 
baldío ó concejil serán unos 20 ilias de bueyes. Los CAMINOS 
de travesía son malos, y aun la cilada cai rclera tiene trozos 
de mal paso: el CORRKO se recibe en Villaviciosa. PROD. maiz, 
t r igo, habicbuelas , patatas, cas tañas , nueces y otras varias 
fi i i las, algún lino y hortalizas, pero con especialidad manza
nas de las que elaboran anualmente sobre 00 pipas de sidra: 

cria el ganado indispensable para las labores agrícolas , y es
tos naturales se ven en la precisión de recurrir á Villaviciosa 
para abastecerse de los nrt. de primera necesidad: I'OBL. 60 
vec. ; 232 a lm. : COMR. consuayun l . (V.) . 

A M B A S (SAN SALVADOR ni;): i'elig. en la prov. y dide. de 
Oviedo (5 leg.). part. ¡ud. de üelmonte (1 1/2), y ayunt. de 
Grado (que lo es del part. de l ' r áv ia ) : srr. á la izq. del r. Gu
b i a , ó Caudal, á la falda de una montaña qu» c i rcundadla 
pobl. por S., O., y N . : CLIMA templado y sano: comprende 
los 1., ald. y brañas de Arabas, lierducedo, las Corujas, Cu-
bia, l ' umar íega , Sorribas y Tablado, que reúnen 170 CASAS 
las mas con un solo piso. La ig l . parr. (San Salvador) es ma
triz con un anejo (Santiago de Sorribas), y su curato de in
greso y patronato real, líl TI;RM. se estiende á J/4 de leg. del 
centro á la circunferencia, y confina por N . con su anejo, por 
E . con Rodiles, al S. con Santianes, y por O. Rubiano: lo 
baña el mencionado r. al cual se une otro r íach. enriquecido 
con las aguas sobrantes de muchas y buenas fuentes: el TKU-
I>KNO en lo general montuoso, disfruta de unos 600 dias de 
bueyes destinados al cult ivo, huertas, y prados de pasto,- se 
encuentran algunos montes de robles y cas taños , los restan
tes son bajos y peñascosos, pero abundantes de pastos y com
bustibles. Los CAMINOS vecinales y malos, y el CORRKO lo re
cibe por Bclmonlc: euoi).: trigo escanda, maiz, habas, patatas, 
hortaliza, alguna fruta, lino y cáñamo; cria ganado vacuno, 
lanar y cabrio: IND.: agrícola, la cual ejercen como propiela-
r ios: POBL.: 173 v e c : 739 a lm.: CONTR.: con las demás folig. 
que forman el ayunt. (V.) . 

A M B A S (SANTIACO DK): felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do , part. jud . de (Jijón (3 legO, y del ayunt. de Carroño (2): 
siT. al N . y falda de la sierra Monte de Arco : su CLIMA sano; 
si bien se padecen algiwas liebres y reumas: comprende los 
barrios y 1. de A m b á s , l luerno, el Montico y Pinie i la : los 
tres primeros sit. eu la indicada falda y el cuarto colocado 
frente del segundo: reúne 65 GASAS muy medianas, y hay una 
escuela á la cual concurren 40 niños, cuyo maestro disfruta la 
dotación de l í 1/3 fan. castellanas de trigo y maiz por mitad; 
la ig l . parr. (Santiago) es matriz, con curato de ingreso y de 
patronato real: El TIÍIIM. conliiiapor N. c¡):i el de S la . María 
deLogrezana: por E . con Sta. Eulalia del Val lo ; por S. con 
la de San Miguel de Ser in , del ayunt. deGijon, interpuesto 
el citado Monte Areo , y por el O. con San Juan do Tamon: 
hay buenas y abundantes fuentes que contribuyen á formar 
algunos arroyuelos que fertilizan el TERRENO : este es de bue
na calidad y no escasea de arbolado: los CAMINOS son media
nos y el CORREO so recibe en la cap. del ayunt.: PROO.: trigo, 
maiz , habas, cas tañas , mucha manzana de que elaboran 
luiena sidra, algún lino y abundante pasto: cría ganado va
cuno, caballar, lanar y do cerda: IND.: la agrícola y pecua
r i a , siendo esta úl t ima la mas ventajosa: hay dos molinos 
harineros en el 1. de Montico, y así en oslo como en toda la 
felig. varios menestrales: PORL. 90 vec, : 502 ahn.: CONTR. 
con su avunt. (V.) . 

A M B A S - A O l ' A S : I. en la prov. y dióc. de León (4 leg.), 
part. jud . do la Vecil la(4), aud. terr. y c. g. de Valladolid 
(23), ayunt. de Sta. Colomba de Curueño (1); srr. en la con-
lluencia de los r . Onza y Curueño al O. del Valle de esto nom
bre, donde le combaten principalmente los vientos del X . 
v S . : goza de CLIMA templado y sano en lo general, siendo 
las enfermedades mas comunes algunas nebros tercianarias y 
cuartanas. Tiene28 CASAS de mediana fáb. y comodidad, es
cuela de primeras letras, á la que asisten unos 12 n iñosde am
bos sexos, y cuyo maestro se halla con la mezquina dotación 
de 180 rs. al a ñ o ; y una i g l . parr. dedicada á los santos 
Fabián y Sebastian, servida por un cura párroco de provi
sión dolos vec. en concurso general. Dentro del pueblo hay 
una fuente de esnuisilas aguas, las cuales utilizan loa Nafa 
para su consumo doméstico. Conlina el TÉRM. por X . con el 
de Lugan (1 l eg ) , por E . con el de Cerezales (1/4), por S. 
con el de Devesa (un tiro de bala), y por O. con el de Barrio 
de Nuestra Señora (igual dist.). Le fertilizan los espresados r . 
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Curueño y Onza, los cuales bajando el primero por el valle 
de su nombre y el segundo por el de Roñar, vienen á reu
nirse e» el conlin de este term., desdo cuyo punto llevan el 
nombre de Onza: sus aguas ademas de dar riego á algunos 
trozos de tierra y de servir jiara abrevadero de los ganados, 
impelen dos molinos harineros. E l TERRENO OS do buena cali 
dad y bastante fért i l : comprende ademas de la parte desti
nada á cultivo un dilatado monte, poco poblado de árboles, 
pero con abundancia de pastos para toda clase de ganados. 
Cruza por medio de la pobl. el camino que de León conduce 
á Boñar , el cual so encuentra en mediano estado. Recibe la 
coRRESi'ONriENCu de Vegas del Condado por un balijero los 
martes y sábados en la noche, saliendo los mismos dias por 
la m a ñ a n a : PROD.: t r igo, centeno, cebada, l ino , garbanzos, 
titos, babas, patatas y frutas: cria ganado lanar, cabrio, 
mular , vacuno y caballar; hay caza de liebres, perdices, 
corzos y jabalíos, y pesca do barbos y truchas en abundancia: 
IND.: ademas de los mencionados molinos, hay uno de aceito 
de l inaza. COMERCIO: consiste casi eselusivamente en el de 
esportacion de lino para Asturias. POBL.: 20 v e c : 68 a l in . : 
CONTR«t con el ayuntamiento. 

AMR A S - A G U A S : 1. en la prov. do León (14 leg.) , part. 
jud . y adm. do ront. de Ponferrada (0), aud. terr. y c. g. de 
Valladolid (28), dióc. de Astorga (7), y ayunt. de la Raña. 
SIT. en un valle á la márg . der. y en la confluencia del r . C a -
lirera con el arroyo Losada, sobre los cuales hay un puente 
de piedra para pasar á Quinlanílla de Losada: combátenle to
dos los vientos y su CLIMA es bastante saludable. Tiene 3 4 
CASAS, algunas de ellas de dos pisos, todas cubiertas de p i 
zarra ó teja y de mala distribución interior. Hay una i g l . 
parr. bajo la advocación de Sta. Mar ina , aneja de la de Ro
bledo de Losada, y servida por un vicario ó teniente nom
brado por el cura párroco de la matriz. Conlina el TÉRM. por 
N . con el de Ooi'itanilla de Losada, por E . con el de Nogar, 
por S. con el de Sta. Eula l ia , y por O. con el de Robledo de 
Losada. El TERRENO es enteramenle l lano, y se halla regado 
con las aguas do los espresados r . , las cuales aprovechan 
también los bab para surtido de sus casas, y abrevadero de 
sus ganados: ademas de las tierras empleadas en cultivo, 
comprende varios trozos de monte alto y bajo, que propor
cionan combustibles y buenos y abundantes pastos. Los CA
MINOS son carreteros y so hallan en bastante mal estado por 
el abandono con que se les m i r a ; PROD.: trigo, centeno, fru
tas y hortalizas; mucho l i n o , cas tañas , patatas, y nueecs: 
cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de 
perdices y algunos animales dañinos : IND.: filatura y tejidos 
de lana y l ino: PORL..-31 vec . ; 140 a lm . : CONTR. con el pue
blo de Quíntanilla de Losada, eu cuyo cupo va incluido e l 
de es!c lugar. 

AMBASAGÜAS : ald. de la prov. de Logroño (9 leg.), 
part. jud . de Cervera de Rio Albania (5), aud. lerr. y c. g. de 
Burgos (30), d i ó c do Calahorra (5), ayunt. de Muro do A m -
basaguas (1): SIT. en terreno escabroso , donde la combaten 
principalmente los vientos del X . , por cuya razón su CLIMA 
es fr ío, pero saludable, no obstante que á las veces suelen 
aparecer algunas calenturas inflamatorias. Tiene 20 CASAS, 
escuela de primeras letras, dotada con indeterminada can
tidad de trigo, la cual satisfacen los padres de los 9 niños (jue 
de ordinario concurren á ella; 1 ig l . parr., bajo la advocación 
de San Juan Bautista, sufragánea de la de M u r o , cuyo pár
roco provee al culto; y cerca de la pobl. una ermita , dedi
cada al Sto. Cristo de la Columna. Dentro do la ald. hay una 
fuente do esquisitas y abundantes aguas, las cuales aprove
chan los vec. para sus necesidades domésticas. Conlina el 
TÉRM. por X . con el de Prejano 1 leg., p o r E . con el de Cor-
nago 11/2 , por S. con Xavalsaz, ald. do Enciso, 1/2, y 
por O. con el de Muro de Ambasaguas 1. Rrolan en el mismo 
infinitos manantiales, que dan origen á varios arroyuelos, 
los cuales vienen á reunirse en la pobl . , y fluyendo por entre 
Muro y Cornago, bajan á Igca; sin embargo de que tanta 
abundancia de aguas es muy agradable, de poco sirve para 
la fe r t i l idad del TERRENO, po r ser este muy áspero y dedi l ic i l 
riego, oscepto en algunos p e q u e ñ o s trozos que se aprovechan 
para verduras ; la tierra destinada á cullivo se reputa como 
de mediana calidad; y tocando con el t é rm. do Cornago hay 
un monte casi desp. do árboles , pero abundante en pasíos, 
arbustos y maleza, así como los demás pedazos de terreno 
erial ó baldío. Los principales CAMINOS son los que conduceo 
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á Muro , Cornago, San Pedro y Enciso, y se hallan en me
diano estado por la cscesiva escabrosidad del país. La CORBES-
PONÜKNCIA se recibe de Muro por medio do un balijero que 
llega y sale los viernes. Pnou. : tr igo, c o m u ñ a , cebada, 
avena, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar y cabrio; 
hay caza de liebres, conejos y perdices: IND.: un molino hari
nero casi destruido: POBL. . 19 vec. , 78 a l m . ; CAP. PROD.: 
398,000 rs . : IMP.: 31,365: CONTR.: 2,980 rs. 

A M B A S - A G U A S : 1. de la prov. de Orense, dióc. de Aslorga; 
part. jud. do Valdeorras, ayunt. y felig. do Rubiana ¡ SIT. en 
el ángulo que forma la confluencia de los arroyos Cigüeño 
y Uegueiral. ( V . STA. M VRI.V DE HÜBIAUA.) POBL. : 10 vec., 
35 habitantes. 

A M B A S - A G U A S : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt.do 
Cangas de Tineo, de cuya v . es arrabal, y corresponde á la 
felig. do Sla . María AeAmbas-aguas. (V). 

AMBAS-AGt . 'AS; arrabal en la prov. de Orense, ayunt. y 
felig. de Castro Caldelas , Sta. Isabel (V . ) : POBL. : 3 v e c , 
15 almas. 

A M B A S - A G U A S ó E N T R A M B A S - A G U A S (STA. MARÍA DE): 
felig. en la prov. y dióc. de Oviedo ( l i log.) , part. jud . y 
ayunt. do Cangas do Tinco (1, 8): srr. en la confluencia de 
los r. Luyn ia y Narcea : CMMA sano: la pobl. está distribuida 
en los 1. y ald". de Ambas-aguas y el Corral (arrabales de la v. 
de Cangas), Curiellos y Llamas del Coto. L a ig l . parr., donde 
se venera con gran devoción, una imágen, bajo la advocación 
do \ t r a . Sra. del Cármen , es pequeña, moderna y de buena 
f á b . ; el patronato es de la corona, que lo ejercía en los meses 
ordinarios con el suprimido monast. de San Juan de Corlas. 
Conlina por N . con Sta. Maria de lierdulos, por E . con Can
gas y Limes , por S. con Sta. Eulalia de Cuevas, y por O. 
con San Julián de Adralos. A l S., en una península que forma 
el Luynia , se halla una capil la , bajo la advocación de San Tir
so, que fue monast. de San Benito , reunido con otros varios 
al ya citado de San Juan de Corlas. Esta capilla, que aun 
conserva la pila bautismal, fue la parr. ó matriz , y hasta 
fines del siglo pasado, se vela en la pared do su pórtico, 
sobre una sepultura terrena marcada con lozas , una lápida 
en que se alcanzaba á leer: 

OBIIT PETRUS P E L A G I U S 
FAMUIXS D E l ERA M . . . . 

E l TERRENO que abraza el lérm. es quebrado, pero fértil y 
de buena calidad: los montes y prados abundan de pasto , y 
la parle roturada se cultiva ron esmero : los CAMINOS malos, 
y el CORREO se recibe en Cangas do Tineo: PROD. toda clase 
lie granos , baslanto fruta y algún v iñedo: cria ganado va
cuno, lanar , cabrio y de cerda: POBL.: 55 vec . , 257 alm. 
CONTR. : con su ayunt. (V). 

AMBAS-MESTAS : 1. en la prov. de León (21 1/2 leg.), part 
jud . de Villafrancadcl Viera) (2 i 2), adm. derent.de Ponfer-
rada (U), aud. terr. y c. g. de Yalládolid , dióc. do Lugo (12) 
ayunt. do Vega de Valcarce: SIT. junto al r. de este último 
nombre en la carretera general de Madrid á la Cornña , la 
cual pasa sobre el r. Balboa por medio do un puente do pie
dra construido en la ent rada de la pobl. Combátenle todos los 
vientos, y su CLIMA es saludable. Tiene 20 CASAS de mezquina 
f á b . , y poca conioilidad , y una i g l . parr. , dedicada á San 
Pedro Apóstol, servida por un cura párroco; el curato es do 
entrada, y su provisión corresponde al diocesano en con
curso general Confina el TÉRM. con los de la Vega, Pórtela y 
Soto Gayoso. E l TERRENO es llano y de escasa fertilidad ; ade
mas de los pedazos destinados á cidtivo, comprendo bastantes 
ba ld íos , donde so crian arbustos, castaños y pastos para el 
ganado: PROD, : centeno, cebada, castañas y algunas legum
bres; cria ganado vacuno, lanar y cabrio: POBL . : 23 v e c , 
92 a l m . : CONTR. con el ayuntamiento. 

A M B A S M E S T A S : sitio en la prov. de Oviedo, inmediato 
y al S. de P r á v i a , en cuyo punto se reúnen los r. Nalon y 
A a r c m . 

A M B A S - V I A S (STA. EULALIA D E ) ; felig. en la prov. y 
d i ó c de Lugo (9 leg.) , part. jud . do Becerreá (3; , y ayunt. 
de Cervantes (1 l / l ) : SIT. al N . de la sierra do Oüteiro en 
una pendiente ventilada, con CLIMA sano: 28 CASAS medianas, 
distribuidas en los barrios ó ald. de Sta. Eulalia ó Sanlalla y 
San Esteban, constituyen esta felig. , cuya i g l . parr. 
(Sta. Eulalia) , está servida por un curato de entrada y de 

A M B 239 
patronato real y ecl. E l TÉRM. confina por N . á 1/2 leg. con 
San Justo de Vdlaver , por E. á 1/4 con Sta. Maria de Son; 
por S. á I cón Sta. Maria de Castro, y por O. con San Justo 
de Quindós á 1 1/2; le bañan los derrames de varias fuentes y 
el arroyo de Yi l l aver , que ferlilizanel TERRENO; este es de 
buena calidad, aunque escaso de arbolado. Los CAMINOS son 
malos, y el CORREO se recibe los domingos por Becerreá: 
PROD. : centeno, patatas, nabos, lino y poca yerba; cria ga
nado vacuno, cabrío , lanar y de cerda: hay caza de perdices, 
liebres, jabalíes y corzos: IND.: un molino harinero: POBL. 
21 vec., 109 a lm. : CONTR. con su ayunt, (V). 

A M B E L : v . con ayunt., de la p rov . , adm. de rent., aud. 
Icrr. y c. g. de Zaragoza (12 leg.), part. jud . de Borja (1), 
dióc. de Tarazona (3 i : SIT. en un llano con libre y buena ven
tilación, cielo alegre y despejado , dilatado borizonte y salu 
dable CLIMA. Forman la pobí. 150 CASAS de uno y dos pisos, 
distribuidas en varias calles; hay un hospital para enfermos 
pobres y t ranseúntes , sin rent. de ningún género , por cuyo 
motivo no puede prestar servicio alguno á los indigentes; una 
escuela de primeras letras , á la que concurren unos 30 dis
c ípulos , pagada por los fondos del común con 1,900 rs. anua
les, y una i g l . pa r r . , bajo la advocación do San Miguel A r 
cánge l , servida por un cura con el nombre de pr ior , un ca
pellán coadjutor y un sacr is tán; el curato es de primer 
ascenso, y se presenta por la Encomienda de la orden de 
caballeros de San Juan; el cementerio está situado fuera do 
la pobl . , en parage bien ventilado. No muy d í s t . d c la v . 
se encuentra una ermita, titulada de la Virgen del Rosario, 
muy pobre y sin méri to . Confina el TÉRM. por el N . con los 
de Bulbuentc y Alcalá de Moncayo, por el E . con el de Borja, 
por el S. con el de Tabuenca, y por el O. con los de Talaman
tes y Añon , y se estiende de un eslremo de sus l ím. al otro 
cosa de hora y media. E l TERRENO no es enteramente llano, 
pero las alturas que se hallan son muy suaves; se cultivan 
600 cahizadas de tierra de secano, y 100 de r egad ío , cuyo 
benelicio proporciona un arroyo nombrado Moxana: carece 
de bosques, no tiene mas dehesas que las que corresponden á 
los propios, buenas para ganado lanar de vientre. No corren 
por todo el té rm. otras aguas que las del mencionado arroyo 
Morana, tan escaso que apenas basta para el riego do la poca 
tierra de huerta y surtido de los v e c , siendo muy frecuentes 
las ocasiones en que falta para lo uno y lo otro. PROD. trigo, 
cebada , avena, c á ñ a m o , patatas, aceite, v i n o , y cria ga
nado lanar, y caza de perdices, conejos y liebres: IND.: se 
ocupa una tercera parle de los hab. en la que llaman marre-
queria, que consisto en un tejido de lela de cáñamo y estopa 
para talegos, sacos de lana y otras obras de esta naturaleza, 
consumiéndose en la primera sobre 11,000 a. de cáñamo: 
POBL, : 121 v e c , 557 a l m . : CAP. PROD.: 1.800,000 rs . : CAP, 
IMP.: 13i,600 rs . : CONTR. 1 23,881 rs. 32 mrs. 

HISTORIA. Esta v. , do fundación inmemorial, con antigüe
dades de la España agarena, fue do la corona hasta el año 
1152 , que se (fió á los Templarios. Espinal y Garcia, en su 
Allante Español , y los señores del Diccionario Universal pu
blicado en Barcelona , suponen esta donación hecha el año 
1132; pero la verificó el príncipe D . Ramón, marido de Doña 
Petronila, en recompensa del derecho que aquellos caballeros 
protendian tener sobre la v, de Borja y el casi, de Magallon, 
habiéndole nacido ya de la Reina, su hijo D. R a m ó n ; y en 
1135, esto es, 3 años después del en que so supone la dona
ción , aun era ob. de Roda el que había de ser abuelo de esto 
niño. Efectuóse la donación en la Zuda de Harcelona el pos
trero de. abr i l rfcll52, hallándose presentes el conde de Pa-
llás y algunos caballeros aragoneses. Fue secueátrada Ambel 
á los Templarios en 1308, y concedida á la orden de San Juan 
de.Ierusalen. En el año 1517 contaba esta pobl. 500 vecinos. 

A M B E R E Y : casi, arruinado en la prov. de Málaga , part . 
jud . de Ronda, t é rm. de Alpandcirc ; en cuyo silio se dice 
estuvo anliguamonto sit. esta v. 

AMBIA : ¡SAN ESTEBAN DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (3 l / í leg.), par í . jud. do Allariz (1 1/2), y ayunt. de 
Baños do Molgas: SIT. al É, de la cap. del part. á la "falda de 
un monte, conliiuiacion del de San Márcos y Penamá: su CLI
MA sano: comprendo los I. y ald. de Acoñala, Fondo de Vi l a , 
Poedo (Santiago de i , Sta. Eufemia , Sualorre y Yil lainea, y 
Pazos, que reúnen 110 casas diseminadas y propias de pobres 
labradores. La ig l . parr. (San Estéban) , es vicaria que pro
veen el prior, ob, de Yalládolid, y el cabildo ecl. de Junquera 
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de Ambia : tiene por anejo á Santiago tic Poedo; carece de ce-
raenterio rural, y las inhuiimcio.ies se hacen en el atrio de la 
i g l . ; pero por hallarse esta en desp., en nada perjudica á la 
salud públ ica : el TIÍRM. confina por E . con Pesquera, por O. 
con Junquera de Ambia , por N . con el r. Arnoya, y porS . 
con Bobadela: en la cima del monte que hemos indicado, y 
con inclinación á S. , osla Poedo ; el resto de la parr. mira al 
N . y ocupa un plano iilctinatlo hasla el r. Arnoya , el cual se 
dirige por el térra, de E. á O. Cruza al r. el puente de la Vic-
dra'pW e l S i t io de Espérela: este puente an t iqu í s imo , tiene 
l i varas de altura desde él fondo del agua, y W de largo con 
piso llano ; sus pretiles los forman piedras toscas y mal colo
cadas, (pie dejan un espacio de. 2 1/2 varas de ancho , estriba 
en peñascos por uno y otro lado, y el único ojo que tiene es 
de 13 varas de luz, muy bien construido y todo de piedra; fa
cilita la comunicación á esta parr. con la de Puente Ambia , y 
da paso al camino de herradura que desde Orense va á la Puc 
bla de Sauabria , ó Castilla la Vieja por Laza; camino que 
p r e Q é r e n los arrieros al de Allariz, por ser mas corlo aunque 
menos poblado. A la izq. del r. y á corta dist. O. del Puente 
de la Piedra, se encuentra el 1. de la Aceña, en el que hay tres 
molinos harineros impulsados por el Arnoya. En el 1. de San
ta Eufemia hay una capilla dedicada á e-ta Santa; pero care
ce de reut.; y en Un, en Suatorre ó Subatorre, cuyo 1. perte
nece á losSres. de Sorga, (pie nombraban juez, aunque no co
braban diezmos n i alcabala, se ve la mitad de una torre, cu
yo origen se ignora. El TGRftKÑO es en parte montuoso ¡ pero 
m u y feraz á orillas del r. Los CAMINOS de travesía son de her
radura y malos: el C.OUIUÍO se recibe en Al la r iz : pfeOD. maiz, 
cenlcno, patatas, castaña, lino, y algunas legumbres: cria ga
nado, con especialidad vacuno : POISL. : 140 v e c , 571 almas; 
CONTR. : con su ayunt. (V. ; . 

A M B I A N D E : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. 
de San l"éli\ de Mon/rro (V . ) : POBIJÍ: 2 vec . , 12 almas. 

AMBIEDES (SANmeo DI,): felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (5 Ifg.) , p irt. jud . de Aviles 1), y ayunt. de Gozon 
(1 1/4 á su cap. Luanco): SIT. en terreno bastante llano y 
ventilado: CUMA sano : reúne hasla 110 CASAS, distribuidas 
en los barrios, ald. y cas. de liarredo , Carballo , Iboya de 
Abajo, Iboya de Arriba, La-Barrera, Moriello, Perdones, Ite-
d i v ó , Kimáñou, Valverde y Valle, con una escueladc instnié-
cion primaria. L a i g l . parr. (Santiago) es capaz, pero pobre; 
su curato de primer ascenso y patronato real; hay tres ermi
tas, la de San Benilo en Iboya, la de San Juan en Perdones, y 
la de San Lorenzo cu Barredo. E l T t m . confina con las felig. 
de San Jorge de Manzaneda, San Pedro de Navarro, San Mar
tin de Podes, y S t a . Leocadia de Laviana, á la cual correspon
den algunas casas del barrio de Iboya: le bañan distintos arro-
yuelos enriquecidos con el derrame de cuatro fuentes de escc-
lentes aguas. El TemEKd es de buena calidad, y la parle innii-
tuosa denominada la Qranda y el Eslrellin, la primera al S. y 
el segundo al E . , se encuentran desp. Los CAMINOS locales son 
medianos; y el que desde Luanco sigue á Avi les , cruzando la 
felig. , es malo; el COHHKO se recibe de la cap. del parí , por 
medio de un balijero. Pnon. trigo , maiz , patatas, babas y 
otras legumbres: cria ganado vacuno, lanar, de cerda, y caba
llar cruzado con garañón, que es el mas preferido, y forma su 
IND. pecuaria : hay un molino que solo trabaja en el invier
no: l ' O l i l , . : 110 v e c ; 010 alm. : CONTR. : con su ayunt. (V). 

AMBIXGIJE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga, 
y felig. de Sta. Maria de las Nieves de f u : » ( V . ) : rom,.: 
50 vec . , 214 almas. 

AMBINON1: el anónimo de Rávona que tan adulterados 
presenta, en lo general, los nombres de las pobl. y para 
quien nada signilican las voces justa y confinare, pues las es
tiende á veces á mas de 50 leg. , trae una c. denominada 
Amhinnn, sin duda es \{ \Amhisra, que Ptoloraeo nombra en 
los MUrbogos (V.) . 

AMBIS: dióse antiguamente este nombre á un pequeño 
puerto cercano á Cádiz , en el cual surgió Magon cuando al 
regresar de su espedicion de Cartagena, los gaditanos le cer
raron las puertas de su c. Desde este puerto envió diputados 
á la isla para (juejarse de aquella novedad ([ue se a t r ibuyó á 
la plebe. Manifestó Magon deseo de hablar con los magistra
dos; estos se le presentaron y al punto los mandó prender, 
azotar sangrientamente y crucificar. De este modo so despi
dieron los cartagineses "de España , reembarcándose Magon 
atropelladamente, cometido el atentado. 

A M B 
A M B I S N A : c. mencionada por Ptolomeo en la región de los 

MUrbógoi, á los 11" 10' de long. , 43" 5'de lat . , según las 
ediciones Argentina, t'lmeuse y do Roma; aunque no apare
ce en la griega de Erazmo y otras. En el Ravenatc se lee A m 
binan. Siguiendo la indicación de Rui Vamba, que congeluró 
deben estar bácia la confluencia del Arlanzon y el Pisuerga, 
puede reducirse con D . Miguel Cortés á PainpUcga (V.) . 

A M B I T E : v . con ayunt. de la prov . , adm. de rent., aud. 
terr. y c. g. de Madrid (7 leg.) , part. jud. de Alcalá de Hena-
res(4), dióc. de Toledo(14): s i r . jun toa l r. Tajuña, á su der . 
en la ladera de la vega por donde corre dicho r . , libre de la 
iiilluencia de todos los vientos, con cielo alegre, despejada at
mósfera, v CLIMA saludable. Tiene como 140 C\SAS, dislr ibui-
das en calles, la mayor parte empedradas ¡ entre ellas un pa
lacio con su hermoso jardín , y próximo á él una huerta in
mensa cercada de pared, dentro de la cual hay varias alame
das de olmos y frutales, perteneciente al Sr. "marqués de L e -
garda, (pie goza también el titulo de vizconde de Ambile, con: 
señ. y jurisd. hasta 1808; una fuente pública, plaza, casa con
sistorial, mesón, carniceria, dos molinos de aceite, escuela de 
primeras letras, concurrida por 40 áGO n i ñ o s ; ig l . parr. bajo 
la advocación (lela Asunción, en la cual se conservan los res
tos del Sr. D. Alonso de Peralta y Cárdenas, en un magnifico 
panteón de mármol y jaspe, que existió en la i g l . del ex-conven-
to de San Bernardo de Madrid, fundado por el mismo Sr. Peral
ta. También lo fue de un buen mayorazgo en esta v . que lo po
see el referido marqués de Legarda su descendiente, el mismo 
que el año 1841 traslado á esta i g l . el panteón y cenizas do quo 
se hace mérito: la parr. se sirve por un curado provisión del 
diocesano en concurso general, y aunnuc en lo ant. hubo dos 
pósitos, uno pió y otro común, en el dia no existe ninguno: 
fuera de la v. se halla una ermita dedicada al Santo Angel de ht 
Guarda; á la márg . izq. del r . , y conliguo á ella el cemente
rio en parago ventilado. El TKIIM. (pie se estieude á 1 leg. por 
los cuatro vientos, confina por N.con la Olmeda de la Cebolla 
y Pezuelá de las Torres , por E . con Mondejar y Fuente No-
vella; por S. con desp. de Baldeormeña, Fuente del Espino 
y v . de Oruzco, por O. con la v . de Villar del Olmo. E l TER-
BENO disfruta de monte y llano de todas calidades, y abraza 
unas 0,600 fan. de tierra; de las cuales hay 200 de primera ca
lidad, que se riegan con las aguas del r.por medio de una presa 
construida en él ; 2:i0 de segunda, que se riegan con las aguas 
que [lasan por este pueblo y las de un arroyo que baja desde 
el Vi l l a r ; 300 de tercera, y las restanles de Ínfima y de monte 
de carrascales y mala parda, de que se hace carbón: sobre el 
mismo r. hay un puente de piedra sillería, de 5 ojos, el cual se 
halla en muy buen estado, y su corriente sirve de motor á un 
molino harinero y un balan: las tierras de secano abundan de 
olivos, viñedos , y dilatados sembrados ; y las de regadío de 
muchos y diversos árboles. Hubo antiguamente dos molinos 
harineros, y una fáb. do papel; pero hace mas de 40 años que 
so arruinaron, habiendo quedado reducida la IND. do osle pue
blo á u n le ían le paños ordinarios, y otro de lienzos. PROD. tri
go , cebada, centono, cáñamo, anis, alcaravea, aceite, vino,, 
gran cantidad do legumbres y hortalizas, alguna fruía , poca 
miel y cera, y se mantiene ganado lanar y cabrio: PORI.. : 16G 
vec. , 655 a lm. : CAP. PROD.: 4.150,150 rs. : 1MP. : 154,102: 
CONTR.: 17,707 rs. 

A M B L E S : valle en la prov. y part. jud. do A v i l a , cuya 
cap. está sit. en su estremo oriental; le forman las vertientes 
de las sierras llamadas de Av i l a |ior el N . ; las de las monta
ñas dichas baldíos de Avi la y la Paramera al S. , y las ile V i -
llatoro al O . ; ocupa una estension de 7 1/2 leg. de largo y de 
1 á 1 1/8 de ancho, en dirección de O. á E . ; le baña ol r. Adu

j a , y aunque su terreno es ligero, eslá mejor cultivado que el 
de toda la prov . , y cria pingües pastos: su aspecto es risue
ño y agradable , tiene muchos pueblos y está cruzado de v a 
rios arroyos que bajan dé las sierras, desembocando en el 
Adaja, los cuales [ludieran rogar casi todo el valle. 

A M B O A D E : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panlon y 
felig. de Santiago de Vüar de Orlelle (V. ) ; está unida á la de 
Areas. 

A M B O A D E : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. d e L a -
l i n y f e l i g . d e San Esteban de Barc ia (V . ) : POBI..: 4 v e c : 
22 almas. 

A M B O A D E : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara-
cha y felig. de Santiago de Vi lana (V.) . 

AMBOÁGE: 1. en la prov. déla Co ruña , ayunt. de Santiso 
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A M B 
y fclig. do San Vicente de Ribadal la ( V . ) : POBL.: 11 v e c : 
57 almas. 

A.MBO.10: barrio en !a prov. de Santander (2 leg.) , part. 
jud . de Entrambasaguas (2), ayunt. de Marina dcCudeyo, y 
uno de los que componen el pueblo de Elechas: srr. sobre la 
costa del mar á la vista de Santander, de cuya c. lo separa la 
n a que tendrá poco mas ó menos 2 leg. de lat.: combátenlo 
libremente todos los vientos y goza de CLIMA saludable. Cons
ta de 13 CASAS, de las cuales 9 son altas y de muy buen as
pecto y distribución interior; tiene una i g l . parr. bastante 
pequefia, servida por un cura párroco y dedicada á S a n Pe 
dro, cuya fiesta se celebra el 29 de junio; buenas y abundan
tes aguas para el surtido de los hab. y abrevadero de sus ga
nados: á 1/2 cuarto de leg. bay también un embarcadero que 
llaman Pedrena con un muellecilo muy cómodo, á donde atra
can las lanchas á su paso de Santander. El TI:IUII:NO OS 
llano en su mayor parle, el cual abraxa sobre 80ü carros de 
l ierra destinados al cul t ivo, otros tantos á prado y varias 
huertas cercadas de pared; estas dan esquisitas frutas de to
das clases, que es su principal cosecha , las cuales venden en 
la cap. ascendiendo su prod. de 6 á 8,000 rs.: raoo.: frutas 
de superior calidad, como ya se ha dicho, vino chacolí, 
ma í z , legumbres, hortalizas y algún ganado lanar; con 
muy poca leña á causa de hallarse los montes del común 
baslanle despoblados de arbolado: i'OBi..: 13 v e c : 66 alm.; 
c o s m . con mechas (V.) . 

AMlíOSORKS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y 
felig. de San Pantaleon de Cabanas {\.). 

AMBOTOi sierra elevada en la parte mas boreal de laprov. 
de Alava , part. jud. de Vitoria al O. del t é rm. municipal de 
Aramayona: es continuación de la de Albina y de la de San 
Adrián qne signen de E . á O. á unirse con lade Gorbea, se
parando la prov. de Alava de la de Vizcaya. En esta sierra 
está el famoso Peñasca l de su nombre, cuya base alcanza á 2 
leg. do circunferencia; tiene varias cuevas y la de inmensa 
profundidad denominada r r t ocazitln, donde han encontrado 
la muerte varios de los que han intentado examinarla y reco
nocerlas minas do metal, que parece se csplotaban allí no ha 
muchos siglos. 

A M I i l i A : cast. arruinado en la prov. do Alicante, part. 
jud . , t é r m . jurisd. y á 1/2 hora al S. do Pego (Y.) . 

AMBRÁ: desp.de laprov. de Alicante, en el part. jud . y 
valle de Pego; fué ald. del espresado valle antes de la espul-
sion de los moriscos , y con motivo de este acaecimiento 
quedó inhabitada y reducida á escombros. 

A M B R A C A : aunque parece ser úo Ambrnca el gentilicio 
Ambracencis, que resulta de la lápida de Plasencia, donde 
leyó su analista Fernandez AmbracensisPagus, como hubo 
una Ambracia en el Ep i ro , mencionada por Ovid io , en sus 
Metam., por Eslrabon y Ptolomeo debo indudablemente en
tenderse también Ambracia esta c- Española (V. AMBBACIA). 

A M B R A C E N S I S P A G O S : (V. AMBRACA). 
A M B R A C E N S I S S A L T U S : (V. AMBRACIA). 
A M B R A C I A : el analista de Plasencia F r . Alonso Fernandez 

dijo leerse en una lápida , colocada en la callo de esta pobl., 
que llaman del Rey, la inscripción Pagus Ambracensis. En 
el 1. de C á p a r r a , manifestó haber otra piedra con los nom
bres Ambracensis S á l t u s : en el privilegio de fundación de 
Plasencia, dado por el rey D . Alonso, se lee: «i» loco, qui 
antiquitus vocabaiur Ambroz, ttrbem a'difico, eui P lascnt ia 
(ut Deo placeat, et hominibus) nomen imposui.*: de lo cual 
se ha concluido por algunos que la ant. Ambracia estuvo 
donde boy Plasencia; sin embargo, bien examinado el terreno, 
la dirección que debió llevar la calzada romana , llamada por 
nosotros. Camino de l a P i a l a , según los vestigios que de 
ella se conservan , y atendiendo á las localidades donde han 
aparecido la mayor parto de los recuerdos de Ambracia asi 
como á la particularidad de tomar el r . Ambroz su nombre, 
que es también el mismo de Ambracia en el 1. de Aldeanue-
va del Camino , nos inclinamos á creer la correspondencia 
de la antigua Ambracia á este I. ( V . ) , debiendo haber exis
tido donde hoy Plasencia tal vez el Pagus Ambracensis do 
la inscripción que posee, cuyo pago , con otros opidos, vi
cos y castillos montanos, formará parte do la república A m 
brace i í se , de la cual la Acrópolis existiese en Aldeanucva 
del Camino. 

En el art. Plasencia volveremos á hacernos cargo de esta 
cuestión. 

TOMO II. 

A M B 211 
A M B R E I J O : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de 

Rey y felig. de San Vicente de Ambreijo, ó r i n a { \ . ) ; POBL.: 2 
vec. , 10 almas. 

AMBREIJO ó S A N BREIJO: ald. en la prov. de Lugo, 
ayunt. de Palas de Roy y felig. de Sta. Mana do Jireijo (V. f; 
POBL. : 2 vec ; 10 almas. 

AMBREIJO ó VIÑA (SAN VICENTK DE) : felig. en la prov. y 
dióc. do L u g o , part. jud . de Taboada, ayunt. de Palas de 
Rey y felig. de Sta. Mana de Quioa, de que es anejo: SIT. en 
terreno desigual y atmósfera despejada; comprende los 1. y 
cas. do Ambreijo, Arcosa, Castro y Viña que reúnen 8 ó U 
CASAS; la igl . parr. está servida por el cura de la matriz ; su 
TÉRM. confina con el de Guiña, Curbian y M a l o ; el TERRENO 
escabroso es sin embargo bastante fértil en la parte cul t iva
ble; varias fuentes proporcionan riego y abrevadero para el 
ganado; los CAMINOS son malos; el CORREO lo recibe con el 
de la matriz: PIÍOD.. t r igo, centeno, avena, nabos, patatas, 
y algún lino y hortaliza; hay arbolado de pinos y castalios; 
cria algún ganado y tiene un molino y varios telaros caseros: 
POBL. ; 8 vec. ; 42 a l m . : CON ra. con su matriz y ayunt. (V . ) . 

A M B R E S : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas 
de T ineov fe l i g .de Sta, Eulalia de .iHifcrcs ( V . ) : POBL.: 6 
v e c ; 31 almas. 

AMBRES (SA NTA EULALIA DE) : felig. en la prov. y dióc. do 
Oviedo(12leg.), part. jud . yayunt . de C a n g a s de Tineo( l 1/2) 
SIT. en el declive y falda de la sierra Carr iza l ; CLIMA frío y 
sano; comprendo los I. y ald. de Ambres, Cuadriellas, Era
dos y Ridera, que reúnen sobre 29 CASAS bastante pobres. L a 
ig l . parr. (Sta. Eulalia) es ant. y pequeña; el curato do ingre
so y do patronato real; hay dos ermitas do propiedad del ve 
cindario. Su TÉRM. , que so estiende á 1 leg. de N . á S. y 3/4 
de E . á O . , confina al N . con Santiago de Sierra interpuesto, 
el llamado Campo de l a M a l u n z a , por E . con el t é rm. mu
nicipal de Somiedo, por S. con San Bartolomé de Mieldcs, y 
al O. Sta. María de Maganés: le baña por SO. , con el nombre 
de r. Ambre, uno de los brazos del que nace en los vertientes 
do Somiedo y pasa á reunirse con el Narcea ; el TERRENO es 
quebrado y pedregoso; la parte de monte, casi desp., solo 
sirve para dar abrigo entro su maleza á diferentes animales 
nocivos; la tierra destinada al cultivo serán 300 fan., pero 
todo de tercera clase: los prados de pasto disfrutan de a lgún 
riego, si bien la frialdad dé l a s aguas, procedentes dé l a s nie-
TCS derretidas, retrasan la vegetación. Los CAMINOS son malos, 
y el CORREO se recibe de la cap. del part. PROD.: centeno, 
m a í z , algún trigo y varias legumbres; cria ganado vacuno, 
lanar y de cerda; hay caza mayor y menor: POBL. : 31 v e c : 
183 a l m . : CONTR. con su ayunt. (V.) . 

A M B R E T : cas. de la prov. de Lér ida , part. jud . y dióc. do 
Seo de Urgel ; ayunt. y parr. de Cobornu do la Llosa (V.) : 
POBL. : 1 v e c : 6 almas. 

A M B R O A : ald. en laprov . de la C o r u ñ a , ayunt. de Tor • 
doya y felig. de San Mamcd de Andoijo (V. ) : POBL. : 5 vec. í 
18 almas. 

A M B R O A (SAN TIRSO DE) : felig. en la prov. do la Coru
ña (5 leg.), d i ó c de Santiago (9), part. jud . de Betanzos (1), 
y ayunt. de Irijoa (3/4); SIT. al S. de las colinas de Montero 
y falda N O . del monto de San Antón: su CLIMA frío y h ú m e 
do ocasiona algunos reumas y fiebres gástricas : comprende 
los barrios y ald. de Cenda, Chaos, Corredoira, Escañoy, Gra
na , Há i roa , Ilodreiros, Lamhre , Lapido, Moreira, Polabra-
da, San Mamed, Tiulfe, Vilarcia y Vilar-Daviña, que reúnen 
sobro 100 cas. pobres; hay una escuela indotada, á la cual 
as sten pocos niños, á causa de ocuparse desde muy temprano 
en ayudar á sus padres, que se cuidan poco do la educación 
primaria. La i g l . parr. es anejo do Sta. Eulalia de Vina ( V . ) , 
y la ermita sit. en Láp ido , está dedicada á San José. E l TÉBM. 
confina por N . con Santiago de Villamateo; por E . con la ma
t r i z , por S. con Sta. Mana de Mantarás , y por O. con San
tiago de Adragonte, del ayunt. de Padernc; le baña el r . Lam
hre, que bajando de Viña pasa el puente do Sampayo y s i 
gue al puente del Porco, después de cruzar por esta felig., en 
donde encuentra el puente do piedra, llamado La-aniigua, 
que da paso al camino de Monfero á Betanzos, y otros dos do 
madera, de los cuales el denominado L a Nueva proporcio
na el tránsito desde Irijoa á Puentedeume. F.l TERRENO es do 
mediana calidad, disfruta de los montes San Antón y Cenda, 
poco poblados, y de las colinas de Monfero. Los CAMINOS i n 
dicados son malos, asi c o m o las demás veredas vecinales: el 

16 
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242 AMB 
COHBEO se recibe en Belanzos por falta de balijero : PI\OD.: 
raaiz, centeno, patatas y cas taña; cria ganado vacuno, y hay 
un buen molino harinero: rom..: U S v e c : 753 alm.; CONTR. 
con su ayunt. ( V . j . 

A M B R O N A (SAN Tinzo DE) Í entre las v . ó ig l . de que hizo 
merced por su testamento el ob. Odoario á la i g l . cated. de 
L u g o , í igura la de San firzo de Ambrona con sus uniones. 

A M B R O N A : ald. de la prov. y adm. de rent. de Soria 
(13 leg ), part . jud. iloMeiliiiaceli(í), aud. terr. y c. g .de l iú r -
gos (33), diúe. de Sigüenza ("3): srr. en un Itanoal pie de un 
cerro que le resguarda del viento N . , batiéndola mas libre
mente los de E . S. y O . : ,su CUMA es bastante sano; sin em
bargo se padecen algunas tercianas, efecto sin duda , de la 
p r ó ú m k j a d de una laguna queso halla á poco menos de 1/4 
de leg. : sccomponedo 31 CASAS habitadas, y 4 inbabilables; 
unas y otras do miserable apariencia y mala construcción, que 
forman 3 callos y una plaza; hay casa municipal que sirve 
para cárcel y escuela de instrucción primaria, común á arabos 
sexos, la que está servida por el sacristán que á la par es se
cretario do ayunt. , y percibe por los tres cargos 480 rs. por 
repartimiento vecinal, y 40 do los fondos municipales: tiene 
una i g l . parr. , dedicada á San Uinós, de fáb. ant. y en muy 
buen estado; en las inmediaciones del pueblo, y como á 300 
pasos de é l , se halla el cementerio, que en nada ofende por 
su posición á la salud púb l ica ; y muy próxima al pueblo 
una fuente bastante abundante, de la que se surten los v e c : 
sus aguas, aunque gruesas , son sanas. Confina el TÉRM. por 
el N . con el do Miño, al E . con los de Medinaceliy l'uon-
calienle , al S. con los do Torralba y Orna , y al O. con los 
de L a Ventosa y Miño : su es tensión es de 1/4 log. por todos 
puntos. E l TERRENO, en su mayor parle, es de buena calidad, 
y comprendo 3,500 fan. , de las que se cultivan 1,980, 
siendo de primera calidad 240, de segunda 800 y de tercera 
850 : cada año se siembra la mitad do la tierra, quedando en 
descanso la otra mitad; lo restante no se siembra por su mala 
calidad y por no carecer de pastos: tiene 1 CAMINOS de herra
dura que dirigen á los pueblos do Miño , L a Ventosa, Orna, 
Torralba-, Conquezucla, Fuencalicnte y Modinaceli: la cou-
BESPONDENCIA se recibe y despacha por Medinaceli: PBOD.: 
t r igo, cebada , avena, judias, garbanzos y otras legumbres: 
cria ganado lanar, vacuno, caballar, mular , asnal y de cerda: 
hay algunas colmenas, y no faltan aves domésticas: carece do 
toda IND. , y el COMERCIO esta reducido á la esportacion de lo 
sobrante de granos y lana á los mercados de Medinaceli, S i 
güenza y Almazan. POÜL.: 38 v e c , 160 a l m . : CAP PROD.: 
35,566 rs. 8 mrs. : IMP.: 16,793 con 18: CONTR.: por todos 
conceptos paga 3,538: pl PRESUPUESTO MUIÍICIPII. asciende á 
200 rs . , y se cubre con 90 rs. que pagan los ganaderos por 
las yerbas, 20 que prod. la taberna , y el resto por repar
timiento vecinal. 

AMBHOSERO : I. en la prov. y diúe. do Santander (4 1/2 
leg.) , part. jud . de Enlrarabasaguas (3), aud. terr. y c. g. de 
Burgos (24) y ayunt. do Barcena de Cicero: SIT. en una caña
da circunvalada de montañas , sin ventilación, pero de U.IMA 
bastante sano. Forman la pob!. 40 CASAS de piso alto , cons
truidas de mamposteria; 4 do ollas prestan comodidades por 
su capacidad y buena distribución interior: están disemina
das , y en lo general muy sucias, particularmente á la entra
da, con motivo do que los hab. hacen en ella los abonos: tiene 
una igl . parr. de mala f á b . , bajo la advocación do San Andrés 
Após to l , servida por dos curas párrocos; a su imnediacion se 
halla el cementerio cercado de una tapia: cuenta varios mar 
nmtiales de esquisitas aguas para el surtido de los vec. y 
abrevadero do sus ganados. Confina el TÉRM. por N . con el do 
Escalante, por E . con el de Barcena do Cicero , por S. con 
el de Moncalian, y por O. con el do Veranga, todos á 1 i 
do hora de dist . : el espacio que media entre estos térm. y la 
parle cultivada del pueblo, es de 18 á 20,000 carros Jo tierra 
(cada carro 2,304 pies cuadrados) m o n t a ñ o s a , á propósito 
solamente para pastos y escelonle para arbolado, do que se ha
l la calva en su mayor parle. E l TERRENO es de mediana cali 
dad y muy desigual, con montes que forman cord., los cuales 
constan de mas de 2,000 pies de elevación , especialmente el 
de Oceña y el de Moncalian, y le separan de los demás pue
blos ; hay oíros de propios, como de una leg. en cuadro, de 
madera de construcción, pero muydospobladosporefoctode las 
grandes talas que han sufrido, sin haberlos replantado des
p u é s ; l o baña el pequeño r, Ambrosero que cor re a l O . de l a 
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pobl . , jr va á desaguar en la bahía de San loña , dando movi
miento á 4 molinos harineros de una y dos ruedas cada uno: 
los CAMINOS son de travesía , en mal estado é intransitables 
en tiempo do l luvias: la tiesta del Slo . titular se celebra el día 
30 de noviembre. PROD. maiz , habichuelas, vino chacolí , 
patatas, yerba y gran cantidad de manzanas do escelente ca
lidad que llevan a vender á Santander y San toña ; también 
dan sus montos maderas para construcción de edificios urba
nos, y abundancia de leña para el consumo del vecindario: 
cria ganado vacuno , lanar, cabrio y yeguar, aunque en poca 
cantidad: IND.: elaboración de carbón que venden en los 
pueblos limitrofes; sus naturales se dedican asimismo al oficio 
do canteros, emigrando, con el l in de trabajar, á diferentes 
prov. y principalmente á Madrid. PORL. 31 vec. , 158 alm.: 
CONTR. con el ayuntamiento. 

A M B R O S E R O : r . en la prov. de Santander, part. jud . 
de Entrambasaguas. Nace en el monte de la v . do Monea 
lian 1/4 do log. al O. mas arriba del I. do Ambrosero , y de
semboca al S. en la bahía del puerto de Sanloña. Baña el 
barrio do Rocadilla de Ambrosero, y el de Gama del pueblo 
do Barcena de Cicero; tiene un pnonlo de madera en esto 
úl t imo , con pilastras de piedra, bastante estropeado y muy 
ant. ; otro de piedra de un arco de mala construcción l ia 
mado do Cornudo, y otro titulado do las Tablas enteramente 
derruido , por lo que se le ha sustituido con un madero que 
cruza de una m á r g . á otra. Su caudal de aguas es muy es
caso, tanto que en su mayor fuerza durante el invierno ape
nas puedo dar movimiento á tres paradas de molino; no fer 
tiliza ninguno de los t é rm. por donde corro, respecto a que 
las tierras no necesitan do regadío. 

A M B R O X ; 1. con ayunt. do la prov., adm. do rent . , aud. 
terree, g. y dióc. de Granada (1 leg.), part. jud. deSla . Fe: 
SIT. á la oril la izq. del r. Geni l , en un llano sími lmente agrá 
dable y pintoresco, por descubrirse desde él multitud do pue
blos circunvecinos; do CUMA sano , combatido por todos 
los vientos, y espuesto mas bien á liebres intermitentes que 
á otras enfermedades: tiene una sola calle do casas pequeñas, 
un molino de aceite, otro de harina que ha sido enagenado 
por la Hacienda, una tienda de comestibles y v ino , y un ora
torio particular: carece de i g l . , por cuyo motivo los vec. re
ciben los auxilios espirituales do la de C u l l a r de l a Vega da 
que es anejo el pueblo en lo eel.: unidas sus CASAS á las do 
los 5 cortijos, forman el total de 34. Confina su TÉRM. por 
N . con el de Purch i l , E . con el de Churr iana, S. con el de 
Cullar de la Vega, y O. con el do Belicena : tiene do largo 
1/2 leg. escasa y 1/4 de ancho: el TERRENO todo es llano de 
cabida do 3,100 marjales de vega cultivados, 800 do pr i 
mera suerte, 900 do segunda, y 1,400 do tercera; 300 mar
jales pertenecieron á comunidades religiosas, y también han 
sido desamorlizados; inmediato al puolilo y en dirección do 
S-. á N . corre el r. U i l a r , llamado también Seco, el cual re
coge gran cantidad do agua cuando llueve , y llena de arena 
una considerable porción do terreno ; asimismo pasa el Ge
ni l no lejos de las casas , é inunda en sus crecientes las tier
ras de la parte de Oriente; de este r. se toma la acequia llama
da de Tarraraonla, que ademas de fertilizar la vega y dar i m 
pulso al molino de harina mencionado , sirve para el sur
tido del vec. y para los ganados ; los CAMINOS so hallan 
en mal estado, y la CORRESPONDENCIA se recibe d é l a cap. por 
medio de un cartero. PROD. t r igo, cebada, habas, cáñamo, 
l ino, maiz , legumbres, aceito y alazor. PODE. 38 vec. 172 
hab. dedicados á la agricultura: CAP. PROD.: 025,833 rs.: IMP.; 
25,383 rs . : CONTR.: 2,346 rs. 4 mrs. 

AMBROZ : r. en la prov. de Cáceres , part. jud . de Grana
dilla : nace en la alta sierra de P iña ja r ro , t é rm. y al E . de 
la v . de I lervás, por cuya inmediación se precipita atrave
sando después la calzada real do Estremadura en el punto 
precisamente donde so tocan los t é rm. de Ilorvás , Baños y 
Aldeanuevadel Camino, en el cual existe el llamado Puen/e 
de la Doncella: cruza el té rm. de esto últ imo pueblo, los de 
la Abadía, Granja , Zarza, el desp. de Caparra, y entra en el 
Alagon por su márg . izq. y mas abajo del pontón del Guijo: 
camina do N E . á SO. por un espacio de 8 l e g . , recogiendo 
en este tránsito los torrentes ó gargantas de Andrés, Gargan
tilla, Segura, Casas del Monte ó Garganta Ancha y otras 
procedentes de la sierra de la Cabrera , y las que vienen por 
la parte do L a g m i l l a , á uno y otro lado do su corriente: en 
las 2 primeras leg, trae sus márg , escarpadas, álveo estro-
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cho lleno de arenas y guijarros enormes; en las G reslantes 
se desliza por hermosas llanuras cubiertas de encinas, ron 
m á r g . suaves , y frondosas, sin que se agote nunca su óau 
da!, aunque escaso en el verano: tiene para su paso 5 puen
tes de piedra cantería labrada, uno en i l e r v á s , 2 en el térm. 
de Aldeanucva, el i . " inmediato al 1. de la Abadia, y el úl
timo en el desp. do Caparra, todos en muy buen estado 
aunque el de la Abadia recompuesto con madera: faci
l i ta riego por medio de cálices (pie de él se sacan á crecido 
número de heredades de los pueblos por donde pasa; da mo
vimiento á no pocos molinos harineros y de aceite: á laS niá 
quinas que constituyen las fáb. de paños y bayetas de Iler
vás , y cria muy buena pesca , particularmente barbos y 
anguilas. 

A M B a O Z : desp. en Ih prov. de Madrid (1 1/2 leg.), part. 
jud . de Alcalá de llenares , comprendido en la jurisd. de V i -
cálvaro del (pie dista 200 pasos al S.: fué declarado tal en 
el año 1832; tiene í CASAS y una ig l . con el titulo de San Be
nito Abad, aneja también á la parr. de Vicálvaro: á 80 pasos 
hay una huerta que se riega con el agua de una fuente y 
una noria que la misma tiene. Confina el TIÍRM. por N . con 
Canillejas ; E . con el de Coslada, S. y O. con Vicálvaro, cs-
tendiéndose por el primer punto á 1 / i leg. , y 1/2 por el se
gundo; comprende el desp. de San Cristóbal , del que no hay 
memoria de la época ni causa que contribuyese á su aban
dono : el terreno es llano con algunas pequeñas quebradas; 
se labra todo para semillas, aunque de mediana calidad, sien
do escaso de leñas y yerbas de pasto. I'HOD. t r igo, cebada, 
centeno, avena, garbanzos y otras legumbres. POBL. MQpE-
ZA v r.oNTR. están incluidas en Vicálvaro{y.) . 

A M B R O Z : I. en la prov. de L u g o , ayunt. do Mondoñedo y 
felig. de Ritiera de A m b r o : (V.). 

AMUROZ: (V. AMBRACIA y PI.ASFACU). 
A M E A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. y felig. de Orol, 

S la . l i a r l a (V.). 
AMÉA: ald. e n l a p r o v . d e Orense, ayunt. do Sarreaus 

y felig. de Sta. María de Codosedo (V.): i>oiii,. 11 vec. y 33 
almas. 

A M E A D E : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carballo 
y felis. de San Jorge de Artes (V.). 

AM£AL: Í. en la prov. de Pontevedra, ayunt .de Caldas 
de Reyes y felig. de Sta. Maria de Arcos de Condesa (V.). 

AMÍ5AL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de 
Sta. Cristina de Lavadoras (S.). 

A M E A N : I. en la prov. de Orense, ayunt. do Padrenda y 
felig. de San Julián de Crespos (V.). 

A M E A R : ald. en la prov. de Pontevedra, a5'unt. de Dozon 
y felig. de Sta. Maria de Vidueiros ( T . ) ; POBL.: 10 vec. 
S i almas. 

A M E A R : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor, y felig. 
de Sla . Maria de Destierro (Y). 

A M E A S : 1. en la prov. d é l a Coruña , ayunt. de Car ra l , y 
felig. de San Vicente de V'Í!7O(V). 

A M E D 1 N : ald. en la p rov . , y ayunt. de L u g o , felig. 
de San .Martin de l íombre i ro ( V . ) : i'OBL.: 9 v e c . : 47 almas. 

A.MEDO: 1. en la prov. do Orense, ayunt. de Celano-
va , felig. de San Tomó de fíarja ( V . ) : POBI.. : 8 v e c . , 40 
almas. 

A M E D O : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Do
zon , y felig. de Santiago de 5 « « ( V . ) : vom..: 12 vec. : 02 
almas. 

A M E D O ; ald. en ta prov. de L u g o , ayunt. de Gunlin, 
y felig. de San Juan de Euyca ( V . ) ; roui, . : 1 v e c , 4 almas. 

A M E D O : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada, 
y felig. de San Félix de Asma { Y . ) : POBL.: 2 v e c , 13 
almas. 

A M E D O : cas. en la prov. de L u g o , ayunt. de Taboada, 
y felig. de Sta. Maria de Taboada dos Freires ( V . ) : POBL.: 
1 vec. : 5 almas. 

A M E D O : ald. en l a prov. de Orense, ayunt. de Peroja, 
y felig. de San Martin de Vi l la r rubin ( V . ) : POBL. : 3 v e c , 
14 almas. 

A M E D O : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Maseda. 
y felig, de Sta. Maria deAsadtir (V.) : POBL. 2 v e c , 6 almas. 

A M E D O : ;dd. en la prov. de Orense, ayunt. deTaboadcla, 
y felig. de San Jorge de Touza ( V . ) : POBL. : 12 v e c . , 58 
almas. 

AMEDO: cas. en la prov. de L u g o , ayunt, de Rendar, 
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y felig. de San Pedro de Cubeta ( \ . ) : POBL.: 1 vec . , 5 almas. 

AMEDO : cas. en la prov. de L u g o , ayunt. de P á r a m o , 
y felig. de Santiago de Saá del P á r a m o (V. ) . POBL. : 1 v e c , 
5 almas. 

AMEEIROLONGO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Mos y felig. de Sta. Maria de Sanguineda (V). 

AMElüEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-
racha y felig. de San Julián de Coyro (V). 

AMÉIGE1RA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Salcéda , y felig. de San Esteban de Budino (V.) . 

A M E I G E 1 R A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Crecente y felig.de San licrnabé de ^meij /eira, anejo de 
San Pedro de Fi lyueira ( V . ) . POBL. : 40 v e c . , 204 almas. 

AME1GEIRA (SAN BKRNABÍ: DE): felig. en la prov, de Pon
tevedra (10 leg.), d ióc .de Tuy(7) , part. jud . de Cañiza (1/2), 
y del ayunt. de Creciente (1/2): SIT. entre montañas y bien 
ventilada: su CLIMA sano, aunque en el invierno se padecen 
catarros y fiebres: comprende las ald. ó I. de Padroso, Mose-
ros , R i v a , San Cosmed, Paredes, Reinaldos, y Ameigeira, 
que reúnen 134 CASAS; la i g l . parr. (San Bernabé) es anejo de 
la de Fi lguei ra ; el cementerio es capaz y bien ventilado : el 
TÉBH. confina por N . á 1/2 leg. con Sta. Maria de Melón; por 
E . con la de Rebordechan á 1/2 l eg . ; por S. con la del Couto 
á 1/4, y á O. con su matriz á 1/2 l eg . : buenas fuentes con 
tribuyen á enriquecer al riach. que corre entre esta felig. y la 
de Oroso, á que da paso un insignificante puente: el TERRENO 
montañoso, tiene robles, mucho esquilmo y l e ñ a , y la parto 
destinada al cultivo, es de mediana calidad: los CAMINOS son 
medianos, y no es mejor la carretera que pasa con dirección 
á Orense, vadeando el Miño en t é r m . de Fi lgueira : el CORBEO 
se recibe de Ribadavia el viernes, por un conductor particular; 
y sale el mismo dia para el indicado punto. PROD. maiz, cen
teno, patatas, algún lino y frutas: cria ganado vacuno, mular, 
lanar, y cabrio; hay caza de liebres, conejos y perdices, y al
gunos lobos: IND. : la agr íco la , aunque hay varios molinos: 
POBL. ; ICO v e c , 840 aun . : CONTR.: con su ayunt. (V. ) . 

AMEIGEIRAS ; cas. en la prov. de L u g o , ayunt. de Tras-
parga, y felig. de Sta. Maria de Labrada (V), 

A M E I G E I R A S ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro , 
y felig. de San Félix de Campelo (V.) . 

A M E I G E I R A S : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car
r a l , y felig. de San Esteban de Paleo (V.) . 

A M E I G E I R A S : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Puenteareas, y felig. de San Estéban de Cumiar ¿V.). 

AMEIGEIRAS . K en la prov. de L u g o , ayunt. y felig. de 
Muras San Pedro (Y.J . 

AMEIGEIROS; ald. en la prov. de Lugo, ayunt. deSaviuao, 
y felig. de Sta. Maria de Segan ( V . J : POBL. : 3 v e c , 18 
almas 

A M E I G E N D A : ald, en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Amés , y felig. de Sta. Marina de la Ameigenda (V.) . 

A M E I G E N D A : 1. en la prov. de la Coruña, part. jud . do 
Negreira, ayunt. de C c é , y felig. de Santiago de Amei
genda (Y.J . 

A M E I G E N D A , I. en la prov., part. jud. de la Coruña, 
ayunt. do Bugalleira, y felig. de San Salvador de P a 
zos (Y. ) . 

A M E I G E N D A ; 1. en la prov. de la C o r u ñ a , part. j u d . 
de Carballo, ayunt. de Cabana, y felig. de San Pedro de 
Nanton (Y.) 

A M E I G E N D A ('STA. MARINA DE) ; felig. en la prov. de la 
Coruña ^IO l eg . ; , dióc. de Santiago (1) , part. jud . de Ne
greira ( i ) , y ayunt. de Amés (1/4,); SIT. á la falda del mon
te Fecha; su CLIMA es frió y h ú m e d o : comprende las ald. de 
Ameigenda, Costegada, Alfolgueira, Mércate, Monte-Mayor, 
Quintans, Vi la r , y Zura, que reúnen sobre 40 CASAS rúst icas; 
hay escuela temporal pagada por los padres de los alumnos. 
L a i g l . parr. es de construcción mediana, pero capaz y con 
cementerio en su átrio. E l TKP.M. confina por S. y O. con la 
felig. de Sto. Tomás de Amés, y por los otros puntos con l a 
cord. que desde Amés sigue al N . hasta el r . Tambre cerca de 
los puentes Portomouro y Alvar , y vuelve a l S . , continuan
do hasta las inmediaciones de Santiago : le baña el t. Agua -
pesada; al cual se unen los arroyos que tienen origen de las 
fuentes que nacen entre los I. de Cortegada y Quintans á la 
falda de la indicada cord. , y forman un torrente , de cuyas 
aguas se sirven diferentes molinos harineros: el TERRENO pro
porciona unos 700 ferrados para el cult ivo, lo demás es mon-
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te de maleza y pastos. Los CAMINOS son malos; y el C.OIUIKO se 
recibe en í íegtcira , I'KOD. trij;o, maiz, centeno, patatas, al
gunas legumbres, y pocas frutas; cria ganado de todas clases, 
y se encuentran jabalíes., lobos y zorros; rom, . : 40 vec . , 288 
a l m . : CONTR. con su ayunl . (V.). 

AMEIGEÑDA ('SANTIAGO DE): felig. en la prov. de la Co
rulla ( U leg . ; , dióc. de Santiago (y;, part. jud . de Coreubion 
(3/i;, y ayunt. de Ccé; SIT. en la orilla del mar y parte occi
dental de la costa de Cantabria, dando vista al cabelle Finís* 
t e ñ e , y á los montes denominados del P i n d ó : CLIMA frió y 
sano; se compone de distintos I. y barrios, siendo los mas no-
taliles Amoigenda y Ciares; la ig l . parr. ('Santiago; es mediana, 
el curato de provisión ordinaria, y el cementerio capaz y bien 
ventilado; el TÉRM. confina con las felig. de l í r cns , Uujanles y 
Ezaro; hay fuentes de buen agua; y el TERRENO es quebrado, 
pero productivo y ameno; disfruta de raonles y prados de 
pastos; los CAMINOS son malos; y el COIIREO se recibo en la cap. 
del part.: PROD. trigo, maiz, habas , cenlcno , lino y patatas: 
se cria ganado vacuno, c e r r i l , caballar, mular y de cerda: 
IND.: la agricultura y pesca: rom.. ; 70 vec . , 300 alm. 
CONTR. ; con su ayunt. (V.;. 

AME1GIDE: 1. en la prov. de I.ugo, ayunt. do Gcrmade, y 
felig. de San Andrés de Lousada {\.): POIÍL. ; 3 v e c , 13 
nlmas. 

AMEIG1DE (STA. M\WA DE): felig. en la prov. , part. jud. 
de Lugo ( í leg.), del priorato de San Marcos de León, y 
ayunl. de Castro de Rey de Tierrallana f l /2): SIT. en un vá
l lenlo á la falda de unas alturas; su CUMA es sano : 19 CASAS 
forman esta pobl. , la cual tiene una fuente do escelcnto agua: 
la ígl. parr. ('Sta. Mar ía ; os anejo do San Martín de G o b e r n ó 
( V é ) , con quien CONFINA al N . y á de l eg . ; por E . linda 
con lialmonle á 1/i; por S. con Anscmar ¡i 1/2 , y á ígdal 
d i s l . por O. con Quiniela: el TERRENO es de buena calidad, con 
poco monle: sus CAMINOS son vecinales; y el CORREO lo recibe 
do Quínte la : t áóp . .-061110110, maiz, patatas, nabos, y alguna 
otra legumbre: cría ganado vacuno, lanar y cerdoso; y se en
cuentran algunas perdices y liebres: l'OUL.: 20 VOC , 90 alm.: 
CONTR. : con su ayunt. ( Y . ) . 

A M E U O A D A : I. en la prov. de Pontevedra, ayunl . de 
Meira y felig. de San Martin de Moaiia . (Y). 

AMlílRO-LONüO: 1. en la prov.de Orense, ayunt. de 
Uairiz y felig. de San Adrián de Zapeaus. (V). 

A M E J U A D O I U O : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
F r i o l , y felig. de San Julián de Carballo. (V.) PODL.: 2 v e c , 
9 almas. 

A M E L L E R A : cot. red. de ta prov. do Huesca, part. jud. de 
Bcnavarre, en la jur í sd . del 1. de Sagarras Altas. Tiene 1 CASA 
que habita el montero, y una capilla inmediata, donde rara 
vez se celebra misa, y que corresponde en lo espiritual á la 
parr. del I. de Lascuarre, dióc. de Lérida. Abraza sobre G00 
fan. de t ierra, de las cuales solo se cultiva una sétima parle; 
las domas son de bosque arbolado, en el que también se crían 
yerbas de pasto para mantener 800 cab. de ganado duran
te el verano, y 200 en la temporada de invierno. A l rededor 
de la casa, que se ha dicho que se halla en el declive de una 
altura, se encuentran como 20 fanegadas de tierra de primera 
calidad, y un huerto de 5 almudes, (pie se riega con las 
aguas de una fuente. Sus CONFINES, TERRENO, PROD. y CONTR. 
(V. SAGARRAS ALTAS). 

A M E N A L : I. en la prov. de la Coruña , part. jud . do Arzua 
y ayunt. del Pino , fWig. de San Miguel de l 'craira (V.). 

A M E N A L A S : cas. en la prov. de Guipúzcoa, ayunt. y 
anteigl. do Jleizama (V.) . POBI..: 2 v e c , 13 almas. 

A M E N A N D E : L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande 
y felig. de Sta. María de Lago. (V. ARMENANDE). 

A M E N E D O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. d* Sobrado 
y felig. de San Julián de Gr i ja lva . (V . ) POBL. : 3 v e c , 
17 almas. 

A M E N E I R A L : 1. do la prov. de la Coruña , ayunt. del Pino 
y felig. do San Miguel de Pereira. (V). 

A M E N E I R A L : 1. 011 la prov. de ja C o r u ñ a , ayunl .de 
Puenledcume y felig. de San Cosme de Aorjuerosa. (V.): 
POBL. : i vec., 27 almas. 

AMENF.IRO: I, en la prov. de la Coruña , ayunt. de Too y 
felig. de San Juan do Calo. (V). 

AMENEIRO : I. en la prov. dola C o r u ñ a , ayunt. de Fone 
y felig. do Sania Marina de Sillobré, ( V . ) : POBL. I v e c , 
19 almas. 

A M E 
AMENEItlO: l . en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ca

banas y felig. de San Braulio de Caaveiro. (V.): POBL.: Í v e c . 
13 almas. 

A M E N E I R O S : 1. 011 la prov. d é l a C o r u ñ a , ayunt. de Ca
banas y felig. de Sta. Eulalia de Soasena . (V.) POBL. : 2 v e c , 
5 almas. 

A M E N S O N S : I. en la prov. de la C o r u ñ a , ayunl . de 
Santa Comba y felig. do San Félix de í r c i j e i r o . (V). 

A M E R : r iach.en la provincia de Gerona. (Y. AMER , v.) 
A M E R : v . con ayunt. de la prov., adm. de rent. y dióc . 

do Gerona ( l horas), part. jud . de Sta. Coloma de Farnés 
( i ) , and. terr. y c. g . de Barcelona (22): SIT. en una cañada 
(pie forman las montañas que se elevan por los lados del E . 
y O., y balido generalmente por el viento S.; su temperatura 
os fría en invierno, y escesivamente calorosa en verano, 
proviniendo de tan opuestos es t reñios , que en la variación de 
las eslaciones, se desarrollen muchas fiebres agudas, do
lores de coslado, y otras calenturas tan impertinentes, como 
tenaces en su curac ión: se compone de 291 CASAS, la mayor 
parlo de un solo piso, distribuidas en varias calles, y una 
plaza de buen aspecto, de figura casi cuadrada, y de las 
mas espaciosas; las casas de su alrededor son las únicas 
del pueblo que tienen dos pisos: hay una escuela do ins-
truccion primaria á la que concurren unos 20 ó 30 alumnos; 
está en la casa municipal, y dotada por los fondos de pro
pios ; antes de la csclauslracion, hubo un conv. de mon
gos benedictinos, cuyas pingües posesiones so incorporaron 
al estado : establecida la parr. desde largo tiempo en la i g l . 
del conv. , continua osla aplicada al mismo objeto. L a sir
ve un vicario encargado de la cura de almas, y un honofi-
ciado: fuera de la pobl. en la cima de u ñ a d o las monta
ñas arriba insinuadas, se encuentra una-ermita bajo la ad
vocación de Sta. Erigida. Confina el TÉRM. por el N. con 
los de San Cristofol de las Planas y la Barroca, por el E . 
con el de San Clemente , por el S. con el r. Ter, y té rm. de 
la Soliera, y por el O. con el de San Martin de Sacaln (vulgo) 
Canlal lops: sus l i m . se es tienden en todas dlrocciónes 2 1/2 
horas: dentro de esta circunferencia, se encuentran difo-
renlos casas destinadas á los menesteres do la agricultura. 
E l TERRENO os en su mayor parte montuoso, á escepcion 
do unas 200 vesanas do regadío que os l lano; tiene unas 
400 de cultivo plantadas de v iña , avellanos y olivos; abun
da 011 bosques de encinas y castaños de, los que se sacan 
madera y carbón. Pasa por sudor, un riach. llamado Á m e r , 
que proporciona riego suficiente, y da movimiento á un mo
lino harinero, uniéndose al Ter , que cruza por el t é rm. 
Tenia un hermoso puente de piedra, pero deteriorado este 
hace muchos años por las corrioulos, fia sido necesario su-

Íilir esta falta con algunos tablones que se han colocado al 
ado d e s ú s restos; los CAMINOS son todos de herradura, y 

el CORREO se recibe dos veces á la semana: PROD. tr igo, le
gumbres, patatas, v ino, aceite, avellanas, y poca hortaliza; 
cria ganado lanar y vacuno, y abunda con especialidad 011 
el de corda. L a IND. está reducida á las labores del campo 
y carboneo, y el COMERCIO á la esporlacion de los frutos 
sobrantes, avellanas, madera y carbón. Se celebran dos fe
r ias , la una el G de enero, y la otra el 11 de octubre, ambas 
son muy concurridas; y tiene mercados todos los miérco

les. POBL. 293 v e c 1,215 a l m . : CAP. PROD. 7.324,800 rs.; 
IMP. 183,120. Pujados cree, que el emperador Cario Magno, 
habiendo derrotado á los sarracenos en los campos de esta v . , 
en memoria del suceso fundó un monasterio con el titulo de, 
iS'tra. Sra . de Á m e r (amargo), nombre que impuso también 
al vallo, por haber sido amarga á los moros aquella jornada. 
Refiero Mariana que 011 este pueblo, por los años 1420 so abrie
ron dos bocas de fuego que abrasaban en la aproximación de 
dos tiros de piedra: de otra boca, junto á las de fuego, dice, 
salia un agua negra, que á media legua se mezclaba con un 
r. que discurre ser el Sameroca, cuyo olor fétido destruyó el 
pueblo y mató los peces de este r. Ponderando la hediondez, 
del agua, dice, que las aves batían las alas al pasar por al l í , 
y se oslendia lauto (pie llegaba hasta Gerona, díst . 4 leg. 
Repoblóse A m e r , y los franceses la saquearon y quema
ron , en desagravio de la victoria que los españoles ha
blan conseguido sobre sus armas en 30 do junio de 1G90. 

A M E R ; punta do la i s l a , tercio y prov. mari t .de Ma
llorca , aposladero de Cartagena; dislr. de la balda de Alcudia 
forma con el cabo del Ratx ó del Rache la bahía de Arla (V . ) 
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A M E 
A M E U (SON); preilio de la isla de Mallorca, prov. de ü a -

Irnros, part. jud. do Inca, jurisd, de la v. de Escorca. Tie
ne un edificio casi destruido (pie llaman ermita, porque an
tiguamente era habitado por e rmi taños ; y algunas fuentes 
do. aguas frescas y saludables. Sus i>i\ou. y demás (V. ES
CORCA.). 

A M E R SAN CLEMENTE DE); 1. con ayunt. de la prov., part. 
jud . , dióc. de Gerona (2 1/2 leg.), aud. lerr. y c. g. de Bar
celona (17): SIT. entre varios montes y dominando <á la par
te del N . por los de San Andrés do Sohrenoca, terminados 
en dos puntos, llamados el uno de Píligdelia y el otro San 
Roque, de donde se descubren los valles de Gerona, la Sel
va y llano del Ampurdá ; le baten libremente todos los 
vientos, cu especial el del N . , y disfruta (Je CLIMA saludable: 
tiene 14 CASAS de ordinaria construcción, y una i g l . parr. 
bajo la advocación de San Clemente, cuya festividad se ce
lebra con solemnes cultos y festejos públicos el dia do su 
conmemoración, t a q ú e s e halla servida por un cura pár 
roco, cuya vacante se provece previo concurso general. En 
la citada altura do San Roque hay una ermita dedicada á 
este Santo. Confína su TÉRN. por el N . con el de San Esteban 
de Llausana, por el E . con los do Sorras (Sta. Cecilia de las) 
y San Julia deis Llors , por el S. con el de Soliera do Angles, 
y por el O. con el do Amor (part. jud. de Sta. Coloma de 
Parnés) , siendo su ostensión de 1/i de hora de dist. hacia 
todas direcciones; el.TERRENO áspero y montuoso en lo ge
neral , es poco feraz, y las tierras do mediana calidad, por 
carecerse del riego necesario para fecundarlas. Se cultivan 
200 vesanas de primera cal idad, 250 de segunda y 400 de 
tercera, TROD; t r igo, legumbres, vino y aceito en poca can
tidad. PoBL. : 14 v o c , 09 a lm. ; CAP. PROD. 1.280,000 rs.; 
IMP. 32,150 rs. vn . 

A M E S ; ayunt. en la p rov . , aud. terr. y c. g. de la Coruña 
(10 leg.), d ióc. de Santiago (2), y part. jud . deNegreira (1/2): 
srr. al E . do Santiago y en terreno desigual; su CLIM A es sa
no; se compone de las felig, de Agron , San Lorenzo, Amei-
gonda , Sta. Marina; Arnés, Santo Tomas; Bugallido, San 
Pedro; Cobas, San Esteban; Lens, San Pelayo; Or toño , San 
Juan; Piñei ro , San Mamed; Tapia, San Cris tóbal ; Tras
monte , Sta. Maria y Viduido, San Mart in; el TÉRM. munici
pal confina por N . con el do Bujan, del part. de Ordenes, por 
E . con el do Conjo, que lo es del de Santiago , por S. con el 
de Urion y por O. con el de A r o , interpuesto el Tárabre; en 
cuyo r . y á su curso de N E . á SO. desaguan varios arroyue-
los que contribuyen á fertilizar el TERRENO: este participado 
monte y llano de buena calidad: los CAMINOS son de herradu
ra y malos, y por la parto E . pasa la carretera general de 
Santiago á la Coruña y V i g o : el CORREO se recoge en Negroi-
ra, y las PROD. son abundantes y de todas las clases do cerea
les, frutas y legumbres, comunes en la prov..-hay montes 
arbolados de bastante consideración, y las felig. tienen su deh. 
particular de buen pasto, cuidada por un celador que nombra 
el ayunt.: cria mucho ganado, cuyo ramo y o l do la agricul
tura forman la IND. do estos naturales, si bien se encuentran 
telaros de lienzo y algunos molinos harineros; el COMERCIO es
tá reducido al que se hace en los mercados inmediatos y en 
la feria de Susavila dos Carballos en la felig. do Trasmon
te; pero en unos y en otra se dejan sentirlos perjuicios á 
que da lugar la falta de unidad en pesos y medidas: poní.. 
•JOS vec. 5,419 a lm . ; RiouE/.A PROD. 44.041,204 r s . : nip. 
1.347,305: CONTR. 73,33« rs. 10 mrs.: PRESUPUESTO MUNICI
PAL, sobre 3,200 rs., cubierto por reparto vecinal, y de los 
cuales percibe el secretario 2,110. 

AMÉS: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de 
Santo Tomás de Arnés (V.) . 

AMÉS (SANTO TOMAS DE): felig. de la prov. d é l a Coruña (10 
leg.), dióc. de Santiago (2), part. jud . de Negroira (1 1/2) y 
a y u n t . á q u e da nombre:SIT. á lafalda de un monte que forma 
parte de la cord. de Amoigenda: CLIMA sano: comprende las 
ald. de Aguapesada, Arnés, Gastólo, Cast iñeirodo Soto, Cru-
jeiras. Lamas, Oca ,Oute i ro , Padrón , Pegar iños , Podras, 
Pedrousos, Pousada, Proupin, Seares de Abajo, Seares de 
Arr iba y Vilá: hay escuela primaria de ambos sexos, pagada 
por parte del PIIESTPUESTO MUNICIPAL y gratificación de los 
alumnos; asisten niños y n iñas . L a ig l . parr. (Santo Tomas), 
es do arquitectura moderna con un cementerio espacioso y 
bien ventilado: tiene por su anejo á San Cristóbal de Tapia; 
el curato es de provisión ordinaria: el TÉRM. confina por N . 

A M E 2-Í5 
j con su anejo y moníes de Amoigenda, por E . con Amcigon-

da, por S. con Cobas, y por O. con Lens y Trasmonto; le re
corre el Aguapesada, que recibiéndolos derrames de varias 
fuentes, da impulso á distintos molinos harineros; el TERRENO 
es de buena calidad ; se cultivan sobro 1,700 forrados, y en 
sus montos, bastante arbolados , se encuentran lobos , jaba-
lies y zorros: los CAMINOS son el de herradura que pasa de 
Santiago al puente Maceira, Barcada, Jallas, Finislerre, Corcu-
bion, Ceé y otros puertos de. la costa Occidental; también es 
de igual clase el que va á la misma c. desde ol puente Porto-
mouro sobre el Tambre, que pasa entro esta parr. á la do 
Amoigenda; el CORREO se recibe en Negroira; PROD. maiz, 
centeno, patatas, l ino , legumbres y frutas: cria ganado va
cuno, caballar, mular , lanar y de cerda, que enagenan en 
los mercados inmediatos; hay taza de perdices y otras aves; 
el Aguapesada proporciona ricas truchas: á la IND. agríco
la se añade la do lencería en corta cantidad; POBL. 160 v e c , 
960 a lm . ; CONTR. con las felig. que forman el ayunt. (V. ) . 

AMESCOA: r. enlaprov. de Navarra, part. j ud . y merind. 
de Estella, conocido comunmente con el nombre do Ureder-
r a IV.). 

AMESCOA A L T A : valle en la prov. , aud. terr. y c. g . do 
Navarra, merind. y part. jud. de Estella, dióc. de Pamplona, 
arciprestazgo de Y e r r i : SIT. en un barranco formado por las 
sierras de Andia ó Urbasa, que se elevan hácia el N . , y las de 
Santiago de Loquiz por el lado del S. Consta do los pueblos 
deLarraona, Aranarache y Guía te , y ademas de los referi
dos puntos, confina por E . con el t é rm. rural de San Martin 
de Amescoa Raja, y por O. con el de Contrasta (Alava); por 
aqui penetra el r. l ' i a r ra , el cual después do bañar las pobl. 
de este valle corro hácia Barindano, en cuyo térm. confluye cu 
el Urederra. El TERRENO es quebrado y muy fragoso, especial-
monte en la parte donde se elevan las|mencionadas sierras, cu
yos empinados riscos y profundas sinuosidades sirven de gua
rida á muchos lobos y otros animales dañ inos , que ocasionan 
considerable perjuicio á los ganados, y disminuyen la caza do 
que abunda el pais, cubierto de multitud de árboles silves
tres, arbustos y maleza con esquisitos pastos que aprovechan 
los hab.para sostener sus rebaños , y los que suben de dife
rentes puntos do la Ribera ; varias son las fuentes de ricas 
aguas que brotando en diversos sitios contribuyen á la 
frescura y frondosidad del valle, y sirven para dar riego á a l 
gunos trozos de terreno: PROD.: t r igo, cebada, avena, j i rón, 
lentejas, habas, arbejas, alholvas, cáñamo, lino, frutas, hor
talizas; cria ganado vacuno, lanar y cabrio: PORL.: 97 vec.; 
580 a l m . : CAP. IMS.: 215,268 rs. 

AMESCOA B A J A ; valle en ta prov. , aud. terr. y c. g. de 
Navarra , merind. y part. juil de Estella, dióc. do Pamplona, 
arciprestazgo de Y e r r i ; SIT. en el barranco que forman las 
montañas de Loquiz y Urbasa. Lo componen los pueblos de 
Baouedano, Artaza, Barindano, U r r a , San M a r t i n , Gollano, 
Ecala y Zudairc. Es de figura oval y confina por N . con la 
mencionada sierra de Urbasa, por É . con el valle de A l l i u , 
por S. con la montaña de Loquiz , y por O. con el valle de 
Amescoa Alta. En el sitio llamado Ubaga, t é rm. de Baque 
daño y al pie do la sierra de Urbasa, tiene su origen el r. Ure
derra, el cual sigue su curso hácia ol S. recibiendo en la 
jurisd. de Barindano las aguas del r. Viar ra , que penetra en 
el valle por el lado del O . ; el primero por la profundidad de 
sucáuce no proporciona utilidad alguna, pero las aguas del 
Viarra sirven para el riego de varios trozos de terreno, este 
os muy quebrado y lleno do fragosidades, en las qne so ali
menta diversidad de animales dañinos, y abundante caza ma
yor y menor. Gomo la situación topogfáfica de este vallo y la 
calidad de sus tierras es idéntica á la de la otra Amescoa, 
con la cual se halla contiguo, unos mismos ó iguales en un 
todo son los frutos que rinde: PORL.: 101 v e c ; 985 alm.: CAP. 
IMP. : 324,166 rs. No debemos pararnos en lo quedice Trclles 
de Villadomoros, atribuyendo la pobl. de Amesctta á Lope ó 
Lupo H . por los años 182 de J . C. Los escritores que han que
rido remontar el establecimiento de los reyes de Navarra hasta 
principios del siglo V I H , llaman señor de Amescita y Abar -
znza al García J iménez, en que basan su ingeniosa genealo
g í a , no menos destituida do pruebas que la de los duques ó 
principes do Cantabria y Asturias, del Trclles Villadomoros. 
N i e l continuador de la crónica do Bular , n i Isidoro Pacense, 
ni el Salmaticonse, ni el Albendense, n i San Eulogio, ni el Si-
lense hacen mención del Garci J iménez, n i de sus sucesores; y 
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246 A M E 
las inscripciones «cpulcrales del monasterio de San Juan de 
l a Peña , citadas en su apoyo, son conocidas por apócrifas. 
E n 1466 la princesa Doña Leonor, considerando que el valle 
do Amescua era frontero de Castilla, y que convenia fomen
tar su pobl . , redujo el impuesto de cuarteles, que estaba 
lasado en 45 florines por cada uno, á 15 libras ó 10 florines. 

A M E S P A T A : cas. en la prov. de Vizcaya , ayunf. y ante-
i g l . de Arrigorriaga en el barrio de Dumutio. 

A M E T E : deh. do la prov. de Albacete, p a r í . j ud . y tórm. 
jur isd . de A l c a r a z , á cuyos propios pertenece en parle; 
abunda en pastos para toda clase de ganados. 

A M E T L L A : 1. con ayuut. de la prov. y adm. de rent. de 
Lérida (7 1/3 leg.), part. jud . de Balaguer (4), aud. terr. y 
c. g. de Cataluña (Barcelona 28 1/4) , arciprestazgo de 
Ager (3/4): srr. casi en la cúspide de la montaña llamada 
Monsecli, la cual se eleva por el lado del N . formando cord. de 
E . á O . ; eombátenle principalmente los vienlosdel E . y goza 
de CUMA muy saludable. Tiene 20 CASAS, do las que solamen
te hay 1 reunidas en linea, y las restantes dispersas en el 
tórm. sin orden ni simetria. Careciendo de escuela de prime
ras letras, concurren los niños do este pueblo á la de la v . de 
Ager , donde reciben la instrucción primaria elemental. Hay 
unaigt. parr. dedicada á S t a . B á r b a r a , cuya festividad, como 
patroua que también es de la pobl., se celebra el dia 4 de di
ciembre ; tiene por aneja la de Orones, y está srrvida por 
un cura párroco de la clase de rectorías, cuyo deslino pro
vee el arcipreste en concurso general; el edilicio con la casa 
del párroco se hallaaislado en una altura.; es de construcción 
sólida y moderna, de 150 palmos de long. , 60 de lat. y 90 
de elevación, alzándose sobre el frontispicio una pared de 6 
palmos que sirve de campanario; en su interior hay 3 altaros 
pecpieños, sin méri to ni valor alguno. Contiguo á la i g l . se 
encuentra el cementerio en parage muy ventilado. Gonfina 
el TÉRM. por Ñ . con el de Guardia (2 horas), por E . con el r . 
Noguera Pallaresa (igual dist .) , por S. con el de Orones 
y espresado r . (1 1/4) y por O. con los de Regola y Ager (3/4). 
Kl TÉBBEHO es en general áspero , desigual y pedregoso, aun
que escaso de regadío y abrevadero de ganados en las 6 fuen
tes que brotan en su t é r r a . , cuyo sobrante se emplea en be
neficiar algunos huerteeitos que surten al pueblo de verdura 
y hortalizas; abraza unos 100 jornales de cultivo de calidad 
iloja é inferior, de las cuales se destinan 20 á cereales, igual 
número para viñedo y 60 de o l ivar , cuyo fruto constituye la 

Erincipal cosecha de la pob l . ; el monte muy escabroso y cu-
ierto de peñascos casi en su totalidad, abunda en arbustos, 

matorralesy algunos bosques do encraag y robles, que pro
porcionan bastante leña para combustibles y sabrosos pas
tos para ol ganado. Si bien el mencionado r. Noguera Palla
resa discurro tocando el t é rm. de E . á S . , ninguna utilidad 
proporciona, por ser muy profundo su cáuce y hallarse entre 
enormes peñascos. L a coBnESPoraraciA se recibe de lialaguer, 
á cuya estafeta pasan los interesados á recojerla: PHOD. : por 
un quinquenio 33 cuarteras de t r igo, 150 de centeno, 30 de 
escaña, 35 de avena, algunas patatas, pocas hortalizas y 
frutas, unos 1,000 cántaros de vino y 600 a. do aceite; cria 
1,000 cab. de ganado lanar y cabrio, abundando sus montes 
cu caza mayor y menor, con mulli tud de lobos y otros ani
males dañinos : cOMEBClo: venta del ganado y sus prod. en 
las ferias de Verdú y Guisona, y compra de los art. necesarios 
en el mercado de Balaguer: rom. . : 20 vcc . ; 120 aira . : CAP. 
IMP.: 9,721 r s . : COXTR.: 791 rs. 6 mrs. Perteneció este pue
blo á los canónigos de la colegiata de Ager , los cuales te-
nian derecho de percibir el diezmo de sus prod.; como es 
muy fragoso y lleno de escabrosidad, su té rm. ha servido do 
constante guarida á los partidarios de D . Cárlos durante la 
úl t ima guerra c i v i l . 

A M E T L L A (CASAS DE LA): cas. de la prov. de Tarrago
na (11 leg.), part. jud. y dióc. de Torlosa (7), aud. terr. 
y e. g. de Barcelona (31): SIT. á orillas del mar á dist. de 2 
horas del 1. de Perello, en cuyo t é rm. se halla enclavado, y 
del cual depende en un todo, y batido por los vientos en par
ticular por el N . ; su CLIMA es regularmente sano; se compo
ne de unas 70 CASAS habitadas por pescadores, y una canilla 
servida por un ecl. en calidad de coadjutor, en virtud de 
convenio celebrado con el cura y ayunt. del Pe ie l ló (V. ) ; su 
TKIIHENO es llano en general y PROD. algo de aceite y algarro
bas ; hay conejos y perdices: POBL. : 80 vec.; 500 aira. Tenia 
la Amctl la una m gnifiea torre con arlilleria de grueso cali-

A M E 
b r e , y un encargado de su custodia llamado Torrero, con 
renta y fuero de armas que en el dia disfruta, á pesar de 
que la torre fue destruida por los ingleses en la guerra de 
la Independencia. 

A M E T L L A D E L V A L L E S (LA) : 1. con ayunt. de la p r o v . . 
aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (4 leg. 1/2), part. j u d . 
do Granollers (1): srr. al pie del monte Sorrat de la Alicata 
entredós r íach. llamados el uno de! Congotsyc\ olro i e Atenas 
o de Sta . E u l a l i a , cuyos vapores cubren aquel vallo de niebla 
la mayor parte del a ñ o , la que se disipa con prontitud á los 
primeros rayos del sol ó al impulso del viento N . , que domina 
con preferencia y contribuyo sobreraanora á la salubridad de 
su CLIMA; tiene 150 CASAS diseminadas en grupos que llaman 
arrabales ó estadales, y son: Sagrera, que comprende las casas 
que se hallan al derredor do la ig l . , en donde hay una plaza 
regular. Ar r aba l , el Yeinat, Mas O r c á , Mas Febrera y el 
Serrat de Ruca tá : todos sit. en diversas direcciones, y su con
junto presenta una vista muy pintoresca y agradable : hay 
escuela do primera enseñanza á laque concuren unos 30 niños; 
y una pequeña y sencilla i g l . parr. de ant. cons t rucción, de 
dicada á San Ginés Mártir, la que en el año 906 fué consagrada 
por Teodorico ob. , habiéndose repetido esta ceremonia en el 
año 1123 por San Olegario Ob. de Barcelona: tiene una buena 
torre cuadrada con 4 campanas, construida de ladrillo, que 
remata en forma piramidal: para el servicio del templo y su
ministrar el pasto espiritual hay un cura párroco y un vica
rio, á cuyo cargo está también la capilla pública do San Nico
lás sit. á 1/4 de hora de la parr. hacia la parte del N . : ademas 
hay 4 oratorios ó capillas de propiedad particular . E l TÉBM. 
confina por el N . con Mon-raany y la Garriga, por el E . con 
el últ imo y Llorona, porol S. con Llisá do M m i l (de arriba) 
y Canovellas.y por O. con Sta. Eulalia de Uousan ís y Jtiijas, 
siendo su confin mas dist. de hora y 1/4 de eslension y el mas 
cercano de 3/4. E l TERRENO OS mon tañoso , coritiene rancho 
bosque de propiedad particular, y la (ierra roturada es do 
buena cal idad, fért i l , y gran parlo de regadío con las aguas 
de los riach. arriba mencionados, de los cuales la ribera do 
Atenas aumenta su caudal con las del torrente llamado la 
Albareda que nace en el cerro de la Cucata. No tiene otros 
CAMINOS que los do herradura de pueblo á pueblo , y si llega 
á realizarse la construcción do la carretera de Barcelona á 
V i c h , debe pasar por Alco l l . PROD. t r igo, raaiz, v ino , acollo, 
judias , cáñamo y legumbres. No se ejerce ningún género de 
iHD.j pues susbab. son enteramente agrícolas. POBL. 150 v e c , 
717 bab. CAP. pnon. 4.488,800 rs. IMP. 112,220 rs. vellón. 

A M E T L L A do T A R R E G A : (asi llamado para distinguirle 
de otro pueblo del mismo nombre en el part. de Balaguer), I. 
con ayunt. do la prov. y adm. de rent. do Lérida (6 1/2 leg.), 
part. jud . de Cervera (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona, 16), dióc. de Vicb (24): srr. en el declive de uñ 
monte, circuido de otros, donde lo combaten principalmento 
los vientos del S., y goza de CLIMA templado y saludable. Tie
ne 25 CASAS y 1 ig l . parr. bajo la advocación de San Pedro, de 
la cual son anejas las de Montornes y Mas de-lior.dia, servida 
por un cura p á r r o c o , cuyo destino es do entrada y se proveo 
por S. M . ó el diocesano, según los meses en que vaca, prévia 
oposición en concurso general. Confina el TERM. por N . con el 
de, Montornes (200 pasos), por E . con el de Albió (150), por 
S. con el do Caboslañy, y por O. con el de Mas de Bnndia. E l 
lERRCNoen lo general áspero y montuoso es de inferior ca l i 
dad; no tiene otras aguas que las de l l uv i a , las cuales recogi
das en balsas sirven para el consumo doméstico de los vec. y 
abrevadero de sus ganados; abraza 250 jornales, de los que so 
cultivan 20 de mediana clase y 180 de tercera; siendo los 50 
restantes do bosque arbolado que facilita alguna madera y 
el combustible necesario. Los CAMINOS conducen áMonblancb, 
Cervera y Barrega, y se encuentran en mediano estado. PROD. 
mucho centeno, avena, cebada, pocas legumbres, vino y 
aceite con escasez, y la hortaliza bastante para el gaslo do 
los bab.: cria únicamente ganado Viicuno, con el cual se ha
cen las labores del campo. POBL. 27 v e c , 108 alm.: CAP. IMP. 
27,786 rs.: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 365 rs., los 
cuales se cubren por reparto entre los vecinos. 

A M E Y E R : v . en el valle de Bazlan, prov. de Navarra, part. 
jud. de Pamplona, entendida comunmente por Maya (V.). 

A M E Y U G O : v . con ayunt. en la prov. , aud. terr., dióc. 
y c. g. d e B ú r g o s , (12leg.), part. jud . de Miranda de Ebro 
(2): SIT, en el camino real que conduce de Madrid á Frtuiwai 
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dominada de montañas por S . y N . , y con bástanlo ventila
ción por E . y O . ; el CLIMA, es Icmplado y las enfermedades 
mas comunes reumas, erecto de la mucha humedad. Se com
pone de 70 CASAS de regular construcción , entro ellas la con
sis tor ial , en la que ge encuentran lanibien la tabernarios 
pesos y una escuela do primeras letras á la que concurren 3& 
niños de ambos sexos, y cuyo maestro está dolado con 50 
fan. do trigo anuales: hay dentro de la pobl. una fuente con 
cuatro caños y muchos manantiales en el té rm. de ricas y 
cristalinas aguas, de que se sirve el vecindario para sí y para 
sus ganados; una i g l . parr. bajo la advocación d c N t r a . S r a . 
dé l a Antigua, servida por un cura párroco; y dos ermitas, la 
una dedicada á Sta. Ana , se halla á la falda del monto dando 
vista á la carretera, y la otra con el titulo de San Juan, á la 
entrada del pueblo en el mismo camino real. Confina el TÉRM. 
por N . con Moriana y A y u d a s , por E . con Bugedo, por S. 
con Pancorbo y l ineío , y por O. con Foncea , todos á 1 leg. 
de dist.: tiene un monte medianamente poblado entre esta v . 
y Foncea, y otro nuevo por la parte de Enció ; t/2 leg. á la 
izq . de la carretera para Miranda, hay unas casas en número 
de seis (pie llaman la granja de C a j í f / c - ^ í í / e í , las cuales 
pertenecieron al suprimido monast. de Bugedo del orden 
Prcmostratense, y una pilastra entre esta misma v. y Pan
corbo denominada la Cuba, en donde principia el camino real 
para Bilbao, atravesando en las ventas de Encio también á 1/2 
leg. el que dirige á Santander. E l TERRENO es do regular ca
lidad, y bastante productivo: lo baña el r . OronciUoque nace 
en Silanes á 2 1/2 lcg.de dist., pasa por Cubo y Pancorbo enri
queciéndose entre este úl t imo pueblo y la v . con unas fuentes 
que nacen en la carretera; tiene dos buenos puentes, uno á la 
enlrada y otro á la salida dé l a pobl.: CAMINOS el ya menciona
do de Madrid á Francia, y uu trozo do 3 leg. de otro para San
tander, que se empezó hace 50 años , y no obstante ni aun 
Jas 3 leg. referidas están concluidas del todo; el CORREO se 
recibe por medio de balijero .de la adm. de Pancorbo los do
mingos , miércoles y viernes/saliendo los mismos dias. PROD. 
trigo blanco, alaga, cebada, centeno, comuña , avena, maiz, 
legumbres, l ino , c á ñ a m o , frutas, vino chacoli , patatas y 
nabos; cria ganado lanar mezclado de merino y churro , por 
sérosla la lana que mas estimación tiene en el pais ¡ caza: per
dices, codornices y alguna que otra liebre; pesca: ricas 
truchas , anguilas, barbos, y otra clase de pescado, que l la
man logimas : IND. cinco molinos harineros, tres de una sola 
piedra blanca, y los dos restantes con blanca y negra: con la 
primera muelen trigo solamente, y con la segunda cebada, 
maiz y legumbres; el COMERCIO consiste en la estraccion de 
algunas fan. de granos al mercado de Miranda de l ibro. PORI.. 
53vec . ; 2 U a l m . : CAP. PROD. 1.613,400 rs . : IMP. 135,937: 
CONTRí 11,510 rs. 30 mrs. E l PBKSCPCESTO MUNICIPAL asciende 
á 11,500 rs. y se cubre con el prod. de la taberna, cargando 
4 rs. á la cántara de vino. En el fuero de Cobarrubias , dado 
por el conde de Castilla Garci Fernandez, concediendo esta v . 
y otros muchos pueblos á su hija Doña Urraca Garcés, para 
fundar monasterio en la i g l . de San Cosme y San Damián, 
á 24 de noviembre de 9 7 8 , figura Avieuugo como libre de 
sayoria , fosado, anuhda , al ic idio, herbage y portazgo. 
Cuéntase Ameyugo (se lee Amejuas), entre las posesiones 
de la casa de Lara; por los años 1351 : mediante el matri
monio de D. Juan N u ñ e z , se incorporó con el señorío do 
Vizcaya. 

A M E Z A G A : ald. en la prov. do Alava (5 leg. á Vitoria), 
dióc. de Calahorra (15), v icar iay part. j ud .dcSá lva t i e r r a (1), 
herm. y ayunl . de Asparrena (3/4): SIT, en nn llano cerca 
de la carretera do Vitor ia á Pamplona, á la orilla del r . Bu-
runda: CLIMA frío y sano: tiene 10 CASAS medianas, y una 
i g l . parr. (San Juan Bautista): su TÉRM. so esliendo á 1/2 leg. 
de N . á S . , y lo mismo de E , á O. Confina al N . Araya, por 
E . Albcniz y San Román, al S. Egui láz , y por O. Zalducndo, 
de donde baja el indicado r . , que nace en'el puerto de Aran-
zazu , y sigue su curso hacia Navarra , cruzando el t é rm. de 
Amezaga y Zalduendo; en el cual se encuentran dos buenos 
puentes (le piedra: al O., é inmediato á la pobl . , hay un 
monte de roble, y otro á la parto X . , ambos baslanle pobla
dos : tiene 3 fuentes de hueñ i s aguas, aunque escasas en el 
verano: el TERRENO esescelcnte para el cult ivo: los CAMINOS 
pantanosos y poco cuidados : el CORREO se recibe do Salva
tierra pnr medio de un pea tón : PROD. I toda clase de cereales, 
«Igunas Icgumbrei), poen horlaliza y fruta: cria ganado va-
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cuno, caballar y de cerda ; abunda de perdices, liebres, y á 
su tiempo codornices y aves anfibias: se pescan truchas, 
anguilas y otros peces: poní..: 9 v e c . , 00 a l tn . : RIQUEZA y 
CO.NTR. (V. ALAVA, INTENDENCIA.). 

A M E Z A G A : I. en ja prov. de Alava (3 leg. á Vitoria), d ióc . 
de Calahorra (21), vicaria de Cuarlango, part. jnd. de Amur-
rio ú Ordnña ( 3 ) , y de la herm. y ayunl . do Zuya ( 1 / 2 ) : SIT. 
á la izq. del r. Bayas en un llano, á la falda de los monles de 
A l tubey Gorbea: su CLIMA es templado y sano: tiene i g l . 
parr. (San Bartolomé Apóstol) : su TÉRM. confina al N . con 
Altube, interpuesto el l lagas , y al S. con Murg ia : hay va 
rias fuentes de aguas cristalinas, que formando algunos arrd-
yuelos, fertilizan el TERRENO : é s t e , aunque bastante que
brado, disfruta de llanos de buena calidad: los CAMINOS son 
penosos, y el CORREO se recibe en Z u y a : PROD. : cereales, 
algún lino y c á ñ a m o , pocas legumbres y frutas, pero mucho 
y buen pasto: cria ganado vacuno, lanar, cabrio y algo de 
corda: POIIL. : 10 v e c , 172 aira. : RIQUEZA y CONTH. ( V . 
ALAVA). 

A M E Z A G A S : barrio en la prov. de V i z c a y a , ayunt. y 
anteigl. do ¡ t á n ica (V.) . 

AMÉZQUETA: casa solar de la prov. de Guipúzcoa , en el 
part. jud . do Tolosa, y qued ió nombre á l a v . de Amézquota. 

AMÉZQUETA: r. en la prov. do Guipúzcoa. ( Y . AMÉZ-
Q C E T 4 . V i ) . 

AMÉZQUETA: v . en la prov. de Guipúzcoa, dióc. de Pam
plona (13 leg.), aud. terr. de Búrgos ( 3 3 ) , c. g. de las pro
vincias Vascongadas (12) y part. jud . de Tolosa (2 ) : SIT. á la 
izq. del r . Or ia , y falda del monte Ara lar : CLIMA sano : cor
respondió á la v . de Tolosa; fue do la unión de Bosué Mayor, 
y hoy tiene ayunt. de por s i , comprendiendo la anteigl. do 
Vgarle ú O z c ü é , y barrio desp. de Aralar , ron voló en las 
juntas generaíes dé prov. L a ig l . parr. (San Bar to lomé) , está 
servida por un cura, dos beneficiados y dos capellanes de 
presentación ordinaria. E l TÉRM. se esliendo á 1 leg. do N . 
á S. y 1 1/2 do E . á O . : conlina por N . con Bodayo do To
losa, por E . con té rm. de Navarra, en que sirve do l im. el c i 
tado Aralar, por S. con Abalcisqueta, y por O. Alegría. Varios 
arroyos forlilizan el t é rm. y forman un r iach. , (pie toma el 
nombre de la v . y corre el espacio de 1 l eg . ; lleva las aguas 
al Oria , frente de la plaza de Alegi i a : el TERRENO, en lo gene
ral montuoso , está poblado de á rboles , abunda de buen 
pasto, y se presta al cul t ivo, aunque con mucho trabajo do 
sus hab.: los CAMINOS son locales y poco cuidados : el 
CORREO se recibe por Tolosa. PROD.: trigo , ma iz , castañas,, 
legumbres y poca fruta, pero se cria mucho ganado, espe
cialmente lanar , que proporciona la elaboración de quesos 
muy apreciados en la prov. : la IND. cuenta con dos buenas 
ler r . , una fáb. ile papel de eslraza y varios molinos harine
ros; las minas de cobre, que hasta el año do 1794 se esplotaban 
en su monte, ocupaban muchos brazos destinados hoy al pas
toreo : poní,.: 896 vee., 1,480 a l m . : su RIQUEZA TERR. SO 
gradúa en 7 2 , 0 9 2 r s . , y en 18 ,000 la IND. y comercial: 
CONTH, ( T . GpiPracOA). Dió nombro á esta v . la insigne, 
casado Ame-qne la , una de las que mandó allanar el rey 
D. Enrique IV, en 1457 . Parece haber sido oriundo de esta v . 
aquel Mosen Juan de Amozqueta que en 1430 vino por em
bajador de Inglaterra al Bey D. Juan U , como refiere su cró
nica, espresando que, como quiera que era natural de Gui
púzcoa, tenia heredamiento en Inglaterra. 

A M E Z Q U E T A : cas. en la prov. de A l a v a , ayunt. de Le-
zama. 

AMIADOSO: I. en la prov. do Orense, ayunt. de Al lar iz , 
y felig. de San Martin de . f t ^ o ( V . ) : POBL. : 31 v e c , 124 
almas. 

A M I D O : ald. en la prov. de Orense, ayunl . do Peroja y 
felig. de Santiago de Carraccdo {\.): POBL.: 0 v e c . , 2? 
almas. 

A M I D O : i . en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Satur
nino y felig. de Santa María de / s t e í i o / c i t o (y.)s POBL.; g 
v e c , 28 almas. 

A M I E B A (SAU JUAN' DE] : felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (13 leg.), part. jud. de Cangas de Oms ( 3 ) , y ayunt. de 
Amicha , su cap. Sames ( 1 / 4 ) : SIT. á la falda del puerto do 
Boza y Picos de Europa, á la der. del r. P recend í ; su CLIMA 
frió y sano :unas 44 CASAS reunidas forman la pob l . , en la 
c u a l hay una escuela, dotada por D. Diego Conesa, ranónígo 
deOvíci lo . La i g l . parr. (San Juan Bautista) c» muy m í -
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diana, y está servida por un curnto de ingreso y presentación 
l a i c a l , y tiene una ermita ó capilla, bajo la advocación de 
San Agustín. E l TÍÍRM. se estiende á 2 leg. de N . á S . , y 1 de 
E . á O . : confina por N . con Argolivio y San Román ; por E . 
con Picos de Europa; por S. con térm. municipal de Sajam-
bre (prov. de León) , y al O. con la felig. de San Ignacio de 
Ponga: es una espaciosa vallada que comprendo la hermosa 
p r a d e r í a de A n g ó n , que se estiende hasta el l i m . de Sajam-
bre: á la entrada en el té rm. por el citado puerto de Beza, se 
halla la ermita de N l r a . Sra. de Sabugo, y una casería 
donde encuentra posada el viajero, al cual le sirve de guia 
la campana del santuario , con cuyo objeto se toca en las 
primeras horas de la noche, con especialidad en las épocas 
de nieves; estas cubren las montañas que rodean á la felig., 
ó innli l i /au el pasto, si bien perjudican en poco á los diver
sos y robustos árboles de que están pobladas. El TÉUEHO des
tinado al cultico es de corla eslension, pero fér t i l ; la pra
dería sostiene sobre 1,000 cab. de ganado vacuno y un 
crecido número do otras clases, que se recogen en el invierno 
en unas casas o cabanas preparadas á esle f in , y á la conser
vación de la yerba que so recolecta de la misma p r a d e r í a ; 
esta se encuentra dividida entre muchos participes, si bien 
luego que se recoge la yerba se abre al pasto c o m ú n , que 
llaman derrota: costumbre perjudicial que va desapareciendo 
á vir tud de la ley de acot imiento, y que ha impedido siem
pre una segunda cosecha de pasto. Los CAMINOS mal cuidados, 
y el c rmuEO se recibe en l a cap. del part.: rnou. : trigo, 
ina iz , algunas legumbres, hortalizas y poca fruta: cria ga
nado vacuno, lanar , de cerda , cabrio y caballar; hay caza 
mayor y dos molinos harineros; POIÍL. : 40 vec . , 181 alm.: 
CONTIU : con su ayunt. (V). 

A M l E B A (SAN ROMAX mí) : felig. en la prov. y dioe. de 
Oviedo (13 leg.) , part. jud . d i Cangas de Onis'(21/2), y 
ayunt. de Amicha (3/ i ) : SIT. al pie de la elevada sierra de 
la Escoba, y m á r g . der. del r. Precendi: su CUM v es frió y sano: 
unas i 2 CASAS forman el único pueblo que constituye á esta 
fel ig . , cuya ígl. parr, (San R o m á n ) , es reducida, pobre , de 
patronato la ica l , y su curato de ingreso. E l TKRM. confina 
por N . y E . con Mían , por S. con San Juan de Amicha , y al 
O. con Argo l iv io : el TERRENO de labor es poco , pero férlil, y 
hay buenos prados de pasto: los CAMINOS vecinales y malos: 
el CORREO se recibe en la capital del part. PROD. : maiz, trigo, 
escanda, habas , patatas, nabos, algunas avellanas y pocas 
legumbres y hortalizas : cria ganado vacuno , lanar , de 
cerda , cabrio y algo de caballar. Poní , . : 02 vec . , 288 alm.: 
CONTR. : con su ayunt. (V). 

A M I E B A : ayunt. en la p rov . , dióc. y and. lerr. de Oviedo 
(13 leg.), dé l a c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid), y part. 
jud . de Cangas de Onis ( 3 / i ) : SIT. al SO. del part.; disfruta 
de un CLIMA templado y sano; comprende las felig. de Amie-
b a , San Juan Bautista; Argo l iv io , San Mart in; Mian , Santa 
Mar ia ; San Román de Anieba y Sebarga, Sta. María de las 
Nieves; la cap. ó residencia del ayunt. es Sames , I. de la re; 
ferida parr. de Mian . E l TÉRM. municipal se estiende á 3 leg. 
do N . á S. y 2 1/2 de E . á O . ; confina por N . con el de Par
res, por E . con el de Cangas de Onis y el de Sajambre (part. 
jud . de Riáño en León) , y por S. con el mismo de Sajambre y 
el de Ponga, que continúa hasta Coto de Cazo que forma el 
l i m . O. E l r . Preeendi , que nace en las montañas de León, 
t é rm. deleitado Sajambre, le atraviesa casi por el medio de 
S. á N . , hasta poco antes de llegar á Sames, donde le recibe 
el Ponga ; en su tortuoso giro deja á la der. el puerto de Beza, 
el I. de Amieba, y los de Cien, San Román, Carbes, Mian y Sa
mes; p o r l a i z q . , después de recoger las aguas del r. Híamon, 
que trayendo su origen del puerto de Pon tón , se desliza por 
el concejo de Ponga con dirección N N E . j baña los de Vega, 
Argolivio y Villaverde; sobre este r . y entre los I. de Cien y 
Vega , hay varios molinos harineros y un puente de madera; 
el r. í h í b r a le recorre de N . á S., bañando las faldas de las 
ynonlañas que llaman Picode E u r o p a , que dividen los conce
jos de Cangas de Oms y Amieba, llega al camino real y t é rm. 
de la parr. de Mian, donde encuentra un puente de piedra al 
que da nombre, y sigue á desaguar en el mencionado Ponga 
antes de tocar en los 1. y vegas de Previs , sin ofrecer sus 
aguas á otro pueblo que á V i s , sit. á su i z q . ; finalmenle el 
Ponga corre de SO. á N E . por entre los col . de Cano y Tor-
n i n , enriqueciéndose con las aguas que por la oril la der. le 
entregan Precendi y Dobra; estos 3 r . abundantes en anguí 

AMI 
las , tienen r iquísimas truchas y algunos otros poces. Entre 
los muchos montes dispersos por este distr. , descuellan Car-
rombo, Llamarce í , Mampodrc y Tornos bastante poblados 
de árboles de diversas clases, que han facilitado á los arsena
les buenas maderas de haya , abedul, roble, álamo y casta
ñ o ; en estos montes se c r í a n o s o s , j aba l íes , lobos, zorros, 
corzos y robecos('). EITHHUESO dedicado ni cultivo es suma
mente cor lo , pues no escederá de alguna 1/2 leg. , y las cose
chas de trigo, ma íz , habas blancas y negras, patatas y na
bos no alcanzan á cubrir el consumo, ya porque la fragosi
dad del terreno no admite la labor, ya por no cultivarse el que 
lo permitiera, o ya en fin por la desidia de muchos de aque
llos naturales bien avenidos con la sobriedad, y el ningún lujo 
que en ellos se observa. La cría del ganado, lá leche, la man
teca, los manzanos y cas taños , los avellanos y otros frutales 
acuden á la subsistencia de estos vec . , que si bien en la ma
yoría son pobres,no puede llamárseles mendigos; acaso no 
haya quien deje de tener un poco de labor y una ó dos cab; 
de ganado. Los CAMINOS que cruzan el t é rm. municipal son 
de poca consideración, si csceptuamos la ant. carretera de 
Castilla á Cangas de Onis, serv iblc aun para herradura, y por 
la que en 8 y 10 de agosto de 1836 entró y salió Gómez con 
su caballería en Asturias; fue abierta en peña viva por espa
cio de 2 leg. y costeada por el célebre arceiliano que fundó el 
colegio de San José de Oviedo; principia en el puerto do Reza 
(concejo de Sajambre), entra por Anieba , y pasando por los 
i . de San R o m á n , Mían , Sames y Vega de Pervis , hasta el 
Coto do Torn iu , se dirijo á Cangas de Onis y Ribaderolla. S i 
so continuase, como os posible, aunque costosa, la aparta
r á do este camino por la dirección que lleva el r. Dobra, so 
conseguiría acercar al mar los graneros de Castilla y poner á 
Carrion y Cea dist. de los puertos de Cantabria solo 21 leg. do 
camino llano; pues sería muy poco sensible el desnivel que 
pudiera quedar en la cord. quo separa á León de Asturias, y 
osla prov. disfrutaría fácilmente el beneficio de las diligen
cias quo aun le os desconocido. La CORRESPONOENCIA la reci
bo el ayunt. y los vec. en la estafeta do Cangas de Onis. L a 
iNn. pecuaria, auxiliada de los buenos pastos do quo abundan 
los montos y los prados, es de bastante consideración, al paso 
que la minera aun no so ha querido esplotar; asi os que la 
herrería (á la catalana) establecida en Caneya desde 1838, 
funde hierro doSoraorrostro, por no querer ósaber aprovechar 
ol que con abundancia, aunque mas duro, pudiera propor
cionar el p a í s : TOBE. : 472 v e c ; 2,120 a lm. : RIQIE/.A: i'Rün.: 
190,500 rs.; masa IMP.; 124,000: PRESUPDESTO MLNICII'AL, so
bre 13,080 rs . , que se cubre en su mayor parte por reparto 
vecinal. 

A M I E I R A : ald. unida a l a de Carba l los ,en la prov.de 
Lugo , ayunt. de Taboada y felig. de Sta. Maria do Gian (V.): 
PORL.: 5vcc . ; 27 alm. L a barca do su nombro se encuentra 
sobro ol r. Aliño. 

AMIE1RO: l .en la prov. do la C o r u ñ a , ayunt. de Santa 
Marta de Ortigncira y felig. de Sta. Maria do M e r a (V.) . 

AMIE1ROS: I. en la prov. do Orense, ayunt. do Irijo y 
felig. ile Sta. Marina de Lonreyro (V.) . 

A M I E I R O S : (. onla prov. y dióc. de Oviedo ("26 leg.), part. 
jud . do Grandasdc Salimo. (5), ayunt. de Oseos y felig. de 
Sta. Eulalia (1): SIT. en la falda de un monto y oril la der. del 
arroyo/Imiciros de que toma nombro; confina por E . con 
Sarcoda, por S. con Villarchas y Nonide, y por O. y N . con 
Rrañabella y Mazanovo ; lo baña el citado arroyo que trae su 
origen del mencionado Villarchas (prov. de Lugo), y corre á 
unirse al r. de Sta. Eulalia á 1/2 leg., después de darimpulso 
á 5 molinos harineros y á un martinete, al paso que sus aguas 
fertilizan algunos prados, á cuyo fin so encuentran algunos 
cáuces construidos con estacas, denominados Tondas ó 
Chnpacmas . E l TERRENO es de buena calidad, si bien solo so 
hallan roturadas sobre 20 fan.: PROD. : centono, mucha pa
tata y alguna cas taña: POBI,.: 20 hab. : CONTR. con los demás 
I. que constituye la felig. (V.) Sta. Eulalia do Oseos. Este 
pueblo cuenta su fundación desde el año de 1820, en quo 

(*) Se llaman en Asturias robecns ann especie de cabras mon
teses de eslraordinaria ligereza y de difícil caza por el instinto que 
tienen para vigilar la llegada del cazador : en su figura se asemeja 
á la cabra, pero es algo mas pequeña; no tiene barbas y sus cuernos 
son de 3 á 6 pulgadas , muy negros y vueltos airas , figurando dos' 
escarpias. 
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A M I 
D . Manuel Rodríguez Arango, escribano y vec. deMazonovo, 
obtuvo permiso para e l lo ; pero la prematura muerle do 
D . Manuel , impidió á esle realizar sus proyectos y de darle 
el nombre de Arango. 

AMIIÍIUOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao y 
felig.de San Vitorio de A'i&ai rfe .Uirto (V.) : POLI..: 4 vec.; 
22 almas. 

A M I E L L A : ald. on la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y 
felig. do San Martin de Ánes (V . ) . 

A M I E R O : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y 
felig. de San lloman del Valle (V.). 

A M I L : I, en la prov. do la Coruña , ayunt. y felig. de 
Camhrc, S la . María ( V . l . 

A M I L : 1. d é l a prov.de Pontevedra, ayunt.de Momlariz, 
felig. de Me i ro l , San Andrés (V.) . 

A M I L : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Trazo y 
felig. deSta . María de CttJteft) (V.) . 

A M I L : ald, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana 
y felig. de San Mames de imt7(V.) -

A M I L (SÍN M*MÉs)¡ felig. en la prov. de Pontevedra (3 leg.) 
dioc. de Santiago (7), part. jud. do Celdas de Reyes ( l 1/2), 
v dol ayunt. de Morana (t/2): ¿IT. entro montañas y venti
lada por N . y S.; su CUMA es sano; comprendo los I. de 
A m i l , Apedrado, Barra , Car tami l , Picota, P iñe i ro , Uuibar, 
Torre y Vilacoba que reúnen 120 cas. de labradores: hay es 
cuela para ambos sexos sostenida por los padres do los con
currentes: la ig l . parr. (San Mames) , está servida por un 
p á r r o c o , cuya presentación la hace la casa denominada de la 
Jiuznca; el cementerio es capaz; tionouna ermita (Xt ia . Sra. 
del Milagro) en el sitio llamado de la Xesteyrá ; el TÉBM. con 
fina por N . con San Lorenzo de Morana y S la . Maria de Ca-
soyrado; por E . con San Miguel de C a m p ó , por S. con Jeve 
y Berducido, y por O. con San Pedro de Rebedon, etrtendicn-
dosc por donde mas á 3/4 ilo log . ; hay algunas fuentes do 
buenas aguas, cuyos derrames bajan á unirse al riach deno
minado Labandeira; el TERRENO en lo general montuoso é in
culto, disfruta no obstante de parte de buena calidad destina
da al cult ivo; los CAMINOS son vecinales y muy medianos; el 
CORREO se recibe de la cap. del part. por medio do un peatón: 
PRon.: ma í z , centeno, babas y patatas; cria ganado vacu
no , lanar y algo de caballar; hay caza de conejos, liebres y 
perdices: IND.: la agrícola y varios molinos harineros de 
invierno: roDL. : 109 v e c ; 360 a i r a . : CO.NTR. : con su 
ayunt. (V.) . 

AMILIV1A: casa solar y armera en la prov. de Guipúzcoa, 
ayunt, de Zumaya y anteigl. de Zarnazahnl . 

A M 1 L L A D O Y U O : 1. de la prov. de la Coruña , part. jud . 
do Arzua , ayunt. de Sobrado y felig do San Pedro de 
Po r t a (V.) . 

A M I L L A N O : 1. del valle y ayunt. do All in en la prov., 
aud. terr. y c. g. de Navarra , merind. y part. jud . de Éstelia 
(19 leg.;, dióc. de Pamplona f8), arciprestazgo de Yerrí: SIT. á 
la m á r g . izq. del r. Urederra en parase elevado y pendiente 
con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 8 CASAS y una 
i g l . parr. dedicada á San Román, servida por un cura llama
do Abad, cuya vacante provee el diocesano mediante oposi
ción. Confina el TÉRM. por X . con el de Echavarr í (1/2 leg.). 
por E . con el do Eraul ( \ ) , por S. con el do Larrion (\H),y 
por O. con el de Galdeano r igualdist . ; . Lo atraviesa el espre-
sado r. Urederra ('conocido también con el nombre de Ames-
coa; , cuyas cristalinas aguas aprovechan los hab. para surti
do do sus casas, abrevadero de ganados, y oíros usos de agri
cultura. E l TERRENO, aunque desigual y escabroso, es bastante 
fért i l ; abraza 700 robadas, de las cuales 400 están destinadas 
á cultivo, reputándose 25 de primera clase; 175 de segunda, y 
200 de tercera. También hay un monte poblado de encinas, 
donde se crUn buenos pastos, asi como en las reslantes tierras 
incultas. PROB. trigo, cebada, centeno, habas, alubias, cáña
mo, lino, y hortaliza: hay ganado vacuno, lanar, cabrio y de 
cerda, y abundantes truchas en el r . , acaso las mojoros de 
Navarra. POPÍ,.: 8 vec., 37 alm.: CON I R.: con el valle de A l l i n . 

AMIO : 1. en la prov. León , part. jud . de Murias de Pa 
redes, y concejo de Luna de Ahajo (V. el art. SOTO y AMIOJ. 

AM1RÁ : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Muros , y 
felig. de San Julián de Torea ( \ . ) : anejo á la de San Estéban 
de Ábelleira. 

A M I R O L A : cas. en la prov. de Alava, ayunt. de A y a l a , y 
t é rm. de Respaldiza : POBL. : l v e c . , 5 almas. 
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AMITJER (CASA LO AMITJSR) : prédio con cas. en la isla 

do Mallorca , prov. de las Baleares, part. jud . de Inca, t é rm. 
y felig. do li.icorca ( V . J : tiene bosque de encinas, en que se 
ceban muchos cerdos; hay fuentes do aguas las mas finas de 
la isla , y es abundante en caza do perdices, liebres y 
conejos. 

AM1UDAL (SANTIAGO m): felig. rn la prov. y dióc. de 
Orense (7 leg.), part. jud . de P.ibadavia (2 l / i j , y del ayunt. 
de Abion (l/i): si r. cu un llano: CUMA sano, aunque húmedo , 
por la buena ventilación que disfruta: comprendo las ald. do 
Barro, Pescai, Subríbas y Tahoa/.as, que reúnen hasta 200 CA
SAS de conslruccion ordinaria y de un solo piso , si bien con 
cuadra y locül para recoger la yerba seca : la i g l . parr. (San
tiago) es pobre ; el curato de primer ascenso y de provisión 
ordinaria; hay una ermita ú oratorio público que es del co
mún de los vec. , quienes tienen derecho á nombrar el sacris
tán de la parr.: el TÉRM. confina con las felig. de Sta. Marina 
do Abelonda, San Justo de Abion y Couso: hay buenas fuen
tes, cuyos derrames enriquecen diversos arroyos que fertili
zan el terreno: este es de Inicua calidad, y participa de mont'! 
que disfruta de mancomún con las felig. inmediatas: los CA
MINOS son malos; y el CORREO lo recibe por la cap. del part. 
PROD. maiz, centeno, l i n o , patatas , cas tañas , varias legum
bres y algún l ino: cria ganado lanar, vacuno y de cerda; y 
hay caza de perdices, conejos, zorros y lobos ; i 'oni.., 200 vec: 
900 a l m . : COMR . con su ayunt. (Y. ) . 

A M N 1 0 N ; uno do los muchos nombres corrompidos en l a 
España del Uaveuate ; sin duda es el Interamniuin F tav lum 
dol itinerario romano. 

A M O A : I. en la prev.de Lugo, ayunt. de Riobarba, y felig. 
de S la . Maria de Cabanas (V.) . 

A M O C A : la l áp ida , por la cual consta la existencia de 
esta c . , nada deja apetecer en órden á su corografía : conser
vada en Tarragona, y pudiendo verse en la colección de 
Masdeu, en la Cantábria de Florez, y en F r ú l e r o , so leo en 
ella , que prévío permiso de la prov. de la España cilerior, 
so erigió una eslálua por Lucio Antonio Modesto , natural de 
I t t l e r c a f í a , en los Vacceos, á su buena esposa Palinia Pa
terna, natural de .4 moca, del conv. cltaiiensc, , y región de 
los c á n t a b r o s , la cual había sido Flaminica de la España c i 
terior. Pudo escaparse el nombre Auwca á los ilustres geó 
grafos que describieron nuestra España , por ser alguna do 
las fort. que estaban encabezadas á otra c. . sin que por esto 
dejasen de ser de importancia, y cuyas ruinas confunden hoy 
á muchos anticuarios, teniéndolas por .le) d/jo/i.s. No e s t á n 
fácil acertar con su topografía : el señor Cor tés , sin embargo, 
conjetura ser Aguílar do Campóo , y el argumento que para 
ello deduce del apellido Campóo , creyéndo encontrar en él el 
nombre .-Imocrt, leído á la manera griega, y atraída la p, por 
la m , no deja do merecer algún valor; aunque lo de Agui la r 
y qtílias nada signifique, siendo en nuestra geograua i n 
numerables los Agrillares. ( Y . AGUII.AR DE CAMPÓO). 

A M O C A D E N : dos cortijos do este nombre cu la prov. do 
Jaén , part. jud . de Yíllacarríllo , t é rm. jurisd. de COÍ-
tellar (V.) . 

A M O C A I N : cas. del va l l eyayun t . de Arce en la prov. y 
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona, part. j ud . 
y 'mer índ . de Sangüesa (4 leg.): SIT. en terreno montuoso con 
libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene una sola casa bas
tante capaz y cenias comodidades que la labranza exige. Con 
fina el TÉRM. por N . con el de Galduroz (3/4 de |leg.), por E . 
con el de Aguinaga (igual i l i s t . ) , por S con el de EKa (I 31, 
y por O. con el de Sagasola (1/4). Él TERRENO es muy desigual, 
y se halla cubierto do escabrosidades, donde se crían muchos 
pinos y otros árboles silvestres; en varios puntos hay algu
nas fuentes de buenas aguas , las que aprovechan los hab. 
para su consumo y abrevadero de sus ganados: la parte desti 
nada á cultivo es de mediana calidad por la naturaTeza áspera 
y quebrada del suelo, cuya circunstancia díOculta notable
mente el laboreo: i-non. trigo, cebada, avena, algunas legum
bres y hortalizas; cria ganado de cerda, vacuno, lanar y cabrio; 
y hay én t re la espesura de sus montañas bastante caza mayor 
y menor: POBL.; 1 vec . , 11 a l m . : CONTR. con su valle. 

AMOEDO (SAN SATÜRNINO DE) : felig. en la prov. de Pon
tevedra rs leg.), dióc, do Tuy ( í ) , part. j ud . de l íedondela 
(3/4), y ayunt. de Pazos de Borben: SIT. en un llano elevado 
entre moiites, y resguardada de los vientos E . : su CLIMA es 
sano, si bien se sufren algunas fiebres y costados: comprende 
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250 A M O 
los tres barrios nombrados Masusan, Iglesia y Carballino, que 
reúnen sobre 9ü CASAS: la ig! . psrr. (San Saturnino), es ma
triz con curato de entrada, provisto por la comunidad do re
ligiosas de Redondel»; el TÉRM., que por donde mas se esf leu
de 1/2 l eg . , confina al N . con Soto-Mayor; ])or E . con Pazos, 
por S. con Borbcn y Cepeda, y por O. con Rcboreda; abra
zando algunos cas. y desp.: hay muchas y buenas fuentes, 
cuyos derrames bajan á unirse al r iach. , ([ue trayendo su 
origen de los montes Yalongo y Espino, proporciona riego 
por medio de una acequia, y se dirige después á la felig. de 
Rcboreda, donde pierdo el nombre de Yalongo al incorporarse 
con el Torrado: el TERRENO, de mediana calidad, tiene trozos 
de primera y segunda suerte, y en lo general disfruta del rie
go de que hemos hablado : sus CAMINOS dirigen á Pontevedra, 
Rédonaela, lübadavia , y Puenteareas, y se encuentran bás
tanle abandonados; el COUREO so recibe tros dias á la semana 
en la cap. del part. , á donde es necesario ir á recogerle: PROU. 
maiz, centeno, algunas legumbres, panizo, y poco y mal vino: 
cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y se encuentran perdices, 
po'nejos y liebres: hay cuatro molinos, única imj. que puedo 
unirse á la agrícola y pecuaria : POBL.: 100 veo., 390 aira.: 
CONTR. con su ayunl . (V.) . 

A M O E I R O : I. en laprov. do Orense, cap.delayunt. y felig. 
de S'a. María de Amociro (V.) : PÜBL . ; 18 v e c , 76 a lm. : hay 
feria el día l i de cada mes. 

AMOEIRO (STA. MARÍA DE): felig. en la p rov . , diúe. y 
part. jud . de Orense (3 leg.), y del ayunt. á (¡ue da nombre: 
siT. al N O . de la cap. de prov., en un llano elevado: su CLI
MA frió y sano; se compone do los 1. Amoeiro presidencia del 
ayun l . ) , Juriz y Soulo; y de las ald. Abellás, Casares, Casta
ñas, Costa do Monte, Foutes, Gilfonge, Ouleiro, Pica, Poutas 
de Abajo, IMutas de Arriba y Sonto; todos tienen fuentes, mas 
ó menos abundantes; reúnen 100 CASAS, y varias chozas ó 
cubierlos para el abrigo del ganado, destinado á las labores 
del campo: hay una cscuíla para ambos sexos. L a ig i . parr. 
(Sla. María) es pobre, y el curato de entrada y provisión ecl.; 
el TKRM. conUna por N . con la felig. de Cornoccs, por S. con la 
de Fuenlol'ria, por E . con la de Abruciños , y por O. con el r . 
Rarbant iño que separa esla felig. do las de San Miguel de A r -
meses y Santiago de Parada: el TERRENO en lo general llano, 
os bastante férlil, escaso de arbolado, pero abunda en pasto 
Los CAMINOS son vecinales y están mal cuidados: hay una car
tería que recibo la coiíESPONDENClA de Orense. PROD. maiz, 
vino, patatas, centeno y trigo; algunas legumbres, y lino: cria 
ganado vacuno y lanar : IND. la agrícola; y COMERCIO el que 
lo proporciona una feria mensual: POBL. 100 vec . , U 2 alm.; 
CONTR. con las demás felig. (pao forman el ayunt. (V.). 

AMOÍdRO: ant. jurisd. en la prov. de Orense; compuesta 
de las felig. de Amoeiro, Barran, Castrólo, Conlóeos, Sobréira 
y Trasálba, cuyo juez ordinario era nombrado por el conde de 
Ribadavia. 

AMOÉIRO: ayunt. en la prov . , dióc. y par í . jud. de Oren
se (3 leg.) , and. terr. y c. g. de la Corana (23): SIT. al N O . 
de la cap. de prov . , á la raárg. der. del r. Miño, y en el I. do 
(pao loma nombre: se forma de las felig. Abruciños, San Juan; 
Amoeiro, S la . Mar ía , - Bóveda, San Pelayo ó San Payo; Corno-
ees, San Mart in; Euentefria, S la . Mar ina ; Parada , Santiago; 
Ronzós, SanCiprian y Trasalba, San Pedro; en las cuales resi
do un ale. p . : el TKRM. municipal confina con los de Boimor-
to , Pcroja, Orense, y forma Um. con los part. jud. de Ribada
via y Carballino; le bañan los r. Miño, Barbantiño y Fuente-
fría : el TERRENO en lo general llano y fértil , con especialidad 
el denominado Os-cbaos do Amoei ro ; escasea de arbolado; 
pero tiene buenos pastos: los CAMINOS son vecinales, á eseep-
cion del que desde Orense llega á Santiago, si bien todos aban
donados: el CORREO lo recibe de la cap. del par í . • PROD. cen
teno, maiz, trigo, patatas, castañas, y lino : cria ganado va
cuno, lanar, y de cerda: IND. , la agrícola y pecuaria, sin otra 
especial que la fabricación de sillas en A ruciños: su COMERCIO 
se reduce á la es portación do frutos del país, c importación de 
vino y arlículos de primera necesidad; celebra feria de ganado, 
granos, paños y quincalla el día l i de cada mes en el 1. de 
Amoeiro: POBL., 601 v e c , 3,020alm.; RIOUEZA y COXTR. (V. 
ORENSE PART. jun.). 

AMOEJA (SANTIAQO DE): felis. en la prov. y dióc. de Luso 
(6 leg.), part. jud. de Taboada (3), y avunt. de Antas (1/4): 
SIT. en terreno un poco elevado y montuoso, donde la baten 
lo» vienlos N O . : su CUMA es bástanlo saludable : comprende 
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36 CASAS de mediana f áb . , y repartidas en los 1. de Amoeja, 
Casar, Casilmoure, Caira, Ouleiro, Pereiras y Riobo : la i g l . 
parr. (Santiago;, matriz de los anejos San Martin do Fente, 
con los I. de Grana y Fente, donde vive él párroco en casa 
rectoral, con buenos dieslros de tierras, prados, y una famosa 
deh. ; y S la . Eulalia de Sanliso con ig l . arruinada: el cúralo 
es de ascenso y de presentación de la casa de Wervik. y Alba: 
el TÉRM. confina por N E . con Fente y San Andrés del R ia l , por 
SO. con Sla . María de Oiveda y San Lorenzo de Peibás, y so 
esliendo dsuno á otro punto del borizonle 3/ í leg; tiene va
rias fuentes y r iach, cuyas aguas ferlilizan el TERRENO, aun
que os de mediana calidad: los CAMINOS son vecinales y en mal 
estado: el CORREO se recibe de la cap. del part.: PROD. mucho 
centeno, palalas y nabos, algún trigo, cebada, maiz, y l ino; 
abundancia de cas tañas , bastante f ru ía , y alguna hortaliza: 
hay buenos prados y montes , con cuyo pasto crian ganado 
vacuno, mular, y hermosas manadas de cabras y ovejas: IND.: 
la agrícola con seis molinos harineros, dedicándose particu
larmente sus naturales á la cria do muías: POBL. : 3 Í v e c , 189 
a l m . : CONTR. con su ayunt. (V . ; . 

A M O L A R : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. do San 
Ginés do Lobera (V.) : POBL. 7 v e c , 30 almas. 

- A M O L L O B R 1 C A : variante con que so leo en el itinerario 
romano el nombre Amalubr'tga. (V). 

A M O N D O : cas. en la prov. de Alava, ayunt. do Lezama. 
A M O R : desp. y coto redondo do la prov. y part. jud. de Za

mora (2 1/2leg.), t é rm. jurisd. del I. de la Tuda (1/4): s í r . 
en una colina, de poca elevación, de vista alegre y pintoresca, y 
dominado do algunos collados; se compone de 2 C l S A S : en el 
siglo pasado había mayor n ú m e r o , y componían una vicaria 
que regentaba un monge de San Gerónimo de Salamanca, le-
nia su i g l . con pila bautismal: á fines del siglo se despobló y 
derrotó la i g l . , y habiendo sido matriz dé la Tuda, quedó 
sujeta á esta como su aneja: confina el TÉRM. por N . con deh. 
de Sta. María de los Barrios y té rm. de la Tuda; al E . con el 
do San Marcial y deh. de Vil lardicgua; al S. con el de Peña-
cesendé y deh. de Llamas, y por el O. con el do Llamas y 
deh. de Castro. Se esliendo de N . á S 1/4 leg. y do E . á O. 
1 leg, : le baña un arroyo do su mismo nombre (pie solo tie
ne curso en invierno, y corre de S. á N . ; pero quedan depósi
tos permanentes que sirven para abrevaderos de los ganados, 
y en ellos se crian buenas tencas; tieno algunos mananlialcs 
y arroyuelos que vierten las aguas en el espresado arroyo, y 
algunas fuentes de pocomér i lo ; el TERRENO en general eS un 
bosque espeso de encinas altas, jaras, inieslas y relamas; cu 
el año 1830 fué muy derrotado, pero vuelvo y a á repoblarse; 
la parle llana está destinada para pastos por sú poca consis
tencia , y solo unas 300 fan. al N . , son cultivadas por los 
colonos: sus márg . esleriores todas son colinas y collados de, 
mayor ó menor elevación ¡ y al O. hay 2 cerros de unas 00 
varas de e levación, que por formar figura y posición nalu-
ral de fort. soles llama los Caslil los castellanos; sus CA
MINOS los que cruzan do pueblo á pueblo: y por ta parle del 
E . pasa la calzada de Zamora á Ciudad-Rodrigo. PROD. Iri-
go 400 fan., centeno 200, cebada 100, algarrobas y otras 
legumbres 100; se manlienen regularmente 3,000 ovejas, 100 
vacas de cr ia , y alguños años 200 cabras; se ceban (los años 
abundantes), 300 cerdos gordos, y sostiene 3 meses otros 000 
de camperos: es muy abundante la caza de liebres, perdi
ces y conejos , y no faltan lobos y zorros. POBL. 2 v e c , (pie 
habitan como colonos do ta deh., y pagan anualmente á su 
propietario, el Sr. duque de Gor", 24,000 rs. ; COXIR. con 
la Tuda. 

A M O R A S ; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. do Pastoriza y 
felig. de San Andrés de Loboso (V ): POBL. 2 v e c , 11 almas. 

AMOREB1ETA; casa solar y armera en la anleigl. do su 
nombre (V.) . 

A M O R E B I E T A ó Z O R N O Z A : antcigl. con ayunt. en la 
prov. de Vizcaya (3 leg. á Bilbao), dióc. de Calahorra (29), 
aud. terr. do Burgos (26), c. g. de las prov. Vascongadas 
(9), par í . jud . do Durango (2); SIT. á la m á r g . del r. de D u -
IYHIJO; CUMA frió y sano: comprende la felig. de Jícrnagol-
tkt (Y.) : las barriadas do Boroa, Dudea y plaza de Zu-
biaur; bajo el sistema foral era regida por dos fieles con asien
to y el 29''voto en las juntas generales de Guernica. L a i g l . 
parr. (Sta. Mar í a ) , servida por 8 beneficiados, 5 de entera 
ración, uno de media, y dos de cuarta, presentados por el 
cabildo y síndicos de las barriadas, c» una do las mejores do 
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Vizcaya , construida de nuevo en los afios de 155G ni 1C08, 
en que principió á servir para el culto divino: es un edificio 
de piedra de sillería arenisca con una nave de 15ü pies de 
lonj;., 02 de lat. y 78 de elevación, con 6 altares; el mayor con
cluido en 1773, costó su dorado 220.000 rs.; el coro cssun-
tuoso, buena la s i l l c r i a , bermoso el ó rgano , y ricos los 
ornamentos; sobre su elevada torre, en cuyo remate se halla 
una cruz de peso do 211/2 a. de hierro, hay un buen reloxcon 
sonora campana: la sacristía es espaciosa, de buena arqui
tectura , con balcones y asientos comunes (\uc dan vista al 
r.; en el pavimento de la i g l . hay 150 sepulturas- J u n t o á la 
misma ig l . están algunas casas , pero el mayor número de 
las reunidas se hallan en el punto por donde pasa la carrete
ra de Bilbao á Diirango; las hay solares y armeras, como 
son las de Andrándegui , que so dice es la primit iva en la 
anleigl . ; Garay, Zubiana, Jaú regu i , Ibarra, IScrma, Alda-
na , fundada por lado Ascoeta en 821, el palacio del con
de de Cancelada, Zornoza, residencia del merino ó juez ma
yor de la merindad de su nombre, y la de Amorcbiela, fun
dada en el área que hoy ocupa la i g l . Kn el indicado cami
no está sit. la casa municipal , con escuela costeada por los 
fondos públicos, y una carnicería recientemente construida. 
También hay algunas casas modernas de aspecto agrada
ble y cómoda distribución, y una bien surtida botica. E l TIÍIWI. 
se esliendo á 1 1,2 leg. de N . á S., y 1 1/í de E. á O . ; confi
na al N . con Moren y Guermca, por E . Ibarruri , al S. Yurre-
ta y al Dima, y al O. Galdacano y Lemona. Le baña el mencio
nado r. de Durango y varios arroyos que proceden de los 
¡Montes deMuniqiieta y Gnmncio, de cuyas aguas se u t i l i 
zan 5 ferr. y varios mólmos harineros; para el consimio hay 

.fuentes de escclcnle agua, y las tiene minerales en las deno
minadas Astepe, Ofrendo y Orguebarrcna. El TEURKNO, cu lo 
general montuoso, participa de alguna vega; esta es bastan
te ligera y do fácil cul t ivo, al paso que las laderas son ar
cillosas y duras, pero fértiles. Los CAMINOS están bien cuida
dos, asi como el puente de dos arcos y piedra sillar (pie tiene 
sobre la indicada carretera, por la cual pasan dos diligencias 
diarias ¡ la una de Vitoria á Bilbao , y otra de esta v . á la de 
Vergará ; en la temporada de verano pasa otra diligencia pa
ra tolosa por Azpeiüa á los baños de Ccstona: el COHKEO se 
recibe de Durango por medio do un peatón. Pr.oi). trigo, 
ma íz , patatas y alguna hortaliza; hay arbolado de castaños 
y manzanos, y so cultivan los nabos para la ceba del ganado 
vacuno: se.cr ía también lanar y de cerda: la IND. agrícola 
y ferrera, algunos menestrales y las tiendas de géneros de 
quincalla y confites, contribuyen á la riqueza, de estos hab. 
POBLÍ, según datos que tenemos á la vista, ;U5 vec. : 1,002 
ahn. ; pero conforme á la estadística municipal y matricula 
catastral 109 de los primoros y 850 do los segundos: RIQDEZ* 
y CON™. (V. VIZCAYA IMENDENCIA.) 

A M O R E D O : nombre conque, según Iturriza, era conocida 
la anleigl. de Ámorolo. 

A M O R I N (SAN JUAN DI;): fe'.ie» en Ja prov, do Pontevedra 
(8 leg.), dióc. y part. jud . do Tuy (1), y del ayunt. de To-
iniño (1/2): si r. á la márg . der. del Miño en terreno algo que
brado con atmósfera despejada, buena ventilación y CUMA 
sano, observándose solo algunas fiebres y costipados: se com
pone de tres barrios denominados Carregal, Onteiro y l lolea, 
donde se encuentran buenas fuentes y hasta el número de 141 
CASAS algo medianas: la ig l . parr. (San Juan) colocada en el 
centro de la felig. junto al camino de Tuy á la Guardia , es 
mediana, y el curato de entrada y de patronato real y de pre
sentación ordinaria previa oposición: el TIÍUM. confina por 
N . con el de U r r á s , al E . con el citado r . J l i ño , po rS . con la 
felig. de Forcndela y por O. con el do Taborda; le cruza un 
riach. que trae su origen de los montes de Malvas inme-
diatw al de San Ju l i án , y cortando el camino de que se ha 
hecho méri to , y donde encuentra un puente de mala construc
ción , desemboca en el Miño: á las orillas de este, está el 
casi, á que da nombre la parr.: se encuentra bastante dete
riorado si bien le habitaba, hace pocos a ñ o s , u n des
tacamento de tropa: próximo al cast. y en el punto llamado 
de Pasages se halla establecida una casilla de registro con 
el competente número de carabineros ; el TERRENO es de bue
na calidad y participa de monte poblado de pinos y robles á 
'a parte E . y despoblado al O., y disfruta, como se ha dicho, 
ue abundante riego: los CAMINOS locales son medianos, y la 
Vereda real, que indicamos corre desde la v, de la Guardia á 
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la c. de T u y , so encuentra en buen estado: en este úl t imo 
punto se recibe el CORUIÍO; pero es necesario que vayan á bus 
cario los interesados: rtiGD. maiz, v ino , centeno, tr igo, l i 
no, patatas, algunas legumbres, hortaliza y varias frutas: 
cria ganado vacuno, lanar, mular y de cerda: hay caza de 
conejos, liebres y perdices; abundante pesca de sábalos, lam
prea , ricos salmones, truchas y anguilas en el Miño , en el 
cual ^asi como en el riach. so encuentran otros peces: IND.: 
dos tabernas y 4 molinos harineros, y ademas de la agrícola 
y pecuaria la del tráfico que hacen, con especialidad los vec. 
de Ontoiro y Rotea, comprando pescado de los puertos do 
Vigo , Bayona y Panjon , para introducirlo en el inmediato 
reino de Portugal y otros pueblos do la cercanía : POBL. 123 
vec. 700 ahn. : CONTU. con su nyunt. (V . ) . 

A M O R I N DE A B A J O ; ald. en la prov. de L u g o , ayunt. de 
Chantada y felig. San Vicente de Árybidn (V.): eoni.. 5 vec. 
27 almas. 

A M O l i l N D E ARRIBA : cas.cn la prov. de L n g o , ayunt. 
Chantada y felig. San Vicente d c A r g o z ó n (V.): POBL. 1 vec. 
5 almas. 

AMOROCE: I. en la prov. de Orense, ayunt. deCelanovay 
cap. de la felig. de Santiago do Amoroce (V.): ri\oi).8 vec. 
40 almas. 

A M O H O C E : (SANTIAGO ni;): íelig. en la prov. y dióc. do 
Orense (3 leg.), part. jud . y ayunt. deCelanovn; srr. á 1/2 
cuarto do leg. al O. de esta v . en un alto del valle : compren
de los 1. de Amoroce, Barrciro, Campelo, Carballeira, 
Casal , Casbasco, Cnsiña, Golcrre, Granja, Onteiro, Ouiu-
tairos y K i a l : 51 CASAS de labradores de pocas comodidades, 
forman esta pobl. que pertenece al distr. do escuelas do 
Celanova; pero que no obstante tiene una particular indota
da: la ig l . parr. (Santiago Apóstol), está servida por un cu
rato de entrada y de presentación c c l . : el TKCM. que se cs-
tiende á l / l de leg. de N . á S. y otro do E . á O . , confina por 
N . con la de Castromao, p o r h , con la do Celanova, por S. 
con Cañón y por O. con Acevedo; le fertilizan aguas que sa
can de las minas y las de un insignificante arroyo: el T E i i n u -
NO es de buena calidad , y disfruta de algún arbolado con es
pecialidad castaños. Los CAMINOS son vecinales, en mediano 
estado: el COIIHEO se recibe en Celanova. PROD. maiz , pa
tatas, centeno, l ino , cas tañas , algunas otras legumbres, 
muy poco vino y pasto: cria ganado de cerda, vacuno y a l 
go de lanar: eoiii,. 53 vec. 230 a l m . : CONTK. con su ayun-
tamiénto (V.) . 

A M O R O S : I. en la prov. de Lérida (9 leg.), part. jud . y 
adm. do rent. de Cerrera (2), aud. lerr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona i ü ) , dióc. dé Vich (23): srr. en un llano con libre 
ventilación y CUMA s a ludab le . Tiene 4 CASAS de mediana fáb. 
y una i g l . aneja do la de San Donis, d i s l . 1/2 leg . : y una 
fuente mal cuidada, cuyas aguas aprovechan los hab. para 
surtido do sus casas y otros'objetos. Confina el TÉRM. por 
N . con el de Freranet, por E . con el de la Tallada, por S . 
con el de la Rabasa, y por O. con el de San Guim. El TERRE
NO es de inferior calidad, comprende una porción de bosque 
donde hay árboles silvestres, arbustos y maleza; la porción 
destinada á cultivo ofrece algunos trozos de sembradura con 
varios almendros, nogueras y otros frutos. Los CAMINOS que 
conducen á Vich y á Solsoñase hallan en mediano estado. 
La CORRESPONDENCIA cada interesado la recibe en la adra, de 
Cervera. PROD.: poco trigo , bastante centeno, almendras, 
nueces , algunas legumbres y frutas: cria el ganado vacu
no preciso para la labranza; y hay mucha caza do liebres 
y conejos, pero escasea la do perdices. Poní,, i vec. 18 
a l m . : CAP. I.MP. 7,580 rs. E l PRESÜPÜESTO NONiciPAt asciendo 
á 102 r. y se cubre por reparto entro los vecinos. 

AMOROTO: anteial. en la prov. de Vizcaya (7 1/2 leg. á 
Bilbao) , dióc. de Calahorra (30), aud. terr. de Burgos, c. g . 
de lasProvincias Vascongadas y part. jud. de Marquina (2): srr . 
á la der. del r. do Lequcitio, en una montaña elevada con 
buenas vistas al Oceáno Cantábrico, y CUMA sano: su ayunt . 
bajo el sistema (oral era regido por un fiel con d asiento y 
voto 22 en las juntas deGuernica : la i g l . parr. (San Mar
tin Oh.) fundada por sus feligreses en el siglo X V I , es anejo 
de Sta. María de la v. de Lequcitio y servida por dos de los 
¡eneficiados de aquel cabildo: fue reedificada y ampliada 

en 1798, formando una nave de 108 pies de long. sobre 49 
de lat . : el TÉRM., que se estiende á 1 1/4 leg. de N . á S. y 3/4 
de E . á O. i confina por N . y O. con Ispartcr y Guizaburuaga) 
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al K . y S. con Rerrinlua, Jemein y Miirclaga de Aulesl ia ; lo 
baña p o r N . el i i uücador . de Lc(|uoilio á cuyo v. porleneccn 
algunos cas. , Terr. y molinos harineros comprendidos en 
la jurisd. de Amorolo. Este r. trae su origen de la parte seten-
trional de la sierra de Ao iz ; á 1 leg. de su curso deja á la izq. 
á Gucmcaiz y á 600 pasos mas, baña con su margen der. á la 
parr. de Mundi l ibar , y rontinuando el espac io de l leg., pasa 
por Murelaga de Aulentia y baja por una cañada á Guiza-
buruaga: entra en seguida en Amoroto donde recibe las aguas 
de un arroyo, y dejando á la izq. á la v . de Lcquci t io , ter
mina su curso ilc 6 leg., entregando las aguas al Océano. En 
el TKHM. de Amoroto radica la casa anteigl. y solar de Á n -
c h u r r a , d e donde fue natural D. José Andrés de Ancburra 
ob. deTruj i l lo , en la América , c] año 1T96: fI TEMIBNO C8 
quebrado, pero de buena calidad con escelenles montazgos 
de argoma y pasto, bastante arbolado de encina, roble y 
cas taño: los CAMINOS son penosos y mal cuidados: la CORRES-
PONDENCU se recibe de Durango por Lcqueilio. PBOD,: trigo, 
maiz, patatas, nabos, castaña, manzana, algunas peras y 
hortaliza: cria ganado vacuno y lanar; hay caza de liebres, 
perdices y aves de paso; se pescan truchas con abundaiu-ia: 
IND.; la agrícola, algunos molinos harineros, un tejar, varias 
canteras calizas y se carbonea para las ferr. inmediatas: 
POBI..: según dalos oficiales 68 vec : -203 a l m . , si bien por 
otros que poseamos resultan 580 hab.: RIQUEZA Y co.vm. 
(V. VIZCAYA) 

A M O U T E l l U D O : 1. en la prov. de la Coruña , ayuut. 
de Mugardos y felig. de Santiago ú c F i anza (V.): POBI,.: 8 
vec. : 33 almas. 

A M O S A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia 
y felig. de Santa M a r í a de Ollares ( V , ) : POAL.: i v e c : 
21 almas. 

A M O S A : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Carbia 
y felig. de San Salvador de Camitnzo ( V . ) : poní.. 9 vce.: 
46 almas. 

A M O T I U O : é n t r e l a s 21 bay l í a sde los lemplarios en Cas
t i l l a , que eran como encomiendas, mencionadas en la cita
ción que el arzob D . Gonzalo bi/.o á aquellos caballeros por 
comisión del papa Clemente, data en Tordesil lasá (S de abril 
de 1310 , figura A moliro como una de ellas. 

A M P A R O : pago rn la isla de Tenerife, prov.de Canarias, 
part. jud . de Orotova: es uno de los barrios que componen el 
ayunt. y felig. de Vforf. (V.). 

A M P A R O (NTRA. SHA. DEL): santuario en la prov. y part. 
jud . de Orense, ayunt. de Peroja y felig. de Santiago de Car-
racedo: SIT. en parage á propósito para la eoneurmicia de 
los muchos devotos que asisten á las romerías del 25 de 
marzo y dominica infraoctava de Natividad. La capilla es de 
fáb. ant. y humilde, y aun no se ha realizado el proyecto de 
darla mayor estension, para lo cual se principiaron los c i 
mientos. 

A M P E L : masiaen la prov. de Lér ida , part. jud . de Sol-
sona , l é r m . jurisd. de Torre de N a g ó : SIT. al SO. de este 
pueblo, es una casa aislada de mala fáb. y ninguna comodi
dad , pero muy conocida en el pais á consecuencia de la feria 
del mismo nombre (pie en aquellas sierras se celebra el 10 de 
octubre, á la cual llevan los especuladores mucho ganado va
cuno , y algún lanar y cabrio. Se debe observar que tanto esta 
feria, como las del Bancal del A r s , Torrcgasa, Virgen del 
Milagro, y demás que se celebran en desp., van haciéndose 
cada dia mas concurridas é importantes á pesar de la falla de 
comodidades; cuyo resultado puede atribuirse indudable
mente á que en estos sitios no se esperimentan las exacciones 
municipales, y gabelas de lodo géiu-ro, que son tan frecuentes 
en las ferias de poblaciones. 

AMPHILOCII IA: Eslrabon menciona una c. de los calaicos. 
llamada/lHi/)///7oc//ia, y Justino asegura estar ocupada por 
amphilocos una parte de Galicia. Asclepiades Mirliano, citado 
por Eslrabon, a t r ibuyó la fundación de esta c. á Amphiloco, 
uno de los héroes griegos que se hallaron en el sitio deTrojrai 
habiendo venido con una colonia á lomar asiento en Galicia, 
como refiere de Teucro el mismo compendiador de Trogo 
Pompcyo. Es constante la existencia de esta c. en tiempos 
anteriores á Eslrabon, y lo es su origen griego, aunque no 
puede asegurarse otra cosa, mayormente respecto á su lopo-
grafia. E l ob. Pérez, en sus notas al cronicón de Vasco, la 
redujo á un pueblo llamado Á n t i o d i i a , á 2 leg. de Orense. 
E l P . Muri l lo supone ser la que después se l lamó Aqnw ca-
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l idw, y que convertido este nombre por los suevos en el sin0 • 
nimo de su idioma , la llamaron ü r é n t e s , y de aqui Orr.n.sr, 
en cuya c. quiere encontrarla. Cean Dermudez la reduce á 
Guiif .o. Campomanes, en su discurso preliminar al periplo 
de Rannon, por la autoridad del P . Sarmiento, la coloca como 
M u r i l l o , en Orense: no puede al menos contradecirse esta re
ducción. 

A M P O L L A (Goi.i-o nn): ensenada en la prov. , part. jud . 
y distr. militar marit. de Torlosa, apostadero de Cartage
na; se da esle nombre á la parle del NO. de la ensenada y 
puerlo de Fangal; es de poco abrigo por estar al descubierto 
de los vientos del E . y S E . 

A M P O L L A (CASAS DE LA) : venta y cas. de la prov. de Tar
ragona (20 y 1/2 leg.), part. jud . y dióc. de Torlosa (5), 
jurisd. del 1. del Percibí (1 1/2); srr. en la carretera real de 
Barcelona á Valencia, junto á las riberas del Ebro, á cortadist. 
de ella, junto al mar, en lerrenoalgo elevado: hay 11 CASAS de 
pescadores y do consiguiente de pobre construcción; ocupa 
el silio mas alegre y pintoresco que puede darse; los alrede
dores están cubiertos de crecidas y frondosas vides y copudos 
algarrobos, y al propio tiempo se descubren desde al l i á lo 
lejos, por un lado las frondosas riberas del Ebro con la impo • 
niMite y magestuosa entrada de esle en el mar, descollando la 
gran lengua de tierra que forma el puerto del Fangal que va 
en aumento diario; y por la otra parle se observa en lonla-
nanza la gigantesca cord. de los montes de Torlosa, con un 
horizonte iiitermedio de algunas l eg . , lodo poblado de olivos 
algarrobos y abundantes mieses. Cuéntase la venta de Ampo
l la en los fuertes ocupados aun por los franceses entre Tarra
gona y Torlosa, á fines de marzo d e l 8 1 3 , q u e fueron arra
sados en el t é n n . de tres dias por Eróles , auxiliado de 
M r . Adam, comandante del navio inglés Invencible. 

A M P O R R O S ; 1. en l a p r o v . d e Oviedo, ayunt. de Pileña 
y felig. de Sta. Eulalia de Coya (Y.). 

A M P O S T A : v . con ayunl . de la prov. de Tarragona 
(12 1/2 leg.) , part. j u d . , adm. de rcn t .y dióc. de Tortosa 

i \ •>), aud. lerr. y c. g. de Barcelona (25): si r. en la or i l la 
der, del r. Ebro , en la carretera de Valencia á Barcelona, 
sobre un peñasco , llamado el Castillo : su posición es en 
eslreinn alegre y pintoresca por su dilatado horizonte, cielo 
despejado, y sitios amenos y agradables quedesdealli se des
cubren; su CLIMA es sano , pero en las estaciones mas caloro
sas se padecen, aunque benignos, algunos casos de intermi
tentes ; es batida de lodos los vientos, y en particular por 
la canal que forma el r. Se compone de 300 CASAS bien 
alineadas , de uno y dos pisos , con algunos terrados, distri 
buidas en 5 calles regulares á lo largo , : l que cruzan, y 2 ca
llejuelas , todas llanas y cómodas , y por lo común de 30 pal
mos de ancho : hay 2 plazas , la Mayor y la de Sta. Susana, 
una escuela de Instrucción primaria , en la cual se enseña á 
los 100 abnnnosque por lo común concurren á ella , ademas 
de leer, escribir y contar, eiemenlos de gramát ica castellana, 
geografía , historia sagrada y principios de geometria; está 
bajo la dirección de un maestro examinado, dotado con 10 rs. 
diarios , habitación y casa para el establecimiento ; otras dos 
escuelas particulares de niñas bastante asistidas; 4 tiendas de 
comercio; 5 hornos de pan cocer; 8 tabernas; 1 fonda; un 
mesón; un café con v i l l a r ; 5 almacenes; 6 molinos aceiteros 
con prensas de Guinch , ó sea palanca de tercera especie, y i 
Igl. parr. , bajo la advocación de la Asunción de N l r a . Sra . ; 
es de primer ascenso, y patronato de la órden militar de 
San Juan de .Terusalcn ; está servida por un cura párroco, 
titulado prior , y por un capellán de patronato familiar , ob l i 
gado á auxiliar al párroco: el prior electo administra la parr. 
en calidad de ecónomo: la i g l . fue derribada á principios de 
este siglo para construir otra nueva en el mismo silio á es-
pensas de los participes decimales; pero habiendo faltado esta 
prestación, la obra está detenida, y se desmorona: entre 
tanto sirve de i g l . una capi l la , dedicada á Sta. Susana , que 
existe dentro de la pobi,, pero tan estrecha que apenas puede 
contener en su recinto la cuarta parle del vecindario. A l N . 
hay un cas i . , edificado sobre los restos de otro de descono
cida ant igüedad ; circuye tres parles de la pobi. un muro con 
su contra-foso, y el r. la otra parte: hay dos entradas púb l i 
cas, una á cadaeslremo, llamadas Puerta del Rio y Puerta 
de Valencia: á 1/8 hora al S. se encuentra un inmenso prado 
pantanoso, el que se cree prod. las intermitentes indica
das ; tiene 8 leg. de circunferencia, y en medio de él existen 
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(los estanques, uno de 2 horas de l o n g . , y otro do 1, y por 
algunos puntos 1/2 de lat . ; ambos so comunican por medio 
de, un canal con el Mediterráneo. C o n f i n a el TKUM. por N . con 
el de Tortosa, por O. con el de Freginals , por el S. con el do 
San Carlos de la Ráp i t a , y por E . con el r. Eb ro : so estiende 
por N . 2 1/2 leg., y por E . 1/2: se encuentran en él unas 36 
á 40 masías , y el r. Ehro , tpie pasa tocando la pob l . , el cual 
podia fertilizarle con sus aguas por medio de acequias, do las 
que carece desgraciadamente: serian muy considerahlcs las 
ventajas que reportar ía , si se abriese un canal hasta los Alfa
ques, en lugar del ant., que está obstruido , con lo que flore-
ceria el comercio en esta v. , y se evitarían los perjuicios in
calculables que se esperimentan á la salida de la Gola , donde 
el empuje de las aguas del mar y la corriente del r. forman 
un banco tan peligroso, quo el buque que no acertara el 
canal, verla muy próxima su ruina. A fin de evitar en lo posi
ble estas desgracias, hay un piloto pagado por el Gobierno, 
para que diariamente señale por medio de dos estacas el 
parage por donde deben entrar y salir los barcos: también 
traerla muchas utilidades el que se procurase un medio de 
hacer mas fácil el paso del r., de lo que es en el dia, con el 
puente de barcas; pues es tanto el alboroto de sus aguasen 
•algunas ocasiones, que impide el paso do la diligencia y 
demás carruages ; el TEHRENO es en general llano , y abraza 
22,000 jornales, do los que se cultivan 3,1G0 do tierras ricas, 
fuertes ó de primera calidad; 1,500 de mediana ó do segunda, 
y 3,000 de tercera: en las tierras incultas se encuentran es
tensos trozos de pastos, con bosques arbolados y de maleza: 
hay una carretera que so halla en regular estado , por la que 
pasa la diligencia de Valencia á Barcelona: el COHKKO se re
cibe do la adm. de Tortosa los már tes , viernes y domingos, 
y salen los lunes, jueves y sábados. Piicm.: t r igo , cebada, 
aceite, maiz , algarrobas, regaliz, sosa, toda clase de legum
bres, frutas y v ino : cria ganado lanar, vacuno y caballar. 
También se cogen todos Tos .años en los pantanos de 150 á 
200,000 sanguijuelas de superior calidad, y una multitud de 
otras mas inferiores: hay muchos galápagos , y es tan abun
dante y sabroso en ellos el ¡leseado, que anualmenle se de
dican a la pesqueria de 40 á 50 hombres: en invierno acuden 
numerosas bandadas de patos de distintas castas, algunos 
de ellos matizadas sus plumas de preciosos colores: muchos 
se dedican á esta caza, divertida por la abundancia, pero 
muy peligrosa en razón á los frios que se esperimentan, 
llegando al estremo de helarse algunos años los estanques; 
abunda en toda clase de pesca, y en caza de conejos y per
dices. L a I.ND. consiste en una fáb. de jabón , los molinos de 
aceite ya espresados, y dos fáb. do yeso; v el COMERCIO, en la 
esportacion de toda clase do géneros del pais, escepto el 
t r igo , y en la importación de arroz y posea salada: hay una 
feria anual por los dias 25 , 26 , 27 y 28 de ju l io , y mercado 
los domingos de cada semana. POBL. : 357 v c c . , 1,071 alm.: 
CAP. PKOD.: 9.855,876 r s . : 1MP.: 401,355 rs:: CONTR. en todos 
conceptos: 20,554 rs. con 23 mrs . : el PUKSL'PUKSTO MUNICIPAL 
asciende á 19,850 rs. y 20 mrs. , y so cubre con los arriendos 
de tiendas, carniceria , panader ía , taberna y hornos. 

HISTORIA. Describiendo el poeta Rulo Festo Avieno la eos 
ta de los Iberos, en su poema didascálico, dice: « P r i m a eo-
r u m civilx- I d e m s u r g i t » cuyo testo indica la existencia de 
la c. W c r a junto á la costa ibérica. Isaac Vosio creyó ser el 
nombre M e r a de correcta ortografia: otros la han identifi
cado con I l erda; \>ero l í e n l a está demasiado apartada de ¡a 
costa: n i es la flerade Estephano Bizant ino , según han que
rido algunos (Y. DERA). L a exacta ortografia del nombro do 
la c. del testo de Avieno resulta de Tilo Liv ío , quo ademas la 
coloca junto á taboca del Ebro ; /ftera. Conservándose una 
medalla en que se lee: 

T L . . C A E S A R 
D I V I . A U G . F . 
AUGUSTUS 

D E R T . 
M. H. r. 

I L E R C A O M A . 

E l P. M . Florez fue de opinión que debía atribuirse á dos c : 
á Deslosa y á H ibera , cognomínada Ju l i a liergabonia , en
tre las cuales supone alguna omonia ó alianza; por cuya razou 
habieron de poner sus nombres juntos en las monedas. Mas-
deu quiere, que la moneda pertenezca i una sola c . , y esta 
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diferen'o de D e r / o í a , la cual so llamase Deslosense M u n i -
eiiim Ibera Ju l i a Ilercaonia. Con razón dcseclia el Sr. Cortés 
a opinión deMasdcu; pero tampoco es un pensamiento tau 

claro y fundado el de F lorez , cuánto este geógrafo lo califica 
no obstante que se ofrezca muy preferible (V. HIBEIA). ES 
indudable la correspondencia de Ibera á .Imposta, atendidos 
los indicios topográficos que resultan de L i v i o , de Avieno , y 
de su mismo nombre Ibera, que á la vez revela su grande 
antigüedad ¡ aunque no sea tanta como la introducción do su 
raiz iber ó ber en la nomenclatura geográfica, cuyo signifi
cado, por mas que se haya querido suponer idéntico al de 
nuestra palabra rojo, como la \ o ¿ eryllireo (fenicia, adal le-
rada por los griegos) y como se ha enlendido la arábiga 
Alhambra , solo puede asegurarse que es aplicable á los r. , 
y á las regiones fluviales, por resultar siempre en la compo
sición do sus nombres, sin que un solo caso dé bastante valor 
á lo de rojo, quo se ha pensado interpretar: es muy crecido 
el número de los r. que en la gcogratia ant. de ella se deno
minaron el Hebro de Trac ia , el Ebrxis de l aMes ia , el S'Ibe-
ris de la Sangárida ; el l i in llamado Iber por Nono (Díonis), 
el Tibe.rg hasta su antiquísimo nombre Dehebris {Varró) y 
otros muchos (V. ESPAÑA). Mariana, Florez, Masdeu. Cor
tés etc. reducen también la c. Ibera á Ámposla , Debió tomar 
su nombre ant. esta pobl. del r. Ibero, sobre el cual se en
cuentra, v asimismo el nombre moderno JHijJOito por com
posición de las dos voces latinas o»im imposila (V. IBKRA). 
Era esta c . , no como supone Masdeu pequeña> y edificada 
por Dcr losa , para la mayor romodidad de su comercio 
marit . ; sino la mas opulenta de la región ilergabona, ya 
siendo aliada do Asdrubal , según espresion de Tito Livio:» 
Urbem á propinquo flúminc Iberam nppellalam opnlen-
tissimam regionis ejus.» Por esta razón, cuando supieron 
los Escipiones los docrelos de Carlago y la resolución de 
Asdrubal sobre Italia, disponiéndose con todas sus fuerzas 
á estorbar la marcha de aquel general, y su incorporación 
con Aun iba l , pasaron el Ebro , y al determinar la guerra 
contra los aliados de Cartago, pa ra llamarle la atención por 
este medio. sitiaron á Ibera. Pero Asdrubal , conocido el i n 
tento de los romanos, en voz de acudir en su socorro, se 
abalanzó á otra c . , quo poco antes se habla hecho de Roma, 
y los Escipiones hubieron de abandonar el sitio para buscar 
el encuentro de Asdrubal , sobre quien les esperaba una 
próxima y completa victoria (V. ILDLM). Calla la historia 
respecto a Ibera desdo aquella época hasta quo vino al yugo 
agareno,con la pérdida de España. Pretenden algunos quo 
fue entonces destruida, mas no consta. E l conde de Barcelo
na , D. Ramón Berenguer 111, concibió la idea de edificar un 
cast. en Á m p o s l a , que se decia I. entonces, para apoyar 
en él sus operaciones militares, dirigidas sobre Tortosa, de 
terminada la eonquista de osla plaza : comunicó el pensa
miento c o n - D . A r i a l . conde de P a l l a s : estelo aprobó y (uó 
encargado por D. Ramón do llevarlo á efecto, quien le enco
mendó igualmente el casi . , para cuando estuviese concluido, 
asi como los castellanos del mismo; lo concedió ademas cua
tro sosias partos de cuanto perteneciera al casi, en feudo; de 
las otras dos una para señ. propio; y la restante la reservó 
para si D. Ramón (sobre los años 1097). En esta pobl. reci
bió F r . Armengol de Aspa , maestre de la órden de San Juan 
del E s p i l a l , la donación del cast. de Olocan, que hizo á d i 
cha órden el rey D . Alonso de Aragón, en agosto del año 1180. 
Menciónase el caslellan Ae Ampos la , (pie era F r . Martin do 
Andos, entre los agraciados por la donación que en 1210 
hizo el rey D. Pedro de Aragón á la misma órden del Hospi
tal , á su gran maestre en España, D. Jimeno de L á v a l a , y 
al referido Andos, de todas las mezquitas de Burr iana, y su 
t é r m . , con sus posesiones, heredamientos y derechos, para 
cuando se ganasen de moros. Hasta Amposla llegó Zaen, rey 
do Valencia, cuando en 1234 entró por tierras de Aragón, ro
bando y quemando v. y pueblos. E l principe D . Fernando, 
enviado por el rey D.Juan H de Aragón , en 1465, con
t r a í a s pretensiones do D. Pedro de Portugal , y luego el 
mismo D. Juan, pasaron el Ebro con barcas y sentaron sus 
reales sobre .tHipostó; este cerco se hizo dificil de continuar, 
no solo por los combates que tenían que sufrir , sino tara-
bien por la frialdad del tiempo, tan cscesivaque, según se lee 
en algunos escritores, acudían al campamento lobos y otras 
fieras, y hasta serpientes andaban mansamente por el real: 
cuéntase" ademas, que se otan por las noches muchas voces 
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semejantes,i humanas: lodo loque infumliú tanto terror al 
ejército (pie el rey dicen hubo de animarle con gran razona
miento: al cual un cahallero siciliano llamado Scipion Patela, 
con tes tó ; que no le faltarla nadie hasta la ranerte: todos los 
eahallcros se conformaron con la respuesta de Patela : y 
el rey dando orden para (pie con mas empeño se combatiese 
l a v . y su cast.: después dedos diasde bravos asaltos, entró 
por fuer/.a, (en marzo de 1166) y cortando las cabezas á a l 
guno-;, perdonó á otros, entro estos al alcaide del cas i . , y 
varios (pie se hablan refugiado en la fort. Caéntase entre los 
castcllancs do Ainposta D . Juan de Aragón , duque de Luna, 
F u é esta pobl. saqueada en 1518, por el alcaide llazan, que 
pasó de Argel con cinco naves. E l pontífice Adriano VI se 
ombarcó en .1 /«posta, pasando de Zaragoza á Tarragona, el 
dia 8 de julio de 1522. Perdidas las esperanzas de apoderarse 
de la c. de Tortosa, que habla concebido el diputado de Ca
taluña D . .losé Miguel de Quintana, el ano ICIO , siendo cas-
tellan de ^/npo.sta, quiso al menos conservar esta fort. que 
abundaba do víveres y forrages. Kl marqués de Mortára , lue
go que fué enviado por el rey con titulo de vlrey y capitán 
general á Cataluña , sobre los meses de mayo ó junio de 1C50 
o c u p ó l a castellania de simposio. Desde esta pool, regresó á 
Barcelona el conde de Elrees, que, en 10 de agosto do 1679, 
habla salido de su puerto, en busca do las galeras españolas. 
Por Amposta , écbando un puente volante sobre el Ebro , lo 
cruzaron Lord ISentinck, y la espedicion anglo-siciüana, con 
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^a divis ión de Whittinghan , y el tercer ejército , bajo las ór« 

denos del duque del Parque en 1813. 
A M P H O A (DA): l . e n l a p r o v . de Pontevedra, ayunt. de 

C a r r i l , y felig. de San Ginés de Bamlo (V. ) . 
AMPUDIA : abadía mitrada (vere nu l l ius ) , en la prov. y 

part. jnd . de Palencia (41/2 leg.); su abad ejerce jur isd . 
cuasi episcopal en el lerr. que comprende, y de sus sentencias 
se apela al tribunal de la nunciatura. Esta abadía solo ha 
e\isliil(i en la v. de Ampudia desde el año de 1008, en que 
fuo trasladada de la de Usillos por D. Francisco Sandoval y 
Hojas, duque do Lorma. En los primeros siglos de la era 
cristiana parece con algún fundamento fuo un conv. de re l i 
giosos, que vivían en comunidad , como en aquella época y 
en la do la edad m e d í a l o verificaban lodos los mongos ó ca
nónigos cristianos. Cuando el indicado duipie de Lcnna logró 
con su infinjo en la córfedo Felipe III sn traslación á dicha y . 
de Ampudia , se estableció constase de un abad mitrado, 
cuatro dignidades, doce canónigos , ocho racioneros, ocho 
capellanes, y los demás sirvientes necesarios para su servicio, 
refundiendo en estas piezas ecl. los beneficios patrimoniales 
del pueblo: su patrono secular es en la actualidad el duque 
del Infantado, quien como tal ha presentado todas las piezas 
do que hoy se compone, las cuales, con los pueblos que 
abraza la mencionada a b a d í a , resultan del estado que se ve á 
cont inuac ión: 

A B A D I A M I T R A D A D E A M P U D I A . 

PUEBLOS DE QUE SE COMPONE. PAIU . JUI) 

i tnpudia . . . . 
Calabazanos. . . 
Usillos 
Valoría del Alcor . 
Villaldavín . . . , 

Palencia. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Palencia 
Id. 
ra. 
Id. 
Id. 

Entr. 
Id. 
Id. 
Id. 

CUÜVEKTOB <;U1 

1GL. KST1K 

A M P U D I A : v . con ayunt. en la prov . , part. jud . y adm. 
de rent. de Palencia (4 1/2 leg . ) ,abadía mitrada exenta, and. 
terr. y c. g. de Valladobd (0): SIT. en un valle bastante pro
fundo, formado por unas colinas que se elevan al N E . E . y S., 
quedando abierto por el N . y NO. camino de tierra de Cam
pos; goza de CLIMA sano y apacible .escepto en el invierno 
cuando sopla el viento N . , en cuyo caso, encañonándose en 
el valle, el frío so hace sumamente intenso. Se compone de 
unas 500 CASAS, la mayor parle de piso alto y mal construidas, 
y casi todas con su pozo do agua potable en mucha abudancia; 
hay una sola plaza , que aunque pequeña i es bastante cómo
da con motivo do los soportales que la adornan en derredor, 
los cuales sirven para los vendodoros de pan, hortalizas, 
carne, etc. y de único pasco durante el invierno á las personas 
acomodadas: la casa municipal , sit. en la callo M a y o r , es 
de regular construcción; la sala principal que está en el piso 
alto cuenta :10 pies en cuadro, sirviendo el bajo do seguridad 
á los criminales : tiene un pósito con mas de 200 cargas do 
trigo de existencia; es un edificio de 90 pies de long. y 30 
de l a l . , construido en el año de 1792; una escuela do primera 
educación para niños de ambos sexos, dotada miserablemente 
délos fondos do propíos, por lo que los alumnos se ven precisa
dos á satisfacer un estipendio mensual al maestro en propor
ción á los adelantos do cada uno, poro la mayor cantidad no 
escode de una peseta; y un hospital de beneficencia titulado 
de Sta. Maria de la Clemencia, fundación del señor del estado 
de Ampudia Pedro García Herrera, hijo del pueblo, quien mu 
n ó p o r lósanos de 14-55: tiene dos salas regulares en el piso alto 
con ocho camas decentes cada una, para hombres y mujeres 
naturales de esta v . : las rent. de este establecimiento fueron 
muy pingües , pero en el dia apenas son suficientes para el 
socorro preciso de los enfermos: el actual patrono de esto 
hospital es el duque de L i r i a , y para su gobierno hay una 

junta compuesta de un administrador, dos individuos del 
cabildo y dos mayordomos anuales. Tiene una i g l . colegial y 
parr. con abad mitrado, la cual fué trasladada d é l a y . de 
Usillos por el Sr . D . Francisco Sandoval y Hojas, duque de 
L e r m a , durante el reinado de Felipe 111, hacia ló sanos de 
ICOS: la i g l . sit. casi en el centro de la pobl. es un edilicio 
bastante grande, no guardando órden ni reglas lijas do arqui
tectura , á causa do haber sido fabricada en muchas y distin
tas épocas : tiene diez capillas, siendo las mejores las de la 
Concepción y Sta. Ana, reedificadas el año de 1787 : el altar 
mayor, dorado en el de 1G70, os sumamente vistoso , ocupa 
su centro la Pur ís ima Concepción, sobre la cual y en diverso 
nicho seencuenlra San Miguel Arcángel patrón de la colegiata, 
á cuyos costados están San Pedro y San Pablo todos de cuerpo 
entero, y sobre estos San Juan Bautista y San Juan Evangelis
ta de medio cuerpo. Las mejores alhajas (pie poseía fueron 
trasladadas á Palencia de orden del gobierno en el año de 1837, 
todas las cuales eran regalo del citado duque y de otros varios 
personajes hijos del pueblo : en olla se conservan algunas re 
liqii ias; entro ellas una que se dice espinado la corona de-
J . C , y un Lignum crucis, que dió el espresado Sr. Felipe III 
en cambio de una canilla de San Lorenzo, la que, según dicen, 
se halla hoy en el relicario del ex-conv. del Escorial. E l patro
no secular de la colegiata es en la actualidad el duque del In
fantado, quien como tal ha presentado la Abadía , las 4 
dignidades, 0 canongias, 4 raciones y 3 capellanías; las demás 
piezas ecl., que ascendían á 33 eran patrimoniales,'y de oposi
ción, por haberse agregado á ella los 15 benelicios que tenia 
el pueblo cuando se trasladó á él ta colegiata, cuyo cabildo 
se componía del abad, las 4 dignidades, 12 canongias, 8 
raciones, un cura párroco y 8 capellanías. Esta y . fué silla 
episcopal, se cree que desdo el siglo IV; pues á principios del 
V tuvo por ob. á O d o l o , Gerundiano, Cloro c Isignio; tam-< 
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¡en hubo tres conv . ; uno do templarios, otro de agus

tinos y olro de benedictinos; do los dos últimos, no se conser
va vestigio alguno , pero si del primero, del cual se ven aun 
algunos escombros al N O . de la pobl . : otro de franciscanos 
existe en un eslremo de la v . , cuya i g l . sirve boy á la orden 
tercera; este fué fundadon del mencionado duípie de I.erma 
eon una cátedra do latinidad. Próximos á la pobl, hay tres 
abundantes caños dcagua potable que surten á todos sus hab., 
estancándose la sobrante en una gran pila ó alberca para el 
abrevadero de los ganados. En la cumbre de las colinas del 
N O . se eleva su ant. cast. á un tiro de pistola de la y . , el 
cual ae baila muy maltratado desde la guerra de los comu
neros, en cuya época le tomó y saqueó el célebre Acuña, ob. 
de Zamora. ¡'.I cementerio sit. al N . es bástanlo capaz, ba-
biendo sido construido en el año de 1831, estrayendo del 
casi, la poca piedra que contienen las paredes que lo cercan. 
Contaba antes Ampudia con un número crecido de ermitas 
en sus inmediaciones, cuales eran las de San T i r io , San Se
bastian , San Bartolomé, San Cris tóbal , San L á z a r o , San 
Mar t in , La Madaglena, Santiago, N l r a Sra. del Castillo y 
la célebre de Arconada: todas se hallan reducidas á escom
bros, escepto las tres úl t imas, de las cuales las dos prime
ras no merecen mencionarse, por no ser mas que unas casetas 
miserables, en donde ni aun se dice misa ¡ mas no asi la últi
ma, en la que se venera la Virgen de Arconada basta con su-

ÍH'rsticion por lodos los pueblos de Campos.- cstási t . esta célc-
)re ermita cu la falda del monto de la v . como 1/2 cuarto de 

leg.de dist. al N O . : es un edificio do bastante dimensión, 
de órden gótico , con un gran patio y casa para el e rmi taño; 
forma una nave de 50 pies de altura, 120 do lat. y 40 de long. 
con dos especies de capillas á los lados: en medio de ella se 
eleva en un rico tabernáculo la pequeña imágen de la Virgen, 
que dicen fué hallada detras de unos matorrales en el sitio en 
que hoy está construida la ermita , por un pastor de la v . 
llamado Márcos , hacia los años de 1220: casi todas sus pa
redes están adornadas de hermosos cuadros de pinturas, alu
sivos á la aparición al citado pastor, y al tenaz empeño do los 
vec. de Arconada en el part. jud . de Carrion (de donde dicen 
se fugó la Virgen enfadada do sus vicios y cor rupc ión) , en 
querer volverla á su pueblo; y de millares do ofrendas do los 
devotos de la misma, cuyo patrono es el cabildo de Ampudia. 
El TÉBM. se csüende 11/2 log. de E . á O., y 2 de N . á S., con
finando por N . con la torre (lo Mormojon, por E . con el mon
te de Torozos, por S. con la v . de Coreos, y por O. con las 
de Villcrias y Valoría del Alcor , cuyos l i m . dist. 1 leg. el 
que mas: como á 1 / i de leg. de la pobl. junto á su monte se 
encuentra el desp. de liayaces, en el que solo existe una casa 
grande y mal construida con varios corrales para ganado 
lanar y cstensas cuadras; so compono do distintas tierras 
labrantías do particulares de Ampudia y del dueño del mismo, 
un poco tic monte y como unas 100 obradas de tierra inculta, 
que prod. muchas yerbas, pertenecientes al referido dueño, 
que en la actualidad es Doña Concepción Barreda. E l TKURKNÜ 
es llano en su mayor parte, fuerte y sumamente productivo 
los años lluviosos, que son las únicas aguas que lo fertilizan; 
la porción destinada al cultivo se calcula en 0,600 obradas de 
tierra blanca de pan llevar, de las que solo se siembra la mi 
tad cada a ñ o , siendo su prod. por lo regular de 40, 000 fan. 
de trigo, ademas de la cebada ¡ y unas 900 aranzadas de viña, 
que prod. un año con otro 26,000 cántaros de vino bastante 
mediano: CAMINOS: el que conduce de Palencia á Uioseco y 
otros varios locales en muy mal estado : el COBRSQ se recibe 
de la adm. de Palencia, á cuya e. va por él tres d i a s á la 
semana un mozo pagado con 350 rs. anuales de los fondos 
de propios, y ademas un cuarto por cada carta.PIIOD.: trigo 
deescelenle cal idad, cebada, avena, legumbres, y cria ga
nado lanar, caza muchas liebres, conejos y perdices:'INO.: esta 
consiste en doce telares de lienzo bastó y estameñas, los cuales 
se hallan parados la cuarta parte del a ñ o , y en machas yese
ras, que aunque no muy abundantes se benefician por la 
escasez de este art. eti los pueblos circunvecinos, que con 
precisión tienen que surtirse de ellas; COMBRCIO: se halla re
ducido á cuatro tiendecilas de varios comestibles, alfileres, 
agujas, cintas, etc., sin haber en el pueblo un comprador do 
trigo , por loque los labradores tienen que esperar un morca 
derde afuera, para poder dar salida á los prod. do su ind. 
ferias y mercados: tiene el privilegio de feria franca desde 
el 8 ai 15 deselierabre, y el de mercado también franco todos 
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los viérnes del a ñ o , cuyas gracias consiguió el mismo señor 
duque de Ler ína , que miró siempre á este pueblo con suma 
predilección; ta feria es bastante buena, pero el mercado se 
puedo decir que no le hay; tiestas; la pr incipales la de la 
Virgen de Arconada, que se celebra el 8 de setiembre: 
el día do San Miguel hay también función de i g l . , aunque 
esta os do menos consideración. Poní,.: .t:>lt vec. , 1 , 8 3 « a lm,: 
CAI'. l'ROU.: 1.865,505 rs.: I.MP.; 90,130. E l nUESOKGESTO ML'MCI-
f A L asciende á U,üoo rs. incluso el salario del médico , los 
que se cubren con los prod. de los propios, que consisten en 
un monte que forma parte del llamado de Torozos , en una 
casa-meson, y en las yerbas de una porción de obradas de 
tierra, que no se labran por ser abundantes de esto art iculo. 
En 1298 Doña Mar ia , reina viuda de Cas t i l la , mandó se 
fuese á tomar Ampudia , donde se había encerrado ü . Juan 
Nuñez de L a r a ; viendo que tardaba en rendirse, fue la misma 
Reina en persona, y luego so tomó lá plaza; pero I). Juan lo-
miendo la venida d e l a l l e i n a , se escapó una noche con 10 
caballos, y se fue á Lovaton. Las tropas do Wellington se 
cslablecicron en Ampudia el 6 de junio de 1813. 

AMPÜERIOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de P i l o n a 
y felig. de Sta. Eulalia de Qués (V . ) . 

AMPÜEItO:v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santander 
(7 leg.), part. jud . de Laredo (1 1/2), aud. terr. y c. g. de 
liúrgos (23); SIT. á la falda de las montañas de Cerviago, 
Rascón y las Nieves, batida por los vientos N E . , N . y S. y 
con CLIMA sano; las enfermedades mas comunes son calentu
ras y alguna que otra pulmonia. Se compone do 216 CASAS 
con otras varias arruinadas, de un solo piso , do bastante ele
vación , fabricadas de mampostoria y cubiertas de teja ; están 
divididas en 13 barrios que son: barcena , Bernales, el Cami
no , Cerviago, el Collado, las Garmillas, A l u d o , Pierogu-
Hano , Rascón , liosillo, Solamaza, las Entradas y Tabernilla: 
hay médico-cirujano dotado con 7,000 rs. anuales, un boti
cario , una escuela de instrucción elemental á la que concur
ren sobre 60 niños y cuyo maestro goza de 6 rs. diarios; una 
casa consistorial capaz para el electo, pero toscamente cons
truida, escasa do luz , con mala entrada y muy desabrigada, 
en la cine se halla también la mencionada escuela; y dos 
i g l . , la una matriz bajo la advocación de Sta. Maria , y 
la otra aneja, dedicada á San .Mames, cu donde se dice m i 
sa los dias festivos á los vec. del barrio do Cerviago en el 
cual se halla sit . : están servidas por cuatro curas benefi
ciados de provisión del diocesano entre los patrimoniales ; la 
primera es un edificio bastante capaz y de una arquitectura 
no c o m ú n , con dos hermosas y espaciosas capillas á tosta
dos del altar mayor propias de particulares, trabajadas con 
gusto y finura y con un altar dorado cada una: el mayor es 
magesluoso , de igual altura que la bóveda, heebura de media 
naranja, dorado y marmoreado con todo esmoro, teniendo 
á una elevación proporcionada del ara y mesa del mism o, 
un globo ó labornáculo de madera sobredorada con calados y 
relieves muy bien acabados, en cuyo centro se encierra otro 
figurado limón , dorado también en lo interior y eslerior, en 
el cual se maniliesla el Smo. Sacramento desde su festividad 
basta la conclusión de la octava: cuenta ademas tres ermitas; 
la de San Pedro Advincula cu el barrio de Rascón, la de Sta. 
Lucia en el de Bernales y la de San Sebastian, ¡unto á la que 
se encuentra el cementerio. E l TKIÍ.M. se estiende 1/2 leg. de 
N . á S. y 1 de E . á O , confinando por N . con L i m p i a s , por 
E . con los valles de Liendo y Guriczo, por S. con Rasincs, y 
por O. con Cereceda y Marrón: en él se encuentran varios 
manantiales do abundantes aguas para el surtido de los vec. 
y abrevadero de los ganados. E l TERBENO es da mediana cal i
dad , v cortado por grandes barrancos y elevados montes, 
poblados de robles, hayas, castaños y otros árboles de dife
rentes especies, de los que so sacan buenas maderas de 
construcción y abundancia de leña para los usos domést icos: 
abraza sobre 12,000 carros de tierra cultivable, (cada carro cons
ta de 40 pies cuadrados) de los cuales 2,500, están destinados á 
v iñedo , 7,500 á pan llevar y alubias, y los 2,000 restantes 
á pastos: cruzan por el t m n . el caudaloso r. Ason, cuyo paso 
se facilita por medio de una barca, y en el cual se pescan eon 
abuiulancia esquisitos salmones que conducen á lomo á la 
corte, distribuyendo su prod. por mitad entre este pueblo y el 
de Mar rón ; el llamado Bernales que baña el barrio de su 
nombre, y sobre el cual hay un puente de piedra de tres ojos 
denominado de A m p u e r o , construido cu e l ano de 1837 y 
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muy bien conservado; ú l t imamente el de Cereceda y las Tove-
r a s , todos los cuales desaguan en el primero; CAMINOS el que 
dirige desde Laredo á Burgos en bufen estado y vanos de tra
vesía casi intransitables por el abandono en que se les tiene: 
el coRKiiü se recibe de la adra, de Laredo por medio de su 
conductor los lunes, jueves y sábados , y sá le los inártes, 
viernes y domingos. PBOD. maiz . alubias, patatas, castañas, 
frutas de varias clases, legumbres, hortaliza , vino cbacoli 
de mediana calidad y mucha yerba; cria ganado vacuno, la
nar , cabrio, caballar y de cerda: caza de j aba l í e s , corzos, 
perdices y palomas, encontrándose también lobos y zorras: 

1)csca de buenas truchas y los ricos salmones de que ya se ha 
lecho méri to: IND. una ferr. sobre el licrnak s, y bastantes 

molinos harineros, de los cuales solo trabaja todo el a ñ o el 
que se halla sobre el Ason : cóMBRCiO: este consiste en un 
mercado que se celebra todos los sábados en el reducto de 
una gran torre propia del duque de Noblejas, de 72 pies de 
elevación y 32 de anchura con 30 almenas de piedra labrada, 
y una puerta de cinco pies y medio de l u z ; á él concurren 
algunos tenderos de paños , lienzos y comestibles, y también 
varias gentes de los pueblos inmediatos, especialmente en el 
invierno, á vender y comprar cerdos que de recria suelen 
revenderse en abundancia en los mismos pueblos: lieslas: la 
de Sta. Maria el dia 8 de setiembre, la cual es bastante con
currida , y la de San Mamés el 7 de agosto. POIÍL. 250 v e c , 
1,301 alie. CAP. rnoo. é IMP. (V. el part. jud.): CONTK. l i , C 4 2 
reales 11 mrs. Kl PRESUPUESTO MCMCIPAI. asciende á li.OOO 
rea lesysccubrecon lami tadcIe lp rod .de la pesca del sal
món , cuyo remate se divide entre este ayunt. y el de Marrón 

Earticipes ambos; i mrs. por persona del pasage de la 
arca que existe sobre el r . Ason , si los que transitan no son 

vec. de cuahiuiera de estos pueblos, y lo que rinde la venta 
de dos casas-tabernas que se hallan , la una en el barrio del 
Collado, y la otra en el centro de la población. 

AMPÜHDAN ó A M P U R D A : terr. de la prov. y dióc. de 
Gerona, part. jud . de Figueras, aud. terr. y c. g. de Barce
lona; comprende 12 v . , 99 1. y 13 a ld . , de cuyas dist. 
entre si , á la corte, cap. de p rov . , aud. y c. g . , asi como de 
su estadística municipal y c r imina l , y de lo concerniente á la 
pobl . , reemplazo del ejérci to, riqueza imp. y contr. que so 
pagan, se hablará al describir el part. j u d . , que en su mayor 
parte abraza este territorio. 

SITUACIÓN, CONFINES Y CUMA. Si t . en la parte oriental del 
ant. principado de Cata luña , con Pina al N . con el reino de 
Francia, al E . con el Medi ter ráneo, al S. con el r. P luv ia , y 
al O. y N O . con el propio r. y el part. jud. de Olot: su cir
cunferencia es de 27 leg., y cada uno de sus diámetros opues
tos que forman las carreteras de Barcelonaá Francia, y de 
Rosas á Olot pasando por Figueras; tiene 7 leg. : á pesar del 
frió intenso que se esperimenta en invierno por las nieves de 
que se cubre el Pir ineo, y de los cscesivos calores que se es-
perimcnlan en verano, y que no bastan á mitigar las brisas 
del mar inmediato: el CLIMA es sano, contribuyendo á hacerle 
algún tanto inconstante el viento N . , conocido en el país con 
el nombre de Tramontana , el cual suele dominar á veces con 
tal violencia, que vuelca los carruages y diligencias que tran
sitan por la carretera, a r r a n c a los mas corpulentos y robustos 
á rbo le s , agosta en pocos instantes las cosechas mas pingües, 
y causa unos estragos difíciles de describir, de suerte que 
puede compararse á los horrorosos australes : estos recios 
temporales, cuya duración es de cuatro á cinco dias, suelen 
repetirse tres ó cuatro veces al a ñ o : la primavera general
mente es tria y l luv iosa , y puede decirse que se pasa repen
tinamente de un temperamento estremo á otro; pero en cam
bio el otoño es muy prolongado y delicioso: aun cuando los 
vientos del S. y O. no son los dominantes, déjanse sentir con 
alguna frecuencia, en perjuicio de la vegetación y la salud, y 
las enfermedades mas comunes son fiebres inflamatorias é in-
termiteates; pero estas, que cu algunos puntos son endé
micas, van disminuyendo á medida que desaparecen los 
estanques en que abundaba el terreno y las producían. 

MONTES t SIERRAS. Dominado el terr. en toda la línea del N . 
por los Pirineos, en los que se ven estensos bosques de enci
nas, robles, acebos y arbustos, y de donde se desprenden 
innumerables fuentes y arroyos de esquisitas aguas; tiene 
ademas elevadisimas montañas , ramificaciones de aquellos: 
las principales son las de Salinas y Requesens, poblada de 
acebos, que se hallan eu la misma dirección; la de Rodas al 
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E . , y la de Mon al O.: en cada una se encuentra un santuarir» 
y en la de Rodas hubo un monast. de claustrales tarraconen
ses , que se trasladó á Yilasacra, y después á Figueras: en 
el interior se encuentran dos montañas aisladas, de menor 
elevación que las anteriores; la una llamada Monroig , po
blada de espesos bosques de alcornoques, está inmediata a l 
camino que conduce de Figueras á la Junquera; y en su cima 
hay un cast. que los franceses fortificaron y artillaron en la 
guerra de la Independencia, para evitar las sorpresas y daños 
que incesantemente les bacian los somatenes y guerrillas, gua
recidos en los matorrales, en tales t é rminos , que por esta 
razón la llamaban montana negra; y al evacuar el terr. 
volaron la fortificación : la otra , llamada sierra de Sta. Maij -
datena , se halla en la parte del O . , es muy escarpada, carece 
de toda vegetación , y á su falda se encuentra un santuario, 
dedicado á N l r a . Sra. de la Salud: en la parle del Pirineo 
que separa el Ampurdan de la Francia, hay varias cortaduras 
y collados, por los cuales la comunicación entre los dos , 
reinos es mas fácil y espedita que por el resto de aquellas es 
cabrosidades; los mas conocidos y frecuentados , son el 
llamado Col lde Bañuls , el de Por te l l , el del V i , el del Morit , 
y e l d e Panisas, célebre por haber acampado en él con su 
ejército el emperador Cár lo-Magno, y por la entrevista que 
en el mismo tuvieron en el año de 1289 los reyes Alonso do 
Aragón y Carlos de Francia, para la terminación de la guerra 
que por tanto tiempo los enemistara: desde el Perthus á la 
Albera (|iucblosde Francia), hay otro collado, que llaman 
de la Condesa, el c u a l , según el tratado que en 1765 se ce 
lebró con la Francia , es neutral para ambas naciones, cuya 
circunstancia generalmente se ignora en el pais. Muchos 
valles y cañadas se encuentran en el terr., pero los de mas 
nota son los de Llausá y San Quirico de Culera, por sus escc-
lentes v inos , y los de la Serna, Cabrera , Arnera y Albaña. 
Toda la parte del Ampurdan que eslá á la der. de la carretera 
que conduce á Francia , es una dilatada llanura que puede 
considerarse subdividida en otras tantas, cuantas son sus de
nominaciones, según el t é rm. jurisd. que respectivamente 
ocupa; pero de la que no puede prescindirse de hacer parti
cular mención , es de la que se atraviesa 1/2 leg. después de 
Pont de Mol ins , llamada P l á del C o l ó , en cuyo punto se ven 
las ruinas de un conv. de Templarios, una ermita con la 
advocación de Nl ra . Sra. del Roure, y un monumento bas
tante elevado con una inscripción latina, que recuerda el des
graciado cuantt) glorioso fin del general, conde de la Union, 
en la batalla que se dió a l l i los dias 17 y 20 de noviembre 
de 1791 entre las tropas españolas y las de la república fran
cesa. El terreno, del que por falta de brazos queda mucha 
parte incul ta , es generalmente rico y feraz, y se dan bien en 
él cuantas prod. se encuentran en las nemas prov. de España: 
por la parte del S. y O. so ven estensos olivares de una loza
nía y robustez poco c o m ú n ; por la del N . dilatados bosques 
de encinas, robles , acebos, alcornoques y arbustos , que no 
solo producen maderas en abundancia para construcción, 
carboneo y combustible, sino que ademas proporcionan una 
considerable riqueza con la bellota y el corcho; en todas las 
montañas , collados y cañadas se crian inlinidad de yerbas 
medicinales, y las cortas de encina y demás arbolado, se re
ponen con la plantación de cas taños , que si se propaga , ase
gurará otra riqueza al pais por su fruto y buena madera: se 
cria mucho ganado lanar, cabrio , de cerda y caballar , y no 
falta caza mayor y menor y toda clase de pesca. L a feracidad 
del terreno hace que no haya necesidad de importar mas gé
neros que los coloniales y manufactureros , algo de trigo y 
pesca salada; pero en cambio se esporta mucho vino y aceite, 
bastante ganado, corcho, maderas, ca rbón , l icores, lana, 
cintiJos y algún prod. q u í m i c o , siendo los precios de los 
frutos de "un año c o m ú n , los que se espresan á continuación: 

Trigo 120 rs. carga. 
Aceite. 
Vino 
Corcho en rama. 
Lana 
Carnero 
Vaca 
Tocino fresco . . 
Id. salado. . . . 

400 i d . id 
CO id . id 
20 rs. 
id i d . 
4 rs. 
4 rs. 
5 rs. 

a. 
i d . 
17 mrs. la carnicera, 
i d . 
i d . 

C rs. i d . 

R í o s , FUENTES T ESTANQUES. L a m u l t i t u d de manan t i a l e s 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[938]



A M P 
y destilaciones que se desprenden del Pir ineo, da origen á 
varios r. y arroyos que cruzan el ler r . , y al paso que le fer
t i l izan, contrihuyen al aumento de su r i q . , impulsando 
diferentes molinos y otros artefactos. E l F luv in , que tiene 
su origen en el part. jud . de Olot , limítrofe al Ampur-
dan, baña á este en toda la linea del S., pasa por los term. de 
Besalú, Crespia y Bascara; en su curso de 5 leg. dentro del 
terr., riega mucho terreno , da movimiento á varios molinos 
harineros, y tiene tres barcas para su paso; una en Vilert, 
otra en Bascara, y otra en San Pedro Pescador, por cuya 
playa desemboca en el mar. A lgama , cuyo nacimiento y 
;urso ya se describió, (V.) no obstante la cscaso7. de sus aguas 
y el corlo trecho de 2 1/2 leg. que corre por este terr. , i m 
pulsa las ruedas de cinco molinos harineros, y después de 
prestar esta ut i l idad, se une al M a n o l , que mas caudaloso y 
de mas rápida corriente, da sus aguas á siete molinos harine
ros y un martinete de batir cobre, y antes de llegar á Sta. Leo
cadia de Algama, es sangrado en cantidad de tres muelas, 
por medio de un famoso acueducto, construido 10 años ha, 
para dar movimiento S dos molinos harineros en las inme
diaciones de Figueras y punto llamado Crac de l a M á ; esta 
hijuela vuelve a unirse con el r . antes de llegar á Vilanova, 
en cuyas inmediaciones pierde el nombre, conduyendo con el 
Muga , que tiene su origen en la linea divisoria 3e España y 
Francia; qa su dirección de N . á S . , rápida y estrcpi losaál 
principio ,^'ecibe las aguas de varias fuentes, y las del itr-
« m i , en el punió llamado Muga T o r t a , t é rm. de San Lo 
renzodela Muga, donde tiene un puente de un solo arco; 
fertiliza muchas huertas y praderas, da impulso á un marti
nete , á 17 molinos harineros y á la famosa máquina do Jordá 
do ¡VIolins, cuyo artefacto, admirado de nacionales y estran-
geros, puede moler en tres meses todo el trigo del Ampur-
dan: en su curso se encuentran diferentes saltos, pero el 
principal es el que se ve en las inmediaciones de San Lorenzo, 
donde estaba la famosa fragua nacional de Sta. Bárbara , en 
la que se fundían toda clase de proyectiles, y fue incendiada 
por los franceses en 1595 , habiéndose construido después, 
próxima á sus ruinas, otra de propiedad particular, que 
producir ía mas utilidades sise hallara mas dist. del vecino 
reino: entra el Muga en el llano del Ampurdan , próximo á 
Pont de Mol ins , donde le cruza un puente de tres arcadas, de 
construcción moderna, muy só l ido ; mas apacible ya su cor
riente , sigue en dirección de Pereleda, en cuyo té rm. , y sitio 
llamado la Salanca, se le unen el Llobregat y el Orl ina , 
después de haber regado diferentes terrenos, c impulsado 
varios artefactos; aumentando asi su caudal, continúa con 
mansa corriente hasta desembocar en el Mediterráneo por la 
bahía de Rosas; á 1/2 leg. de Castellón de Ampurias , donde 
tiene otro-puentc con siete ojos, que aunque de construcción 
moderna es de muy mal gusto , y se halla mal cuidado. Son 
muchos los estragos que con sus avenidas y desbordaciones 
ha causado en diferentes épocas esto r . ; pero entre las que 
mayores daños han producido , se cuenta la que ocurrió 
en 1421, de cuyas resultas casi desaparecieron los pueblos do 
Gabanes, F o r t i á , Bimons y Vi l lanova, habiendo arrastrado 
también la corriente parte de las murallas de Perelada, un 
barrio de Castellón de Ampur ias , y dos fuertes y antiquísi
mas torres que se hallaban inmediatas á Rosas: muchos 
riach. y arroyos se encuentran también en el terr . , que, ó no 
tienen nombre, ó le pierden muy pronto, por depositar sus 
aguas en otros do mas caudal. En Ciurana, Castellón de A m 
purias, Rosas, y otros puntos, hay estanques de bastante os
tensión , y en algunas partes se procura su desagüe para 
evitar las muchas intermitentes que so padecen, y de las que 
se los considera como la causa principal. En Dosguers, la 
Estrada y San Clemente Sasebas, hay fuentes de aguas ter
males sulfurosas, que aunque abundantes y de muy buena 
calidad, se hallan descuidadas y apenas son conocidas en el 
pais ; y en Requesens, San Miguel do Culera y otros puntos, 
se encuentran manantiales de aguas ferruginosas, en igual 
estado de abandono que aquellas. 

CAMINOS. Atraviesa el Ampurdan casi por su centro de S. á 
N . , la carretera que conduce de Barcelona á Francia , pa
sando por Figueras, Hostalcts, Pont de Molins y la Junquera; 
hállase en buen estado, y en toda la línea se encuentran posa
das y fondas, donde el Tiajero es seryido con esplendidez y 
lujo ; de E . á O. le cruza la carretera de Rosas á O lo t , que 
está muy deteriorada y casi intransitable por alguno» puntos. 

TOMO II. 
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como sucede con todos los demás caminos' locales, carretero 
y de herradura. 

IKDDSTBIA. Aun cuando los ampurdaneses se hallan dota
dos de escelentes disposiciones para toda clase de adelantos, 
no abraza la ind. que so ejerce en el pais tantos ramos como 
la de las demás prov. de Ca ta luña , pues se halla reducida á 
los molinos y artefactos de que se ha hecho mér i t o , á la fa
bricación de paños ordinarios, bayetas, alfarería, algunos 
prod. químicos y otros objetos de primera necesidad; á varias 
fáb. do tapones de corcho en Agul lana , Figueras y otros 
puntos, á las de curtidos que hay en la ú l t ima pobl . , y las 
de hierro, en el Pir ineo: siendo de notar, que si de las 
dos úl t imas clases no existieran, araso reportarla mas ven
tajas el |)ais y la hacienda públ ica ; pues á su sombra se co
meten innumerables abusos, que al paso que no sirven mas 
que para enriquecer á un reducido número de especuladores, 
arruinan á los operarios y comerciantes de buena fe, y privan 
del sustento á muchas familias. E l precio de los jornales en 
las labores de la agricultura es de 8 á 12 rs . , según las esla < 
clones, y el de los artesanos de 0 á 12. 

COMEUCIO. Limitado el que se hace en el Ampurdan á la 
venta del sobrante de sus p rod . , so conducen estas á los 
mercados de Figueras y Castellón de Ampur ias , como puntos 
los mas á propósito para el t ráf ico, por su sit. y las demás 
circunstancias que reúnen. 

COSTUMBRES. Las de los ampurdaneses, cuyo carácter es 
v i v a z , emprendedor, belicoso y hospitalario con el forastero, 
se diferencian muy poco de las del resto de Cataluña , si bien 
se advierte en su trato la proximidad al vec. reino de Fran
c i a : entre sus diversiones, las que mas predominan son el 
baile (al que tienen una afición que casi raya en frenesí), y 
los juegos de naipes y de pelota. 

HISTORIA. Él nombre Ampurdan ha quedado á este terr. 
del de la ant. y célebre c. A m p u r i a s , asi como los latinos 
le denominaron Emporitamis , y antes se dijo de los indicc-
fes ó indigeíes \ior la c. I n d i c a , su denominante pr imit iva 
(V. INDICA). Los geógrafos mayores adjudican á estas gentes, 
que eran las mas orientales de E s p a ñ a , toda la costa desde el 
Ter , cuyo r . es el t é rm. de los Laletanos, hasta el Sallo P i 
renaico. Ptolomeo les atribuye en ella el r . Sambroca y el 
Clodiano, y las c. Emporiw y Rhode, y en lo Mediterráneo 
Deniana y / i m c o r i a . Eslrabon, atendiendo sin duda á las 
cuatro c , (fue después hubo do nombrar Ptolomeo, capitales las 
cuatro de otros tantos cantones ó distr. , espresó que los ind i -
getes estaban divididos en cuatro parcialidades. E l poeta Rufo 
Festo Avieno dijo ser esta gente dura , feroz, dada á la caza, 
y avezada á los valles y bosques, al describir su costa: 

Posí indigcles asperi se proferunt 
Gens i s l a d u r a , gensferox , venatibus 
Lustrisque inhertnt. 
nehiscit i l l is m á x i m o Por lus sinu, 
Cavumque late cespitem inrepit Sa l tum, 
Postqucerecumbit l i t lus indigeticum 
Pyrence ad usque promlnentis verticem. 

Sin duda es el golfo de Rosas, del que habla A v i e n o ; y de 
Estrabon , Mela y Pl inio resulta su misma doctrina, esten
diendo á los indigetes hasta el Pirineo: los últimos de la costa 
desde el Ebro á estos montes los colocad primero: •iQuidam, 
dice ademas, hablando de los mismos, et extrema ¡¡//renos acco-
lunt usque ad trophcea Pompeii, per quee iterest ex I t a l i a i n 
exteriorem, quam vocant l í i s p a n t a m . . . . ' •flumen rubr ica-
t u m , á q i i o laletani et indigetes*; escribe el segundo:» 
Tum ifer py renaú promonloria Por lus Veneris est Sinu 
Salso, et Cervaria locus, finís Gallice»; concluye el tercero 
la descripción do la costa, viniendo de Francia á España (V. 
INDIGETES). 

Es de suponer que este fue el pais primero que los fenicios 
pisaron de nuestra Península: según Diodoro Sículo, aporta
ron cerca de los Pirineos, donde hallaron tan la abundancia 
de oro y plata (V. PIRINEOS), que esta riqueza les cebó mas 
que tocto para establecer colonias á lo largo de la costa ibé
rica (V. ESPAÑA). También los griegos surcaron sus aguas y 
colonizaron en esta región (V. RHODE y EMPORIA). Por ella vió 
Roma marchar sobre sí las armas de Cartago al mando do 
Aníbal. Vinieron los indigetes á ser de Roma , cuyas armas 
recibió esla reg ión , la primera de las de E s p a ñ a ; y después 
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que su ejúrcito fue batido por el cónsul M . Porcio Ca lón , ya 
110 se libertó de su dominio , que antes tanto odiara , hasta 
que fue de los invasores del Norte. Fue de los sarracenos, 
y sin gozar mas su ant. independencia, fue luego de un conde 
6 de uu rey, y quedó reservada para sufrir inmediatamente 
las rivalidades de franceses y españoles. Cuando Cataluña dio 
el grito contra el Gobierno de Felipe IV, no son de calcular los 
males que hubo de sufrir el A m p u r d a n , particularmente en 
las repelidas veces que fue asolado por las tropas del Ilosellon. 
No fueron pequeños tampoco los que le añigieron en las guer
ras de Sucesión, habiéndose declarado por el Austriaco, ni des
pués en la de la Independencia, y en las civiles que ultima-
mente han tenido lugar. Contaba en esta época e l / t í n p w í t e n 6 
batallones de Mil ic ia Nacional, 2 de ellos ligeros y los otros 4 
dejlinea; una compañía dcartilleria, otra de bomberos y algu
na caballeria; milicia que prestó grandes servicios, ya en las 
columnas que de ella se formaron, como en los varios desta
camentos á que fue destinada, habiendo sostenido por si sola 
el obstinado sitio de l í e s a l ú contra la división de Guergué. 
Parte de esta fuerza quedó desarmada en 18i2 , cuando la 
sublevación de Barcelona, y la restante lo fue el año de 1843, 
á consecuencia del alzamiento por la Junta Central. Como han 
trabajado áes te pais las guerras, se ha vistoasolado también 
en diferentes ocasiones por otras calamidades: la gran sequía 
del año 1333; una peste en los de 1347 y 1348, que dejó de
siertas algunas pobl.; la langosta que acabó con toda su ve-

§elación en julio de 1358; una inundación en 1421, que 
ejó casi destruidas las pobl. del bajo Ampurdan; la gran 

sequía del año 1541; los terremotos y tormentas en el año 
1012; por cuyos estragos terrorizados los arapurdaneses, 
determinaron procesiones al Pirineo, cada pueblo á punto de-
termioada y distinto: se reunían en San Quirdo de Colera, 
y de allí subian á la capilla deRequeséns , tomando en se
guida cada uno el sitio que tenia señalado. A I votarse por los 
pueblos esta procesión se resolvió verificarla cada cuatro años, 
para evitar sus consiguientes dispendios; después algunos 
pueblos la dejaron del todo, y otros la continuaron cada año 
por vía de diversión. Ademas de las ruinas que ofrecen mu
chas alturas del Ampurdan, pertenecientes aun á los ant. 
cast. montanos, que tenían sus c. indigetas, también presen
tan muchas las torres ó atalayas que edificaron los ampur-
daneses para defenderse de las correrías del corsario Barba-
Roja , cuyas atalayas eran guardadas por un alcaide con cua
tro ó mas hombres, y un perro de presa cada una. 

E l t í tu lo de condado, que goza este terr., data desde luego 
después de haber sido asolado por la Invasión agarena. Sol
imán , capitán y prefecto de los sarracenos en esta parte de 
la provincia Tarraconense, para asegurarse mejor en la po
sesión de su gobierno, resolvió someterse á la obediencia del 
rey P ip ino , cuyas armas victoriosas le hacían temer la pron
ta pérdida de su estado. Este suceso dió á los reyes de Fran
cia toda la oportunidad que apetecían para restaurar de al
gún modo los pueblos, y establecer el gobierno mas conve
niente á su defensa. Nombraron varios condes á fin de que 
guardasen los países de que se titularan, por cuya razón fue
ron llamados (luardiax del l í m i t e h i s p á n i c o . Dividióse este 
en algunas d i ó c . , y cada una de ellas en cierto número de 
condados. E l terr. de Ampurins fue unido á la de Gerona; 
apareciendo el condado Emporitano entre los cuatro que se 
formaron de aquella dióc. l lermingario, á (pilen otros llaman 
Irmingario, es el primero que se ve titulado conde de A m -
purfas en la historia con fecha del año 813. Este condado, 
cuya cabeza es la v . de Castel lón, estuvo muchos años en 
la casa de los Moneadas, descendientes do Dapífer: por los 
años de 1300 entró en la corona de Aragón , y por via de pa
rentesco fue trasmitido á la ilustre casa de Medinaceli. 

A M P U R D A N (SAN ISCLE D E ) : I . con ayunt. de la prov. , 
a l m . de rent. y dióc. de Gerona (4 1/2 horas), part. jud . de 
Ea-Bisbal (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (24 1/2): SIT. 
en un llano á la m á r g . del r . Ter, bien combatido de los vien
tos y con cielo alegre; disfruta de un CLIMA, saludable ; tiene 
20 i ASAS y una Igl. parr. bajo la advocación do San Iscle, 
servida por un cura, cuya vacante se provee por oposición en 
concurso general; conliña el TÉRM. por el N . con el de Canet 
de Berges, por el E . con el de Serra, por el S. con el de Fo-
nolleras, y poY el O. con los de Parlaba y Ultramont, esten
diéndose á 1/4 de hora en todas direcciones: el TERRENO fer
tilizado en parte con las aguas del r . Ter , es de buena cal i -
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dad; participa de monte y llano; en aquel hay escelentes pas
tos de prados naturales y algún arbolado para combustible; 
y en este se da con bastante lozanía el olivo y viñedo; hay en 
cultivo 300 vesanas de primera calidad, 000 de segunda y 437 
do tercera: rnon. : tr igo, avena, espelta, v ino , aceite, cá
ñ a m o , legumbres, pocas hortalizas, leñas de combustible y 
buenos pastos: P O B L . : 20 vec. ; 104 a l m . : CAÍ. r i i im.; 
2.807,600 rs.: IMP.: 71,000 rs. 

AMPüRIAS (CASTILLO DE SAN MARTIN DE) : 1. unido á l a 
Escala (1/2 leg.), en la prov. , part. jud. y dióc. do Gero
na (4 3/4), aud. terr. y c. g ; de Barcelona (19): SIT. en 
una pequeña colina a l a orilla del mar en el golfo de Rosas, 
sobre U peña y ruinas de la ant. y poderosa c. de E m p a l ice, 
que por su celebridad dió nombre al terr. llamado hoy ^WÍ/J»;'-
dan ( V . su a r l . ) : le baten libremente todos los vientos, espe
cialmente el del N . , y á causa del encharque de aguas en el 
ant. álveo del r. F l u v i a , el CLIMA es propenso á fiebres Inter
in ¡lentes, y malsano; tiene 20 CASAS de ordinaria construcción, 
contándose entre ellas las de los cas. Cinclans y las Corts, y 
una ig l , parr. dedicada á San Martin y servida por un pár ro 
co ; el templo de una sola nave y de un aspecto tristisinio por 
10 tosco y pobre de su arquitectura tiene 27 varas de long. , 
11 1 2(lo lat. y 15 de elevación; está construido con frag
mentos de zócalos, pedestales, cornisas y otros ornamentos 
que denotan ser restos de algún magnifico edificio á^l tiempo 
de los romanos; hay 5 retablos de escaso m é r i t o , y coro edi
ficado sobre un arco, ambos de distinta construcción que el 
todo de la I g l . ; separada de esta, á la der . , se halla una 
capilla, y contigua á ella la sacrist ía, que habiéndose edifica
do en el año do 1743, se agregaron al templo. En el frónlis de 
la puerta do este hay una lápida con una inscripción en dialec
to ca ta lán , en la (pie se lee: «que en el dia de Sta. Mar^a 
rita del año de 1527 se colocó la primer piedra;» en un pe
destal que forma la base ó estribo del arco sobre que está el 
coro, se ve la siguiente inscripción: «1538» y en el ladoopues-
to las barras de C a t a l u ñ a ; en la parle esterior al lado del S. , 
y á la altura de 3 palmos del nivel del terreno se halla una 
piedra de 1/2 varado long. y 3/4 de lat., que copiado fiel
mente es como se demuestra á continuación: 

A1IMOKPI 
C W C P A T 
P A Y E L A 
A E M 1 U A 

el trozo que falta fue robado en 1832 por un curioso cstran-
gero, cuyo intento era hacerlo de toda la piedra, y no tuvo la 
suficiente precaución para arrancarla de su lugar; circuye á 
la pobl. casi por todos lados una fuerte y espesa muralla, 
obra de siglos muy remotos, y se cree que en aquellos tiempos 
era este punto la torre ó fanal que servia de guia á los mari
neros para la entrada y salida de las embarcaciones en el 
puerto; según lo Indican las ruinas , este barrio era mucho 
mayor de lo que ahora representa, y si no estaba entera
mente circuido de las aguas del mar le faltaba poco. Por la 
parte del S. de dicho fuerte se encuentra un pedazo de mu
ralla de cal y canto, construida con estraordinarias piedras 
sobre una cord. de rocas, continuamente azotadas por el mar, 
la que ha resistido por espacio de tantos siglos al continuado 
embate dé las olas; su long. será de 100 varas con 5 de espe • 
sor y G de elevación; esta muralla se prolongaba al parecer 
hasta la misma peña donde estaba colocada la torre y fuerte 
del farol, hoy casco de la pobl . ; por lo que se deja conocer 
que la subsistente no es mas que una sesla parte de la que 
encerraba aquel grande puerto ¡ pues no ha muchos años se 
conservaban en dicho trozo grandes argollas de hierro, cuyo 
objeto no podía ser otro que el de amarrar las embarcaciones; 
á 200 varas en linea perpendicular de dicha muralla , hay un 
conv. de P P . Servitas de Gracia, antes ermita de San Salva
dor; en el espacio que media entre la repelida muralla y el 
conv., se descubren entre la arena los restos de un gran edi-
l ic íoque se supone seria algún templo, y en torno suyo 
otras muchas ruinas de edificios, sepultadas también en la 
arena ; el conv. que ya es una verdadera ruina, pues duran
te la úl t ima guerra han sido sustraídos sus materiales furti
vamente , hasta el estremo de no haber quedado mas que los 
cimientos y algunas paredes, estaba colocado sobre una pe-
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quena col ina, ramal de un monte elevado unas 30 varas so
bre el nivel del mar; y la cima de dicho monte que forma 
una hermosa csplanada , es según opinión generalmente re
cibida, la parte mas principal de la opulenta A"m;joriw, y asi 
lo demuestran los restos de formidables muros y multitud do 
edificios que se hallan al l i enterrados; so conoce que esta par
te de pueblo estuvo separada de lo demás por medio do una 
gran muralla de piedra y ca l , cubierta de una fuertísima ar
gamasa hecha de picadillo á modo de be tún , de la cual exis
te en la parte del S. un trozo de 300 varas: hacia el O. se ven 
pedazos de otro ínuro demolido de la propia estructura que 
el anterior; entre ellos uno de 500 varas de long. , 5 de eleva
ción y 4 de espesor. Otros ant. restos que se han cnftnlrado 
en varios punios de la plataforma del conv., no permiten du
dar que aquella parte principal de la c. estaba completamen
te circuida por un muro idéntico al del S., formando el todo 
un cuadrilongo de 150,000 pies. Según se colige por las rui
nas que se encuentran á los lados del E . y del O. del espresa
do cuadrilongo, habia dos grandes arrabales circuidos tam 
bien de sus respectivas murallas, pero se ha observado que 
ninguno de estos barrios ha proporcionado tantas preciosida
des, ni manifiesta tantos vestigios de edificios notables y 
suntuosos, como la parle principal que se ha descrito: á 1/4 
de hora de la pequeña pobl. de Ampuria hay un vecindario 
de 4 casas de campo llamadas las Corls; y en 2 de ellas se con
servan aun dos fuertes torreones muy altos, que á primera 
vista denotan su an t igüedad , y se dice que en esto s i t i ó se 
reunian los ancianos y magnates emporitanos para tratar do 
los negocios graves do justicia, y promulgar las sentencias do 
muér le contra los delincuentes, merecedores del ú l l imosupl i -
cioj y confirma esta opinión el que á unos 700 pasosde dichos 
torreones, al cstremo, hacia un montecillo en medio de un 
cercado de piedra y cal que forma una plaza cuadrada de 670 
varas, se vé lo que llaman Castellet o Gorias , y consiste en 
una torre maciza y cuadrada, construida «on grandes piezas 
do argamasa muy dura, formando un cubo de 4,800 pies, y 
sobredi una columna de fino m á r m o l , "de la cual colgaba la 
cuchilla del rigor, en señal de la dureza del castigo y rectitud 
de la jus t ic ia . 

Además de los monumentos de que se ha hecho m é r i t o , se 
descubren continuamente al ejecutar las operaciones agríco
las , cimientos innumerables, cisternas y algibes, sepulcros, 
trozos de columnas y otras preciosidades, entre las que me
recen particular mención las que ya en el año do 1785 tenia 
en su poder D. José Maranges y de Mar imon , y eran mas 
de 500 monedas de plata y cobre de varios cónsules y empe
radores romanos, principalmente de Escipion, Catón, Mario, 
Agripa y Julio César ; un ídolo de cobro; una culebra de pla
ta con dos cab. , ágatas y cornelinas Con varias figuras; un 
r iquís imo camafeo, muchas piedrecitas finísimas, un busto 
de Tiberio César , una diosa Venus de cobre dorado, vestida 
á la romana; un finísimo topacio oriental engastado en 
una sortija de oro; una cornelina muy rica con "dos bustos 
grabados ea fondo, dcUion y Silvio; vasos de vidrio y de bar
ro del modelo mas raro y de estrañas figuras, y un pórfido 
que indica haber sido pedestal de una columna, con la s i 
guiente inscripción: 

SEPTÜMIAC. L . SECUNDA. V . S . F . H . M . H . N . S . 

Mas de 2,000 medallas que reunieron D . José Antonio 
de Marinon , hacendado de La-Bisbal , y el Sr. Bolos, 
vec. que fue de Olot, con las cuales formaron monetarios ; y 
unas 600 medallas, dos ídolos de bronce, una cab. de Baco 
en m á r m o l , y varias piedras preciosas que posee D. Gabriel 
Mol ina , vec. de la Escala. En vista, pues, de tantosdescubrw 
mientos como so han hecho y se están haciendo, y atendida 
su importancia y la ninguna utilidad que muchos de ellos 
reportan á las ciencias y á l a s artos, por deberse á la casualit 
dad de abrir hoyos para plantar v i ñ a s , ó al arado de un la
brador que despreciara, y aun acaso inutilizara objetos de 
gran mér i to , pero de poca estima para él, porque no los conoz
ca ; seria de desear que el gobierno mandase practicar cscava-
eiones en aquel terreno, con la debida dirección y método, y 
tal vez de esta suerte se enriquecieran nuestros museos de an
tigüedades , y tuvieran la arquitectura y eseultura modelos 
dignos de imitación y de estudio, iguales y tal vez superiores 
á los que se han descubierto en las del Herculano y Pompeya. 
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E l TKRM. de Ampurias, en cuanto á sus confines, puedo 

verse en el art. de la Escala de donde se considera como arra
bal : su TIÍHMÍNO es pantanoso: la coanEsroNnENciA la recibo 
en la Escala los domingos, miércoles y viérnes , y salo los 
mismos dias: rr.on. : trigo, centeno, cebada y n ia iz , y la 
mayor cosecha es de los dos primeros art.; hay ganado lanar, 
vacuno y caballar, siendo este el mas abundante; caza do 
perdices, conejos, liebres y aves acuát i les , y pesca de angui
las y barbos: la IND. está reducida á un molino harinero i m 
pulsado por las aguas del r. T e r : PORL.; 20 v e c ; 100 alm.: 
CAP. PROÜ., IMP. y CONTR. con la Escala (V.) . 

HisroniA CIVIL. Descrito el lugar donde existiera la ant. y 
célebre Emporio; , y los restos que de ella se han descubierto, 
aquí es Adonde su historia debe acudir áencon t ra r todo el i n 
terés que ofrece á los sucesos el conocimiento de las localida
des; aunque como pobl. desaparecida enteramente, y nuevas 
las que en la actualidad ocupan el asiento de su imi.Acrópolix 
y sus dependencias, parezca mas natural tratarse de ella en el 
art. EmporUe. Debió esta c. su nombre y esplendor á los grie 
gos establecidos en Marsella, oriundos de la c. Phocea de 
la Grecia as iá t ica , sit. en el í ím. d é l a Jonia con la E o l i a , lo 
que díó motivo á que en Mela y Plinio aparezca como pueblo 
j ó n i c o , y eolio en Ptolomco. Aunque se pudiera dudar do 
donde vinieron los que, con nombre de Plwcences, fundaron 
diversas colonias en I ta l ia , Francia y España, por resultar cu 
dos partes de la Grecia , como dice el P . Bisco, cierto prin
cipio y origen para denominar á los queso celebraron con esto 
nombre, habiendo en la Grecia europea una pequeña región, 
l lamadaPhocis , cuyos pueblos, refiere Pausanias, fueron 
destruidos por las guerras de los persas, y convertidos do c. 
en a l d . , y la c. Phocea, en la gran región donde se colocó la 
cuna de la poesía y de las artes que florecieron en la Grecia; 
y sin embargo de que atendiendo á los escrilores ant., parece 
deberse establecer su procedencia de la región Phocis , por el 
nombro (pie dan á la parte de donde les trageron, pues Séneca 
dice que vinieron i 'ftocífíere/íc/a; Agelio, que fueron echarlos 
ex ierra Pliocide; L ú c a n o , que se trasladaron á estas regio
nes e r u t o l'hocidos arces , y L iv io dice do ellos d Phocide 
p ro fec í a s ; debe tenerse por constante su partida de la célebre 
c. de Jonia, que fue la mas dedicada á la marina y comercio 
de la Grecia , según resulta do los escritores ant., y envió fre
cuentes espediciones marit . á varias partes de Europa, fun
dando muchas colonias ó emporios de su comercio. L a moneda 
de Emporke, en que se funda Morales para asegurar su origen 
de los Phocenses de Bcocia , porque presenta nn rostro a un 
lado con el nombre de la c , y en el otro el caballo Pegaso, 
reverenciando mucho estos Phocenses al dios Apolo y á las 
nueve Musas, estimando y celebrando su monte Parnaso y la 
fuente Pegasea, nada arguye contra su origen jón ico : según 
Estrabon, todos los jonios reverenciaban mucho también el 
templo de Apolo de Delphos, como á Diana de Ephcso, cuyas 
divinidades tenían por hermanas. A estos Phocenses. atribuyo 
el mismo Estrabon la fundación de la colonia Masillad Mar
sella, asi como á Marsella la de Emporiiv. Erodotoy otros 
autores dicen igualmente, que Marsella fue fundación de asiá
ticos. No desconoció Morales la fuerza de estos testimonios, y 
por tanto vino á conciliar con ellos la doctrina, que creía re
sultarle de la moneda , suponiendo á los Phocenses de la Jo
nia , descendientes de los Beocios, lo que en efecto puede ras
trearse en algunos escritores:/Vioccnseí aíi ea nenipephockle, 
gemís ducun t , qua; ad pnrnassum monlem est, dice Pausa
nias; pero no es necesario creer que el caballo Pegaso repre
sentase en la moneda tan remoto origen, careciendo de mo
tivo para negar el uso natural de este signo á la c. que debió 
reverenciar á Apo lo , puesto que le reverenciaba su progeni
tura inmediata la colonia Masi l la , y se lo creia hermano de la 
Diana de Ephcso, deidad á que, particularmente adoraba. 
Aun el símbolo del Pegaso , que se l lamó hijo de Neptuno, 
representaba con gran propiedad la velocidad de las naves, 
y pudo muy bien usar de é l , sin otro motivo, esta c. como 
dedicada á la marina. 

Por el testimonio de Estrabon sabemos, que los raasillen-
ses, buscando el comercio de España, antes que en el Continen
te , tomaron tierra en las islas Medas, donde construyeron 
un pequeño pueblo que llamaron Palcópol is (y.yt m M 
su esterilidad no podía largo tiempo retener á esta gente 
industriosa y comerciante. En la costa que les cala al fren
te, sentaba, algún tanto separada del mar , la c. de los 
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indígenas cspafioles, llamada Indica, cap., y flenominan-
te de los pueblos indíceles (dichos gcneralmea.te induje-
tes), mencionada por Eslephano Byzanlino, Vrbs l l lspauim 
prope Pyrenaum, una de las cualro parcialidades en que Es-
trahon presentó estos pueblos divididos (V. INDICA;, y hubo 
de ganar mucho la amistad do esta c. la cultura y comercio 
de aquellos estrangeros, pues les permitió establecerse junto 
á ella, y fundar para si otra c , mediando solo entre ambas 
una muralla con una puerta, que, abierta durante el dia, 
para la mutua comunicación , se cerraba de noche, y se v i 
gilaba de modo que, como dijo L i v i o , la (iisciplina é r a l a 
prendado paz, y aun equivalía al poder. Sin razón alguna 
pretenden varios escritores modernos que la c. indígena, junto 
; i la cual so establecieron los masilicnses, era fundación de 
Ascanio, hijo de Eneas, quien quiso edificar un pueblo seme
jante al d e / l i t o de I ta l ia , imponiéndole su mismo nombre; 
ni aun hay fundamento bastante para creer que se llama
se A Iba una c. en toda la región de los indigete», siendo 
muy débil la congetura que resulta del nombre del r . Alba 
que, según P l in io , pasaba junto á esta pobl. para aí i rmar 
que se liaraaso Alba ella misma, y esta es la única que se 
ofrece. Ningún geógrafo dejó memoria de. c. alguna indige-
ta con esta topografía: consta do su existencia desde que 
nos dijeron , que junto á ella se estableció la colonia Griega; 
pero ninguno la dió nombre. Nos fundamos para creer que una 
e. denominó á los pueblos indigetes, porque es natural; y es
pecialmente por mencionarlaEstephano Byzantino, Indica. 
N o dudamos sor esta c. la española que tan bien acogió á los 
masilienses por la propiedad de su topografía, pa ra la exis
tencia de una gran c , para la denominante de la región es
tendida desde el Ter al Pirineo, y sobretodo porque si su 
nombre no hubiera sido absorvido do tan ant. por el de 
Emporim, que tanta mas gerieratidad hubo detener desde lue
go, por el mayor comercio de los hab. griegos, no apareciera 
en Estphano Dyzantino solamente el nombre Indica. Sabe
mos ademas la grande importancia de esta e. española, unida 
á la masiliense, á la que nadie da su nombre propio, por 
su conducta, ya al recibir á los estrangeros, y permitir 
su establecimiento en sus mismas puertas del modo que lo 
h izo , ya por la manera de establecerse estos, y política entre 
unos y otros observada; pero mayormente por la conducta 
que se la vió guardar en las grandes vicisitudes que corrió el 
país , cuando fue invadido por estrangeros armados. El la su
po abrir sus puertas al comercio y á la i lus t ración, y ella 
supo cerrarlas y defenderlas valerosa y obstinadamente con
tra la tiranía por sola su previsión al ver un ejército. No 
parece merecer en verdad esta conducta los dictados de 
gente dura y feroz, que, aunque español, dió á los indigetes, 
el poeta Aviono en tiempo de Teodosio el Grande. No pue
den menos de persuadir todas estas congeturas la existen
cia de la denominante do los pueblos indigetes en esta 
c. incógnita. Los griegos llamaron su nueva c. Empnrium, 
que se interpreta depósito ó factoría. Es del todo arbitra
rio lo que discurrió E r r o , diciendo, que este nombre es 
de origen ibero, céltico ó éuskaro , y fué el que distinguió cá 
la c . i nd ígena : poco filológicos son uno y otro pensamien
tos separados ambos do las autoridades mas respetables y 
de las fuentes del critico. Léese en singular E m p o r h m en 
clper íplo de Scylax , en Pol ib io , en Eslrabon, y en Estepha
no Byzantino; en Ips escritores latinos L i v i o , Mola y 
Plinio, aparece Emporioe. Este nombre absorvió luego, como 
hemos dicho, el de la c . inídgena y arabas c. se deno
minaron como una sola pobl . ; aunque no dejó de espresarse 
la diieroucia que existia enlre ambas. ' E s t antem, dice Es-
tthhoxi, i n duas urbes divisa muro ducto, cum ollm acco-
lerent Indigetum quidam.» L o mismo manifestó L iv io : 
• / o m tune E m p o r ú r dúo oppida r.rant muro divisa : u m m 
Grccci habebani á Phocea, unde e l Massilienses oriundi, a l -
terum H i s p a n i ' é igual idea que espresó Estrabon al llamarla 
•Dió^oHs, esto es, c. doble, manifestó también P l in io : E m 
porúr. geminam Iwc, velernm inco l a rwn , et grfBcorum, qui 
phoecnsium f w r e sobolss. Teniendo presente la doctrina de 
tantas y tan irrecusables autoridades como dejamos vistas, 
solo puede apoyarse el dicho oe Estephano que llama á esta e. 
céltica, y fundada por los masilienses , en que este geógrafo 
tuviese por céltica toda la costa do España, suponiéndola ha
bitada por los celtas de la Galla, y diera á la c. el nombre que 
juzgaba caber á toda la r e g i ó n / s e g ú n entendió Marca. Co-
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mo quiera, ni Estephano pudo creer que los masilienses, ni 
su colonia eniporílana fuesen celtas, ni por tanto mere
cer en toda su fuerza la impugnación de Casaubon y Nüftez: 
también Estrabon cuenta entro las célticas la colonia de 
iYícca, fundada por los masilienses en los términos do Ita
lia , y bien conoció Estrabon el origen de M a s i l i a . 

De esta pobl. Diopolis ó Gemina, la c. que daba al mar era 
do los griegos, dueños de todo el puerto, pomo ser los españo
les dedicados á ja marina. Según Tito L iv io (líb. 31 cap. ;i) 
esta parte do la c. no contaba mas que 400 pasos en derredor 
de su muralla. La española, que estaba al lado opuesto y apar
tada del mar, era mucho mayor: tenia basta 3,000 pasos de 
circuitofteonformo á los códices mas correctos del miaino 
historiador. Estrabon refiere, que los españoles mantuvieron 
su mismo gobierno después do la llegada de los griegos, y 
aunque unos mismos muros los guardaban de sus comunes 
enemigos, para mas seguridad quisieron unos y otros estar se
parados por una muralla qu ; los dividía, la cual nada estorbaba 
al mutuo auxilio en casos de necesidad. Admiró Ti lo L iv io que 
dos naciones calificadas do opuestas, y siendo los griegos pocos 
y losespañolcs muchos; aquellos dados á la contratación, y es
tos de ánimo feroz, según dice, y aficionados ; i la guerra, se, 
mantuviesen en tan buena armonía , que no se leyera hubiese 
entre ellos jamas un motivo de discordia, y atribuyo esta paz 
entre griegos y españoles al gobierno y rigorosa disciplina 
que observaban aquellos para conservar su amistad y la se
guridad de su dominio. Los griegos, dice, confiaban á los 
españoles lodos sus intereses y Tes hacían guardas do ellos. 
Tenían, sin embargo la parte de su pueblo que daba al campo 
muy bien fortificada, conunasola puerta, en laque había siem
pre do guardia uno de los principales en el gobierno do ta é.; y 
por la noche la tercera parte de los habitantes vigilaban loa 
muros con tanta diligencia, como si tuviesen presento al ene
migo. No admitían en su recinto á español alguno, ni salían 
el.os sin necesidad muy urgente. Cuando lo verificaban por 
la puerta que iba á la pobl. de los españoles, no salían menos 
do la torcera parle, y estos eran los mismos que en la noche 
antes habían estado do centinela sobro las murallas. Unico ob
jeto de sus salidas era la contra tación: los españoles no eran 
navegantes, y compraban las mercancías que importaban ellos 
de países remotos; los masilienses careciendo de campos que 
cultivar, compraban do los españoles los frutos necesarios á la 
vida. Con esta disciplina y la reciproca utilidad del comercio 
se mantenían estas gentes en suma paz y concordia. Los grie
gos emporitanos so aliaron pronto con liorna, como los bab. 
de Marsella, y sus veo. indigetes respetaron esta alianza; aun
que no hubieron do imitarla. Vió esta doble c. pasar por su 
lerr. la hueste cartaginesa, marchando sobre Roma: el empo-
rilano cerró su puerta al r ival de su comercio y de su aliada; el 
indígete la cerró al odioso enemigo do su libertad. En Emporios 
aportaron las naves y los soldados de Gneío Scípion, según re
fiere L i v i o (líb. 21 cap. 20), y del mismo L i r i o resulta haber 
aportado también en la misma c. Scípion el jóven con el pro-
pretor M . ,lunio Salinator y una armada de 30 naves, des
pués de la ruina de su padre y do su l io . Con poca difo-
repcia siguió el mismo rumbo que habían traído los Scipio-
nes el cónsul M . Porcio Catón, encargado de sujetar casi toda 
ía España citerior, que se había libertado del yugo romano: 
doblado el promontorio pirenaico, aportó con su armada, pr i 
mero á Rosas y de al l i pasó á Emporiae, que siempre conser
vó gran fidelidad á R o m a , mientras que su contigua c. ind i -
gota era una de las que se habían levantado contra aquella re
pública. E l cónsul entró en la parte mar í t ima y griega de la c. 
y fue recibido como amigo; la otra parte de la misma c. era tan 
enemiga de Roma que no so rindió á su poder hasta que, venci
dos todos los ejércitos españoles, noqnedó y a á los indígeteses-
peranza alguna de poder sostener su libertad: honroso motivo 
para que los escrilores del imperio llamasen luego bárbaros , 
duros, feroces y aficionados á la g u e r r a á eslosbravos ylibres 
habitantes, que de olro carácter, y otra clase de costumbres, 
habían dado antes prueba á los Phoconses. Entonces los ciu
dadanos de Indica y los que se habían refugiado en su c , se 
entregaron al cónsu l , quien les trató con toda consideración, 
enviando libres á sus casas á todos los que no eran parle de 
la Emporio ' española. »Pugna pr idle adversa emporitanos 
hispanos, accolasque eorum in dedilionem compi i l i l : mul l í 
e l a l ia rum c iv i l a lum, qui emporios per fugerunt, cledirerunt 
se, quos omnes appellatos benigne, vinoque et cibo curatos. 
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domo» dimi.sit.» (Tilo Livin l ib. 34 cay). 8). Este aconloci-
mtenfojl iá sin dada lugar á.que Eslrabort pudiera decir des
pués tTempore, in unam conlucrunt civitalcm mistan ex 
barbaricis et Grcccis cnnslltutionibm rjuod et mul l i s alii . i 
evenil.t Habian vivido siempre los españoles y IMiocences 
con su única comunicación de comercio, con diferentes leyes 
y costumbres. No solo quedo hecha Emporiae una c. regida 
igualmenlo por los estatuios españoles y griegos; sino (pie 
todos sus vec. que luilncroii estado mas separados por la d i 
versidad d3 condiciones y costumbres, (pie por el muro que 
tenian interpuesto, recibieron también el idioma, costum
bres y leyes de los romanos. Julio César , después de venci
dos los hijos de l 'ompeyo, aumentó esta c. con nuevos colo
nos, estableciendo en ella soldados latinos, v e n tiempo de 
Tito Livio ya estaban enteramente confundidos los tres lina-
ge» y hablan desaparecido las diferencias de naciones y de 
or ígenes ; lodos formaban una sola c. con privilegio y mero 
de elúdanos r o m a n o s . « T e r l i u m ^ n u s Homanicnloniad Divo 
cesare pos! dcviclos l'ontpeii ¡iberos adjecli. Nunc in corpas 
unum con/usiomnes; Hispanispriits postremo et Cnecis in 
rivitatem liomonam ascitis.» {Tito Livio tib. 3 i cap. 9). Han 
«pierido algunos deducir del testo do L i v i o , que esta c. fue 
elevada á la dignidad do colonia; pero la voz culoni, como es
presa Florian de Ocampo, no quiere decir, moradores de Co/o-
«if i , sino de cualquier lugar, y , á serlo, no la hubiese con
tado l ' linio entre las do ciudadanos romanos, y hubiese 
espresado aquella calidad , siendo conocida su diligen
cia en referir las colonias. Obtuvo también de los roma
nos Emporio: el privilegio de batir moneda, y en ellas os
tenta el comercio, origen do su riqueza y el dictado 
de municipio , que es ei honor que la dio Roma, como 
dice Ocampo y puede verse entre las medallas de las colonias 
y municipios de España , publicadas por el M . Elorez en la 
tabla 21-, número U ; sin que so haya descubierto hasta aho
ra bastante fundamenío para atribuida el titulo de Colonia. 
Por las mismas medallas que so batieron en esta c. y so han 
encontrado en su terreno, se manillesta la confusión y mezcla 
de las gentes ipic la habitaron; en ellas so ven grabados ca-
ractéres latinos, griegos y españoles ant., idénticos á los que 
so hallan en otras monedas, propias de las c. ant. de España. 
Por ellas so ven también las diferentes divinidades á (jue de
dicó su culto: tratando del origen de los griegos que la po
blaban, ya >e ha hablado de las que represeatau el caballo Pe
gaso, símbolo do Apolo y de las Musas; en otras figura M i 
nerva, culto que hubo do recibir igualmente que el anterio-
delos Masilienscs () l'hoccnses i a j n n i a , cuyas dos denomi
naciones Mnsilienses y J'hocenscs convienen asi á los hab. de 
Masi t ia ó Marsella, por el nombro de su c. la primera y 
por su origen la segunda, como á los do Emporio:, que por 
su origen inmediato oran Masilienses , y I'hocenses , aten
diendo el mas remolo, sm que en esta atención envuelvan d i 
ficultad alguna, como so propone Marca para afirmar el o ú -
p,m mnsiliense áa EmporUe n i e l testo doP l in io : Geminum 
hoc veterum incotarum, et Girncorum, qui Phocensiumfuere 
sobóles ; ni el verso de Sil lo Itálico : 

Phocaica; dant Emporice dant Tarraco puvem. 

Según Estrabon, veneraban á Minerva en figura sentada: 
Án t i auo rum ilinervae s imulacrwn mul ta sedentia videtur-
nt Plioceir. M a s s i l i a : ; . . . . «Pausanias habla también del tem
plo ant. de Minerva en los Phocenses do Jonia. Otras meda
llas ofrecen la diosa Diana, que ya digimos adorar sus proge 
nitores, y Estrabon, mencionada Kodop, continua: ibi et E m -
poriis Dianam Ephesiam cotunt. cnusnm dicemus , obi de 
Mass i l i a sermo erit. Los Españoles hubieron de conservar sin 
duda su religión particular, hasta que en tiempo de Calón se 
mezclaron con los griegos, según se ha visto , y después los 
romanos introdujeron también sus divinidades. E l comercio 
principal do Emporio1 consistía en sus ricos tejidos de lino, y 
en sus apreciados espartos. S i se hubiese do creer al oh. do 
Gerona, contaba esla c. 30,000 vec. cuando mantenía su p r i 
mit iva magnificencia. Esta magnificencia so sostuvo , no solo 
mientras duró en España el poder de los romanos, bajo el cual 
seperpetuóEmporuodespues de s o m e t i d a á Caten, sino también 
en tiempo de los godos, con ladignidad de silla ep. ; ocur
riendo probablemente su destrucción bajo el al fango agareno. 
pues no es de suponer fuese en el estrago que trajeron los ale-
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manes á sus costas en tiempo do Galieno , habiendo perseve
rado mucho después do aquella destrucción su sede. En lo» 
anales Metenses, que del dominio de Solinuan, capitán y pre
fecto do los sarracenos en la parte oriental de la Tarraconense 
refieren haber estado reducido á las c. que hablan quedado 
menos destruidas, las cuales fueron Jlarceloua y Gerona, no 
so hace mención de / ímpono ; ó Ampnrias , que dehaber existido 
al m^nos en atención á su anterior importancia, no se hubiera 
callado su nombre; pero hubo do ser enteramente arruinada, 
y asi, no aparece tampoco mención alguna de ella en las jor
nadas de P ip inoy Carlo-Maguo, referidas por los historiado
res franceses. Entre los condados que formaron los royes de 
Francia á consecuencia de haberse sometido á Pipino el espre-
sado Solinuan, descando asegurarse mas por esto medio en su 
gobierno, cuyos condados ó distritos en que fueron subdividi-
das las diócesis que se hicieron, se encargaron para su defensa 
á otros tantos condes, llamados guardias del l imite htspdttieo, 
aparece el emporitani), siendo uno do los cuatro de la dióc. do 
Gerona. Ampurias fue otra vez poblada; pero en el siglo s i 
guiente al de la irrupción de los sarracenos, trajeron los nor
mandos nueva asolación á toda la costa de España : « omnem 
C/ÍÍS (llispania)) mur i l imam ¡/íarfio , dice el Salmaticense, 
if/neque prwdando dlssipaverunt. No debió esceptuarse do 
esta calamidad el terr. de Ampurias , y en ella se fija la total 
destrucción do la ant. y opulenta í ' m p o n í E , como enton
ces fueron arruinadas las c. Elena y Roscllon, sus vecinas. 
Había sido restaurada Ampur ias ; asi consta de la escritura 
que so publicó en la ü í a r ca Hispana con el titulo: ífotit ia j u -
dicati pro Ecclesia Gennidensi. Estaba tan reparada en sus 
editicios, según este instrumento , que se juntaron en ella el 
conde Adalarico, el oh. do Gerona Gondemar, y otros señores, 
y había un tribunal, de cuyos jueces so escribe: sedebat enim 
in Impur ia c ivi ta te in M a l l o publico pro mul lo rum causis 
ad audiendum et rectis, et jus l i s judici is dif/iniendum. Pero 
otra vez sucumbió al furor délos invasores, quedando de nuevo 
y para siempre reducida á escombros. Mucho vuelve aun á figu
rar en las crónicaselnombrff^tmpuriaSi pero debe entenderse 
relativo al terr. conocido con e \dcAmpurdnn (V.), ó á la T . do 
Castellón de Ampurias (V. ) ; s í nque lalocalidad do lafamosa 
Emporios haya después llamado la atención del historiador 
con acontecimientos, cuyo recuerdo huhiera de merecer aho
ra segregarso del cuadro general dé l a historia, para su adju
dicación á estas ruinas, aunque los hayan atestiguado repeti
dos en las grandes calamidades y guerras (pie muchas veces 
han asolado al Ampurdan: el suelo de las célebres repúblicas 
Indica y Bmporum, que vinieron después á formar c. tan i m 
portante en el orden c iv i l y en lo ec l . , ocupado desde aquella 
destrucción, cuando mas, por cortos cas. y un establecimiento 
religioso, solo ha dado ocupación al anticuario, que al recor
rerlo ha do repetir: i/we grande Emporias\ 'Sed civitas ipsa, 
olim destructa,ut diximus, ñeque, tune, ñeque posteriori-
bus saicuiis, r e s t i t u í a , in ruinis suis adhuc jacet sepul ta .» 
(Marca, l ib . 111, cap. X X . ) 

HISTORIA ECLESIÁSTICA. E l inventor de los falsos cronico
nes afirmó haber aportado A >lm/n(na.s el Apóstol Santiago 
al verdr a España , siendo esla c. la primera que logró oír su 
predicación; pero no necesitó Ampurias de esto para que so 
la suponga una de las mas atendidas por los Apóstoles (pie 
predicaron el Evangelio en la prov. Tarraconense. Era un rico 
emporio del comercio, y por tanto la mas proporcionada 
para la propagación de la luz evangélica , asi como para reci
bir pronto su iluslracion. Sin duda los Apóstoles procuraron 
fundar en ella sede episcopal, V su antigüedad no debe re
montarse menos que al s i g lo ! do la i g l . Sin embargo, la 
primer memoria que se ha conservado de ella, como de las 
otras sillas de la misma prov. , correspondo al siglo VI , en 
que se comenzó á escribir v mantener documentos. Las colec
ciones de concilios impresos, en la suscricion üel congregado 
en Tarragona á 0 de noviembre del a ñ o 5 l G , ofrecían, en 
primer lugar, después do Juan, metropolitano de Tarragona, 
la firma del oh. Tijrasonense, cuyo nombro so enmendó con 
arreglo á los ejemplares manuscritos, y en la edición de 
Loaysa so lee : •l 'autns in Christi nomine episcopus impui i -
tanre Civitatis suscripsi.t Este mismo oh. asistió al concilio 
celebrado al año siguiente en la sede próxima de Gerona, y 
firmó las acias en tercer lugar, precediéndole Frontiniano, (pío 
le había sucedido en la suscricion del concilio de Tarragona: 
en aquel manifestó al firmar ser el mas ant. do cuantos se 
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juntaron en el sínodo ; en este causó sin duda la antelación de 
Fronliniano, la atención que se le debía por celebrarse el con
cilio en su propia igl. A Paulo sucedió en la sede Casonio, 
cuyo nombre resulta escrito con la mayor variedad en las co-« 
lecciones de concilios: C a m o n i o , Can lomo, Casoncio, Cas-
tomo, Caroncio y Casonio, cuya última escritura adopta el 
P. Risco. Suscribió este prelado el cuarto en el concilio se
gundo de Toledo, celebrado en mayo del afio 527. El P. Risco 
persuade no deber estrañarse la firma de este ob. en uu con
cilio provincial, de una c. tan dist. de Toledo como Ampu-
rias. Casonio firmó también en el concilio de Lérida, cele
brado el año 540, y aunque ni en uno ni en otro espresó 
la sede de su presidencia, el códice manuscrito, llamado 
cinilianense, en que se bailó un concilio celebrado en Barce
lona, ofrece en el principio de este concilio las sedes que gober
naban los ob. asistentes, y entre ellos so lee: Cason/ius E m -
por i í an t t s , después de Sergio metropolitano, y do Ncbridio 
de Rarcclona. Colócase este concilio en el año 540, faltando en 
las actas la nota do la época en que se celebró. En el concilio 
tercero de Toledo firmo un ob. llamado Fructuoso , y en el de 
la prov. Tarraconense, en que se celebró la conversión de los 
arríanos á la religión católica, suscribió el arcipreste de su 
igl. en esta forma: Galanus Archipresbyter Umpuri tanm 
Eclesioe , agens vicem domini mei F rmtuos i Ep i scop l , sus-
cripsy.» Esta firma es la primera entro las de los vicarios ó 
procuradores que enviaron los ob. que no asistieron por sus 
personas, lo que prueba la antigüedad de Fructuoso. El suce
sor do Fructuoso tuvo el mismo nombro do Galano, y es muy 
verosímil que fuese él mismo , siendo elegido del cabildo do 
la igl. de Ampurias , conforme á los cánones, que determina
ban que el ob. fuese lomado del clero propio; su firma aparece 
al núm. 2del concilio segundo Caisaraugustano, en las letras 
tituladas de Fisco Barcinonense, y en la suscricion del con
cilio de Barcelona, celebrado el año SOíl, en cuya firma es
presó la sede que gobernaba, no apareciendo en las otras dos 
anteriores. Los prelados que asistieron al concilio de Egara, 
no espresaron en las firmas sus igl., y no es posible deter
minar el nombre del oh. Empori tnno, ¡xmqaa debe contarse 
entro ellos. Sisaldo presidia esla igl. en el año 633, como re
sulta de la suscricion al concilio cuarto de Toledo en el nú
mero l i , precediendo á un crecido número de prelados, lo 
que demuestra su antigüedad. En el concilio sétimo Toledano, 
suscribió Doman Dei, ob. de Ampurias, en el lugar 30, según 
ol órden que traen los manuscritos ; en las ediciones do 
Loaysa y Aguirre se coloca en el 28, con estas palabras: 
€ D o m m Dei Sonetee EelesUe Bmpuritance Episcopus s imi-
li ter subscr ips i t .» El mismo prelado firmó en el concilio 
octavo Toledano, en el lugar 12: « D o m m Dei impttt i lantu 
C/JÍSCO/JHS.» Los impresos daban esta suscricion corrompida: 
«DO)?M.S I mopyrcniT us Episcopus i , cuya bárbara lectura hizo 
que Gerónimo Zurita en sus notas al Itinerario Romano, advir
tiese sobre el pueblo que en él se espresa con el nombre Imopy-
reneo, que sebacia este deseanso en un pueblo condecorado 
can sede episcopal. Cundilano consta haber presidido esla dióc. 
enlósanos C83y 693porlassuscricioncs del concilio décimo 
tercio nacional celebrado en Toledo, en laque aparece fir
mando en su nombre un Aban llamado Segarlo: tSegarius 
Ahasaycns vicem Gvndi lan i Episcopi Jmpur i t an i . » Porta 
del concilio décimo quinto nacional, reunido en la misma c, 
leyéndose su firma en el núm. 35: «Gaudila E m p ú n t a m e 
Sedis Episcopus subseripsi.» Y por la del concilio décimo sesto 
Toledano, que presenta su nombre en el número 10, con una 
ligera metátesis Guadita . Este es el último ob. deque so tiene 
memoria, con el titulo Empor i tano . Con la pérdida general 
de España y la destrucción de Ampurias, desapareció esta 
dióc. bajo el poder islamita, y aunque fue esta c. restaurada, 
según consta de la escritura que en comprobación de esle aser
to liemos citado, no volvió ni ha vuelto á obtener su ant. 
dignidad ; no ha logrado jamas, que se la restituyesela Sede 
Episcopal con que fue condecorada en los primeros tiempos 
de la igl. Pudiera alguno entender lo contrario, leyéndola 
mencionada escritura Ao t i t i a jnd ica t i p ro Eclcsia Gcrun 
dens i ; pero debe tenerse aqui presento que si bien so 
da en ella al condado Tmpuritanense el nombre do ob., 
son muchos los casos en que so presenta este nombre apli
cado á porciones de la Diócesi Ponlifical, donde se ponian 
condes para el mejor gobierno de las armas, sin que tuviesen 
or esto ob. propio, y aunque algunos de los condados so cons-
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tituyeron ob., correspondiéndoles de esto modo el nombre 
con toda propiedad, á la fecha de la escritura citada no lo era 
alguno de los condados que alli se nombran con el titulo de 
ob. Por la relación teslitlcada, que se lee en la misma escri
tura se sabe, que el terr. del condado impurilanenso lejos de 
tener oh. propio, fue adjudicado á la Diócesis Gerundense por 
Ludovico Emperador, (pío hizo esta merced al ob. Wimar, 
el cual fuo puesto en posesión por el conde do Ampurias. Asi 
se mantuvo, dice el P. Risco, esta c. en los tiempos siguien
tes. En el siglo X pretendió restaurar su sede el abad lla
mado Cesario con las otras que pertenecían á la Metrópoli do 
Tarragona; pero no se cumplió su deseo por la contradicción 
de los ob. de la misma prov. No solamente no ha vuelto á 
tener ob. propio Ampurias, sino que, como so ha manifes
tado en otra parte, ha permanecido hasta ahora sepultada en 
sus propias ruinas. 

AMUN'ARRIZQUETA : composición de Munar rHque la (V). 
AMURCA: monte de la isla do la Gran Canaria, prov. de Ca. 

narias, part. jud. do las Palmas: 8IT. al S. de la isla y de los 
cerros que forman la cord. que por el espresado lado cier
ra el vallo , cuyo centro ocupa la montaña llamada Caldcri-
ta. En su cima tiene su origen un barranco lleno de aspe 
rezas y cortaduras por el cual desciende un arroyo que va 
á desaguar al mar sin producir ventaja alguna. 

AMURRIO: 1. con ayunt. en la prov. de Alava (7 leg. á Vi
toria), dióc. de Calahorra (27), vicaría y herm. de Ayala, aud. 
terr. de Burgos (20), c. g. de las Provincias ,Vascongadas y 
part. jud. deOrduña (1): SIT sobre lasmárg. del r. Nervion 
en un llano delicioso , cercado do diferentes colinas, muchas 
de ellas bien pobladas: su CLIMA, aunque dominante el vien
to N., es templado y húmedo, por lo cual se padecen dolores 
do reuma: 191 CASAS distribuidas en varios grupos, basta la 
ostensión de mas de una leg., forman los barrios y cas. de Al-
dama, Alday, Alluriaga, Aresqueta, Aviaga, Barrenengo, 
Berganza, Grucialde, Eligorta, banca. La Calle, Landaburo, 
Landaco , Larra, Lejondo, Los Trigueros, Marinea, Mendi-
co, Mendiguron, Onsoño, Oquilurri, Orue, Pardio, Sagar-
ribay , San Roque, Tontorra, Ugarle, Uritagoico y Zabali-
bar ; hay casa do ayunt. y escuela elemental completa, do
tada con 2,200 rs.. y á la que asisten 51 niños y 27 niñas: no 
hay cárcel, pues si bien sirve de ella provisionalmente, la casa 
ayunt., pasan los presos á la cárcel de Ayala en Respaldiza, 
que á su solidez en la construcción reúne la posible comodi
dad: la igl. parr. (la Asunción de Ntra Sra.) es matriz, y com
prende al I. separado Echegoyan, al cual sirve de igl. una 
ermita, dedicada á la Aparición de San Aliguel Arcángel: en 
el distr. parr. hay varias ermitas, como lo son la de San An
tonio Abad y San Isidro, en el centro de la pobl.; la de San 
Silvestre y San Roque, en el térm. que toma nombrede este 
último Santo; lado San Simón y San Judas, en el barrio 
doAldama;y íinalmento las de San Pablo, San Pelayo y 
San Pedro que existen en Urrieta, ligarte, y Mariaca, se en
cuentran en total abandono: seis beneficiados, dos de ellos 
autorizados para la cura de almas, todos perpétuos y de pa
tronato del cabildo, entre patrimoniales , hacen el servicio 
parr., para el cual cuentan con las alhajas y ornamentosin-
dispensablcs, y un buen cementerio rural: la beneficencia 
sostiene en este distr. un hospital para sus pobres. El TÉRM. 
confina por N. con Luyando á 1 leg., por E. con Olaveza(2) 
é Izoria (1), por S. con Echegoyan (2) y Serracho (1), y 
por O. con Larrimbe y Bararabio: le baña el r. Hermon, 
llamado por algunos Nervion, que nace en el monte de Santia
go, sobro la peña de Orduña, y bajando al I. de Dolica, 
corro por aquella c. y siguiendo por medio do Saracho, Amur-
rio, Luyando y Llodio, va á desembocaren la ria do Bilbao: 
el TERRENO, aunque de suyo árido, proporciona para el cul
tivo unas 30,000 aranzadas de tierra do buena calidad, monte 
arbolado y prados tecundizados no solo por el mencionado 
r., sino también por las cristalinas y hermosas aguas de va
rias fuentes. Pasa por Amurrio el CAMINO real de Bilbao á 
Castilla, y un ramal que enlaza con el de Vitoria y llega 
hasta Arceniega: el CORREO SO recibe de Orduña por medio de 
un encargado los mártes, juéves y sábados. PROD. trigo, 
maiz,manzana, peras, castañas, legumbres y hortaliza; cria 
ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; hay caza de liebres, 
perdices y tordas, y se encuentran algunos corzos: el r. pro
porciona abundante pesca de barbos , loinas , anguilas y pe
ces menudos ; la IND. sostiene una ferr. y seis molinos ha-
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rineros, ocupándose el reslo de la pobl. en las operaciones 
agrícolas , y en el carljoneo para el surtido de la ferr.: 
POBL. 156 v c c . : 75Calm.; RIQUEZA y C.ONTR. (V, ALAVA INTEN-
DKNC.IA) : el PRESUPL-LSTO MUMCH'AI. asciende á unos S2,!2i0 
r s . , de los que percibe 1,000 el secretario ; todo él se cubre 
con algunos arbitrios y reparto vecinal. En el term. de Amur-
rio babia un torreón antiquísimo con el nombre de cast. de 
Mendijur, perteneciente á los estados del duque de Wervik ; 
pero fue demolido en el año de 1839 , y sus materiales ut i 
lizados en la construcción de un fuerte establecido á corta dist. 
del torreón. L a casa solar do Mariaca es célebre en aquel pais 
por las estremadas fuerzas que so dice tenia su fundador 
Juan de Mariaca, verdaderamente admirables, si fueran 
creiblet .En Aímirrio estuvo de paso en junio de 1813, la 
fuerza que mandaba D. Pedro Óiron , dirigiéndose á Vito
ria para tomar parte en la batalla que en sus inmediaciones 
se dio contra los impcrialos. 

AMüRRIO: part. jud . de entrada en la prov. de Alava, 
aud. terr. de l iúrgos y c. g. do las prov. Vascongadas: boy 
se denomina par t . ' jud. de Orduiut, por residir el juzgado 
en d i c h a c. (terr. de Vizcaya). liste part. es uno de los que 
demuestran la deforme división terr. que rige en la Penin-
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sula. L a c. deOrdufia perteneciente, repetimos, al terr. do 
Vizcaya , no aparece por los datos oficiales muy recientes 
que tenemos á la vis ta , que su ayunt. correspoda á aquella 
prov. ni á la de A l a v a , al paso que en esta se incluyen en 
su estadística municipal los ayunt. de Llodio y Oquemlo 
que depende en lo judicial del part.de Valmaseda (Vizcaya). 
Déjase conocer la dificultad que ofrece reseñar asi geográ
fica como estadísticamente un part. que presenta las ano
malías que liemos indicado; sin embargo, adoptamos descri
birle bajo el nombre (pie lo bacemos , por denominarlo así 
el Gobierno político de Alava , y por ser de esta prov. e l 
mayor número de la pobl . : esta se compone de 3 v . ¡ 62 1. 
y 3 valles á los que podemos añadir la indicada c. de Ordu-
ña con sus í ald. y los valles de Llanteno, Llodio y Oquon-
do, formándose el part. de 73 pobl. con 195 barrios y 79 
cas. que entre todos reúnen sobre 3,000 CASAS. L a nomen
clatura de estas pobl. podrá verse en los ayunt. de Araurrio, 
Arceniega, Arrastaria, Ava la , Lezama, Ürcabustaiz y Z u -
y a ; en los de Llodio y Equendo, asi como en el de la c. de 
Orduña; cuya dist. entre si y la que media entre estos y las 
cap. do s u s ' d i ú c . , aud. y c. g., se desmuestran en el s i 
guiente estado. 
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N O T A . Es de advertir (pie cada leg. en esta prov. de Alava y V i z c a y a , se compone de diez trozos de á 2,000 pies 
cada uno, por lo que resulta que cada leg. tiene 20,000 pies. 

Está SIT. en la parle N . de la prov. con inclinación al E. 
ciñóndolo por la _parte boreal la cord. que en esto punto to
ma el nombro de; Corbca ó Gurbcija, y el monte Altuve que 
lo separa de Vizcaya; por la parte O. sigue una cadena de 
cerros y montes que forman l ím. con el terr. conocido 
por las Encartaciones (Vizcaya;; al SO. conlina con la 
prov. de Burgos, y famosa pefla de O r d u ñ a , por S. con el 
part. jud. do Anana, y al E . con el de Vi tor ia : el CUMA en lo 
general fr ió, ofrece las alteraciones á que da lugar la desi
gualdad del suelo; pero es sano sin que se observé en sus na
turales otras enfermedades <juc las muy comunes. 

E l TERRENO es bastante fértil, con especialidad en los va
lles de Amurr io , Arrastaria y Lezama; pero si bien la tier
ra que mas abunda es do som;- da y tercera clase, y la par
te montuosa se compone de arcilla sobre piedra , el esme
rado laboreo en que ejercitan la l aya , el raslreo y la 
cava, como también el abono de estiércol, cal y aun la es
coria del fierro, suple á la falta de v i g o r : sin embargo, en 

todas diroooiones se encuentra arbolado de nogales, man
zanos , perales, cerezos y no escasean el roble, el castaño y 
la encina, á pesar del drstrnzo que ha esperimenlado en 
las úl t imas guerras, y el abandono en que se hallan nues
tros montes. El terr del | i a i i . do Amurrio es suscoptiblc de 
mejoras agrícolas é industriales utilizando con acierlo las 
muebas aguas que lo fertilizan. El Xervion , conocido, tam
bién por l lermon, naco ba jó la peña de Orduña y monte 
Santiago, en el I. do Délica , y corriendo do S. á N . por el 
valle de Arrastaria, se dirige después por Saracho, Amurr io , 
Luyando y Llodio á formar la famosa ria de Bi lbao, des
pués de cruzarle 13 puontes; o en el valle de Arrastaria, 3 
en el té rm. de Saracho, y 4 en el de Amurr io : el r . Bayas, 
que tiene origen en las alturas del Gnrbea, recorre el v;flle do 
Zuya, de N . á S. y lleva su curso por los t é rm. de Ürcabustaiz, 
dirigiéndose al part. de Anana, por Quartango y la Ribera, 
«desembocar en el Ebro mas abajo de Miranda; ester.cau
daloso en el invierno, no interrumpe su curso en el verano, 
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y se le cruza por los puentes do la Encontrada, Luquia-
no , Zubiegui, Ameza^a, Blanco, Igasy A lda r ru : el r . G u -
j u l i , baja á unirse al indicado Bayas, trayendo origen de 
la sierra de Guibijo, y después de encontrar los puentes de 
Ugalde, Grade, Gandía , Amorroqui y Urqui l lo : el Elizarra 
le enriquece tanabien después de recorrer desde Sustaizara, 
l é rm. jurisd. de Urcaqustaiz hasta el valle de Cuartango, 
donde Je encuentra, el Altuve (V.), que lleva sus aguas al 
Nerv ion ; el Arccniega que nace en la peña do Tudela', for
mándose de varios arroyuclos, y baja á esta v . , desdo la cual 
se dirige por Gordejuola, terr. de Vizcaya ; y en fin otros va
rios riach. brindan, como se ha indicado, á las mejoras de 
que es susceptible la ind. de este país . No le es menos fa
vorable el hallarse cruzado por las carreteras que desdo Pan-
corbo siguen á Bilbao, tocando en Orduña y Amurr io ; por la 
que desdo Vitor ia se dirijo á aquella invicta v . , pasando por 
Berambio; por el ramal quodesdo esto punto sigue por Amur
rio hasta Respaldiza, y por un crecido número de caminos 
de herradura que facilitan la comunicación entre todos sus 
pueblos; los cuales disfrutan de lastres espodiciones semanales 
de CORREO , que algunos de ellos lo reciben diariamente por 
la Mala. Sus imou. agrícolas son hoy el trigo, el maíz , mu
chas patatas , algunas legumbres y frutas, gran cosecha de 
manzanas , de las que elaboran chacolí, y poco v iñedo ; pero 
cría mucho ganado caballar y mular , lo hay también cabrio, 
lanar, de cerda, y el vacuno necesario para el trabajo: abun
da la pesca, y no escasea la caza. 

L a iNDüSTWA fabril cuenta con las forr. de Abornicano, 
Amurrio , Astovísa , Barambio y Laencontrada, que todas 
ocupan algunos brazos, si bien no tanto como pudieran, 
varias alfarerías, en Z u y a , proporcionan vasijas ordina
rias á todo aquel país; y las ferias do Amurr io , Arccniega y 
Quejar ía , son los únicos puntos en que se ejecutan las ope
raciones del tráfico en granos y ganados, que es el COMERCIO 
que se conoce en este partido, si se csceptua el do impor
tación de vinos que se hace de la Bioja. 

L a instrucción se encuentra en buen estado, pues si 
recordando lo desparramada que está la pob l . , examina
mos el siguiente cuadro, observaremos con gusto que en el 
part. jud . de Amur r io , pueblo agrícola y ocupado continua
mente on las penosas labores del campo, no so descuida la 

INSTRUCCION PUBLICA f ) . 

NUMERO DE 

Ayunt, Almas. 

10,528 

ESCUELAS. 

Elementales... 
Incompletas... 

TOTALES.. 

i3 

29 30 

CONCURREN. 

Niñas, tifTAL. 

343 
410 

755 

160 
156 

316 

505 
566 

1,071 

Proporción. . . . 
las escuelas con los ayunt 003'333 á 1 
las almas con las escuelas.,... 350'930 á 1 
las almas con los concurrentes 009'830 á 1 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. j ud . du
rante el año 1843, fueron 34; de estos resultaron ábsueltos 
de la instancia 3 , otros 3 libremente y 28 penados: del total 
de acusados 3 contaban de 10 á 20 años de edad; 24 de 20 á 
^O. y 7 de 40 en adelante : pertenecian al sexo masculino 30, 
y al femenino 4: eran solteros 17 é igual el número de casa
dos: 23 sabían leer y escribir ; los domas carecían de esta 
educación;: 9 ejercían profesión científica ó arto liberal, y 
25 arles mecánicas. En el mismo periodo se perpetraron en 
este part.: 20 delitos do homicidio y de heridas; 2 con ar
mas blancas denso l íci to; 3 con instruraontos contunden-
tos y 15 con otros instrumentos ó medios no espresados. 

Concluimos, pues, presentando e l : 
'7 es"! cuailro no se comprenden la pobl. ni ejcoclas de la 

e. da Orduña. r 
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AMUSCO : puente en la prov. do Falencia , part. j ud . de 

Astudillo: SIT. solire el r. Ucicza, en el camino que conduce 
de la v. del mismo nombre á Carrion de los Condes: su fab. 
es de piedra mamposleria, y aunquo lo faltan varias piedras 
en sus pretiles, lo cual es causado que muchas veces caigan 
algunas caballerías y sus conductores á la vega , afortunada-
mente sin hacerse daño por su poca altura y hallarse aquella 
cubierta de yerba, no obstante se conserva en buen estado: 
consta de once ojos de 11 pies do luz cada uno, siendo toda 
su long. 205 pies, sulat . 14 y sualtura 15 : el agua del Ucieza 
pasa por los ojos segundo , tercero y cuarto mas inmediatos 
á la v . del mismo nombre ; por el úl t imo ha corrido hasta el 
dia un cuérnago que daba impulso á un molino harinero, el 
cual daba principio unas mil varas mas arriba del puente, y 
concluia á otras mil por la parte do abajo: contiguas al úl l i-
ino ojo hay doce alcantarillas hechas mientras la vega ha es
tado inundada para dar mas pronto salida ¡i las aguas en tiem
po de avenidas , queso cstendiau por toda la llanura á causa 
de fallar la madre al r io. 

AMUSCO : v . con ayunt, en la prov . , dióc. y adm. do rent. 
ile Palcncia (3 1/2 l eg . ; , pa r í . jud . de Astudillo (2 1/2), aud. 
terr. y c. g. dcValladolid f l l ) : s i r . en una llanura de her
mosa y alegre vista por los diez ó doce pueblos que se encuen
tran en su circunferencia, dist. 1 leg. de la m i s m a ; libro á to
dos los vientos, y con CUMA saludable : las enfermedades (pie 
mas frecuentemente aquejan a sus hab. son las pulmonías, 
producidas por el aire N . y NO. en los meses de febrero, mar
zo y abril , y las tercianas en la estación de otoño. Consta de 
460 CASAS de un solo piso alto y regularmente dislribuidas; 
las cuales forman calles anchas i mal empedradas y sucias en 
general: hay dos plazas con bastantes soportales, una llama
da Mayor, y otra Menor, que es la de la Consti tución; á cuya 
inmediación se halla la casa consistorial y la i g l . , sirviendo 
sus atrios, que están uno cubierto y otro sin cubrir, do paseos 
de invierno y de verano; un hospital para la asistencia do 12 
enfermos con los fondos suficieulcs producidos por unas 00 
obradas de tierra y 90 á 100 cuartas do v i ñ a , legadas á dicho 
establecimiento por diforentes vec. del pueblo ; un pósito con 
mi l y pico fan. de grano de existencia; una escuela para niños 
de ambos sexos , cuyo maestro goza do una pingüe dotación, 
consistente en casa para v iv i r con su lagar, en 14 obradas de 
tierra, 43 cuartas de viña, 320 rs. pagados de propios, unos 
2,000 y pico de censos en favor y títulos del Estado, y ademas 
las retribuciones de los 80 ó "JO alumnosque á ella concurren, 
las cuales varian según los adelantos de cada uno desde 1 real 
mensual basta3; y una cárcel muy mala (¡no so halla en la 
casa habitación del alguacil del ayunt.: sus hab. se abaste
cen del agua de una alcantarilla procedente del canal, porque 
la de las C ó 7 fuentes (pío cuenta es salobre y gruesa, á es-
cepcion de la do una titulada Fuente del Mimbre , la cual es 
sumamente dulce y delicada, pero no so hace uso de ella por 
distar cerca de 1 leg. do la v. La ig l . parr., bajo la advocación 
de San Pedro Apóstol y sit. en el centro del pueblo, está ser
vida por un cura párroco de provisión del diocesano, y por 7 
beneficiados patrimoniales: el edificio es todo de piedra labra 
da y de formas gigantescas, tanto que la llaman por mal nom
bro el Pajaran de Campos; es do una arquitectura sumamen
te sencil la, sin encontrarse en lodo él la mas insignificante 
moldura ; y se compone de una inmensa nave sin apoyo en co
lumna alguna, teniendo 150 pies de long . , 85 do lat . , y 1 lo 
do altura con 150 que cuenta su elevada torre: el altar mayor 
es también do dimensiones colosales, pudiéndose asegurar que 
no hay otro igual en Castilla; ocupa loda la anchura de la i g l . , 
se eleva hasta la techumbre del edificio, es do maderas perfec
tamente sobre-doradas, y contiene en sus respectivos nichos 
todos los Apóstoles en figuras atléticas de cuerpo entero ocu
pando el centro San Pedro , sentado en su silla y vestido de 
pontifical ¡ en cada lado de la nave se ven tres altares, y fron
terizo al mayor su magnífico coro con su gran órgano. Fundóse 
esta i g l . á mediados del siglo X V I , , á costa, según aseguran, del 
cabildo cated. de Falencia, de las rent. reales, del pueblo, y 
sobre todo del marqués de Lara, que tenia sobro él sen. jurisd..-
hay un beaterío para hombres, con el nombre de Escuela de 
Cristo, adonde algunos concurren á orar los domingos por la 
tardo; y como á 200 varas del pueblo una grande ermita con 
el t í tulo do Ntra . Sra. do las Fuentes, abogada de los pastores 
del contorno, quienes celebran una solemne función el domin
go siguiente á la Natividad de la Virgen; el edificio consta do 
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3 naves do arquitectura gótica; en el centro de la de en me
dio se encuentra el altar do la Virgen, y en las laterales otros 
5 retablos, estando 4 de el los en sus respectivas capillas: esta 
ermita sirvió de igl . parr. hasta que se construyó la de que so 
ha hablado: próximo á la pobl. se halla el cementerio bas
tante capaz y bien ventilado. El TÉRM. confina por N . con el 
de Pina de Campos, por E . con los de Palacios del Alcor y Va l -
despina, por S. con los de Monzón y Sta. Cruz , y por O. con 
los de San Cibrian y ambas Amayuclas, dist. 1 leg. el quo 
mas do estos l i ra . : comprendo sobro 10,000 obradas de tierra 
blanca, inclusas ias 2,000 concejiles y las 1,300 de la vega in -
nundada, y ademas 1,500 aranzadas de viñedo; en la anterior 
época constitucional nada se vendió perteneciente al clero, 
pero en la presente se ha desamortizado todo lo que poseía, 
reducido á 80 obradas do tierra de unas monjas , á 400 del 
clero do la v . , y 100 aranzadas de viña. Tamban tiene un 
monte dist. 1 1/2 leg. del l é r m . , llamado el C a r r a s c a l , út'l 
cual solo le pertenece la leña al vecinilario, pues el suelo es 
propio de un titulo de Castilla. E l TERREHO es lodo llano, me
nos las 2,000 obradas concejiles que están en el pá ramo y en 
las colinas que dan subida al mismo; su calidad en general es 
superior para dar abundantes cosechas de trigo y cebada, y 
mas cuando los inviernos son lluviosos , que es lo que con
viene á esla tierra, á causa de serarcillosa, fuerte y compacta: 
de las 8,000 obradas de la l lanura , las 3,500 inclusas las in
fructíferas de la vega, son do primera calidad , 3,000 de se
gunda, y las restantes de tercera; las 2,000 concejiles son por 
lo regular de cuarta y quinta clase, tierra l igera, seca y pe
dregosa, (pie escasamente compensa los afanes y sudores del 
infeliz bracero, que es quien la cultiva sin pagar cosa alguna; 
pero el terreno, cuya feracidad eslraordinaria apenas es creí
ble, es el do la vega quo durante (10 ó mas años ha inundado 
el r. Ucicza por carecer do álveo ; este so está hoy constru
yendo , merced á la constancia y sufrimiento de unos cuan
tos vec. del pueblo, y sobre todo, del Sr. D. Eugenio García 
Ruiz, que no ha escaseado sacrificio alguno por orillar el es
pediente seguido ante el Gobierno para la apertura del cáuce , 
y proporcionar después los recursos necesarios á fin de lle
var á efecto tan importante, obra : también al autor del 
Diccionario le cabe la satisfacción de haber contribuido en 
cnanto ha oslado á sus alcances , al logro de nn objeto 
quo indudablemente labrará la felicidad de esta pobl . ; entro 
los (pie á tan laudable objeto han concurrido , merece un l u 
gar muy distinguido el Sr. D. Jaime Ccriola , quien con una 
laudable generosidad ha suministrado los fondos necesarios 
para la ejecución do tan grandiosa obra. Es tal la feracidad de 
esta hermosa vega, (pie según las cosechas que se haciau an
tes de inundarse completamente, y según lo quo producen a l 
gunas tierras dist. del ant. cáuce, y sembradas á la buenaven
tura en años de pocas avenidas, puedo dar cada obrada de 30 
á 40 fan. de trigo, y mas (pie doble de cebada; según cálculos 
muy aproximados, producirán las 1,300 obradas de tierra 
inundada por 20 y mas años seguidos, de 30 á 40,000 fan. de 
trigo en cada uno, cuya estraordínaria feracidad solo so ve en 
los terrenos vírgenes do la América del N . ; su calidad es su
mamente compacta , y al propio tiempo mantecosa y suavís i 
ma, sin que en todo él so encuentre una piedra del peso do 
una onza: cruzan por el t é rm. el r . Ucieza como á unas 500 
varas al O. del pueblo en dirección do N . á S. ; viene do Pina, 
y después do bañar el campo do Amusco, desemboca en el 
Carrion que pasa á 1 leg. corta de la v . : diferentes arroyos do 
poca importancia que mueren en el Ucieza, siendo el princi
pal el titulado M o n z ó n , el cual divide gran parte, del té rm. do 
ambas pob l . ; tiene su nacimiento en el vallo donde so halla 
Valdespina, atraviesa este pueblo, y á la 1/2 l eg . , ya en ter
reno de Amusco, da movimiento a un pequeño batan, y á otra 
1/2 á otro de igual clase, de cuyo artefacto salen sus aguas 
para unirse al Ucieza, muy cerca de su embocadura; y últ ima
mente, el hermoso canal do Castilla, en cuyo curso por esto 
Ir ruí , se encuentran dos puentes y dos acueductos do piedra: 
CAMINOS: pasa ¡unto al pueblo la carretera de Santander quo 
so halla en el mejor estado: también hay un camino carretero 
desde esta v . á la de Carr ion, siendo los demás de pueblo á 
pueblo, los cuales se ven en un estado lastimoso , particular
mente en el invierno, que muchos están intransitables: COR-
BEOS Y DILIGENCIAS: cruzan por la v . el correo y diligencia 
do Santander , recibiendo su correspondencia tres veces á la 
semana por medio de un balijero que va por ella á Falencia: 
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26G A M U 
PBOD. trigo, cebada, vino, patatas, legumbres y avena en cor
ta oantidad; ganado yeguar y algo de vacuno: CAZA: perdices, 
liebres y conejos: PESCA: ricas anguilas, tencas, Irucbas y bar
bos: IND. : el principal ramo de riqueza después de la agricul
tura, es la fáb. de bayetas ordinarias, con que se sostiene mas 
de la mitad de su vecindario: hay de 65 á 70 telares montados 
á la ant., que dan al año sobre 2,500 piezas de 00 varas cada 
una, las que los fabricantes venden tintadas y también en 
blanco en Paleneia, Valladolid, Medina del Campo , Rioscco, 
Tordesillas, y sobre todo en las montañas de Santander y As
turias; la lana para la fáb. , se compra en toda esta prov. y en 
las grandes pobl. de! centro de Campos, pertenecientes á las 
de Valladolid, Zamora y León : esta fáb. se halla hoy en deca
dencia nolable, debido, sin duda, á que sus prod. no pueden 
competir ni en finura ni en baratura con los de otras fáb. do 
Castilla, donde el mayor trabajo, que es el de las manos , se 
ha sustituido con la maquinaria, desconocida á los fabrican
tes de Amusco. También hay dos tintes para las bayetas, 
aunque muchas se tintan en Paleneia, asi como se blanquean 
otras en los batanes do Sta Cruz por no ser suficientes los dos 
del arroyode Monzón: se atribuye, aunque no se sabe con que 
fundamento, el establecimiento de esta fáb. en el pueblo á los 
marqueses de t a r a por los siglos X V ó X V I : CO.MKRCIO: ademas 
del que se hace de bavetas y granos, hay una tienda de telas 
inglesas y patos de Ezcaray, otra de cerería y confiteria, 5 ó 
0 de abacería y varios géneros ultramarinos , y un almacén 
de maderas y hierro de Vizcaya y Santander: KIF.STAS : la del 
Santo titular es el 29 de junto, día de San Pedro Apóstol; pero 
hay otras dos mas solemnes y concurridas, que son las de 
N l r a . Sra. de las Fuentes, que celebran con gran pompa los 
pastores de lodos los pueblos comarcanos, y la de la Asunción 
de la Virgen, dia 15 de agosto, que se celebra por el pueblo 
con misa y sermón por la mañana, y con novillos, fuegos y 
danzas por la tarde: pom..: 335 v e c : 1,743 a l m . : CAP. fkOD.: 
1.'.»71,100 rs . : 1S1P.: 113,206; el nBSDPDBMO MUNICIPAL as
ciende á unos 0,000 rs , , el que se cubre con la rent. de 40 
obradas de tierra y Gü cuartas de viña, y con diferentes arbi
trios, como el matadero, el peso y la venta esclusivadel aceite 
y de los pescados. Consérvansc cu esta v. vestigios de ant. mu
rallas. Hasta el siglo X V I I se conoeiocon el nombre de F/nniis-
co; en esta época empezó á decirse/Imifsco. Fue trabajada en el 
siglo X I V , por las contiendas de las familias de Osorio y Lara, 
quienes se disputaron su posesión, quedando por la úl t ima, 
cuyo señ. ha gozado hasta el año 1812 , en que fue declarada 
Amusco pueblo realengo. En tiempo de estas diferencias era 
cah. de 9 pequeñas pobl. que babia en su tc r in . , y á la sazón 
fueron destruidas. Sufrió esta v. en ISOí una horrorosa 
peste, producida por la miseria. Tiene por armas 4 calderas, 
2 casi, y 2 Icones. 

A M U S Q U I L L O : v . con ayunt. de la prov. de Valladolid (7 
Icg.) , parí. jud . de Valona la Buena (3), aud. terr. y e . g. de 
Valladolid, dióc. de Patencia (0), SIT. sobre una pequeña al
tura á la der. del r. Esqucba; le baten los vientos N . y O. que 
hacen su CLIMA bastante fresco, y produce algunas calenturas 
inlermilcnlcs ó tercianas. Lo'forman 50 CASAS de regulai-cons
trucción: tiene una escuela de inslruccion primaria, común á 
ambos séxos, á la (pie concurren diez niños y cuatro niñas: di
rigida por un maestro con la dotación de 200 rs. y 7 cargas de 
trigo que se le pagan de propios; hay una i g l . parr. bajo la 
advocación de San Esléban Proto-MÍirt ir : la sirve un cura 
ds primer ascenso. Confina el TCT.M. porN.con lierlavillo, por 
E . con Vil luo, por S. con Villafucrtc, y por O. con Esquevillas; 
Se estiende por N . y O. 1 leg . , y por E . y S. 1/4. Se encuen
tran en él varios manantiales, cuyas aguas son bastante salo
bres, por cuya razón se surten los vec. del r. Esqucba. Hay al 
O. y 1/4 leg. de la pobl. una ermita de San Miflan de la Co
gulla, sit. en una altura ó cuesta aislada, que está bastante 
deteriorada; al N . un monte de roble, bastante poblado, aun
que de corta estension. E l r .Esqucva le fertiliza, y pasa á unos 
20 pasos de la pobl . , á envo frente hay un puente , que aun 
•pie de piedra, es de mediana construcción : su TLlinr.NO es de 
mediana calidad, y regular prod. : hay cinco CAMINOS , que 
conducen á Valladolid uno , otro á Villafuerte , otro á Herta-
villo y Alba, y el otro á Paleneia; malísimos en tiempo de llu
vias ; el COMIRO se recibe de laadm. de Pcñafiel, por medio de 
halijero, sin (pie sean fijos los días de llegadas y salidas: PKOD. 
trigo, morca jo, cebada, avena, muelas, centenó, anís , yeros y 
patatas; siendo la mas abundante la del trigo, morcajo y cc-

A N A 
hada: cría ganado lanar, vacuno y mular ; hay liebres, cone
jos y perdices; y del r. se sacan, especialmente en setiembre, 
abundancia do cangrejos con un gusto particular y csquisilo, 
y anguilas que son preferidas á l a s de los r. grandes: el 
COMERCIO está reducido á la venta de granos en el mercado 
de Pcñafiel, y al de ganado lanar en el de Maamud, por el raes 
de mayo ; surtiéndose en Pcñafiel de los art. de consumo 
necesarios; POBL.: 50 v e c , 200 a l m . : CAP. PBOD. : 367,670 rs: 
IMP. 36,767: el pniisui'LKSTO MUNICIPAL asciende a 500 rs. que 
se cubren por repartimiento vecinal. 

A N A (SANTA); cas. que con otro llamado de San Juan, y 
otro de Cardaba, contiguos entre s í , han pertenecido al cot. 
red. del monast. de San Ucrnardo de Sacramenia, en la 
prov. do Segovia(l2 leg.), part. jud . deCuellar , (7), juríscl. 
de Valtiendas (1/2), felig. del espresado monast. agregado á 
la vicaria de Fuen t idueña : SIT. en el asiento de una cuesta 
bastante elevada, y sin abrigo alguno; tiene 4 CASAS propias 
para los usos de la labranza, y una fuente de agua no muy 
buena; á la falda de la cuesta hay un valle, por el que pa
sa un arroyo ¡pie da movimiento á un molino harinero y un 
balan: su TÉRM. confina con Sacramenia, Cuevas y Pecha-
Roman: el TLBBLNO es algo quebrado, y labrantío la ma
yor parle: p n o ü . : trigo, cebada, centeno, garbanzos y otras 
legumbres, se mantiene bastante ganá(]0 lanar y palomas: 
sus v e c , p.iyuF.z.A Y CONTB. están incluidos en los cálculos 
de Valtiendas , de que depende en tales conceptos. Este 
cas. y cot. red. fué cnagenado en 1823, y hoy es de domi
nio particular. 

A N A (SANTA): ald. con ale. ped. , en la prov. de Jaén. Es 
uno do los 12 parl .de campo cuque se baila dividido el 
térra, de la c. de A l c a l d í a Ueal (V.), y por tanto correspon
de á su part. j u d . , y abad ía : dista do ella 1/2 leg. al E . E l 
cerro de las Cruces tiene en su cúspide una esplanada de cer
ca de 1/2 leg. de diámetro , terminando en casi toda su c i r 
cunferencia por cortaduras y tajos; pero en dirección de O. 
á E . forma un suave declive, en cuya parte inferior está 
colocada la ald. do que nos ocupamos, en sit. agradable 
y muy llana, pues por ella se prolonga dicha esplanada, 
conocida con el nombre do los Llanos. Edificado el pueblo 
sobre canteras de piedra, en terreno arenoso, sus calles es 
tan sin empedrar, y son muy desiguales, con barrancos 
formados por las corrientes de las aguas llovedizas; y como 
las casas tienen corrales en lo general de mucha eslension, 
aparenta esta ald., vista de lejos, ser una c. crecida. Cuenta 
131 CASAS de. uno ó dos pisos, 25 corlijos y casas notables di
seminadas, 7 casillas, también diseminadas, 3 raulinos ha
rineros, i de aceite, y 2 ventas. A la escuela de primera en
señanza, dotada con 100 ducados, concurren 18 niños. L a 
igl . parr. que da nombre al part . , agregada á la de Slo. Do
mingo de Si los , de Alcalá la Rea l , es la mejor de sus 
part. de campo, y se venera en ella la titular compalrona 
de dicha c : tiene el templo, que es de piedra canleria, 18 
varas de long. y 6 de lat . , con la correspondiento altura, 
una media naranja en la capilla mayor , 7 altares con a l 
gunos retablos , tres lienzos de marca mayor, entre ellos el 
de los Santos Doctores, de bastante mér i t o , siendo regula
res los otros dos: la sacristía es de bastante estension, y 
muy buena la portada de la i g l . , de órden corintio, soste
nida por columnas estriadas: tiene campanario y casa para 
el sacristán; Colocado este templo en el centro de la pobl. 
se forma en su puerta una especie de plaza bastante grande, 
y en uno de sus estreñios existe una fuente con abrevade
ro, que recibe el agua (pie arrojan en abundancia sus dos 
canos; ademas de esta fucnlc, hay otra al N . , llamada del 
Comendador, con 4 pilas, en donde bebe el ganado. En el 
t énn . de este par í , de campo se baila la Fuente del Uey, y 
por encima la de Somera, que es muy abundante y de bue
nas aguas, sirviendo como la anterior de lavadero, aunque 
en esta no hay preparación a'guna: la de Granada, sit. á 
unas 1,000 varas al S. de Alcalá la Real , es un grandísimo 
pilar con bastante agua, y junto á é l , camino de Granada, 
se halla el de las Pilíllas , sin duda llamado a s í , porque es
tas son muy pequeñas : con las aguas de estos veneros, es-
peciabuenfe de las fuentes del Rey y Somera, se riegan 
unas 150 fan. de tierra. 

Ademas de las casas que forman esta pob l . , hay disemi
nados cu el part. los 38 edificios que hemos enumerado, 
siendo los principales, el cortijo de la Lancha, la casería de 
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A N A 
ü t r i l l a ; los cortijos, la Mesa, Cabeza del Carnero , Polinar, 
el Ciego, la Cuesta, Media-naranja, Piqueras, Salobrar, la 
Dehesa, de León , la Merced, Melgar, Perni l la , Pernia, Pe
ña del Yeso; y las caserías de Biedma y Mélico, la de León 
ó N ó v e m e l a s , la de Alambra , de los frai les . Duran , P i 
nedas y Peñuelas. En este últ imo sitio, á 1/G leg. al S. de A l 
calá , se encuentran algunos sepulcros, que se cree sean 
del tiempo de los romanos. Lasdos ventas se denominan de 
Góngora, y de Máximo: la primera está á 1,000 pasos de 
dicha c. en el camino de Granada, y la segunda en el mis
mo á 3 / i l eg . : los molinos harineros se conocen con los nom
bres de Fuente del Rey , Lancha y Veinte Novias', y el de 
aceite se concluyó en fines del año pasado 1844. Ademas 
del referido cerro de las Cruces, o Llanos, se hallan en 
este part. los de el Cascante á 1/4 leg. al SE. do Alcalá, 
con una torre del mismo nombre, y la Moraleja á igual dist. 
al S., con otra torre árabe como la anterior: ambos cerros 
tienen muy poca elevación, y están formados de capas de 
piedra arenosa de cantería , de donde se eslraen losas para 
los edificios: en las diferentes canteras donde está muy com
pacta la piedra, se corta para diferentes usos. Según las cua
lidades de este terreno se ve que estos cerros, y principalmen
te los Llanos, son un gran filtro, donde se destilan las aguas 
potables de Alcalá la l íeal , y las de la fuente del Rey y So
mera. L a clase de la tierra del t é rm. de este part. , por 
el que pasa á 1/4 leg. al E . con dirección de N . á S. el arroyo 
Saliibrar, es vár ia como vimos en Alcalá : en los cerros poco 
fructífera, y sin embargo se siembran de cereales algunos 
pedazos que serian mas á propósito para pinares y otros ár
boles que prosperan en terreno arenoso: on las vegas hay al
gunas tierras de primera clase, aunque la mayor parte son 
de segunda. Existen 5 ó 6 alamedas de álamos blancos y ne
gros , varios frutales en las huertas de la fuente del Rey, tres 
pagos de viña y algunos olivos y encinas. Las demás prod. 
de este part., así como los datos relativos á su pobl., 
RIQUEZA, CONTR. y otros no menos importantes que estos, 
quedan señalados en el art. de Alcalá la Real. 

A N A (SANTA): fort. de la prov. y part. jud.de Almería, 
construida en el reinado de Carlos 111, á la orilla del mar al 
ESS . y como á 1,000 varas de dist. de Roquetas, para defen
der el fondeadero en la rada de este pueblo: su figura es cuadri
longa con una batería principal en la cortina del E . Los tem
blores de tierra esperimentados en el año 1804 han destruido 
las obras interiores del edificio, conociiíndose en las ruinas 
de la plaza, oratorio y alojamientos para la guarnic ión: solo 
ha quedado en estado de uso la espresada ba te r í a , que hoy 
se halla desartillada, y sin guarnic ión , y solamente de no
che acostumbra haber un destacamento de carabineros para 
evitar los alijos de géneros de ilícito comercio. Seria muy 
conveniente en caso de una guerra marit. la reparación de 
esta fort. y la de la bateria casi arruinada que se halla á 
flor de agua á 100 pasos de aquella, pues que con los vien
tos fuertes del O. y SO. fondean muchos buques en la rada 
de Roquetas, bajo los fuegos de la primera bateria. 

A N A (STA.): ald. do la prov, de Albacete, part. jud . de 
Chinchilla, term. jurisd. , y á 2 leg. O. de P e ñ a s de San Pedro 
( V A rom,. 20 veo., 86 almas. 

A N A (STA.): desp.cn la prov. de Granada, part. jud .de 
Iznallor, té rm. jurisd. y muy cerca de Montejicar por el 
costado S. : su figura es un triángulo , cuyos lados escede 
rán de 200 varas: se halla resguardado por un cerro que 
ocupa el estremo E . , y habiéndose destruido una ermita de 
la Sta. que le da nombre, solo tiene al N E . una casa-fáb. de 
tejas y ladril los, pero aumentándose rápidamente el vec. de 
Montejicar, se proyectan varias casas en este despoblado, que 
acaso mas tarde será un barrio de dicho pueblo. 

A N A (STA): sierra en la prov. de Murc ia , part. j ud . de 
V e d a , t é rm. jurisd. de JumUla . 

A N A (STA.): 1. en la prov. do Oviedo, avunt. de Cangas de 
Tineo y felig. do Sta. María de Jlcgla de Cortas (V.) . 

A N A ( S T A . ) : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Aller y felig. do San Vicente do Serfopk) (Y.) : POBL. 6 
vec. 27 almas. 

A N A (STA.): 1. en la prov. do Oviedo , ayunt. de Lan-
greo y felig de San Esléban de Ciaño ( V . ) : I'ÓBU 4 v e c , 
19 almas. 

A N A (STA.): barrioen la prov. de Oviedo, ayunt. de V i l l a -
viciosa y felig. de San Fabián y Sau Sebastian de Quintes (V). 

A N A 267 
A N A (STA.); l . c n la prov. de Pontevedra,ayunt. de L a m a 

y felig. de San Salvador (V.) . 
A N A (STA.): ald. en l ap rov .de Orense ayunt. deTribes 

y felig. de San Salvador de Sobrado (Y.): poBt. 13 vec. 
65 almas. 

A N A (STA.): cas. en la prov. de Vizcaya , ayunt. y an-
l e ig l . de Echevarri (Y.) . 

A N A (STA .) : ermita en la prov. de Barcelona, part. 
jud. do Y i c h , té rm. de San Andrés de Gurb (Y . ) . 

ANACSTA.): diput. en la prov. do Murcia (8 leg.), part. 
jud . y ayunt. de Cartagena (1 1/2), y agregada en lo ecl. á 
la parr. de Pozo-Estrecho (1/2): SIT. en el centro del campo 
de Cartagena; su CUMA es templado, se halla combatida pol
los cuatro vientos cardinales y es propenso á pleuresías y de-
mas enfermedades in í lamator ias ; tiene 110 CASAS, una ermi
ta con el nombre de la diput. , servida por un capel lán; y 
varios algibes de buen agua para el surtido del vecindario. 
E l tÉBM. que comprende contina por N . con el do Murc ia , 
E . con el de Palma, S.con el de Cartagena, y O. con el de 
Fuente-Alamo; en él se hallan los cas. llamados los Segados, 
los Jtosiqucs, los Sánchez-, los Cojos, las l',nuelas y las r ¡ (C-
t'as, que toma esta denominación de las que se conservan 
del tiempo de los moros: el TEKBENO es llano y de mediana 
calidad; lo atraviesa el CAMINO real que desde Murcia va á 
Cartagena, de cuya c. se recibe la CORRESPORDENCIA por la 
posta general en los limes, miércoles y v ié rnes , y se envia 
l o s m á r t e s , juéves y sábados: PBOD.': la que mas abunda es 
la cebada; pero también so coge almendra, trigo, vino y acei
te; y hay cria de ganado lanar y cabrio: rour . : 100 voc.; U 2 
hab. dedicados á la agricultura, ganadería y esportacion do 
la cebada sobrante al embarcadero de Cartagena , desde cuyo 
punto se trasporta regularmente á Cata luña; existen dos mo
linos harineros y una almazara para moler la aceituna. Los 
datos relativos a la RIQUEZA y CONTR. van incluidos con los de 
Cartagena (Y.) . 

A N A (STA) : desp. en la prov. do Palencia, part. jud . do 
Baltanás, térm. de la v . de Valdccañas, SIT. á poco mas de 1/i 
de leg. al E . dé la misma. Consta como do 80 obradas de tier
ra labrant ía , algunos baldíos y un pedazo de monte muy de
teriorado ; no se sabe á punto fijo en qué año y por qué causa 
dejó de existir; solo si que era de un t í tulo, quien lo vendió á 
los ascendientes del Sr. D.Francisco Maria de Orense, do 
Palenzuela, y que estos á su vez cedieron todo su té rm. á los 
vec. de Valdccañas á foro, consistente en 100 fan., mitad de 
trigo y mitad de cebada, y en un cántaro de miel que pagan 
en la actualidad. El terreno es de tan Ínfima clase, que apenas 
prod. lo bastante para satisfacer el espresado foro: cruzan 
por él dos arroyuelos que nacen en los dos pequeños vál leselo 
que se compone la mayor ¡¡arte de su t é r m . , cuyas escasas 
aguas corren sin aprovechamiento alguno de E . y S. á O . , 
interrumpiéndose su curso algunos años en la temporada de 
verano. Confina por N . y O. con Valdccañas , por E . con la 
v . de Tabanera y deh. de Vi l l a lmi ro , y por S. con Antigüe
dad y deh. do Val verde, no existiendo mas vestigio de esta 
pobl. que algunoscimientosdelo que parece haber sido iglesia. 

A N A (STA.): v . con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Cace 
res (6 leg.) , part. jud . y adm. de rent. de Trujillo (2), c. g. 
de Estre'madura (Badajoz 21), dióc. de Plascncia(15): SIT. en 
una cañada rodeada de llanuras, á la der. de las sierras de iío-
b l e d i l l o ; á c CUMA saludable, mas propenso á tercianas en 
verano y catarros en invierno que á otras enfermedades; tic-
no 90 CASAS reducidas y mal trazadas, de 5 varas de altura, 
escepto 12 algo mas elevadas que ofrecen comodidades; calles 
sin simetría y sin empedrado con corrales y establos para el 
ganadn en sus intermedios; cárcel en cuyo porlal ó zaguán, 
poco decente , celebra sus sesiones la nHinieipalidad, y una 
ig l . do una sola nave á la salida N . de la v . , de 7 varas de 
al tura, con el cementerio á s u espalda, servida por un cura 
y dedicada á Sta. Ana , que celebran el 26 de ju l io . Confina 
su reducido TÉRM. por N . con Ruanos, dist. un corlo paseo. 
E . con Ibahcrnando y S. y O. con Robledillo y Salvatierra de 
Santiago, como á 1 leg. corta; la deh.'boyal, sit. al S. de 700 
fan., correspondiente al caudal do propios está poblada de 
encinas y alcornoques, único arbolado que se encuentra; 
todo el TERRENO es llano y abundante do buenos pastos, y le 
cruza por el E . el riacb. Gibranzo que tiene un puente peque
ño de piedra á 1/4 de leg. de la v . , en el camino que dirige á 
Miajadas y Escurial; se le une el arroyo Lanchal que sale do 
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208 A N A 
las vertientes do la pobl. á corta dist. de este s i t io ; las labo
res «e hacen con 00 yuntas do ganado vacuno: los CAMINOS 
so hallan en regalar estado para rueda y herradura: la con-
RESPONOBNCIA se recibe en Salvatierra dos veces á la semana, 
por medí > del alguacil ¡i quien el ayunt. envia: pnon.: trigo, 
cebada, conteno, avena, l ino, garbanzos, habas; se crian 
ganados, particularmente de cenia: IND. : 20 telares servidos 
por mujeres, en los fpie tejen lienzos lisos y labrados y al
gunas colchas y mantas de lana: su COMERCIO está reducido 
á ta venta de cereales en los mercados de Truj i l lo : POBL.: 100 
vec-, 5 i 8 a l m . : CAP. PROD.: 637,100 rs . : l.MP. : 31,855 rs. 
CONTI>. : 3,!M9 rs. 11 mrs. El ant. nombre de esto pueblo fuo 
Aldea del l 'aalnr , lo que ha dado motivo para creer fuo fun
dado por alguno de esle oficio; cu 1628 so l i i io v . , y en el de 
t 6 i 0 , ron real aprobación, tomó el nombre que actualmen
te lleva. 

A N A (STA.) : desp. en la pror . de Badajoz, part. jad; y 
tónn . de Villanueva de la Serena: SIT. á 1/4 leg. deesta pobl.: 
tenia una ermita con el titulo do Sta. Ana, en la cual so cele
braba la foslividfahlo su dia, haciéndoseeíiella una función so
lemne, y después la volada á la que concurrían muchas gen
tes, y todavía so conserva el nombro de este sitio en los pa
drones do aquella v. (V.) . 

A N A (STA.): venta do la prov. de Zaragoza en el part. jud. 
y jurisd. de la c . de Tarazona: SIT. sobre la carretera que 
conduce do esta c . á la v . do Agreda á 1/1 de leg. de dist. de 
aquella en la parle del O . ; consta do una sola casa ó edificio 
que no ofrece ningún méri to particular, y que en lo ant. con-
lenia unaermita, á la que los hab. del I. de Torrellas tuvieron 
la mayor dJroeion. Su CUMA, TÉRM., TERRENO, PROD. y de-
mas (V. TAHAZONA). 

A N A (KI.ÜMKN) : sin duda el nombre Ana, por el que el 
r . Guadiana fuo conocido de la an t igüedad , correspondo al 
idioma primitivo de los iberos, y tal vez le fue dado en 
atención al fenómeno que hoy mismo so observa en su cur
so. {Anahf (dónde és taf) : pudieron preguntarse al ver que 
unas veces aparecía caudaloso, y otra se escondía bajo tier
ra , y de aqui haberle quedado aquel nombre. Los árabes 
antepusieron la voz apelativa Guadi (r.); llamándoselo des
pués (lundinna (V.). 

A N A D E ABAJO ÍÍSTA.); ald. en la prov., part. jud. y ferm. 
jurisd.do ylrtacc/e (V . ) ; perteneció al clero parr. deesta v . , 
y su labor os de dos labradores, el uno con i pares do muías 
y o l o l ro do uno. 

A N A DE ARRIBA (STA.): ald. en la prov. , part. jud. y 
lorm. jurisd. Albacete {V. ) ; perteneció á los templarios, 
y su labor es de cuatro labradores de par de ínulas ca
da uno. 

A N A DE PUSA (SANTA) ; I. con ayunl . de la prov. y dióc. 
de Toledo, (10 leg.), part. jud . de N'avahermosa (4), adm. 
de rent. do Talavera do la Reina (5), and. terr. y c. g. de 
Madrid (19): srr. á la salida de un valle y Ala falda de 2 
cerros llamados de.Waíioíi/a y fíochal, que í e resguardan del 
N . y E . : goza do sano CUMA : tiene 119 CASAS do mediana 
comodidad y de dos pisos, de los que el alto sirve para cá 
mará ó granero, distribuidas en 14 manzanas que forman 10 
calles irregulares, y una plaza proporcionada á la pobl . , 
algunas empedradas y no muy sucias : en la plaza existo el 
edificio del pósito con 5 habitaciones destinadas una para este 
objelo . aunque sin fondos, las demás para casss consisloria-
les, cárce l , escuela y archivo: hay ademas en la plaza la 
casa de la vi l la ó granero de par t íc ipes , y la ig l . parr. funda
da en el año 1526: esta ig l . fué aneja-de Navalmoral de l'usa, 
pero habiéndose prolongado el edificio un doble de lo que an
tes era á (ines del siglo pasado, consiguió parroquialidad pro
pia, v su curato es do provisión ordinaria: en los afueras hay 
una fuente ó pozo abundante y de buen agua, tres masen dífc 
rentes sitios de los cuales so surto el vec . , aunque se usa 
mas generalmente el agua del r., do que se hablará después; y 
por úllimo ol cementerio es t rech ís imo, con paredes suma 
monto bajas, sin tejado ni abrigo alguno, y sit. cerca do un 
arroyo que le, perjudica en términos do que, cuando ha do 
darse sepultura á un cadáver , hay necesidad primero de 
desaguar el hoyo ó barranco, lo que no siempre so consigue, 
como no sea en el r isordel calor. Confina el TMRM. por N . con 
el de San Martín de Pusa, E . Navalmoral de l 'usa, S. con el 
deNavaluci l los , y O .cone l r. Pusa: los tres primeros á 3/4 
de leg., y el último á 1/2 escasa. Comprende 8 cas., ó cortijos 
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de labor llamados Bermejo, Gallinero, La Hoz, Samoral; dos 
de la fuente de la Parra, y dos de Andariego; casi todo es de 
labrantío y lo mejor del pais , con una deh. do monto hueco 
y plano llamada también de Pasa , propia del Exorno, señor 
marqués do Malpiea; corro de S. á N , el ya mencionado r . 
que forma e l l i m . O. , hallándose por consiguiente el pueblo á 
su márg . i z q . : su cáuce es profundo, entre enormes pénaseos, 
encarcelando su corriente en algunos parages en vara y medía 
de terreno; su piso está snmbrado de enormes guijarros , y 
sin arena, por cuya razón son muy peligrosos sus vados: no 
es mas seguro el puente que tiene en ol camino de Talavera, 
de 38 píos do altura, estrecho, ruinoso y con un arco sola-
montc, por cuya razón las crecientes del r. que son terribles, 
so han llevado los prelilcs varias veces, y el puente desapare
cerá muy pronto sí no so rehabilita dándole otros dos ojos para 
proporcionarlo desaguaderos, y evitar así la completa i n 
comunicación en (pie permanece este pueblo en las tempora
das de l luvias: el TIÍRRIÍNO «s fuerte, en mucha parlo arenoso, 
do secano , y á la parte del r. pedregoso: poro en todas fértil: 
los CAMINOS son coniunates para los pueblos inmediatos, do 
herradura y en mal os!;ulo: el CORREO SO recibe en Navalmo
ral de Pusa, á donde lo trae de, Talavera el conductor do esle 
pueblo, y el ayunt. do Sta. Ana manda un hombre 3 veces 
á la semana. Pnon. cereales y muy poco aceite: se mantiene 
algún ganado lanar y cabrio,'alguna caza en la deh. do Pusa; 
poces, buenas anguilas y mejores truchas en el r. del mismo 
nombro. IND. algunos molinos harineros sobro el r . POKI..: 93 
vec, , 408 a lm. ; CAP. riiOD. 797,750 rs : IMP. 22,443: CONTIÍ. 
5,8IU:CuUo y clero 6,200: PRESUPUESTO MUNICIPAL 7,900; SO 
cubre con el fondo de propios, que consiste en 100 fan. de 
baldíos que se arriendan para pastos de invierno , 200 fan . 
que pertenecen al concejo, y el déficit por repartimiento ve 
cinal. Este pueblo fué fundado en el sitio llamado el Canchal 
en 1520 por carta-puebla de D . Payo Barroso do Rivera, 
marqués de Málpica y mariscal de Castilla, en favor do Diego 
(iarcía de Lope , Blas Muñoz y otros vec. de Magan; en 1544 
aumentaron la pobl. Francisco Gallego y otros vec. de Casa-
rubios del Motile . y en 1571 se contaban yacerca de 80 v e c : 
hasta linos del siglo pasado se llamó S la . Ana de Bienvenida, 
pero después ha sido sustituido con ol nombre del r io. 

A N A L A R E A L (STA.): v . con ayunt. en la p rov . , adm. 
de rent. y distr. marit. de Hnelva (14 leg.), part. jud. do Ara -
cena (3), aud. terr., c. g. y dióc. de Sevilla (16): srr . en la 
sierra llamada do Aroche, sobro una altura dominada de 
otras, y combatida por todos los vientos; notándose que á pe
sar do ser el pueblo sano, áíielon ser frocuontes las afec
ciones pulmonalos, tal vez porque eslá mas ospuesta al 
viento N . : las CASAS do osla v . , bajas y do un solo piso ,1 for
man diferentes cuerpos de pobl., contándose con el Ao S i n i a 
A n a hasta cinco, llamados los domas: Corle de Calabazares. 
Fuente Loro , los Prietos y la J 'resa: hay una plaza regular, 
donde existen las casas do ayunt . , la cárcel y la ig l , dedicada 
á Sta. Ana y servida por 1 cura ecónomo, 1 prosbitero y 1 
beneficiado: el TÉRM. do la v . linda con el do Jabugo, Almo-
naster. Atajar y el Castaño , constando próximamente de l 
leg. cuadrada: el TERRENO es agrio y pedregoso y del todo 
improductivo, escoplo algunas c a ñ a d a s , donde so encuentran 
cnslanos y encinas, y algunas huerths; no atraviesa el térra, 
ni r. ni arroyo notable. Los CAMINOS son todos do borradura, 
destinados al servicio comunal . y la CORRESPONDENCIA SO re
cibo de la v . de Aracena en dias indelermínadns. La pnon. 
mas considerable es la de bollóla de encina y castañas para 
cebar cerdos, algún vino de mala calidad, poco trigo y menos 
aceilo; la cosecha do patatas es abundante, y esart. do estrac-
cion. Pom,. 151 vec . , 605 hab., dedicados la mayor parte del 
año, á consecuencia de la esterilidad terreno, al tráfico y 
arr ier ía , generalmente con caballerias menores, conduciendo 
carne de cerdo chacínada, y patatas á los pueblos do la prov. 
de Sevilla y Cádiz, y llevando en retorno vino y aguardiente, 
y efectos ultramarinos para el consumo del pueblo y do los 
inmediatos: CAP. rr.oD. 951,467 rs . , IMP. 42,790 rs . : CONTIÍ. 
5,355 rs. 29 mrs. Esle pueblo fué dependiente de Almonaster 
hasta el año de 1752 en que se le concedió privilegio de villaz
go , y no luvo i g l . parr. has'a el de 1788. Fue antiguamente 
ald. do Almonaster, y erigióse en v . el año 1752, en cuya 
ocasión el rey le concedió el aprovechamiento del fruto do 
bellotas roadizas y domas disfrutes que tenia y tuviese la v . 

1 de Almonaster d é l a que se emancipaba. 
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A N A 
A X A B E R E : el P . Porcheron supone, con mucha probabi 

l idadi ([uc este noinlii-e geográfico, presentado únicamente 
por el anónimo do Hávena , es desfiguración del nombre de 
la c. Á n n b i s de la Lacctania (V.) . 

A N A B 1 S ; las tablas de Ptolomeo ofrecen esta c. en la L a -
cetania ; Plinio , describiendo el conv. jurídico de Tarragona, 
y nombrando por orden alfabético los pueblos estipendiarios 
adscritos á esto conv. de los Agitiealdenses pasa á los 
Onenses, y luego retrocede en su orden adoptado á los'/tocu-
lonenses, cougeturándose de aquí deberse corregir en Onen
ses Anenses, que hubo de ser el patronimico de Ánab i s ' , per
didas las letras a y b. Buscando la elimologia del nombre 
A naliis en el verbo griego anahoeno, que ospresa el acto de 
suiiir á la altura; acudiendo luego al equivalente de aUura 
en el mismo idioma acra , y después á variantes se ha queri
do reducir estaant. p o b l . á / I j r a m i i H / ; pero son estas muy 
débiles congelaras, sin que se presente tampoco otra reduc
ción con mucho mejor fundamento. Rui-Vkmba creyó deberse 
colocar entre Barbera y Querul. Pedro de Marca en T á r r e g a . 

ANADlíS: estanque o islote en la prov. y part. i n d . de Cas
tellón de la Plana, jurisd. de la v . de Cabanes (V.). 

A N A D O N ; 1. con ayunt. do la prov. do Teruel (13 leg.), part. 
jud . de Segura (11/1), adm. de rent. de Calamocha (3), aud. 
terr., c. g. y dióc. de Zaragoza (13 1/2): si r. en un llano á la 
falda de una sierra que se estiende 4 leg. de E . á O. , y le res
guarda de los vientos del N . , poro le castigan con violencia los 
del O., que hacen su CLIMA muy frió aunque sano; los hab. de 
este pueblo adolecen por lo general do unos bultos, que princi
piando por debajo de la barba, los van rodeando casi todo el 
cuello, crecen con la edad y mueren con ellos, aun cuando lle
guen á una muy avanzada: basta el dia no se ha encontrado 
remedio alguno áes t e género de dolencia: tiene 91- CASAS, 9 de 
ellas sin habitar, y 5 arruinadas, distribuidas en calles angos
tas y mal empedradas, y una gran plaza donde está la i g l . parr., 
bajo la advocación doSta. María la Mayor, servida por un cura 
y un sacristán: el curato es do segundo ascenso y se provee por 
S. M . ó el diocesano, mediando oposición en concurso geno-
ral : se edificó el templo en el año de 1173, y consta de una 
nave con Sallares bastante bien adornados, y una torre do 
poca elevación: no muy dist. del pueblo, hay una ermita 
dedicada á San Jorge. Confina el TÉRM, con los de Maicas, 
Huesa, Rodilla, Salcedillo y Segura, formando el diámetro do 
una hora. E l .TEIVUENO es de secano, pero no por esto dejan 
do ser las tierras que so cultivan de. buena calidad, aunque 
por la naturaleza del cielo y frialdad do la temperatura no 
admite cierto género do simientes. Frente del pueblo forma 
una val ó planicie, y por el lado del N . al pie de la cord 
arriba indicada una gran u m b r í a . Hác ia la misma parlo hay 
un monte carrascal muy esposo, aunque no do mucha osten
sión, y cubierto de yerbas do pasto. PBOB.: mucho tr igo, ce-
hada, avena, ganado lanar, cabrio y abundante caza : IND.: 
dos telares de poco comercio: POBL.: 70 v e c : 305 a l m . : CAP. 
I.MP.; 34,400: COKTH.; 6,148 rs. 

A N A F E R A S (LAS): pago de viñas en la prov.de Cádiz, part 
jud . y t é rm. jurisd. de Jerez de la f rontera . 

A N A F R E I T A (SAN PIÍOIIO DE ) : felig. en la prov. , dióc. y 
part. jud . de Lugo (4 leg.). y del ayuiit. do Fr io l (1): s i r . en 
terreno quebrado y CLIMA (río: se compone d é l a s ald. de 
Curral de Pao, Curraldos Mateos, Pard iñc i ra , Paredes y Por-
tolaraay: su ig l . parr. (San Pedro) es anejo de San Mamed 
de Nodar; su TÉRK. confina con la matriz y con Sta. María 
de Angeriz: el TKHHIAO participa do monto y llano do me
diana calidad: los CAMINOS locales y malos: pnon.: centeno 
avena, m a í z , habichuelas, patatas y algún tr igo: cria ga 
nado vacuno, cabrio, lanar , caballar y de cerda; no canco 
de combustible ni do caza: POBI,.: 02 v e c . 318 a l m . poNTR 
con su ayunt. (V.). 

A N A G A : cord. de montañas al N E . de la isla do Tenerife, 
prov. do Canarias. Tiene su origen en el hermoso llano de los 
Rodeos, el cual le separa del grupo central; se esliendo hácia 
el N E . dividiéndose en varios ramales, do los cuales el uno 
se dirige al N . , y penetrando en el Oeeáno forma la punta y 
rocas de Anaga, y los otros dos, prolongándose al E , van á 
formar el cabo de Anaga y la punta ó roquete de Antequera, 
llamada también do Anaga. Esta cord., cuya punta culminante 
se eleva á 3,100 pies sobre el nivel del mar, corta en dos par
tes iguales el estenso terreno que recorren. Los corros del lado 
del N E . se ven cubiertos de bosques en sus dos vertionles. 
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resaltando en ellos los sitios llamados las Mercedes y Taga-
nana, que pueden rivalizar con lo mas pintoresco que se co
noce de este, género de vistas. L a v . de Taganana está s i l . en 
os valles que caen al N . ; las ald. del lado opuesto dependen 

de la jurisd. de Sla . Cruz, y las del O. de la c. de la Laguna. 
Los puntos angulares , en que comunmente rematan, de los 
cuales algunos penetran bastante adentro en el mar, formando 
arrecifes peligrosisimos, distinguen esta cord. de la central y 
del N O . , cuyas formas macizas y contornos redondos descri
ben ondulaciones mas regulares. Lo mas elevado do las mon 
lañas de Anaga lo constituyen casi enleramenle capas basál 
ticas y escorias volcánicas. Son varios los arroyos y torrentes 
(pie desdo sus empinadas crestas, escabrosos barrancos y 
hendiduras se precipitan en los valles fertilizándolos con 
sus aguas. 

A N A G A : cabo en la isla do Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife. Es un promontorio for
mado por un ramal de la cord. de montañas orientales; en su 
cúspide se halla un telégrafo que por me lio de una combina
ción de señales que se hacen con banderas, da noticia á la 
plaza do Sta. Cruz de los buques que se aproximan á la costa 
y descubren a larga dist., su porte, nación y rumbo; por 
la noche so hacen las señales con fuegos; esto telégrafo so 
lama la Atalaya. 

A N A G A (PUNTA nn): pago de la isla de Tenerife, prov. de 
Canarias, part. jud. cío Sta. Cruz , jurisd. y felig. del 1. do 
Taganana. (V). 

AÑAGAZA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de la Pueblade 
Trilles, y felig. do Somoza, anejo do Sobrado. ( V ) : POBL. : 17 
vec, , 85 almas. 

ANA1IUI11 (lambien se llama ANNAHIR y AIUMGDII) : 1. con 
ayunt. en la p rov . , aud. terr . , c. g. y dióc. de Valencia 
(8 l / J leg.), part. jud. de Já t iva (1/4 dé liora); SIT. en lo mas 
hondo de la vega de esta c. á la oril la der. de la rambla de 
Montosa , y en la parto sel. de la elevada sierra de Bernisa, 
dist. 8 minutos , cuya circunstancia hace que su atmósfera se 
hallo demasiado oscurecida, principalmente en el invierno, 
durante el cual los rayos del sol no iluminan el pueblo hasta 
las diez de la m a ñ a n a ; este defecto se encuentra subsanado 
en parto por las buenas vistas que disfruta hacia el N . , des
cubriéndose la dilatada y risueña vega de Ját iva , y porción 
de pobl. diseminadas en aquella dirección y en la del E . : el 
CLIMA es bástanlo saludable , sin conocerse comunmente otras 
enfermedades que las peculiares á rada estación. Tiene 10 
CASAS do mala fáb. y desagradable aspecto, escoplo la del 
señor terr., distribuidas en dos calles y una plaza bástanlo 
reducida; una ig l . par r . , aneja do la de Noveló, cuyo edificio 
también es poco capaz y de esterior mezquino, y un pósito; al 
N O . , en parago ventilado, se halla el cementerio. Confina el 
TÍ:IIM. con los do J á t i v a , N o v e l é , Ayacor y Torre do los 
Frailes, y tiene de ostensión 1/t de leg. en cuadro. E l 
TERRENO es de buena calidad, y so cncuenlra bien cultivado: 
le fertilizan las aguas do la accuuia, llamada do la V i l l a , que 
es una de las cuatro en que so (lislribuye el riego de los San
tos, procedente de una fuente del mismo nombre, la cual 
brota en el t é rm. de la Alcudia de Crespins : dicho riego so 
gobierna por ordenanzas muy ant. . reformadas en 1755 , y 
aprobadas por el Consejo do Cast i l la , las que arreglan la dis
tribución de las aguas con grande utilidad de los participes; 
los hab. de esle pueblo también las aprovechan para su con
sumo domést ico , por ser do buena calidad , ó por que carecen 
de otras mas p r ó x i m a s : PUOD.: t r igo, maiz , lentejas , seda, 
nabos, v ino , Dortaliza y frutas : cria ganado lanar y cabrio, 
y el mular y asnal preciso para la labranza: POBL. : 36 v e c , 
105 a l m . : RIQUEZA paon.: 915,673 rs . , IMP.: 38,65i rs., 
CONTR. : 3 , 6 U rs. Antes de la estinoion de l o s s c ñ . perteneció 
el de esle pueblo á D . Vicente León de Valencia, el cual, si bien 
perdió sus derechos de enfitéusís y de percepción de frutos, 
conserva en él algunas fincas de propiedad particular. 

ANA1GO DE A R R I B A : ald. en la prov. do Orense, ayunt. 
de Cañedo, y felig. de San Mamed de J ' a l m é s . ( V . ) : POBL.: 
C vec . , 32 almas. 

A N A M E D I N A : valle con huertas en la prov. de Ciudad-
Real, part. jud. do Valdepeñas , term. jur isd. de Viso del 
Marques. 

A N A S : 1. con ayunt. en la prov. do Lérida (34 horas), part. 
jud . de Sort (7), aud. terr. y c. g. de Calahma (Barcelona 50), 

1 dióc. do Seo de Urgel (12), oficialato de Cardos: srr. en una 
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ppqueñ.t a l tura, al pie de la cual pasa el riach. llamado de 
Eslnon-, le combaten principalmente los vientos del N. y S., 
y el CLIMA, aunque fr ió, es bastante saludable, sin conocerse 
mas enfermedades que algunos catarros y pulmonías . Tiene IC 
CASAS , escuela de primeras letras , á la que asisten de 25 á 30 
n iños , cuyo maestro está dolado con 400 rs. anuales , y una 
i g l , parr . , dedicada á San Román , do la que es aneja la do 
Honastarre: sirven el culto un cura párroco y dos Ijoneficia-
dos ; el curato, de la clase de rectorías, es de primer ascenso, 
y lo provee S. M . ó el diocesano, según los meses en (pie 
vaca, medíante oposición en concurso general. Conlina el 
TKIIM. por N. con el de l í s taon, 1 hora , por 15. con el de Bo-
naslarre 1/4, por S. con el de Surr i 1/2, y por O, con el do 
Bérros-Sabirá 1 1/2. Dentro del mismo brotan algunas fuen
tes, cuyas aguas, juntamente con las del espresado riach., 
aprovechan los hab. para su consumo doméstico y otros usos 
agrícolas. Kl TBMEHO es muy escabroso, hallándose circuido 
de altas montanas que proporcionan leña para construcción y 
combustible, con muchos y esquisitos pastos para el ganado: 
contieno unos 150 jornales de tierra do labor, de mediana 
calidad y sumamente Hoja, por lo que el riego le favorece 
muy poco. Cruza por ei term. el camino real que dirige á 
Francia por el puerto de Tabascan. La CORSESPONDEMOA la 
conduce de Tromp un balíjero basta Llabors í , donde la toma 
un espreso; se recibe los domingos y jueves por la tarde, y 
sale los már les y viérnes : PROb. . algún trigo , centeno , pa
tatas, hortaliza', bono y otros frutos: cria ganado vacuno, 
lanar y cabrío , y algún mular y caballar; hay caza do lie
bres y perdices; y pesca de truchas. COMERCIO: el do espor-
tacion de lanas á Francia por el puerto do Tabascan, é impor
tación del interior de la Península do vino , aceite, géneros 
coloniales y ultramarinos. PCT.ÍL. : 10 vec. , 92 alm.: BIQDEZA 
IAH'.: 13,808 rs..- el PRESDPOESTO jic.MciPAi.asciendeá 450 rs., 
y se cubre con el prod. de algunos arbitrios y por reparto 
entre los vec. Antes de la abolición de soñ. pertenecía el do 
este pueblo al conde de Ví l l amur , á quien se pagaba cierto 
canon , que concluyó en la indicada época. 

A N A S : riach. de la prov. do Zaragoza, part. jud . de Sos; 
tiene su origen en el TÉBM. de L'ncastíllo , á 1 leg. al N . do 
la v . , en el cerro llamado Fuchaguora; pasa por el do la viña, 
y se incorpora al Cadena en la partida que le da nombro. Por 
la profundidad de su cauce no fertiliza t é rm. alguno : es poco 
caudaloso, y en el verano llega á secarse. A l rededor de los 
manantiales de que se forma, se crian yerbas do tan mala ca
lidad , que hay que tener mucho cuidado de que los ganados 
no so acfrquen á ellas. 

A N A S T A S I A (STA.) : riach. do la pror . do Zaragoza, pa r í , 
jud. de Sos, nace en el TÉRM. de Uncastíllo al E . , y á hora y 
media do dist. de la v . , en la partida que le da su nombre; 
corre hacia el S . , y entrando en la partida de San Martin, 
desagua en el r . Arba , á poca dist. de su origen. 

AÑAYA : I. con ayunt . , de la p rov . , part. j u d . , adra, de 
rent. y dióc. de Segovía (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de 
Madrid (10): SIT. al O. de la cap. en terreno l lano, con solo 
una pequeña co l ina , a la ribera del r. Moros; está bien ven
tilado, y so lóse padecen algunas intermitentes , que se atri
buyen á la proximidad del r . : tiene 38 CASAS , y oli os cinco 
editicíos , llamados cijas, que están destinados para encerrar 
el ganado lanar: forman lodos cuerpo de pobl . , unida á ma
nera de ci rculo, con calles sin empedrar, por cuya razón se 
hacen lodazales en tiempos de lluvias : tiene casa consistorial, 
escuela de primera educación sin dotación fija, á la que con-
curren 8 niños; una fuente pública y pozos en todas las casas 
para los usos domésticos ; i g l . con el titulo de Santiago Após
tol , fundada en el año 1504; fue aneja de. la do Garcillan hasta 
fines del siglo pasado que se erigió en parr. , servida por un 
vicario de provisión ordinaria; y dos ermitas, tituladas de 
N l r a . Sra. de Oñod y del Smo. Cristo de la Agonia. Confina 
el TÉRM. por N . con el de A ñ é , por E , con el do Garcillan; 
San .luán de Rio-Moros , y O. con el de Marazucla, del p a r í , 
de Sta. Maria de Nieva : comprende 1 leg. de estension, y 
como 1,500 obradas: el terreno es todo llano y secano: se 
cultivan 600 obradas; tiene un pinar propio del concejo , dos 
sotos con algo de plantío de álamos blancos y negrillos: le 
cruza á corta dist. del pueblo en dirección al E . el r . Moros, 
que tiene un puente , denominado de Oñod , con 4 arcos y 6 
varas de elevación: los CAMINOS son p rov . , de herradura, 
y en estado regular: la CORRESPONDENCIA se recoge en la cap. 

ANA 
Pnon. t r igo, cen leño , cebada, algarrobas y garbanzos : so 
mantiene algún ganado lanar y el necesario para su corla 
labor: POBL.: 30 v e c . 100 a i ra . : CAP. IMP. : 40,135 rs.: 
COHTR.: 3,000 r s . : PRESOPDESTO MUNICIPAL: 1.000, que se 
cubre con el prod. do las fincas de propios, que consisten en 
100 obradas de tierra, y ademas con el arrendamiento do la 
taberna y alcabala. 

A N A Y A : quinta notable en la prov. do V á l a g a , p a r í . j u d . 
y térm. de Vcloz-Málaga, perleneciento á D . Juan José Gincr: 
so compone de algunas fan. de t ierra, muy bien cuidadas y 
resguardadas do las avenidas del r. que la baña por el her
moso soto do álamos que contiene. 

A N A Y A D E A L B A (LA) : I. con ayunt. do la prov. , adra, de 
rent. y dióc. de Salamanca (6 leg.)', par í . jud. de Alba de Tór-
mes(2), aud. terr. y e . g. dd Valladolid (1 ü) : SIT. cu una 
llanura pantanosa, con 00 CASAS bajas, calles irregulares, una 
plaza pequeña , escuela do primeras letras con 38 niños de 
ambos sexos , dotada de los fondos de p rop íos ; una pequeña 
posada; i g l . parr . , dedicada á Ntra . Sra. del Cármcn, servida 
por un vicario porpétuo do oposición; una ermita dedicada al 
Cristo del Amparo , y cementerio en los afueras: como á 900 
pasos de dist. se encuentra un magnifico pozo de agua, que, 
aunque ún ico , basta para surtir al vecindario, y contiguo á él 
un regalillo pobre, que apenas nace, cuando concluye; hay 
ademas una charca donde beben los ganados en las estaciones 
do otoño, invierno y primavera, si bien en el estío tiene el pue
blo que mendigar el agua de los limítrofes. Confina su TLRM., 
que escuadrado, por N . con Ilerrezuelos, E . con L a Rodrigo S. 
con Santa Inés y Galíndobejar y O. con Narrillos; se esliendo 
3/4 leg. de N . á S., y otro tanto de E . á O . : hácía esta úl t ima 
parlo hay un monlecito que mantiene 00 cerdos de vara y 230 
malandares : las tierras do labor se calculan en 1,900 huebras 
de 400 estadales cada una , divididas en tres hojas que so la
bran con 00 pares do ganado vacuno; 1,200 son de primera 
calidad y las restantes de segunda : los CAMINOS son bastante 
regulares; y la coimi;spoNniiNCiA so recibo de la v . do Alba 
por conducto de los vec. ; ri\op. trigo, cebada, garbanzos, 
tilos y guisantes; hay cria de ganado lanar, asnal y cerdoso: 
POBL. 54 v e c , 228 hab., dedicados á la agricultura: CAP. 
TERP.. PROD.: 170,200 rs . : IMF. 8,510 rs.; valor do los puestos 
públicos, 935 reales. 

A N A Y A D E H U E B R A ó S A N PEDRO D E H O R C A J O : I. con 
ayunt. en la prov. y adra, do rent. de Salamanca (9 leg.), 
part. jud . de Sequeros (5) , aud. terr. y c. g. do Valladolid 
(Bt ) , Jür isd .nuI t t tM de Vablobla {\.): SIT. á la falda de un 
pequeño cerro á la m á r g . der. del r. H v c b r a , que pasa al S. 
junto á las casas: goza de bastante ventilación , y no os muy 
sano en verano por el estancamiento de las aguas del r., del 
cual se surte el vecindario , construyendo al efecto pozos en 
la ribera para que so filtro el agua y pueda ser potable en la 
estación referida , en la cual pierde aquel su curso. L a pobl . 
se halla formada por 23 CASAS poco cómodas , con i g l . parr. 
servida por un ecónomo, y cementerio unido á ella. Confina 
su TÉRM. por N . con L a Sagrada, E . con Carrascalejo de Hue
bra , S. con el mismo y Corbandez, y O. con Gallegos de Hue
bra y Abusejo del part. de Ciudad-Rodrigo, y se estiende de 
N . á S. 1 leg. y 1/4 de E . á O. A la izq. del r . á dist. de 
medio cuarto leg. de é l , estuvo fundado el primitivo pueblo, 
bajo el nombre de Sn)¡ Pedro de Horcajo, y todavía se conser
van las ruinas de la que fue ig l . dedicad» á esto santo: se dice, 
que la traslación al nuevo local, se hizo porque el ant. era 
muy enfermizo. También se encuentran al E . á l / ' l leg. las 
ruinas de la ermita do San Márcos , cuya festividad era muy 
concurrida por los vec. de todos los pueblos inmediatos. Tiene 
el r. cerca del pueblo un largo puente tan deteriorado, que 
de sus ocho ojos de piedra solo se conservan los machones, 
casi destruidos ya do los 'estremos, en términos que si no se 
atiende á su composición , n i aun podrá sostener las malas 
vigas y tablas que hoy facilitan el paso á las personas (nosin 
peligro inminente de precipitarse), para las posesiones que 
cultivan. So unen á las aguas del r. en el mismo t é r r a . , las 
de un riach. llamado de la tledonda, que aunque do escaso 
caudal, es de curso perenne. E l TERRENO , propio de D . Ma
nuel Carvajal do la casa de Abranles, es tenaz, muy guijar
roso, con bastante monte de encina*, una pequeña parte de 
regadío y algunos prados y pastos, buenos y abundantes en 
toda la r ibera: los C AMINOS son de travesía y se hallan en buen 
estado: la CORRESPONDENCIA se toma todos los martes en T a -
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mames, dist. una leg, larga. PROD.: trigo y cebada algo mas 
de lo necesario para el consumo, poco centeno, garbanzos, 
mucbo lino y do buena calidad , y algunas legumbres : bay 
cria de ganados de todas clases, que so abrevan en el r., ven
diéndose alguna porción de todas; unas cuantas yeguas de 
vientre, caballerías menores para los usos domést icos, y algu
na caza menor: POBl.; 1* v e c , 53 bab., dedicadosá la agricul
tura y ganader ía : CAÍ'. TBBR. i 'uou.: 4-74,000 rs.: i.Mi'.: 23,700 
rene*. 

A N A Y O (STA. MARÍA DK) : felig. en la prov. y dióc. dj 
Oviedo (7 leg.) , part. jud . de In l ¡es to ( l 1/4), y ayunt. de P i 
lona: si r. cu una altura ventilada y sana; se compone de va
rios I . , y estos de a ld . , á saber : í 'apareda , Kiistiollo , C u -
lluenzo y Subustiello; Fresnosa, la Canga, el Canto , Ceñal, 
Collado , la Cuenya, Dabandero, Pándielto , las Pedrazas, la 
Ouintana, Sorroblcdo y la Viña ; Ilobledo, la Cantera, la Es-
pina. Fuentes y la P r ida ; Llares y Faedo, ó los montes Bla-
bial, Cabañon, Cantón y el Peral in; sobre 100 CASAS, las mas 
de ellas terrenas, mal construidas é incómodas , forman esta 
pobl. rural, donde bay una escuela para niños y niñas, paga
da por los vcc. L a i g l . , de fundación inmemorial, está dedica
da á Sla . María; y su curato de primer ascenso , servido por 
un párroco do provisión real, que antes bacian en sus respec
tivos meses el pueblo, la corona y e lob. : el cementerio, aun
que junto á la ig l . , en nada perjudica. Hay cuatro ermitas: en 
Faedo Ntra. Sra. de los Dolores; en Fresnosa San José; en Ro
bledo San Isidro, y en Caparedo la de Jesús María y José, 
fundada y dotado su capellán por D. Ignacio Valdcz. Las 
fuentes de Llares y Faedo surten do buenas y abundantes 
aguas al vecindario. E l TÉBM. conlina por N . con las parr. de 
San Martin do Valles y Granedo, por E . Libardon, por 
S. B o r i n e i , y por O. Pintuales: el TERRENO participa do 
monte y l lano, secano en la mayor parle, á pesar de las rie
gas ó arroyuclos que le recorren, entre las que se encuentra 
la denominada (Jrrinde, no obstante la escasez de aguas con 
que baña á Capareda. Los montes comunes nombrados los 
Valles, Cueto, del Oto, la ü randa , f e n t e l é » y el Cabañín, son 
bastante escarpados y do poca arboleda; pero en ellos y en 
los prados se encuentran robles , á l amos , ol ivos, castaños, y 
buen pasto. L a Hacienda nacional posee cuesta felig. una 
deb. , cuyos pastos y arbolado son de poca consideración. L a 
tierra (pie so cultiva asciende á 1,000 fan., mucha do ella de 
buena calidad. Los CAMINOS (pie cruzan el té rm. son vecinales, 
de borradura y en mal estado: el COURIÍO se recibe en el Infiesto, 
á cuyo mercado, asi como el de Colunga, concurren estos vec. 
PROD. trigo escanda, ó pan de íiega, maiz , babas, patatas y 
otras legumbres y frutas: ademas del ganado necesario para 
las labores del campo, se cria alguno vacuno, caballar y l a 
nar en paroería; bay perdices , liebres y zorros: IND. : la agrí
cola, si bien so encuentran algunos carpinteros y sastres: las 
mujeres se ocupan en el bilado y tejido , sin desatender sus 
quebaceres domésticos: PODL. : 146 v c c : 484 alm. : CONTR.; 
con su ayunt. (V.) . 

A N A Z : r . en la prov. de Santander, part. jud . do Entram-
basaguas. Nace á 1/4 de leg. del I.de Pamanes; sigue su curso 
en dirección al N . , pasando por diebo pueblo, Anaz, Hermosa, 
y Cecoñas, en donde so incorpora con el r. Miera junto á l a 
Cavada: su carrera es de 5/4 de l eg . , durante la cual so lo re-
unen algunos manantiales do poca consideración, siendo sin 
embargo su caudal do aguas tan escaso, que en el verano 
queda casi seco. Tiene 6 molinos harineros, 2 puentes do pie
dra do un ojo, muy ant. y de pobre fáb . ; el uno en Pamanes 
y el otro en Hermosa, y otro de madera peonil en Anaz, pues 
el que había también de piedra en este pueblo, fue destruido 
por una avenida en el año de 1841. 

A \ A Z : 1. en la prov. y dióc. de Santander (4 l e" . ) , par í , 
jud . de Entrambasaguas (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(24), ayunt. de Medio Cudeyo (1/2/: SIT. en llano, con buena 
ventilación y CLIMA , aunque muy frió en el invierno, bas
tante sano: sus bab. padecen pulmonías , dolores de costado, 
alguna que otra afección de pedio, y calenturas tercianas, que 
contraen en tierra de Campos, á donde van á trabajar en tiem
po do verano. Se compone de 24 CASAS do toja y mamposte-
ría , con tres pisos de buena perspectiva y do mediana dis
tribución interior; entre ellas se encuentra una magnifica con 
espaciosas habitaciones, algunas con dos torrecillas-mirado-
J"68 , dos balcones, uno de hierro y otro de madera; grandes 
huertas ú su alrededor, y un hermoso jardin sembrado de ar • 
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bustos y flores selectas, traídas do Francia, Aragón y otros 
puntos ; á continuación se ven dilatados solares do viña, y un 
delicioso parral que sirve do paseo durante la estación calu
rosa ; siguen dos montes propios de la misma casa, el uno al 
N . y el otro al O . , cubiertos de elevados y copudbg castaños; 
los cuales, con las praderas contiguas de igual procedencia, 
entran en jurisd. de los I. de San Vítores y Pamanes: hay otra 
también de bastante buena construcción , aunque pequeña, 
poro sin posesiones propias á sus alrededores : tiene ricas y 
abuiulantes aguas para el surtido de los bab. y abrevadero 
de sus ganados; y una ig l . parr. dedicada á San Juan Tiau-
tista , cuya liesta so celebra sin embargo el día 27 de diciera-
bi'e, dia do San Juan Evangelista, con toda solemnidad do 
Igl, por la mañana, y con una gran romería por la tarde , la 
cual se estableció con motivo de ir las gentes á ver un precio
sísimo pélicano y cenlolloro, ambos de oro y de bastante mag 
nitud, los que se vendieron en tiempo de la guerra de la Inde
pendencia; está servida por un cura párroco de provisión del 
diocesano. Antiguamente hubo una ermita con el t í tulo de 
San Hoque, hoy demolida y destinada á cementerio; estaba 
en medio del pueblo , bfmeaiato á la plaza de Bolos , donde 
existe una gran arboleda de castaños, bayas y encinas, quo 
forman un hermoso paseo sit. á la márg . del r . , y muy cerca 
de la igl . ; junto á la cual so ve también una haya nacida en 
el cemeblério, tan copuda y frondosa por todos lados, que lla
ma la atención de cuantos la observan, ocupando su sombra 
mas de dos carros de tierra de 42 pies cúbicos cada uno, y cuyo 
tronco es de un grueso t a l , que con dilicultad pueden abra
zarlo cuatro hombres. E l TÉRM. conlina por N . con San Vito-
res, por E . con VaUlecilla, p o r S . con Hermosa, y por O. con 
Pamanes, todos á 1/2 leg. de dist., poco mas ó menos. Coin-
prende montes comunes que corren en diferentes direcciones, 
tbrmaúdo con otros diversas cord.; los correspondientes á este 
pueblo se estienden 1/4 de leg. , hallándose poro poblados do 
arbolado de roble, á causa do haber sido destruidos para abas
tecer de carbón á la fáb. de fundición de la Cavada , y de la 
corta (pie hicieron los vec. durante la guerra contra Napoleón 
para pagar las fuertes contr. que se les imponían : hay una 
parte como do 300 carros de tierra, IxiaXaAnDehesa-Real, cuyo 
arbolado está destinado para la construcción naval perlcno-
cienlo á la nación, pero se encuentra igualmente muy deterio
rado. E l TERRENO es fresco y arenisco, por lo que los labra
dores siembran mas tarde que los pueblos circunvecinos, ha
ciendo sus labores en pocos di-is por ser tierra muy suave: lo 
baña el r. Anaz en dirección de E . á O . , sobre el cual existo 
un pequeño puente de madera, de paso solo peonil: CAMINOS: 
hay uno carretero que conduce de Paz á Santander, y algunos 
otros comunales Mi buen estado: CORREO : se recibe de la es
tafeta de EntrambasaKiias los lunes, jueves y sábados por 
medio do un peatón que recoge también la correspondencia 
para los pueblos do aquel ayunt. Puon, maíz , alubias , pala-
tas, vino chacolí, hortalizas, yerba, y alguna fruta ; ganado 
vacuno y de cerda: estos prod. noalcanzan para su consumo, 
por cuya razón tienen que surtirse del inmediato mercado do 
Oznayo: CAZA: liebres, codornices y tordas, y algunos lobos 
que se crían en el monte: IND. : cuatro molinos harineros, tres 
do 3 ruedas y uno do 2 ; en los cuales so muele el trigo y m a l í 
do los pueblos limítrofes: POBL.: 20 v c c : 127 a l m . : CONTR.: 
con el ayuntamiento. 

A N C A (SAN PEORO DE): felig. en la prov. de la Coruña (8 
leg.) , oh. de Mondoñedo (9), part. jud. del Ferrol (1 1/2), y 
ayunt. de Neda (1/2): SIT. en terreno quebrado, bajando del 
alto de Mourela y Cruz de Pouzo, de que loma denominación 
toda la ría del Ferrol ; sus aires son puros jr el CLIMA sano; 
forma un col . red. que pertenecía al señ. jurisd. del mar
ques de San Salurnino : comprendo los I. y barrios de Abru-
ñedo , Bouza-Redonda , Cobelúda, Corredoira , Chisqueira, 
P r a g a é U , Fuentevíeja , Galános, U ñ a r e s , Lubé i ra , Pedrós , 
Biocóbo, Rojál , Salgueiras, Sandc, Soto , Torre , Torrente, 
Vi la de Anca, Vílár, v Vista-Alegro ; cuya pobl. se compone 
de unas 160 CASAS rústicas. La ig l . parr. (San Pedro) es ma
triz de San Andrés de n/í j( /oHc//c(V.): confina por N . y E . 
con las parr. do Narabío, Doso y Pedroso; por S. con S l a . Ma
ría de Sillóbre, y por B. con Sla . María de Neda: el TERRENO 
aunque en su mayor parte es montuoso, disfruta de una fértil 
campiña bañada "por varios arroyuelos quo dan impulso á di
ferentes molinos harineros: los CAMINOS son medianos, y con
ducen al Ferrol, Coruña y oíros puntos; el primero es en lo ge-
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nornl carrolera, y el segundo de mal fránsilo: PROD. con nhun 
dancia inaiz, t r i¿o , centeno, patatas, legumbres y fruías: cria 
toda clase de ganado; tiene una fáb. de papel de estraza y car
tón, mas ó menos fino, en el i . de R o j a l , y otra que se está 
planteando para tejidos de algodón y lino, costeada por una 
compañía inglesa, y bajo la dirección de los Sres. Weigas, na
turales del país ; á poca d is l . y i inmediación del r . que desa
gua en la ria de Keda , se halla otra fáb. de ca r t ón , papel or
dinario y naipes; edificio sólido, y de la propiedad de los here
deros d e l ) . Angel GareiaEernanaez: PQBL. : i c o v c c , y G20 
a lm. : CONTR. con su ayunt. Arda (V.) . 

A N C A : ant. jurisd. en la denominada prov. de Belanzos, 
compuesta de las felig. de su nombre y de la de Villadonelle, 
y cuyo juez ordinario nombraba el conde de Lemos. 

ANCADE1UA : ald. en la prov. y flióc.de Oviedo (2* leg.), 
part. jud. dcGrandasde Salime (t 1/2), ayunt. y felig. de 
Sta'. Eulalia de Oseos (1/2): srr. en una montaña peñascosa y 
á la izq . del r. Santalla: confina p o r E . con térra. deCabanela: 
el TEBRBtro es todo infeiior, y prod. á razón de 3 por 1 en las 
0 fan. de tierra que se cultivan. En la parte baja y por un es 
trecho puente de madera, se atraviesa el referido Santalla, 
cuyas aguas no se utilizan en el riego por la desconfianza que 
tienen los vcc. del mal terreno que ocupan : sin otro CAMINO 
que el (pie conduce á laparr . ; su escasa cosecha es de centeno: 
maiz y patatas; y la IM). especial, la construcción de clavos. 
Poní. . : 8 vec. , 35 a l m . : CONTU. con O.scos (V.) . 

ANCAÜOS (Toimií ñu): vigia c n l a p r o v . d e la Cornña, al 
S. y á 1/i de leg. de la v . y puerto de la Puebla-del-Dean. 

A N C A R E S : valle en la prov. de Lcon , part. jud . de V i -
llafranca del Vicrzo : srr. parte en llano y parte en montaña: 
comprénde los pueblos de C a n d í n , Pereda, Sorbeira, Yi l l a -
i nu i l . Suertes , Kspinadcra de Aneares, Tejcdo, Lomeras, 
Villarbon , Valouta y Suarbo: tiene una fuente de agua mi
neral bastante saludable, de la que algunos enfermos se han 
aprovechado con buen c^ito: sus naturales, bien por incl i 
nación , bien por la esterilidad del pa í s , están generalmente 
destinados al comercio ó tráfico de cera, aguardiente, pes
cados , sardinas y otros art. que benefician en las ferias y 
mercados de la prov. y fuera de ella. Sus principales prod. 
se reducen á algún ganado vacuno v lanar, legumbres, pa
tatas , centeno y lino ; también prod. alguna yerba y buenos 
pastos, debidos á la influencia de dos r. que se forman en las 
sierras de Suertes y Tcgedo, con cuyas aguas se riegan y 
fertilizan , haciendo las muchas nieves de que se cubren las 
elevadas montañas que circundan este pais, que su CLIMA sea 
muy f r ió , aunque oastanté sano: la i:su. es bien limitada, 
pues que solo consiste en algunos molinos harineros y va
rios telares de lienzo y lana. En la mayor parle de sus mon
tes se distinguen vestigios que hacen sospechar con funda
mento, que son abundantes en minas, en cuya atención pa
rece que se han denunciado algunas, que en su principio 
prometen ya resultados favorables. 

A N C A R E S : r . en la prov. de L e ó n , p a r í . jud . de Vi l l a -
franca del Vierzo : tiene su origen en el valle del mismo 
nombreen un lago formado por varios manantiales que na
cen en el monto titulado Campanario de Ferre i ra al E . del 
alto de Pico de Orrio, que por aquella parte divide la prov, 
de León de la de Lugo ; sigue su curso de O. á S. atravesando 
dicho valle hasta el sitio que llaman Cruz de Vi l l a r , en cu
yo punto varia de dirección, y marcha d e E . á S. por entre 
una cord. de montes hasta los Puliñeiros en donde desem
boca en el Cua y pierde su nombre. Desde su nacimiento de
ja á la izq. los pueblos de Tejedo, Suertes, Espinártela, Yí-
l laumil V Lomeras; y á la der. los de Pereda , Caudin Sor
beira , Vi l larbon, la Bustarga, San Martin de Moreda y San 
Pedro de Olleros: en el espacio de 2 y 1/2 leg. que abraza su 
carrera, recibe las aguas de diferentes arroyos y riach. de po
ca consideración, siendo de curso perenne, aunque en los 
meses de v e r a n ó s e disminuye mucho su caudal á causa do 
hallarse aumentado, asi como los arroyos que se le incor
poran , de las muchas nieves que durante el invierno cu
bren las montañas (pie le rodean. Sus aguas dan movimien
to á 11 molinos harineros y á una ferr. de propiedad par
ticular en el pueblo de Tejcdo; en el de San Martin tiene un 
puente de piedra, de un solo arco y otro de madera denomi
nado de San Mart in: cuenta ademas muchos pontones tam
bién de madera que facilitan el paso de los diversos arroyos 
que tanto abundan en el espresado velle de Aneares. PROD.: 
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muchas y delicadas truchas, y fertiliza una gran porción de 
pradería , alguna hortaliza y tierras linares. 

A N C E A N : 1. en la prov. dé l a Coruña , ayunt. de Dumhria 
y felig. de San Pedro de £vjahtes (V.)l 

AN'CEIS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Camhre y 
felig. de San Juan d e y t í i c m (V.) . 

A N C E I S : (SAN JUAN DB) : felig. en la prov. y jurisd. de la 
Coruña (2 leg.), dióc. de Santiago (8), y ayunt. de Cambre: 
srr. en el camino de Santiago á fa Coruña, CLIMA sano; cora-
prende los L o barrios de Al tamira , Aneéis, Mercnin, P i -
cardos, Seoane y otros reuniendo unas 90 CASAS l.diriegas: la 
i g l . parr. (San Juan), es anejo de Santiago de Sigrds: el 
TIÍIÍM. confina eone lde la s fe l ig .de Cambre, Meigigo, A n -
deiro, Sueiro y la do Sigrás; en él se encuentran algunas bue
nas casas de campo: el TERRENO participa de monte y llano 
con muchas y saludables aguas: el citado CAMINO se halla en 
mediano estado y el CORREO se r ec ibe de la Coruña: PIIOD. 
trino, mais, habas, patatas y otros frutos: cria ganado de 
todas clases y alguna caza; rom,. 92 vec. 482 alm.: c o i m . 
con su ayunt. (V.) . 

ANCEÜ: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Calde-
las y felig. de San Andrés de Anceu (X. ) . 

ANCEÜ (SAN ANDRÉS DE) : felig. en la prov. de Ponte
vedra (3 leg) , dióc. de Tuy (C), part. jud . de Puente Cal-
delas y ayunt. de Caldelas (1): srr. entre el r. Ontaven y la 
parr. de ¡iarbudo donde la baten principalmente los vien
tos N. y S. : el CLIMA aunque templado es propenso á fiebres 
pútr idas y nerviosas: 121 CASAS de mediana construcción, 
forman esta felig. con los 1. de Anceu, Esfarrapada y Ramiz: 
tiene una escuda de instrucción primaria á la que concurren 
40 alumnos: la i g l . parr. (San Andrés), es matriz,y ser
vida por un cura de primer ascenso y de patronato del mar
ques de Mos : el TÉRM. confina por N. con San Pedro de For -
zanes, por E . con San Lorenzo de Pomelos, por S. con San 
Adrián de Calvos, y por O. con Sta. María de Barbudo: le ba
ña por el E . el indicado r . : el TERRENO es de mediana cali
dad , y los montes de Esfarrapada y Porto-Outavén no ca
recen de pasto : e! CAMINO de Caldelas á Puenteareas es me
diano, y la CÜRREM'ONDKNCIA so recibe en la cap. del part. 
PROD. maiz , centeno y otros frutos: cria ganado vacu
no, cabrio, lanar y de cerda ¡ hay caza de conejos y perdices, 
asi como pesca de truchas : IND. agr ícola , pecuaria y varios 
molinos harineros : rom,. 120 vec. 600 a l m . : CONTR. con su 
ayunt. (V.) . 

A N C I : en el geógrafo Ravenate , que tantos nombres de 

Íiobl. ofrece, desconocidos sin él á la ciencia geográfica, por 
a suma inexactitud con que se han escrito en su testo, se en

cuentra l a c . A n c i : sin duda, como congeturó el P . Porche-
ron , con este nombre viene significada la c. que Ptolomeo 
llama A r s i en la Edelania (V.) . 

A N C I A : ald. desp. en la prov. de Alava , part. jud . de 
Salvatierra; sus vec. pasaron el siglo X I V á poblar la v . de 
E l Burgo (y . ) . 

A N C I A N : l . en la prov. de la Coruña , ayunt. de Laracha 
y fel i^. de San Pedro de Soandres (V.). 

ANLIL : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Jove y felig. 
de Sta. Eulalia de l a g o (V.) . 

A N C 1 L E S : v . en la prov. y dióc. de León (It leg.), parf. 
jud . y ayunt. de Riaño (1/2), aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid (2C): srr. á la der. del r . Esla, en una estrechísima gar
ganta cercada de nenas tan elevadas que no permiten la 
entrada del sol en los 4 meses del invierno , batida con es
pecialidad por el viento N. y alguna vez por el S . , y con 
CUMA bastante f r ío : las enfermedades que mas frecuente
mente padecen sus hab. son coslipados, reumas, dolores 
de costado y alguna que otra tisis. Tiene 42 CASAS , una es
cuela de primeras letras para niños de ambos sexos con la 
dotación de 160 rs. y un celemín de pan por cada uno de 
los 22 alumnos que á ella concurren, una fuente dentro de 
la p o b l . , y varios manantiales en el t é r m . de aguas muy 
delicadas de que se surte el vecindario, y una i g l . parr. 
bajo la advocación de San E s l é h a n , servida por un cura 
)árroco de presentación del marques de Prado. E l TÉRM. con-
Ina por N. con los de Lois y Liegos á 5 / í de leg . , por E . 

con el de Riaño á 1/2, por S. con el r . Esla á 1/4 y por O. 
con el de Salomón á 3/4: comprende varios montes, entre 
los cuales se encuentra uno al O. muy poblado de hayas de 
que fab. ruedas, que en esta Castilla se repulan por las me-
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jores del pais ; cu los demás se ven también hayas, acebos 
y tejos, aunque en corto número . E l TERRENO es sumamente 
escabroso, por lo que solo hay una pequefia parte desti
nada al cul t ivo; lo baña el mencionado Esla y un arroyo 
llamado Redilloso, que corriendo de N . ú S. pasa por el pue
blo , cuyos hab. se sirven también de sus aguas, bien para 
sus necesidas domést icas , bien para abrevadero de sus ga
nados : CAMINOS: hay solo uno cu muy mal estado, que su
be do la ribera de Grádeles para Val de Buron y Asturias: 
CORREO, lo recibe de la balija que va de León á Riaño los jue
ves y domingos , saliendo los lúnes y viernes. PROU. cente
no, tilos y muy poco tr igo; ganado vacuno, lanar y ca
brio : caza robecos , corzos , perdices y osos , y se pescan 
truchas de csquisila calidad: IND.; 3 molinos harineros, el uno 
en muy buen estado , pero los dos restantes solo muelen 6 
meses al año. : COMERCIO.' se estraen maderas, ganado vacuno, 
queso y manteca, y se importan granos , vino y algunas le
gumbres. POBL. 38 vec. 152 a l m . : CONTR. con el ayunt. 

A N C I L E S : barrio do la v . de Bénasque en la prov. do Ilues 
ca , part. jud . de ISoltaña: S1T. á la mág . izq. del r. Escra en 
un llano dist. 1/2 hora de la v . , y con montañas muy elevadas 
á otra igual dist. Se compono do 19 CASAS con fuentes de 
aguas esquisitas en sus inmediaciones. Su CLIMA , TERRENO, 
TROD., CONTR. y demás (V. BENASQÜE). 

A N C 1 L L O : barrio en la prov. de Santander, part. jud . de 
Raraalesy ayunt. del valle de Soba; s i r . en la vertionle N . de 
la peña llamada de .San Vicente, á la márg . izq. del r . Gánda
ra ; es uno de los que componen el I, de Hozas (V.) . 

A N C I N ; I. con ayunl . en el valle de Ega , de la prov., aud-
terr. y c. g. de Navarra , part. jud. y merind.de Estella 
(2 1/2 leg.) , dióc. de Pamplona (9), arciprestazgo de la Ber-
rueza: srr . á la izq. del r . Eija en la falda de un monte cu
bierto de encinas, donde le combaten principalmente los 
vientos del N . ; no obstante locual su CLIMA es templado y sa
ludable, sin conocerse mas enfermedades comimos que algunas 
tercianas durante el estio. Tiene 46 CASAS , inclusa la munici
p a l , en la que estala cárcel pública, y una escuela de prime
ras letras frecuentada por 32 niños de ambos sexos, cuyo 
maestro percibe el sueldo de 60 robos de trigo anuales; una 
i g l . parr. dedicada á San Fausto, servida por un cura párro
co llamado abad, y una ermita bajo la advocación de San Ro
mán , construida á 200 pasos N . de la pobl. M u y cerca do las 
casas, á la parte á bajo de la parr. , brotan muchas fuentes 
cuyas abundantes y esquisitas aguas aprovechan los vec. para 
su consumo doméstico. Confina el TÉRM. por N . con la sierra 
llamada Sarza (1 / í leg.), por E . con el do Mendilibarri (igual 
dist.), por S. con los de Legarla y Piedramillcra (1/2), y por 
O. con el de Granada de Ega (la misma dist.). E l TERRENO es 
llano en lo general, escepto por la parte del N . , donde hay 
bastantes pedregales; le fertiliza el mencionado r . Ega , el 
cual aumentando su caudal con las aguas de las espresadas 
fuentes, corre de O. á E . , pasa cerca del pueblo , y da movi
miento á 2 molinos harineros; sit. uno á los 100 pasos de las 
casas y en el estremo oriental de un puente de piedra con dos 
ojos, y el otro á 1/8 de leg. ; ambos de dos muelas, pertene
ciente el primero á los propios y el segundo á varios vec. de 
Piedramillcra; hacia el N . hay un monte de 1/2 leg. de largo 
y 1/i de ancho poblado de encinas, y otro de menor ostensión 
por el lado del O. y m á r g . opuesta del r . , también cubierto 
de encinas, con abundantes y buenos pastos para toda clase 
do ganados, sirviendo sus maderas para construcción y com
bustible. Ademas de los CAMINOS locales so encuentran dos 
bastante frecuentados do arrieros y t ranseúntes ; el uno que 
conduce desde Estella á Vitoria , el cual á muy poca costa po
dría hacerse carretero por ser llano y de tierra cascajillo, y el 
que dirige de las Amescoas á Los Arcos. L a CORRESI-ONDENCIA 
se recibe de Estella los domingos y juéves por medio de ba-
lijero que conduce la de lodos los pueblo del val le: PROD.: 
t r igo, centeno,cebada, avena, raaiz, habas, patatas, cáña
mo y algún v i n o ; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca
b r io ; hay caza de liebres, perdices y palomas, y pesca de 
barbos, anguilas y madrillas: IND. : ademas do la agricultura 
y do los dos molinos harineros, se dedican los hab. al carbo
neo; POBL. : 46 vec. ; 169 aira. : CONTR. con el valle. Antigua
mente cerca del pueblo hubo un monast. llamado de San 
Cris tóbal , del que D. Sancho el Mayor hizo donación á la cat. 
de Pamplona. 

A N C O N E S (LOS) : promontorios de la isla de la Gran Cana-
TOMO II. 
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r ia , prov. de Canarias, part. jud, dé l a s Palmas: SIT. al E . 
d e l a i s l a e n l a j u r i s d . y a l N . d e la v . do Toldo; consiste en 
una larga lengua de tierra con diferentes picos salientes que 
forman en su descenso la sierra de Gando. Estrecha la entra
da del puerlo de Melenera, y le pone al abrigo de los vientos 
meridionales. 

ANCORADOS (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. da Ponte- • 
vedra (7 leg.), diúe. de Sanl iago(5) , part. jud. de Tabei-
rós (1). y ayunt. de Estrada (1): SIT. en una llanura bastante 
ventilada y con buenas vistas; su CLIMA templado y sano: 58 
CASAS de mediana construcción forman esta felig. con los 1. 
do Bcnloscla, Mamoela, Pena,,Pousadela, Ribas-grandes, 
San Pedro y Eajo, que corresponfle en parle á Sta. Maria do 
R u b í n : la i g l . parr. (San Pedro) es matriz y servida por un 
cura de provisión en concurso general; tiene por anejo á Sto. 
Tomé de Ancorados. E l TÉRM. confina por N . y E . conSla. Ma
rina d e A g a r , p o r S. con Rubín y Curantes, y por O. con 
Slo . Tomé do Ancorados; hay varias fuentes de buen agua: 
el TERRENO es gredoso y do mediana calidad; los CAMINOS ve
cinales y el que conduce á Estrada, Pontevcdray L a l i n , son 
medianos: el CORREO se recibe de la cap. del ayunt.: PROD.: 
maiz , trigo, centeno, habichuelas, patatas, "nabos, horta
lizas y lino de buena calidad; cria ganado vacuno, lanar y 
mular ; hay caza de perdices y conejos: IND.: la agrícola y 
un molino harinero: COMERCIO ; la venta de granos y ganados 
del pais: POBL.: 58 vec.;295 a l in . : CONTR. con su ayunl . ( V . ) . 

ANCORADOS (STO. TOMÉ DE ) : felig. en la prov. de Ponte
vedra (7 leg), dióc. de Santiago ( i 1/2), part. jud . do Tabci-
rús (1), y ayunl . de Estrada (1): SIT. en un llano despejado y 
con buena venti lación: el CLIMA templado y sano; 41 CASAS 
forman esla felig. con las a!d. de Brey , Castro, Gontar y 
Slo T o m é : la ig l . parr. (Sto. Tomé) es aneja de San Pedro de 
Ancorados, en cuyo punto reside el cura. E l TÉRM. se esliendo 
l/t<Ieleg., y confina por N . con Remesar, por E . con Agar, 
por S. con San Podro de Ancorados, y por O. con esta misma 
felig. y l a d e R u b i n ; hay 4 fuentes do buenas y abundantes 
aguas: el TERRENO es gredoso y muy férti l ; los CAMINOS son 
vecinales, y el principal que conduce de la cap. del ayunl . á 
varias parr . : el CORREO SO recibe de Estrada por medio" do un 
pealon los domingos, martes y juéves , y sale los lúnes, miér
coles y sábados : PROD.; maiz , centeno, t r igo, patatas , cas
t añas , habichuelas , nabos, hortaliza de buena calidad y lino 
esquisito; cria ganado vacuno, lanar y mular ; hay caza de 
conejos, liebres, perdices, codornicesy otras aves: IND. : la 
agrícola y un molino harinero, y so teje l ino , estopa y lana 
para vestidos de campo : COMERCIO: la exportación del 
maiz sobrante: POBL . : 45 v e c ; 220 a l m . : CONTR. con su 
ayunt. ( V . ) . 

ANC110UI7:1. del valle, ayunt. y arciprestazgo de Esteri-
bar , en la prov . , aud. terr. y c. g. de Navarra , part. j ud . de 
Aoiz (4 leg . ) , merind. de Sangüesa , dióc. de Pamplona: SIT. 
en llano á la dor. del r. Á r g a , combatido de todos los vien
tos ; su CLIMA es bastante saludable. Tiene 7 CASAS y una i g l . 
parr. dedicada á la Pur ís ima Concepción, servida por un cura 
párroco. Confina el TÉRM. por N . con el de Zuriain (1/2 leg.) 
por E . con el de Iroz (1/4), por S. con el do Zabaldica (igual 
dist.), y por O . con el do Zay (1). E l TERRENO, aunque abun
dante en aguas, no es susceptible de riego, porque no lo per
miten las muchas desigualdades y escesiva escabrosidad del 
suelo; hay un desfiladero ó garganta, por donde so despren
de el r. Z n h i r i , formada de peñas tan elevadas y consistentes 
que han dado origen al dicho proverbial en el pais: Mas 
fuerte que l a pena de Ánclwr i i . Abraza 740 robadas de 
tierra, de las cuales hay en cultivo unas 240 , todas de secano 
según se ha espuesto, en las que, ademas de los cereales, SB 
crian algunos viñedos; la parle erial ó inculta ofrece leña para 
combustible y buenos pastos para el ganado: PROD. : t r igo, 
cebada, centeno, vino y legumbres: cria ganado vacuno, l a 
nar y cabrio, y caza de varias especies : POBL.: 7 vec . ; 47 
a l m . : CONTR. con su ayunt. y valle. 

ANCHOS (LOS) -. cortijada de la prov. do J a é n , part. j ud . do 
Segura de la Sierra, térm. jurisd. de Santiago de l a E s 
pada . 

A N C H O T E G U I : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya 
y antcigl. de Arrazo la . 

ANCHO V E : anteigl. y puerto en la costa del Oceáno Cantá
brico ( V . ELANCHOVE). 

A N C H S : l .;con ayunt. en la prov. de Lérida (24 horas), 
18 
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part. jad . de Sort (3), adm. de rent. de Talarn (7), auil . terr. 
y p. g. de Cataluíia (Barcelona 45), diúc. de Scode Urgel (12), 
SIT. al pie setcntrional de una monUina, libre á la inlluencia 
de todos los vientos: su CLIMA es saludable. Tiene 15 CASA», 
y una i g l . parr. servida por un cura párr . y un capel lán; el 
curato es perpetuo y lo provee S. M . ó el diocesano, según 
los meses en que vaca, mediante oposición en concurso ge
neral. Confina el TKRM. por N . y O. con el de Povella , y por 
E . y S. con el de Mentuy, cstendiéndose 1/4 de hora de E. 
á O. y 1/2 de N . á S. E l TKKBENO es muy escabroso, y do me
diana calidad; escasea de aguas para el riego, y por lo mis
mo no pueden fructificaren él ciertas simientes; abraza 140 
jornales, do los (pie hay 10 en cultivo y de segunda calidad, 
y 30 de tercera: los restantes son incultos con arbustos y ma
torrales, entre los cuales se cria alguna yerba: PIIOD.: centeno, 
legumbres, hortalizas y patatas; cria ganado lanar en corto 
numero, y el vacuno" necesario para las labores: ro¡¡L.: 4 
vec.: 35 a l m . ; CAP. IMI'.: 8,339 rs. 

ANCUÜELA D E L C A M P O : 1. con ayunt. d é l a prov. de 
Guadalajara (18 leg.), part. jud . de Molina (4), aud. lerr. y 
c. g. de Madrid (28), adm. de rent. y dióc. de Sigiienza (9): 
siT. en una llanura tá la cual -rodean unos peqLieños cerros 
prolongados; lo baten los aires S. , O. y N . que constituyen 
un CUMJS templado, y se padecen catarros y erupciones: 
tiene G9 CASAS, algunas do construcción regular y mediana 
comodidad, pero las mas de escasa habi tac ión: laque sirvo 
de consistorial y cárcel no es de mejor fábrica; en ella se 
halla también la sala de escuela desempeñada por el sacristán 
(iuc percibe 4 celemines de trigo pagados por las familias do 
los 25 niños que concurren: su i g l . parr. fué reedificada con 
mucha solidez el año 1791 á espensasdo D. José Pérez, natural 
do esto pueblo, y residente en Amér ica : está dedicada á San 
Migue l , y es de curato perpétuo do la c á m a r a ; en los afueras 
hay una ermita titulada de N l r a . Sra. de la Soledad, y varias 
fuentes de agua dulce y delgada. Confina el TKHM. por N . con 
Estables; E . Concha; S. Amayas y Labros; O. Turmie l , lo
dos á 1/2 leg. de dist. poco mas ó menos: comprende 1,300 
fan. de tierra do cul t ivo, de las cuales son 500 de primera 
clase ; 700 de segunda y 100 de tercera, algo de monte 
chaparral y de sabinas, varias corralizas para encerrar gana
dos menudos, y un desp. llamado Sta. Cruz, cuya ant igüedad 
se ignora: le cruza á poco mas de 1/4 leg. el r. Mesa, que 
tiene un puente de piedra en la ant. carretera de Aragón , y 
el arroyuelo la Hoz do poco raudal: el TERIIENO es quebrado 
pjor una continuación de cabezos escalonados, y para el cul
tivo se aprovechan las cañadas que forman los mismos: pasa 
por el pueblo la ant. carretel a de Madrid á Zaragoza, la cual 
como abandonada se halla ya en mal estado, pero aun Iránsltan 
algunos carruages, especialmente los que do Madrid se d i r i -

f;ea á Molina y Teruel: se toma la GORRESPONDENCU en Mo-
ina dos veces á la semana por medio de un cartero, que 

paga en unión con los otros pueWos comarcanos: pnou.: t r i 
go , centeno, cebada, avena, guisantes y yeros: se mantie
nen 3,000 cab. de ganado lanar y 120 caballerías mayores y 
menores: IND. un molino harinero: POBL.: 60 vec. : 275 alm.: 
CAP. PIIOD.: 960,300 rs.: 1MP.: 86,247: CONTU.: 2,293 rs. V i l . : 
PUESI'PCESTO MUNICIPAL: 1,200, del que se pagan 240 al secre
tario por su do tac ión : se cubre con el prod. do una pequeña 
posada, el de la taberna y abacería, y el déficit por reparti
miento vecinal. 

A N C H O E L A D E L P E D R E G A L : I. con ayunt. de la prov. 
de Guadalajara, part. jud . de Molina (1), aud. terr. y c. g. de 
Madrid (33), adra, de rent. v dióc. do Sigücnza (14): SIT. á 
la falda S. de una sierra cubierta de lastras do piedra, y algo 
de monte chaparral, está combatida por todos los vientos, 
menos el N . , sin embargo de lo cual es de CLIMA frió : tiene 33 
CASAS de mala construcción y escasas de habitaciones; la 
que sirve de consistorial no es mejor, y en ella hay un local 
para cárcel , incomodo é inseguro: tiene también escuela sin 
mas dotación que la retribución de los pocos alumnos que 
asisten, i g l . aneja á la parr. de Tordclpalo, dedicada á San 
Andrés Apóstol, y servida por un tonionto de fija residencia, 
que en igual concepto asiste á la d e X o v e l l a , en virtud do 
disposición del tribunal ecl. del año 1794: en el lla
mado común del Gabilan, contiguo á su térra, y jurisd. de 
M í l i n a , pero porleneciente en ' lo ecl. á este pueblo, hay 
una ermita titulada de Ñtra . Sra. del Gavilán; en el dia, 
aunque existe la ermita y dos casas de labor, la imágen se 

A N C 
halla en la i g l . do Anchuela, adonde se trasladó en la gnerr'1 
de la Independencia; las circunstancias de este común , y er
mita, so \o rán on su lugar (V.). Confina el TÉRM. p o r N . con 
Cubillejo del Si t io : Iv. con Tordclpalo; S. común del Gavilán, 
O. Novolla: todos sus confines dist. de 1/4 á 1/2 hora; com-
prende unas 800 fan. de cul t ivo, de las cuales son 100 de 
primera clase, 500 de segunda y 200 de tercera; abunda de 
pastos, especialmente para ganado cabrio, bastante monte 
chaparral y muchas corralizas cubiertas de barda para en
cerrar los ganados; el TERRENO es muy quebrado, montuoso 
y lleno de maleza, y pedriza por el N . y O . ; al S. se estiende 
una cañada do buena labor, y os t^iqbied suave al E . ; no le 
cruza ningún r. , pero á la salida del pueblo so forma un 
arroyo con las aguas de las lluvias que bajan de los montes, 
y con las de otros dos ó tres manantiales, y corre en direc
ción á Novol la : por el l ira. SU. del pueblo pasa la ant. carre
tera de Madrid á Teruel en mal estado; los domas son c a 
minos vecinales: la CORRESPONDENCIA se recibe por los 
mismos interesados en la estafeta de Mol ina , y ademas tiene 
un cartero con los domas pueblos comarcanos, que la recoge 
cada 8 d i a s : P R o o . : t r igo, centeno, cebada, avena, guisan 
tes, guijas, patatas; se mantiene algún ganado lanar, cabrio 
y vacuno, y 50 caballerías mayores y menores: POIÍL.: 27 
v e c : 98 a l m . : CAP. PROD.: 403,760 rs . : IMP. : 32,S00: 
CONTR.: 932 rs. 6 rars. : PRESLPCESTO MUNICIPAL : 600 , del 
que se pagan 200 al secretario por su dotac ión; se cubre 
(por carencia de propios) con 300 rs. que prod. el arbitrio 
de la taberna, y el rosto por repartimiento vecinal. Este 
pueblo se l lamó hasta 1169 la torre de Anchuela , y era 
propio de Diego Campi l lo , regidor perpetuo de Molina. 

A N C H U E L O : v . con ayunt. de la p rov . , aud. terr. y c. g . 
do Madrid (7 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Alcalá de 
Henares (1/2), d ióc. de Toledo (17); si r. en un valle entre dos 
cerros á 1 leg. N . del r. Henares, y 2 S. del Tajuña, defendida 
de los vientos del N . con cielo alegre y CLIMA saludable: tiene 
65 CASAS , 2 molinos de aceite, un hospital sin rent. , una po
sada pública , é i g l . parr. bajo la advocación do Sta. Maria 
Magdalena, de curato perpetuo y provisión ordinaria: en 
los afueras hay fuentes de agua esquisita, cuya abundancia es 
muy estimada para el riego de varios trozos de l iona ¡ y por 
ú l t imo una ermita con el titulo de N'tra. Sra. de la O l i v a . 
Confina el TÉRM. por N . con los de Alcalá y los Santos de la 
Humosa, E . con Santorcaz, S. con el do Corpa y O. con el 
de V i l l a l v i l l a , á dist. do l / 4 á 1 2 log. Comprcnde4,105 fan., 
de las cuales se cultivan 654 do primera clase, 2,220 de se
gunda y 400 de tercera; carece de monte alto y bajo, y 
el poco TERREM) baldio está dividido por suertes entre los 
v e c : lodo el t é rm. participado cerros y llanuras, y aunque 
escaso de aguas para el riego, os de bastante buena calidad. 
PROD.: t r igo, cebada, centeno, avena, v ino , acollo y pocas 
legumbres; se mantiene algún ganado lanar y vacuno: POBL. 
65 v e c , 275 a lm. : CAP. PROD. 2.700,580 rs.: me. 111,970; 
CON I R., según el cálculo general de la prov., el 11 por 100. 

ANCIIL 'HAS: I. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. do 
Ciudad-Real (17 leg.), part. jud . de Picdrabuena (13), aud. 
terr. de Albacete (47), c. g. do Castilla la Nueva (Madrid 25), 
dióc. do Toledo (18): srr. sobre una colina formando un plano 
inclinado hácia el S E . ; goza do CLIMA lemplado, ventilado por 
los aires E . y SO. , y se padecen con mas frecuencia tercianas: 
tiene dos anejos llamados Navalasenjanibros y Encina Calda, 
que con esto I. componen 70 CASAS , que mas bien parecen 
zahúrdas; pues se conoce que al tiempo de su construcción se 
consultó mas á las comodidades del ganado que á las de los 
hombres: hay un pequeño edificio para el pósito, que al mis 
mo tiempo sirve de casa de ayunt. y cárcel ; i g l . parr. , que 
comprende ademas de los anejos referidos, la alq. llamada 
Valdeazores, que pertenece á la jurisd. de Navalucdlos en el 
part. dcNavahermosa, prov. de Toledo, ba jó la advocación 
de la Asunción de Ntra . S r a . ; fué creada esta parr. en el 
año 1676 por el Excmo. Sr. arz. de Toledo D . Pascual Aragón; 
pues hasta entonces, tanto este I. como sus anejos y otras 
muchas alq. que se hallaban por aquellas sierras, portenecian 
á la de Piedraescrita: el curato os perpétuo y de oposición. Este 
pueblo es. el úl t imo d é l a prov. de Ciudad-Real; confina su 
térm. por N . con los de Piedraescrita y Robledo del Mazo, 
lart. del puente del Arzobispo, prov. de Toledo; al O. con 

Sevilleja del mismo part. y prov. , S. con Castilblanco, part. 
de Herrera del Duque, prov. de Radajoz, y por el E. con ei 
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AND 
del Horcajo de los Montes en el mismo part. á q u e este 1. 
pertenece; dist. sus l i m . de 1 1/2 á 2 l eg . ; el TEBBENO es su
mamente montuoso, áspero y cruzado de sierras en todas 
direcciones; de muy poca capacidad para la labranza, y á 
propósito mas bien para pastos: su arbolado es de encina, 
roble, chaparro, jara, brezo y otros muchos arbustos: le baña 
e l r . Esteno, que pasa inmediato á la pobl., y después de 10 leg. 
decurso desemboca en el Guadiana; el Estenilla y otros ma
nantiales y arroyuelos que se desprenden de aquellas monta
ñas , entran en el Estena y dan movimiento ádos molinos hari
neros: los CAMINOS ton conformes á la calidad del terreno, y 
solo para la precisa comunicación entre los pueblos inmedia
tos ; el coiuuio se recibe en el Horcajo por medio de un veo. á 
quien se impone este servicio cada 8 dias como carga concejil. 
I'HÜD.: pocos cereales, ganado cabrio y lanar en bastante núme
r o , algo de vacuno y de cerda; colmenas, y mucha caza ma
yor y menor. POBI,. TO v e c , 350 a l m . : CAP. IMP. : 12,174 rs.: 
CQNTB.: 7,430 rs. 31 mrs. pppsDWJfóTO MUNICIPAL: 3,00Ü, 
del que so pagan al secretario por su dotación 1,000 r s . , y se 
cubre por repartimiento vecinal, conforme á lo que resulta del 
llamado libro de gastos. En estos dalos están incluidos sus 
anejos. Esle pueblo es uno de los que corresponden al terr. 
enclavado en la prov. de Toledo, llamado la J a r a , y el único 
que del mismo terr. pertenece á la prov. de Ciudad-Real: es 
muy notable cuanto hace relación á esto pais, sit. en los con-
lines de las prov. de la Mancha y Estreraadura, pero tiene tal 
enlace la histflriade los 34 pueblos que componen ¿ a / a r a , que 
no nos parece conveniente separarla en fracciones, que lejos 
de dar á conocer las vicisitudes de este pais, embrollarian su 
sencilla descripción: en tal concepto reservamos para el art 
J a r a (V.) el dar una estensa relación de todos los pormenores 
que á estos pueblos corresponden, contentándonos con mani 
feslar respecto al que ahora nos ocupa, que hasta el año 1785 
fue una alq. ó a l d . pedánea de Sevilleja, y en este año, con 
facultad del Consejo de Castilla, consiguió formar ayunt. sepa
rado con las alq. que le son anejas. 

ANDA ; J, en la prov. de Alava (4 leg. á Vi to r i a ) , dióc. de 
Calahorra(21), part. jud . de Salinas de Añana (2), vicaria, 
herm. y ayunt. de Cuartango (1): SIT. al N. en una pe
queña colina en donde le combaten los vientos N . y S . ; CLIMA 
frió, pero sano: la ig l . parr-, (San Esteban) es matriz y curato 
de provisión ordinaria: hay una escuela de ambos sexos á l a 
que concurren de 20 á 30 niños , dotada con tres fan. de tr igo: 
el TKHM. confina por N. con una pequeña colina y pueblo de 
Abornicano 1/2 leg. ; por E con Caladiano 1/4, por S. con 
Sendadiano 1 , y por O. con Andagoya 1/2; le baña el r. Ba
yas, que trae su origen desde Gorbea con dirección al Ebro, 
sobre el cual tiene un puente de piedra de 4 arcos y bien con
servado : el derrame de varias fuentes de cristalinas y sa
ludables aguas que abastecen la pob l . , aumenta los arroyue
los que se desprenden de las sierras inmediatas: el TERRUÑO 
en lo general quebrado, montuoso y do mediana calidad, 
aunque participa de algún l lano; los labradores cultivan con 
la mayor avidez las mas pendientes laderas. Hay buenos pra
dos de pastos, y disfrutan con Abornicano y Catadiano el 
monte y terreno de la comunidad de San Bernabé: se aprove
chan también de los do la Ledania de Anda y sus deh . , ác las 
de Berruela, Badaya y sierra y monte de Guibijo. Tiene den
tro de su t é rm. una cantera" de mármol negro con vetas 
blancas, capaz de buen pulimento y de dar piezas de gran 
tamaño , como lo era la que se estrajó de 13 pies 9 pulgadas 
de largo, con 5 1/4 de ancho parala mesa de la sacristía de San 
Pedro de Vitor ia . Los CAMINOS son vecinales y bien cuidados; 
pasa por el té rm. el de la Rioja á Vizcaya, elcual es áspero des
de el primer punto indicado hasta e l l . que describimos: el COR
REO SO recibe por los interesados en la cap. del part.PROD. trigo 
cebada, maiz, patatas, avena y varias legumbres: cria ga
nado vacuno, lanar, cabrio, con especialidad caballar cruzado 
con garañón ; hay caza de perdices, liebres y aves de paso, y 
en el Bayas se pescan truchas esquisitas, barbos, anguilas y 
otros peces; su IND.: la agr ícola , un molino harinero y una 
máquina para aserrar piedras: el COMERCIO se reduce á la ven
ta de granos y muletas que verifica en los mercados inme
diatos: POBL. 10 v e c : 58 alm.: COOTR. (V. ALAVA INTENDENCIA). 

A N D A B A : desp. de la prov. y part. jud . de Sór ia , t é r m . 
jurisd. de Almenar (1/2 hora): SIT. entre los t é r r a .de lospue-
blos de Mazalbete y Almenar; perteneció al priorato de San 
Benito de Sória y al Sr , «onde de Gomara, pero boy perlene-

AND m 
ce á este últ imo y á D . Joaquín Nuñez de Prado, vec. de Ma
drid , por compra que ha bocho á la Hacienda púb l ica ; con
serva las ruinas de su i g l . y algunas casas, pero se duda el 
tiempo y el motivo de su despoblación; hay una deh. boyal 
de bastante estension con su buena fuente, de donde sin duda 
se surt i r ían sus habitantes. 

A N D A B A O (SAN MARTIN): felig. en la prov, de la Coru-
ña (8 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud . de Arzua (2), y 
ayunt. do Boimorto (1/2): srr. á la izq. del r . Tambre: CLIMA 
templado y sano; comprende las ald. de Areas, Arcnt ia , Ca
sas, Horros, Hospital, Labandeira, Parabisco, Pedreira, 
Pena-Vigia, Puente-Presaras, Quintas, Rua-nova, Sonto, 
Torre y Vilar , que entre todas reúnen 100 CASAS de mala cons
trucción é incómodas. L a ig l . parr. (San Martin) es matriz y 
servida por un cura de presentación la ica l ; tiene por anejo á 
San Miguel de So imi l , y á mas una ermita, sit. junto al mon
te en la ald. de Arentia, bajo la advocación de San Isidro,- hay 
una escuela de niños, pagada por los padresde estos: el TÉRM. 
conlina por N . con el r. Tambre, por E . con el Puente-Presa
ras sobro dicho r. y parr. deSla. Cristina de Folgoso 1/2 leg.; 
al S E . á 1/4 con su anejo Boími l ; por S. con la parr. de San
tiago de Boimorto 1/3, y por O. con la de San Pedro de Car-
deíro 1/2; le baña por N . y N E . el r. Tambre, que deja á la 
der. la felig. de San Pedro de Presaras y al N E . la deSta. M a 
ría de Mezonzo; sobre el indicado r . se halla el puente Pre
saras que divide el térra, con la parr .de San Pedro de su 
nombre E l TERRENO es poco fértil; pero el riego de las aguas 
del Tambre le hace productivo. Los CAMINOS mal cuidados; 
el CORREO so recibe de la cap. del part. por medio de un ba l í -
jero: PROD. : trigo, centeno, maiz y patatas; se elabora man
teca y quesos de leche de vacas; cria mucho ganado vacuno 
para lo cual tiene cscelentes yerbas y pastos; hay caza de 
perdices, conejos, liebres, jabalíes, lobosy zorros; IND.: l a 
agrícola y venta de quesos y manteca: POBL.: 100 vec.; 500 
a lm. : CONTR. con SU ayunt. (V. ) . 

A N D A D U R I A D E S A R R I A : ant. part. en el reino de C a l i 
c i a , perteneciente á l a estinguidajurisd. de Sarria; estaba 
compuesto de las felig. de San Salvador de Vi l la r de Sarria, 
Santiago de Farban, San Mart in de Fontao, San Martin de 
Requeijo, San Salvador del Mato, San Estéban de Lousadela, 
Santiago y San Julián de la Vega. 

A N D A G O Y A : 1. en la prov. de Alava (* leg. de Vitoria) , 
dióc. de Calahorra (21), part. jud . de Salinas de Añana (2), v i 
caria, herm. y ayunt. de Cuartango (1): SIT. á la falda N E de 
la montaña denominada del Castillo, y á la der. del r . Bayas; 
el CUMA sano. La i g l . parr. está dedicada á la Asunción de 
Ntra . Sra. y servida por un cura beneficiado; y en un valle 
junto al monte de Yarto está la ermita de San Estéban. E l 
TÉRM. 1/2 leg. do N . á S. y poco menos de E . á O. confina por 
N . con Abec iay Abornicano(1/2 leg.), al E . Anda (1/4), a l S. 
Sendadiano cap. del ayunt., y á O. Délica, interpuesta la sier
ra de Guibijo 1/2: le baña el arroyo Badillo que corre por S E . 
á unirse al Bayas que por esta parte toca en el térm. E l TERRE
NO es quebrado y montuoso; al N E . se encuentra la sierra y 
monte del Cuartel de Anda , al S E . el alto de San Mames; por 
SO. la referida montaña del Castillo, y sigue cercándole la c i 
tada de Guibijo y otros que disfruta de mancomún con los 
pueblos circunvecinos; se cultivan unas 200 fan. de tierra d e 
mediana calidad, la cual participa del escaso riego que las 
proporciona el derrame de 5 fuentes de buen agua de que se 
abastécela pobl. Los CAMINOS sonde pueblo á pueblo, que 
brados é incómodos por su desnivel: el CORREO se recibe en 
Orduñapor los interesados: PROD. : t r igo, ma iz , patatas, ce
bada, avena, yerba, l ino , algunas legumbres, hortaliza, 
wcafruta y mucho forraje; cria ganado lanar, vacuno, ca-
irío y caballar cruzado; hay caza de perdices, liebres y pa

lomas , y pesca abundante en el r . Badi l lo: tiene un molino 
harinero y 3 telares caseros: COMERCIO l á v e n l a de frutos d e 
sus cosechas y ganado mular: POBL. S 25 vec. ; 140 a lm. RI
QUEZA y CONTR. (V. ALAVA INTENDENCIA.). 

A N D A L U C I A (CAPITANÍA CENERALDE), que abraza las prov. 
de Sevi l la , Huelva, Cádiz y Córdoba ("), y las comandancias 
generales de las mismas, de Ceuta y del Campo deGibraltar. 
Confina al N . con las c. g. de Estremadura y Castilla la Nue-

(') Las otras 4 prov. de inialaeia, Granada, Almería , Má
laga y Jaco, forman la c. g. que lleva el nombre de la prime-

,v.:. 
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27G A N D 
v a , n l E . con la de Grnnada, al S. con el Medilornineo, es-
treelio de Gtbtaltar y Océano, y al O. con el reino de Portu
ga l ; comprendiondu unas 10 leg. de frontera y 50 do costa. 
Tiene los 12 gobiernos militares de Sevi l la , Cádiz , Ayaraon-
tc . Tarifa y Ceuta, que son plazas, y los de los casi, fuertes y 
puntos de San Sebastian, Punta l , Sta. Catalina, Santi Pe ln , 
Cabo de las Torres, Sanlúcar de Guadiana y Paymogo. Kl 
capitán general reside en Sevilla. E l arma de artil lería tiene 
en este dislr . la maestranza , fundición de cañones de bronce, 
y fál). de fusiles de Sevilla, y las comandancias dé las plaza» 
¡le Sevi l la , Cádiz, San Peinando, Campo de San Roque, A l -
geciras, Ceuta , Ayamonte y Tarifa. 

A N D A L P C I A : l imítase á veces esta denominación geográ
fica á los antiguos reinos de Sevilla y Córdoba, y cnionces 
se divide en al ta y baja, según el curso del Guadalquivir; 
pero generalmenio se estiende también á los de J'aen y Gra 
nada . llamándose Ánda luc i a todo el delicioso país meridio
nal de España , comprendido entre los 38* y los SS" 42' de 
laC , y desde los 2" E . á los 3" 35' O. loug. del meridiano de 
Madrid. Bátante por el S. las olas del Mediterráneo, y se pro
longa sobre el Océano, pasando el estrecbo de Gibraltar, 
hasta que conlina CAU el Portugal por O.; la gran cord. 
de Sierra Morena es su l i m . N . ; y por el E . lo son las sier
res de Segura y Cazorla. Su eslension de E . á O. es de 87 leg., 
y do 40 l a d e N . á S . : el desarrollo do su saperOcie com
pone 3,283 leg, cuadradas. Dividido este terr. en una mul
titud de valles mas o menos espucslos á los ardores del sol 
y á la influencia de los ramales de las montañas que le cru
zan en vari,-.s direcciones, pobladas unas de bosques frondo
sos , otras desnudas de toda »egelacion y otras cubiertas de 
perpetua nieve, participando también de la acción de las aguas 
del mar en una costa tan dilatada, ofrece un CUM V en unas 
partes ardiente , sobre todo hácia las costas; en otras mas ó 
menos templado y en otras deliciosísimo. M u y rara vez se 
ve la nieve en sus llanuras, y cuando culos inviernos mas 
rigurosos rae alguna, se derrite asi que tóca l a tierra; ros-
tando mucho trabajo conservarla , aun en los montes infe
riores ; al paso que en oirás cimas resiste á los mas estrema
dos estíos. 

L a Andalucía se presenta erizada de montañas mas ó menos 
elevadas, muy fértiles unas, y otras muy ricas, ya en pastos, 
y a en minas de diverso género , y en canteras de mármol v 
otras piedras. La ciñe por la parte del N . , de E . á O . , con al
guna inclinación al SO., en las inmediaciones de la embocadura 
del Guadiana, la cord. de sierra Morena, de la cual ba jan hácia 
el S. todos los r . , riach. y arroyos que desembocan en el Gua-
dahpiivir por su orilla s e l . , menos el Tinto y otros menores 
que desaguan en el Océano, en las inmediaciones de Palos, 
Moguer y Huclva. Casi la misma dirección sigue la cord. que, 
arrancando del confluente del Guadalmena con el Guadalirnar, 
y en la dirección S E . , hasta Orce, del part. jud . de Huesear, 
prov. de Granada, se endereza luego al O. á buscar la sierra 
ile Alhama, y llega á Ronda, donde se inclina hácia el S . , c 
internándose" un poco en la prov. de Cádiz , va á terminar en 
Gibraltar. Del nacimiento del r. Guad i i en el part. de este 
nombre, sale un ramal de la misma sierra, en dirección de E . 
á O . , que termina hácia Montilla y Luccna; y reunidas eslas 
dos cord. en la confluencia y el curso de aquellos dos r . , por 
medio de algunos ramales que se desprenden de la sierra de 
Alcaráz hácia Puerta-Segura, forman el gran valle, o la Cuen
ca del Guadalquivir, que recibe por su orilla meridional todas 
las aguas que bajan al N . de la segunda cord. , menos el Gua-
dalete y algunos otros menores, que de la sierra de Ronda lle
van sus aguas, ya hácia el golfo de Cádiz, ya hácia el Estre
cho ; y todos los riach. que, teniendo su origen en la misma 
cord. hácia el S . , desembocan en el Medi te r ráneo , entre G i 
braltar y el casi, dé los Terreros, en el l ím. de la actual prov. 
de Almena, y la de Murcia. Los principales de estos i'dlimos, 
son, el Guadiaro, el Guadajoz, el Grande, el de Adra, el de A l 
mería, y el Almanzora; y de los que desaguan en el Guadal
quivir, son el Genil, el Guadix, el Guadalimar, y el Corbones. 
E l Guadiana puede también considerarse como perteneciente 
á Andalucía, pues la separa de Portugal por el O . , hasta que 
se le une el r. Chanza, que continúa dividiéndola hasta cerca 
de su origen y el l i m . de Estremadura. Hablaremos en sus 
respectivos art. de cada uno de estos r . , asi como de las sier
ras mas importantes que loman diversos nombres, según sus 
ramificaciones de sierra Bermeja, que con la Blanquilla forman 

A N D 
parte de la sierra de Ronda, sierra de Filabres, de Rujo,de.I'1' 
val-Cohol, Sierra-Leila, sierra de Quesada , que con los mon
tes de Torres en el ant. reino de J a é n , forman la unión con 
sierra Morena y sierra de Segura; las sierras de la Alpújárra, 
de Gador, y Conlraviesa, la de Cazorla, sierra Susana y de 
Constantína. 

A l penetrar en Andalucía desde las Castillas, se atraviesa nn 
país, cuyos prod. naturales empiezan y a á indicar el influjo de 
un clima mucho mas que templado ; pero que no se diferen
cia demasiado de los estreñios de aquellas. Mas apenas se llega 
á las cimas de los montes Marianos, ó sierra Morena , parece 
que ya se encuentra una naturaleza distinta : la misma colina 
que en su pendiente set. se ve cubierta dejaras, tomillos, an-
tirrinos y eseilas, que indican un paralelo inferior á los 13"; 
esa misma es!á poblada en su falda meridional de lentiscos, 
coscojas, anagir ís , y otros arbustos de los países ardientes, á 
cuyo pié crecen las plantas umbelíléras , m a l v á r e a s , y la
biadas africanas. En las inmediaciones de Sevilla crecen 
al aire libre los p l á t a n o s , los critales, el árbol del coral; 
y cuando se va uno acercando á las costas mari t . , ya casi ha 
desaparecido la vegetación europea, para dar lugar á las plan
tas exóticas, ó que se miran como tales en la flora-allántica. 
Los palmílos ó palmeras enanas son, digámoslo asi, el vege
tal indígena de esta parle de Andalucía ; y asi es que cubre 
lodo el terreno que no le disputa el labrador. E l alcaparro, el 
olivo silvestre , llamado acebnche, y los as t ragalos , leñosos 
crecen espontáneamente en algunas comarcas pedregosas, y 
los alelíes, conocidos con el nombre de viola-matronal, se en
cuentran a l a vez por do (pilera. Por eso las pobl. están al 
tiempo dé la ílorcsceneia dé los árboles embalsamadas con el 
delicioso perfume d é l o s naranjos y limoneros, que unos y 
otros forman bosques de una prodigiosa eslension ; y cuando 
desaparece su verdor por estar cubiertos de blanquísimas flo
res , llega á ser casi insoportable su fragancia. El TI:I;I\I;\O, 
aunque seco, es feracísimo; y produce tanto, (pie apenas hay 
cosa necesaria á la vida ó al capricho del hombre , (pie no se 
halle en grande abundancia. Es copiosísima la cosechade trigo, 
cebada, aceite y esquisilos vinos, de que provee á una gran 
parte de Europa y de América ; y variada hasta el inlmito la 
clase de las uvas. Son muy especiales las frutas de sus delicio
sas vegas, muchas de las cuales están cubiertas de árboles, así 
como las huertas y jardines de naranjos, limoneros, higueras 
granados y otros árboles frutales. Las verduras, hortalizas y 
legumbres son muy apreciables, auiKpie escasas por falta de 
riego. En la costa del Mediterráneo, desde Oibra l la rá Málaga, 
se cultiva el algodón y la caña de azúcar, y se hace gran cose
cha de seda, agrios, cidras, higos, almendras y pasas. Aunque 
la mayor parle del terreno es suave, llano, y muy espacioso, 
no faltan, como hemos dicho , montes de árboles con pastos 
cscelcnles que mantienen mucho ganado vacuno, cabrio y do 
cerda, y dan abrigo á la caza, especialmente de perdices y co
nejos ; y en las den. de monte bajo y deliciosas riberas, se cría 
considerable número de ganado lanar. Hay taflbien numero
sas yeguadas en (pie se crian hermosos, veloces y briosos ca • 
batios, de donde han salido los mejores de España. La mayor 
parte de los r. abundan de buenos pescados ; pero ningunos 
tan sabrosos como los sábalos, albures y róba los : también se 
cogen infinitos y variados en toda la costa, y la marisma está 
poblada de aves estraordínarías, muchas de ellas no conocidas, 
ni aun por sus nombres. En cuanto al reino mineral la Anda-
lucia, tan rica bajólos cartagineses v los romanos en minas 
de oro, plata, y otros metales y piedras, es también en el (lia 
notable por el desarrollo que en ella ha esperimentado la r i 
queza minera , como ya hemos manifestado en algunos art., 
y tendremos ocasión de reiterar en la seguida de nuestras 
tareas. 

En cuanto á la IND. , COMERCIO , INSTRUCCIÓN PUBLICA , DE-
NEFtCENCIA > CRIMINALIDAD, y otros detalles á que no es posi
ble descender ahora, sin cometer repeticiones , nos referimos 
á los art. de las ocho prov. en (pie en la actualidad está d i 
vidido el terr. de Andalucía. Sin embargo , como parte inte
grante de este artículo , presentamos el estado que sigue. 

l.ns andaluces son festivos , de imaginación ardiente, y 
con recuerdos arabescos en la pronunciación d e s ú s guturales. 
En Andalucía es donde residen mas familias gitanas, sin duda 
por lo que favorece el clima á sus grangerias y tratos, y por 
la consonancia de su genio avieso y decidor con el habla gra
ciosa de los naturales. 
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HISTORIA CIVIL. En este deliciosopais, agraciado por la natu

raleza con el concurso de las proporciones de todos los paises; 
y como adjudicado con este motivo, por la misma, al dominio 
del mas fuerte; habiendo de retirarse al fragoso nacimiento 
de los r . , á adquirir nuevo vigor , en la dureza de su clima é 
ingratitud de su suelo, aquellos que ;\ la feracidad y dulzura 
de esta región feliz le hubiesen depuesto, para volver á dis
putar sus comodidades á ¡os que se las arrebataran; en este 
pais privilegiado no hubo de perpetuarse poder alguno, has
ta que la ilustración trajera abajo la idea de conquista, y ar
rancase el éxito de las armas i la fuerza, confiándolo al ta
lento. Mientras era el teatro do continuas batallas, fue tam
bién el objeto de la poesía de la Grecia, que desfiguró los 
hechos mas notables de su historia. Aquellos campos Elíseos 
donde cantó Homero soplar siempre los céfiros, y haber en
viado los dioses, en su tiempo á Menclao; aunque quiso 
Bai l ly estuviesen en la Atlántida , mal podia una helada re
gión desde los 70" de lat. boreal rivalizar con la dichosa A n 
dalucía, para dar en ella los poetas morada á los bienaven
turados , cuando no pudiera ofrecer comodidad n i aun á l i s 
lleras. S i bien se colocaron los Elíseos junto al T á r t a r o , que 
es la mansión de las tinieblas, y con esta idea parece conve
nir la noche de 0 meses en el norte; también á esta noche 
se sigue un dia de igual duración que la repugna. L a man
sión de las tinieblas era sin duda aquella región del úl t imo 
térra, de la t ierra , donde el sol, después de dada su vuelta 
y concluido su curso, desuncía sus caballos y se entregaba 
al descanso. Aquella región donde se elevaban las columnas, 
con que se fingió haber marcado este Hércules físico el t é rm. 
de sus espediciones. Aquella región donde dice Homero: 

Incidi t Océano l u x fulgentissima solis. 
Nigrantem nociera et madida sidera ducens. 

(lliad. 9. v. 585.) 

Era esta la región misma donde aseguró Artemidoro hacerse 
el sol cien veces mayor de lo que es natural , y sobrevenir la 
noche al punto que se verificaba su puesta, la cual, según Po-
sídonio, se creia realizar haciendo rechinar con grande ruido 
las aguas del Océano por apagarse en ellas su l lama, cuyas 
opiniones rebaten el mismo Posidonio y el filósofo Estrabon. 
Mirando en los ú l t imos t é r m . de la tierra una reg ión , como 
origen de las sombras, para espresar esla idea geográfica, se la 
l lamó el T á r t a r o . Eran estos úl t imos t é rm. de la tierra el mon
te Calpe y el cabo dc.SVz« Vicente, según Estrabon, que colocó 
los l im . occidentales de la tierra en los últ imos promontorios 
de Europa, habitados por los íberos. Plínio llamó A Calpe el 
monte estremo: Avieno dijo ser esta costa o m « ¿ ¿ m a terree. 
Aquí empezaban el Tárlciro y los Campos El í seos , (pie esta
ban vecinos. Por esto Trogo Pompeyo colocó en los bosques 
Cuñetes la guerra de los titanos, que Homero presentó en el 
T á r t a r o , y Ovidio dijo: Presserat occidaiis Tnrlesia l i tora 
J'hcrbus. De aqui el llamarse tartesios los de la isla de Cádiz: 

N j m unicorum l ingua conseptum locum 
Gndir vacabat: ipsa tartessus pr ius 
Cognomimaía est. (Avienus.) 

De aqui el nombre tartessos del r . GuadalquiTir (atendiendo 
particularmente á sus bocas), que dijo Pansanias ser el mas 
considerable de España . L a c . Tartessus de la Iberia, espre
só Estephano Byzantino, tomar su nombre del r . , y hubo de 
comunicarle igualmente á toda la Anda luc í a ; como la co
municó después el nombre Ho' t is , que le dieron los griegos, 
según Séneca el trágico: 

Nomenque ierris qu idcd td Bcetis suis. 
{in Medea). 

Asi el nombre Tartesidc debió espresar no solo la recion 
formada entre las bocas del Bcetis: sino todo este pais, al que 
convenia igualmente que al r., interpretada la voz Tartessis, 
occasu ú l t i m o , por Séneca (traged. 1). Do este modo dijo 
Estrabon , haber ocupado los tartessios la región llamada en 
su tiempo Turdnl ia , tn Herodoto se llama Tartessis á la 
Botica; los tartessios aparecen mencionados en Polybio, aun
que con error de copia Thersitas por Tartesitas; Anacreon 
apellidó beatos y bienaventurados á los tartessios; y Avieno 
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dijo que habitaban un campo feraz y rico. Conforme al rigor 
de la idea mitológica, que se ha manifestado envolver la voz 
T á r t a r o , y su equivalente el nombre Tartessis, no podian 
aplicarse mas que á la costa que ve caer el sol en el Océano, 
reservando este campo rico y feraz de Avieno, para los C o m 
aos E l í seos ; mas, por estension , la geografía le aplicó á lodo 
este país de occidente, donde se conceptuaban los úl t imos 
términos de la tierra , en cuyo concepto puede provenir el 
nombre Tartessis del hebreo aretz-sop, pronunciado con 
art. griego Tnaretsop, y de aqui Tartessos. Habrá alguno, 
que, colocando con Bai l ly en el N . el ibón del género huma
no , contra el fundado parecer de Pinkerton, l a i j t i l i qu í s imas 
tradiciones de Pla tón , y la sagrada historia de Moisés, repug
ne esta etimología , negando á Marro l iar ron, grande inves
tigador de ant igüedades , la venida de iberos lype r sas á este 
p a í s , antes que los traficantes de Fenicia; la pobl. de los 
Tltobclios á Flavio Joscpho, escritor dil igentísimo, que, como 
hebreo que era, leyó y oyó esplícar las historias de Moisés, 
y se ocupó en estudiar á todos los historiadores caldeos, 
egipcios y griegos que le habían precedido, aprovechando 
hasta de las tradiciones; su verdad filosófica á las fábulas de 
todos los pueblos contra el dictamen de Dionisio Halicarnaseo, 
Estrabon, Tito L i v i o , Diodoro Sículo ( l i l i . 1 pág . 6.): Aldrete 
en el origen de la lengua castellana (lib. 111 cap. 1): D . Martín 
Panzano en su paralelo h is tór ico , etc., y los conocimientos 
que proporcionan á las e t imologías , sin apreciar la luz que 
Samuel Bochart , Tomás, l l i d e , Cristiano W o r m í o , Natal 
Alexandrino, etc. han dado á la geografía sagrada, y al orí-
gen y propagación de las naciones. Dionisio de Halicarnaseo 
no desdeñó las ant iquísimas fábulas que escritores anteriores 
habían pasado por alto, no siendo de aprovechar sin dificul
tad y gran trabajo: J í i s to r iam autem ordior ab anlii/nissimis 
f ábu l i s , quas superiores serip/ores proelermisserunt, quod 
non sine dificúltate et magno labore, reperiri possent (Antig. 
R o m . , l ib . I c. 8). Según Estrabon , en las fábulas se escri
bieron la física y la historia de los ant. Así bajó la fábula del 
Hércules , que levantó las famosas columnas al té rm. de sus 
trabajos, el cual representado como piloto , es el compañero 
de Baco y de Pan , los Noc y Thoel de la historia , se ofrece 
la venida de los orientales, siguiendo al sol hasta el O . , y su 
eslablerimiento en este pais. Homero coloca á los Titanes en 
el T á r t a r o , desde donde dice movieron contra los dioses la 
guerra tan celebrada; de este modo se hubo de contar ya al 
gima guerra, sostenida por los Tartessios ó Tnrdetanos. para 
conservar sus envidiadas propiedades, invadidas por un r ival 
poderoso. La fábula del Hércules Argonauta, que vino á robar 
las vacadas al pastor tartesíano"Geríon, dice la llegada de los 
Fenicios á la Tartessis. Conocido es lo que, al descubrirla hu
bieron de cebarse estos traficantes en sus incalculables rique
zas, y el trastorno que trajeran sus contrataciones á la religión, 
moral , ritos y costumbres de sus pueblos , contenidas en los 
poemas y versos de los Tnrdetanos, que Estrabon dijo, con
tar en su tiempo 6,000 años de antigüedad. Adoraba la Tar
tessis á un dios supremo , que no podia ser nombrado, ni 
representado con i m á g e n c o r p o r a l , ni cerrado entre paredes. 
Veneraba también al dios Endobc l i co ,y alguna otra divini
dad, como Hércules , en cuyo templo gaditano tampoco ha
bía imágen alguna: " S u l l a ef/igies s ímu lac r ave n á t a neo-
rum majes tale locum, et sacro impleverc timore» (Sillo Itá
lico l ib. III v . 30). Los fenicios hubieron de comunicarla sus 
deidades y sus usos (V. ESPASA), empezando aquí la adulte
ración de sus anl . que habían de continuar otros pueblos. E l 
diligentísimo Estrabon refiere el principio y progresos de sus 
establecimientos, conforme á las tradiciones de los gaditanos: 
dice (pie los T i r ios , habiendo de enviar una colonia á las co
lumnas de Hércules por la autoridad de un o rácu lo , como los 
gobernantes de Tiro hubieron de persuadir al pueblo, para 
que tomase la espedicion con entusiasmo, trataron de cono
cer antes las ventajas del pais. 

A l llegar sus comisionados al estrecho, creyendo ver las 
columnas de que había hablado el dios culos montes que 
le forman, tomaron tierra ; pero habiendo heeho saerilieio á 
Hércules , y no presentando buenos auspicios las v íc t imas , 
esto es, no habiendo sido bien recibidos, desnudo de la locu
ción li túrgica el sentido h ís lór ico , retrocedieron hácia Calpe. 
Pasado algún tiempo, avanzando estos mismos comisionados 
unos 1,500 estadios en lo csterior del estrecho , llegaron á 
una isla que ya entonces estaba consagrada á Hércules< Era 
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adyacente á la c. Onoba (Iluelva): repitieron allí los sacri
ficios, creyendo podía ser este el t é rm. de su viaje; mas por 
el examen de las victimas, hubieron de retirarse igualmente. 
Vcrilicada la torcera espedicion, asentaron en Cád i z , edi
ficando la c. y el templo, dedicado al Hércules Ibero , en el 
oriente de la isla. Este fue su primer establecimiento en la 
Tartessis , desde donde estendieron luego numerosos y ricos 
punios de comercio á lo largo de la costa. Muy verosímil rs 
que la Tarlessi.s venga ya conocida bajo el nombre de aquella 
región abundantís ima en oro y otros efectos de comercio, 
llamada T b a r á s , en las sagradas letras. En el l ib . 3 de los 
Heves, cap. 10 , v . 2 1 , se espresa, llegaban de ella cada tres 
años las naves de Sa lomón, rey de los israelitas, y del fenicio 
H i r a m , cargadas de oro, plata, monos y pavos, de modo 
(pieeste oro habla hecho decaer la estimación dé la plata en la 
corte del primero, en cuya casa, asi como en la (pie tenia en el 
bosque del Líbano, no se usabanotros vasos para beber, que de 
oro puro importado de T b a n l » . Este concepto se repite en el 
l ib . 2 de los Chronicos ó Paralípomenos (cap. 9, v . 21), y en 
el cap. 20 , v . 30 del mismo hb. se espresa , que los reyes 
.losaphat y Oczias enviaron igualmente á esta región sus 
naves constrmdas en el puerto de Asiongaber. Las naves fa
bricadas con destino á tan largos viajes , eran tan fuertes, que 
el profeta David para dar una idea del poder divino , dijo, 
que las'eslrellaria con solo unsoplo. Selasllamabade TkarsSlts, 
por el viaje á que estaban destinadas. Negándose el pro
feta Jonásá cumplir con el precepto d iv ino , que le encargaba 
la predicación de la penitencia á los ninivitas, se embarcó en 
una nave que en el puerto de .lope botaba á Thárss is . E l pro
feta David predijo que los reyes de T/mrssis doblarían su ro
dilla y ofrecerían dones al Mesías. Eran muy célebres los nc 
gocianles de esta r eg ión , como resulla del profeta Ezequíel 
(cap. 38 , v . 13.). L a doctrina geográfica emanada de eslos 
antecedentes, que indica una región rí ípi isí ina, distante del 
puerto de Asiongaber, de modo que costaba tres años su viaje 
entre ida y vueíía , comerciándose con ella también por mar 
desde Jope y la cosía de S i r i a , á ninguna región es tan con
veniente como á la Tartessis. liste nombre da el de Tharsia, 
aspirada la a y perdida la silaba te por sincopa; prescindiendo 
deque este país hubiese podido tomar el nombre Tlmrsis del 
patriarca de este mismo nombre, como quieren ranchos; era 
Tartessis la región mas abundante en oro que conocieron los 
antiguos; c r iánseaun hoy muchos monos en el monte Calpe; 
y podían cargarse dientes de elefantes y pavos en la costa dei 
Océano, dando desde Asiongaber la vuelta á toda el Africa, 
cuya vuelta,'por el Calw de Buena Esperanza, cuando la dieron 
las naves de Necao, rey de Egipto , viniendo desde el mar 
Rojo a las columnas de" Hércules, no seria tan desconocida 
como lo era la navegación del mar de la India, al verificar 
Xearco su espedicion desde el Indo al golfo Pérsico. Los viajes 
desde Asiongaber, Jope y la costa de Siria, eran mas naturales 
á esta región que á la India oriental, contra lo que han querido 
algunos,- pues ademas de que no habían sido aun frecuentados 
sus mares por los tratieanles de Fenicia ruando la espedicion 
de Nearco; por lo que hace al puerto de Asiongaber, desde él 
no hubieran costado tanto , como se ha dicho , los viajes al 
mar de la India. Quien examine los peligros y lo largo y cos
toso del viaje desde Assiongabérá Taran, en ("ílícia, iludien
do haber verílicado aquellos revés su comercio con tanta mas 
comodidad desde los puerlns del Medí lerráneo, hallará me
nos probable aun la reducción del nombre geográfico Tbarsis 
á eslar. , que bnu pensado o í r o s ; y lo mas infundado es la 
conjetura de los que han interpretado el nombre Tbarsis por 
el mar mismo. Algunos eruditos escrilores han sostenido la 
identidad de Thnrsis con Tartessis ó Tarlessp, y al menos no 
es de negar la verosimilitud. Como los Fenicios, sus discí
pulos los griegos también acudieron i egplotar la riqueza de 
Tartessis: ocuparon, dice Ilerodoto, el Adriático, el Tbyr -
reno, la Iberia y la Tarteside. Por estas mismas palabras se 
infiere quesu llegada á Tartessis fue en la 2." espedicion que 
verificaron á nuestras costas. Esta fue la que verilicoColco ó 
Colcho, Samio , quien dirigiéndose á Egipto fué arrojado por 
un viento subsolano desde Therea á las columnas de Héreules 
y desembarcó en Tarlesso. Los fenicios parece no frecuen
taban va tanto estas costas, según el testimonio de lierodo-
lo , qué dice, acudían á Cádiz tan pocos comerciantes , que 
este mercado ó emporio estaba casi en su total integridad. 
Algimos suponen que Soalrato, hijo de Laomedonte) natural 
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de Eg'meta, habia hecho otra espedicion á Tartesso antes 
que Coleo (V. CÁDIZ). Posterior á la espedicion de Coleo 
se presenta la de los phocenses á la misma Tarlesso , cuyo 
rey, llamado Argantonio, de quien la historia tanto encare
ce la cultura, llevó la hospitalidad y la política hasta brin
darles con el terreno que quisiesen escoger cu la Tartessis, 
si querían establecerse en e l l a ; pero sitiada su patria por 
llarpago , general de Cyro , hubieron de acudir á su socorro 
renunciando á estas generosas proposiciones. Los ricos pre
sentes que les habia hecho el Tartesiano, fueron invertidos 
por eslos en el socorro de su patria, como dice Ilerodoto 
(lib. 1). Según Apiano aun quedaron algunos en la Tarte
side (V. TARTESSOS). Estos griegos adulteraron probablemen
te el nombre antiguo de la región, acomodándole á la índole 
de su idioma en la forma que se ha conservado y como lo 
adoptaron para espresar generalmente lo occidenlal; para los 
poetas valia tanto como el lugar de tinieblas, según so ha 
manifestado. Los mismos hubieron de dar el nombre Bi r l i s 
al r. 7 " n r t e í o , que mas tardo ha distinguido toda la regioi;. 
También los famosos ligures de la an t igüedad , á quienes 
tuvieron algunos por los primeros pobladores de Italia , se 
esíablecieron en este país, según resulta de Apollodoro , Tzet-
zes, intérprete de Licophron, citado por Isaac Vosio i n Me-
lam (lib. 2 cap. 5.) y el geógrafo Scilax, y también se pr^-
senlan en é l , eslableciralentos de los celtas que se descolga
ron de las sombrías regiones del sclenlr ion, contra la 
florida imaginación del abate Masdeu, que concibió la sin
gular idea de establecer el origen de estos bárbaros en la 
Hética , eslendiéndolos desde ella hácía el principio de don
de les vieron derramarse Estrabon , L i v i o , y Plutarco. Car-
tago , (pie desde luego de establecida , desarrolló un ca
rácter distinto del de todas las demás colonias fenicias, no 
tardó en dirigir sus ambiciosas miradas sobre la rica 
Hética, introduciendo en ella su dominio. As i en el tratado 
que celebró con los romanos en el año 351 antes de J . C , logró 
escluirlos de todo el terr. comprendido desde el promonlorio 
Chnridemo (cabo de Gala) , M a s l i a (Baza) y las fuentes del 
'tartesso, hasta Cádiz. Lo* yadilanos acosados por los tarlc-
sios y por Theron, régulo de la citerior, que les atacó con 
una armada y acaso se apoderó de Cádiz; pidiendo auxilio á 
los cartagineses, presentaron ocasión á esta república, según 
se lee en Polybío, para enviar sus tropas por primera vez á la 
Hética , las cuales vinieron al mando de l l imílcon, y ocupa
ron una parte de este terr. l l imí lcon, ó Amílcar el mayor, 
mur ió junto á las columnas, según Silio itálico (lib. 1, v . 142j. 
Había perdido ó descuidado Cartago lo que poseía en la l l c l i -
ca , con motivo de la primer guerra púnica ¡ pero al punto 
que Amílcar Barca vió á su república algo convalecida y ase
gurada de las disensiones civiles, con el mismo ejército de 
que se sirvió para eslinguirlas, autorizado por su partido 
pasó á la l ia ' t ica (año 238 antes de J . C ) , domó á los tarte-
s íos , yrestableció en ella los antiguos intereses de Cartago. 
No lardó Boma en acudir á disputar á la república africana 
esta posesión lan codiciada, y 35 años después , Magon se 
embarcó en Cádiz, con los "últimos restos de su ejército, 
abandonándola enteramenle á los romanos. Formalizada por 
estos la división de España en dos provincias pretorias, con 
las (lenominaciones citerior Y ulterior, la /ifíí/cre quedó 
en la ú l t ima. También en la Hética tomaron los naturales las 
armas por su libertad contra Homa , y el pretor Nerón bacía 
la guerra conlra ellos con poco éxi to , cuf.ndo Marco Podo 
Calón tuvo que pasar en su auxilio; siendo luego llamado por 
nuevas sublevaciones á la Celtiberia rn el año 195 antes de 
Jesucristo. A l año siguiente la invadieron los lusitanos para 
maquear á los aliados de Boma, y Pubüó Cornelío Escípion 
Xasica los derrotó en ella. No fué esta la única vez que hubo 
de sufrir la Bél ica de liorna y de los enemigos de los roma
nos, aun después de echados los cartagineses do la Iberia. Los 
pompeyanos que ensayaroip la división de España en 3 prov. 
formaron una de la l ié Tica , separándola de la Lus i l an ia , 
y se encargó de su mando Pelreyo , según refiere César ( in 
comment.'belli c iv i l , pág. 3(59;. En esta prov. vinieron á es-
Irellarsc los dos grandes partidos de César y los Pompeyos. 
(V. MI'NDA). Vencidos estos , hizo aquel suyas las ciudades 
Bélicas que se le habían separado, y convocó los pueblos á 
una junta general, que se tuvo en Sevilla , donde les dirigió la 
arenga, cuyo fragmentóse conserva al fin del l i h . de Beün 
hitjpfinicm'i (Vi ÍKVILLA). Habia sido Julio Cesar cuestof 
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y pretor en la Bélica , mirando á esta provincia como su 
ya , con especial inclinación , según resulta del citado frag
mento, y con esto encareció los cargos que en su oración h i 
zo á la provincia en general y en particular á algunas ciuda
des, acusándolas de haber correspondido con ingratitudes á 
sus beneficios. Después, según Dion Casio, fue cargando mas 
tributos, y quitando campos á los rebeldes ; al paso que pre
miaba á los que le hablan servido , á unos con el derecho de 
ciudadanos romanos ó de municipio; á otros con el de inmuni
dad ; ó concediéndoles campos; aunque también recibió al
gún interés por tales gracias. Con Julio Cesar, se halló en 
la Bélica su sobrino Octavio, llamado después Augusto, y 
puesta en manos de este la E s p a ñ a , concluida la guerra Can
tábrica, sancionó la división en ;! prov., en su sétimo con
sulado , 27 años antes do J . C . Quedó entonces esta goberna
ción consolidada , y fijos los l ím. de la Bélica cuya prov. 
dejó Augusto al gobierno del Senado. Por el Occidente locaba 
con la boca del A n a fGuadiana); el lado selentrioiial se es-
tendia por toda la orilla izq. de este r . hasta encontrar 
la Tarraconense en la Oretanta , que alcanzaba hasta la Pue
bla de Alcocer; el oriental se limitaba por una línea lirada 
desde este pueblo, por el E . de Mengivar á Cazlona, y por el 
O. de Baza y Guadix, á Barea ó Vera, colocada por Ploloraeo 
cerca de los la0 delong.; y el lado meridional daba con el Océa
no, el estrecho Hercúleo, ye l mar interno, como espresa el mis
mo Ploloraeo. Distintas naciones poblaban este terr. Los geó
grafos del imperio presentan á los Túrdulos medi terráneos, 
estendidos en la parle oriental hasta Ecija ; su cap. era Cór
doba por el N . ' , y Ecija desde Jaén hasta las Alpujarras (V). 
Los Tnrdelanos propiamente dichos, pues bajo su nombre, 
según Estrabon, muchos comprendían también á los T ú r d u 
los , como T i l . L i v i o , que no hizo diferencia entre unos y 
otros, pudiendo comprenderse igualmente todos los hab. de 
la Bélica, conforme al testimonio del mismo Estrabon 
( Y . TÜRDETANIA), ocupaban lo interior hasta cerca de 
la costa a t lánt ica ; su cap. era Hispal is . L a costa dicha 
estaba dividida entre Vástulos ó Vastitanos desde el Guadia 
na al Guadalquivir; y Túrdulos maritiraos desle este r . has
ta Calpe. Ocupaban la costa del mar Ibérico los bástulos-poe-
nos. Sobre los bastilanos de la costa atlántica se estendia una 
región que lomaba inmediatamente su nombre del Bél is : la 
parte oriental de esta region'perleneciaálos Túrdulos ; la occi
dental estaba habitada por los célticos, trasladados de la Lusi-
tania(V. B^TURIA). En tiempo de Plinio(i))i;>erioííe Vespasia-
no), las ciudades ó cabezas de repúblicas que habia en la Bélica, 
eran 175; y cada una tenia en su distr. ó jurisd. varios opi-
dos, casi., montanos, vicos, y pagos, que formaban parle de 
la c. De estas c. 9 eran colonias, 8 municipios, 29 con fuero 
de Lacio antiguo, 6 libres ó inmunes de tributos legales, con
tribuyendo con donativos, 3 federadas y 120 estipendiarlas. 
Para ventilar sus pleitos estaban distribuidas en 4 conventos 
jurídicos: el CordubenseíAe Córdoba), e\ Asügi tano (deEc\'¡aJ, 
el Hispalense fde Sevilla), y el Gaditano (de Cádiz), de los 
cuales los 3 primeros fueron establecidos por Augusto; Sne-
tonio (in CcesareJ menciona el de Cádiz, visitado por Julio Ce
sar. En el reinado de Olhon , se unieron en lo c iv i l á la pro
vincia Bélica las costas mediterráneas de Africa : «provincioe 
naitica: Mauro rum civitates, dono dedit.» (Tácito, l ib . 1 J ; 
Esto fue bajo el concepto de colonias, tomando el nombre de 
E s p a ñ a Tingi tana, y quedando bajo la jurisd. de la isla de 
Cádiz. Las costas de esta parle do Africa estaban entonces 
muy pobladas y florecientes, y las dos Maurilanias eran dos 
provincias pingües y de suma consideración. Sobre los 
años 171, un ejército venido de las costas y del interior del 
Africa, donde se han levantado el reino de Fez y el imperio 
de Marruecos, pasó el Estrecho, para lalar las prov. meridio
nales de la Península ¡ pero el gobernador romano M . Galo ó 
Val ió , y Severo, cuestor á la sazón de la Bélica, marcharon 
al encuentro de los agresores, y aquel no solamenle les arrojó 
de esta prov., sino que los persiguió hasta el Africa, en las 
costas de Tánjer. Las mayores turbaciones de la Bélica, ocur 
rieron en el siglo V con la entrada de los vándalos, godos y 
suevos. Compaheciéndose los mismos bárbaros de los estra
gos que sus múluas boslilidades causaban en las prov., resol
vieron sortearlas, y tocó la Báltica á los vánda los , apellida
dos Silingos, según refiere Idacio en su Chronicon, sobre el 
año 411. Poco duró la residencia de los Silingos en ella; por
que vinicn lo los godos mandados por el rey Wal ia , les acabó 
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-en el año 419. Los vándalos de Gal icia , dejando á los suevos 
con quienes estaban en guerra, pasaron á la Báltica el año 420. 
Quiso echarles de ella el maestre de la milicia romana, llamado 
Castino; les sitió de modo que llegaron ya á pensar en la rendi
ción; pero comprometiéndose inconsideradamente aquel en ba
talla, hubo de retirarse á Tarragona por la inlidelidad de las 
tropas auxiliares. Los vándalos, resueltos á invadir el Africa, 
robaron cuanto podían bajo las órdenes de su rey Gunderico. 
Murió este rey, y lo sucedió su hermano, quien se pasó á Mau
ritania con toda su gente por mayo del año 429. De los vándalos 
dedujeron muchos autores el origen dé la voz Anda luc ía , que 
úl t imamente se hadado al terr. do la Bwtica . E l arz. Don 
Rodrigo , en la historia de los Ostrogodos (cap. Il^dice, que 
por los Vándalos Silingos se l lamó Vandalia y por el vulgo 
A n d a l u c í a ; pero es improbable que estos bárbaros, habiendo 
reinado tan poco tiempo en la Bélica, que en 8 años se aca
baran , la diesen nombre, y asimismo los otros Vándalos que 
salieron de Galicia, sin permanecer en este pais mas que desde 
el 420 al 425, pasándose al Africa en los cuatro años siguientes. 
Sobre ser tan corlo el tiempo de su permanencia en la Bélica, 
este fue de continuas guerras, desdo que los godos empezaron á 
inquietarles en el año 416. Prevalecieron en esta prov. los go
dos; y si de los vándalos la hubiese quedado el nombre vanda
l ia ó A ndalucia, no hubiera de aparecer mejor este nombre en 
otro tiempo que en los inmediatos á su invasión, esto es, pol
los siglos V , VI y VI I ; y hasta mas de 300 años después de los 
vándalos no fue esta voz conocida, lo que no deja valor al
guno á la conjetura que únicamente ha podido fundarse sobre 
la semejanza de los nombres Vándalos y Andulucia , en los 
siglos de la oscuridad, como dice el P . Elorcz. QuiereBivar, 
concluyendo las adiciones de San Braul io , (pie el nombre 
ytnctefecia provenga del nombre Ampelusia del promontorio 
de Afr ica , y no es esto mas probable qun lo de los vándalos, 
sin otra autoridad igualmente que la alusión do las voces; 
pues como habían pasado mas de 300 años desde que exis
tieron los vándalos en Andalucía, cuando empezó á conocerse 
este nombre geográfico, también hacía muchos que so habla 
anticuado y aun desconocido el de Ampelus ia , faltando ade
mas toda razón para que un promontorio de Africa trajese, 
en ningún tiempo su nombre á E s p a ñ a , habiendo en la mis 
ma costa á que se quiere aplicar otros promontorios mas 
considerables. Su origen es sin duda de la época de los 
árabes en E s p a ñ a , a lgún tiempo después de su invasión, 
porque, n i el Pacense, que escribió en el siglo VIII, n i 
otro autor español anterior á D. Rodrigo, usan del 
nombre Andaluc ía . Antes le adoptaron los á r a b e s , como 
aparece en la geografía del Núb lense , escritor del siglo XI I ; 
pero fue aplicándolo á toda España ; por lo que se dijo á To
ledo centro de l a A n d a l u c í a , y su parte boreal á la Galicia. 
En la misma geografía (Clima 4.") se espresa que la tierra de 
Andalucía es la misma que so llama España. L a voz arábiga 
Anda los , según D . Miguel Cassir i , espresa cosa del occi
dente ó del fin de la l uz , y es el sinónimo de Hesperia; apli
cado á E s p a ñ a , y de Tarteside, si se atribuye á la anl . Bélica. 
E l haber quedado en esta región, habiéndose estendído antes 
á toda España , puede provenir de la mayor duración que 
tuvo en ella el dominio de los árabes. De aquí resulla quiza 
que el nombre Anda luc ía no se aplica precisamente á lo que 
se decía antes Bcetica, estendiéndose mas por el E . en las 
prov. de Jaén y de Granada, y menos por el setcnlrion, 
dejando al nombre Estremadura la parte db la prov. de Ba 
dajoz, meridional del Guadiana, que era de aquella ant. 
prov. Los suevos, ausentados los vándalos de la Bélica, 
continuaron las guerras en ella. Andevoto fué vencido por 
Rechila, junto al r . Singilis (Genil), el año 438. A los tres 
años siguientes se apoderó el mismo rey de toda la Bélica. 
V i lo , general de los romanos, hizo, según Idacio, mucho daño 
en esta región, auxiliado de los godos. Los suevos, después de 
haber vencido á este ejército, tampoco fueron mas humanos. En 
el año 458 llegó á esta prov. el ejército que envió el rey godo 
Teodorico á España , capitaneado por Cir i la . Esle caudillo 
regresó á las Galias al año siguiente, habiendo llegado á la 
Bélica el capitán godo Sunierico ..m mas tropas. Los godos 
pasaron el estrecho, aunque no les salió bien la espedicion, 
como refiere San Isidoro, hablando del rey Theudis. E l su
cesor de este rey, Theodiselo, residió en la Bélica y fue 
muerto en Sevilla por la continencia con que miraba á las mu
jeres de los mas poderosos caballeros. Agi la , que reinó después 
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deTlieodiselo, movió guerra contra los conlobeses por motivo 
de religión; pero estos triunfaron de él, que hubo de huir á M é -
rida (V. Conuoiu). E l capitán Athanagildo, valiéndose de esta 
ocasión, se rebeló contra A'gila, usurpando para sí la corona, y 
el ejército que el rey envió contra él fue vencido. Entonces, 
conociéndolos godos el perjuicio deestas guerras civiles, ma
taron entre ellos mismos á Agila en Mérida, y se sujetaron al 
usurpador. Por muerte de este rey se siguió Liuva que dió á 
su hermano Leovigildo el reino do la España citerior, y que 
dando luego Leovigildo solo, se eslendió mas que otros por la 
Bélica, venciendo no solo á los soldados romanos del empe
rador de Oriente, que Athanagildo habia convocado en su 
guerra contra A g i l a ; sino á varias c. de españoles, que como 
buenos católicos, no se le querían sujetar. Dió luego Leovigi l
do parle en el reino á su hijo San Hermenegildo, dejándole 
por corte á Sevilla. A este siguieron muchas c . , como á prin
cipe católico , cuya bandera levantaron conlra su padre; s i 
guiéndose de aquí la funesta guerra civi l que costó muchas 
vidas, y concluyó haciendo Leovigildo ¡¡risionero á su hijo, 
privándole del reino, desterrándole á Valencia, y haciéndole 
por fin már t i r . Mucho padeció este país en tiempo de los go
dos ¡ p e r o las grandes vicisitudes le estaban reservadas para 
cuando su monarquía hubiese de sucumbir bajo el alfanje aga-
reno. Varias correrlas por la costa bélica anunciaron largo tiem
po lacatástrofe. Tarectomó por fin tierra en ella á28 de abril del 
año 711.CV.ALGECIP,AS). Teodomirogeneralde Rodrigo le buscó 
el encuentro pero quedó batido. Apresuróse Rodrigo á llamar 
godos y romanos á la defensa de la patria común: Tarec reci
bió refuerzos de Africa, y vinieron á encontrarse en las orillas 
del Guadalete, donde fue hollada la corona de Rodrigo ( V. 
GUADALETE). E l mismo Muza, gobernador de Mauritania,des
embarcó en la Bélica para redondear la conquista. L a parte 
oriental de esta p rov . se conservó independiente hasta el 
año 472, bajo gobernadores godos. Sn el año 75G, Abd-
el-Rahman , de la familia do los Omiades, fundó el Ca
lifato de Occidente en Córdoba (V. COUDOBA). Las guerras 
civiles conmovieron esla potencia. Dos veces los normandos 
vinieron á destruir sus costas. Las incursiones de los cristia
nos llegaron hasta su centro. La Bélica tan feliz cuando se 
l lamó Tai-tesis y Tui de l a n í a , parecía ofrecer cumplido su 
destino, hecha el teatro de continuas batallas , sin decidirse 
quien habia de ser su dueño. Fenecida la dinastía de los Ben 
humeyas, negando los gobernadores de las plazas, nombra
dos por estos, la obediencia á los a lmorávides , se disolvió el 
Califato de Córdoba, formándose de él muchos reinos indepen
dientes, de los cuales se hablará en sus respectivos art ículos. 
Los mas considerables d é l o s reinos que se erigieron en este 
terr., y en los que vinieron á refundirse todos los otros, fue
ron Sevi l la , Córdoba, J a é n y Granada (V). Concreto á estos 
reinos por largo tiempo el dominio de los musulmanes en 
España , también se ciñó al territorio que abrazaban , el 
nombre Andalucía , que antes, como se ha dicho, dieron á 
toda la nación; y después de siglos de continuas guerras, 
fue cuando se logró su completa estirpacion y redondear 
la reconqui ta, rendida la c. de Granada á los Reyes Cató 
lieos en el año de 1402. Los cuatro antiguos reinos men 
clonados, vinieron de este modo á ser provincias del de Cas 
t i l l a : la de J a é n comprendía la c. de este nombro, con cor 
regidor, los 1. llamados de la tierra y jurisd. de la misma 
c , los eximidos de e l l a , y los par í , ó correa, de Andújar 
Baeza , Mártos y Ubeda L a prov. ant. de Córdoba abrazaba 
los correg. de la cap., el C a r p i ó , los Pedroches y Sta. Eu 
femia. L a de Granada. el de la cap , su vega y sierra, el del 
Templo y general de Zafoyana, agregado al anterior, el de las 
V i l l a s , cuya cap. era Granada, asi como el del que formaba 
el valle de Lecrin , el de las Alpojarras, cuya cap. era Ujijar, 
y los de A d r a , Orgiba , Torviscón, Motril , Almuñécar y Sa 
l o b r e ñ a , La ja , Alhama, Velez-Málaga , Málaga , Cuatro 
Villas de l a l l o y a de Málaga , cuya cap. era Coiu , Ronda, 
Marbella, agregado al de Ronda , Guadix, liaza y Almería; y 
por úl t imo, la prov. ant. de Sevilla tenia el part. de la cap. 
oon asistente (')» y los de Ec i j a , Carmona, Sanlúcar de Bar-

( ' ) Lo que en otras c. se llamaba correg., en Sevilla comenzó 
á nombrarse atittent* desde el reinado de D. Enrique IV, con 
cuyo titulo gobernaron dicha c. Juan de Lujan, el Dr. Pedro S á n 
chez del Castillo, Diego de Valencia, Pedro de Segovi», y el conde 
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rameda. Jerez d é l a Frontera, Campo de Gibraltar, Aute-
quera y Cádiz. 

HISTORIA ECLESIÁSTICA. Lamisma escclcncia do la Baítiea, 
del modo que atrajo sobre sí los infortunios, siendo codiciada 
do todas las naciones, y el culto supersticioso de todos los pue
blos; también hubo de atraerse pronto la luz evangélica, i lus
trada con esla luz desde los primeros tiempos de la Iglesia, 
mucho hubo de sufrir esta región, eminentemente c r i s t i a n a , en 
las persecuciones. La irrupción de los Vándalos, Suevos y Go
dos, si bien perturbó en ella el gobierne civil de los romanos, no 
conmovió menos el orden de lo eclesiástico. Cuando Reehila, 
vencido Andevoto, so apode róde toda la Itetica, vióse aüigir 
de mil maneras su espíritu religioso. Agila intentó profanarlas 
reliquias y sepulcro del márt i r San Acisclo, guardadas por los 
cordobeses. Leovigildo, instigado porsu mujerGosvintha, que 
antes lo habia sido do Athanagildo, persiguió duramente á los 
católicos. Gran realce dan estos acontecimientos al méri to de 
los prelados eclesiásticos de la B n l i c a ; pues lejos de abatirse 
con tantas adversidades, so hicieron siempre superiores, man
teniendo en su pureza el culto de la verdadera rel igión, y lle
gando á reducir á ella á los godos, como so verá estensameiite 
al tratar de su metrópoli y de las domas iglesias. 

A N D A L U Z : riach. de la prov. de Sória , part. jud. de A l -
mazan : nace en el confin N . de este, en la sierra do Inodo-
j o ; corre de N . á S. , pasa por Fuonlepinilla, llega al pue
blo que lleva su mismo nombre, dejando á los dos á la izq . . 
Y después de dar movimiento con sus aguas á un molino 
harinero, desemboca en el Duero por su derecha. 

A N D A L U Z : arciprestazgo do la prov. de Sória, arz. de 
Toledo. La capital es Pnentepinilla ; y la parr. de este pun
to con las de Tajueco, Valderrodilla, "Fuentelarbol, L a Ven
tosa, La Seca, Üsma , Valdernieda y Centenera, componen 
su jurisd. Confina su TÉUM. por el Ñ . con los de Bayugas, 
L a Revilla y Tardelcuende , por E . con los de Pini l la , Santa 
Maria y Alú'azan, por el S. con los deRcvollo y Hortezuela, 
y por O. con los de Morales y Gormaz , tiene Osma á 2 1/3 
leg. de este confin , hallándose en el intermedio los pueblos 
de Lodares y Valdenebro. 

A N D A L U Z : l.con ayunt.do la prov. do Sória (7 leg.), part. 
jud . y adm. do rent. de Almazau (4), aud. lerr. y c. g. de. 
Burgos (22), dióc. de Osma (4): SIT. en la falda do una al 
ta sierra á las márg . del r . do su nombre: la escesiva hu
medad que este exhala, asi como el Duero que pasa por su 
inmediación , unido á que los vientos que allí reinan son 
el N . y S O . , hacen que el CLIMA no sea de lo mas sano ¡ se 
compone de 36 CASAS inclusa la municipal , distribuidas en 
varias callejuelas y una plaza; hay una escuela do instruc
ción primaria común á ambos sexos , con la dotación de i 
fan. de centeno pagadas por los padres de los alumnos, quo 
son en número de 12; y una i g l . parr. de primer ascen
so , bajo la advocación de San Miguel . servida por un cura: 
el edificio es do buena construcción, de solo una nave y 
con 5 altares muy buenos, en particular el mayor : tiene 2 
cofradías con el título de San Miguel ; la una y la otra con 
el de laVeraeruz; fuera del pueblo hay un cemenlorio en 
parage ventilado. Confina el TÉUM. por N . con ol de Valdc-
rueda, por E . con el de Tajueco, por S. con el de Berlanga 
y por O. con el de Centenera: su estensiou por todos pun
tos es de una l e g . : se encuentran en él un monte de en
cina muy regular, otro de pino bastante escaso y de ma 
la calidad, y un cas. propio del Sr. duque do Abranles, con 
el nombre de Bosque de San Gerónimo: le cruzan el r . de 
su nombre y el Duero : el primero, que nace en la sierra de 
Inodejo, pasa inmedialo al pueblo y dando movimiento á 2 
molinos harineros , desagua sin salir de la jurisd. en el se
gundo que correa 300 pasosdel 1., á c u y o frente hay un puen
te de piedra con 6 arcos, imperfecto de las dos entradas, 
pues debia tener otros tantos; y el carecer de ellos, hace 
que en la creciente mas insignificante no se pueda pasar: su 
long. es de 120 pies, y su altura de 20 incluso el preti l . E l 

dii Tendilla; hasla que últimamente el año de 1478 los Reyes Cató
licos establecieron este olieio con perpetuidad, siendo el primero que 
nombraron para el, á Diego de Merlo, el Valiente, en quien empieza 
la cronología de esla autoridad, que concluyó cu el Excmo. Señor 
D. JOÍÓ Manuel de Arjona; al verificarse en 1833 la nueva división 
del lerr. español, y formación en Í8:i4 (le los parí, jud. , ó juzga» 
dos de primera instancia. 
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TERRENO en generales de mediana calidad, mas el que ocu
pa la parte del S. es todo llano , y contiene tierras muy fe
races y ricas, formando una deliciosa vega, en la que se ha
llan muchos huertecitos con árboles frutales y otros arbus
tos. Pasa un CAMINO por el centro del pueblo, que viene 
de Alraazar para el Purgo ; y otro muy inmediato paraBer-
langa, ambos de herradura y en mediano estado: el COR
REO se recibe de la ndm. de Berlanga, por un vec. que al 
efecto se nombra por turno ; viene los domingos y miérco
les, y sale los hiñes y jueves. I'nou.: t r igo , centeno, ave
na , judias, hortaliza y fruías: cria ganado lanar , vacuno, 
mular y caballar: abunda en caza de perdices y conejos: 
en sus r . se cogen alguna trucha, muchos cangrejos , abun
dantes anguilas , y barbos de delicadisirao gusto. POBL. 28 
vec. 109 a im. : CAÍ», IMP. 38,022 rs. 6 mrs. E l PBESIIPDBSTO 
McmciPAl. asciende á 400 rs. y se cubre por repartimiento 
vecinal. Según tradición este pueblo tenia antiguamente 
11,000 vec. y aun se encuentran varios vestigios, como son 
muchísimos sepulcros, cimientoj de casas y edilicios ar
ruinados. 

A N D A L L O N : l . en la prov. de Oviedo (2 leg.), ayunt. de 
las Regueras y felig. de Sta. Maria de ^HíírtHon (V.): POIÍI.. 
26 vec. 08 almas. 

A N D A L L O N (STA MARI.V DE) : felig. en la p rov . , dióc. 
y part. jud. de Oviedo (2 leg.), y ayunt. de las llegue-
ras (1/4): SIT. al E . del r. Nora , con un valle quebrado y 
CUMA resular : reúne sobre 64 CASAS medianas en los f. 
de Andal lon , Marinas, Alberin y Arenas: los mas nota
bles son los dos primeros y en ellos se encuentran sie
te fuentes. L a i g | . parr. (La Visitación do Ntra. Sra.) , es
tá servida por un curato de ingreso y patronato real, y en el 
mencionado pueblo de Marinas está la ermita de San Ra
bian y S m Sebastian , en un campo poblado de árboles de 
varias clases. E l TÉRM. confina con Sanlullano , Biedes, Bal
sera y el indicado r. Nora : le baña otro r. que nace en la 
felig. de Sta. Cruz de Llanera, y va lomando el nombre de 
las parr. por donde pasa; e n e s t a y l . d e Andal lon , tiene 
un puente de piedra junto á la i g l . sin barbacana ; poco 
ú t i l , pero seguro. E l TERRENO es de mediana calidad con 
algún monto despoblado: CAMINO, el de la cap. del ayunt. á 
la de, prov . , y de Grado á Guijon: se encuentran en mal es
tado : el CORREO se recoge por los interesados en Grado ú 
Oviedo. PROD. trigo, maíz , habas blancas y negras , arbe-
jas , patatas, cas taña , manzana, c á ñ a m o , lino y algunas 
otras le^tunlires y hortalizas : cria ganado vacuno, caballar, 
lanar , cabrio y do cerda; hay cazado perdices, liebres y 
codornices y pesca de truchas y anguilas: IND. la agrícola y 
dos molinos harineros: VOBL. 80 vec. 300 a lm . : co.vrn. con 
su ayunt. (V.) . 

A N D A M O L L O : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Chapa y felig. de San Tirso de Manduas (V.): TOBL. 
0 vec. 32 almas. 

A N D A N ! : 1. con ayunt. de la p r o v . y a d m . d e rent.de 
Lérida (4 1/3 leg.), part. jud. do Balaguer (4), aud. terr. y 
c. g, de Cataluña (Barcelona 24 1/2), arcipreslazgo de Agor 
(3 1/2): SIT. á 1/8 leg. de la márg . izq. del r. i\ogiiera Hi-
ftíj^OíTíiím, en una espaciosa l lanura, la cual estendiéndose 
hácia el N . y S. se halla limitada por una sierra, que se eleva 
por el O. , lo combalen lodos los vientos y goza do CLIM A bas
tante saludable. Tiene 9 CASAS de dos pisos distribuidas en 
una sola calle, en cuya estremidad está la plaza; una ig l . parr. 
dedicada;á San Nicolás Oh. , servida por un cura párroco, 
cuyo destino provee el arcipreste en concurso general: el 
edificio, construido con toda solidez eu el siíilo XY1I , consta 
ile una sola nave de 80 palmos de largo, 40 de ancho y 50 
de altura; por no lener torre, las dos campanas so hallan 
eolocadas eu el frontispicio de la i g l . ; en lo interior do esta 
hay 5 capillas sin altares . pero en el mayor se ve un precio
so retablo con la efigie ó imagen de Sañ Nicolás: á fines de 
1813 se desplomó uiia nocho'toda la bóveda del templo, la 
cual fué reconstruida á espensas del arcipreste, marqués do 
Alfarras , ayunt. v de varios sugetos piadosos; en el centro 
del pueblo'so encuentra el cementerw», por lo que seria 
oportuno fuese edificado en parago menos perjudicial á la 
salud de los hab. Como no tiene escuela, los niños pasan á 
la de Alíarrás .donde rocibon la instrucción primaria. Confina 
el TÉRM. por N . con el de Caslillonroy (prov. de Huesca), 
mediando el té rm. rural de Piñana (1/3 hora), por E i con el 
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de Ibars de Noguera al lado opuesto del mencionado r . No
guera Uibagorzana (i,000 varas), y p o r S . (700 varas), y 
O. (3/4) con el Alfarrás. E l TERRENO, en su mayor parle llano, 
es de mediana calidad : abraza 300 jornales de cultivo, cu
ya mitad son de huerta, la cual se riega con las aguas de 
la acequia llamada de Lérida, que pasa por el térm. , y las do 
una pequeña fuente . sirviendo ademas las primeras para el 
consumo doméstico do los v e c , que se ven precisados á fil
trarlas cuando bajan turbias. L a parte, montuosa en la cual 
hay pinos, arbustos y buenos pastos, regularmente la llevan 
en arrendamiento los vec. do Caslillonroy para sostener sus 
ganados: ademas de las tierras situadas en este t é rm. cu l t i 
van los hab. otras en el rural de Piñana, perteneciente al 
marqués de Alfarrás. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, 
escepto el que conduce hácia la alta montaña , especialmen
te desde Lérida á Caldas de Bobi; si bien todos pudieran ser 
carreteros , únicamente sirven para caballerías de carga, y 
se encuentran cu buen estado. L a coRBESPOPtDENClA se re
cibe de Almenar, á cuyo punto la lleva desde Lérida un 
peón sostenido por varios pueblos. PROD.: t r igo , centeno, 
cebada, poco aceite y v i n o , legumbres, judias, cáñamo y 
mi tas : cria ganado vacuno, lanar y cabrio, con el necesa
rio mular para la labranza. POBI.: 10 vec. 42 a lm. : CONTR.: 
1,048 rs. Celebran los vec. la fiesta de San Nicolás como pa
trono y titular de la i g l . , el dia 6 de diciembre. Hasta la abo
lición dolos diezmos percibía el de este pueblo el marques 
de Alfarrás, señor jnrisd. del mismo. 

A N D A K A X r . : r'V. ALMERÍA , r . ) . 
A N D A R A N : v . ant. , en la prov. de A l m e r í a , part. jud . 

do Canjayar (V. LAU.IAR). 
A N D A R A X (TAHA DE): en ja prov. de Almer ía , part. j ud . 

de Canjayar: esta palabra Taha es de origen arábigo : Luis 
del Mármol en su Rebelión de los moriseos , dice que era un 
epíteto (¡no se daba á lascab.de part. ó felig.: Rodrigo Méndez 
de Silva en su Catálogo l lsaldico, que se interpreta capitanía 
ó presidencia: según el granadino D. Diego de Mendoza en su 
Guerra de Granada, significa "sujetarse; yon una de las notas 
que licne al márg . el moro Albucac inm su Perd ida de Espa
ñ a , se advierte que en arábigo á la obediencia, protección y 
amparo le llama Taha: por últ imo los moros llaman rfe/« 
Taha (de la obediencia) al 2." capitulo dejos 208 en que está 
escrito su Alcorán, libro 3."; de todo lo cual se deduce (pie 
Taha significa comarca , part., jnrisd. ó distr., sujeto á una 
cab. pr inc ipa l , en la cual ponían los moros un alcaide y un 
Alfequi para que gobernasen los pueblos do su comprensión 
en lo temporal y espiritual. L a Talm de A n d a r a r , dice el re
ferido M á r m o l , comprendía 1.) 1. , llamados Bayarca l , A l 
cudia, Paterna, Harat-Alguacil, l larat-Albolol , Haral-Aben-
Muza, Iniza, Guarros , Alco laya , Laujar , Alh izar , Codvar, 
Hormical . Beni-Ail y Fondón,"y omite á Abenzuetc y Cama-
cín; porotos que hoy existen son Bayarcal, Paterna, Alco'ea, 
Presidio , Fondón , licnecid y Laujar, que es la cab. de la 
Taha do Andarax. Sus confines son por el E . con la de L u 
char , O con la de Cjijar , S. con las do lierja y do Dalias, y 
N . con la sierra Nevada y la parte de ella que cao sobro el 
marquesado del Cenel. 

A N D A R I E G O : dos labranzas en la prov. de Toledo, part. 
jud . do Navabormosa, t é rm. de Sta. Anade Pusa. 

A N D A R I E G O : labranza en la prov. de Toledo, part. jud . 
de Navahormosa , t é rm. de Torrocilla. 

ANDARIZ : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San-
telo y felig. de San Cristóbal de Pczobre (V.): POBL. 3 vec. 
10 almas. 

A N D A R U Z : monto en la prov. de Santander, part. jud . do 
Yillacarriodo, ayunl . y térm. de la v . do Veya de Paz (V. ) . 

A N D A R U Z : cabañal en la prov. de Santander, part. jud . 
do Villacarriedo, ayunl . y térm. de la v . de Vega de Paz. Con-
liene 6 cabañashabi tadas solo durante el verano por otros tan
tos vec. de la espresada v . , que componen 28 a l m . , los cua
les por la demasiada allura de oslo sitio , descienden en el 
invierno á otras cabañas con sus ganados. 

A N D A R R A S O : I. en la prov. de León (7 leg.) , part. jud . 
de Murías de Paredes (5), dióc. do Aslorga (5 1/2), aud. terr. 
y e . g de Valladolid (29), ayunl . de Inicio: srr. en la cum
bre de la cord. do montes que divide el vallo de Inicio del do 
la Cepeda; está combatido por todos los vientos , su CLIMA 
es bastante frió , y las enfermedades roas frecuentes en sus 
habí son la» pulmonías y dolores reumáticosi Tiene 30 CASA» 
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de pobre construcción, una escuela de primeras letras para 
niños de ambos sexos, á la que concurren en número de 20, 
estando dotado su maestro con la cantidad de 50 rs. ; una 
fuente dentro de la pob l . , y varias en el té rm. , de cuyas 
buenas aguas se surte el vec . ; y una ig l . parr. bajo la ad
vocación de Santiago, servida por un cura de presentación del 
conde de Luna. Confina el TÉRM. por N . con Sanlibañez de 
la L o m b a , por E . con Valdcsamario , por S. con Ponjos y 
por O. con Murias de Ponjos, los tres primeros á la dist. de 
1/2 leg . , y el últ imo á la de una. E l TERUENO es de mediana 
calidad, sin mas aguas para beneficiarlo que las que bajan de 
las alturas en tiempo do l luvias , y las que brotan de las fuen
tes de que ya se ba becho mér i to , cuyas vertientes van ;í 
unirse con el r. titulado Omafia por linó y otro lado; bay 
dos montes poblados de robles, avellanos y brezo, de los 
cuales el uno se halla al N . y el otro al S . : los CAMINOS son 
de pueblo á pueblo en mal estado; y la r.oimESPONDENCiA se 
recibe de Riello por medio de un particular los miércoles y 
sábados, saliendo en los mismos días . Pr.oo.: centeno y algún 
lino; y cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de osos, ja
balíes, corzos, perdices, faisanes y palomas torcaces: sus natu 
rales se dedican en general á la agricultura, y á la conducción 
de algunas maderas á Astorga , y cubas á Villamañan. POBL. 
16 vec. 72 a lm . : CONTR. con el avuntamiento. 

A N D A R U O M E R O : deh. en la prov. de Salamanca (6 leg.), 
part. jud . de Alba de Tórmes (2), term. jurisd.'de CW/ZH-
dusle (V.): siT. en una llanura con una casa babitada por el 
montaraz y su familia. Confina por N . con Galinduste, E . con 
Val verde, S. con Gutiérrez Yelasco, y O. con Martin-Perez, 
y forma un cuadrilátero que se estiende de N' . á S. 3/4 de leg., 
y de E . á O . 1/2 leg.: el terreno es algo arenisco; lo cruza un 
arroyo bastante caudaloso, y comprende 1,200 huebras, de 
las que solo 30 están roturadas, y las restantes cubiertas de 
arbolado de encina, con cuyo fruto se mantienen 70 cerdos 
de vara y 200 camperos: los domas pastos alimentan unas 
1,400 cab. de ganado lanar en el invierno y 1,800 en la pr i 
mavera: paga de CONTR. 526 rs. 

A N D A V I A S : 1. con ayunt.de la p rov . , adm. de rent., 
part. jud . y dióc. de Zamora (2 leg.), aud. terr. y c. g. de 
Valladolid (17): SIT. en una pequeña hondonada formada en 

" un llano de bastante ostensión , aunque no corren los vientos 
con la misma libertad que en la al tura, no deja sin embargo 
de estar bien ventilado, especialmente en la parte del O., 
donde su elevación es algo mayor: su CLIMA es sano. pero se 
padecen algunas tercianas: so compone de 72 CASAS divididas 
en dos barrios dist. entre Si unos 200 pasos; todas ellas son 
de un solo piso, bastante pequeña?, de 12 á 16 palmos de al
tura y ordinariamonle de mala distribución interior; aunque 
mal alineadas, forman cuerpo de pobl. en diferentes calles, 
todas irregulares, desempedradas y muy sucias en el in 
vierno: hay casa de ayunt. de poca mas ostensión que las 
domas, y en ella esta la cárcel; en el centro de la pobl. hay 
una fuente para el surtido de los bab., que aunque no e"s 
demasiado caudalosa, os suficiente para el consumo: tiene 
una escuela de instrucción pr imar ia , común á ambos sexos, á 
la que concurren como unos 20 alumnos: el maestro está do
tado con 600 rs . , pagados de los fondos de propios, y tres 
cargas de t r igo, que le dan los padres de sus d isc ípulos : hay 
á la parto del S. una i g l . parr . , cuyo curato es de té rm. , bajo 
la advocación de San Migue l , servida por un cura , á cuyo 
nombramiento concurren varios participes, entre los que se 
encuentran el mayorazgo de los Guadalfajaras de Zamora , el 
eonde de Bornos y el mayorazgo de los Trejos : el edificio, 
construido en 1792 por Juan Bernardo, y costeado por el cura 
párroco D. Ramón Flores, es sól ido, del orden toscano , con 
bóveda y media naranja sobre la capilla mayor: tiene loo 
palmos de long. , 40 de lat. y 55 de altura: la torre es una es
padaña de piedra labrada: los altares son 3, y las alhajas y 
ornamentos los indispensables para el culto: antes de esta 
ig l . hubo otra al SE. del pueblo, dist. unos 100 pasos : hoy 
sirve de cementerio: tiene 56 palmos do largo y 30 de ancho; 
sus paredes son de mamposteria y goza de buena ventilación, 
pues se halla colocado en una altura, aunque p e q u e ñ a : al O. 
del 1. hubo una ermita dedicada á Nt ra . Sra. del P iñero , do 
la que no existen mas que sus paredes y la torre. Confina el 
TÉRM. por N . con el cot. red. de Mazares, t é rm. jurisd. de 
Palacios; por el E . con el de Montamarta y la Hiniesta; por 
íl Ss con cotí red. de Palomares, t é rm. junsdi de la Hinieslai 
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y por O. con el do Palacios; su ostensión por N . y E . es de 
1/2 hora, po rS . de l , y por O. de 1/8. En él so encuentra una 
alameda de dominio particular, de ostensión de una fan. ; un 
plantío nacional, de cabida de 3 celemines; una porción de 
manantiales, todos perennes, y un arroyo que pasa por 
medio de los dos barrios en que se halla dividido el pueblo; 
lleva su curso d e E . á O . , y sobre él hay un pontoncillo de 
madera y tierra para el tránsito de las personas en el invierno, 
único tiempo en que lleva agua. E l TERRENO es en lo general 
llano, bastante ár ido , y comprende 4,335 fan. de tierra, de. 
las que se cultivan 3,000, siendo de segunda clase su mayor 
parto, con poca de torcera: hay también un;is 100 fan. de 
terreno montuoso, que produce roble y carvallo: sus CAMINOS 
son todos locales, y en mediano estado; la CORRESPONDENCIA 
se recibe de Zamora: PROD. : t r igo, cebada, centeno , vino, 
garbanzos y otras legumbres: su mayor cosecha es la del 
t r igo: hay cria de ganado lanar y vacuno , y como unos 30 
pares de labor: el COMERCIO ostáVeducido á la esportacion de 
algún grano sobrante, y del ganado de ambas especies, á la 
feriado Zamora, Toro y Carvajales. PORL.: 69 v e c , 214 alm.; 
CAP. IMP. : 40,000 rs . : CONTR. : 5,373 rs. 2 mrs. : el PRESU
PUESTO MUNICIPAL asciende á 2,127 rs., y se cubre con el prod. 
de propios. 

A N D A Y A DE L E R M A : monte en la prov. de Búrgos , part. 
jud. d e L e r m a , cuya propiedad pertenece á este úl t imo pue
blo y al de Quintanilla de la Mata : á aquel le corresponden 
dos partes y á esto una, siendo sus pastos comunes, y pagando 
proporcionalmcnlo al guarda que lo custodia: tiene de cir
cunferencia una l eg . , y linda por N . con el t é rm. de Lerma, 
por E . con el de Quintanilla, por S. con los enebrales d é l a 
comunidad de C i l l a , y por O. con el monte y térm. de Abe 
llanosa: es do bastante buena calidad, tanto en el arbolado, 
que es de encina , en la mayor parte tallar, como en su suelo: 
(lisia 1/2 cuarto do leg. al O. de la calzada de Madr id , con
cluyendo en él la cord. de riscos, que viene de la cuesta de 
Tejada por la parte del E . 

A N D A Z A : monles y cot. red. en la prov. de Guipúzcoa, 
part. jud . de San Sebastian , t é rm. de la v . de Usurb i l : SIT. á, 
la izq. del r. O r i a : se estiende á mas do 1 leg. de N . á S . , y 
otro tanto deE. á O . , cubierto de frondoso y corpulento ar
bolado, propio para construcción naval, á que se halla des
tinado hoy , por reclamación que hizo el comandante do la 
prov. y part. marit. D . .losé Resusla, manifestando al Go
bierno la utilidad que reportarla al Estado con darle esta 
aplicación , en voz de la enagenneion principiada, y la fácil y 
económica conducción de las maderas á los astilleros , como 
se ha comprobado con las considerables remesas heclins al 
Ferrol por menos do la cuarta parte del costo que ocasionaban 
las do otros puntos: ba jó la dirección del mismo Sr. Bosusta 
han tenido estos montes una mejora de mucha importancia en 
su arbolado, reducido antes á soloel prod. del carboneo. 

A N D A Z A : barrio en la prov. de Guipúzcoa, y ayunt. ó 
univ. do A y a (V. ) : POBL. : 29 v e c , 146 almas. 

A N D E (DE) : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de V i l l a -
garcia y felig. de Sta. Maria de nuhiaves (V). 

A N D E A D E : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. do Touro, 
y felig. de Santiago ú e Andeadc (V.): PORL. : 10 v e c , 5ialmas. 

. A N D E A D E (SANTIAUO DE) : felig. en la prov. de la Coruña, 
(8 leg.), (liuc. de Santiago (7), part. jud. de Arana (2) y 
ayunt. do Touro 0 t / í ) : SIT. al E . de Santiago y S E . de Arzua: 
eí CLIMA sano : se compone do las ald. Andeade, Gástelo, la 
Iglesia y Outeiro , con unas 29 CASAS y una ig l . parr. (San
tiago) , cuyo curato es de provisión ordinaria : su escaso 
TÉRM. confina al N . con Quion, al E . con Beseño, al S. Nueve-
fuentes, y á O. Pao y Touro: no carece de buenas aguas, y 
el TERRENO participa de l lano, monte arbolado y esceleutés 
prados con riego: los CAMINOS son vecinales, muy medianos: 
el CORREO lo recibe con su ayunt.: PROD.: m a i z , centeno, 
cas tañas , patatas, lino y algunas legumbres y hortalizas: 
cria ganado vacuno, mular, lanar, cerdoso y caballar: i'OBL.: 
3C vec , 198 a lm. : CONTR. con su ayunt. (V). 

A N D E A N : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mcl l id y 
felig. de San Salvador de Abeancos ( V . ) ; POBL.: 4 vec.'; 
49 almas. 

A N D E C O A S : barriada en la prov. de Vizcaya , del ayunt. 
y auteigl. de Fruniz (V.). 

ANDE1RO: I. en la prov. de la C o r u ñ a , ayunt; de Cambre 
y telig. de San Marti» de Andéiro (V<)i 
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ANDEIUO (SAN MARTIN DU): felig. en la prov. y part. ¡ucl. 

de laCoriiña (3 Icg.), dióc. de Santiago (8), y ayunt. deGam-
bre: gusiT. es amena, la atmósfera despejada y el pLÍMA 
sano; c o m p r é n d e l o s ] . d c A n d é i r o , Coeende y Pazos que 
routieo sohre 40 CASAS de labradores; su ig l . parr. (San Mar-
fin) es mediana, líl TÉRM. conlina p o r N . con el de Aneéis, por 
lí. con Brejo, al S. con Sergude, y por O. con Gástelo y Cela: 
el TGIIRENO participa do monte y llano de buena calidad; los 
CAMINOS son locales, y el COBREO se recibe de la Goruña: I>¡\ÜÜ.: 
m a í z , trigo, centeno, nabos, patatas y vino; cria ganado 
vacuno, cabrio, lanar y decerda, y so encuentra alguna caza: 
PQBL.: 10 vee.; 12 :Jalm.: CONTB. con su ayunt. (V.) . 

A N D E L ; I. en la prov. de la Corana, ayunt. de Castro y 
felig. do San Juan de Vil lanucva (V.) . Antiguamente estaba 
unido á la parr. de A n d i ndc (San Martin) en lo político y 
gubernativo, formando un col . red. conocido con el nombre 
de A n d é t y Begueira: poní..: 21 vec . ; 97 almas. 

A N D E L O : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pcroja y 
felig. de San Vicente de Graices ( V . j : POBL. : 2 vec . ; 10 alm. 

ANUBLUCHA : arroyode la prov. de Toledo, part. jud. de 
Puente del Arzobispo; nace en las vertientes de, las sierras de 
Mohedas, que pertenecen á las de Guadalupe, al S. do este 
pueblo, pasa al té rm. de Aldeanucva de San Bartolomé, la 
Estrella , Navalmoralejo y Azulan , y entra en el r. Tajo: tie
ne un puente de madera en el t é rm. de Mohedas; otro de 
piedra berrorpieña con dos ojos en el de Aldeanuova, otro lo 
mismo en el de la Estrel la , ó iguales en los de Navalmoralejo 
y Azulan: sus delgadas aguas se emplean especialmente en 
Mohedas en regar los muchos frutales y buenas legumbres 
que tienen aquellos hah. en los cercados inmediatos á su na
cimiento , y en los demás sirven para abrevadero de los 
ganados. 

A N D E M I L : ald. en la prov. d c L n g a , ayunt. de Chanta
da y felig. de San Salvador de Villauge ( V . ) : POUL. : 3 v e c ; 
18 almas. 

A N D E M I L : I. en la prov. de Lugo , ayunl . de Palas de 
Rey y felig. de Sta. María de Ámbrcijo (V . ) : I-OBL. : 6 v e c ; 
33 almas. 

A N D E O : ald. e n l a p r o v . d e Oviedo (20 leg.), ayunt. de 
Ibias(S, T Felig. de San Anlolin \V . ) : confina por E . y S. 
con el 1. de Dou , y por O. y N . con el do Pradias, del cual 
desciende el r. de su nombre, que viene á bañar el l é rm. de 
Andeo, que es medianamente fórtil y no escasea de arbolado: 
poní . , : 12 v e c ; 50 almas. 

A N D E R A S (I.AS): cortijo de la prov. do Cádiz, part. jud. 
y té rm. jurisd. Arcos d é l a Frontera (V . ) . 

AÑDERAZ: granja del valle y arciprestazgo do Yerr i en la 
prov. , a u d . terr. y c. g. de Navarra , mcrind. y part. jud. 
de Eslclla (1 leg.) , ayunt. do Abarzuza ( l / * ) , dióc. do Pam
plona : SIT. en una altura próxima á un monte encinar que la 
domina por el lado del N . ; l ibrea la influencia de lodos los 
vientos; su CLIMA es muy saludable. Consta de 1 CASA Ó pa 
lacio , en el que hay habitaciones suficientes para el propie
tario; para los colonos, los departamentos adecuados á la 
agricultura, y una i g l . bajo la advocación de Santiago, servi
da por nn cura que celebra misa especialmente en los dias fes 
tivos. Confina el TI-IIM. por N . con el de Irnñuela (3/1 leg.) 
por E . con el de Arizala (1 /2 ) , por S. con el desp. de 
Eza (1/4) , y por O. con el té rm. de Abarzuza (igual dist.). 
Él TERRENO "es bastante fértil y so halla regado por varios ar 
royos qne le cruzan por diversos puntos: PUOD. : t r igo, ceba
da , vino y legumbres; sostiene ganado vacuno, lanar, cabrio 
y de cerda, y hay cazado diferentes clases: POBI.. : 1 v e c ; 10 
a lm. : CONTR. con su ayunt. En el apeo do 1360 no consta la 
existencia de esta granja, á no ser que se confunda con el 
pueblo de Erendazu que tenia 0 fuegos, y contr ibuyó con 15 
florines. 

A N D E R V E : I. en la provincia de Oviedo, ayunt. de Can
gas de Tinco y felig. de San Marl in de Sierra ( V . ) . 

ANDES (SAN PEDUO DE): felig. aneja en la prov. y dióc. de 
Oviedo (17 1/2 leg.) , part. jud . de Luarca (3), y del ayunt. 
de Navia (1/4): SIT. en una llanura á la orilla del Océano; su 
CUMA es templado y sano; se compone do las ald. de Aspera, 
Padernc, Teifaros, Villalonga y cas. 'denominado Palacio de 
Andés; su igl . parr. (San Pedro) es anejo de San Antolin de 
Villanueva. En el centro de las indicadas pobl. y dentro del 
palacio de Andés, hay otra ig l . (Sto. Domingo de Guzman, 
con privilegio de bautizar, casar , enterrar y summislrarloj 

AJvD' 
Sacramentos sin dependencia d é l a malriz ni de la hijuela, y 
la sirve un ecl. nombrado por el duefio del palacio, que lo es 
hoy D. Francisco Julián de Sierra: su TÉRM, conlina al N . con 
el Océano, por E . y S. con la matriz , y por el O. con la ria 
de N a v i a , abundante en pesca y con especialidad en rico sal
m ó n ; el TERRENO participa de arenisco y pizarra. Tiene sin 
embargo tierras do mas que mediana calidad destinadas al 
cultivo. Pasa por el t é rm. la carretera de Bayona do Francia 
á Bayona de Gal ic ia , la cual se encuentra en buen estado: el 
COBREO se recibe por la cap d£l ayunt . : pnoo.: t r igo , maiz, 
patatas, nabos y algunas legumbres; aunque escasa de arbo
lado , frutas y hortalizas ; cria poco ganado, y se utiliza de la 
pesca del r . N a v i a : POUL.: 139 v e c ; 095 a l m . ; COMK . con 

U matriz ( V . ) . 
A N D E S ó P A L A C I O DE A N D E S ; cas. en la prov. de Ovie

do , ayunt. de Navia y felig. de San Pedro ú é A n d é s (V . ) ; 
dentro do este palacio hay una ig l . (Sto. Domingo de Guzman) 
con privilegio de bautizar, casar, suministrar el viático y 
enterrar sin dependencia de su parr. ni de la matriz, qne lo es 
San Antolin de VUlanucva. 

A N D E V A L O (hoy NIÍVALO): fort.ant. en la prov. de Cór
doba , s i l . en la cumbre do la cord. que corre desde V i l l a v i -
ciosa y Villanucva del Rey á Posadas, entre el r. Guad-hialo 
y el de su nombre. su origen parece ser del tiempo de los ro
manos , habiéndola tenido los árabes tan bien fortificada, que 
para adquirirla le costó á Fernando 111 un sitio en forma, 
citando conquistó la prov. de Córdoba. Es de propiedad scñ. 
de la casa de ttenestrosq de Fuentc-Obejuna. 

ANDÉVALO (SUMA DEL): l lámase asi el t é rm. occidental 
de la Sierra-Morona, entre la ribera Cltanza, fronteriza á Por
tugal, y el r. O d M . Ocupa una gran parte del part. jud . del 
Cerro, prov. de lluelva, con la éstonsion próxima de 45 ó 50 
leg. cuadradas, y en ellas so comprenden los lérm. jurisd. 
del Alosno, Cabezas-rubias, Calañas , Puebla de Guzman, 
Paymogo, Villanueva de las Cruces, Sta. Bárbara y el Cerro. 
Todos estos pueblos, menos el ú l t i m o , han correspondido al 
anl . condado de Niebla , hoy incorporado al marqnesado do 
Villafranca. Este terr., considerado geológicamente, es de los 
llamados de transición; y aunque no tiene alturas considera
bles , lodo él es de sierra montuosa y agria. Por lo mismo-
solo so cultivan pequeñas cañadas , y en general solo es sus
ceptible do llevar montes do encinas. Abunda en indicios de 
minerales de cobre y hierro, y encuéntranse muchos depó 
silos de escoriales, que demuestran haberse csplolado en 
tiempos remolos muchas minas. En el dia se benefician algu
nas, especialmente en los l é rm. de la Puebla de Guzman y 
Paymogo, como se dirá en sus respectivos art ículos. Créese 
que trae su origen la denominación de A n d ú v o l o , del dios 
Endovél ico, anl . deidad ipie adoraron los primitivos espa
ño les ; y esto se prueba por haberse encontrado á principios 
del siglo X V I una piedra cerca de Paymogo, con una inscrip
ción en que se entendia el nombre de osla conocida deidad. 
Los geógrafos anl . mencionan en este terr. varios pueblos, 
entro ellos Rubras, Presidium, Aras. En tiempo de los godos 
y de los árabes dependió del gobierno de Nieb la , y la con
quista so hizo por el rey de Castilla D. Alonso X , según pa
rece , en el año de 1257. En el dia los hab. de esle pais dille 
ren de los domas de la prov. en sus costumbres y en sus 
tragos; visten únicamente de los géneros de lino y lana que 
ellos mismos elaboran. Sus costumbres sencillas, y su pro
nunciación pura castellana, en términos que en el Cerro y en 
Calañas se habla con tanta corrección como en el reino de 
Toledo. En general los hab. son v ivos , astutos , y muy dis
puestos para el estudio de las ciencias. Se dedican general
mente al comercio y arrieria, y son de bellisima disposición 
física , especialmente las mujeres. 

A N D I A ; an l . casa solar en la prov. de Guipúzcoa ; está sít . 
en la calle mayor de la v. de Tolosa; es de mamposler ía , y su 
tosca construcción, sus puertas de hierro y la forma de las 
ventanas demuestran su ant igüedad. 

A N D I A Y C B B A S A : cord. muy elevada en la prov. de Na
varra , mer índ . y part. jud . de Eslel la , la cual desde el E . y 
valle de Echaur i , se prolonga en dirección del O. 10 leg. 
hasta la prov. de Alava , eslendiéndose 11/4 de N. á S. desde 
las Amescoas hasta los valles de Araquil y la Borunda: su 
centro participa de monte y llanos muy considerables, pero 
sus eslremidades son escabrosas y compuestas de enormes 
peñascos , en cuya fragosidad se alimenta abundante caza de 
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todas c l a sos , y muclios animales dañ inos , particiilarmenlc 
lobos , los que ocasionan grave daño en los ganados: si bien 
lasCúr tcs dc l538 prohibieron hacer roturaciones en estos 
montes, hay algunos trozos donde se siembran cereales , le
gumbres y oirás semillas. Ademas del arbolado ofrecen estas 
sierras muchos y csíjuisitos pastos de aprovechamiento 
común á lodos los pueblos de la prov. , por cuya razón no 
sola ine i i le losul i l izanloshab.de la comarca , sino que son 
mnnerosoe los ganados vacuno , lanar y cabrio que suben de 
la ribera durante el e s l i ó , y permanecen allí hasta que re
fresca el tiempo. También son abundantes las fuenles de pu
ras y cristaliníis aguas, que naciendo en diversos parages, 
contribuyen á la rcrtilidad del terreno, y dan origen á varios 
arroyos y r . que lo cruzan en distintas direcciones; siendo el 
principal de estos e) r. V r e d é r r a ó de Amcscon (porque tiene 
su nacimiento en el valle dé Amescoa Baja , y silio llamado 
T'bci'jua) su curso es de O . á S. por un canal prorundo, y 
después de bañar varios pueblos, confluye en el l i g a , antes 
de llegar á Eslella. En una do las cumbres de esla cord. hay 
nn palacio con cuatro torres, de fáb. ant. , propiedad del 
marques de Andia , en el cual existe una capil la , bajo la ad
vocación del Slo Cristo de las A g o n í a s , servida por un ca
pel lán , que celebra misa los días festivos; como es punto tan 
solitario y casi intransitable durante el invierno, los viajeros 
hallan alivio y hospitalidad en dicho cast., donde también cu 
tiempos remotos habiaun alcalde nombrado por el espresado 
marques, para decidir los altercados (pie ocurrían entre los 
ganaderos. En 1594 so erigió en estas montañas una ig l . ó 
basí l ica, dedicada a la Anunciación de Ntra. Sra , para que 
tuviesen misa los pastores, y se les administrase los sacra
mentos, la que aun subsiste, siendo su curato de patro
nato real. 

A X D 1 C 0 N A : casa solar y armera en Herr iz , anteigl. de 
Vizcaya. 

A N D I C O X A : barriada en la prov. de Vizcaya , parf. jud . 
de Durango, y anteigl. de J i c r r i z : (V). Hay una ermita 
(Xtra. Sra. de la Candelaria), reedificada y ampliada por los 
veo. en 1550: es un edificio sólido y mediano, con varias lá
pidas sepulcrales; los devotos acuden en sus necesidades á 
este santuario, en donde se celebra una concurrida romería el 
dia 2 de febrero. 

A N O H . L A : v . con ayunt. , en la prov. , aud. lerr. y c. g. 
de Valencia (10 leg.), par!, jud. de Villar del Arzobispo (2 1/2), 
dióe. de Segorbe: srr. en la falda de un cerro casi aislado, 
donde la combaten todos los vientos, y su CLIMA, aunque 
vario y muy frió por las muchas nieves de las montañas in
mediatas, especialmente las de Bellida y l'i ' '0 de su nombre, 
es bastante sano, sin que se padezcan otras enfermedades que 
las propias de cada estación. Tiene el CASERÍO de mal aspecto, 
y distribuido en varias calles estrechas y do piso incómodo, 
casa munic ipa l , cárcel', carnicer ía , escuela de iiriraeras le
tras, frecuentada por 51 niños: otra á la cual asisten de 2-4 á 
30 niñas; y una ig l . pan-., dedicada n la Asunción de Ntra. Sra. 
cuyo edilicio es de buena fáb . , y se halla decorado con ala
bastro, hermosos m á r m o l e s , y con pinturas muy preciosas 
de Riballa y Castañeda: sirveji el culto un cura pár roco , tres 
beneficiados, un organista, dos sacristanes é igual número 
de acólitos; el curato es de térm. y lo provee S. M . : los be 
nefieios son familiares, y bajo este concepto son provistos 
por la familia en quien radican , interviniendo también en la 
provisión de uno de ellos el o h . , y en la de otro el párroco, 
de quien, y de los concejales, pende el nombramiento de los 
sacristanes, organista y 'acóli tos. Confina el TÉRM. p o r \ . con 
Abejucla (1 leg.) , por E . con el de Bejis (igual d í s t . ) , por S. 
con el de L i r i a (2), y por O. con los ile Chelva y el Vi l lar (la 
misma d is l . ) , teniendo de estension 3 leg. de N. á S., y otras 
tantas de E . á O . , la que siendo demasiado dilatada para el 
vecindario , se ven precisados los hab. á dar tierras en arren-
damienlo á los del V i l l a r , Alcublas y do otros pueblos inme
diatos. Dentro de dicha circunferencia, se hallan lasa ld . do 
A r l a j , la Pobleta y Ose!, habiendo en la primera una ermita, 
bajo la advocación de Sla . Paula , y en la segunda otra dedi
cada á Ntra. Sra. d e l C á r m e n , arribas de propiedad de sus 
respeclivos moradores, que proveen al asco y culto de las 
mismas. E l TERRENO, aunque montuoso, es bastante fértil; en 
lo general se compone de piedras gredosas y cascajo, for
mando un grueso cortezon (|ue conserva la humedad en los 
campos, preservándolos de los calores, aveces muy escesi-

A X D 285 
vos , durante el eslió. E u l a parte erial y baldia hav muchos 
y escclcntes pastos para los ganados, y abundancia de ala
bastros y buenos mármoles , cuyo material, demasiado común 
en este l é r a i . . sirve para la construcción de edificios, junta-
menle con el yeso, que se eslrae en gran cantidad del cerro, 
á cuyo pie , se dijo, está la pobl. Las tierras destinadas á cu l 
tivo ascienden á unas i,700 cahizadas,, de las (pie iOO se re
pulan de primera clase, 720 de segunda , y las restantes (lo 
tercera : las mejores de todas ellas son de huerta, dispuesta 
en grádenos , para (pie los campos superiores puedan recibir 
las asnas que descienden de la luenle Hornada del Conf i e , la 
cual brota á 1 leg. E . de la v . , cu los conli-iies de Aragón: 
pnon.: trigo , cebada, avena, raaiz, aceite, vino, legumbres, 
hortalizas, esquisitos higos y otras frutas: cria mucho ga
nado lanar y cabrio, algún vacuno, de cerda, y el mular 
preciso para la labranza; IND.:ademas de la agricultura, pr in
cipal ocupación de los hab., se dedican eslos á elaborar yeso, 
y beneficiar las canteras de mármol para diversos usos: 
l'OBL.; 238 v e c , 822 a l m . : nÍQCESA PRon.: 2.32«,183 rs. 
11 m i s . : iMP. : 91,190 rs. : COMÍ'..; 19,014 rs. 20 mi s . 

A N D I N A DE A1U.10 (I.A), vulgarmente AitniA (DE> 1. en la 
prov. de Oviedo , ayunl . del Franco y felig. de San Cipriano 
do Aravcn lo . (V). Poní . . : 10 vec. , 57 almas. 

ANDINA D E ARIt l l iA (I.A), vulgo ANDIA (DI:): 1. en la prov. 
de Oviedo, ayunt. del Franco y felig. de San Cipriano de 
Arancedo. (V.) POBI.. ; 12 vec. , 73 almas. 

A N D I N A S : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riba do 
D e v a , y felig. de San Juan do Villanveva' . ( V . ) : s i r . á la 
orilla del Deva y camino que, separándose del de Santander ú 
Oviedo, sigue á Ueinosa y Liébar.a : POIIL.: 20 v e c , 91 
almas. 

A X 0 1 N I L L O : granja en la prov. de Burgos (12 1/2 leg.), 
part. jud . de Villareajo (1/2), ayunt. de la (nerind.deCastilla 
la Vieja , y Tiiini. de la granja de Andino. (V). 

A N D I N O : granja, en la prov. , d ióc . , aud. lerr. y c. g. de 
Burgos (12 1/2 leg.), pa r í , jnd .de Villarcayo (1/2), ayun l . 
de la merínd. de Castilla la Vie ja : srr. en una cstensa llanura 
á los Ur y 22' de long. y á los 43" y 24' de lat. N . , con buena 
ventilación y CLIMA saludable. Consta de 15 CASAS de dos pisos 
y de 20 á 25 pies de altura : las 10 forman un cuerpo de pobl. 
denominado Andino , y las 5 restantes otro Ululado Aiulinil lo 
á 4 minulos de dist. al SO. del primero; tiene una fuente cuyo 
origen, viene de un terreno lagunoso durante el invierno, el 
cual se seca en la estación calurosa, quedando sin embargo 
v iva la mencionada fuente ; una i g l . bajo la advocación de 
San Vicente, anejo de la de S la . Cruz y servida por el párroco 
de este úl t imo pueblo y un cementerio bien ventilado. E l TÉRM. 
confina por N . con el (le Orna, por E . con el de Sla . Cruz de 
Andino , por S. con el de Visjueces, y por O. con el de V i l l a -
l a in , dist. 20 minutos el que mas de eslos l i m . : abraza 
2.777,777 varas cuadradas superficiales de tierra con el nom
bre de comunes ó ejidos, y se cultivan 100 fan. de propiedad 
particular, divididas en primera , segunda y tercera suertes, 
de las cuales la primera conlieue 40 tan, la segunda 30 , y la 
tercera otras 30 que producen de 8 á 10 por una. E l TERRENO 
es todo l lano, fuerte y tenaz, á cscepcion de una pequeña 
loma en que es cascajoso , teniendo 2,300 pies sobre el nivel 
del mar ; le baña un arroyo que corre de N . á S., cuyas aguas 
dan movimiento á una rueda de molino harinero en tiempo 
de invierno, y riegan en verano algunos huertos que hay 
pró j imos á las casas, que es el único uso que de ellas se hace: 
rnoD. trigo, cebada, yeros y pocas legumbres, ganado lanar 
y vacuno en corta cantidad: CDHERCIO: eslraccion de algunos 
granos é importación devino y legumbres. Poní,.: 7 v e c , 20 
alm. CAP. ITÍOI). 205,100 rs.: IMP. 20,083. E l PBESÜPGESTÚ MU
NICIPAL asciende á 40 ó 50 rs. y se cubre por reparto entre 
los vecinos. 

ANDINO (STA.CRDZ DE): 1. en la prov., d i ó c , adm. de rent., 
aud. terr. y c. g. de Burgos (13 leg.), part. i nd . de Vil larcayo 
(1/4), y ayunt. de la nterind. de Castilla la Vieja: srr. en una 
altura "(pie ofrece á la vista la hermosa perspectiva de 40 pue
blos, Villarcayo v Medina , llamándose con razón el balcón 
de Castilla: balido librcraenlc por todos los vientos y con 
CLIMA sano: las enfermedades mas comunes son dolores reu
máticos, con especialidad en los hombres. Se compone de 24 
CASAS de mediana construcción, entre ellas la de concejo, y 
de una ig l . parr., dedicada á San Blas , matriz de la de Andi 
no y servida por un cura párroco de provisión ordinaria; hay 
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dentro de la pob!. 3 fuentes de agua bástente gfuesa para 
el uso del vecindario , y 12 manantiales fuera de ella, de los 
cuales se surten las gentes de labranza para si y para abreva
dero de sus ganados. Conlitia el TÉIIM. p o r X . con Villarcayo, 
por E . con Visjueces y las granjas de Andino y Andinillo, por 
S. con Vi l ler ias , y por O. con Orna, el que mas 1/2 leg. de 
dist. E l TERRENO es de primera, segunda y tercera calidad, y 
cu lo general arenoso, cruzando por él una ciénaga que nace 
al pie de la sierra de Tcsla , pasa por Andinillo y va á desa
guar en el r. de Villacomparada á 1 leg. de su nacimiento: 
CAMINOS: bay 4 de servidumbre para Vi l larcayo, la Aldea, 
Medina de Pomar y Orna; coiumo: lo recibe de la estáfela de 
la cabeza del par í , los domingos, miércoles y viérnes, saliendo 
los lunes, jueves y sábados: rr.oo.: trigo, cebada, centeno, 
babas, yeros, tilos, maiz, patatas, avena, allramuces, ver
duras y fruta; ganado lanar, mular, asnal y caballar: caza: 
perdices y codornices, y se pescan con abundancia anguilas, 
cangrejos y peces: rom.. I S v e c , 49 al in. CAP. r i ion. G4,600 
reales; IMP. 2,677. E l 1'RESÜPUESTO MUMCU'AI. asciende á 200 
reales, y se cubre por reparto entre los vecinos. 

ANtílíSÜELA: 1. e n l a p r o v . de León (11 1/2 leg.) . part. 
jud . y dióc. de Astorga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid 
( 2 » ) , y ayunt. de Kabaual del Caniino"(l): SIT. en terreno 
quebrado y montuoso, batido por el Tiento N , y con CUMA 
aunque muy frió bastante sano: las onfermedades mas comu
nes son calenturas intermitentes y gástricas. Tiene 80 CASAS 
de inferior construcción: dos fuentes de buenas aguas para el 
consumo del vecindario, y una i g l . parr., dedicada á Santiago, 
servida por un cura párroco de libre provisión. E l TÉRM. con
fina p o r X . con Rabanal Viejo á 1/2 leg., por l í . con 'furienzo 
y Sta. .Marina á 1; por S. con Vil lar de Ciervos á 1/2, y por 
O. con Foncebadon á 1. E l TERRENO es de ínfima calidad, 
cercado de montes bastante poblados de roble y brezo y los 
CAMINOS de herradura en muy mal estado; PHOÜ.-centeno, pa
tatas y algunas frutas de invierno: ganado vacuno, lanar y 
cabrio on poco número . Caza: perdices, corzos y jabalíes. POBL. 
82 v e c , 302 a lm . : CONTH. con el ayuntamiento. 

A X D i O N : desp .en laprov . de Navarra, part. jud . do Ta-
falla, t é rm. jur isd. de Mendigorria (1/2 leg. N E . ) : SIT. á la 
dcr. del r. A r g a c n una eminencia con libre ventilación y 
CLIMA saludable. Tiene una crin, dedicada á la Virgen del 
mismo t i tu lo , cuyo edificio es de herniosa piedra de sillería, 
y de muy bellas proporciones en su interior con su corres
pondiente coro, sacristía y altar mayor todo dorado; sobre 
la puerta de la sacristía en el lado del Evangelio se halla co
locado el escudo de armas do la mencionada v . , y en la parle 
inferior del mismo la siguiente inscripción: «Soy de la rtl ln 
'de M e n d i g o n i a . Me colocaron agui .SÍÍ.V vecinos ú 7 de junio 
«(/(•/OJIO C/Í; 1GC1;« contigua á la ermila hay una casa muy 
capaz y do buena fáh. , destinada para recibir á los que van 
en romería y par.i habilacion del ermitaño y su familia, el 
cual tiene obligación de cuidar del aseo y decoro del santuario, 
cuyo trabajo se le remunera con algunas limosnas y con el 
usufructo de algunos hueHecitós inmediatos. Confina por 
X . con té rm. de Círauqui (1 leg.), por E . con el r. Arga, por 
S. con el de Larraga (1/2) y por O. con el de Oteyza (3/4). 
El TERRENO en lo general es llano, con pendiente hacia el NE. 
muy á propósito para fortaleza ant.: PBOD.: se cosecha trigo, 
cebada, avena, legumbres y hor ta l izas ;c r ía muchos y es-
celcutes pastos para ganado vacuno, lanar y cabrio, y abun
da en caza de liebres, conejos y perdices. 

IIIATOIUA. ES el ant. Andelus ó Á n d é l o n de los vascones y 
romanos; Plolomeo y Plinio designan á Andélon como uno de 
los pueblos vascones perteneciente^ alconv. jurídico de César-
augusta (hoy Zaragoza). Masdeu en el lomo de su hisloria 
critica coloca ú Andélon en el catálogo de las c. vasconas y 
romanas, que ademas de gozar desde el tiempo del empera
dor Vespasiano del fi icro'de f a c i ó , era uno de los pueblos 
estipendiarios:, según More t l ib . 1.", cap. 4.", párrafo 2." de 
los anales de Navarra. Que este era el ant. Andélon lo acre
dita en primer lugar la analogía entre el nombre de Andion y 
Andélon, como también los vestigios y ruinas subterráneas 
de suntuosos edilicios, entre oíroslos de una portada de casa 
ú palacio de formas y proporciones colosales, mayores que las 
de la portada de la rated. de Pamplona, de mejor pulimento 
y labor mas delicada, cuyos icslos fueron hallados por unos 
cazadores en 1816; pero en el año de 1833 un labrador encon
tró en uu campo fieule á la ermita tres ó cuatro columnas de t 
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figuracífmdrica, fabricadas de piedra arenisca y con gusto; sa
biéndose también por tradición que hará unos 80 años que 
un vec. de Mendigorria halló un depósito ó vasija que conte
nia porción de monedas romanas de plata y cobre.Sin embar
go de lo dicho, lo que mas hace creer que el desp. de que tra
tamos era la ant. Andélon son las dos lápidas ó inscripciones 
sepulcrales de hermosos y linos caracteres que aun se conser
van asi después de 20 siglos, como si acabaran de salir de 
manos del artílice, y que algún cantero ignorante, las colocó 
detras de la pared de la sacristía en el lado del huerto; y son 
las mismas que vio el V. Moret hácia los años de 1640 á 1650 
cuando escribía sus obras literarias, de las (pie hace una mi
nuciosa relación en el l ib . 1.", cap. 2.", párrafo 4 .° y tomo 
de investigaciones históricas do las antigüedades del reino de 
Navarra ; las vió al pie de un arco de costosa fáb. y parecían 
arrancadas de él por la impericia (dicho arco probableinenle 
fue destruido cuando se restauró la ermita que hoy subsis
te). Las citadas inscripciones son como sigue: 

Primera. 

CAfPURNI.T. URCIIATE T E L L I FILIA L . /EMILIUS 
S E R A X C S M A T R I . 

Segunda. 

L . .EMIL10 S E R A N O , I . : .EMILH;S SERA ÑUS 
FILIUS. 

cuyo contenido se refiere á la época ó dominación de los roma
nos. No contradice lo espuesto la lápida encontrada en-Santa-
cara de Navarra, que cita el mismo Moret en el párrafo 4.", 
cap. 2.", l ib . 1." de sus investigaciones, dedicada á Semprn-
nia , bija de Firmo Andelonense, la cual murió de edad de 30 
anos, y mandada poner por su marido Calpurnio Estivas , y 
por Sempronio, su hermano; pues Moret resuelve la dificul
tad, diciendo que su padre Firmo era natural de Andélon, y 
ella probablemente también ; pero que se establecería ó casa
ría en Saulacara , porque sí hubiese nacido en este úl t imo 
pueblo no se espresara por ser muy sabido. Casi puede ase
gurarse que Andélon permaneció basta la invasión de los go
dos ó de los á r a b e s , como sucedió á otros pueblos de la Pe
nínsula ; después hácia los siglos X I y X l l , época de la res
tauración de muchaspobl .de Navarra, hubo de repoblarse 
Andion , mas no con la grandeza del tiempo de los romanos. 
Según constado documentos auténticos, ya por el año de 1176 
existía aquel, y tenia 49 vec.con un palacio y varios molinos 
cu las márg, del r. Arga : muy verosímil es que continuó en 
este estado hasta el úl t imo tercio del siglo X V , época de su 
total destrucción, que se verificó con motivo do las guerras c i 
viles de Navarra éntrelos bandos llamados agramonles y Bca-
montes, que duraron cerca de 50 a ñ o s ; cu este tiempo la 
v . de Mendigorria siguió constantemente el partido de los 
agramonleses, y de consiguiente el del rey D. Juan 11 de Ara
gón , también rey de Navarra , que conservaba siempre guar
nición de soldados aragoneses, catalanes y valencianos en el 
cast. ó recinto fortificado de Mondigorría, en el cual se refu
giaron los vec. de Andion, perseguidos por el condestable do 
L e r i n , y desde entonces quedaron confundidos sus intereses 
con los dé la espresada v., formando comunidad y un mismo 
¡nieblo, toda vez que el de Andion fue asolado por los bea-
montesesen venganza do dicha resolución: posteriormente y 
h á d a l o s años de 1650 á 1660 se restableció la mencionada 
ermila con la advocación de Ntra. Señora de Andion (patrona 
del ant. pueblo del mismo nombre), en la forma que en el día 
tiene y queda referida. 

A N D I O N : ald. en la prov. de L u g o , ayunt. de Pol y felig. 
de Santiago de Silva ( V . ) : POBI.. : 13 vec.; 63 almas. 

A N D O A I N (LEYZACK): V . en la prov. de Guipúzcoa, dióc. 
de Pamplona (13 leg.), aud. de Rúrgos (35), c. g. de las 
prov. Voscongadas (2), y part. jud . de Tolosa (2): SIT. á la 
márg . der. del Or ia y sobre la carretera de F r a n c i a : su CLI
MA sano. En el siglo X I V era ald. de San Sebastian, boy tie
ne ayunt. de por si, y su procurador disfrutaba de asiento y 
voto en las junlas generales de Provincia. Se compone de unas 
170 CASAS reconcentradas la mayor parte sobre una áspera 
cuesta, cuya cima es un llano donde está la plaza, la casa 
municipal y el juego de pelota; hay escuela de instrucción 
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primaria, casa de posta y parador de diligencias. L a i g l . 
parr. (San Martin) tiene cura púrroco y dos beneliciados; el 
edificio es de piedra jaspe y mediana construcción con buena 
torre y dos claustros bastante espacioso». El TÉRM. en su es 
tensión de 3 / i de leg. N . u S . y 1/2 de E . á O . : conlina por 
N . Ür r ic ta , al E . Berastegui, al S. Villabpna, y por O. So-
rabi l la , interpuestos por los dos últ imos puntos los r. Leiza-
r a n c o n puente sobre la carretera, y el Oi in , ambos abun
dantes de ricas truchas, y conlluyen cerca de la casa fuerte y 
torre de Leizaran; el TEI\UI;NO es quebrado , montuoso y ar
bolado, pero la porción roturada lie muy buena calidad: la 
carretera y puente están medianamente cuidados, no asi los 
CAMINOS (le t raves ía : la COMIESPONDENUA se recibe por Tolos 
sa. I'ROU.: trigo , maiz , algunas legumbres y poca hortaliz-
y fruta; se cria ganado, caza y buena pesca; hay un crecida 
número de menestrales, varios molinos, y una famosa férreo 
ria , que destruida con otras varias casas en la últ ima guerra-
civi l , se ha rehabilitado desde 1842: POBI..: 274 vec. ; 1,480 
alm. La IMQL'BA terr. escede á los 79,074 rs. en que se le valo
ra , como también de los 1 4,000 en que se calcula la de su ind. 
y comercio. Es patria del célebre jesuíta Manuel Larramendi, 
autor del Diccionario Tri l ingüe latino, castellano y vascuen
ce, y de D . Juan Bautista de E r r o , que publicó el Alfabeto y 
Mundo Primit ivo, con^tras obras de mucha erudición sobre 
la misma lengua. La notable casa fuerte y torre de Lcizarán 
fue allanada por Enrique IV en 1457 ; se conserva en ella un 
cuadro con una lechuza en el centro y unos versos, cuyo sig-
nilkado no se ha comprendido por ninguno de los muchos 
que en ellos han lijado la a tención; dicen: 

J a m a guc zuri 
E í z zuc ijin i 
Lei jzaurlarrac Ontzari . 

A N D O I N : 1. en la prov. de Ala ra (6 leg. á Vitoria) , dioc. 
de Calahorra (16;, vjc. y part. jud . de Salvatierra (2), herm. 
y ayunt. de Asparrena (1): SIT. en una hondonada á la 
falda N . de la sierra y montes de Encía: clima frió y sano; 
le forman doce casas de mediana construcción: la i g l . parr. 
(Sta. Marina), es matriz y servida por un beneficiado : el 
TÉHM. confina al N . con la carretera que dirige ú Pamplona, 
por E . con el indicado monte , por S. con el 1. de Ibarguren 
y por O. con el de Ciordia ¡ tiene una fuente de buen agua 
llamada la Toheria, y un nach. que baja del monte á unirse 
á corta dist. con el Burunda que trae su origen de Zalduen-
do: el TERRENO en lo general áspero y quebrado; pero bastan
te fértil por la asidua laboriosidad de los hab. Los CAMINOS 
son medianos, y el correo lo recibe de Salvatierra por mcilio 
de un encargado los sábados , jueves y domingos, y sale en 
este mismo d ia , martes y viernes. PRÜD.: trigo, avena, 
cebada, yero, alholha, centeno, habas y demás legumbres y 
hortalizas: cria ganado lanar, vacuno, y mucho de cerda por 
el buen monte que disfruta; hay perdices, liebres, palomas 
y codornicci, jabalíes y zorros ;"se pescan algunas truchas: 
IND.: la agrícola y un molino harinero que solo trabaja en 
el invierno: rom.. 24 vec . : 125 a l m . ; BKJLEZA y CONTR. (V. 
ALAVA INTENK.). 

A N D O L F A (CASAS DE): cot. red. y cas. de la prov. de 
Huesca , part. jud . de Benabarrc , jurisd. del 1. del Pilzan. 
Corresponde al conde de Montijo , y está s r r . a l pie del mon
te llamado de San Quilez en el cstremo del llano del east. de 
P í a ; tiene 2 CASAS y una i g l . dedicada á M r a . Sra. de las 
Nieves , dependiente do la parr. de Pi lzan, cuyo cura pasa á 
decir misa y administrar los sacramentos caso do necesidad. 
Entrelas casas y el monte hay una fuente á Ija cuarto de 
hora de dist., que surte á los vec. para beber y demás usos 
domést icos , para abrevadero de sus bestias mayores, y en 
años abundantes para regar dos huertos que tienen las refe
ridas dos casas. Confina su TÉRM por N . con Pilzan (5/4 leg.), 
por E . con Esiopiñan (5/4), por S. con Saganta (1/2) y por O. 
con Zurita (1 1/2). E l TERRENO participa mas de llano que de 
monte, aunque de O. á S. está la sierra que forma cortl 
desde la ermita de Labazuy hasta San Qui lez , y tiene 2 ho 
ras do estension. Los árboles en parte de dicha sierra y por 
su falda son carrascas y robles, y algunos olivos. Las tierras 
cultivables ascienden á 110 yuntas ,de las cuales 8 pertene
cen á la primera clase, 40 á la segunda y 02 á la tercera; 
pero no se cultivan todas, porque algunas son de poco suelo 
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y sirven para leña , con la cual so hacen hormipieros para 
beneficiar las demás, y porque sirven también para pasto de 
los ganados. PROD. y demás (V. PII.ZAN). 

A N D O L L U ó V I L L A - A L E G R E DE A N D O L L U : v . en la 
nrov.de Alava (2 leg. á Vi to r i a ; , dióc. de Calahorra (17;, 
berm. do su nombro, vio. y part. jud. de Vitoria (2) y ayunt. 
do Elorriaga (1 1/2): SIT. en llano y cubierta al S. por la se
gunda cord. de montes que del E . á O. atraviesa la prov . : el 
(.LIMA sano. L a ig l . parr. (Sta. Catalina) osla servida por un 
beneficiado que presentaba con titulo de capellán, y pagaba 
su dotación, el monast. de Quejana , que ejercía el patronato 
y percibía las rentas ecl. Los marqueses de Villa-alegre , en 
quienes recayó el señ., nombraban la justicia y cobra
ban 25 rs. 18 mrs. y 4 gallinas. Conlina a l N . con la v . de E l 
Burgo, por E . Villafranca, al S. Trocaníz, y á O. Aherasluri: 
su escaso t é r m , , en el que hay una fuente, es de buena ca
lidad y fértil: los CAMINOS para Alegría , Villafranca y Tro-
coniz, en buen estado: el CORREO lo recibe en Vi lo r ta , tiene 
unas 200 fan. de tierra destinadas al cultivo , un monto pro
pio y otro comunero. PROD. : t r igo, cebada, r i ca , maiz, 
arena, habas y otras semillas, alguna hortaliza y frutas: 
cria ganado caballar y hay caza de perdices, liebres, codor
nices y otras aves de paso: ro i i r . : y v e c : 47 almas. 

A N D O N : j , en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Fórca-
roy v felíg. de Sta. María de ACIIÍEIRO (V . ) : rom..: 14 v e c , 
49 almas. 

A N D O N A E G U I ; casa solar y armera en la prov. de Vizca
ya y anteigl. de Berrlatma. 

ANDOKC10 : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Llanera 
y felig. de San Juan de Ables (V.) . 

ANDORIÑAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Po-
reiro de Aguiar y felig. de Sta. Marta de JI/OI C/Í OS (V.): rom..: 
5 vec. y 25 alm. 

A N D O R R A ; v . con ayunt, de la prov. de Teruel (18 leg.), 
part. jud . de llijar (4), adm. do renl. de Alcañiz (4 1/4), and. 
terr. , c. g. y dióc. de Zaragoza (14); srr. en la falda de una 
colina bástanle elevada, donde le combaten todoslos vientos; 
disfruta de alegre cíelo y de un CI.IIMA muy sano. Cuenta 360 
CASAS en general de dos pisos y de buenas comodidades, dis
tribuidas en varias calles espaciosas, empedradas y l impias, y 
dos plazas denominadas la una de la Iglesia v la otra Nueva: la 
primera tendrá 40 varas de largo y 30 de'ancho, desembo
cando 5 calles en e l la , y la segunda que se halla colateral á 
la parte der. do la i g l . , constará 'do 30 varas de largo sobre 24 
do ancho ; hay una escuela de primeras letras dotada con 
3,000 rs. vn . á la que concurren sobre 50 alumnos; otra 
de niñas con 400 rs. vn . , y en ella secnseña las labores propias 
(I e su sexo á las 20 ó 30 discipulas que asisten: hay también 
en el etntro de la pobl. una fuente de agua delgada y cnstali-
na, y otra á la salida ; de ellas se sirven los vec. para beber y 
para todos los usos domésticos: 1 ig l . parr. bajo la advocación 
de la Natividad do Ntra . S r a . , servida por 1 cura , 4 beneli -
ciados, 2 sacristanes y 1 lumínoro. E l curato es de segundo 
ascenso, y se provee por S. M . ó el diocesano según los meses 
en ([ue vaca, y siempre por oposición en concurso general: 
el edificio es de una regular arquitectura. Lucrado la pobl. 
se encuentra el cementerio en parage ventilado, y encima del 
corro, á cuya falda hemos dicho se halla aquella , so vé la er
mita de San Macario su patrono, a la cual sube un capellán 
en los días de tempestad a conjurar las tronadas; los vec. del 
pueblo y los del contorno lo verifican cu grandes romerías el 
dia del Sanio á celebrar el de su conmemoración. Confina 
el TÉRM. por N . con Alhalate y Mora (1 leg.), por E . con L a 
Mata (2), por el S. con Alcorísa (1), y por O . con Calanda 
(2). Dentro do esta circunferencia so encuentran muchas ma
sadas o casas decampo, habitadas por sus dueños durante 
las temporadas do la sementera y recolección de granos, 
Varios manantiales de agua buena y saludable y 1 ermita bajó 
la advocación de San Blas. El TERRENO es bástanlo llano , es-
ceplo por la parte del SE . y N . , entre los cuales corre una 
cord. poblada de pinar, romero, sabina y coscojo úti les, solo 
para el combustible , y abundantes yerbas de pasto. Es'seca
no , pues en todo él no hay mas aguas que las de los manan
tiales arriba espresados , y algunas balsas que sirven para 
abrevadero do los ganados: sin embargo, es también muy 
feraz; con 500 caballerias do labor se cultivan 3,200 cahizadas 
de tierra de primera calidad, 2,700 do segunda y 3,100 de 
tercera. Los CAMINOS conducen á los pueblos limítrofes y se 
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hallan en buen estado; recihe el CORBBO por balijero los ra;ir-
tes y viernes por la tarde, saliendo los miércoles y sábados por 
la mañana. I'IUK). : t r igo , cebada, v ino , aceite, seda, miel, 
cera, avena, caza de conejos y liebres; cria ganado lanar y 
cabrio, prefiriéndolo el primero en el pais por las mayores 
utilidades que reporta. IND.: tres telares de lienzos ordinarios 
y un molino de aceite. CoMEnao: 2 tiendas, en que se vende 
al por menor los art. de primera necesidad y algunas telas ó 
géneros , y la esporlacion de los art. sobrantes de trigo, ceba
da, seda , lana, vino, miel y cera, é importación de los de
más que faltan. P o n u i S i v c c , l ,CüOalni. CAP, IMP. 192,752: 
CONTR. 2.>,7:!o reales. 

ANDOliUA (VAIXG DK) : pais neutral con el nombre de Ue-
publica , sit. entre Francia y España al S. del departamento 
del Ariege, y al O. y N . de la prov. de Lérida á los 42" 28'0" 
lat. , y á los ")" 13'0" long. O . del meridiano de Madrid. 
C«níina por el N . con !a parte del condado de Foix que forma 
el valle de Auzal : por el É . también con el mismo condado, 
con el valle de Garol, y parte de laCerdaña , por el S. con el 
pais llamado el Barrida, con la comarca de la c. de Urgel y 
parte del vizcondado de Caslellbo, y por el O. con el mismo 
vizcondado, los valles de San Juan y cíe Terrera ; la Conca de 
Burch, y los Comunes de Os y de t o r . Su estension de E . á 
O. es 7 l e g . , y 6 de N . á S. Las nieves y hielos, que suelen 
durar por lo menos G meses en lo alto do los cerros, hacen su 
CLIMA frió, pero la pureza de las aguas y los aires contribu
yen á que sea de lo mas sano: en el verano las lluvias son 
frecuentes. Metido entre los Pir ineos, los montes ó cabezos 
mas altos que en él se encuontran son el de las Minoras, l la
mado asi por las muchas minas de hierro que en él existen, 
el de Casamanya, de Saturria, Montelar, de San Julián , y de 
Inglar. Entre medio de las ásperas y quebradas cord . , inac
cesibles las mas de ellas á los hombres y á las bestias, se ba
ilan varios puertos ó gargantas que en diferentes épocas del 
año quedan transitables, aunque siempre con mucho trabajo é 
inminentes peligros: los principales de estos que conducen á 
Francia, son el deValira , de Soldeo, Foutargent, Siguer, A u -
zat, Arbolla, y Uat; y de los (pie cumunican con España , el 
llamado Port-negre, Pera l i la , y Porlolla. Abundantes minas 
de hierro de la mejor calidad; una de plomo , no pocas de 
alumbre, de cuarzo , de pizarra , tierra negra, de arminio, y 
muchas canteras de preciosos jaspes y de varios mármoles , se 
encuentran en las entrañas do estos montes ; y por entre las 
hendiduras de los peñascos brotan en diversos parages aguas 
termales, sulfúreas y ferruginosas, cuya aplicación y uso in
terior prod. los mas sorprendentes efectos en las dolencias de 
cierto género. Las fuentes y manantiales de aguas ligeras y de
licadas, que causando un embelesador murmullo, ó se preci-
pilan desde lo mas alto de los cerros, o descienden de sus fal
das, ó salen en los mismos valles, bien serpenteando, bien ele
vándose en forma de surtidor, son inumerables, asi como la 
multitud de r. y de arroyos á q u e dan origen, ó que fomentan 
con el tributo que á su paso los rinden; las principales de estas 
corrientes son las tres que con el nombre de Valira atraviesan 
el valle en diferentes direcciones, y después do salir do él, se 
unen formando un solo r. que conserva el mismo nombre hasta 
(pie, algo mas abajo do Urge l , se confunde con el Segro. E l 
TE RUEÑO poco fértil, como puede suponerse, se divido en pra
dos, donde se cria variedad deyerbas de pastopara el alimento 
de los ganados durante el invierno; tierras do labor, en las 
que se cosecha centeno, algunas legumbres y hortalizas, poco 
cáñamo, sabrosas patatas, algtrá frutal, especialmente nogue
ras y castaños, y cuya parte mas baja y meridional se deslina 
á la plantación ¡le tabaco ; y en terreno inculto ó erial donde 
se encuontran ricos pastos de verano, bosques de pinos, abetos, 
robles, encinas, abedules, fresnos, chopos,y otros árbolesque 
proporeionair abundante combustible y madera, no solo útil 
para los edificios, sino para mástiles y construcción do buques; 
la cual so trasporta por los r. Valira y Segro hasta Tortosa y 
otros puertos del Mediterráneo: hay también ostensos trozos 
en que crecen con lozanía el avellano, el saúco, el boj, el ene
bro, y otros arbustos; la frambuésa, la zarzamora, la fresa y 
la grosella, que CO;Í SU fruto aromát ico embalsaman el am
biente y halagan el paladar con los áccidos mas gratos y salu
dables: muchas raices y plantas medicinales. E l ganado lanar, 
cabrio, vacuno, mu'.ar, caballar y de cerda, cuyo jamón es 
buscado por su grato sabor , debido sin duda a lá hoja del 
fresno de que se alimenta el animal, y á la frescura del aire 
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con que secura, distribuidos en pequeños rebaños pueblan lo i 
llanos y los montes; saltan con libertad ént re los jarales y ma
yores espesuras las cabras monteses, los osos, lobos, zorras, 
¡iebres y ardillas; anidan en los puntos mas abrigados de los 
esprosadossitios, ó en las ramas de los copudos árboles la 
gallina de monte, la perdiz blanca, la parda ó ie r ra , algunas 
do la especie c o m ú n , y multitud de mirlos y ruiseñores ; las 
águilas de varias especies, y otras aves de rapiña habitan 
en lo mas pelado de los cerros, desdo donde se dejan caer 
sobre su prosa á golpe seguro. 

Hay otros terrenos que son comunes á los pueblos de la 
frontera, tanto por la parte de España, como por la de Fran
cia, á los cuales se da por tradición el nombre de E m p r i u s . 
La parr. de Andorra la Vieja los tiene comunes con los pue
blos españoles de Vilielle y de Lies, ta do Massana con algu
nos pueblos del Alto Pallas; las do Ordino y Canillo con los 
pueblos franceses de Siguér, Miclos y Coma de Ensinyac; el 
terreno llamado la Solana, entre Soldeo y llospitalet (Francia) 
fue por mucho tiempo disputado á los andorranos, quienes 
ganaron el pleito seguido en Tolosa en 1835 ante la Court-
Royal , 

Divídese el valle en 6 parr. ó comunes: á saber; Andorra la 
Vieja, San Julián de Loria , Massana, Ordino, Encamp y Ca
ni l lo : de cada uno de estos comunes dependetvvarios pueble-
citos ó sufragáneas, nld. y mansos , subdivididos en cuarts o 
cuartos rurales. Su gobierno es un misto de monarquía y de • 
mocrácia con tendencia á la arislocrácia. Tienen su principo 
soberano en dos personas pro-indiviso, á saber: el ob. de Urgel 
y el rey de Francia, y la constitución democrática que los em
peradores Cárlo Magno y su sucesor LudovicoPio les otorga
ron al tiempo de su reconquista, á cuyo código dan ellos cierto 
carácter aristocrático, como se ha insinuado , no admitiendo 
para el gobierno sino á los hombres de arraigo, cab. do fami
l ia , casados o viudos, esduyendo á los solteros; de aquí viene 
á resultar que encada parr. o común los cargos do cónsul , 
consejero, y pro-hombre quedan perpetuados entre cuatro ó 
seis familias. Cada principe nombra un veguér ó lugar-te
niente, quienes juntos administran justicia criminal en nom
bre d(? sus conseñores. Gomo el veguér francés resido en su 
pais por no tener salario, el (pie nombra el ob. es el que ejerce 
estas funciones. E l veguér puode sor español o andorrano, y 
no necesita ser letrado: se les coníiero el cargo de por vida, 
pero los principes les exoneran si decaen de su confianza, y 
también por otras c&usas. Los veguéres son los gefes de la 
fuerza armada, y á sus atribuciones corresponde la alta po l i 
cía. Cuando las sentencias de los veguéres llevan consigo pena 
c w / j o m al l ic t iva , de algima gravedad, necesitan la aproba
ción d é l a s llamadas córies de justicia, que es el supremo tri
bunal de los valles en la adm. de la justicia criminal. Se com
pono este de los dos veguéres, del juez de apelaciones, si es le
trado, y si no lo nombran los veguéres entre los abogados do 
la c. de" Urgel, como mero asesor; sin embargo , es el (pío 
sustancia lá causa hasta difinitiva en nombre de aquellos fun
cionarios. Ademas concurre el notario ó escribano do la causa, 
un portero y dos pro-hombres (pie elige el consejo general con 
el nombro do rnlionadom ó defensores de los acusados, y con 
el cargo al propio tiempo de celar que so observo la mayor 
legalidad en los procedimientos, y el que se cumplan y guar
den los privilegios. Este tribunal impone hasta pena capital, 
que se ejecuta sin apelación pasadas 21 horas. Las sesiones 
de las cortes do justicia no son periódicas, se reúnen solo cuan
do bay necesidad: en osle caso los veguéres o el v e g u é r , s i 
existe uno solo, da conocimiento del (lia en que ha do verifi
carse la apertura al sindico general, y este convoca al consejo 
para elegir los rabonadors do los acusados. F'ntonceslos indi-
viduosde las cortes, vestidos de toda ceromouia, se presentan 
en el consejo general á fin de hacerle saber los motivos de la 
convocación. E l diado la sentencia se reúnen el consejo y las 
córlos en el salón de la casa del Vallo, y juntos pasan á la plaza 
pública, donde presencian la lectura (lela sentencia. Conclui
das las sesiones de las córtes, vuelven los individuos que com
ponen el tribunal á presentarse al consejo general, á quien 
dan «•nenia de haber terminado sus larcas, y'esto nombra dos 
comisionados para revisar las costas del proceso y cuenta de 
gastos, que se pagan todos de los bienes del reo, si bastan, o 
se suple el déficit del fondo del consejo general. Nombra tam
bién cada uno de los conseñores , por si ó por su veguer, un 
baile, á cuyo fin el consejo general propone seis personas, una 
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de cada p a r r . milrc los de mayor probidad é inteligencia, na
turales del valle, y que residan en el . Los bailes conocen y 
sentencian en las causas civiles en primera instancia, consul
tando en algunos casos con los ancianos, ó con el asesor que el 
gobierno andorrano nombra y paga en la c. de Urgel. Las 
partes litigantes pueden acudir á aquel de estos funcionarios 
que mejor les parezca, y ellos tienen su curte ó curia en cual
quier punto del valle, si bien generalmente se constituyen 
en tribunal en el pueblo ó parr. á que pertenecen los pleitean
tes. Cuando el valor de la cosa litigada no escede de 10 libras 
catalanas, los procesos son verbales , y se consignan las sen
tencias en un registro que el escribano lleva ad hoc: la sen
tencia causa ejecutoria, si no se apela de ella dentro del tér
mino de 13dias. Los bailes, cuyoempleo dura tres a ñ o s , son 
subalternos de los vegueres para celar sobre el orden y sosiego 
del pais , son superiores de los capitanes, denarios y demás 
oficiales de justicia. Para los casos de apelación hay un juez 
con cargo pérpétuo, á n o intervenir inhabilitación fisica ó mo
ral ; es nombrado alternativamente por cada uno de los conse-
üores; el que existe en la actualidad es francés. La imparcia 
lidad y pureza conque los bailes proceden en la adm. de jus
ticia, es causa de que sean muy raras las apelaciones, y tam
bién las ha hecho mas dificiles y repugnantes la legislación del 
pais con los grandes gastos que ocasionan; pues sin contar con 
oirás pequeneces, el juez de apelaciones tiene señalado como 
emolumento el 15 p . § del valor del objeto que so l i t iga , con 
preferencia al que gana el pleito , y con antelación á la toma 
de posesión de la cosa que so le adjudica en vir tud de la sen
tencia pronunciada; ademas el juez no tiene obligación de 
trasladarse á Andorra, y por consiguiente las partes se ven 
en la precisión de acudir a su domicilio, y este es otro motivo 
para abstenerse de apelar. En úl t ima instancia se puede re
currir al conseñor que nombró el juez de apelaciones, quien 
prevenido, señala un tribunal ó nombra un magistrado, para 
que en su nombre conozca y sentencie: por lo regular el rey 
de Francia comete estos negocios á la Court-Royal de Tolosa, 
y el ob. de Urgel á un consejo ec l . , ó bien á su veguer, que 
antiguamente lo era el ale. m. de la c. de Urgel. 

Cada parr. o común tiene un capitán nombrado por el con
sejo general, á propuesta de los respectivos consejos parr.; 
aunque funcionarios de los comprincipes, bajo la inspección 
de los vegueres y bailes, mandan la compañía de su común. 

Los pueblecitos y ald. de que la parr. se compone son ad 
ministrados por denarios ó decuriones, cuyo nombramiento 
hacen los consejos pá r r . Tanto el cargo de estos funcio
narios , como el de los capitanes, es anual, pero pueden 
ser reelegidos. E l veguer aprueba el nombramiento; y en 
nombre de este y de los bailes cuidan del orden público en 
sus respectivas demarcaciones. Los denarios son los oficiales 
subalternos de las compañías , y se da crédito á su simple pa 
labra ante los tribunales. Antiguamente habla un solo notario 
o escribano en todo el val le , elegido alternativamente por el 
rey de Francia y el o b . , á propuesta del consejo general, que 
al efecto presentaba dos personas de la mayor probidad é i n 
teligencia. Los candidatos eran examinados en la c. de Urgel, 
por delegados del oh.: posteriormente se crearon dos notarios 
mas, pero el decano suele ser el secretario del concejo, y ar
chivero. E l ú l t imo fnneionario en la adm. de justicia es el 
nuncio ó portero nombrado por el veguer, á quien también se 
da crédito por su simple palabra o relato. Todos los precita
dos funcionarios de los compríncipes al tomar posesión de sus 
respectivos cargos, prestan juramentos de fidelidad; los ca 
pitanes y denarios, notarios y nuncio, ante el veguir , y estei 
el juez de apelaciones y bailes, ante el consejo general, des
pués de haberle presentado sus respectivos t í tu los , lo que se 
verifica con la mayor ceremonia. Dada una- sucinta razón de 
los diferentes agentes de los comprincipes y de los tribunales, 
que en nombre de aquellos administran justicia, vamos ahora 
á enterar á nuestros lectores de las varias corporaciones popu
lares que en el valle existen; de los funcionarios que las com
ponen , y de las atribuciones que ejercen. L a primera, y mas 
preeminente, es el consejo general de los veinte y cuatro; e l 
cual se compone de doce cónsules y doce consejeros que hay 
entre las seis parr.; estos eligen el presidente, quien toma el 
nombre de sindico-procurador-general, el vice-presidente ó 
sub-sindico, y su secretario y archivero, que, como se dijo, 
l o es comunmente el notario decano. Los tres deslinos son v i 
talicios, p e r o los nombrados pueden renunciarlos, y e l c o n -
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sejo exonerarles si lo tiene á bien : del nombramiento de sin
dico general hay que dar cuenta al intendente de Barcelona y 
obtener su aprobación , porque sin este requisito no serian 
admitidos los certificados en la aduana de Urge l , para la es-
pedicion de guias de los prod. andorranos ; y ademas el nom
brado debe prestar juramento ante aquel funcionario, de con
ducirse bien y legalmente en el despacho de certificados. E l 
consejo se reúne en la capital (Andorra la Vieja) en una gran 
casa llamada Casa del Val le , en la que hay dos espaciosos sa
lones, y una capil la , dedicada á San Hermengol, ob. que fue 
de Urgel , y principe de Andorra. Celebra cinco sesiones a l 
a ñ o , pero suele reunirse estraordinariamente, cuando asuntos 
imprevistos lo requieren. También se celebra ;i las veces junta 
general, á la que asisten un cónsul , ó un cónsul y un conse
jero por cada parr.: en las juntas se tratan cosas de menor 
in te rés , y los cónsules y consejeros que á ellas asisten, traen 
poder de sus demás cólegas. Pertenece al consejo general todo 
lo relativo á policía, economía, y lo contencioso en materias 
comunales. Hace ordenaciones y leyes con la aprobación y 
sanción de los conseñores, mira por el bien del pais, cela por 
la observancia d e s ú s usos, leyes y privilegios, y determina 
sobre los negocios csteriores que se ofrezcan con España y 
Francia, con otras muchas facultades y prerogativas. Cuando 
el consejo general no se halla reunido, el sindico general, ó 
bien el sub-sindico en su ausencia, ó los dos juntos, le re
presentan y obran en su nombre ; pero en cosas de impor 
tancia lo convocan. E l sindico procurador general es el eje
cutor de los acuerdos del consejo, cá quien da cuenta del resul
tado, asi como de lo que ha hecho ó ha providenciado, en 
uso de sus atribuciones. Siguen á la anterior corporación los 
consejos parr. , equivalentes á nuestros ayunt. : se com
ponen de dos cónsules , mayor y menor, y de dos conse
jeros : sus atribuciones consisten en administrar los bienes de 
sus respectivos comunes, resolver en las cosas de los mismos 
en lo económico y administrativo, y elegir sus empleados y 
dependientes. Para ciertos asuntos asisten también á estos 
consejos los pro-hombres, y hasta los cabezas de familia que 
sean elegibles para los cargos de república. Los consejos 
parr. se renuevan todos los años : los cónsules y conse
jeros salientes eligen á los entrantes, cuya elección aprueba ó 
reprueba el consejo general en la sesión que celebra el día de 
Sto. Tomas Após to l ; y los elegidos toman posesión el dia de 
los Inocentes. Los cónsules cesantes quedan de consejeros-na
tos durante otro a ñ o ; pero no comienzan á funcionar hasta la 
Pascua de Pentecostés , que es cuando cesan los consejeros 
salientes. Ademas del consejo comunal hay en cada parr. un 
mustafá , un veedor y un manador; el mustafá cela sobre la 
legalidad de los pesos, medidas , precio y calidad de los co
mestibles : este encargo se confiere al prohombre que en los 
dos anteriores años ha sido cónsul mayor y consejero: el 
veedor decide sobre las contiendas que se suscitan en la parr. 
respectiva sobre lindes, paredes, pertenencia de terreno, etc.: 
si con su decisión no se conforman los interesados, recurren 
al consejo comunal , y cuando tampoco la decisión de este, es 
bastante acortar la contienda, se constituyen en tribunal los 
seis veedores, practican los oportunos reconocimientos, y 
sentencian sin ulterior recurso: el cargo de veedor corres
ponde al prohombre, que en los dos años anteriores fue cónsul 
menor y consejero. E l manador es el encargado de comunicar 
y hacer que se ejecuten las órdenes , que emanan del consejo 
parr.; es elegido entre los ciudadanos hábiles para los cargos 
municipales, y sirve de escala para ascender al consulado. 
También los cuarts en que una parr. se halla dividida, tienen 
su consejo compuesto de los individuos arraigados en el respec
tivo cuarto, bajo la presidencia del cónsul de la parr . : sus 
atribuciones se limitan á las cosas concernientes al mismo 
cuarts., como en pastos, bosques, caminos, fuentes, acequias, 
puentes, etc.; castigan á los inobedientes á sus determina
ciones , pero de las multas y penas impuestas puede apelarse 
al consejo parr . , en segunda instancia al general, y en ter
cera á los mismos compríncipes. 

En la casa del Valle se halla el archivo del Gobierno, guar
dado bajo seis llaves que tienen en su poder otros tantos cón
sules , uno por cada parr., y que no se abre sin la asistencia de 
estos seis magistrados: se le mira como cosa sagrada, sin per
mitir á ningún estrangero ver los papeles que contiene; con
siste en un armario, fijo en la pared de uno de los salones, 
donde permanece intacto y respetado desde la espulsion délos 
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moros. Se dioo, hay en ól pergaminos de Cario l iacno y L u -
dovico l ' io su hi jo, por quienes fueron concedidos al valle las 
libertades y priv ilegios que goza. 

Carece la repúhlica de Andorra de códigos y leyes eserilas; 
solo posee algunos reglamentos sobre el mantenimiento de las 
formasen los procedimientos civiles ycriminales: losjueces 
suelen arreglarse al derecho común , leyes de Cataluña y á las 
particulares del valle, apoyadas en sus priv ilegios, usos y cos
tumbres. Los vegueres aplican las penas, según su idea y con
ciencia, consultando al asesor en casos graves: los bailes juz
gan según les dicta su buen sentido, siguiendo mas bien los 
usos y costumbres, que no las leyes positivas, que admiten 
interpretación; á las veces se asesoran de letrados, y otras de 
los ancianos del pais; el juez de apelaciones aplica el derecho 
español ó francés según su procedencia; los juzgadores son 
arbitros de tomar juramento ó no á los testigos, atendiendo 
al parentesco é interés de estos hacia los litigantes o procesa
dos , á su edad y otras circunstancias. Si alguna persona hace 
resistencia corporal al ser arrestado, la simple frase de R í n d e l e 
a l Principe , le refrena. A l que se niega á obedecer á los 
fencionarios públ icos , le imponen estos el Cot de la Ierra, que 
es una multa arbitraria que lijan después los magistrados, se
gún la posibilidad y circunstancias del transgresor. 

Ningún empleado ni magistrado disfruta de sueldo fijo, 
únicamente el secretario del consejo, que, como se dijo, cuida 
también del archivo, tiene una corta gratificación , y los cón
sules 12 libras catalanas y una cuartera de centeno al año: 
los gastos de justicia los pagan las partes recurrentes, y los 
de las cortes y procedimientos criminales, los satisfacen los reos 
como se i n s inuó , ó los suple el consejo. Los demás gastos del 
gobierno general y de los comunes ó par r . , los satisfa
cen estas, es decir por partes iguales aquellos, y luego cada 
común los suyos respectivos, cuyo importe lo sacan del ar
rendamiento de los pastos, corte de pinos para maderas y 
carbón: los cónsules cuidan de la cobranza de estos caudales 
en su parr . ; y dos veces al año , el lunes de la Pascua de 
Pentecostés y el diade Sto. Tomás Apóstol, presentan al con
sejo general el contingente que este les señala para gastos ge
nerales; con el dinero á la vista se pagan los originados hasta 
aquellos dias, y á los facultativos el estipendio pactado cada 
seis meses: las cuentas de los cónsules las inspecciona el con
sejo comunal, y las del gobierno el general. 

L o s s índicos, cónsules , consejeros y el secretario cada dia 
que se hallan de función en el consejo ó junta general, gozan 
de una indemnización de 6 sueldos catalanes, comida, cama 
y yerba para las caballerias, si van montados, ó para ¿a.? c a 
ballas , como dice el reglamento, á cuyo fin hay un conserge 
contratado. En el desván de la casa del Valle tiene cada parr. 
un humilde aposento con dos anchas camas, en donde duer
men sus cónsules y consejeros si pernoctan en la cap., en cuyo 
caso disfrutan de cena y de almuerzo al dia siguiente, siempre 
que su permanencia sea para asuntos oficiales: también hay 
pára los síndicos una cama en un aposento algo mas espacioso, 
pero sin aparato alguno. A los síndicos y otras personas, si 
salen de sus hogares en comisión del gobierno, este les pasa 
8 rs. diarios, por via de jornal, abonándoles ademas los gas
tos del viaje, cuya cuenta revisa el consejo. Los vegueres tie
nen consignados derechos muy módicos en las causas cr imi
nales ; pero como los procesados pertenecen generalmente á la 
clase pobre, es tan poco lo que perciben que no les basta para 
los gastos de escritorio y correspondencia. L a dotación del 
juez de apelaciones, ya se dijo en lo que consistía. Los bailes 
cobran * rs. por sesión de cada pleito c i v i l , y ademas cinco 
sueldos catalanes por cada testigo á quien toman juramento. 
Los escribanos cobran también una peseta por la asistencia á 
cada pleito, y una libra catalana por cada declaración que es-
tienden ; la tarifa do los otros documentos que suelen librar, 
es muy moderada. 

Los andorranos pagan, como única conl r . , la llamada Quis-
t ia , tributo personal que satisfacen los individuos de comu
nión de ambos sexos : es mayor el año en que debe percibirlo 
el coraprincipe francés, pues entonces consiste en 1 real y 2 
mrs. yn. y en la mitad cuando corresponde cobrarlo al com
principe español: ob. de Urgel. Ambos comprincipes se convi 
nieron en admitir una cantidad fija y proporcionada, de modo 
que al francés se pagan 1,920 francos (7,228 rs. 8 mrs. vn.), 
y 3 ,200 rs. al español , en los años que corresponde á cada uno 
c o b r a r l a Quislia. 

A N D 
líl ob. do Urge) se considera párroco general de todas las 

seis parr. del va l le , y como tal hace suyo el diezmo, siendo 
de su obligación mantener en cada parr. un vicario perpétuo, 
dotado con una cantidad fija en dinero, grano y vino: en a l 
gunos pueblos del va l le , la percepción del diezmo corresponde 
al cabildo de la cated. de Uríjel. Los domas ecl. están dotados 
con bienes comunales, ó disfrutan de beneficios. En el año 
18 i2 , vista la reforma del diezmo en España-, se t ra tó de in
troducir esto beneficio en la república andorrana, y lo consi
guió el consejo general conviniéndose amigablemente con los 
dos partícipes ecl. y el único lego, que osla casa de Arony, 
en el modo de sustituir aquella imposición. Cuando vaca la 
silla do Urgel sucedo en las temporalidades el Sumo Pontífice, 
ó su muy reverendisima Cámara Apostólica. 

S i hay que hacer obras públicas , carga con su coste 
el cuartel ó parr. en que se verifica; para servir de peo
nes, se nombran por turno á los hab. , sin escopcion 
alguna , cualquiera que sea su condic ión, incluso el sin
dico general, y tienen que desempeñar el trabajo sin 
percibir jornal : los pudientes acostumbran a mandar un 
criado á quien pagan do su bolsillo. Los ostrangeros que resi-
den en Jos domimoa de la república no pagan l a Q u i s t i a , n i 
hacen guardia, n i tienen la obligación do conducir presos; en 
subrogación de todos estos servicios satisfacen la contr. , l la
mada Eslranj, que consiste en 5 sueldos catalanes al año, y 
disfrutan en lo domas todas las ventajas y privilegios que los 
naturales, escepto l ado desempeñar cargos públicos. Si un 
estrangero se casa con una / '«W/to (heredera), es considerado 
como ciudadano , pero para ello necesita una autorización 
espresa del consejo general. 

No so usa en esta república del papel sollado ; ni hay es
tancos; ni el comercio tiene restricción alguna; no se conoce 
la carga de alojamientos, ni de bagajes; ni se pagan cartas de 
seguridad; n i para transcurrir por todo el terr. se necesita 
pasaporte. 

L a fuerza armada consta do 6 llamadas compañías , una por 
cada común , las cuales mandan los capitanes y los denarios, 
que son los oficiales subalternos, sin que se conozca en ellas 
otra categoría : no usan los alistados, que son un individuo 
por cada famil ia , de escarapela, n i de bandera, n i do cajas 
do guerra, ni de otro instrumento nacional. Los vegueres, 
como se di jo, son los gofos superiores de esta fuerza, que 
reunida, compondrá unos G00 hombros escasos. Todos Jos 
años el veguer presente pasa revista á cada una de lascnm-
pañias , acompañado de los bailes, el secretario del consejo 
general, y en cada comnn de sus respectiv os cónsules y con
sejeros. E l acto se verifica en la plaza de la parr . ; se pone en 
ella una mesa y varias sil las, las cuales ocupan el veguer y 
domas que lo acompañan : el secretario lee en voz baja el nom
bre de los alistados, según el órden en que se hallan inscritos: 
el núncio, puesto en pie á su lado, lo pronuncia en voz alta, 
y el llamado se presenta en medio de la plaza, y en voz de 
responder presente, dispara su arma al aire, y se aproxima 
á ta mesa, donde pone do manifiesto sus municiones, que han 
de consistir precisamente en una librado pólvora, 24- balas y 
tres piedras de chispa: el que no tiene corriente su arma y 
municiones es castigado con una pequeña mul ta , según su 
posibilidad; el que deja de concurrir á l a revista tiene que 
verificarlo en la inmediata, justificando el motivo de no haber 
concurrido á la anterior. E l servicio que esta fuerza presta es 
gratuito, v se reduce áescoltar los presos hasta salir do su co
m ú n , en cuyo punto lo reciben los gefes de la compañía 
inmediata. Para movilizarla por causas menores se valen 
los bailes y cónsules de los denarios; y por mayores, de los 
capitanes y del veguer; el síndico general puede también dis
poner de ella para asuntos de su incumbencia. Cuando el in
terés de la república lo requiero se reúne á esta fuerza el 
somaten, en cuyo caso su ejército se compone de masde 1,000 
hombres mal armados, pero tiradores certeros por la prác
tica que generalmente adquieren en la caza mayor y menor, 
á que son aficionados. 

Enclavada , como se dijo, la república de Andorra entre las 
dos grandes naciones Francia y España , sujeta por su consti
tución á la soberanía mutua del Rey de los franceses y del 
ob. de Urge l , y bajo la protección del Rey de España , como 
patrono de la silla urgelitana ; sus relaciones son tan frecuen
tes con una y otra, y especialmente con esta ú l t ima , como ha 
podido conocerse por lo que llevamos dicho: cada uno, pues, 
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de los rspresados monarcas ha encargado el conocimiento de 
los negocios diplomáticos á aquel de sus agentes ¡ine creyó 
mas oportuno. 151 rey de Francia confirió estas atribuciones 
al Prefecto del departamento del Ariege, el de Kspaña al Ca 
pitan general de Cataluña, quien á las veces suele delegar sus 
facultades para el conocimiento de algunos asuntos en el go-
bernador oe la plaza de ürgel . También tiene el gobierno espa
ñol un comisionado cerca de aquella república , cuyo encargo 
es procurar se observen y ejecuten los convenios celebrados 
entre los dos Estados, reducidos á lapspulsion de gente sos
pechosa, de conspiradores, etc.; á la entrega de criminales y 
desertores, y á que los mencionados no obtengan asilo , ocul
tación y cooperación de parte .le los hab., lijando multas y 
castigos á los contraventores. Los estraidos lo son bajo con
dición de valerles la inmunidad andorrana, que es igual á la 
ecl. de Kspaña. Conformeal úl t imo convenio, puede el comisio
nado especial hacer se introduzxa fuerza armada de España, 
con la anuencia del consejo general, y respetando sus p r iv i 
legios , á tin de persegui rá los malhechores y conspiradores. 

L a instrucción pública se halla en pésimo estado, apenas 
hay una escuela primaria en cada parr . , y estas en mal lo
cal : la latinidad y demás ciencias las estudian en España los 
muy pocos que á ellas se dedican: la IND. se reduce á tres fra
guas que dan abundante y buen hierro; á algunos telares do 
paños burdos, y mantas en el pueblo de Escaldas y en el de 
San Julián de Loria: los telares de lienzos son rarísimos; en los 
parages mas altos se hace queso y manteca. Los oficios mecá
nicos los ejercen en lo general franceses y españoles; de esta 
nación son comúnmente naturales todos los vicarios y los pro
fesores en las ciencias de curar. 

E l CORBtuao de esportacion consiste con España en mucho 
hierro, ganado de toda especie, paños y mantas de las fab. 
Escaldas, jamones, queso y manteca; y con Francia en pieles 
sin cu r t i r , l ana , algún ganado lanar lino y terneras. El de 
importación con el primer punto es considerable, atendida la 
pequeño/, del pais neutral; todo lo que se consume en A n 
dorra de comestibles y bebidas, se introduce de España , con 
otras muchas cosas necesarias á la vida , inclusa la sa l , los 
libros y hasta la bula de la Sta. Cruzada: de Francia se importa 
únicamente congrio y algunos licores compuestos. E l contra
bando que desde esta república se hace con las dos naciones 
vecinas, es grande; solo en la v . de San Julián do Loria hay 
ocho tiendas, en lasque se venden géneros y artefactos 
do Francia , desde donde, como es de suponer, se introducen 
fácilmente en España : también pasan do este reino al vecino 
fraudulentamente vinos generosos, aceito, sal, géneros ultra
marinos y seda, pero en muy poca cantidad por la esquisita 
vigilancia y buena organización de los aduaneros franceses. 
Los tenderos son de esta última nación y españoles; los con
trabandistas generalmente españoles. No hay en Andorra nin 
gun CAMINO carretero; todos sondo herradura, en general 
malos y descuidados y á veces intransitables; el que desde 
Urgel conduce á San Julián de Loria , no es malo y pudiera 
mejorarse mucho á poca costa. 

Antes acudían á la adm. de correos de Urgel para sacar allí 
su correspondencia; pero en 1837 se convino en que un con
ductor español la llevase desdo dicha c. á Andorra , y que un 
andorrano la recibiese a l l i , y la condujese hasta Ax(Francia), 
y vice versa; si bien las cartas de esta nación, aunque di r ig i 
das á Andorra, pasan á Urgel , desde cuyo punto se remiten 
al estafetero do la república para que las distribuya. 

L a pobl. total do Andorra so calcula en 5 á 6,000 alm.; 
pero se la ve aumentar conocidamente cada año . E l valle de 
Andorra en tiempo de los romanos formaba parte del pais 
de los ceretanos, y en tiempo de los godos de la llamada Marca 
de España : fue el úl t imo terr. que en la Cataluña ocuparon 
los sarracenos , y el primero que abandonaron, porque du
rante los 12 1/2 años que le dominaron, se vieron incesante
mente hostigados por los cristianos, que á su llegada se refu
giaron en lo mas espeso de los montes. En el siglo V I H y á 
principios del IX el emperador Cario Magno y su hijo Ludo-
vico P i ó , lo conquistaron á los moros, y sus hab. formaron 
parte de los valientes alnugabares. En 805 el emperador Car
io Magno concedió al oh. de Urgel Sisobuto y á sus sucesores 
la décima ó torcera parto de Telonio de los valles de Andorra, 
cuya gracia fue confirmada por su sucesor Ludovico Pió . E l 
mismo emperador en el espresado año con motivo de haber
se refugiado muchos moros de la baja Ca t a luña , á lo mas ás • 
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pero del Pirineo, se dirigió á la ciudad de Urgel y vallo de 
Andorra, en donde acabó de eslorminar á aquellos; y antes 
de regresar á su corte dejó en uno y otro punto varios hom
bres para que lo poblasen y cultivasen: se supone que estos 
pobladores correspondían al ejército y que eran oriundos de 
la Galia Xarbonenso ; les otorgó á ellos y á los que en lo su . 
cesivo vinieran á habitar en los referidos puntos, la facultad 
de conocer , vicisim do todas las causas a cscepcion de las 
do homicidio, violencia é incendio, constituyéndoles igua
les entre s i , sin rango ni distinción de personas; que ha
bitasen en dichos puntos seguros y quietos en todo tiempo, 
bajo la obediencia y yusión del emperador; que pudieran 
elegirse libremente conde quo les defendiese y amparase, 
de yusión del mismo emperador, á quien no pagarían n i 
reconocerían sino con uno ó dos peces por todo tributo; 
que no pudiese espelerse del valle á hombre alguno que 
en él quisiere habitar, sino por ley y jus t ic ia ; que envía-
sen diputados á Barcelona; que guardasen el mandato de 
este su gobernador ó conde, acerca de homicidio, violencia 
é incendio; y finalmente, que ninguno se atreviese á elegir 
señor contra dicho emperador, o su gobernador ó conde. 
En el año 819 el 1." de noviembre, fiesta do todos los 
Santos, restaurada la i g l . de Urgel y habiéndole señalado 
sufragáneas, consagrándose y dedicándose l a i g l . cated. por 
&u ob. Sisobuto , asistiendo á este acto por mandato del em
perador Ludovico, Seniofredo (ó Semofredo) á quienpoco antes 
habían creado conde de Urge l , asistiendo también á dicha so
lemne función gran concurso de principes, eclesiásticos y 
magnates , pasaron el ob. Sisobuto y el referido Seniofr«do, á 
dotar á dicha i g l . , conforme á la voluntad del emperador, de 
los terrenos y pueblos que le había señalado antes Cario Mag
no, confirmándose su posesión y derechos del modo como eran 
poseídos en vida de este emperador por dicho ob. , espre
sando las décimas de hierro, pega y tercera parte de Telo
nio etc. E l acta de dotación d ice : «Que fue dotada, nomi
nada y espresivamento de todas las parr. de los valles de 
Andorra , con todas sus i g l . , v . , pueblos, cas. y domas de 
ellos dependientes: juntamente con las déc imas , primicias, 
derechos y emolumentos etc.; sujetando los referidos pue
blos y sus habitantes á dicha i g l . y á dicho ob. Sisobuto 
y á sus sucesores en el dominio, jurisd. y disposición ple-
naria, de tal manera, que ningún principe, conde, b a r ó n , n i 
otra persona alguna, se atreviese á hacer violencia, n i 
fuerza, ni inversión de las cosas dadas á dicho señor ob. y á 
sus sucesores.» Firmaron el acta el ob. Sísebuto, el conde do 
Urgel Seniofredo y muchas personas de distinción. Este 
documento se conserva en el archivo de la cated. de Urgel, asi 
como las actas de las ratificaciones de esta misma donación 
otorgadas por el emperador Ludovico Pío en 8 2 í y 83C, y 
las confirmaciones de los Santos Padres dadas y refrenda
das en 951, 1001 , 1010 y 1099. 

En tiempo de los emperadores Cario Magno, Ludovico P ío 
y Carlos Calvo, los condes eran meros custodios ó guardas de 
los l i m . que se les encomendaban, cuya comisión era temporal. 
Cárlos Calvo en la guerra contra los normandos, que se le ha
bían sublevado, se valió de la fidelidad de sus vasallos, W ¡ -
fredo conde de Barcelona y Seniofredo conde de Urgel, quienes 
lo prestaron eminentes servicios: sujetos los rebeldes en 843, 
recompensó la lealtad del primero haciéndole señor absoluto 
y soberano, con exención de todo derecho, vasallage y de todo 
reconocimiento, del país que con titulo de conde gobernaba, 
conservando este mismo titulo; y al segundo le hizo desde el 
monast. de San Vedasto de la c. de Arras, muchas concesio
nes, y entre otras le donó la v . de Kauvas en el Rosellon, de 
Prados de Conflent, de Munlalla y Zetícorrío en la Cerdaña y 
del vallo de Andorra en el terreno de la c. de Urgel con todos 
sus agregados, dominios, imperios, jurisd. y todo lo d e m á s , 
esplicando: «Que le transfería de é l , el dominio y todo el 
derecho que el rey tuviese; las palabras del acto son» «Vall is 
andorrw cum ómnibus suis appendicibus sicut nos habere 
eernebamur*. En virtud de esta donación se reputaron y fue
ron tenidos los condes de Urgel como principes soberanos de 
los valles de Andorra, ejerciendo actos que probaban su su
prema jurisd. Como por olra parte los ob. de Urgel ejercian 
también estos mismos actos, Hermengol conde de Urnel , asis
tido de muchos señores catalanes y aragoneses, movió fuerte 
guerra en el año 1194 contra el ob. Bernardo del Castillo y 
sus aliados. No teniendo el señor ecl . bastante fuerza para 
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resistir las hostilidades y violencias que en su dióc. cometían 
sus enemigos, y especialmente en el valle de Andorra, pidió 
auxilio y asistencia ai conde de Foix, Ramón Uogerio, prome-
lióndole que le cederla el dominio pro-indiviso de los valles 
de Andorra; accedió el conde á la súplica del ob. , y con su 
auxilio devolvió este á sus contrarios los atropellos y devas
taciones con que le hablan antes aflijido. 

Desde este tiempo se cree quedó asegurada la soberanía del 
valle de Andorra á los oh. de Urgel , como se les habla do
nado Ludovico P í o , y desestimada la pretensión que á ella 
teman, sin fundado motivo, los condes de Urgel , apoyados 
en el acta de Carlos Calvo; pues que este les coattrio única
mente lodos los derechos que él crcia tener. No habiendo pues 
nunca poseído la soberania de Andorra, que su antecesor habla 
desmembrado de la corona para adjudicarla á la silla de Ur
gel, mal podia trasmitirla á los condes de este nombre. Ksta 
misma interpretación la corroboran el reconocimiento hecho 
por el conde de llermengol, y su consorte la condesa Adaguis 
en 1230, la condesa Aurembiarx en 1231, el reconocimiento y 
proclamación libre y espontánea del consejo general en el mis
mo año y otro reconocimiento de otro conde Hermengol hecho 
en favor de Pedro de Urgió en 1287. Pacilicamente disfrutaban 
los ob. de Urgel de la soberanía del valle de Andorra desde el 
año l l 9 i , en que el conde Rogerio de Foix le vengó tan á 
sabor de sús enemigos, sin que ninguno de estos, ni otro señor 
le disputase tal derecho, y sin que n i el mismo Rogerio, ni 
alguno de sus sucesores, se acordase de redamar el cumpli
miento del tratado, otorgado entre el ob. y el conde con mo
tivo de dicha guerra; pero por los años 1270 el conde de Foix 
Rogerio Bernardo, tercero de este nombre, heredero de las 
casas de F o i x , del vizcondado de Castellvo y de otros muchos 
dominios y s e ñ . , deseoso de libertarse del humilde reconocí-
míenlo que debía prestar al ob. de Urgel como soberano de 
Andorra , por el señ. del casi, de San Vicente al pie de Mont-
clart , recordó el compromiso que el mencionado ob. habia 
contraido con su antecesor Rogerio Bernardo conde de Foix, 
y para requerir al diocesano sobre el cumplimiento del espre
sado convenio, entró en sus estados con un ejército de 1,000 
gínetes y 20,000 peones, talando y destruyendo cuanto en
contraba. En vano el ob. y el cabildo intentaban resistir á las 
absolutas demandas de aquel; conocieron su impotencia y 
hubieron de ceder á la capitulación (pie les otorgó. Entre los 
a r l . de esta habia dos, el tercero y cuarto que obligaban al 
principe soberano de Andorra, bajo la pena de 50,000 sóus 
melgarienses, á hacer ir de Roma en el término de 4 años 
la confirmación de las concesiones, que en virtud de la capi
tulación se vio precisado á hacer alarrogante conde: pero pa
saron estos; espiró el plazo sin (pie hubieran venido las bulas, 
3' el impaciente, Foix volvió de nuevo á invadir los estados 
del ob . , llevándolo lodo á fuego y sangre. Fatal hubiera sido 
al diocesano este segundo ataque del impetuoso conde sin la 
pederosa y pronta mediación del ob. de Valencia Talberto, 
que con sus virtudes y talento, pudo reducir á las partes 
beligerantes á que renunciando al estrepitoso tumulto de las 
armas, sometiesen sus querellas y pretcnsiones al juicio de 
arbitros arbitradores y amigables componedores: aviniéronse 
á tan justa demanda ambos enemigos, y al efecto juraron acta 
de compromiso el ob.de Urge l , su capitulo, Rogerio Ber
nardo conde de Foix y el rey D. Pedro de Aragón llamado el 
Ceremonioso, como caución y fianza, y nombraron por arbi
tros al mencionado ob. de Valencia, á Bononato de la Vaine 
canónigo de Narbona , á un caballero llamado Isarnc de 
Tranjan y á Guillermo Ramón de Tosa, Raymundo de Vij ia 
y Raimundo de Risuldine. Congregados los arbitros en la c. 
de Urgel declararon con respecto al señ. de Andorra.- 1." que 
el conde de Foix Rogerio Bernardo y sus sucesores tengan 
el dominio y señ. de los valles de Andorra pro indiviso con el 
señor ob. de Urgel Pedro, y sus sucesores: 2." que el conde 
de Foix y sus sucesores, puedan hacer pagar y cobrar la 
quistia a su arbitrio alternis annis , sobre los naturales y 
moradores de los valles; que en aquel a ñ o , el de 1278, lo 
cobrase el conde de F o i x , y que el oh. y sus sucesores, solo 
percibirlo año por o<n) en la cantidad de 4,000 sous melga
rienses: 3.° Que uno y otro de los conseñores y sus sucesores 
debían de tener alguna persona, á cuyo cargo fuese y pertene
ciese administrar just icia, tanto c iv i l como criminal con el 
ejercicio de alta, medianía y baja jurisd. ó just icia , mero y 
misto imperio sobre todos los hab. y moradores de los valles: 
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que pueden tener y celebrar sus córtes elíjiendo y nom
brando á su juez de tal manera , que si sucediese que el uno 
de los vegueres no pudiera intervenir en las córtes, por enfer
medad , ausencia ú otro motivo, aquel que esté presente las 
pueda tener y celebrar en nombre de los dichos consefiores; 
pero reservándose siempre lo que loque de los emolumentos 
de la adm. de justicia al ausente, y que si este llegase á las 
córtes en cualquiera estado que se encontraren, deberá ser 
admitido por el que las convocó: 4." que de las cuartas partes 
de prod. y emolumentos de la adm. de justicia, tenga tres el 
conde de Foix y sus sucesores, y que la misma proporción se 
guarde para el pago de gastos; 5." que el conde de Foix y sus 
sucesores tengan en feudo del oh. y de sus sucesores el cast. do 
San Vicente y demás que posean en el valle de Andorra; y que 
debía prestarle homenage á contemplación de las cosas y de
rechos (pie tenía en dichos valles: 0." que los dichos señores . 
tengan tanto el uno como el otro entre los hombres dfl los 
valles (dentro de ellos y no otramente) gente de armas, 
infanteria y cabal ler ía , sin que el uno de los señores pueda 
valerse de la dicha gente de armas contra el otro. 

Esta sentencia arbitral ó J'arialges fue pronunciada y de
clarada por los referidos arbitros en la c. de Urgel á 7 de se
tiembre de 1278; y se firmó, ratificó y promulgó por los á r -
bitros y partes interesadas, por el rey D. Pedro de Aragón 
como caución y fianza, y por otras muchas personas de díslin-
ciou; fue sellada por notario públ ico, confirmada y autori
zada por el Papa Martin IV con fecha del mes de octubre del 
año 1288, y presentada al conde de Foix el dia 30 de setiem
bre de 1289. 

En vir tud de la precedente sentencia Rogerio Bernardo y 
sus sucesores compartieron la soberanía de los valles de A n 
dorra con sus ant. señores los ob. de Urgel. Unida después la 
casa de Foix á la de Bearnc y con las de Moneada y Castcll-
vell de Rosancs, vinieron á caer lodos estos señ. en la casa 
de Borhon, y entraron á formar parte de la corona de Francia 
cuyos reyes son cu el dia compríncipes del valle de Andorra 
con el ob. de Urgel. 

Las armas de esta república se componen de un escudo par
tido en cruz con cuatro cuarteles. En el superior de la der., se 
ven la mitra y báculo episcopal, para significar que el oh. de 
Urgel es el principal y mas ant. señor del valle. En el se
gundo cuartel inferior las cuatro sangrientas barras de Cata
l u ñ a , para denotar que los valles son parle del Principado. 
En el cuartel superior de la izq, las tres barras rojas de la casa 
de Foix en señal del condominio que dicha casa ejercía en los 
valles, y en el inferior de la izq. las dos Vacas do los prínci
pes de Bearne, como teslimouio del derecho que á esta casa 
t rasmit ió su unión con la de F o i x : al pie de las armas se lee: 

SCSC1PG SUNT VAI-I.1S NEUTRIS STKMMATA , SCNTQUE 
RBGNA QCIBUS GALDENT NOVÍUOSA TEC1 : 

SlNGLXA SI POrUI.OS ALIOS ANDORRA BEARUNT 
¿QL'IDNE JUSCTA FERENT AUREA SECI.A TIBI? 

A pesar del señ. que pro-indiviso ejercen los reyes de Fran
cia y los ob. de Urgel, y del protectorado que como patronos 
de esta dignidad, ejercen los reyes de España , los andorra
nos no dependen ni de una, n i de otra nación. Constantes en 
su neutralidad, no prestan auxilio de ningún género en las 
contiendas que se suscitan en las poderosas naciones de sus 
comprincipes, n i se mezclan en las guerras que acerca de sus 
derechos puedan tener estos. En los casos en (pie necesitan el 
apoyo de uno de sus consoberanos, lo impetran y nunca les 
ha faltado; sin (pie esta confianza haya puesto jamas en peli
gro su libertad é independencia. Cierto es que los reyes de 
Aragón confiscaron aquella república dos veces por los csce-
sos de los conseñores; pero también lo es que respetaron sus 
privilegios y franquicias, y que muy luego levantaron el se
cuestro. L a misma república francesa que hacia temblar con 
su poder los tronos y las testas coronadas, respetó esta inde
pendencia y neutralidad que tan bien han sabido sostener los 
andorranos con su prudente conducta. A pesar de que procla
mada la revolución de 1791 no quisieron los franceses nom; 
hrar veguer ni baile, ni admitir la Quistia, abandonando ú 
olvidando la consoberanía que en aquel pequeño lerr. Ies cor
respondía ; cuando en 1794 una columna de franceses llegó 
hasta el centro de Andorra para i r á sitiar la plaza de Urgel , 
retrocedieron sobre el camino en atención á que una dipula-
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rion andorrana Ies salió al cncucnlro, y manifestó al general 
(.harU't la neutralidad (: independencia del valle. Elevado Na
poleón al trono de Francia, este hombre que con mano pródiga 
repart ía las coronas entre sus parientes y amigos, no se des
deñó de ejercer el condominio (pie con el oh. de L'rgel le cor
respondía en aquella pequeña república. 

Son muy pocos los monumentos ant. que en Andorra se 
conservan: en una roca sobre el pueblo de Ordino, se ven 
las ruinas de un ant. castillejo ó torreón llamado Casle l l de 
ta Mena, el cual se presume ser del tiempo de los á r a b e s : en 
lo mas alto del puerto do Kontargent, se distinguen los vesti
gios de una argolla de hierro , clavada en una piedra, la que, 
según la opinión mas sentada, mandó fijar en aquel parage 
Ludovico Pió en señal de su tránsito por aquel punto, ó como 
l i m . del val le : próxima á la v . de San Julián hay una casa 
sobre una eminencia denominada el Puig de Olivera, la cual 
se cree seria uno de los primeros puntos habitados y fortifica
dos en el val le , sea por los moros, sea por las tropas de los 
emperadores (pie reconquistaron aquel lerr. Entre las perso
nas que con sus hechos y sus virtudes han ilustrado la repú
blica de Andorra , las mas notables son el bizarro militar 
Calvo natural de Soldeo, que fue gefe ó general én t r e l a s tro-
pas de Luis X I V y de quien decía este soberano, estaba sin 
cuidado cuando Calvo defendía una plaza; y el doctor I). A n 
tonio I'iter y Uosell natural de Ordino famoso letrado y 
autor del ManualDi jes to de los valles de A n d o r r a : ejerció 
varios empleos en Andorra y en 1748 tomó el encargo de 
arreglar el archivo y formar la historia de su patria y el D i 
jesto: con este motivo tuvo ocasión de registrar y tomar 
notas de documentos ya olvidados, y presentó al consejo 
general su libro recomendándole con mucho ahinco, que no 
se sacasen mas que tres ó cuatro copias; que no se diese á la 
imprenta, ni se espusiese á la vista no los estrangeros 
para que no se hiciese común y vulgar entre estos la ciencia 
del gobierno y adm. pol í t ica , c iv i l y económica de los valles. 
En efecto, son rigurosamente observados los consejos y deseos 
del autor, de modo que hasta los mismos andorranos no saben 
el contenido de un libro que miran como sagrado los que 
tienen noticia de su existencia, pues no pocos hasta esto 
ignoran, siendo como es su único código y guia y el que 
consultan las autoridades , y A cuyas disposiciones arregían 
sus acuerdos. Sin embargo de no haberse escrito mas que 
tres ejemplares de los cuales el primero está en el archivo, 
otro en poder del ob. de Urgel, y otro en el del síndico procu
rador general: sabemos que consta de sois libros ó secciones 
que tratan 1" de la geografía, historia, privilegios, diezmos 
etc.: 2." de las funciones de los vegueres, bailes, juez, nota
ría , y escribanía p ú b l i c a , capitanes, donarlos, y demás 
oficiales de just icia: 3." de lo concerniente al consejo general 
y tierra de Andorra, sus usos, costumbres, libertades, y 
prerogativas: i . ° del ceremonial de todas las funciones d é l o s 
vegueres del consejo etc. y demás que pueda sobrevenir en 
los valles, recepción de los principes, ceremonial de las cortes, 
de la justicia etc.; 5." la lista y genealogías de los ob. de Ur 
gel y condes de Foix que han sido consoheranos de Andorra, 
y 6." una serie de máximas de política y prudencia para la 
mejor conservación de los valles. 

En la república de Andorra se observa como única religión, 
la católica apostólica romana desde los primeros tiempos del 
cristianismo en que Thcs íphon te , uno de los siete mas distin
guidos discípulos de Santiago, les predicó el Evangelio y fue 
su primer prelado en el año 10. Como los africanos ocuparon 
los valles tan solo 12 años y medio, se presume que el culto 
cristiano no se in ter rumpió en lo alto de sus montes donde se 
refugiaron tantos fieles. 

Los andorranos antiguamente eran españoles: su país se 
halla enclavado en la Península, y por lo tanto no es de es-
t rañar los muchos privilegios que en ella gozan. En lo rela
tivo á comercio son considerados como españoles : los prod. 
de su suelo é ind. tienen entrada libre sin pagar derechos, y 
viajan con pasaporte andorrano por toda España. Están exen
tos de portazgos, pontazgos, paso de barcas, del derecho de 
Lezda etc.: pueden enviar sus delincuentes á los presidios de 
la Península : obtener en el Principado de Cata luña , canoni
catos, curatos y otras dignidades ecl. y empleos seculares sin 
pedir natural ización, y tienen hospitales y cunas en varios 
pueblos de Cataluña. También en Francia gozan de privile
gios, pero ni tantos ni tan señalados. Los andorranos son re-
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l ígiosos, hospitalarios, apegados á sus ant. costumbres, su
mamente celosos de sus libertades y privilegios, pacíficos; 
rara vez cometen delitos do gravedad, á pesar de los leves 
castigos que se les imponen: viven en lo general del prod. 
do sus tierras, ganado y arr ier ía , sin dedicarse á la ind. , artes 
v oficios: son muy aficionados á la caza, á la pesca y al v ino. 
Su vestir es idéntico al de los domas montañeses de Cata luña . 
El vegüer en los actos de ceremonia so presenta en trago serio, 
espada, bastón con puño do oro, y sombrero armado. Los 
bailes, cónsules y consejeros, visten un gambeto negro de paño 
burdo con mangas y sombrero tricornio, sin espada ni bastón. 
El síndico general lleva el mismo trago que los anteriores sin 
otra (lifcrencia sino que el paño del gambeto es de color 
carmesí . 

A N D O R R A : v . ant. cap. del valle de su nombre se halla 
su . en una altura al pie do la montaña de Montelar que sele-
vantaal N O . en el centrodeunaesplanadado 1 3/ i l cg . d e N E . 
á OS. y 1, i do ancho en dirección del r . V a ü r a , el cual se 
pasa por un hermoso puente do piedra que so halla cerca de 
la pobl. En esta v . está la casa llamada del valle, que, como 
so dice en el art. que precede, es en la qúe se reúno el consejo 
de los 24, el archivo de la república, y donde tienen sus habi
taciones el síndico general, sub-síndico y consejeros. L a v . de 
Andorra constituye la primera parr. del vallo, la cual se com
pone de las ald. y 1. siguientes: las casas de P u y a l , al O. 
casi contiguas á la v . ; las do Tovira y fuente de este nombre, 
algo mas al S. que las anteriores; el pueblo do Sta. Coloma 
con unos 00 hah . , al O. 1/4, S. 3/4 dist. de la matriz: por 
encima de esta ald, se ven las ruinas do la ig l . y cast. de San 
Vicente, por cuyas cercanías corre un arroyo que baja d é l a 
mencionada montaña de Montelar para unirse al V a l i r a ; las 
casas ó bordas do la Margíneda, al SO. á 1/4 de hora; aqui 
hay otro puente sobre el espresado r . ; al S E . el cuart de 
Fene á la izq. del Valira con 50 hab., al S. de este cuart se ve 
lacinia ó valle de Pra t -pr imer ; al O. á 1/2 hora , ocupando 
las dos márg . del indicado r. y comunicándose por un puente 
de piedra están las dos Escaldas con 200 hab. y ricas aguassul-
furosas, buenas para beber y para b a ñ o s , muchos telaros de 
lana y lino y batanes; á un lado do las Escaldas se halla E n -
gordani con 80 hab., y algo mas al N . V i l a con 12. Entre las 
Escaldas y Andorra se verifica la reunión de los brazos orlen 
tal y setentrional del Val i ra , el cual pasa al poco rato por el 
famoso puente llamado de Esca l l s ; sobre una altura á la der. 
del puente, se ve la capilla de San Pedro, y á mitad de la dist. 
que media entre el mencionado puente y la v . , la ermita da 
San Andrés ; al E . de las Escaldas se encuentran las casas de 
Barr í , y algo mas arriba corre la ribera denominada M a d r i u , 
la cual se cruza por un buen puente de piedra; 3/4 al S E . se 
une esta ribera á la que baja do la cima de Claró por el l l a 
mado Puerto-negro, que conduce á Bascarán, engrosado poco 
antes con las aguas do otra ribera que viene del S E . por el 
puerto de Perafi ta; entre estas dos úl t imas riberas se halla 
el pequeño estanque llamado la iVou; en la de Madriu sobre 
una altura hay otro estanque denominado A z u l , y subiendo 
contra su corriente se llega al Val ide Cíveradonde están los es
tanques de los Ahorcados, el puerto de los Esparversque con
duce al Valí de la Llosa , y á cuyo costadose levanta el Puig de 
l a JI/ÍÍÍ/O; sobre las Escaldas á la der. de la repetida ribera de 
Madr iu , ó izq . del Val i ra se halla el mas de Noguer; mas ar
riba las bordas de Soquer, y al últ imo en un llano al E . la ca
pilla de San Miguel, las bordas t\e Augulastés y luego la alta 
montaña denominada de la Toca. De la naturaleza del terre
no , de las p rod . , de su gobierno municipal, de su comercio 
ycontr . y de la instrucción pública. Digimos en el art. A n 
dorra (valle) cuanto se podia decir. L a pobl. de la v . que nos 
ocupa es 400 hah. y 800 la de toda la parroquia. 

A N D O S I L L A : v . con ayunt. en la prov , aud. terr. y c. g . 
de Navarra , part. jud . y merind. de Estella (6 leg.) , d ióc . 
de Pamplona (10), arciprestazgo de Solana : SIT. el casco de 
la v . sobre un cerro de yeso , y el arrabal en la vega y m á r g . 
izq. del r. E g a : la combaten con libertad todos los vientos, y 
aunque su cíelo es alegre, el CUMA es propenso á calenturas 
tercianarias, cuartanas y fiebres agudas. Tiene 250 CASAS de 
buena fábrica, bien distribuidas y cómodas, la municipal, cár
cel públ ica , escuela de primeras letras dotada con 3,000 reales 
anuales á la que asisten 60 n iños , y otra dotada con 2,000, 
frecuentada por 40 á 50 n i ñ a s , cuya maestra las instru
ye en las labores propias de su sexo. Hay también una i g l . 
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parr. bajo la advocación de San Julián y Sta. Basilisa, servida 
por un cura párroco y bastantes beneficiados ; el curato de la 
clase de vicarias es perpetuo, y se provee en concurso general; 
y una ermita titulada Ntra. Sra . de la Cerca, sit. al estremo 
del arrabal y al pie de un ant. torreón, que al parecer fué 
construido en tiempo de moros. Confina el TI:.I\M. por N. con 
el de Lerin (1 1/2 leg.), por E . con el de Peralta (igual dist.), 
por S. con el de San Adrián (1/2), y por O. con el de Carear 
(la misma dist.). Hállase comprendida en el mismo la ald. de 
Vegil la , compuesta de 6 casas en la márg . der. del r . Ebro, 
frente al pueblo de Ausejo (part. de Calahorra), la cual en lo 
espiritual ó ecl. corresponde á Sartaguda; y los desp. d é l a 
Romareta, y Vagueria, en los que se crian buenos pastos 
para el ganado, y algún combustible. E l TERRENO participa de 
monte y l lano, y es bastante fértil, especialmente en la parte 
que se riega con las aguas del mencionado r. E g a , las cuales 
por su buena calidad también aprovechan los hab. para sur
tido de sus casas y abrevadero de los ganados: abraza 40,000 
robadas de tierra, de las que hay 16,000 destinadas á cultivo, 
sembrándose la mitad cada año en esta forma : 4,500 de gra
nos , 200 de legumbres , 40 de hortalizas y 800 de cáñamo y 
l i n o , habiendo 1,800 plantadas de v i ñ a , 100 de olivar , 800 
de prados y pastos artificiales, 1,000 de pastos naturales, 
800 de bosque y maleza y 80 de tierras concejiles. Los pro
pietarios cultivan 10,000 robadas y unas 6,000 hay dadas en 
arrendamiento. CAMINOS ; conducen á Calahorra , Logroño, 
Los Arcos, Estella, Pamplona, Tafalla, Peralta y Caparroso, 
y se encuentran en mal estado. L a CGBnEsi'ONDENCiA se reci
be de Peralta por medio debalijero, que paga el ayunt., los 
jueves y domingos al med iod ía ; saliendo los mismos dias al 
amanecer. PROD. : son las principales trigo, cebada , avena, 
alubias , c á ñ a m o , l i n o , vino , aceite, verduras y frutas de 
buena calidad, cria ganado de cerda, vacuno lanar^y cabrio: 
hay caza de varias clases, perora mas abundante es de conejos; 
también abunda la pesca de diferentes clases, pero con espe
cialidad la de barbos, y madrillas. IND.: ademas de la agri
cultura, principal ocupación de los hab. , hay un molino ha
rinero, otro de aceite y algunos telares de lienzos ordinarios: 
COMERCIO : esportacion de frutos sobrantes, é importación de 
géneros coloniales y ultramarinos. POÜL. 210 vec, 1,284 alm.; 
RIQUEZA IMP. 413,651 r s . : asciende el PRESUPUESTO MUNICIPAL 
á 16,000 rs. vn . , el cual se cubre con los prod. de propios y 
arbitrios, y lo que falta por reparto entre les vecinos. 

ANDOSQÜETA: desp. en la prov. de A l a v a , part. jud . de 
Vitor ia , ayunt. de Barrundia y térm. del I. de í le red ia ; existe 
solo una ermita (Santiago), donde estuvo la parroquia. 

A N D O Y O (SANMAMED DE) : felig. en l ap rov .de la Coruna 
(6 l e g . ) , d i ó c . de Santiago, part. jud . de Ordenes y ayunt. 
de Tordoya: SIT. en CUMA frió y sano : comprende las ald. de 
Ambroa , Casa l , Cast iñeir iño, Tórnelos, Lestido, Pazos y 
Regó que reúnen unas 40 CASAS de mala construcción é incó
modas; la i g l . parr. (San Maméd) es bastante capaz: su 
cementerio espacioso, y el cuiato de provisión ordinaria. 
Confina p o r N . con Rodis, por E . con R u s , por S. con Bar
daos y por O con Villadabad: el TERRENO es montañoso , y 
solo se cultiva la tercera parte, reducidas las demás á monte 
pelado , cascajales y tierras pantanosas: PROD. t r igo , maiz, 
centeno , l i n o , berza gallega, nabos y patatas: cria ganado 
vacuno que se emplea en la labranza: PÜBL. 40 vec . , y 211 
a lm. : CONTR. con su ayunt. (T.). 

A N D R A (pozo DE) : pequeña laguna en la prov. de Santan
der , part. jud .de Potes; SIT. entro las peñas tituladas de 
E u r o p a en la parte correspondiente al valle de Cillorigo, y en 
terreno de pastos propio de 5 conc. del mismo valle que son: 
Lebeña , Reyes, Cabañes , Pendes y Colio, ocupando también 
algún espacio enterra, de Tresviso: los CAMINOS que á la mis
ma conducen son sumamente escabrosos, los cuales, asi como 
el sitio donde se halla, están cubiertos de nieve la mayor parle 
del año ; de ella se cuentan algunas particularidades raras, y 
se pondera mucho su profundidad: lo probable es que forma
da por la naturaleza una concavidad á manera de un gran 
vaso cerrado por las mismas peñas, conservad agua producida 
por las nieves, que con grande abundancia caen sobre la mis
ma, y por las que recibe de los elevados peñascos que la cir
cundan : en este punto se cree haberse beneficiado una mina 
de alcohol y plomo, según licencia concedida en el año de 1582, 

A N D R A D E : 1. en la prov. de Orense, ayunl . de Salamon-
de y . felig. d e San Clprlan de Das-Las (V.) . 
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A N D R A D E : ald. en la prov. y ayunt. de Lugo , felig. de 

San Pedro de Calde (V.): poní.. 1 vec. 4 almas. 
A N D R A D E : ant. cast. de los condes de este nombre: srr . 

en la prov. de la Coruña y felig. Noguerosa {\.]. 
A N D R A D E : \ . en la prov. de laCoruíia, ayunt. deConjo y 

felig. de San Martin de Arines (V.) . 
A N D R A D E (SAN MARTIN DE): felig. en la prov. de la Co

ruña (5 leg.), dióc. de Santiago (11), arciprestazgo de Prusos, 
part. jud . y ayunt. dePuentedeume (1/2): SIT. á la subida y S. 
de la cap. del part . ; su CUMA es frió y sano: comprende los 
I. de Barrciro, Campanilla, Castros, Cobés , Cruceiro de 
Campolongo , Ponte, Grobe, Loureiro, Portovedro, Riguei-
r a . Talega, Valdeviñatos y Vidre i ro : la i g l . parr. (San Mar
tin) es anejo de San Cosme de Nogucrosa: y en Cobés hay 
una ermita que fundó y dotó el Excmo. Sr. D. Bartolomé Ra-
joi y Losada, arz. de Santiago; pero las rent. fueron apli
cadas al Estado. E l TÉRM. confina con los pueblos de Vi l l a r , 
Caran toña , Doroña , Castro y Vil lanueva: el TERRENO parti
cipa de monte y llano fértil que se presta al cultivo, y los 
CAMINOS son locales, malos y abandonados. PROD.: maiz, cen
teno, tr igo, habas, patatas , otras legumbres, frutas y a l 
gún vino : cria ganado, hay una fáb. de teja, y celebra una 
feria ó mercado de ganado vacuno el 18 de cada mes en el 1. 
de Talega. Poní.. 77 vec. y 574 a l m . : contribuye con los de-
mas que forman el ayunl . (V. ) . 

A N D R A G A L L A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas 
y felig. de Sta. Maria de Lamas (V.) . 

ANDRAIXó A N D R A C H E : v . con ayunt. dé la isla de Mallor
ca, prov., aud. terr., y 'c. g. de las Baleares, part. jud . y dióc. 
de la Palma (5 1/4 l egó : SIT. al O d é l a is la , en la falda'de un 
cerro donde le combaten libremente todos los vientos: su 
CLIMA es naturalmente sano ; pero las exhalaciones mefíti
cas (jue con el calor del verano se levantan de las aguas de
tenidas en una laguna que hay próxima al mar , desarrollan 
en aquella estación muchas tercianas. Forman la pobl. 715 
CASAS de buena f á b . , distribuidas en calles espaciosas y l i m 
pias , y en plazas de grandes dimensiones , y adornadas de 
buenos edificios. Hay una aduana de cuarta clase con sus cor
respondientes empleados; una escuela de instrucción pr i 
maria elemental bien concurrida y dotada decorosamente por 
los fondos de propios, y una ig l , parr. bajo la advocación do 
San Bartolomé, servida por 1 cura, 2 vicarios, un beneficia
do , 6 sacerdotes ordenados á titulo de patrimonio, acogidos 
para confesar y agonizar; 0 también ordenados al mismo t i 
tulo adscritos á la i g l . sin especial obligación; 1 sacristán y 2 
monacillos; el curato es de 2.* ascenso, y se provee por S. M . 
ó el diocesano, previa oposición en concurso general. Actual
mente se halla vacante; y servido por un csclaustrado en 
clase de ecónomo , y el capitulo lo forman 1 vicario y 3 sa
cerdotes mas. Ademas de la igl parr. hay abiertas con culto 
público , una capilla del Sto. Cristo de la Racó, dist. 3/4 de 
hora de aquella, de patronato del párroco, con 2 misas en los 
dias de precepto, para unas 760 personas que alli acuden, y 
3 oratorios rurales de propiedad particular con misa en los 
dias festivos. E l TÉRM. confina por N . con el de Puigpuñent 
(5/4 leg.), por E . con el Calvio (1), y por S. y O. con el mar. 
Dentro de este radio se encuentran 4 mas í a s , 129 casas de 
campo y de recreo , la laguna ó albufera arriba mencionada 
á 1 hora al O . , á 1/2 en la misma dirección el puerto á que 
da nombre la v . , y al frente de esta y separado por un pe
queño canal de poco mas de 1/4 de ancho, la isla de la 
Drarjonera, alegre y templada en todas las estaciones (V.) E l 
puerto corresponde al tercio y prov. mar í t . de Mallorca, apos
tadero de Cartagena: está sit. al O. entre la Mola llamada tam
bién de Andrache y el cabo Falcon, á 2 millas de la v . que le 
da nombre: su boca es como de 3 cables de ancho (720 brazas) 
con 7 brazas de fondo, y aunque capaz es poco cómodo para 
embarcaciones grandes, pues disminuye aquel de pronto á 
5, 3 1/2, 2 1/2 y aun mas; puede servir no obstante de abrigo 
á dos ó tres buques de mediano porte y á otros muchos de 
chico. Su travesía es el O. y SO. cuyos vientos meten mucha 
mar, y es preciso atracarse con ellos á la costa del N . todo lo 
posibley dar cabo en tierra para estarmas resguardado. Antes 
de llegar á él por el S . , se encuentran el cabo de Llamp 1/2 
leg. al O. del cabo Andr icho l , parecido á este por su altura, 
color rojo, tajado, y por encima poblado también de árboles; 
y á otra 1/2 leg. de dist. al N . 65" O. del cabo de Llamp, 
1« mencionada Mola de Andrache, cabo menos e levado que «1 

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[976]



A N D 
anterior, pero mas cortado, pues cae perpendicular al mar. 
Entre ambos, mediando una punta poco saliente, hay una 
ensenada á donde con los vientos del primer cuadrante, van 
algunos barcos costeros á cargar leña. Rebasando la punta 
del puerto por el N . se ven , pegado á tierra , el islote l la
mado el Aguilet, que deja paso para barcos chicos, el rabo 
Falcon, menos saliente al SE., del cual se halla cala Cor y 
la punta del Moro, también poco saliente y pareja con los 
demás de la costa que es de mediana altura. Es puerto de 
cuarta clase y cah. de su dislr. marit., cuenta 380 hombres 
matriculados y 114 pescadores. E l número de buques tam
bién de aquella matricula, asciende á 11 de primera clase, 25 
de segunda, 17 de tercera y 21 do cuarta. 

E l TERRENO es en general escabroso y de menos que me
diana calidad , si se esceptúa el del lado del N . que contiene 
las mejores tierras, es también muy escaso de aguas para el 
riego, y esto contribuye á hacerle menos fértil; sin embar
go, en lo cultivado crecen con lozanía muchos olivos y a l 
garrobos , algunos frutales y poco viñedo á pesar de haber 
pocos terrenos mas propios para este género do plantío. Los 
montes que ocupan la mayor parte del t é rm. y que no ad
miten las labores por ser peñascales , con poca capa de tier
ra , y esta de muy ínfima clase , están poblados de encina, 
pinos y otros á rbo l e s , muchos y variados arbustos, mata 
baja, y ricas y abundantes yerbas de pasto: en diferentes pa-
rages de ellos hay canteras de un mármol muy esquisito de 
mezcla entre rojo y blanco. Brotan en el t é rm. algunas fuen
tes de buenas aguas para el surtido de los vec . , y de lo alto 
de los montes desciende un torrente (pie va á desaguar al 
m a r ; es escaso su caudal ordinario , pero con las lluvias se 
desborda con violencia , impidiendo el tránsito por muchos 
días , si bien este inconveniente se remedió algún tanto con 
un puente queso construyó en el año de 1835. Los CAMINOS 
en todas direcciones son incómodos por las desigualdades 
del suelo, cortaduras y barrancos (pie se cruzan á cada paso. 
PROD.: trigo, cebada, avena, legumbres, aceite, algarrobas, 
poco vino, pero muy esquisito, y algunas frutas y hortalizas: 
cria ganado lanar, "cabrio, vacuno y de cerda, IND. la pesca 
en que se ocupan hasta 114 personas, hilado de estambre 
y lino en que se emplean 387 mujeres, telares de lienzos 
ordinarios, 2 alfarerías, 3 molinos de aceite, la arr iería y 
las profesiones y oficios mecánicos mas generales; COMKRCIO: 
el de importación y esportacion por su puerto, cuya ba
lanza presentaremos en el articulo p i o v . : Pota.. 1,155 
vec. 4,609 a lm. : CAP. IMP. 633,789 r s . ; CONTR. 14,800 
17 mrs. 

A N D R A M A R I A : barriada en laprov . de Vizcaya , ayunt. 
de Orozco y felig do San Juan BaUtit ta (V.) . 

A N D R A N D E G U I : casa solar y armera (V. AMOBI;VII:TA, an-
teigl. de Vizcaya). 

A N D R A S (SAN LORENZO DE): felig. en la prov. de Pontevedra 
(31/4 leg.) ,dióc. de Santiago (8), part. jud.deCambados (1 3/4) 
y ayunt. de Villanueva de Arosa (1): SIT. en el declive de un 
monte que la domina por el E . : CLIMA templado y sano: se 
compone de unos 50 cas. distribuidos en las ald. de Casás, 
Cruceiro . Gandra, Manga, Nejon, Rial de Corvos, Rua-
nuevay Tapolledo: la ig l . parr. (San Lorenzo) es matriz y 
servida por un cura de provisión ordinaria , previo concur
so : el TÉmi . confina por X . con el do Villajuan , al E . con 
el de San Pedro Eolix de Solobeira , al S. con el de San Es
teban de Tremoedo, y por O. con el do Sla . Maria de Caleiro: 
el TEBRENO es de buena calidad, y lo cultivan labradores ar
rendatarios por medio de foros, puesto que todo él se en
cuentra vinculado; no carecodo riego, ni los montes de com-
busliblc y pasto: los CAMINOS están abandonados, y el CORREO 
se recibe por la cap. del ayunt . : TOOD. centeno, maiz , trigo, 
lino, hortaliza y algunas loginubres y frutas: cria ganado vacu
no, caballar y mular, lanar y de cerda que, asi como el so
brante de sus cosechas, llevan á los mercados de Cambados y 
Villagarcia: PROD. 51 vec. 191 a lm.: coNTii.con su ayunt. (V.) . 

A N D R E A (STA . ) : ald. en laprov. de Lugo, ayuñ t . d c Q u i -
roga y felig. do Sta. Maria de Quinta de Lor (V.): POBL. 11 
vec. 49 almas. 

A N D R E A D E ald. en l aprov . de Lugo , ayunt. de Para-
dela y felig de Santiago de Andreade ( Y 0 : I>01!L- 12 vec. 
60 almas." 
, A N D R E A D E (SANTIAGO DE): felig. en la prov. y d ióc . de 

t u g o ("6 Icg.), pa r t . jud. de S a r r i a (8), y ayunt. de Paradelai 
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SIT. entre montanas: su CLIJIA es frió, pero sano: se compone 
de 12 cas. dispersosyuna ig l . parr. (Santiago), anejo de Santa 
Maria de V Ú l a r a g t m l e con quien confina por N . ; al E . l i 
mita con Sta. Maria de Vi l lamavor , a l S . con montes de Cas-
troderrey , y por O. con Sta. Cristina de Paradela ; el TÉR-
RENO es áspero é inculto en su mayor parte: los CAMINOS loca
les y malos; y el CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. 
centeno , patatas y nabos : cria ganado vacuno , de cerda, 
lanar y cabrio, y no escasea de combustible ni de caza. POBL. 
12 vec. 73 a la i . : COSTR. con su ayunt. (V.) . 

A N D R E A S : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Momlonedo 
y felig. de Sta. Maria ¡ l a i j o r (V.) 

ANüli l íS: ribera ó garganta en la prov. de Cáceres, part. 
jud . do Granadilla; se forma en las vertientes N . de las ele
vadas sierras do l lervás , ramal izq. de las dol puerto de Ra
nos; baja al lé rm. de Aldeanueva del Camino , y después de 
cruzar la carretera do Castilla á Estremadura á 1/9 leg .de 
este pueblo , cidra en el r . Ambróz. Tuvo un puente en la 
misma carretera que formaba parte de la ant'. Calzada de 
la Pla ta , por lo cual se llama en el dia Puente do los Roma
nillos: se halla destruido, conservando solamente el simple 
arco que forman las primeras piedras del mismo: para suplir 
su falta en las crecidas, se ha colocado un pontón de madera 
en el mismo si t io: se le sacan infinitos cáuces para el riego 
de aquellos terrenos, porcaya razón os interesantísima. 

A N D H E S (SAN): cala do la i s l a , tercio y prov. marit. 
de Menorca, distr. de Cindadela, apostadero de Cartagena: SIT. 
al S. del puerto de Ciudadela entre las calas del Degollador 
y la Rlanca; sirve solo para jabeques chiquitos. En ella son 
travesía los vientos dol tercer cuadrante, y meten mucha mar, 
por lo que es necesario buenas amarras ó barar como lo ha
cen los pescadores. 

A N D R E S ( SAN ); pago do la isla do la Gran Canaria, prov. 
de Canarias, part. jud . do las Palmas , jurisd. y felig. de 
Articas (V.) , está SIT. 'al N . de dicho lugar cerca de la 
playa del mar. 

A N D R E S (SAN): V . con ayunt. de la isla y part. jud . de la 
Pa lma, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, dióc. de Teneri
fe , SIT. al E . do la isla en un pequeño y delicioso vallo entre 
los barrancos del Agua y de San Juan, con cielo alegre , bue
na ventilación y CLIMA saludable. Forma ayunt. con el t. de 
los Sáneos y los pagos do Galguitos, las Lomadas y barran 
eos del Agua. Tiene 658 CASAS , pocas de ellas agrupadas en 
el centro de la jurisd. y las demás esparcidas en los referidos 
pagos , y una ig l ; ó parr. bajo la advocación de San Andrés, 
do la ([uo es aneja la ig l . de NLra. Sra. de Monscrrale que 
so halla en ¡os Sáneos^ servida por un cura , un presbí tero y 
dos sacristanes: el curato es do primer ascenso y so provee por 
S. M . ó el diocesano, mediando oposición en concurso gene
ral . Hay una escuela do primeras letras, un pósito de corlo 
capital , y cuatro ermitas dedicadas á San Sebastian y San 
Juan Bautista en el pago de los Galguitos; á San Pedro en el 
de Lomadas y á Nl ra . Sra. en el del barranco dol Agua. A n 
tes de la esclanstracion hubo un conv. de frailes franciscos, 
cuya ig l . y edificio nada tienen de particular. Confina el TÉRM. 
por N . y O. con el do Barlovento; por E . con el n^ar, y por 
S. con el de Punlallana. E l TKRRÍÍNO OS de buena calidad y 
abundante de aguas. PHOD. t r igo, cebada, maiz , patatas, 
legumbres, orchilla , v i n o , frutas de varias especies , gana
do cabrio , lanar y vacuno , abundantes pastos: POBL. 658: 
vec. 2,635 a l m . ; CAP. PROD.: 4.311,933 rs. IMP. 130,948: 
conlr. 41,041 rs. 

A N D R E S (SAN): pago en la isla de F u e n t e v e n t a r a , prov. 
de Canarias, part. j u d , doTeguiro, jurisd. y felig. del I. de 
la Oliva. F . s tásn . 'á corta dist. del mar en la orilla de un 
volcan antiguo : tiene una ermita bajo la advocación do San 
Andrés, en la que un capellán pagado por los vec. celebra misa 
los días feriados. En cuanto á puon. y domas ( Y . LA OLIVA). 

A N D R E S (SAN): ald. de la isla del Hierro, prov., aud. terr. 
y c. g . de Canarias, part. jud. y dióc. do Tenerife, jur isd. 
de Valverde : BIT. casi en el centro de la isla entro dos eleva
dos cerros colocados á su E . y O. donde le combaten libre
mente todos los vientos: su CLIMA es bastante saludable. 
Compónose la POBL, do 115 CASAS do fábrica ordinaria, altura 
regular y cubiertas con paja de centeno por no haber tierra 
á propósito jiara la fabricación do tejas : tiene una ig l . bajo 
la advocación do San Andrés , dependiente de la parr. de 
Valverde; servida por un capellán que f o r m a parte del cu-

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España - Volum 3 (Alicanti- Mayor-Andurique)

[977]



296 AND 
pilulo de la espresada parr. Confina el t é rm. por el N . con 
el de la v . ant . , cap. de la i s la , por el E . con el mar, 
por el S. con el de Pinar y por el O. con el de Tigaday; en su 
circunferencia se encuentran los pagos de Azofa, Tinor , A l 
harrada , la Cuesta, la Madera , los Llanos, Isora, las Rozas 
y Tajaste. E l TERRENO, casi todo montuoso, ofrece no obstan
te algunas planicies y mesetas con tierras útiles para el cul
t ivo y de buena calidad: escasea como lo general de la isla 
de raudales de agua, no solo para el riego de los campos, 
sino para los usos de la v ida ; recogen en grandes cisternas las 
aguas pluviales del invierno con las cuales llenan ambos ob
jetos , conservándolas con el mayor cuidado : abundan en los 
montes los bosques vírgenes de arbolado de toda especie y 
yerbas de pasto : los llanos y las mismas faldas de los cerros 
están cubiertos de moreras, higueras y otros géneros de fru
tales, de estensos viñedos y campos de cereales. Los CAMINOS 
son veredas que ponen en comunicación los diferentes barrios 
deque se compone el pueblo, escepto la hijuela que va á 
unirse con el general. PHOD. v i n o , t r igo, cebada, maiz, le
gumbres, patatas, orchi l la , higos secos, seda, l ino, lana, 
m i e l , cera, ganado lanar, cabrio , de cerda , algún vacuno 
y abundante caza: POBL., CAP. PROD. é IMP.. y CONTR: (V. 
YALVERDE). 

A N D R E S (SAN) : labranza en laprov. de Toledo, part. j ud . 
de Torrijos, t é r m . de Camarena: SIT. 1/4 leg. al N . de este 
pueblo , comprende 600 fan. de tierra labrantía con un mon
te bien poblado de encinas, y una casa para el recogido de 
los ganados que se destinan á la labor; le cruza el arroyo 
Camarlin quebaiapor medio del pueblo: el CAP. PROD. de 
este terr. está calculado en 200.000 rs. y sus utilidades y 
CONTR. comprendidas en el pueblo de que depende. 

A N D R E S (SAN) : desp. y deh. en la prov. de Toledo , part. 
jud . de Illescas, t é rm. de Chozas de Canales: comprende 900 
fan. de tierra muy mediana, que se siembra de trigo en su 
mayor parte, y está ademas poblada de encinar, escepto un 
prado de 80 fan que prod. cscelentes pastos; pertenece 
en propiedad al Sr . conde de Codillo, y por disposición de la 
dip. prov., dictada en 184i , ha sido agregada para el pago de 
contr. á la v i l l a de Camarena, part. jud . de Torrijos. 

A N D R E S : (SAN) ald. en la prov. de Logroño , part. j ud . 
de Torrecilla de Cameros, t é rm. jurisd. de £«» i6 rc r a s (V.) . 

A N D R E S (SAN) ; desp. en la prov. y part. jud . de Logroño, 
t é r m . jurisd. de Agoncillo. Aunque se perciben vestigios 
del antiguo pueblo, se ignora cual fue su nombre, la época, 
y causas de su desaparición. 

A N D R E S (SAN): 1. de la prov. de Logroño (8 leg.) , part. 
jud . y adm. de renl. de Nágera (3), aud. terr. y e . g. de Bur
gos (16), dióc. de Calahorra con los pueblos de Estollo, 
Rio , y San Millan de la Cogolla forma el ayunt. y valle de 
este últ imo nombre. Se halla SIT. á la m á r g . der. del r . Cá r 
denas , c izq. del arroyo llamado Cavaña res ; le combaten 
principalmente los vientos del N . y O . , por cuya razón y por 
las humedades que exhalan ambos r. el CLIMA es frió y propen
so á calenturas tifoideas, pu lmon ías , y dolores reumáticos . 
Tiene 32 CASAS de mediana fáb. y escasa comodidad distribui
das en varias calles tortuosas , estrechas, y algunas sin em
pedrar: una pequeña casadonde se tratan y ejecuntan los asun
tos comunes del pueblo; una i g l . parr. bajo la advocación 
de San Andrés Após to l , de la cual es aneja la del 1. del R io , 
y está servida por un cura párroco y un beneficiado, que con 
los demás ecl. de los pueblos de Estollo, Berceo , y Rio com
ponen el cabildo llamado cíe las Unidas : el curato es perpé-
tuo y se provee por el diocesano ó por S. M . , según los me
ses en que vaca , previo concurso: el edificio consta de una 
sola nave con el alfar mayor pintado de jaspe y molduras do
radas , y dos colaterales /dedicado el uno á la Concepción de 
Ntra. Sra. también jaspeado , y el otro á San José con igual 
pintura; y una ermita titulada de San Rías Oh. y Márt i r , la 
cual se halla hácia el E . á 350 pasos de la pobl. Careciendo de 
escuela de primeras letras concurren á la de Estollo de 13 á 
15 niños de ambos sexos , cuyos padres satisfacen al maestro 
la cantidad mensual que se estipula. Confina el TÉRM. por N . 
con el Bcrceo ( l / i leg.), por E . con el de Hadaran (1), por S. 
con el de Tobia (1 i / í ) , y por O. con el de Pazuengos ( i ; . 
Dentro del mismo se encuentra un cas. llamado la Iruela 
cuyos moradores se dedican esclusivamente á la agricultura. 
E l TERRENO participa de monte y llano, y es bastante fértil; le 
atraviesa el mencionado r . Cárdenas , cuyo nombre adquiere 

AND 
dé la montaña en que nacen sus aguas con las del arroyo Cava 
ñares y las de otras muchas fuentes que brotan en el térm.: 
sirven para regar algunos pedazos de tierra, y abrevadero de 
los ganados, aprovechándose también las del r. para dar i m 
pulso á 2 molinos harineros , pues los vec. utilizan para sur
tido de sus casas las aguas del espresado arroyo y las muy es-
quisitas de la fuente llamada G u i t a r r a , la cual nace no lejos 
de la pobl. l lácia el S. y O. del t é rm. hay varios montes, en
tre ellos el Vituvia , en todos los cuales' se crian abundantes 
hayas , robles , encinas, arbustos, yerbas aromáticas y me
dicinales con buenos pastos para el ganado. Los CAMINOS que 
conducen á los pueblos de, Badaran, Vil lar de Torre, Villaver-
de y otros inmediatos, y los que sirven para comunicarse de 
unos á otros puntos del té rm. , todos son de herradura y se en
cuentran en mediano estado. Recibe la CORRESPONDENCIA de 
Nágera por medio de balijero los lunes, jueves, y sábados á 
las doce del d i a , y sale los már tes y viérnes á las 9 de la ma
ñana . PROD. t r igo , cebada, centeno, avena , habas, cáñamo, 
alubias, legumbres, hortaliza, y pocas pero muy delicadas 
frutas: cria algún ganado vacuno, lanar y cabr ío : hay en los 
montes corzos y animales dañinos, y en los campos abundan
te caza de codornices, especialmente en el estío: COMERCIO el 
de esportacion de granos sobrantes y cáñamo , é importación 
de los art. necesarios para comer y vestir: POBL. 28 vec. 
108 alm. CONTR. con los demás pueblos del valle y ayunt. 
de San Millan de la Cogolla. Celebra con toda solemnidad la 
fiesta de San Andrés como titular de la parr. el 30 de noviem 
bre; y la de San Blas el 3 de febrero, siendo esta úl t ima muy 
concurrida por la gran devoción que tienen los habitantes de 
este é inmediatos pueblos á dicho santo, 

A N D R E S (SAN): t é rm. rural en la prov. de Navar ra , part. 
jud . de Aoiz , jurisd. de Caseda; SIT. á 1/2 leg. N O . de esta 
ú l t ima v . Tiene un edificio aspilleradú, que al parecer sir
vió de fuerte á un pueblo p e q u e ñ o , y también se perciben los 
cimientos y vestigios de una reducida ig l . E l TERRENO produce 
tr igo, cebada , centeno y buenos pastos para el ganado. 

A N D R E S (SAN): arroyo déla prov. de Cádiz, que nace al pie 
de la sierra de Bórnos , en el part. jud . y t é r m . jur isd. de 
Arcos de la Frontera, y después de regar con sus abundantes 
aguas varios huertos que encuentra al paso, se incorpora al r . 
Guadalete: su curso es perenne y en lo antiguo daba impulso 
á un molino de cubo, que aun se conserva aunque inutiliza
do ; pero el nuevo dueño trata de recomponerlo y de formar 
una gran hacienda de arbolados. 

A N D R E S (Sha) : cot. en la prov. de León (5 leg.), part. 
jud . de Valencia de D . Juan (1), y ayunt. de Villacé, pertene
ciente á la ant. é ilustre casa de los Flores de Vi l lama-
ñ a n , y cuya posesión la tiene en la actualidad el coronel 
D . Isidro Baena Flores. Se halla á la m á r g . der. del r . 
E s l a que le atraviesa en parle por el O. y cuyas aguas 
causan en el considerables deterioros en sus grandes ave
nidas. Confina por el N . con Benamariel, por el E . con 
Vi l lamañan , por el S. con Fresno de la Vega, y por O. con el 
mismo té rm. de Fresno, sobre cuyo deslinde suele haber mu
chas dispulas y altercados: á la parte del poniente , y en las 
arribas del soto se advierten aun las ruinas de su capilla que 
estuvo dedicada á San Andrés. Todo el terr. que comprende es 
de superior calidad, y á escepcion de dos huertas que produ
cen toda clase de hortalizas y cereales , está destinado á pas
tos , cuyas yerbas son sumamente nutritivas y sirven para la 
recría de ganados de todas especies: tiene mucha caza de co
nejos , perdices y codornices, y sus aguas abundan de buenas 
truchas, sustanciosas anguilas y esquisitos barbos. A la mis
ma parte del poniente , confinando con el térra, de Vi l lama
ñan ó inmediato al camino real de León áBenaven te , se en
cuentra la casa de molinos harineros con habitación para los 
dependientes , cuadras y seis ruedas, la una de pan de tahona 
con una escelente pesquera; el cáuce ó presa que las da mo
vimiento recibe las aguas del Esla en t é rm. de Benamariel, 
cuyo gran puerto está en frente del cementerio ó i g l . vieja de 
dicho pueblo, y por cuya razón percibe de foro 32 fan. de pan 
mediado. Concurren á estas paradas los pueblos de los valles 
d e A r d o n , Valdebimbre, Vil lacé, los del Pá ramo , algunos 
de la vega de T o r a l , y la panader ía de Vil lamañan. Sus 
prod. ascienden en un año común á l , i 0 0 fan. de pan; pero 
las reparaciones del puerto son de mucho coste, pagando 
ademas los réditos de un censo con que se halla gravado. Su 
hermoso arbolado y la abundancia de toda clase de arbustos 
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cuyos despojos sirven para la refección del puerto y cauce, 
hacen á este cot. de San Andrés el sitio mas ameno y pinto
resco del país , y la mansión de recreo mas deleitable en las 
estaciones de primavera, estío y aun del otoño. En el dia está 
agregado al espresado pueblo de Benamariel, habiendo teni
do anteriormente su señor la jurisd. c iv i l y cr iminal , en cuya 
vir tud nombraba ale. m . y demás dependientes de jus
ticia. 

A N D R E S (SAN) : ant. santuario en la prov. de León , part. 
jud. de Ponferrada. Este editicio estuvo á la orilla ízq, del r. 
del Silencio, el cual se desprende de los montes Aquilianos. 
Fue erigido por San Genadio hacia el año de 896, siendo abad 
del monasf. de San Pedro de Montes: sus ruinas nada ofrecen 
de particular, y se cree que los monges, para quienes era gra
vosa su conservación , emplearon los materiales útiles en las 
obras de su monasterio, 

A N D R E S (SAN) ; 1. en la prov. de Santander (17 leg.), part. 
jud . de Potes (1), dióc. de León (18), aud. terr. y c. g. de 
Burgos [ti), ayunt. de Cabezón (1/2). SIT. en un valle muy 
profundo de 1/í de leg. do long. y 200 varas delat . , formado 
por dos elevadas sierras, la una al N . y la otra al S.; batido 
por los vientos E . y O. y con CLIMA aunque frió durante el in
vierno , bastante sano, por cuya razón solo padecen sus hab. 
las enfermedades que son consiguientes al cambio de las esta
ciones. Consta de 40 CASAS con las de un barrio llamado Ba-
treguil , dist. del pueblo como unos 300 pasos al S.; son de 
pobre f á b . , de mala distribución interior, y en lo general se
paradas , aunque formando cuerpo de p o b l . : tiene también 
un soberbio torreón , obra del siglo V I H , varios paseos natu 
rales sumamente deliciosos, una fuente de agua superior pa
ra el surtido de los hab . , y una escuela de primeras letras en 
unión con el 1. de Perrozo , cuyos alumnos en número de 20 
á 2 i se reúnen en una ermita sit. entre los dos pueblos, te
niendo su maestro la dotación de 100 rs. , las retribuciones de 
sus discípulos consistentes en uno ó dos rs., y una torta o pan 
de dos libras cada mes: la i g l . parr., á la que se halla unido 
el cementerio, es un edificio ant . , pobre y de pequeñas d i 
mensiones; está dedicada á San Andrés y servida por un cura 
párroco de presentación de S. M . en los meses apostól icos, y 
del prior de Piasca, orden de San Benito, en los ordinarios, 
cuyo conv. poseía algunos foros en este I. E l rí;i\M. confina por 
N . con Torices a 1/2 l eg . , por E , con Buyezo á igual dist., 
por S. con el monte Oria á 3 / i , y por O. con Perrozo á 1/2. 
E l TERRENO es todo montuoso , pedregoso y arcilloso, c u l l i -
vándose únicamente algunos pedazos llanos ó entre-llanos en 
los alrededores de la pobl.; hay prados naturales de muy 
buena calidad , y sus montes, que forman grandes cord., es
tán poblados de robles, hayas, encinas y otros árboles de d i 
ferentes especies, cuya conservación se halla sumamente des
cuidada. Corre por el t é rm. en dirección de E . á O. el riach., 
titulado Tornes, de curso perenne , sobre el cual se cuentan 
cuatro puentes de madera y algunos otros pontones, regando 
con sus aguas varios prados y hortalizas: CAMINOS: hay uno 
á la m á r g . del r. que se incorpora á la 1/2 leg. can el que di r i 
ge de Castilla á Potes; los demás son de pueblo á pueblo en 
muy mal estado: el CORREO lo recibe de la adm. de Potes por 
medio de propio : PROD. trigo , cebada , maíz , vino , legum
bres , yerba , lino y frutas de diferentes clases , especialmen
te manzanas y peras esquisitas que llevan á vender á Castilla; 
ganado vacuno, lanar , cabrío y de cerda: CAZA: corzos, per
dices , faisanes, osos, jabalíes y otras eipceies de fieras, y se 
pescan algunas truchas y anguilas: IND. 6 molinos harineros 
de poco méri to , escepto uno que es de superior construcción; 
el cual prospera de dia en d ia : POBL. 22 vec. 100 alm.: CONTR. 
con el ayunt. E l PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 475 rs. y 
se cubre por reparto entre los vecinos. 

A N D R E S (SAN) : cot. red. en la prov. de Santander, part. 
jud . de Villacarriedo, í é r m . del 1. de Argomil la (V.) . Es una 
eminencia casi en forma de p i r ámide , cubierta de árboles de 
roble, y en cuya cimase halla la ig l . parr. del espresado pue
blo y la casa de Ceballos, que tenia jurisd. sobre este terr. y 
el derecho de nombrar alcalde. 

A N D R E S (SAN]: ;lesp. en la prov, de Falencia, part0 jud. de 
Astudil lo, té rm. de Torquemada. Fue casa hospitalaria de la 
orden de San Juan de- Jerusalen, según consta del apeo de 
algunas heredades de la capellanía fundada en la cabeza de 
part. por el contador Brabo con las que confinaba: cuando se 
hizo este apeo hace dos siglos, ya la encontraron arruinada, 
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descubriéndose únicamente los cimientos contiguos al prad0 
titulado de la Tejera, y camino que por la parte de N O . con
duce á Astudillo. 

A N D R E S (SAN): barrio en la prov. de Guipúzcoa, del ayunt. 
y t é rm. de la vi l la de Mondragon (V.) . 

ANDRES (SAN): 1. en la prov. de laCoruña , ayunt. del Pino 
y felig. de Sta. María de Cotizar (V.) . 

A N D R E S (SAN): ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de T a -
boada y felig. do Santiago de Sobreccdo (V.): pobl. 5 v e c ; 28 
almas. 

A N D R E S (SAN) ; I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Mondo-
ñedo y felig. de San Andrés de Masma (V.Jj POBL.: 19 v e c ; 
88 almas. 

A N D R E S (SAN): 1. en la provincia de Lugo, ayunl . de Fuen-
sagrada y felig. de San Andrés de Loyares {\.): POBL.: G v e c ; 
3ft atipas. 

A N D R E S (SAN): ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria 
y felig, de San Andrés de Paradc la (Y. ) : POBL. : 14 vec . ; 70 
almas. 

A N D R E S (SAN): 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Dóneos 
y felig. de San Andrés AviSogalcs (V.): PORL.: 7 v e c ; 38 a lm. 

A N D R E S (SAN) : ald. en la provincia de L u g o , ayunt. de 
Corgo y felig. de San Andrés de Chamoso (V.): POBL.; 13 vec. 
49 almas. 

A N D R E S (SANJ: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de 
Trasmiras y felig. de San Salvador de Villa-de-rey. tV.V. 

A N D R E S (SAN) : ald. en la prov. de Orense, ayunl . de Co-
borás y felig de San Miguel do Albarcllos (V.) . 

A N D R E S (SAN): 1. eii la prov. de Orense, ayunt. de Para
da del Si l y felig. de Sla . María de Chandrcja (V.)j POBL.: 1 
vec.; 5 almas. 

A N D R E S (SAN): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del 
Porrino y felig. de Santiago de Ponlcl las (V.) . 

A N D R E S (SAN): 1. en la prov. de Ponlevedra, ayunt. do 
Salvatierra , felig. de Urna, San Andrés (V.) . 

A N D R E S (SAN) I. en la prov. de Oviedo (8 1/2 leg.), ayunt. 
de Lena (2 1/2) y felig. de Sta. María de P a r a n á (V.) : POBL.: 
11 v e c , 57 almas. 

ANDRES (SAN): \ . en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero 
y felig. do San Juan Bautista de Cdlcs (V. ) . 

A N D R E S (San): barrio en la prov. de Oviedo . ayun t .de 
Villaviciosa y felig. de Sta. María de Hozadas (V.) . 

A N D R E S (SAN): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Grado y felig. de Sta. Maria de Truvia (V. ) . 

A N D R E S (SAN) : vega, molino, barca y ermita en despobla
do en la prov. do Badajoz, part. jud . do Puebla de Alcocer, 
jurisd . de Esparragosa de Lares: SIT. en la márg . del r. Gua
diana, 1 1/2 leg. de dist. del pueblo: la vega es fértil y pro
ductiva; el molino tiene 4 piedras; la ermita , que estaba de
dicada á San Márcos y San Andrés , se des t ruyó en el año 
de 1802, y las imágenes fueron trasladadas á la parr. de Es
parragosa : sus paredes compuestas en el día sirven de casa al 
molinero, y tanto estos terrenos y edificios . como la barca 
que se halla sobre el Guadiana en el mismo si t io , son de pro
piedad particular; inmediato al molino pasa el camino que 
conduce á Orellana la Vieja. 

A N D R E S (SAN) Ó CASTBILLOS: desp. de la prov. de Vallado 
l i d , part. jud . de Rioseco, t é rm. jurisd. de Medina de Rio-
seco (V.). 

A N D R E S (SAN) : deh. y granja en la prov. y dióc. de Zamo
ra (4 leg.), part. jud . y ayunt. de Toro (1): SIT. en un repe
cho á la oril la der. del Duero, es un punto sumamente 
delicioso , y la naturaleza y el arte parece han contribuido á 
porfia para presentar aquella posesión de un modo el mas r i 
sueño y agradable: el Duero que lo baña de S. á O. ofrece allí 
en el dilatado espacio de sus corrientes, y en lo frondoso de 
sus m á r g . , la vista mas encantadora que se puede apetecer, 
pues se encuentran frondosos bosques de sauces, á lamos, fres
nos y negrillos, cuyo verdor atrae, y anida en primavera mul
titud de avecillas; el r. ancho y magestuoso se precipita, for
mando vistosas cascadas; las colinas que se elevan en la parte 
angosta y tienen sus eslremos sobre el camino de Zamora, es
tán cubiertas de viñas y frutales; y en la tierra suelta de este 
campo en que se mantiene y abriga gran número de gana 
dos: hay corpulentos pinos que contribuyen en gran parte á la 
hermosura y variedad de ella: tiene algunas casas de labranza, 
una de 2 pisos y de ordinaria construcción en la entrada de la 
deh. , destinada para guardas de ella ¡ otra que tiene un 
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horno de ladrillo y teja con habitación para el hornero; y la 
del dueño de esta preciosa heredad colocada sobre una peque
ña altura á la der., en la (pie se encuentra cuanto se puedo 
apetecer para la comodidad y recreo; rodeada de jardines, 
bosquecitos, palomares y estanque para la pesca: también 
hay una ermita bajo la advocación del Apóstol San Andrés, 
aneja de la parr. de Slo. Tomás Cantuariense de la c. do 
Toro , en donde se celebra misa que costea el dueño de la tin
ca , y á la que concurrían antipuamcnte en romeria los vec. 
de la c. y pueblos comarcanos. El TERHENO es muy fértil y de 
buena calidad, contribuyendo á mejorar su clase el buen 
guato y esmero de su dueño actual el Sr. D. Manuel Villachi-
ca : le atraviesa de N. á SO. el arroyo Adalia, que toma el 
nombre de San Andrés al entrar en esia propiedad; sus aguas 
dirigidas con el mejor tino le hacen parecer mas caudaloso 
de lo ¡pie es ; sirven de motor á un buen molino harinero re
cien construido, y de riego á mucha parte del terreno; sobre 
este arroyo hay un hermoso puente do piedra berroqueña, de 
2 arcos y de 8 pies de luz, el que da paso para la granja: tiene 
tierra de labor, escelente v iñedo, buena huerta, frutales de 
diversas clases , frondosos prados, robusto arbolado y mucho 
pasturage para ganado lanar, vacuno, caballar y mular; todo 
se reúne en este sitio agradable, muy concurrido en los días 
festivos de primavera y verano. En pocos años esta (leu. ha te
nido muchos dueños; en 1737 recayó en el colegio de Pl'. .Ie-
suitas de Villagarcia ; en el de 1772 la adquirió una obra pia, 
fundada en el I. de Kspinama ¡ en 1800, á consecuencia de las 
órdenes generales dictadas para la venta de bienes raices per
tenecientes á dichos establecimientos, entró en la casa de Don 
Manuel José de Ribacoba y Qorbéa, vec. de Madrid, y en el 
día la oosee el mencionado D. Manuel Villachica, descendiente 
por afinidad de dicha casa. 

ANDRES (SAN); I. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y 
part. jud. de Soria (• leg.) , aud. terr. y e. g. do liúrgos (28), 
dióc. de Osma (13.); srr. en un valle que por la parte do N. es
trecha, y ensancha por la de E . , teniendo porS. á Almarza y 
por O. á una sierra llamada Tabanera, que está enlazada por 
N. y S. con el puerto de Piqueras, y por E. y O. con la sier
ra de Cebollera; su CLIM.VCS bastante frió, reinando general-
monte el viento N.: en invierno cae mucha nieve y hielo: sus 
enfermedades mas comunes son catarrales , pulmonias y ter
cianas: forman la PÜHI,. 120 CASAS de mediana eonstruccion: 
hay una escuela de instrucción primaria común á ambos se
xos, servida por un maestro con ta dotación de 30 fan.de 
trigo común , y concurren á ella como unos 30 alumnos: tie
ne una igl. parr. de primer ascenso bajo la advocación do San 
Andrés Apóstol: la sirve un cura párroco: cu las inmediacio
nes á unas 300 varas al N. se encuentra una ermita titulada 
de Ntra. Sra. do la Soledad , y dos molinos harineros, al N. 
el uno y el olro al S. Confina el TIÍI\M. por N. con Arquijo á 1 
leg.; por E. con Estepa de Tora á 1/4; porS. con Almarza á 
200 pasos, y por O. con Hollamientaá 1/2 : so encuentra en 
él una deh. boyal común de esto pueblo y el do Almarza, en 
la que hay un monte robledal del que so surten ambos pue 
blos do leña; y una ermita titulada Ntra. Sra. de Santos 
Nuevos: con respecto á osla deh. ejercen la jurisd. poraller-
naliva de años las autoridades ocl. y civil do ambos pueblos 
según sus respectivas atribuciones: hay varios manantiales 
pequeños de los que no se hace uso alguno , pues so surte la 
pool, del agua do un pequeño r. llamado vulgarmente Cela-
dillas, qnc nace en la sierra Tabanera, cruza por la sierra de 
(pie se ha hecho mérito , pasa al O. del pueblo y se une á unas 
1,000 varas con el r. Tera : tiene tres puentes , dos do madera 
y uno de piedra: el TERRERO mediano, muy frió y pedregoso: 
CAMINOS , tiene una calle ó entrecercado á Almarza, un cami
no á Tera, otro á Kollamienla y otro á Arquijo, loi os en mal 
estado : el CORREO se recibe (¡c la adm. de Soria los lunes 
y viérnes á las 5 de la tarde, y salen los mismos dias entre 5 
y 6 de la mañana; PIIOD.: trigo común bastante regular, algo 
de centeno , de cebada y de garbanzos, titos, guijas, lino, 
patatas y trigo ¡ pero esto último no llega al consumo de los 
hab.: cria ganado vacuno y algún lanar trashumante, sien
do aquel el que se aprecia, con especialidad las hembras 
para hacer la poca labor y criar: hay liebres y alguna per
diz : su IND. está reducida al tegido de lienzos, en cuyo oficio 
se emplea una tercera parle de la pobl., o!ra tercera parte son 
sastres que salen á su oficio por muchos pueblos de la prov., 
y los restante» pastores del ganado trashumante y labrodore», 

AND 
siendo estos últimos muy pocos, pues las mujeres son lasque 
se ocupan en las labores del campo, eom..; 108 vec.: 390 alm. 
CAP. IMP. 12,i22 rs. 6 mrs. CONTU. 3,300 rs. El PRESUeUESTO 
municipal asciendo á 1,500 rs. que se cubre por repartimiento 
vecinal. 

ANDRES (SAN) : desp. do la prov. de Sória, part. jud. de 
Agreda, térm. jurisd. de Agreda (V.). 

ANDRES DE ARAJO (SAN): barrio en la prov. de Oviedo, 
ayunt. do Parres v felig. de Santiago de Pendas (V.). 

ANDRES DE AFUERA (SAN): ald. en la prov. de la Coru-
ña , considerada como barrio de la c. de Santiago (V.): POBI,.: 
114 vec; 5S0 almas. 

ANDRES DE ARRIRA (SAN) : barrio en la prov. de Oviedo, 
Syunt. de Parres v felií. de Santiago de Pendas (V.). 

ANDRES DE ARROYO (SAN) : 1. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Falencia (13 leg.), part. jud. do Cervera del Rio Pi-
suerga (i); aud. terr. y c. g. de Valladolid (21): SIT. en el 
declive de dos montes donde le combalen los vientos E. y S., 
y disfruta de CUMA saludable, si bien algo propenso á enferme
dades reumáticas é intermitentes. Tiene 6 CASAS, cárcel, un 
real monasl. de religiosas, dedicado áSanRernardo é hijuela 
de las Huelgas de Búrgos, con jurisd. omnímoda , no solo en 
esto pueblo sino en los do La Vid, liecerril del Carpió y Pera-
zancas, habiendo sido en otro tiempo el que so describe pro-
piei.'ad do dichas religiosas por donación del rey D. Alfon
so IX; y una igl. parr. bajo la advocación de San Andrés. 
Dentro "de la pobl. hay una fuente do esquisita agua que 
aprovechan los hab. para su consumo doméstico. Confina el 
TÉRM. por N. con el de Bocerril del Carpió, por E. con el de 
i'radanos do Ojeda , por S. con el de La Vid, y por O. con el 
de Villella. El TgUBNO es de mediana calidad, fertilizado 
por las aguasde una fuente (pie brota en el térm. y por las 
de un arroyo que naciendo en los montes de Cervera pasa por 
las cercas del monasl. y se junta en Herrera con el r. Pisuer-
(ja. Los CAMINOS son locales y so hallan en estado regular. La 
COBRESPQHDBNCIA la recibe del mismo Herrera por balijoro los 
mártes, saliendo el lúnos: PIIOD.: trigo, cebada y avena; cria 
ganado vacuno y lanar; hay caza de liebres y perdices, y 
pesca de cangrejos: poní..: 6 veo.; 24 almas. 

ANDRES DE CARAREOS (SAN): barrio de la prov. de San
tander; part. jud. de Reinosa, ayunt. de los Carabeos y uno 
de los que componen este eonc. (V.). 

ANDRES DEL CONGOSTO (SAN): l . con ayunt. de la prov. 
y adm. de rent. de Guadalajara (7 leg.), part. jud. de Aticu-
za (5), aud. terr. y c. g. de Madrid (17); dióc. de Sigücn-
za: srr. á las faldas de las sierras del Congosto (\.), en 
el descenso de un corro; le bate con mas frecuencia el aire N . 
sin embargo do lo cual goza de CLIMA templado ; sus enferme
dades mas comunes son las tercianas: tiene 70 CASAS que for
man dos calles, 3 callejuelas y 2 plazas, sin ninguna alinea
ción y do piso desigual, casa de ayunt. y cárcel insignifican
tes ; escuela que desempeña el secretario de aquella corpora
ción y sacristán, percibiendo por los tres conceptosSG fan. de 
trigo; igl. parr, con el título de San Andrés Apóstol, de mal 
gusto y de curato perpéluo, y una fuente en medio del pue
blo con su pilón para el uso de los vec.: en los afueras hay 
una ermita con el título do la Soledad. Confina el TÉRM. por N . 
con el de Alcorlo, por E. con el de la Tova, por S. con Mem-
bnllera, y por el O. Vcguillas, todos á dist. de 1/1 á 1/2 leg., 
y comprende 2,380 fan. de las que se cultivan 912, y son 20 
de riego con 60 de primera clase, 190 de segunda y el res'.o 
do tercera ; le cruza el r. liornoba de N . á S. que entra por el 
estrecho del Congosto, y cuyas aguas utilizan también los 
vec. para sus usos domésticos: el TEBBEEIO es arcilloso y de 
buena calillad, con muchas pedrizas y barrancales: los CA
MINOS locales y de herradura, el COUIUÍO se recibe en Cogollu-
do por los mismos interesados: puoo.: trigo, cebada, gar
banzos, patatas legumbres, vino, cáñamo, melones y fru
tas; se mantienen 1,000 cali, de ganado lanar, 300 de cabrio, 
60 de mular do labor, 70 de corda y algunos jumentos y bue
yes: poní..: 50 vec.; 152 alm.: CAP. PROD.; 1.314,000 rs.: 
IMP.: 67,200 rs.: CONTR.: 3,485 rs. 29 mrs.: el PRESUPUESTO 
MUNICIPAL se cubre con los bienes de propios que consislen 
en 24 fan. de tierra de las que son de regadío una tercera par
to y prod. 140 rs.; una deh. que prod.. 80 , una casa 35 , un 
huerto 14 v un censo de 20 rs.; total 289 rs. 

ANDRES DE LüENA (SAN): 1. en la prov. y dióc. de San
tander (9 leg.), part. jud. dcVillacarricdo (3), aud. terr. jf 
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f. g. ( ieBúrgos(l , í ) , ayunt.de San Miguel de Lnena SIT. 
en ta falda de la montaña llamada Colina; está combatido por 
los vientos N . , NO. y S., y goza de un CLIMA bastante tem
plado y benigno, sin que se conozcan mas enfermedades de 
consideración que alguna que otra pulmonia , dolor de costa
do y reumas en personas de edad avanzada. Tiene una escuela 
de primeras lelras sin mas dotación que las relribucióncs 
convencionales con los padres de los alumnos que á ella con
curren; una fuente de muy buenas aguas para el surtido del 
vecindario y una igl. parr. bajóla advocación de San Andrés, 
servida por un cura párroco y un teniente de cura. Confina su 
TKIIM. por N . con el de Entrambasmestas y el barrio de Al-
dano , por E . con el de San Pedro del Romeral, por S. con el 
de San Miguel do Luena y el de Hesconorio , y por O. con los 
de Iguña y Campo de Barcena; encontrándose en él única
mente un pequeño monte que llaman la Garganta, poblado 
do algún arbolado. El TERBENO es de mediana calidad , por el 
cual corre , pasando á 200 pasosde la igl, el r. titulado de la 
Magdalena, que nace en el I. de Resconorio: los CAMINOS son 
de servidumbre, esceplo la carretera real de Santander á 
Rúrgos que también atraviesa por su jurisd. Piiou.: maiz, alu
bias, castañas y mucha yerba, y se cria ganado vacuno, la
nar y cabrio en bastante número; hay caza de alguna que 
otra liebre, y se pescan algunas truchas en el citado r.: POBL.: 
80 vee.; 320 alm.; COMTR. con el ayuntamiento. 

ANDRES DE MONTEAR' DOS (SAN): 1. con ayunt. en la 
prov., aud. lerr., c. g. y dióc. de liúrgos (7 1/2 leg.), par!, 
jud. de Sedaño {3 1/2); SIT. en el declive de una pena que for
ma parle del monte denominado Lora, gozando de una tem-
peratnra, aunque fría, bastante saludable. Tiene 19 CASAS de 
construcción ordinaria, y una igl. servida por un cura párro
co. La tierra cultivable es muy escasa , la mayor parle de la 
cual se halla en la cima del espresado monte; rnon.: trigo, 
cebada, centeno, avena y yeros, ascendiendo por lo común 
la cosecha de todas estas especies á 705 fan. anuales; cria 
ganado vacuno y lanar, y mucha caza de perdices y palomas 
silvestres, encontrándose lambien alguna liebre: rom..: lo 
veo.; 38 alm.: CAP. PROD.J 17ÍI,500 rs.: 1MP.: 17,565 rs.: 
CONTR.: 804 rs. 7 mrs. 

ANDRES DE MONTEJOS (SAN); ald. en la prov. do León 
(15 leg.), part. jud. y ayunt. de Ponfcrrada (1/2;, dióc. de 
Astorga (8), aud. terr. y c. g de Valladolid (32): SIT. en una 
llanura con algunos pequeños declives , combatida por el 
viento O. y algunas veces por el E . que suele ser cálido y da
ñoso , sin embargo de lo cual su CLIMA es despejado y sano; 
las enfermedades mas comunes son las inílamalorias y los 
dolores reumáticos que padecen hasta los niños. Tiene 00 CA
SAS, entre ellas una de concejo de escasas dimensiones, una es
cuela de primeras letras á la que asisten 20 alumnos y cuyo 
maestro está dolado con 240 rs; una fuente en el lérm., de 
anuas muy frescas y delicadas, y un pozo manantial en el 
pueblo, de mala calidad; hay una igl. parr. bajo la ailvo-
Cadon de San Andrés, servida por un cura párroco de libre 
provisión , cuyo edificio es bastante viejo, con un retablo de 
ant. y desagradable arquitectura, pero de escelcnte escultura 
y muy buena pintura , encontrándose también en el centro de 
la popU una ermita dedicada á San Roque. Confina su THKM. 
por N. con Cubillos á 1/2 leg., por E . con Barcena á igual 
dist., por S. con Columbrianos á 1/4 , y por O. con Corti-
guera á 1/2, Al E. del pueblo arrancando desde sus últimas 
casas, se levanta una colina casi redonda y de grande altura, 
dividida en tres fajas iguales: la primera plantada de pompo
sas viñas aunque poco fructíferas: la segunda de monte de 
roble , alto , delgado y frondoso , á cuyo estremo N. inferior 
se ve un peñasco de poca elevación y en su centro un manan
tial llamado Fuente del Abranal, de aguas cristalinas , frias 
y esquisitas, comparables con las mejores de España; al es
tremo S. también inferior hay una profunda encañada, de 
cuyo seno brota otra pequeña fuente de aguas no tan apre-
ciables como las de la primera , denominada del Regueral: la 
tercera faja hasta cubrir su cima , de monte bajo compuesto 
de diferentes arbustos , relamas , piornos, eslepas, madro
ñeras , brezos y carrascos: en la cumbre, forma una planicie 
de mediana estension, hecha indudablemente por el arle, ro
deada de un foso profundo , doble en algunos puntos con va
dos montones de guijarros de diferentes tamaños; en dicha 
rumbrp y sus fosos so han hallado algunos trozos de ruedas 
de molinos de mano, todo lo eual parece demostrar fue cam-
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pamento de tropas en tiempos antiguos. creyéndose con 
algún fundanicnlo , seria cu el de la conquista ó dominación 
romana : otro monte existe á la parte del N. plantado igual
mente de arbolado de robles. El TERRENO es pedregoso , aun
que de mediana calidad, sin mas aguas que las que le sumi
nistra una reguera formada por las lluvia? durante el invier
no , sobre la cual se encuentran dos malos pontones; hay un 
CAMINO carretero muy descuidado que conduce desde Ponfcr
rada á los pueblos de Cubillos y Toreno, recibiéndose el 
COMEO del primero tres veces á la semana. Puon.: trigo , cen
teno , rebada, vino, patatas, legumbres, yerba, nabos, pe
ras y hortalizas regadas á mano, ganado vacuno , lanar y do 
cerda, y caza de perdices, liebres, lobos y alguno que otro 
corzo : la IND. se reduce á un mal molino que solo trabaja en 
tiempo de invierno, dedicándose por lo regular sus naturales 
á las labores del campo ; y el COMERCIO á la estraccion de al 
gun vino ¡lara Asturias y montañas del Vierzo , y venia de 
granos en la plaza do Ponfcrrada : rOBL.: 00 vec.; 270 alm.: 
CONTR. con elavunlamiento. 

ANDRES DÉ NAVA (SAN): desp. en la prov. de Burgos, 
part. jud. de Lerma y térm. de VHlamayor de los Montes: 
en él se encuentra una ermita bajo el mismo nombre, de 
fáb. ant. y de 40 pies de long. y 18 de lat., la cual con otras 
dos que se hallan también en desp. en dicho térm., la una 
titulada San .loan de Zurita, boy Nlra. Sra. de Nava , y la 
otra San Bartolomé de Bazalaucio, en la actualidad el Angel, 
tienen un beneficiado de la clase de patrimoniales que provee 
el abad de Lerma. El TERRENO que comprende es de tercera 
calidad, cuyos productos según el quinquenio de 1820 á 
1833 ascienden á 40 fan.de trigo, 100 de comuña, 40 de 
cenlcuo , luo de avena y 10 de yeros, de lodo lo cual perci
bía el duque de Medinaceli dos novenos. uno la fáb. , un 
tercio el cabildo de Burgos, y otro el beneficiado. 

ANDRES DE SAN PEDRO (SAN): I. con ayunt. de la prov-
de Soria (5 leg.), part, jutl. de Agreda (6), aud. terr. y c. g. 
de Burgos (30), dioc. de Calahorra (10), SIT. al pie de una co
lina, ybatido principalmente del viento G E . , su CUMA es 
frió y algo propenso á fiebres inílamalorias : forman la pobl. 
60 CASAS, entre ellas la municipal, (pie también sirve do 
cárcel; hay una escuela de instrucción primaria, á la que 
concurren 20 alumnos , bajo la dirección de un maestro do
tado con la de 800 rs. anuales; y una igl. parr. aneja de la do 
San Pedro Manrique, dedicada á la Asunción de Nlra. Sra. 
é inmediata al pueblo hay una ermita bajo la advocación 
de San Andrés: confina el TERM. por N. con el de Malaa-
sejun :,á 1 2 leg.; por E . con el do Valtagcros á 1 leg.; por 
S. con el de Castilfrio á igual dist., y por O. con el do 
Collado á media leg.; le atraviesa un pequeño riacb. que 
baja de la siena de Castilfrio, y sus aguas que son do muy 
buena clase, sirven para e! suriido del vecindario: el TEB-
RENO es de inferior calidad, y á la parle, del S. se encuenlra 
un pequeño monte Ululado la IXiic.sa , (pie proporciona bue
nos pastos para el ganado caballar, y lena para combustible: 
sus CAMINOS son, uno que conduce á la capital v olro á San 
Pedro Manrique, ambos en mediano estado; recibe la cor, 
RESPONUENCIA de la adm. de Soria , por un balijero que llega 
los martes y sábados ; y sale los ilomingos y juéves : PROD. 
trigo, cebada, avena y alverjonos; hay ganado caballar, 
y lanar estante y trashumante , siendo osle el mas preferido; 
y se cria alguna caza de perdices y liebres: POBL.: 51 veo.; 
210 aira.; CAP. IMP. 27,344 rs. ; oí PBESUPUESTO que asciendo 
do 3 á 4,000 rs. se cubre por reparto vecinal. 

ANDRES DE LAS PUENTES (SAN) : ald. en la prov. do 
León (13 leg.), part. jud. de Ponferrada (i), dióc. de Aslor-
ga (6) , aud. terr. v c. g. de Valladolid (31), ayunt. do Al-
bares de ta Ribera (3/4): SIT. en la bajada de la sierra de 
Fonfria que llaman el Perú , por cuya razón su CLIM A es bas
tante frió aunque sano , y fas enfermedades mas frecuentes 
en sus naturales las pulmonias y calenturas intermitentes. 
Tiene 35 CASAS ; una escuela de primeras letras abierta úni
camente ei'no meses alano, á la (pie concurren 20 alum
nos, y cuyo maestro está dotado con la cantidad de 100 rs.; 
varias fuentes de buenas aguas, de cuyos derrames se forma 
un raudal que baja por el centro de la pobl. ¡ y una igl. 
parr. bajo la ádvocacion de San Andrés, con un anejo en 
San Facundo, oslando ambas servidas por un cura párroco 
de libro provisión. Confina su TKRM. por N. con la carretera 
de Madrid á la Coruña, por Ei con las sierras de Fonfria, por 
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S. con San Facundo, y por O. con San Pedro Castañero. El 
TERRENO es de mediana é Ínfima calidad, con monles y)or to
dos lados, cscepto por la parte del S.: lo baña el r. Agurio 
que tiene su origen en las sierras de Fonfria, Puibuono y Ma-
tavenero; corre por las inmediaciones de San Andrés fertili
zando sus praderas, y se incorpora con el denominado Torre 
á 3/4 de leg. de su nacimiento: hay dos CAMINOS, el uno para 
San Facundo y el otro que viene de Astorga, el cual pasa 
por el Peni, uniéndose á poca dist. con la carretera de la 
Coruña : el comino lo recibo de la estafeta do Bembibre. 
PBOU. vino, centeno, habas, patatas, escelentes manza
nas, peras y castañas; ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza 
do perdices , corzos, jabalíes y lobos , pescándose ricas tru
chas en los dos r. de que ya so ha hecho mérito: la IND. con
sisto en algunos telares de lienzos, un batan para la fáb. de 
paño pardo, y varios molinos harineros. POBL. : 30 vec.; 90 
alm,: CONTR. con el avunlamiento. 

ANDRES DEL RABÁNEDO (SAH): ayunt. en la prov., part. 
j u d . y d i ó c . deLeon, aud. terr. y c. g. de Valladolid : com
puesto de los pueblos de San Andrés del Rabancdo, cap., Aza-
dinos,Ferral, PobladuradcRernesga, Saricgos, Trobajodel Ca
mino y VUlabalter , cuyo vecindario asciende á 256 vec, que 
forman el número do 1,152 alm. Su RIQUEZA PROD. es 
de2.70'i-,310 rs., la IMP. de 137,139, y la CONTR. con que está 
gravado de 20,097 rs. C mrs. 

ANDRES DEL RARANEDO (SAN): 1. con ayunt. en la 
prov., part. jud. y dióc. deLeon (1/2 leg.), aud. terr.ye. g. 
de Valladolid (23): SIT. en una pendiente á 1/4 de leg. O. 
del r. Bernesga, combatido por los vientos N . y O . , con CLI
MA , aunque frió , bastante sano, padeciendo sushab. por lo 
común algunas fiebres pútridas y calenturas intermitentes. 
Componen la pobl. 57 CASAS de regular fab., entre las cuales 
se cuenta la consistorial y tres de alguna notabilidad ; hay 
una escuela abierta desde el mes de noviembre hasla la Pa» 
cua do Resurrección, á la que concurren varios niños de am
bos sexos que aprenden á leer y escribir, enseñándose ademas 
á las niñas las labores que les son propias ; una igl. pan", 
bajo la advocación de San Andrés Apóstol, cuyo edificio, sin 
concluir aun, es sumamente bello y do arquitectura moder
na; está servida por un cura párraco de presentación de S. M. 
en los meses apostólicos, y del administrador del hospital de 
San Antonio do León en los ordinarios, poseyendo también 
una capellanía de sangre con cargo de misas y sin residen
cia : á la parto del E . poco anlcs do entrar en la población, se 
encuentra una ermita dedicada á Jesús Nazareno , y una 
fuente en el térm., de buenas aguas de que se surte el vecindario. 
Confina este por N . con Villabalter á 1/2 cuarto de leg., por 
E . con el r. Bernesga á i / i , por S. con Trobajo del Camino á 
igual dist., y por O. con Ferral á 1/2; el TEIUIENO es feraz, 
particularmente en la parle de la vega sit. al O.: corre por 
el mismo el Bernesga en dirección do N . á S. incorporándose 
con el Torio por bajo de la c. de León; también lo baña otro 
procedente de Ferral hácia el S., el cual se une con la presa 
de los molinos que existe en dicha c , cuyo origen proviene 
del espresado Bernesga: los CAMINOS son do pueblo á pueblo, 
hallándose en regular estado, y el CORREO lo recibe de la 
adm. de León: Pnon.; trigo, centeno , cebada, garbanzos, 
habas, patatas y lino; ganado vacuno y lanar, y cazado 
palomas silvestres: IND.: cuatro molinos harineros con tres 
ruedas cada uno , ocupándose la mayor parte de sus hab. 
en las labores agrícolas: POBL. 57 vec.: 270 alm.: CAP. 
PROD. IMP. y CONTR. (V. el ayunt.) 

ANDRES DE LA REGLA (SAN) : I. con ayunt. en la prov. 
do Patencia (11 leg.), part. jud. do Saldaña(2), dióc. de León 
(10), aud. terr. ye. g. de Valladolid (17)., SIT. en la llanura 
de un eslenso páramo á que da nombre; combatido por los 
vientos E. y SO. y con CUMA sano : las enfermedades mas 
comunes son dolores de costado , tercianas y algunas calen
turas pútridas. Tiene 32 CASAS de regular construcción , en
tre ellas la consistorial; una fuente en el térm., do agua bas
tante buena para el surtido del vecindario, una es'niela de pri
meras letras que solo se abre por temporadas; cuyo maestro 
no goza mas dotación que las asignaciones convencionales de 
los 28 á 30 alumnos que á la misma concurren; y una igl. 
parr., bajo la advocación de San Andrés, servida por un cura 
párroco de patronato de legos. Contina el TÉRM, por N. con 
Renedo á una leg., por E . con Villota de Páramo á 3/V, por 
S, con ^Villadiego del Páramo á igual dist., y por O. con 

AND 
Carbajal á una. El TERRENO es de ínfima calidad, cuya mayor 
parte se compone do monte bajo cubierto de brezo , habiendo 
á las inmediaciones do la población, una majada para el res
guardo del ganado mayor: corro por su térm. en el invierno y 
parte de la primavera un arroyuelo conocido con el nom
bre de la Cueza de Villadiego, baña este pueblo y baja á Vi-
llambran, cu donde se incorpora con el de los Templarios: los 
CAMINOS son de pueblo á pueblo en muy mal estado, y el 
CORREO se recibe de Saldaña por medio do los interesados. 
PROD. centeno , muy pocas y malas legumbres y alguna ce
bada , avena y leña; ganado vacuno y lanar para el cual hay 
abundantes y buenos pastos: CAZA, muchos conejos y algunas 
liebres, lobos y jabalies: el COMERCIO se reduce á la esporta -
cion de lanas y carneros: POBI.. 18 vec. 9i alm.: CAP. PROD. 
34,000 rs, IMP, 1,879. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende 
á 300 rs. v se cubre por repartimiento entrff los vecinos. 

ANDRÉS DEL REY (SAN) : v. con ayunt. de la prov. y 
adm. de rent. de Guadalajara (6 leg.), part. jud. de Brilme-
ga (3), aud. terr. y c. g. de Madrid (16), dióc. de Toledo (30); 
siT.cn una vasta llanura, próxima al nacimiento de un ar
royuelo, se halla combatida por todos los vientos, gozado 
CLIMA muy sano, presentándose solamente algunos dolores 
de costado: tiene 50 CASAS de 4 varas de altura por lo general, 
mal distribuidas en el interior , formando calles y una plaza 
de 20 pasos en cuadro: con piso llano, pedregoso y bastante 
limpias : hay casa de ayunt. de buena construcción, con tres 
pisos y toda la fachada de piedra sillería ; pósito, cuyo fondo 
consiste en 20 fan. de trigo y centeno; escuela de niños á la 
que asisten 5 que pagan una corta retribución en granos , é 
igl. parr. dedicada á San Andrés Apóstol, cuyo curato es de 
provisión del diocesano: en las afueras se encuentra á 300 
pasos una fuente de buena y abundante agua para el uso do 
los vec.; á 500 pasos el manantial referido al principio para 
el de los ganados; á igual dist. la ermita de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, é inmediato á ella el cementerio que no perjudica á 
la salud pública. Confina el TÉRM. por N. con el de Bernin-
ches (ála dist. de 1 leg.); por E . el Olivar (Í/Í)j por S. 
Bndia fl/a); y al O. con el de Velamos de Arriba (1/4): com
prende ademas de las tierras do labor , el monte llamado del 
Rebollar al E. de la pobl.: el TERRENO es todo llano , flojo, de 
secano, con poca miga, y sumamente, pedregoso ; le cruza el 
arroyo , cuyo nacimiento se halla cerca del pueblo, y que 
por osla razón so llama el barranco de San Andrés; marcha 
en dirección do los Veíanos, y entra en el Tapiña, después 
de 2 leg., en la v. de Romanónos: los CAMIMOS son comuna
les, de herradura y en buen estado: el CORREO so recibe en 
Budia dos veces á la semana por los mismos interesados: 
PROD. trigo , cebada , avena, vino; se mantiene algún gana
do lanar v abunda la caza menor: POBL. 46 vec.; 183 alm.: 
CAP. PROD, 1.370,000 rs.. IMP. 68,500: CONTR. 3,573-14, 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 1,200 que se cubre con el producto 
de un horno de poya, una posada, y repartimiento vecinal; 
el secretario es también el sacristán y percibe 30 fan. de gra
no por su dotación. 

ANDRES DE SOBREBARCENA (SAN): 1. en laprov.de 
Oviedo, ayunt. de Tines y felig. de San Miguel do Barcena 
(V.): POBL. 8 vec. : 42 almas. 

ANDRES DE TEIXIDO TSAN ): santuario en la prov. de la 
Coruña, ayunt. de Cedeira y lugar de Teixido (V.), en la 
felig. de Sta. Maria de Rcgoa. 

ANDRES DE VALDELOMAR (SAN): 1. en la prov. de 
Santander, part. jud. de Reinosa, aud. terr., c. g. y dióc. 
deRúrgos , y ayunt. de Yalderredible. Está bien situado, 
tiene un monte poblado de robles , y nace á sus inmediacio
nes el riach. titulado Mardancho ; POBL. 3 vec : 10 alm.: 
CONTR. con el ayuntamiento. 

ANDRES EL NUEVO (SAN): cortijo de la prov. de Cádiz, 
part. jud. y térm. jurisd. deciros de/o Frontera. Confina 
con otro cortijo que se distingue con el nombre de San 
Andrés el Viejo. 

ANDRES E L VIEJO (SAN); cortijo en la prov. de Cádiz, 
part. jud.y térm. jurisd.de ^reoí d é l a Frontera. Confina 
con otro cortijo conocido con el nombre de San Andrés el 
Nuevo. 

ANDRES y VILAR (SAN).- I. en la prov. d é l a Coruña, 
ayunt. de Valdoviño y felig. de Santiago de Lago. (V). 

ANDRESASO: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. 
i de Puebla de Alcocer, térm. de Peñalsordo: nace en unos 
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valles hondos, sit. al O. de la pobl., que confinan con la 
deh. de Lerena, jurisd. de Cabeza del Buey: corre de S. á N.( 
y desemboca en el r. Sujar, cerca de la jurisd. de este úllimo 
pueblo. 

ANDRES-BUENO: desp. de la prov., part. jud. y diúe. de 
Salamanca {2 1/2 leg.), sujeto al ayunt. de Calbarrasa de 
Abajo : está SIT. á orillas del r. Tórmcs , el cual sirve de lini. 
á su térm. por el N, y E . , separándolo de la v. de San Mora
les; por el S. confina con el desp. de Cuelgamurcs y O. con 
Cenlerrubio: tiene de N. á S. 1/8 de leg., de E. á O. 1/4 es
caso, y de circunferencia 1 leg., y comprende 551 huebras 
de iOü estadales cada una; de las cuales 531 y 250 estadales 
pertenecieron al estado ecl., y especial mente al conv. de 
Sania Clara de Salamanca: se halla dividido en dos hojas, con 
tierras de dos calidades para la siembra de trigo y centeno, y 
de una sola para cebada; y tiene ademas un sotillo plantado 
de fresnos, y una casa con 1 vec, y 4 hab.: PROD.: trigo, 
centeno , cebada , pastos y ganados : CAP. TKRB. PIIOD.: 
1.245,850 rs.: IMP.: 42,703 rs. 

ANDREU (SON): cas. en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, lérm. y felig. de Selva. (V). 

ANDREU DE CALV1ÑA (SAN) : cas. en la prov. de Lérida, 
part. jud. de Seo de Urgél, Icrm. municipal de Calvhiá. (V). 

ANDREU DE LA VALL DECASTELLBO (SAN): ald. en la 
prov. de Lérida, part. jud. de Seo de Urgél, térm. municipal 
de Castellbú. (V). 

ANDRIA (SAN).- cala sir. al O. de la isla de Menorca y muy 
inmediata al puerto de Cindadela por la parte del S.: tiene á 
su embocadura una torre abandonada. 

ANDR1CA1N; cas. del valle y ayunt. de Elorz, en la prov., 
and. terr. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.), 
dióe. de Pamplona, arciprestazgo de Ibargoiti: SIT. en la 
falda meridional de una sierra, queso prolonga 1 leg. por la 
parte del N . ; lo combaten todos los vientos, y su CLIMA es 
muy saludable. Tiene 1 CASA bastante capaz y con las como
didades que la labranza exige. Confina por N. con el TERM. de 
Labiano (1 leg.), por E. con el de Monreal (igual dist.), por 
S. con la montaña de Alaiz (3/4), y por O. con el de Ezperun 
(1/2). El TERRENO es bastante áspero y desigual; ademas de la 
parte destinada á cultivo, abraza mucho monte, donde hay 
multitud de hayas, y otros árboles, con buenos pastos para 
el ganado: pnon.; trigo, cebada , maiz , legumbres y alguna 
hortaliza; sostiene ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, 
y hay bastante caza de varias clases. PODL. : 2 TCC , 12 alm.: 
CONTR. : con su ayunt. y valle. 

ANDRICIIOL: cabo de la isla, tercio, prov. y distr. marit. 
de Mallorca. (V. PALMA, PUERTO). 

ANDR1N: 1. en la prov. de Oviedo, part. jud., ayunt.de 
Llanes, y uno de los comprendidos en la parr. de Sla. Maria 
de Llanes. (V.): srr. á la inmediación del mar Océano , con 
quien confina por el N . ; al E . con el I. de Puertas; al S. 
Puron, y á O. Acebal: corren por su térm. varios arroyos y 
el r. Puron, abundante en truchas, y cuyas aguas dan im
pulso á unos molinos harineros: el TERRENO, aunque algo 
peñascoso, tiene sobre 16o fan. de tierra de buena calidad y 
prados de pasto: POBL. : C7 vec, 330 almas. 

ANDRINAL; monte en la prov. de Santander, part. jud. 
de Villacarriedo, ayunt. y lérm. de la v. de San Pedro del 
Romeral. 

ANDRINAL; cabañal en la prov. de Santander, part. jud. 
de Villacarriedo, ayunt. y térm. de la v. de San Pedro del 
Romeral. Tiene 3 vec, y 12 almas. 

ANDRINAL: garganta o torrente en la prov. de Avila, 
part. jud. del Barco de Avila: tiene su origen en las vcrlicnles 
de la sierra de Solana, del mismo part., al sitio de Penaneyi a, 
y concluye en el r. Aravalle, junto al pueblo de la Canaleja: 
su curso es de 1 leg.: con sus aguas se riegan algunos linares 
y prados del concejo de Carrera y Sla. Lucia. 

ANDRINAL: arroyoenlaprov.de Cáceres, pare. jud. de 
Logrosan: tiene su origen en el valle del Buho, lérm. jurisd. 
de Cañamero, y después de correr hacia el S. como una hora, 
éntrelos térm. de Logrosan y Cañamero, va á unirse con 
el r. Ruceas. 

ANDRINALES: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pi-
loña y felig. de Slo. Domingo de Marca, (V). 

ANDRIS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oza, y 
felig. de San Nicolás de Cines. (Y). 

ANDRUGAL : pardina de la prov. de Huesea, cu el part. 

AND 
jud. de .laca, jurisd. del I. de Aseara: abraza 55 cahizadas de 
tierra, de las cuales 45 están destinadas al cultivo de cereales, 
y las restantes para yerbas de pasto. Su SIT. , CLIMA, confiuei 
de TÉRM. y demás (V. ASCARA). 

ANDUA : monte en la prov. de Navarra, part. jud. de 
Aoiz, el cual se eleva en el valle de Aibar , t é rm. , y á 200 
pasos N. de la v. de Lcrga: hay en él muchos arbustos, cha
parros y buenos pastos para el ganado; y se perciben las 
ruinas de un ant. fuerte , paralelo á otros casi., igualmente 
destruidos en tas alturas inmediatas, que probablemente ser
virían para defender toda la sierra, cuando en ella, según 
ir dicion, existían varios conv. ó casas de leniplarios. 

ANDUALLA: pequeña sierra en la prov. de Málaga, part. 
jud. de Colmenar , lérm. jurisd. de Comares , dist. un tiro 
de bala de sus muros: temlrá 1/2 cuarto de leg. de long., y su 
figura es casi triangular: á la parle del N . hay un tajo cor
tado como de GO á 70 varas de piedra caliza, y en la del E . 
otro de unas 80 de altura de piedra asperón : brotan en ella 
tres fuentes en distintos parases: una á su pie, de un brazo 
de agua, delgada, y fria en el verano , llamada el Chorro de 
Bonacho, la cual sale de una cueva form.ida por la unión de 
dos peñascos en su cúspide; fertiliza media hanegada de tierra, 
criándose á su alrededor, entre piedras, álamos negros y 
blancos, olivos, morales, sauces y parras; y las dos restan
tes en su cumbre, en las que se observan dos arcos de cons
trucción árabe ; la principal, titulada Delgada, consta de dos 
caños, por los que despide abundante y cristalina agua, 
que aprovechan los hab. de Comares para su consumo do
méstico. 

ANDUAYA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, y ayunt. de 
Ezqnior/a. (V.): SIT. sobre el camino real de Francia, entre 
Zumarraga y Ormaiztegui: POBL. : 20 vec, 110 almas. 

ANDUERGA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera, 
y felig. de Sla. Cruz de Anduerga. (V). 

ANDUERGA (STA. CRUZ DE): felig. en la prov., dióe. y 
parí. jud. de Oviedo (2 leg.), y ayunt. de Llanera: SIT. en el 
ángulo NO. del concejo: CLIMA templado y sano: comprende 
sobre 140 CASAS, distribuidas en los 1. ó barrios de Anduerga, 
Bendon, Kanes de abajo, Panes de arriba , La Granda, Las 
Cuevas, Sta. Cruz, Yillayo, y otros cas. La igl. parr., con 
la advocación de Sta. Cruz, se halla en el I. de este nombre: 
su curato es de ingreso y patronato real; hay dos ermitas de 
¡¡ropiedad parlicular, cuyos dueños sostienen el culto: el 
TÉRM. confina por N. con el de Illas, por E . con el de Arlos, 
porS. con el de Bonielles, y por O. con el de Reguera : el 
TERRENO, en lo general quebrado , partibipa de monle con 
alguna arboleda, y en la parte cultivable hay alguna de buena 
calidad: los CAMINOS son malos, y el CORREO lo recibe por la 
cap. del ayunt., cuyo balijero lo recoge de Oviedo. PROD.: 
maiz, trigo y escanda, patatas, algún centeno, varias le
gumbres y frutas; cria ganado vacuno, caballar y mular , y 
de otras clases, con especialidad de cerda: poní..: 145 vec, 
502 alm.CONTR. ; con su ayunt. (V). 

ANDUJAR: c. con ayunt., cap. del part. jud. de su nombre, 
en la prov. y dióe. de Jaén (0 leg.), aud. lerr. y c. g. de Gra
nada (20), con adm. subalternas de correos y loterías. 

SITUACIÓN Y CLIMA. Hállase'colocada al pie S. de Sierra 
Morena en una frondosa llanura á la orilla der. y dist. de 1200 
pasos del r. Guadalquivir: la balen poco los vientos; y asi 
es que el calor se hace sentir'con esceso, como el frió, pade
ciéndose como enfermedades endémicas las biliosas, y las pú 
Iridas inflamatorias : también reinan garrotillos, anginas, 
erisipelas, carbuncos, úlceras corrosivas, y otros males,cuyo 
desarrollo fomenta el escesivo uso de la carne de cerdo 
acecinada, de licores espirituosos y de las salsas , para cuyo 
remedio ofrece la naturaleza misma del terreno variedad de 
plantas escelcntes y salutíferas. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AEUEIUS. La forman 1,796 
CASAS, bastante regulares y con comodidad interior , claridad 
y limpieza , distribuidas en 50 calles, 8 plazuelas y dos pla
zas irregulares, si bien la de la Constitución se halla adorna
da con el precioso edificio de las casas consistoriales, que es 
el mejor de Andújar. Tampoco carecen de elegancia la casa 
carnicería, el matadero y la albóndiga ó mercado de granos, 
especialmente la primera y la última, que son ademas muy 
cómodas para los usos á que están destinadas: hay varias 
posadas y cafés. En el empedrado de las calles, que es bastan
te bueno, se cncueDlran fragmentos de las piedras en quo 
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se crian varios metales, y muchos mármoles de mezcla y 
blancos, algunas coralinas y cristal de roca , todo lo cual in
dica la cercanía de los terrenos que ocultan dichas produccio
nes. Crece esta c. de aguas potables en los años secos, y solo 
tiene una fuente, ([ue procede de un venero que hay en 
el térra., mas bajo que el pueblo, y por tanto de dilicil subi
da para las aguas: el vecindario se surle del Guadalquivir. 
Los establecimientos de instrucción pública son : 3 escuelas 
de prmeras letras para niíios, en las que se les enseña á leer, 
escribir, elementos de aritmética, gramática castellana, y 
doctrina cristiana, y concurren á ella 150 niños en la prime
ra clase, 110 en la segunda, y 100 en la tercera; otras tres 
escuelas de niñas, que aprenden , ademas de las labores pro
pias de su sexo , á leer, escribir, doctrina cristiana, y en 
algunas elementos de aritmética y gramática castellana: en 
la primera clase se cuentan 150 discipulas, 00 en la segunda 
y 05 en la tercera. Solo un maestro está dotado de los fondos 

públicos con iOO ducados, y su pasante con 1,350 rs.; los de-
mas , y todas las maestras, reciben una retribución conveni
da , que por lo regular es 4 rs. al mes cada niño, y 5 las ni
ñas. Ademas hay una cátedra de latinidad con 10 alumnos 
en la primera clase, 8 en la segunda y 6 en la tercera. La 
junta municipal de, beneficencia liene á su cargo; 1." un hos-
jiilal llamado de la Caridad, fundado por Juan de Matiénzo 
presbítero, prior de la parr. de Sta. Maria, en el año de 1503, 
habiéndose hecho cargo de él los religiosos hospitalarios de 
San Juan de Dios, en 1625. Entraron en esta casa en 1812, 40 
enfermos, de los que curaron 25 y murieron 15: el costo de las 
eslancias fue 3 rs. 17 mrs., y el gasto de empleados, un en
fermero con 3 1/2 rs. diarios, y una enfermera con 2 rs. 2.° 
una casa-refugio para ancianos desvalidos, en la que ingre
saron tres en dicno año , costando 3 rs diarios las estancias. 
3.° Otra para ancianas, también desvalidas, cuyo número 
ascendió á 13 en ¡a misma época: se les da habitación, 10 
rs. mensuales, y toda asistencia cuando enferman: 4." Una 
casa de espósitos, que acogió 120 en el referido año de 
1842, 02 varones y 58 hembras, de los cuales murieron 50: 
no se crian ahora en el establecimiento sino cuando es ine
vitable, y las amas se los llevan á su morada por la retribu
ción mensual de 25 rs. hasta el destete , que suele ser á los 
18 meses: por este medio se han economizado muchos gas
tos , y se ha evitado algún tanto la escesiva mortandad de 
estos desgraciados, cuando las amas estaban dentro de la casa. 
Cuando tienen edad paradlo, unos se dedican á menestrales, 
y otros á ios trabajos del campo, en cuyo caso nada les da 
el establecimiento ¡ pero los recoge si enferman ó se desaco
modan , hasta que se establecen ó son de mayor edad • la ma
yor parte do ellos, permanecen en casa de sus mismas no
drizas ; las hembras salen á servir, volviendo , cuando se 
desacomodan, al establecimiento, en el que están al cuidado 
y vigilancia de una mujer de edad, titulada ama general, 
con 80 rs. mensuales de dotación , la cual cuida de recoger 
los niños del torno , y de buscar al momento quien les dé 
el pecho. Son rarísimos los prohijamientos, y mas las legi
timaciones. Todos estos establecimientos so han estado sos
teniendo con el prod. do las fincas , consistentes en algunos 
predios rústicos y urbanos , y en censos ; pero habiéndose 
•\ ondido la porción mas considerable de sus bienes, que eran 
los del hospital, en la época de 1820 al 23, fué preciso limitar 
la hospitalidad á cierto número de camas ; y ademas la jun
ta de beneficencia de 1841 reunió todos los establecimientos 
en el ex-̂ onvento de capuchinos, bajo la dirección de un pres
bítero rector, que recibe 8 rs. diarios, prorateados entre 
lodos ellos, con lo queso ha conseguido economizar los emo
lumentos de estas plazas, que antes de ahora eran tres , á 
mas de los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios. En 
el órden eclesiástico , tenia Andújar, que es vicaria, 5 parr. 
tituladas Sta. Maria, San Miguel, Sta. Marina, Santiago y 
San Bartolomé. Laigl.de Sta Maria, tal vez la mas ant., y 
según tradición , fundada en la mezquita de los moros, per
tenece en su parte eslerior al género plateresco, como prueba 
su bien ejecutada v graciosa portada, y en la interior al gó
tico adulterado algún tanto, v encierra en una de sus capi
llas laterales un alto-relieve del Santo Entierro, de autor des
conocido , digno de la contemplación d é l o s artistas, ya por 
lo bien desempeñado de su ejecución , ya por ser una bri
llante página, de la historia do la escultura, pues pertenece 
á la primera época de la restauración de las artes en Europa, 
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y á la escuela italiana. También son notables en el altar ma
yor, dos cuadros de la misma escuela, una Adoración de los 
íleyes , y una Presentación de Jesucristo á Caifás. La igl. do 
San Miguel, tiene la torre mas elevada de la c., aunque sin 
ninguna elegancia; y á fin de evitar su desplome se le añadió 
hace años un revestimiento de piedra, que afeándola, no 
por eso le dió mas solidez. La de Sta. Marina que encerraba 
un buen cuadro de la Sac?-o Familia , de la escuela flamen
ca, se suprimió en 1843, asi como la de Santiago. La de 
San Bartolomé es de estilo gót ico , pero llena de reta
blos y otras obras de muy mal gusto. Se ignora cuando 
se erigieron estas parr.; pero parece indudable que, essep-
tuando la de San Bartolomé , que está fuera de los antiguos 
muros de la c., todas las otras se establecieron poco después 
de la conquista : lo que de seguro se sabe por la concordia 
que sobre limites de sus ob. celebraron el arz.de Toledo 
y el ob. de Baeza, es que la parr. de San Miguel existia en 
el año de 1243. La de Sta. Maria, de 2." ascenso, está ser
vida por el cura prior, i tenientes, 1 beneficiado y un sir
viente, sacristán sochantre, organista, y dos acólitos: el 
curato es perpetuo , de provisión ordinaria en concurso. Asi 
es también el de San Miguel, de térm. servido por el prior, 
2 tenientes , 1 beneficiado , 1 sirviente, 3 capellanes, 2 sa
cristanes , sochantre, organista, y dos acólitos. La parr. 
de San Bartolomé, en cuya demarcación se hallan las 
ermitas del Buen Suceso, la Aurora, Virgen de la Cabe
za, y San Lázaro, en poblado, y las de San Cristóbal 
y San Amando en despoblado, ademas de un oratorio pú
blico en las casas del conde de la Quintería, está á cargo 
del cura prior, también do nombramiento ordinario, 2 
tenientes, 2 beneficiados, 1 sirviente, 2 sacristanes, so
chantre , y 2 acólitos. El santuario de Ntra. Sra. do la Ca
beza , distinto del anterior do igual nombre , sit. en sierra 
Morena, á 3 leg. de Andújar, en su térm , está asistido por 
un rector, capellanes y ministros, nombrados por el ordi
nario , y ha servido alguna vez de casa do corrección para 
ecl. También hubo en esta c. antes de la esclaustra-
clon, 5 conv. de frailes: trinitarios calzados; mínimos de 
San Francisco de Paula ; menores observantes; carmelitas 
descalzos, y capuchinos. El de trinitarios calzados fué funda
do cu 1244 ; trasladado después al que ocuparon los car
melitas descalzos, y últimamente en 1509 á la correde
ra de San Lázaro, cuya igl. estuvo dedicada á San Eu 
frasio, Ob. y Mártir,'patrón de la c. y de todo el ob. 
de Jaén. El conv. do mínimos de San Francisco de Paula, ó 
Ntra. Sra. do la Victoria , bajo la advocación de Sta. Elena, 
es el segundo que en España so fundó de esta órden, vivien
do aun su fundador San Francisco, en el año 1495: estuvo 
sit. estramuros de la pobl. en el punto que llaman la Victoria 
Vieja, desde donde fue trasladado en 1678 por el padre Fr. Fran
cisco Navarro , general de la órden , á la plazuela llamada 
la Victoria, sitio que en el dia ocupa. La igl. es muy me
diana, aunque de buena planta, y tiene en el alzado '.muchos 
defectos; también los tiene el retablo principal; pero no se 
le puede calificar de malo , como lo son los restantes; en el 
lado del evangelio, en una especie de relicario, hay dos bus
tos de santos mártires de bastante mérito. El conv. de me
nores observantes de San Francisco, se fundó en el año 1514, 
con bula del Pontífice , en el beaterío de terceras de la mis • 
ma órden, quienes espontáneamente se unieron al de mon
jas de Sta. Clara , con sus rent., dejando el conv. que es
taba sit. en la ermita de Sta. Ana y casas contiguas, hoy 
del mencionado conde de la Quintería, á los religiosos que lo 
habitaron basta su traslación á la calle llamada de San Fran
cisco. El de carmelitas descalzos, que antes fue de trinitarios, 
como se ha dicho , se fundó en el año 1590. El de capuchinos 
erigido en 1045, estuvo sit. al estremo do la Corredera de San 
Lázaro , en la ermita de este santo : la igl. continúa abierta, 
como capilla de los establecimientos de beneíicenciai Cuén-
lanse4 conv. de monjas: el de Sta. Clara, inmediato a la parr. 
de Santiago, fundado bajo la advocación de Sta. Inés , y re
gla de terceras do San Francisco en el año de 1225, hasta 
que en el de 1450 se erigió en conv. de Sta. Clara, adoptando 
lasconstitucioncs deesta misma Sta.: en 1514 se agregaroná 
él , como queda dicho, las beatas, de Sta. Ana í sirvió de hos-
pedage por algunos d iasá la Ueina Católica Doña Isabel 1."; 
y fue suprimido en mayo de 1830. El de mínimas de San Fran
cisco de Paula, titulado de Jesús Maria, en la calle de este 
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nombre, úniro de religiosas que cxislia á la muerte del santo 
fundador , fue erirado conveela en el año de 1*95, bajo lare-
iila que aquel les dio. Kl de la Concepción de Ntra. Sra. , de 
religiosas trinitarins calzadas, se eslableeió en 1587, y se ha
lla en la ralle de Granados. El de Jesús, María y José, de reli
giosas rapuchinas , fué fundado en 1682, eslratnuros, en la 
ermita llamada del Dulce Jesús, y en 1685 se trasladó á la 
ralle Calanchos, donde se ronserva actualmente. Ni por su ar-
quiteetora , ni por oirás bellezas artísticas, llama la atención 
ninguno de estos conv. Existió también en esta r. colegio de 
Jesuítas , fundado en 1615, en la calle del Juego de Pelota, 
desde donde se trasladó á la calle llamada de la Compauia: se 
enseñaba en él primeras letras , y latinidad; y á la supresión 
de los Jesuítas en 1767, se pusieron las escuelas bajo la di
rección de preceptores seculares, con cargo i\ las temporali
dades de aquellos : pero habiéndose desentendido de tal gra
vamen , poco después de la guerra de la Independencia , -los 
que sucedieron á los Jesuítas en el disfrute de sus bienes, bu
ho de cargar la municipalidad con esta atención , concretán
dose á la primera enseñanza. 

Tiene Andújar basta el Guadalquivir un buen paseo con ra
lles para las personas y para los coches y caballerías , ador
nado de hermosas arboledas. Otras alamedas so encuentran 
en el camino de Madrid y otros puntos délos afueras. 

TÉRMINO. El de esta c. confina por el N. con los de Mes tanza 
y Fucncalienlc , de la prov. de Ciudad-Real; por el E . ron los 
do Villanueva de la Reina y la Higuera de Anona ; S. con los 
de Arjona y Arjonilla, y O. con el de Marmolejo; eslendién-
dose de E. á O. 4 horas y 10 de N. á S. Pocos térm. hay en 
España mas deliciosos y poblados que el de Andújar: los ras. 
y cortijos, quintas y rasas de eampoquo en él se encuentran, 
son numerosísimos y forman grandes posesiones de olivares, 
viñas, huertas y arbolados. Adjunta es la lista de los cas., 
cortijos y desp. mas notables que comprende el térm. y su 
díst. á la c. 
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NOMBHUS. 

Aldehnela 
Alamos (los) 
Alcaparrosa 
Atalaya (1) 
Roca "de Escoba 
Casa de la Virgen 
Casa de Tovira 
Casa de la Torre 
Corcama 
Cortijuelo 
Encinajero 
Escoriales 
Fuente de la Peña. . . . 
Inestrosa 
Naranjal 
Ntra.S. déla Cabeza (2). 
Marquesa (3) 
Martín-Gordo 
Majuelos (4). 

Caserío y desp 
Caserío. 

Pago de viñas 
Cerro. 

Caserío. 
Id. 
Id. 
Id 
Id. 

Pago de cortijos 
Caserío. 

Id. 
Cas. y Cortijo 

Caserío. 
Pago de viñas. 

Santuario. 
Pago de viñas. 

Caserío. 
Pago de viñas. 

DISTANCIAS DE 
ANDUJAR. 

3/4 de leg. al 
1 

1 1/4 
1 
2 

11/4 
2 

11/2 
21/2 
11/2 
2 1/2 

3 
1 
1 

1 1/2 
3 .. 

1 t i , . 
11/4 

3 . . , 

NE. 
NE. 
X. 
N. 
O. 
NE, 
E. 
NE. 
NE. 
E . 
N . 
NE. 
SO. 
NE. 
NE. 
N . 
\ . 
NE, 

(1) Se ha hecho célebre osle cerro por sus minas plomizas ya 
esplotad.is. 

(2) Se fundó este Santuario en el año 1227: el edificio es de 
cantería, de mucha solidez y la igl. de arquitectura gótica. Está 
servida por clérigos, dotados con las limosna» que ingresan: es-
las plazas son amovibles, al ailiilrio de los SS. ob. de Jaén. Es 
notable el número de gente que de gran parte de Andahicia y 
Mancha concurren á este Santuario el último domingo de abril, y 
aunque no tan considerable, se celebra otra romería el dia S de 
setiembre: con motivo de la última guerra civil se trasladó la 
imágen de Nlra. Sra. á la igl. del esiinguido conv. do frail 
franciscos , donde continúa asistida por sus capcllanas y donde se 
celeliran sus festividades. 

¡3) Junto á este pago existe una ermita. 
f4) Existe igualmente en este pago otra ermita bajo la advoca, 

cíou de San José. 

'az (la) 
Penallana (1) 
Pino de Quero 
Puente de la Virgen (2). 
Ituidcro 
San Antón. . , 
San Francisco 
San Andrés 
San Pedro y S.Pablo. . . 
Salado , . 
Toledilio 
Barrios (los) 
Vclillos 
Villares ó Andújar el víe 

jo. (3) 

Caserío. 
Pago de viñas 

Caserío. 
Despoblado. 

Caserío. 
Id. 
Id. 
Id. 

Cortijada. 
Id. 

Caserío. 
Cortijada. 
Caserío. 

Cortijo y Desp 

DISTANCIIS DE 
ASDl'JAR. 

1 .. 
2 .. 
1 .. 
2 .. 

11/4.. 
1 1 1. 
2 1/2. 

1 .. 
• 

1 .. 
3/4.. 
1/2. 

1 1/2. 

E . 
N E . 
E . 
N. 

N. 
NE. 
E . 
S. 
S. 
N. 
E . 
NE. 

El r. Gimdalt/uivir, tan copioso romo fecundo en recuerdos 
históricos, bajo el nombre de Bvetis, pasa, como queda in
dicado , á la dist. de 1,200 varas de Andújar, en cuyo térm. 
y sus inmediaciones se engruesa con las aguas de algunos 
otros r. de menos valer que é l , y ron las de varios arroyos. 
A la espresada dist. lieneun antiquísimo puente de 15 arcos, 
lastimosamente descuidado, ron un fuerte cast. ó plaza de 
armas en medio, y á 5/4 de hora de la pobl. la parada de 
aceñas llamada de las Palominas, y á 1 1/2 leg. la conocida 
con el nombre de Valtodano. El r. Jándula, que nace en sier
ra de Mestanza, se introduce como á 1 12 leg. de su naci
miento en el térm. de que tratamos, atravesándolo de NO. 
á S. por la parle montuosa hasta su confluencia con el Gua
dalquivir, que se verifica á l a dist.de 1 leg. á O. de la c.: 
separa su térm. del de la v. de Marmolejo, y á la espresada 
díst. tiene un puente bastante considerable, ademas del que 
da nombre al desp. Puente de la Virgen. El riach. Etcohar, 
que nace en el térm. de Villanueva, separándole del de An
dújar á 1/2 leg. de su nacimiento, entra en este 1 i antes de 
depositar sus aguas en el Guadalquivir: el curso del riach. 
es de 2 leg. deN. á S., y en el arrecife de Madrid tiene un her
moso puente al E. y dist. de 2 leg. de la c. El Maiiingordo, 
arroyo, que como el anterior atraviesa el arrecifeile Madrid, 
con un puente de 2 arcos á 1 leg. al E. de Andújar, corre solo 
el espacio de 1 leg. y desemboca en el mismo r. que los an
teriores, cerca de Andújar el Viejo. El arroyo Molinos pasa 
á 1/4 leg. de la pohl. y ¡leva su curso de N. á SO.: hay sobre 
é l , y a la parle de O. , un puente de 4 arcos y unos molinos 
harineros. El .Su/arfo desciende del térm. de Torrecampo, di
vidiendo el de Andújar de los de Arjona, Arjonilla y parte de 
Marmolejo, en el cual se introduce para desaguar en el Gua
dalquivir: corre de E. á NE. unas 6 leg. y tiene 2 puentes; 
uno en el térm. ds Arjona y otro en el arrecife de Sevilla, 
á 1/2 leg. al SO. de Andújar. El térm. de esta c. abunda de 
bosques de robles, encinas, quejigos y acebuches, y sns lla
nos y planicies en famosos y espesos olivares, que sin dificul
tad se estienden 4 y 6 leg. Ademas do las plantas aromáticas y 
salutíferas que dijimos se aplican con buen éxito á ciertas do
lencias, se encuentran con abundancia otras que sirven para 
tintes, como la grana kermes, la rubia, la granza ó lapa, la 
gualda, la bnglosa ó lengua de buey y otras muchas, con 
variedad de cortezas do diversos arbustos. Las tierras do 
monte bajo y peñascales son áridas en gran parte , pero las 
de la izq. del Guadalquivir, de muy buena calidad: de unas 
y otras abraza el térm. 145,587 fanegas. 

CAMINOS Y COHHEOS. Por esta c. pasa la carretera general de 
Andalucía, y de ella salen al otro lado del Guadalquivir, co

tí) Sehallan en él dos ermitas; titulada 1 auna de la Concep
ción y la otra dedicada á San Miguel. 

(2) Estuvo poblado en otro lieiiqio esle pimío, pero por ser de-
.. .' .,f,. . . . . I . I.M'I.I HII '1 I •. II . I I , . L -1 I-̂  I. . . . . . . . . . , I I t . • 
yuf L Ü . U . U | . « « . , , 3» . 

masiadu enfermizo hubo de abandonarse por sus hah.: hay aqni 
largo, aunque bajo y 

estrecho. 

¡mente sobre el rio Júudla bastante 

(3) Se encuentran en esle sitio los restos de una ant. c, (F. An-
dújar el Viejo). 
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munioacioncs para Jaén, liacna y oíros punios: tiene casa de 
postas; parada de diligencias Generales y I'cninsulares, y un 
portazgo que se estableció en 27 de mayo de 1787 , con el 
objeto general de invertir sus prod. en la conservación 
delacarretera: fue arrendado en 1840 por 3 años en io,000 rs. 
cada uno: concluido este contrato se hizo otro por 2 años, 
satisfaciendo igual cantidad ; y porñltimo en 1841 se hizo 
otro contrato por igual tiempo que el anterior en 43,920 rs. 
anuales. El correo de Madrid entra los domingos, miércoles 
y viernes en la noche, y sale los lunes, miércoles y sábados 
por la mañana: la correspondencia de Puertos la trae y lleva 
también el correo general, escepto la que llega el domingo, 
miércoles y viérnesen la larde , y sale los lúnes , jueves y 
sábados por la mañana. Las diligencias entran un mes los 
días pares y otro los impares alteriialivamente: llegan al 
anochecer y salen á las 12 de la noche. 

Las PRODUCCIONES consisten en trigo, cebada, legumbres, 
verduras, zumaque, vino, mucho y esquisilo aceite y pocas 
frutas: se cria toda clase de ganado, escepto el lanar lino, 
alguna miel y abunda la caza y la pesca. 

lNDUSTfil\ Y COMERCIO. Consiste la primera después de la 
agricullura, en fáb. de loza blanca y pintada, curtidos, ja
bón, alfareria, teja y ladrillo, y íú varios telares de saya
les y es tameíKis . Él comercio de importación consiste en ob
jetos de lujo y géneros coloniales: y el deesportacion en el so 
brante de los muchos y delicados frutosque el térm. produoede 
los ganados, y do una infinidad de cargas de alcarrazas, boti
jas , jarras, etc., por ser de un barro muy á propósito para 
enfriar el agua. 

FIESTAS Y FERIA. La fiesta que con mas solemnidad se cele
bra es la de Ntra. Sra. de la Cabeza, el último domingo de 
abril: hay una feria en losdias20,21 y 22 de setiembre, de 
la cual son objeto principalmente los ganados. 

POBLACIÓN del ayunt. 2,3G1 vec.; 9,353 almas. RIQD&ZA 
IMPONIBLE: 953,730 rs. CONTKIIILT.IONKS: 654,543 rs. 

HISTORIA. Esta c. fue fundada en el desp. de los Villares, que 
aun hoy se dice Andújar el Viejo: perlenecia á la región de 
los Turdulos. Se llamó lliturgi y fue una de las infinitas que 
se declararon por el Pueblo Rey, luego que los Scipiones ga
naron la gran victoria de Ibera. Reforzado después el ejército 
de Cartago, la sitiaron Asdrubal, Magon y Arailcar, hijo de 
Bomilcar, y los Scipiones la libertaron batiendo á su vista 
con 10,000 soldados un ejército de 00,000 ; la elevaron á mu
nicipio, con los dictados Magmim Trhtnpliale y , según Tito 
Livio, fue una de las dos máxime insignes magniincline. 
Pero su fe á los romanos no duró mas que la prosperidad de 
sus armas: muerto Publio en el puerto Tugiense, no lejos de 
esta c , muchos de sus soldados se refugiaron en ella, la que de 
seosa de merecer el bien del vencedor, sin reparar en los me
dios , entregó estos infelices al furor africano, habiendo llega
do hasta á sacrificar muchos por sí misma. Cuando Scipion, 
hijo de Publio, logró arrojar los cartagineses hasta Cádiz, 
creyó era llegado el tiempo de dar un ejemplar castigo á este 
atentado y la atacó en persona con su segundo Lelio. Los ili-
tnrgenses se defendieron como quien está seguro de perecer: 
el mismo Scipion recibió una contusión grande en la cabeza; 
pernal fin fue tomada, pasados á cuchillo hombres, muje
res y niños y , dado fuego, reducida á un montón de escom
bros. De Plinio, que la denomina Forum lulimn adscrita al 
conv. jurídico Cordubense, de Ptolomeo y del itinerario de 
Antonino consta que fue pronto restablecida con la traslación 
al lugar que hoy ocupa; mas consultada la verdad histórica, 
nada podemos decir de ella hasta que fue ganada del poder de 
los árabes por el emperador D. Alonso VII, en el año 1155. 
Poco disfrutaron los cristianos de esta reconquista, pues en 
1157 tuvo ya que repetirla el mismo D. Alonso, sin que tam
poco entonces fuese mas estable su dominio; pues apenas mu
rió el emperador, cuando cayó de nuevo en poder de musul
manes, en el cual permaneció hasta el año 1224, que el 
Sto.Rey D. Fernando III, auxiliado por el moro de Raeza, 
volvió áganarla. No brillaron mas desde entonces las medias 
lunas sobre sus murallas; pero no por esto dejó de sufrir los 
horrores de la guerra, aun muchos años , particularmente en 
elde 1369, que con la mayor obstinación quisieron los musul
manes hacerla suva, y en las alteraciones civiles y azarosas 
circunstancias que afligieran al país. En 1383 D.'Juan I la 
donó, sin derecho de "trasmisión á los herederos, al desgra
ciado rey de Armenia León Y, prisionero del soldán de Egipto, 

AND 
quien le dió libertad por su mediación. En 1388 cuando se 
celebró el matrimonio de D. Enrique con Doña Catalina, el 
rey su padre les dió el señ. de Andújar, y muerto en 1391 el 
armenio, que la poseía, volvió ála corona. Fue T. hasta el año 
1467 en (pie D. Enrique, premiando la adhesión que probó 
á su trono, la concedió el titulo de c , y añadió un casi, y un 
águila á sus armas que eran ya, en escudo azul, un puente 
de piala con tres arcos, un pez y dos llaves de oro, con una 
corona por timbre. También siguió el partido real durante las 
comunidades ile Castilla. En 18 de junio de 1808 fue ocupada 
por el ejército frant ésa las órdenes del general Dupont, y aban
donada de la mayor parte de sus bab. sufrió un terrible sa
queo. En 1809 fijaron en ella su cuartel general, José Rona-
paiie y el mariscal Soult, y en toda esta guerra dió pruebas 
de su españolismo, asi como también en la última terminada 
en 1839 y en los trastornos civiles hasta el dia. 

Fue una de las primeras pobl. que recibieron la fe de Cris
to, y en ella padeció martirio San Eufrasio, su primer ob., 
en 1." de febrero del año 47, cuyos huesos, temiendo que los 
morosseapodernsen de ellos, setrasladaron á Galicia. Espatria 
de Fr. Alonso Ruiz Navarro, de Fr. Gómez de San Luis, misio
nero en el Japón, y de Juan Acosta, autor de una relación de 
la India. 

ANDUJAR : part. jud. de ascenso, en la pror. y dióc. de 
Jaén, aud. lerr.yc. g. de Granada; compuesto d e l c . , 9 v . , 
67 cas., 10 cortijos y 12 desp., que reúnen 10 ayunt., cuyas 
cap. distan entre si, y de Granada, Jaén y Madrid, las !eg. 
que marca el siguiente estado. O 
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Confina el part. par el N. con el de Almodóvar, prov. de 
Ciudad-Real, E . cou el de la Carolina, S. con el de Marios, 
ambos de la prov. de Jaén, y O. con el de Montero, de la de 
Córdoba, estendiéndose 11 íeg. de N. á S., y 9 de E . á O. Loi 
vientos de S. y O. son los que reinan con mas frecueneia, si 

(*) Preferimos las leg. anl. á las modernas, por no estar estas 
marradas en lodos los punios : según ellas Andújar dista de Madrid 
59 Ice., y p»r la misma razón habrá que contar 56 desde Cajalilla, 
Espelui y Menjivar á Madrid , etc., etc. 
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AND 
bien en años secos suelen soplar los Nortes y Levantes: el 
clima es caluroso y sereno en la mayor parte del año: en 
los otoños y primaveras llueve regularmente , pero rara 
vez nieva, y cuando esto sucede se deshace muy pronto la 
nieve. 

La única cord. que lo atraviesa es Sierra-Morena, que entra 
en el part. por el confin del de la Carolina, y acaba en el de 
Montoro. Toda ella es una serie de cerros, sinuosidades y ca
ñadas cubiertas de monte bajo, que ordinariamente es len
tisco , madroño, jara, estepa, cantueso, coscoja, romero y 
almoradux: en algunos puntos hay encinares, pinos, don
celes , fresnos, alisos , acebuches y algunos pirútanos, ó sean 
perales silvestres. En la parte inferior de la sierra se dan los 
olivares y algunas v iñas , aunque eslas generalmente sonde 
escasos ¡ eiuiimienlos: los valles ó faldas do la sierra, que 
llegan hasta el Guadalquivir, ocupan su márgSn dcr., y la 
izq. es de tierras labrantías. Las tierras son delgadas y de 
pizarra, y en otras partes las conocidas con el nombre do 
salmoral; las piedras, granito muy basto, y de suma dureza. 
La mayor elevación de esta sierra, la tienen unas cord. que 
están en gran parte dentro de la prov. de Ciudad-Real, lin
dante por el S., como hemos dicho, con el part. de Andújar, 
y se llaman Quintana v Madrona. Las canteras de granito, 
que solo se emplean en los molinos de pan y de aceite, puede 
decfrse que son innumerables; pero las que están en uso son 
las del Pedroso y Morales: hay otras en Sto. Domingo y Mar-
molejo, de piedra franca encarnada, que se usa para la cons
trucción de puentes y edificios. 

Escasean mucho las aguas, especialmente en el eslió , y las 
minerales conocidas, son: la fuente agria del Marmolejo, en 
que domina el gas áceido carbónico según los análisis que se 
htin practicado: la fuente ágria de Nava de la Higuera que no 
está analizada, pero que á la vista y al paladar es id&otica á 
la del Marmolejo, y otras que parecen ferruginosas. La fuente 
de la Encina, cu que recientemente se ha construido un baño, 
esftia, sulfurosa, aunque de escaso caudal; produce buenos 
efectos en algunas úlceras y enfermedades herpéticas, y dista 
1/2 les. de la c.de Andújar. El r. Guadalquioir alrawiesa el 
part. lie E . á O . , en una estension de 8 leg. atendidos sus ro
deos, entrando en él mas arriba de Menjivar, y saliendo 1/2 
leg. antes de la Villa del Rio; sobro él se bullan la barca de 
Menjivar, la de Espelui, la de Villanueva, el puente de An
dújar y el de Marmolejo, actualmente cortado; tiene las pa
radas de aceñas de Espelui, inmediatas á aquel pueblo; las de 
Vallodano, 1 leg. al E . de Andújar; las Palominas, 1/4 también 
al oriente de Andújar; lasde Villalva, l/2leg.al E . del Marmo
lejo, en cuyo term. se hallan ; y las del Marmolejo, 1/4 leg. 
dé la misma v.: ¡unto á esta parada hay una grúa ó noria (pie 
saca agua del Guadalquivir, con la que se riegan unas 200 
cuerdas de tierra. El r. ffe;-nmWar que solo corre una parte 
del año en dirección de NE. á S., entra en el part. 1/2 leg. 
antes de su coníluencia con el Guadalquivir: trae las aguas 
del part. déla Carolina, y recoge todas las de aquella parle de 
sierra Morena y del terr.de Baños. El Escobar nace dentro 
del part. en férm. de Villanueva, corre 2 leg. de N. á S., des
agua en el Guadalquivir, y tiene un puente muy bueno en 
la carretera de Madrid. El curso del Murlia-Gordo, que tam
bién desagua en el mismo r., es de 1 leg. de N. á S. dentro 
del term. de Andújar , y tiene un puente en la carretera re
ferida , 1 leg. antes de llegar á Andújar. El Molinos, con otro 
puente bástanle bueno, corre 1 leg., y se halla á 1/4 al O. de 
Andújar. El Jandula, que nace en la prov. de Ciudad-Real, 
atraviesa de N . á S . una porción considerable del part., y 

I desagua en el Guadalquivir, 1 leg. al E . de Andújar. Este r. 
.lándula , como casi todos los del part., es mas bien un tor
rente que no conserva agua en el es l ió , á no ser en algunos 
charcos muy grandes que llaman tablas, cuyas exhalaciones 
son tan insalubres, que enferman cuantas personas habitan en 
las caseriasinmedialas, dominando las calenturas intermiten
tes de índole muy perniciosa. Tiene dos puentes, uno en el 
Rincón, y otro que se llama de la Virgen, por hallarse en el 
camino de Ntra. Sra. de la Cabeza. El r. de la Yegua, proce
dente como el anterior de la prov. de Ciudad-Real, separad 
part. de Andújar del de Montoro, correspondiente á dicha 
prov., desde el sitio llamado Mal-recado, 1 leg. antes do su 
confluencia con el Guadalquivir, hasta llegar á ella. Los de
más arroyos procedentes de sierra Morena , son todos de poca 
consideración, v por lo regular no tienen agua sino en el in-> 
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vierno. El arroyo Salado que baja de Torre-Campo, part. de 
Jaén , cruza por el térra, de la Higuera de Arjona, divide el 
de Andújar de los de Arjona , Arjonilla y el Marmole
jo, se inlroduce en el de este último pueblo y desagua en 
el Guadalquivir 1/4 leg. al E . de dicha v.: su curso por el 
part. es de 3 leg.; sobre él hay un puente en el camino de 
Andújar á Jaén; otro en el de Andújar á Arjona; otro en el 
que desde la misma c. conduce á Arjonilla; otro sobre la car-
relera de Madrid á Cádiz, 1 1/2 leg. al O. de Andújar; y final
mente el llamado de lasCalañas, 1/4 leg. al O.del Marmolejo: 
sus aguas dan impulso por lo regular 6 meses dél año á un 
molino harinero, sii. á 1 leg. al N . de Arjona. El r. Salado, 
distinto del anterior, trae sus aguas del parí, de Marios, y 
entra por el térra, de Lopera en el de Tratancos, separándolo 
después del de Montoro, prov. de Córdoba: lo baña en un es
pacio do 2 leg., y va á desembocar en el Guadalquivir 1/4 leg. 
al E . de la Villa del Rio: tiene un puente á la inmediación y 
al O. de Lopera , y olro sobre la carretera de Madrid á Cá
diz, 1/4 leg. al E. de la indicada v. del Río. 

La carretera de Madrid á Cádiz, alraviesa el part. desde su 
l ím. oriental con el de la Carolina hasta el occidental, donde 
linda con e! de Montoro, en una long. de 6 1/2 leg.; sin que 
se encuentre mas pueblo que la c. de Andújar, aunque las v. 
de Villanueva de la Reina, Arjonilla y el Marmolejo, dista
rán una media hora de ella. Desde Andújar sale camino de 
travesía para Granada por la v. de Arjona, que es el que lle
vaba la correspondencia pública hasta el año de 1841: no 
tiene mas obra que el puente sobre el Salado. Otro camino 
sale de la misma c. para la v. de Arjonilla, que es el que se 
-usaba para la correspondencia de Málaga hasta el mismo año: 
en él se halla el mencionado puente, también sobre el Salado 
La carretera de Madrid á Granada atraviesa la eslremulnd 
oriental del part. por la v. de Menjivar: hay camino trans
versal para Eslremadurapor la v. del Marmolejo, el cual so
lo es practicable para caballerías; y á 1/4 do hora de Andú 
jar se desprendo de la carretera de Madrid á Cádiz una calzada 
del tiempo de los romanos, de la que se conservan algunos 
trozos en las 4 leg. de Andújar á Menjivar, que se utilizan en 
el espresado camino que atraviesa á Villanueva de la Reina, 
como en la mediación de él. 

LasPRODLCCIONES son trigo, cebada, escaña, alvorjones, 
yeros, habas, garbanzos y bastante aceite y vino: hay gana
do cabrio, lanar, de cerda, caballar y algún vacuno; colme 
ñas y caza mayor y menor; beneficiadas en loant. varias mi
nas, la mayor parto de plomo, se han hecho algunos ensa
yos en osla época en busca do minerales, cuyas tentativas 
han sido inútiles pomo haber dado resultados satisfactorios. 

La INDUSTRIA dominante osla agricultura; llamando muy 
particularmente la atención en el ramo de alfarería las fábri
cas de Andújar, en que se elaboran las famosas alcarrazas y 
otras vasijas do barro poroso y muy delgado de color blan
quecino que se espertan á Madrid y á otros muchos puntos, 
por ser muy á propósito para enfriar el agua: también hay 
fábricas de loza blanca y pintada; curtidos, jabón, etc., etc., 
y varios telares de sayales, estameñas y lienzos; .COMERCIO, 
el de esporlacion de frutos del país, y entre otras cosas de las 
alcarrazas do barro de que hicimos mérito en el párrafo an
terior, é importación de art. coloniales y de vestir. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados eñ este part. jud. du
rante el año 1813 , fueron 62 ; de los cuales resultaron ab-
sueltos de la instancia 1, libremente 2, penados presentes 54 
y contumaces 5; del total de penados 2 habian reincidida en 
el mismo delito, y 1 en otro diferente con el intervalo de 4 á 6 
años desde la reincidencia al delito anterior. Entre los 62 acu
sados 14 contaban de 10 á 20 años de edad, 33 de 20 á 40 y 
13de 40 en adelanto: de 2 no pudo averiguarse la edad: 61 
eran hombros y una mujer; 27 eran solteros, 33 casados; de 
2 no consta el oslado; 17 sabían leer y escribir, 43 carecían 
de esta educación; de 2 no resulta si la poseían; 2 ejercian 
profesión cicnlifica ó arte liberal; .)8 artos mecánicas; la pro • 
fesion de los otros 2 restantes no aparece. 

En el mismo periodo se perpetraron 33 delilosde homici
dio y de heridas; 2 con armas de fuego do uso licito, y 1 de 
ilicilo; 13 con armas blancas permitidas y una con armas 
prohibidas de la misma especie; 5 con instrumento contun
dente y 11 con otros instrumentos ó medios no espresados. 

Los datos relativos á la POBL. , RIQCEZA , CONTR. , etc., apa
recen en el siguiente: 

20 
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Volum Volum original Primièr article Darrièr article

01 Tòme I. Part primièra A Albondon

02 Tòme I. Part segonda Albolafia Alicante

03 Tòme II. Part primièra Alicanti Mayor Andurique

04 Tòme II. Part segonda Aneal Arzuela

05 Tòme III. Part primièra Arra (San Mauro de) Balbañul

06 Tòme III. Part segonda Balbardayo Barcelona

07 Tòme IV. Part primièra Barcella (La) Blas Monjo

08 Tòme IV. Part segonda Blasconuño Buzoca

09 Tòme V. Part primièra Caabeiro Campara

10 Tòme V. Part segonda Camparado Carrusco

11 Tòme VI. Part primièra Ca Sebastià Cerbo (Sant Eulalia de)

12 Tòme VI. Part segonda Cerbo (Santa María de) Cordoba (reino de)

13 Tòme VII. Part primièra Cordobelas Cheis

14 Tòme VII. Part segonda Chela Ezterripa

15 Tòme VIII. Part primièra Faba Gargantada

16 Tòme VIII. Part segonda Gargantans Guadalajara

17 Tòme IX. Part primièra Guadalaviar, Blanco o Turia Huesca

18 Tòme IX. Part segonda Huescar Juzvado

19 Tòme X. Part primièra La Alcoba Lora del Río (localidad)

20 Tòme X. Part segonda Lora del Río (partido judicial) Madrid (palacio de doña Maria 
Cristina de Borbón)

21 Tòme X. Part tresena Madrid (palacio del duque de Liria) Madrid

22 Tòme XI. Part primièra Madrid de Caderechas Mesones (Aragón)

23 Tòme XI. Part segonda Mesones (Castilla) Muztillano

24 Tòme XII. Part primièra Nabaja Outes (lugar)

25 Tòme XII. Part segonda Outes (municipio) Pezuela de las Torres

26 Tòme XIII. Part primièra Phornacis Ransares (Virgen de)

27 Tòme XIII. Part segonda Rianzuela Sazuns

28 Tòme XIV. Part primièra Scalæ Anibalis Sierra Elvira

29 Tòme XIV. Part segonda Sierra Le Hez Toledo

30 Tòme XV. Part primièra Toledo (Huesca) Valindo

31 Tòme XV. Part segonda Valiña Vettonia

32 Tòme XVI. Part primièra Via Viso del Illescas

33 Tòme XVI. Part segonda Viso del Alcor Zuzones
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