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PREFACIO.

V iene s in tién d ose  d esd e  h ace m u ch o  tiem p o 

!a falta d e  u n  tratado d e  G e o g r a f ía , q u e  despu es 

d e  dar u n a  idea  c la ra  de  la  va r ia d a  co n íig u ra ó io n  

del terreno q u e  co n s titu y e  n u estra  P e n ín su la , b a 

j o  un  sistem a razon ad o  y  f i lo s ó fic o , o frezca  al le c 

to r  las a p lica c ion es  m a s ad ecu adas al arte m ilita r , 

según  su s teorías m as au torizadas y  p r in c ip a l

m en te , segú n  la  esp erien cia  d e  su cesos  in n eg a b les , 

capaces d e  se rv ir  d e  n orte  p a ra  lo  fu tu ro .

C o n v e n c id o  d e  ia  n eces id ad  d e  tan in teresante 

estu d io  y  ú til co n o c im ie n to  para  e l e je r c ic io  d e  m i 

p ro fes ion  m ilita r , y  d e se o so  d e  a d q u ir ir la  l o  m ás



p ro fu n d am en te  p o s ib le ,  re cord é  q u e  en  las Q utn- 

tas Esencias^  e scr ito  d e  M r. G u y a r d , h abia  le id o  

la  s igu ien te : «L ’ ex ce lle n t m o y e n  d ’  a p p ren d re  u ne 

ch o s e  q u  on  ig n o r e , c ’  est d ’ e c r ir e  un  lib re  su r  

cette  c h o s e .»  P u se , p u e s , m a n o s  á  la  o b r a  y  aun 

cu a n d o  escaso  d e  re cu rs o s  en m i en ten d im ien to , 

la  as idu ida d  y  con sta n c ia  en  el traba jo  m e  p r o 

p o rc io n a ro n  tras m u ch o  tiem p o  e l llevarla  á  ca b o .

T ocan d o  y a  á  su  f in , y  c o rre g id a  con  el m a 

y o r  c u id a d o  p o s ib le ,  según  h e  id o  a d q u ir ien d o  

m e jores  datos ó  h an  sa lid o  á  lu z n u e v o s  d e s cu b r i

m ie n to s , q u e  n o  p o c o  ex iste  aun d e s co n o c id o  res

p e c to  á  la naturaleza d e  n u estro  s u e lo ,  a lgu n os 

a m ig o s ,  m as aten tos sin  d u d a  á  la  satisfacción  

d e  su  a fecto  h acia  m í q u e  á la  d e  lo s  lectores  de 

m i o b r a ,  m e h an  a n im a d o  á darla  al p ú b lico .

S om etid os  m is  estu d ios  á u n  sistem a general 

c o n fo rm e  á las p re sc r ip c io n e s  del arte  en las o p e 

ra c ion es  de lo s  e jé r c ito s , h e  tratado d e  señalar los  

p u n to s  y  líneas in flu yen tes  en  e lla s , segú n  la  c o n 

fig u ra c ió n  d e  la  áspera  su p er fic ie  de l pa is y  las 

c o m u n ica c io n e s  q u e  faciliten  en tre  lo s  ce n tro s  m as 

im p ortan tes d e  p o b la c io n  á c u y o  d o m in io  ó  m a n -



/en im ien to  p u ed a  d ir ig irse  la  g u e rra . \  corn o no 

p resu m o  d e  au torid ad  en  m ateria  tan àrdu a para 

llevar al à n im o  d e l le ctor  m i c o n v ic c io n , h e  a p o 

y a d o  m is o p in io n e s  en  h e ch o s  irrecu sab les  y  lu 

m in o s o s  para  el arte  p o r  lo  fe cu n d o s  en  su s re

su ltados ; m a n ifesta n d o  las d e d u cc io n e s  á q u e  den 

lu g a r , de m anera  tal q u e  el le c to r  p u eda  fo rm a r  

una idea p r o p ia , d iferen te  acaso  de  la q u e  y v  

em ita , pu es q u e  r e p ito , n o  m e ten g o  p o r  in fa liW t 

n i m u ch o  m e n o s . E s  p o s ib le  q u e  m e  esceda  en 

p ru eb as h is tó r ica s , h a la ga n do asi e l esp íritu  de 

n u estro  t ie m p o , en  e l q u e ,  c o m o  d ice  un cé lebre  

e scr ito r , es la h is tor ia  la  e sp e cia l, y a  q u e  n o  la  es

c lu s iv a  o cu p a cio n  de  to d o s ; p e r o  seg u ro  d e  q u e  ki 

m a s clara d em ostra c ión  n ecesita  un  e je m p lo  q u e  

la  haga ev iden te  y ,  p u ed e  d e c ir s e , p a lp a b le , he 

p re ferid o  ser  p r ó d ig o  d e  e llo s  en  u n  trabajo  q u e  

p o r  su  ín d o le  está ín tim am en te  lig a d o  co n  las tra

d ic io n e s , h a c ié n d o lo  adem as a m e n o  y  fá c il.

A si q u e  h e  d a d o  p r in c ip io  p o r  u n a  d e scr ip c ió n  

general d e  la  P en ín su la  y  un  resu m en  h is tó r ico  

d e  su  d iv is ió n  territoria l y  d e  la s  in va sion es d e  

q u e  h a  s id o  o b je to  desde  lo s  p r im e ro s  tiemposu,



vin

d es ig n a n d o  su m a rch a  irregu lar ó  m etód ica  m ih - 

íarm ente co n s id e ra d a s , para señ a lar con  fu n da

m en to  las lineas gen era les m as im p ortan tes d e  

c u b r ir  en la  defen sa  del p a is . D iv id id o  éste en 

g ra n d es  reg ion es  h id rog rá fica s , h e  id o  exam in a n 

d o  despues en  to d o s  su s detalles ca d a  u n a  d e  las 

q u e  separadam ente las co n stitu y e n ; d e d u cie n d o  de 

su s co n d ic io n e s  íis ic a s , estado d e fe n s iv o  y  recu r

so s  q u e  pu ed an  p r o p o rc io n a r , las p rop ie d a d e s  m i

litares con s igu ien tes  á e l la s , co rro b o ra d a s  co n  la 

h is tor ia  razonada d e  las cam p añ as m a s in stru cti

v a s  de  qn e  h aya  s id o  teatro . F in a lm e n te , term in o 

m i trabajo co n  un an álisis  d e  n u estro  estado  m ilitar 

y  d e  las n ecesidad es q u e  está lla m a d o  á  atender.

N o  im a g in o , p u e s , p resen tar u n  tratado de 

g eogra fía  co n  la  e sp lica c io n  m in u c io sa  d e  lo s  ra 

m o s  tod os  q u e  abraza la c ie n c ia , ni m u ch o  m en os 

esp on er  el o r ig e n , m a rch a  y  estad o  actu al d e  aque

llo s  q u e  d er iv a n d o  d e  la  naturaleza m ism a  llegan  

á  su  co m p le to  d e sa rro llo  á  favor  d e  la  in teligen cia  

h u m a n a , pu es q u e  d is traería  la  a ten c ión  del ob jeto  

esen cia lm en te  m ilita r  d e  esta o b r a ,  s in  o tr o  fru to  

q u e  una co n fu s io n  m u y  p e rn ic io sa  en  estu d ios



especia les: h e  a p u n ta d o , s i , las p ro d u cc io n e s  é 

in du strias q u e  in d ica n  lo s  r e cu rso s  m ilita res y  lo s  

m e d io s  d e  au m en tarlos en  m i co n ce p to ; p e ro  m u y  

ligeram en te  las q u e  so lo  p u «d e n  co n tr ib u ir  á la 

riqu eza  genera! p o r  el ca m in o  d e  las re la c ion es in 

ternacionales y  de  la  cu ltu ra .

F raccion ad a  la  P en ín su la  en  d o s  m on arqu ía s 

q u e  la naturaleza h a  q u e r id o  v is ib lem en te  u n ir , 

n o  se  pu ede m en os en  esta c lase  d e  estu d ios  d e  

in c lu ir  en el d e  aq u ella  cu a n to  en  am bas ex iste  

capaz d e  d a r  la  idea  á  q u e  se  a sp ira ; p u e s  asi c o 

m o  fís icam en te están em b eb id a s  en un  sistem a ge

n era l y  ú n ico , d eben  su b ord in a rse  en e l ca m p o  d e  

la  c ie n c ia  á  un  p en sa m ien to  so lo  c o m o  en  e l ó rd en  

p o lít ic o  deb ieran  estarlo  á  u n a  so la  a c c ió n . P o r  

esto  n o  m e h e  co n cre ta d o  á  la d e s cr ip c ió n  d e  la 

parte  e sp a ñ o la , s in o  q u e  h e  e x a m in a d o  cuanto  

co rre sp o n d e  al re in o  p o rtu g u é s  c o n  la  m ism a  e s - 

ten sión  y  en e l ó rd en  m ism o  q u e  en  e l d e  aquella , 

para  co n se g u ir  en  e l e stu d io  la  u n id a d  q u e  la  P r o 

v id en cia  im p u so  á  la  naturaleza y  q u e  even tu a l

m en te han  q u ebran ta d o  los  h o m b re s  en  su s rela

c io n e s  socia les.



C o m o  es n a tu r a l, h e  co n su lta d o  cuantos tra 

tados d e  g eogra fía  h e  p o d id o  h a b er  á las m a n os , 

qu e  n o  son  p o c o s ,  si b ien  fa ltos de  da tos respecto  

á m i o b je to , asi c o m o  lo s  m a pas .y  trab a jos  top o 

grá ficos  m as fid e d ig n o s  y  q u e  m e  h a  p r o p o r c io 

n a d o  exa m in a r  d eten id am en te  ía  am istad  d el c o 

ron el d o n  F r a n c is co  C oello  y  Q u esa d a , a u tor  del 

A U as de E sp a ñ a  y  posesion es de Ultramar^ 

q u e  tiene re u n id o s  tod os  lo s  re feren tes á  su  o b ra , 

y a  en  parte p u b lica d a , y  m u c h o s  corresp on d ien tes  

á P o r tu g a l,  y  h e  e n con tra d o  en  la h is tor ia  d e  

nuestras g u erra s  cu a n tos co m p ro b a n te s  n ece 

sitaba.

A rd u a  era  la  tarea p o r  su  n ov ed a d  y  esp ecia 

les  c o n d ic io n e s , y  d o y  á  luz su  resu lta d o  co n fia d o  

•en q u e  im p erfecto  y  aun  n o  sa tis fa c ien d o  p o r  c o m - 

.p leto las n eces id ad es  d e  su  o b je to ,  serv irá  al m e 

n os  para q u e  o tro s  m as id ó n e o s , c o r r ig ie n d o  los  

defectos q u e  co n te n g a , hagan  p o s it iv o  e l fru to  qu e  

a s p iro  á da r á m is  c o m p a ñ e ro s  d e  arm as.

M adrid  3 0  d e  m a y o  d e  1 8 5 9 .

José G ó m ez de A rteciie
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DE
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CAPITILO I .

N O C I O L E S  G E N E R A L E S .

Parece q u e  la Providencia se propuso señalar á 
nuestros antepasados un lugar privilegiado en el glo
b o  , alli donde el c lim a , siendo e n  general ben igno, 
ofreciese los cam bios mas convenientes para una v a 
riada y  abundante p rodu cción . Habíalo elevado so
b r e .estensos mares que unió con  previsión  admira
b le , dándole al m ism o tiem po com unicación  fácil con  
el resto del m undo, y  lo  habia cortado p or  ásperos 
m on tes , abrigo d e  su independencia , y  profundos



valles, depósito precioso  de cuanto puede imaginarse 
necesario al sustento del hom bre,

‘ «No cabe posicion  geográfica mas señalada, ni 
hubo jam ás lím ites mas pa ten tes,» d ice  un historia
dor notable: y  nosotros aliadim os: n» condiciones mas 
aventajadas para ¡a constitución de un grande imperio.

Por qué tardó España tanto en  consegu ir la pre
ponderancia , hoy  perdida, que e jerciera  en el m u n 
d o  , es  asunto ageno á este lu g a r , aun cuando ha 
de ocu p a rn os , si bien  m uy ligeram en te, en  el curso 
d e  este trabajo; p ero  sí d irem os qu e si n o  la recobra 
en un todo por la índole de las sociedades m od er
n a s , logrará, al m en os, y  en época  no m uy re
mota, el rango q u e  le correspon de entre las dem as 
nacionalidades p or  su posicion  y  dem as condiciones 
físicas.

El geógrafo L avallée, queriendo enaltecer la p o 
sicion  de su pais para una guerra o fe n s iv a , supone 
á las penínsulas española é  italiana co m o  satélites de 
la F ran cia , sujetas, d ice , naturalmente á seguir sus mo
vimientos. No cabe  suposición  mas errónea. Ni la po
sicion de Francia pu ed e  com pararse con  la de  n ingu 
na de las dos pen ín su las, según p u ed e  dem ostrarse 
científica é h istóricam ente, ni España hubiera repre
sentado el papel qu e  en ios destinos del m undo le ha 
cabido representar, si hubiera segu ido siem pre las 
huellas de la Francia en  vez d e  se r , com o ha sido 
m ucho tiem p o , rival suya y  feliz . En Italia, en 
ese segundo satélite, llam ado m uy propiam ente



la tumba de los franceses, la v ieron  estos abierta 
m uchas veces p or  los h ijos d e  esta tierra que h oy  
quieren suponer siguiendo hum ilde sus m ovim ientos 
cuando aun blanquea con  los restos d e  los orgullosos 
que trataron n o  hace m ucho d e  sojuzgarla á su  im
perio .

E fectivam ente, rodeada España d e  las aguas d e  
d os mares en com u n icación , la tiene fácil con  sus 
naves para los puntos mas im portantes de  am bos 
m undos, sobre los  que tan poderosam ente influía 
cu an d o era dueña d e  num erosas flotas, y  por la par
te en  que se une al continente puede operar contra 
ia Francia para salvar su  independencia ó  contribuir 
á la conservación  del equilibrio eu ropeo . D esde sus 
mismas puertas puede España aun h o y , abatida com o 
se la su p o n e , realizar ei ensueño mas glorioso d e  sus 
hom bres de  Estado so lo  con  aceptar esa rica heren 
cia co n  que la vieja Africa la está con v id a n d o , y  d e  
que entre las encontradas políticas d e  Francia y  de 
Inglaterra solo nuestro pais puede aprovecharse.

E n ton ces, y  con  la unión d e  las d os monarquías 
ib érica s , España seria un gigante cu y o  ingente p o 
d er  im pondria r i p e t o  á las mas robustas nacionali
dades tan interesadas hasta h oy  en  m enoscabarlo, 
p or  la m em oria de anteriores hum illaciones y  e l co 
nocim iento de  esta v e rd a d , para ellas tan funesta.

Está situada la península española entre los 35“ 
5 9 ‘ 4 9 “  y  los 43® 47 ' 2 9 "  d e  latitud N .,  en tre los 
cabos d e  Tarifa y  de O rtegal, y  entre los 7 »  O' 3 6 ' ‘



de  longitud E .,  y  5® 4 9 ' 55 '* 0 .  del meridiano de 
M adrid, del cabo  d e  R occa  al de Creus. Com prende, 
p u e s , 7 ” 4 7 ' 4 0 "  de latitud, y  12® 5 0 ' 3 1 “  de lon 
gitud próxim am ente, y  es la región  mas occidental 
del continente eu ropeo . Los dias y  noches mas lar
gas llegan en las provincias m eridionales á 14 horas 
y  30 m inutos, y  en  las setentrionales á 15 horas 
y  45  m inutos, asi com o á 51 m inutos la m ayor d ife 
rencia d e  tiem po.

La Italia es, a ca so , el único pais qu e  disfrute de 
un cielo mas h erm oso , d e  un clim a mas b e n ig n o , y  
sin e m b a rg o , los accidentes tan variados d e  la natu
raleza de nuestro suelo producen  tales d iferencias 
climatológicas-, qu e  es m uy frecuente encontrar las 
producciones espontáneas del N orte ju n to  á  las de 
los paises qu e  con  mas intensidad abrasa el sol. La 
variedad d e  com arcas que encierran elevadísim as 
montañas cubiertas perpètuam ente d e  n ie v e , llanu
ras , tem pladas unas y  de una fertilidad asom brosa; 
otras, las mas elevadas, áridas y  sin agua qu e las 
arranque su esterilidad , y  v a lle s , en  fin , y  costas 
donde se siente e l ardor d e  clim as tropicales con  la 
robusta vegetación  que en ellos se  en cu entra , influ
y e  esencialm ente en  los cam bios d e  tem peratura, y  
no perm ite calcular mas que entre grandes hm ites la 
general de l p a is . «S e  queda u no adm irado, d ice  
»H um bold t, d e  n o  encontrar naranjos y  lim oneros 
»al aire libre b a jo  el m ismo paralelo d e  T arento, una 
»p a rte .d e .la .C alabria , la Tesalia y  el Asia M enor;»
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¡cuánto mas no se admiraria al o b se rv a rá  algunos 
centenares de pasos del liquen de Islandia las plan
tas d e  Arabia y  d e  Palestina!

Deben tenerse m u y presentes estas circunstan
cias para el estudio d e  las dom inaciones sucesivas 
qu e  ha sufrido E spaña, don d e  tod as, asi las p roce 
dentes de Grecia é  Italia com o las del Norte y  A fri- 
l a ,  han encontrado naturaleza sem ejante á la en que 
recib ieron  el ser.sus h éroes , familias y  razas, y  e s 
pecialm ente para e í de  las guerras qu e  han tenido lu
gar en  la P en ínsu la , en cuyas peripecias no influye 
p o c o  esa diversidad d e  temperatura q u e  acabam os de 
apuntar.

Según los cálculos del barón Ilu m b old t, la línea 
isoih érm icade 15® alcanza la costa d e  la> Península 
cerca  de P ortugal, y  de  consiguiente pu ede fijarse 
aquella temperatura com o m ed ia , c o n fo rm e , próxi
mam ente por otro  la d o , con  la calculada para Ma
drid  por otros; pero  sabido qu e  el ca lor  dism inuye 
en razón d e  las alturas crec ien tes , podrá  calcularse 
el d e  las costas desde el 41° al 36® d e  latitud entre 
los 18 y  19*

La m ayor estension de  S . á N. desde el cabo de 
Tarifa al d e  Peñas es de 8 5 6  k ilóm etros, y  la 
de  E . á 0 . ,  de l ca b o  d e  Creus al d e  Finisterre 
de  1 ,0 2 0 ; la superficie se calcula en. 6 5 0 ,3 1 5 '8 ()  
kilóm etros cu a d ra d os , d e  los que 4 9 4 ,9 4 6  corres
ponden  á la m onarquía española sin contar con  las 
islas Baleares ni las Canarias, y  e l resto  á. Portugal.



La pobiacion total es  de 1 8 .9 5 1 ,3 6 5  habitantes, d e  
los que 3 .4 8 7 ,0 2 5  son portugueses. R esu lta , pues, 
serla Península, en  cuanto á superficie, una vigésim a 
parte de  Europa y  una décim a octava en cuanto á 
poblacion .

Presenta la Península la figura aproxim ada d e  un 
pentágono irregular cu y o  m ayor lado form an la par
te de  cordillera pirenàica que la separa d e l resto de 
Europa y  la costa cantábrica , q u e  es su pro lon ga
ción  , teniendo p o r  vértice de l ángulo opuesto el 
cabo  de  Tarifa, y  siendo los dem as lados: la costa 
del Atlántico desde Finisterre á San V icen te; de este 
cabo al de Tarifa ; de  este al d e  Palos y  de l de Pa
los al de Creus. M uchos geógrafos han com parado su 
figura á la d e  una p iel d e  bu ey  estendida ; Florian de 
Ocampo d ice  «parecer cuadrada ó  d e  cuatro laderas 
»principales, con  qu e se hace m u y  sem ejante á un 
»cu ero  de vaca desollada echada su  parte delantera 
»contra levante,» y  otros, en  fin , la hacen asem ejar
se á configuraciones diversas. N osotros, n o  a cor
des tam poco con  alguno que la supone irregular, 
solo por no con cordar los geógrafos en sus com pa
raciones , no conform ándose á v er  las h'neas natura
les de los lím ites sin la regularidad d e  las geom étri* 
c a s , asentim os con  Pedro de M edina qu e la con s id e 
ra pentágona.

Los lím ites d e  la Península son : p o r  el N. la c o r 
dillera de los  Pirineos en  una estension d e  4 i 2  k i
lóm etros, y  la costa del Cantábrico en una de 6 3 3 ;



por  E . y  S. el M editerràneo en eslension  de 1 ,1 4 9  
y  e l Oceano en  la d e  3 5 3 ,  y  p or  el 0 .  ei m ism o mar 
Océano Atlàntico por espacio d e  6 7 3  kil.

I.as fronteras de la parte española son los m is
m os lím ites, escepto p o r  0 .  en qu e  alinda con  Por
tugal en estension d e  7 9 8  k ilóm etros, qu e  es n ece 
sario contar p or  la que señala ei lím ite de  este reino 
en el Atlántico.

Estaba d ividida España en los tiem pos qu e  p r i
meram ente registra la historia en varias regiones h a
bitadas, bien por los ib e ro s , al parecer prim itivos 
p ob ladores, ya p or  los ce lta s, raza hiperbórea que 
habia salvado el P irineo en busca d e  n uevo  y  mas 
suave clim a , y  en f in , p or  gentes d e  uno y  otro 
origen  confundidas tras tenaces y  sangrientas luchas, 
y  qu e  con el nom bre significativo d e  celtíberos o n i-  
paban una parte considerable del pais.

Los rom anos que al princip io consideraron  la Es
paña com o una sola provincia de la república , la di
v idieron despaesen  d o s , llam ándolas^s/)aña Citerior 
y  España Ulterior, según estaban á un lado ú otro 
del Ebro. Augusto la constituyó en tres provincias: 
d o s , la Tarraconense y  la Lusitana , gobernadas por 
delegados im periales, y  la Bélica por u no senatorial. 
P or  fin en los últim os tiem pos del im perio sufrió una 
nueva división que despues m antuvieron los godos 
hasta el fin de su dom inación.

L os árabes constituyeron la Península com o w a- 
liato dependiente del califa d e  Bagdad hasta su

TOMO L  S.



em ancipación p or  el prim er O m m iada, en cuatro d i
ferentes provin cias : E l Andalos {la Bética d e  los ro 
m anos), cuya capital era Córdoba; Toleitola {la Car
taginesa), que tom aba su nom bre d e  T o le d o ; E l M é- 
re ia {M érida), form ada d e  la Lusitania y  d e  Galicia, 
y  E l Sarkosía (Zaragoza), con  gran parte de  la T ar- 
ragonesa. Habia una quinta al otro  lado del P irineo, 
que era la Septimania ó  Galia-Gótica.

Cuando la restauración española fué tom ando in
crem en to , y  la característica inquietud d e  los moros 
em pezó á p rodu cir  sus naturales disolventes efectos, 
aflojados los v íncu los de la disciplina relig iosa , e n 
contróse la Península fraccionada en  gran núm ero d e  
reinos de uno y  otro  origen. A  m ediados del siglo XI 
el territorio ocu p a d o  por los cristianos estaba con s
tituido en  los reinos d e  Leon, d e  Castilla, d e  Navarra 
y  d e  A ragón , y  en  e l condado d e  Barcelona , y  e l 
resto en gobiernos d e  Toledo, Zaragoza , Sevilla, Ba
dajoz y  Valencia m andados por em ires desentendi
d os ya de  la au toridad , antes su p rem a , del califa d e  
Córdoba.

Por fin la unión  matrimonial d e  los  R eyes Católicos 
y  la conquista de  Granada en 1 4 9 2 ,  produjeron  la 
tan deseada unidad d e  España, esceptuando, sin em 
b a rg o , el territorio portu gu és, o b je to  d e  una dona
c ión  de A lfonso VI en  1 0 9 4 , unidad que se v ió  por 
fin realizada en  1 5 8 0  para rom perse d e  n uevo  
en 1640 .

Desde entonces los m onarcas castellanos forma



ron  del territorio su jeto á su dom inio en la Península 
varias provincias cu ya  estension ha variado según su 
situación é  im portancia ; siendo las en  qu e actual
m ente se d ivide las señaladas en e l siguiente cua
d r o ,  com prensivo, adem as, de la d ivisión  militar, 
estado de poblacion  y  superficie que ocupan.
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Se halla dentro d el distrito m ilitar d e  Andalucía , 
si bien independiente en cuanto al m ando» la com an
dancia general del Cam po d e  San R oque. La com an
dancia general d e  Céuta eft asimismo independiente, 
y  los dem as presidios d e  Africa corresponden  al dis
trito d e  Granada.

Al de Valencia pertenece el M aestrazgo que cons
ta d e  la parte d e  la provincia  civ il d e  Tarragona que 
se  halla á la derecha del E bro y  d e  parte d e  las d e  
T eruel, Zaragoza y  Castellón.

Adem ás sfe ha dispuesto recientem ente que todas 
las pequeñas porcion es d e  territorio d e  las provincias 
d e  Burgos y  L ogroñ o que se hallen á la izquierda del 
E bro corresp on d an , en  adelante, en lo  militar á la 
capitanía general d é la s  Provincias Vascongadas.

Adem as del territorio señalado den tro  d e  la Pe
nínsula tiene España vastas posesiones en diferente? 
mares y  algunos puntos fortificados en el continente 
africano.

En el Océano Atlántico y  entre las d os Am éricas, 
posee las islas d e  Cuba y  P uerlo-R ieo , colonias cada 
dia mas im portantes p or  su riqueza y  situación , j o 
yas que debem os guardar con  e l m ayor ce lo , mas 
qu e por lo que produ cen  p or  lo  qu e  pueden influir 
en un porven ir n o  lejano al m ayor desarrollo d e  los 
intereses españoles en el Nuevo M undo. En el m ism o 
archipiélago, y  adyacentes á estas d os Antillas, exis
ten varias otras is las, com o las d e  P in o s , Cayo-So- 
mano, C n i:, Grande^ Largo, M om , Biecgues, Culebra,



Roques y  Aces, de  m enor im portancia es  verdad , pero  
que n o  carecen d e  ella p or  su  situ ación , salubridad 
ó  abundancia de maderas; reuniendo entre todas una 
poblacion  d e  1 .3 0 0 ,0 0 0  habitantes.

En el Océano Pacífico, en  e l inm enso archipiéla
go  de  la Oceania, conserva España el d e  las Filipinas, 
cuyas mas im portantes islas son ; la d e  Lvzon  en  que 
está la capital Manila; las d e  Mindanao, Basilán, Pa
lawan, Mindoro^ Panai, N egros, Zebú, Leite, Samar, 
Masbate y  la d e  Bohol. En la misma reg ion  d e  la Ma
lasia se hallan también las islas Batanes y  las Babu
yanes, y  en la Polinesia las Marianas y  las Carolinas, 
todas pertenecientes á la corona d e  Castilla.

Si no nos distrajera d e  nuestro ob jeto  principal, 
entrariam os en algunas consideraciones de  interés 
respecto  á la inmensa im portancia de  aquellas vastí> 
sim as posesiones qu e  á  pesar de h aber entrado en 
una era de  prosperidad descon ocida  hasta ahora, n o  
producen  ni el fruto que hacia esperar su num erosa 
poblacion  de  3 .0 0 5 ,0 0 0  habitantes ni su privilegiada 
situación frente á ese inm enso im perio d e  la China cu 
yas puertas acaban d e  abrirse á la E uropa y  d e  cu y o s  
m ercados deberíam os ser los prim eros esplotadores, 
n i, p o r  fin , la influencia consiguiente al dom in io  ab
soluto que debiera e jercer la capital en  el archipié
lago tod o . Pero debem os ser parcos en el estudio de 
cuanto no contribuya á  la idea única qu e  preside á 
este trabajo, y  no hacem os mas q u e  enum erar las 
fuerzas que aun restan d e  aquel poderío  en cu yos



ám bitos suele decirse m etafóricamente que lucia siem
pre el sol.

En el Atlántico y  próxim as á la costa occidental 
de  Africa están las Islas Canarias, españolas ya  que 
no por su situación y  clim a, por sus intereses y  há
bitos de los m oradores y  cuyas condiciones de pob la 
cion  y  superScie se han dado á con ocer  en el ante
rior cuadro por ser consideradas com o islas adyacen 
tes á la Península. En la misma costa , mas lejos, e n e i 
polfo  de  Guinea, se encuentran las islas de  Fernando 
P ó, Annobon y  Coriseo, cu ya  capitalidad está en Puer- 
fo-Isahel en la prim era d e  estas colon ias, que cuen 
tan 1 8 ,0 0 0  habitantes. Abandonadas m ucho tiem po, 
em piezan á in fundir interés h oy  qu e  e l acrecenta
m iento d e  nuestra marina perm ite atender á la e s - 
plolacion  de la riqueza d e  aquellas, al fom ento d e  su  
com ercio  que puede llegar á ser lucrativo y  á la p ro 
pagación de la fé  católica , mira la mas interesada que 
siem pre se han llevado nuestros re y e s  en sus em 
presas.

En el M editerráneo, además d e  las islas Baleares, 
también com prendidas en el citado cuadro, y  de  que 
mas adelante hem os de ocuparnos circunstanciada
m ente en capítulo separado, se encuentran las Chafa- 
riñas, grandes rocas en que se están construyendo 
algunos fuertes y  un puerto , llamadas á representar un 
papel m uy interesante el dia en  qu e se lleve á efecto  
A  pensam iento d e  arrancar á la barbarie y  piratería 
la costa africana á cu ya  inm ediación se  hallan.



Casi tocando á la misma están lo s  presidios de 
Alhucemas y  \'ekz en d os peñascos abruptos, y  en 
tierra firme las plazas d e  Melilla y  Céuta, llave, 
la ú ltim a, con  Gibraltar, de l estrecho que sepa
ra los dos continentes y  une e l M editerráneo al A t
lántico.

En el litoral d e  la Península hay tam bién varias 
islas mas ó  m enos con siderab les, si bien todas de 
poca  estension, d e  las que citarem os p or  ser puntos 
fuertes; la d e  San ¿Iníon/o en la C oru ña ; la de  San 
Fernando ó  d e  León y  la d e  Sancli-Petri en Cá
d iz ; la Isla Verde en la misma provincia ; la d e  la 
-Vttfca Tabarca en la d e  M urcia, y  las Medas en  ja  de 
Gerona.

Com o ya  hem os in d ica d o , dentro del territorio 
natural de la Península se encierran d os m onarquías 
qu e  el descu ido d e  los hom bres d e  Estado é intere
ses m alen ten d idos d e  independencia , han m antenido 
en un  apartam iento mortal á  la prosperidad  de  am
bas. El reino d e  Portugal, que com pon ia una parte 
im portante d e  la m onarquía castellana, fué conced ido 
á un príncipe estrangero com o estado independien 
t e ,  en recom pensa d e  serv icios , si bien meritorios, 
no d ignos de  galardón tan alto, y  desde en tonces no 
ha querido volver al seno de la m adre com ún de  las 
provincias ibéricas. Muerto don P edro de  Castilla, su 
coron a deb ió  pasar á las sienes d e  d on  Fernando, 
re y  do P ortu ga l, legítim o heredero pero  sin fuerza 
para hacer valer su derech o  usurpado p or  el prim er



Trastamara, que ideó y  aun realizó un enlace que lle 
vaba consigo la unión de  ambas coron as en*su nieto; 
sin qu e  llegase, e m p e ro , á verificarse suceso tan 
fausto por la rebelión  del Gran Maestre d e  A vís, que 
haciéndose proclam ar rey  con  el nom bre de Juan I 
su po mantener con  éxito sus pretensiones en A lju - 
ba rro ta .

Dos siglos despues, en  15 80 , Felipe II sucesor de 
don  Enrique, tio del infortunado rey  don  Sebastian, 
sosten ido en su derech o  por el du qu e d e  A lba, in
corp oró  á Castilla el territorio portugués qu e , á e fec
tos de  nueva rebelión  vo lv ió  á su anterior indepen
den cia  sesenta afios mas tarde. Desde en ton ces, P or
tugal se halla sufriendo influencias estrañas y  coad
y u van do á intereses qu e  no son los s u y o s , y  si un 
m inistro hábij su po p o r  algunos m om entos em an
ciparlo en parte d e  la tutela en q u e  gem ia , h oy  
co m o  antes de la adm inistración d e  P om b a l, sigue 
las huellas de naciones no interesadas en  su es
p len d or .

He aqui un cuadro d e  la división territorial de 
Portugal sem ejante, al presentado con  referencia á 
España.



CUADRO DE LA DIVISION TERRITORIAL DE PORTÜGAL.

P tO T IN C IA S .

Entre Douro y 
Mínho. . . .

Tras-os*M on- 
tes.................

Beira................

Estremadura.. 

A lem -T ejo .. . 

Algarve. . . .

C A M T A L B 8.

Braga. .

Braganza.

Coirabra. 

Lisboa. . 

Evora. . 

Faro. . .

H a b it a D le s  
d e  la g  

p roriocias.

8 á !,9 i1

311,396

1.156,807

725,161

297,899

143,851

3.487,025

Id. de 
las ca p i-  

utes.

14,400

3 ,700

15,200

270 ,000

10,000

8 ,400

Superficie
en

kilóm . cuad.

11,849 40

16,755 80

35,548 40 

40,917 70 

42,398  90

7 ,899  60

155,369 80

Portugal, com o EsjxiD a, posee vastas posesiones 
le jos de  la Península y ,  especia lm ente, en  Africa, 
don de algunos d e  sus reyes tuvieron 6ja su atención, 
com prendiendo sábiamente que alli estaban los ver
daderos intereses d el O ccidente de E uropa.

En e l Océano Atlántico y  á 2 0 0  leguas 0 .  de la 
costa d e  Portugal se  hallan las islas Azores^ que cor 
responden á Europa y  encierran una poblacion  
de  2 5 0 ,0 0 0  habitantes. Forman tres grupos con 
siderables entre todas ellas, d e  las qu e  hay algu
nas d e  una fertilidad estraordinaria, á pesar de hallar
se alli m uy atrasada la agricultura, y  en  la d e  Ter"



cetra, la mas im portante, està Angra, ia capital, que tie
ne un buen puerto y  puede llegar á ser una plaza 
form idable.

En el m ism o mar y  al N. de las Cananas, posee 
Portugal form ando un solo gobierno, las islas de  M a- 
(Ui'a, célebre p or  sus esquisitos v inos y  con  1 0 6 ,0 0 0  
habitantes, y  d e  Porto-Santo con  3 ,5 0 0 . En la mis
m a costa Occidental d e  Africa y  hácia los 15® d e  la
titud N. se encuentran las islas d e  Cabo- Verde en  nú” 
m ero de d o ce  con  9 0 ,0 0 0  habitantes y  d e  las que en  
la mas im portante, la de  Santiago, está Villa-da-Praya, 
residencia del gobernador general d e  todas ellas.

Tiene ademas Portugal en Africa las islas de  San- 
to-Thomé y  del Principe en e l golfo  d e  Guinea, for
m ando un solo gob iern o  con  1 4 ,0 0 0  habitantes, y  los 
d e  Angola y  Mozambique con  un núm ero de 40 0 ,0 0 0  
y  6 8 ,0 0 0  habitantes respectivam ente.

En Asia, finalm ente posee los gobiernos d e  Goa 
en  e l Indostan, d e  D elli en ia isla d e  T im or y  d e  Ma
cao en China, posesiones que reúnen un total de 
1 .3 5 0 ,4 8 3  súbditos del Portugal.

Existe también en  el territorio d e  la Península 
ibérica  y  en su frontera septentrional una república 
que se mantiene desde el siglo VIH pKjr su misma 
ex igü idad ; francesa p or  sus poderes y  española por 
su naturaleza, lengua y  costum bres. Con dependen
c ia  política, en parte, d e  la Francia y  d e  un obispa
d o  español, la república d e  Andorra es una rem i
niscencia feudal, un .anacronism o q u e  so lo  el orpullo



de nuestros vecinos por un  protectorado vano, y  la 
proverbial dejadez española pueden sostener en  tal 
aislamiento, del mismo m od o qu e el en  qu e  se halla 
el pequeño territorio de Llivia, enclavado en  Francia 
y  necesitando la neutralidad de un cam ino que lo 
une á la CerdaHa española.

En el litoral m eridional, alli d on d e  verifican su 
unión los dos mares que rodean la P enínsula, en ei 
punto, d e  consiguiente mas interesante, hay ademas 
una plaza form idable d e  guerra que desde 1704  per
tenece á la Gran Bretaña, la que á posar d e  (entati- 

■ vas varias y  de  negociaciones no ha vuelto ’ á la c o 
rona d e  España, que con  ru bor, está h oy  sufriendo 
en la pérdida d e  Gibraltar las consecuencias d e  d is
cord ias intestinas y  de estraños auxilios.

Nótase por este fraccionam iento qu e  España tie 
ne en  su seno mismo el sign o de su  decadencia , y  
parece im posible que subsistiendo este  haya pod ido 
pensarse en arbitrar los destinos del m u n do. Se han 
gastado tesoros sin cu en to , se ha vertido á torrent«\s 
sangre generosa en  em presas d e  lustre efím ero para 
el pais, y  se ha de jado  arraigar en él e l gérm en d es
tructor d e  toda grandeza.

Tiene la Península el aspecto d e  un inm enso p io -  
m ontorio de 600  á 7 0 0  m étros de altura, cuya  parte 
superior constituyen vastas llanuras desprovistas de 
la rica vegetación que adorna las faldas favorecida^ 
por la suavidad del clim a y  la abundancia d e  las 
aguas de que carecen por su migma elevación  las m e



setas centrales. Por e l E . y  el O. y  desde las orillas 
d e  am bos mares \-an alzándose gradualm ente, y  
com o en  escalones cadenas de  montañas hasta el 
centro del pais; y .p o r  el N. y  el S . , á manera de  dos 
enorm es murallas, los Pirineos y  las A lpujarras le
vantan sus p icos, los mas elevados de  la Península, 
com o gigantescas barreras m irándose en  las aguas ó  
atalayando la vecin a  tierra de Francia .

Desde el p ico  d e  C orlitte, p u nto de  unión del 
sistema orogràfico peninsular con  el general d e  Eu
ropa , los P irineos, con  el ramal qu e  se  dilata hasta 
los cabos d e  Creus y  C ervera , van  cubriendo en 
una d irección  casi recta de  E . á O . hasta e l p ico  de 
Corriti, del que se  destaca otro estribo que termina 
en  e l cabo  de H iguer, el istm o lod o  qu e  en un es
pacio', de 4 5 0  kilóm etros señala, en g e n e ra l, nuestra 
frontera con  el im perio francés. De C orriti, siguen 
despues • form ando la costa del Cantábrico en aque
lla mism'k d irección  p or  espacio d e  6 5 0  kilóm etros 
hasta los cabos d e  Ortegal y  F inisterre; pu nto, este 
ültini#,j(el mas occidental de  España.

Cordillera tan estensa y  abrazando tantas y  tan 
diferentes regiones, ha de tener precisam ente den o
m inaciones diversas; asi que la Pirenàica ha recib ido 
en  su parte principal, la que se estiende del ca b o  de 
Creus al de H iguer, las de PiTÍMOs~htmicos, Conti- 
nentaks ó  Galihéricos, y  en la puram ente española 
que recorre y  form a el litoral del Cantábrico, las de 
Pirineos-Oceánicoi ò  Españoles: subdividiéndose unos



y  otros en fracciones con  nom bres p rop ios  de  su si
tuación ó  forma y  qu e  mas adelante, harem os c o 
n ocer.

A p oco  de  internarse la cordillera en  España, 
despréndese de ella una sér ie , varias v eces  inter
ru m pida , d e  m ontanas en  d irección  perpendicu lar 
hasta cerca del M editerráneo don de cam bia al S. O. 
y  qu e, con  los Pirineos Istm icos constituye la d iv i
soria general d e  aguas d e  la Península en una línea 
tortuosa en  figura d e  S , desde e l cabo  d e  Creus al de 
Gata, si n o e s  al d e  Tarifa com o se observará despues.

De esta línea gen era l, unida al 0 .  con  la de  los 
Pirineos O ceánicos, se dividen  las aguas hácia los 
dos mares en cuatro grandes vertientes; d o s  qu e  las 
depositan en e l M editerráneo y  otras d o s  en  el Océa
n o ; la oriental y  occidental qu e  arrancan d e  las lla
nuras centrales y  el P irineo y  la m eridional y  sep
tentrional que de  esas form idables barreras d e  que 
hem os hablado.

La cordillera Ibérica , qu e  asi se liama la série de 
m ontes, el grande escalón pudiéram os d ec ir  que for
ma la divisoria general, n o  consta d e  un so lo  núcleo 
observan do la regularidad anatómica d e  la orografía, 
sino qu e  generalm ente se com pon e d e  gru pos ó  nu
dos d e  montañas sum am ente irregulares, cu y o  enlace, 
solo perceptib le en m uchas partes p or  una d e  sus 
vertientes generales, no ha sido dad o á con ocer  en 
el estudio de la geografía con  la certidum bre y  clari
dad necesarias para el d e  la guerra. Estos grupos lie-



van los nom bres d e  sierra de  B u rgos , Montes de 
O ca, Picos d e  ü rb ion , Sierra Cebollera, M oncayo, 
Sierra d e M u e d o , Ministra, de  Molina, Nudo d e  A l -  
barracin , sierras d e  A lcaráz, d e  Segura, Grillemona, 
de  Cullar, de  Baza, d e  los Filabres y  d e  Alhamilla.

De la cordillera Ibérica se desprenden  á su vez 
varias otras, de las que señalaremos las mas im por
tantes.

Entre las sierras de  M uedo y  Ministra arranca 
al O . , esto es, á la d erech a , la cordillera Carpetana 
r> Carpeto-Vetónica, qu e  separando Castilla la Vieja 
d e  la Nueva y  de Estrem adura, con  los nom bres de 
Sierras de A illon , Som osierra, G uadarram a, Avila y  
G ata, entra y a  en su parte occidental en  el reino 
portu gu és, donde con  la denom inación  d e  sierras de 
la Estrella y  d e  Cintra, termina en el ca b o  d e  Roca, 
el mas occidental d e  la Península á los 7 9 4  kil. de 
su origen .

En el nudo d e  Albarracin lo  tienen hácia la 
parte oriental varias sierras, si asi pueden  llamar
se las series de páram os que en general lo  constitu
y e n , tales com o las de  G udar, Muela de  A res y  Puer
tos de  Beceite que se estienden hasta el E bro en una 
línea tortuosa de  2 1 6  k i l . , y  la Camarena en  que se 
halla el e levado p ico  de Javalambre ; ia sierra d e  Al
barracin , Montes Universales, altos de  Ranera y 
P ico  d e  T e jo  en d irección  S. E . hasta cerca  d e  Va
lencia , y  la sierra d e  Valdemeca y  el Talayuelo en 
d irección  al S. 0 .



Sale im perceptiblem ente al 0 .  en la llamada 
sierra d e  Cuenca al S. del nudo d e  A lbarracin , la 
cordillera Oretana ú O reto-ÍIerm iniana, q u e  formada 
de los llamados m ontes de  T o le d o , Guadalupe y  San 
M amed, atraviesa las provincias de C u en ca , T oledo, 
Ciudad R e a l, C á ce re sy  B adajoz, y  luego el Portu^ 
gal por e l A iem -Tejo y  A lgarbe hasta e l ca b o  d e  San 
V icente, á  io s 8 6 6  kil. d e  su arranque de  la Ibérica.

P oco  despues sale de  ia Sierra d e  A lcaráz la 
cordillera M ariánica, que va separando la Andalucía 
de Castilla con  el nom bre d e  Sierre Morena ; cruza 
ei reino d e  Córdoba con  el d e  Sierra de C órd ob a , y  
forma los límites d e  las provincias de B a d a joz , Se
villa y  Huelva con el d e  Sierra de Guadalcanal hasta 
A yam on te , á lo s 5 3 9  kil. d e  su origen .

AI m ism o lado derech o  se  desprende despues la 
Sierra deC a zorla  entre las provincias d e  Jaén y  de 
Granada en una estension d e  7 8  k ii.

Al op u esto , la Sierra d e  Oria ó  d e  las Estan
cias recorre  las provincias de  Almería y  M urcia has
ta hundirse su prolongacion  en  el mar ya  en el cabo  
de Palos á los 172 k il. d e  su  arranque d e  la cord i
llera Ibérica.

Finalm ente, á la derecha y  ya  ju n to  al ca b o  de 
Gata sale la cordillera P en ibética , q u e  p u ed e  consi
derarse com o una continuación  d e  la Ibérica  hasta 
el cabo d e  T arifa , el mas m eridional d e  la Penínsu
la , y  cruza las provincias d e  G ranada, Málaga y  Cá
diz con  los nom bres d e  Sierra Nevada , en que se
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encuentran los p icos  mas elevados d e  todo el siste
m a orogràfico peninsular ; de Sierra d e  las Cabras, 
d e  Ronda y  d e  los Gazules. En su estension d e  361 
kilóm etros se despren den  de esta cordillera varios 
ram ales, d e  los que e l mas notable á  la izquierda con 
la denom inación d e  Sierra de G ador.

Todas estas ranüficaciones d e  d u d oso  en lace , y  
algunas otras dependientes de la cordillera Pirenài
c a ,  que detalladam ente hem os de  recon ocer  en su 
lu ga r , determ inan otras tantas regiones h idrográfi
cas dentro d e  las cuatro grandes vertientes genera
les , de las que p or  el pronto, solo indicarem os aque
llas que siendo independientes en  e l curso d e  sus 
a gu as, aparezcan influir mas en las operaciones mi
litares; h a c ién d o lo , adem as, en  un  órden también 
m ilitar, tom ando p o r  punto d e  partida la línea fron
teriza con  Francia.

Hemos in dicado qu e  la Vertiente Oriental d ep o 
sita sus aguas en e l M editerráneo, y  á  él descienden 
del Pirineo ó  d e  sus ram ales; el r io  d e  la M uga, el 
F lu viá , el T e r , el Llobregat y  el F rancolí, que 
encerrados en aquella , t ien en , sin em bargo, un 
curso independiente entre sí y  respecto  al E bro, 
y  constituyen las prim eras líneas defensivas d e  la 
Península al E . d e  los Pirineos. Sigue el E bro, 
r io  el mas im portante bajo el punto d e\ is ta  mi
litar, que con  sus num erosos afluentes form a en 
su  m ayor parte la vertiente o r ien ta l, llamada por 
eso también región  ibérica ; y  á cu ya  parte m eri-



d ion a], y  entre los estribos qu e  hem os d ich o  se 
desprenden á la izquierda d e  la cordillera que lleva 
igual n om bre, corren  el M ijares, el G uadalaviar, el 
Jucar y  el Segura , qu e  com o e l E bro y  en una d i
rección  próximam ente paralela van á depositar siif» 
aguas al m ism o m ar M editerráneo.

En la Vertiente Septentrional el prim er rio qu e  va 
á perderse en e l Cantábrico es el B idasoa, que for
ma el lím ite con  Francia en  Guipúzcoa al 0 .  d e  la 
cordillera piren àica , y  á é l sigu en , e l U rum ea, el 
Orio y  el Deva en la misma provincia ; e l Nervion 
en la d e  V izcaya : el Deva en la d e  S antander; el Na- 
ion y  el Navia en  A sturias, y  ya m irando al O cci
d en te , aun cuando dependientes del m ism o sistema 
orogrà fico , el T am bre , el Ulla y  el Mi ño ,  barrera, 
este ú ltim o, entre España y  Portugal en  Galicia.

En la Vertiente O ccidental, las regiones P irenáico- 
Carpetana ó  del D uero; Carpeto-Oretana ó  del Tajo; 
Oreto-M ariánica ó  del G uadiana, y  la M ariani-Pénicá 
ó  de l G uadalquivir, indican con  sus n om bres su dó- 
¡>endencia natural del sistem a de  m ontañas que aca- 
Iwmos d e  enum erar, cuya  estension está mostrando 
por s í misma el curso y  caudal de  aquellos rÍos que, 
despues del E b r o , son  los mas considerables d e  la 
Península; habiendo alguno qu e tiene m a yor im por
tancia com ercial p or  el pais que recorre y  punt.os que 
pone en  com u nicación .

En la Vertiente M eridional, com o tan abrupta 
q u e , lo  mismo que la Septentrional, la hem os com -
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parado á una enorm e m uralla , los rios son  de corto  
cu rso  y  p o co  cau dalosos, bajando al M editerráneo 
en cerrados entre los contrafuertes mas considerables 
d e  las A lpujarras, co m o  el Guadalmedina qu e des
em boca  en M álaga, y  el Guadiaro entre Marbella y  
G ibraltar.

Varios otros rios podríam os citar co n  algunas de 
las con d icion es que sobresalen en los señalados, cua
lidades á que principalm ente da lugar la estructura 
d e  las cordilleras en  su  esparcim iento al term inar en 
las aguas; pero dejam os su  enum eración para cuan
d o  haya de revelarse su im portancia p or  su  posicion 
y  accidentes que se la d en .

Tal dédalo de  m on tañas, d e  carácter ‘estrem ada- 
niente áspero, encerrando rios d e  arrebatada corrien
te y  orillas generalm ente abru ptas, constituye un 
pais fácil d e  defender contra invasiones estrañas, y  
en  qu e pueden sostenerse luchas m u y duraderas, 
siem pre que sus habitantes observen  una íntima 
unión  para proteger su independencia . Su falla en 
ocasiones solem nes esp lica  cóm o España ha sido  ava
sallada por tantas d om in acion es , y  cuán  lentamente 
ha ejecutado la obra de  su restauración , y  no puede 
atribuirse mas que á la naturaleza de l su e lo , pues 
qu e  cada r e g ió n , com o encerrada en lím ites difíciles 
d e  salvar sin tas com unicaciones que proporciona la 
cu ltu ra , se ha aislado casi com pletam ente constitu
yén d ose  en una sociedad  aparte d e  las d e  su m ism o 
origen  , sin atender á que pertenecía á un gran pu e



blo  apartado d e  los dem as de  Europa físicamente, 
asi com o por su carácter . costum bres é  intereses. 
P ero aun asi, á pesar d é  tan fatal circunstancia y  
d e  la verdad  histórica de las repetidas invasiones de 
que ha sido blanco la P en ín su la , invasiones que, 
por otro  la d o , han sufrido la m ayor parte de los 
pueblos sin la generosa resistencia que ha caracte
rizado al esp añ ol, ellas mismas están indicando las 
propiedades defensivas del pais.

L os fen icios , griegos y  cartagineses qu e  con  p re - 
testos com erciales vinieron á fundar colonias en el 
litoral com o fingidos am igos y  aun com o p rotecto 
re s , no encontraron obstácu lo alguno para tomar 
tierra. Los rom anos llegaron también en sus naves 
á {)esar d e  tener com unicación  con  la Península por 
el cam ino que acababa d e  seguir Anibal para pene
trar en Italia , m uy p e n o s o , sin em bargo , para los 
que ya  entonces eran du eñ os del mar. Solo los bár
baros procedentes de la Germ ania, y  que venian d e 
vastando ia Europa O ccidental, entraron en España 
por don d e  parece que debia ser mas fácil y  natural 
la in vasión ; y  lo  verificaron sin vencer grandes d i-  
íiciiU ades, porque considerado el pais com o una 
parte integrante del im perio rom a n o , no vieron  sus 
habitantes un nuevo y u go  en el que se im ponian con  
su ap atía , sino el cam bio del qu e  acababan d e  su 
fr ir , del m ism o m odo que tres siglos despues veian 
con  ia m ayor indiferencia otro mas radical aun tras 
la jornada fatal del Guadalete. En ninguna d e  las dos



invasiones lucieron  p or  eso los españoles alarde d e  
aquel espíritu de independencia tan gallardamente 
manifestado en Numancia y  Calahorra ; pero desde 

-que habiéndose confundido ó  desaparecido d e  entre 
los  naturales las antiguas razas dom inadoras, p r in ci
piaron aquellos á arrebatar á los sarracenos las tier
ras mas apartadas d e  Córdoba y  mas propias para 
una lucha d ilatada, cuantos han pisado el territorio 
d e  la península en son d e  guerra han encontrado en 
ella su ruina ó  dificultades inmensas que superar.

H oy dia qu e  la fortificación y  la artillería van ad
quiriendo un desarrollo cada vez mas preponderante 
en  la defensa de  las c o sta s , haciendo en proporcion  
nías difíciles las invasiones p o r  mar ante ejércitos 
regulares y  m edianam ente d ir ig id os , podem os c o n 
siderar la Península com o inespugnable con  p o co  que 
se p rocu re aumentar con  el arte sus condiciones d e 
fensivas.

A p ro p ó s ito , y  al tratar particularm ente d e  la 
cordillera p iren à ica , harem os v er  las dificultades que 
presenta á una irru p ción , y  el m od o de sustentarlas, 
asi com o la ventaja inapreciable que tiene España 
para su defensa en  lo  apartado d e  las pocas com u n i
caciones qu e  la unen á F ran cia ; mas com o asunto 
(|ue por su generalidad correspon de á este capítu lo, 
nos creem os en el caso d e  indicar las líneas qu e  han 
seguido las invasiones todas en  nuestro p a is , para 
asi dar á con ocer  la im portancia suya en  los sucesos 
d e  la guerra.



No nos rem ontarem os á la irrupción  de los ce l
ias que apenas co n o ce m o s , y  pasarem os por alto el 
establecim iento d e  las colonias fenicias y  griegas tan 
solo atentas á ob jetos d e  lu cro y  esplotacion , d e 
teniéndonos m uy p oco  en  el d e  los cartagineses, que 
ron  fines no mas gen erosos , quisieron tom ar en Es
paña el desquite de  los descalabros sufridos en  la 
primera guerra p ú n ica , ocupando el litoral del Me
d iterráneo, región  la mas rica y  cod iciada  de la P e
nínsula.

E fectivam ente, arrebatada Cádiz á sus mismos 
herm anos los fe n ic io s , en cu y o  auxilio v en ia n , los 
cartagineses fueron extendiendo su dom inación  por 
la costa oriental, abriendo puertos y  fundando c o 
lonias para fortificarse en su soberanía. Asi Am ilcar, 
despues de  haber recorrido  la Bética en el prim er 
año de su m ando en  Elspaña, se lanzó á lo que h ov  
son las provincias de  Murcia y  V a lencia , y  respe
tando las colonias griegas p or  tem or á R om a, pasó 
el E bro y  llevó sus conquistas hasta los Pirineos, 
sentando los cim ientos d e  Barcelona. Rara fué la es- 
pedicion  que hiciera al in ter ior , y  cu an do efectuó al
guna mas llevaba ob jeto  d e  buscar alianzas que de 
realizar con qu istas, contentán dose , así él com o to 
d o s  sus com patriotas, con  el dom inio del litoral y  el 
com ercio  con  el in terior.

A n íb a l, que desde sus prim eros años acariciaba 
la idea d e  la destrucción  de R om a , m iró la España 
com o el arsenal d e  don de habia d e  sacar los m edios



d e  llenar su ob jeto , y  si verificó alguna incursión á 
las regiones superiores, fué para ejercitar sus fuerzas 
y  atacó á Sagunto para dar protesto á la realización 
d e  su pensam iento favorito. Traspuso el Pirineo y  
atravesó los A lpes, y  entonces com enzó en  España la 
lucha encarnizada que la habia de  hacer pasar d e  un 
dom inio á otro mas duradero y  extenso.

N eyo Escipion desem barcó en Am purias y  se apo
d eró  de  las poblaciones de la costa hasta el E bro, ro
busteciendo la conquista con  dos batallas; una campal 
contra  Hanon y  naval otra contra H am ilcar, genera
les d e  Asdrubal que habia quedado m andando en 
Espafía. Asi Escipion com o su herm ano siguieron por 
e l litoral avanzando basta Sagunto y  aun á ta Bética, 
y  en  esa misma d irección  verificó la conquista P. 
Cornelio Escipion  tras la m uerte d e  sus parientes 
expugnando Cartagena y  Cádiz y  arrojando por fin á 
los  cartagineses d e  la Península á los cuatro años de 
haber llegado él á Tarragona.

V em os, p u e s , qu e  las d os invasiones tuvieron 
lugar por un m ism o cam ino en d ireccion es opuestas 
según del pais d e  q u e  procedian los conquistadores; 
d irecciones que verem os seguir en  adelante á cuan
tos ejércitos intenten avasallar aquella parte d e  Es> 
pafia ya vengan d e  allende el Pirineo bien de  .\frica.

Era el litoral del M editerráneo la región mas fe
raz d e  la Península y  hallábase cu b ierto  d e  grandes 
poblaciones ventajosam ente situadas y  en contacto 
inm ediato con el m undo todo entonces con ocid o , á



cuyos m ercados llegaban tam bién las producciones 
del interior por condu cto d e  los r ibereños; asi que 
no podia  menos d e  llamar la atención d e  los romanos 
com o habia fijado antes la d e  fe n ic io s , griegos y  car
tagineses. E stableciéronse, p u e s , en él y  una vez 
asentados sin peligro d e  estraña rivalidad, fueron in
ternándose por el pais en d irección  de los rios prin 
cipales y  d e  las costas del O céano por la Lusitania, 
hasta dom inarlo to d o , á pesar d e  haberse hallado á 
punto d e  perder el fruto de  sus con q u ista s, prim ero 
por la sublevación d e  V iriato, despues en la n o  menos 
gloriosa defensa d e  Num ancia, y  por fin , en  la guer
ra d e  Sertorio, ocasiones qu e  no supieron aprovechar 
los españoles para sacudir el y u g o  estrangero por la 
desunión propia de su carácter belicoso.

Una vez dueños d e  la Península los rom anos no 
quisieron fiar á las olas la seguridad d e  sus espedi- 
ciones militares y  señalaron con  magníficas vias las 
líneas qu e  habían de seguir desde las Galias para en 
un tiem po fijo acudir á España con  sus legiones.

U'no d e  aquellos cam inos, la via Aurelia, conducía 
de  Rom a á Arlés; d e  alli á Narbona y  pasando el Piri
neo p o r  el m ism o sitio precisam ente porqu e h o y  co
m unica nuestro pais con  Francia en Cataluña, se diri
gía á Málaga p or  Barcelona, Tarragona, Valencia y  
Cartagena y  desde Málaga á Cádiz bien p or  Gibraltar, 
ya  p or  Córdoba y  Sevilla. De Tarragona arrancaba otra 
via para Zaragoza, d e  don d e  och o  distintas áL eon  por 
la Rioja y  Burgos, á  Galicia, Mérida, Sevilla y  Coim -



bra. De Mérida salían nueve para las principales co
lonias; siete de Astorga; cuatro de L isboa; cuatro de 
Draga; tres de Sevilla y  siete de Córdoba, y  eran, 
por tin, treinta y  cuatro las carreteras que en todos 
rum bos y  en  una estension d e  3 ,0 8 0  leguas surcaban 
ja Península. La que mas celebridad adquirió p or  la 
m agniñcencia de su con stru cción , y  d e  la qu e  aun 
ha llegado á ver algunos trozos el autor superiores á 
los qu e  existen en Italia, era  la de  Burdeos á León 
por T arbes y  Pamplona qu e, despues, se unia cerca 
de Briviesca á la d e  Zaragoza. Parece también que de 
esta últim a poblacion  se pasaba á Francia p o r  los P i
rineos Centrales; pero  si efectivam ente existió una 
carretera p or  Jaca deb ió  m uy pronto inutilizarse para 
el tránsito d e  carru ages, co m o  otros distintos pasos 
cu y os  nom bres indican eran conocidos d e  los  rom a
nos; pudiéndose d e d u cir , despues d e  t o d o ,  que los 
frecuentados p or  las legiones eran los del Coll de 
Pertús en  Cataluña y  el d e  Roncesvalles en  Navarra. 
Por e llos se trasladaban al interior y  á las estrem ida- 
d e s d e  la Península s igu ien d o« desde el prim ero el 
litoral d e l M editerráneo hasta su unión con  e l O céano v  
recorrien do desde el segu ndo las faldas m eridionales 
de los Pirineos ya  que lo escabroso d e  las septentrio
nales y  lo inhospitalario de  las costas cantábricas ha
cia m u y  peligroso su  paso. Estas dos h'neas genera
les, que podríam os llamar de  invasión, com unicaban 
entre sí cóm oda y  repetidam ente, com o y a  hemos 
espuesto; con  lo que los conqu istadores, adem as de
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dom inar com binadam ente el teritorio , se prestaban 
mùtuo auxilio con  la m ayor rapidez.

Roto el valladar de la disciplina romana qu e su 
jetaba á los bárbaros en sus bosqu es y  pantanos, es
parciéronse p or  todo el im perio, y  si bien se detuvie
ron un m om ento ante las gigantescas m oles del Piri
neo, lo trasmontaron al fin y  co m o  em pujados por la 
mano de  D ios, entraron p or  la Península , vándalos, 
suevos, alanos y  silingos aterrando cuanto á su  paso 
encontraban. Los godos, d e  qu ienes aquellos venian 
h uyen d o, invadieron también ia E spaña, y  aun cuando 
tuvieron qu e mantenerse algún tiem po en la izquier
da del E b ro , llegaron p or  fin á establecer un im pe
rio absoluto, arrojando del pais ó  sujetando á los d e 
mas bárbaros y  á ios pocos rom anos que habian ido 
acogiéndose á las plazas d e  ia costa.

Inútil seria enumerar estas entradas, y  (ales g u e r . 
ras para el ob jeto  de este libro, p u ^  que n inguno de 
ios conquistadores últim os se  cuidaba mas qu e d^ 
acudir á las grandes poblaciones para saquearlas y  
destruirlas, siguiendo despues su  cam ino errante sin 
miras d e  establecim iento ni aun de  defensa contra 
los que venian detrás. H ay qu e h a cer , sin em bargo, 
aqui una advertencia d e  m ucho interés. L os vánda
los encontraron en ei interior una poblacion  rica lla
mada T oledo, tan fuerte por su posicion y  la valentía 
de sus num erosos pobladores que no pudieron entrar
la; pero d e  la que mas adelante hicieron los godos la 
capital d e  su im perio en  España y  la Gália gótica.



Esta circunstancia ha d e  esplicarnos, asi com o mas 
tarde el establecim iento de la capitalidad en M adrid, 
la m odificación que vá  á esperim entar la marcha de 
las invasiones sucesivas llamadas naturalmente á he
rir la nacionalidad española en el centro de su poder.

A los trescientos dos años de  la irrupción  gótica, 
en el d e  711 d e  nuestra era, desem barcaba Tarec en 
Algeciras y  trás escaramuzas y  ligeras incursiones 
llegaba á derrocar el im perio de los R ecaredos en las 
orillas del Guadálete, favorecido p or  las causas mis
mas que hem os apuntado com o influyentes siem pre 
en la servidum bre d e  nuestro pais. V ictorioso y a , pi
d ió  refuerzos á Muza para redondear la conquista de 
la Península; pero recib ió  la órden  de no proseguir 
en  ella hasta la llegada del w alí. D esobedeció Tarec. 
y  su resolución fué la causa del [rumbo variado que 
tom ó ia conquista llevada á cabo de l m odo militar 
mas adm irable.

Tarec d iv id ió  su ejército en tres cuerpos: él con  
e l principal se d irig ió por Jaén á T oledo; Z a y d -b e n - 
Kesady siguió la derrota de  los fugitivos d e  Guadale- 
te  y  tom ando á Málaga y  Elvira se reunió á su gefe 
en  las inm ediaciones de  la ciudad im perial que ca y ó  
p o co  despues bajo el p od er  d e  la m edia luna. Desde 
alli avanzó T arec hácia e l N orte ; pasó la cordillera 
carpeto-vetón ica  por Buitrago, á cuya poblacion  im
p u so  su nom bre, siguió al Duero y  subiendo p or  él, 
vo lv ió  por Medinaceli á T oledo y  Talavera para avis
tarse con  el enojado Muza. Por f in , Mugueith el R u -



mí que mandaba e l tercer cuerpo tom o p or  asalto á 
Córdoba y  som etió todo el pais c ircu n v ecin o .

Muza habia desem barcado entretanto, y  v iendo 
el rum bo seguido por su lugarteniente, tom ó el de 
Sevilla y  corriéndose despues hasta el Guadiana y  su
biendo su corriente puso ce rco  á M érida qu e , tras 
obstinado y  largo asedio, se d ió  al m usu lm án , quien 
destacando á su hijo A bdelazid á sofocar una suble» 
vacion á Sevilla, se trasladó á Talavera y  T o led o .

De esta última ciudad y  recon ciliado al m enos en 
la apariencia con  Tarec, partió Muza para Salamanca; 
sojuzgó el pais hasta A storga ; revolv ió  p or  e l Duero 
á la parte oriental y  se reunió al p ie  d e  los m uros de 
Zaragoza al ven cedor d e  Guadalete que desde Toledo 
habia su bido á las fuentes d el Tajo y  atravesando la 
cordillera ibérica por las sierras d e  Molina y  de  Si- 
güenza habia llegado por la vega del E bro á poner 
sitio á la actual capital de Aragón. Entrada ya  esta, 
siguieron juntos á Tarragona, Huesca y  Lérida; sepa
rándose d e  nuevo Muza para conquistar Barcelona, 
Gerona, Rosas y  V ich , y  T arec, T ortosa , M urviedro, 
Valencia, Játiva y  Denia hasta e l confin  del reino de 
T eodom iro, con  quien habia hech o paces en Orihuela 
Al>delazid que habia ¡do por la costa del Mediterrá
n eo, volviéndose por Baza, Granada, Jaén y  A n teque
ra á su residencia d e  Sevilla.

Asi en  dos años qu edó España sojuzgada á los 
árabes, que desplegaron en su  conquista tod o  el ar
dor  d e  su genial guerrero y  la inteligencia d e  los que



en m enos d e  un siglo habian llevado e l estandarte 
del Profeta desde su cuna al Hellesponto y  á las c o 
lumnas de  Hércules.

Vem os á los árabes segu ir inversam ente las lí
neas señaladas por los rom anos com o mas con d u cen 
tes al dom inio del pais, líneas que verem os recorrer 
á los franceses en sentido opuesto, lo cual nos co n 
ducirá á dem ostrar mas adelante cuáles son  los pu n 
tos y  com unicaciones influyentes en la defensa del 
pais y  toda clase de  operaciones militares. P or ahora, 
siguiendo nuestro propósito , y  con  él la relación  cro 
nológica de  aquellos sucesos generales d e  mas bulto 
en nuestra historia, reseñarem os ligeram ente la r e 
conquista d e  los españoles acog id os á las fragosida
des del Pirineo tras la invasión sarracena.

Muza iba á im poner su y u g o  á los m ontañeses do 
Galicia y  de  A sturias, cuando una órden  del Califa 
lo llevó á Damasco don de y a  se hallaba T arec. En su 
lugar fueron pequeños destacam entos ocu p an d o la 
costa cantábrica é  instalóse un gobernador en  Gijon. 
de cu y o  punto y  com arcanos desapareció á conse
cuencia d e  la gloriosa refriega d e  C o v a d o n g a , eva
cuando todo el pais com pren d ido  entre el E o , el F)c- 
va, las cum bres de la cordillera y  el m ar. Esto su 
cedía en 7 1 6 , y  hacia 761  se  fundaba O vied o y  ya 
Fruela tenia á su devocion  vascones y  ga llegos; est«> 
es, la estension toda d e  los P irinecs españoles. I*a- 
rece qu e  Alfonso I llegó á apoderarse de  una cuarta 
parte d e  la Península, pues conquistó á L u go , Oren



se y  Tuy en Galicia; á Braga, O porto, Viseo y  Cha
ves en Lusitania; á L eon, Asterga, Sim ancas, Zam o
ra, Salamanca y  Ledesm a en lo qu e  despues fué rei
no d e  Leon, y  á A v ila , Sepúlveda , S eg ov ia , Osma. 
0 )ru ñ a  del C on d e , Lara y  Saldaña en Castilla, de 
m odo que su reino abarcaba desde las costas o cc i
dentales de  Galicia y  parte d e  Portugal hasta los con 
fines de A ragón , y  desde el mar cantábrico á la sier
ra d e  Cam pos; pero hay que considerar que no llegó 
á mantenerse, ni aun p or  el m ism o Alfonso, sino muy 
p oco  del territorio conquistado.

Alfonso e l Casto dilató los lím ites d e  sus do 
minios d esd e  las márgenes d el Duero hasta las 
del Guadiana, dom inios que siguieron d e  sus su
cesores hasta la época de Alm anzor el G rande en 
que las montanas de Asturias volvieron  á servir 
de asilo á los cristianos; pues que de 9 8 3  á 9 9 7  les 
tom ó G orm az, Simancas, Sepú lveda , Coim bra, Atien- 
za, Osma, A lcoba , M ontem ayor, San E stéban , Leon 
y  .\storga, «devastando además todo Galicia incluso 
el venerado santuario d e  Com postela. Sin em bargo, 
en 1001 , coligados el regente d e  Leon durante la me
nor edad d e  Alfonso V ,  Sancho Garces con d e  de 
<^stilla, y  Sancho el M ayor, rey  d e  N avarra, derro
taron al m usulm án en Calatanazor, cuando despues 
de las conquistas arriba señaladas y  la d e  Barcelona, 
capital ya  d e  un condado d e  su n o m b r e , imaginaba 
destruir los pequeños reinos qu e  á favor d e  las di
sensiones d e  los dom inadores iban form ándose en



las asperezas de los m ontes lejanos de  Córdoba.
Alfonso VI entró en  Toledo el 25  de m ayo d e  1085 , 

y  con  sus conquistas y  el dote  de Z ayda , una d e  sus 
seis mugeres, estendió su dom inio hasta la cordille
ra Mariánica: Alfonso el Batallador, llev ó  los Umites 
d e  Aragón hasta el E b r o , apoderándose d e  Zara
goza en 1118 , y  en 1137 se unió á aquel reino el 
condado d e  Barcelona p o co  despues d e  haberse 
Navarra separado d e  él y  Portugal d e  la coron a de 
Castilla.

En 1212 tu vo lugar la batalla d e  las Navas de 
Tolosa al otro lado d e  la Mariánica: en  1236  tom ó 
San Fernando á C órdoba y  en 1248  á Sevilla, Jerez, 
Cádiz y  otros puntos com arcanos, y  don  Jaime el Con
quistador á Valencia en 12 38 . Hasta la unión d e  las 
coronas de Castilla y  A ragón  anduvieron  am bos rei
n os ocupados en asuntos esteriores ó  luchas intesti
nas, y  si bien A lfonso XI rechazó en  e l Salado una 
nueva invasión a fr ican a , no adelantaron m u cho los 
(Tistianos contra el entonces floreciente reino de 
Granada, único que ya quedaba á los m oros en  la 
Península. Por fin , en  1 4 9 2  con clu yó  aquel y  los re
y e s  católicos lograron v er  acabada la tan reñida y  
trabajosa restauración , dando cim a á la obra em 
prendida por Pelayo cerca  de  och o  siglos antes.

Seria necesario trabajo m uy dilatado para rese
ñar las peripecias todas d e  aquella nobilísim a cru 
zada á que dieron princip io unos sencillos m ontañe
ses llenos d e  ardor por la independencia  d e  su pais

y



y  de fé en la religión d e  sus progen itores, y  so lo  asi 
podríam os fijar en algunos p u n ío s la  marcha d e  los 
acontecim ientos militares con  algún provech o  para 
la c iencia ; pero si nos hacem os cargo del o lv id o  en 
que habian caido lodos sus principios no podrem os 
menos de  recon ocer lo ím probo é  inútil, adem ás, de 
«em ejante tarea. E feclivam ente, la disciplina militar 
habia desaparecido con  sus maestros; las batalias no 
tendian generalm ente mas qu e á la espugnacion  de 
un punto, interesante ó  n o , según su riqueza ó  posi
cion respecto  á la fron tera , y  sus, trances se ap oya 
ban mas en la fuerza material d e  los contendientes 
enfardados en hierro que en las com binaciones tácti
cas; así qu e  á pesar de notarse en alguna d e  aquellas 
campañas un pensam iento estratég ico, no muestran 
mas en  su conjunto qu e  los esfuerzos desacordes de 
las varias y  desunidas nacionalidades que se iban 
cre a n d o ; siendo rarísima )a ocasion propicia  d e  una 
am algama, que de haber sido constante hubiera pro
ducido rápidam ente la independencia española.

Esta misma falta de unión y  los intereses creados 
por los fueros d e  cada provincia  en la dilatada lucha 
anteriorm ente reseñada, aun abolidos en  parte por 
los m onarcas de la casa de  Austria, deseosos, los mas 
ilustres, d e  labrar la unidad administrativa y  política 
del r e in o , causaron adem as d e  las guerras civiles 
posteriores, la marcha irregular d e  la de  sucesión  en 
sus d iferentes cam pañas. La alianza del pretendiente 
austríaco con  Inglaterra y  Portugal facilitó á aquel ia
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entrada en el pais por distintos cam inos, según  las 
circunstancias y  el ap oyo  mas ó  menos eficaz de  al
gunas d e  las provincias pronunciadas en su favor. 
Por eso  en vez de  una invasión general, presenta 
aquella guerra una série de cam panas mas á propósi
to para ocupar con  su narración un lugar p rop io  en 
el estudio de las localidades que fueran su teatro que 
en esta descripción  general, del m ism o m odo que 
otras contiendas anteriores y  algunas que con  poste
rioridad han sostenido los españoles en  las fronteras 
tendrán un punto análogo en  este trabajo.

Vam os, pues, á acudir á  otras edades para que 
en un ejem plo, el mas instructivo indudablem ente de 
cuantos hem os espuesto p or  ser de  época  en  que el 
arte militar llegó á su ap ogeo y  obtuvo en la práctica 
la sanción  mas ruidosa d e  sus verdaderos princip ios, 
podam os fijar nuestras ideas respecto  al propósito  á 
qu e  nos dirigim os en esta breve  resena d e  las inva
siones en  la Península.

D ecid ido p or  Napoleon el bloqueo continental 
contra la Inglaterra, habia exigido d e  Portugal la 
clausura d e  sus puertos y  el em bargo d e  cuanto p o - 
seian en ellos los súbditos d e  aquella potencia . Des
oída , en parte, su intim ación por el gob iern o  portu 
gués, en v ió  á Junot á im poner su voluntad con  la 
fu erza , y  aquel general con  instrucciones perento
rias y  llevado d e  su genial ard ien te , arrebató su 
m archa á Lisboa en térm inos solo posibles en la 
amistad española y  en e l abandono d e  los portugue



ses respecto á la defensa nacional. Entró Junot en 
Espafla el 17  d e  octu bre d e  1807  con  2 0 ,0 0 0  honfi- 
bres y  se d irig ió  por V itoria , Burgos y  Valladolid á 
Salamanca, d e  don de se trasladó á Alcántara dejando 
en el paso d e  la cuenca del Duero á la del Tajo por 
Peñaparda y  Moraleja una cuarta parte de  su infan
tería, la mitad de la caballería y  la artillería toda, e s - 
(« p to  seis p iezas d e  cam paña, á causa d e  lo intransi
table de  los cam inos por un pais m ontuoso y  desha
bitado y  su friendo horrorosos tem porales y  escaseces 
de todo gén ero . Aquellas penalidades n o  eran , sin 
em bargo, mas que el prelu d io  d e  otras m ucho m a
yores que debian  sufrir los franceses antes de  llegar 
á Lisboa p o r  la orilla derecha del T a jo , atravesando 
torrentes im petuosos crecidos con  las lluvias estacio
nales, por senderos im practicables en las faldas de 
los peñascos d e  la Beyra y  sin mas alimento qu e  car
ne de cabra y  bellotas. Por fin , el 30  d e  noviem bre 
entró Junot en Lisboa con  1 ,5 0 0  granaderos y  algu
nos ginetes portugueses que ob ligó  á seguirle; dejan
do el resto d e  sus fuerzas en  el cam in o, d iv id id o  en 
destacam entos que seguían al cuartel general según 
lo permitía el tiem po y  la estenuacion en qu e se e n 
contraba e l soldado.

Solo en  la situación en que se veía Portugal, pró
xima á ser abandonada p or  sus reyes, y  en el presti
g io d e  las tropas francesas puede concebirse  una in 
vasión tan aventurada y  mal dirigida. Napoleon co n 
sideró im posible el seguir la carretera general por



Badajoz y  el A lem -T ejo  com o habia h ech o  en  1580 
el d u qu e de Alba, por la dificu ltad d e  pasar el Tajo 
frente á Lisboa hallándose en sus aguas la escuadra 
inglesa; y  engañado p or  e l mapa y  sed ucido por la 
brevedad  de las distancias prefirió la d irección  de 
(!^stello-B ranco y  Abranles á  la del valle de l M onde
j o  qu e  posteriorm ente siguiera Massena en  1810.

N os hem os detenido en  este punto porqu e  la in
vasión de  Portugal, fué e l pretesto ba jo el qu e  fu e
ron estableciéndose las tropas francesas qu e  entraron 
en España tras las d e  Junot.

D upont con  2 5 ,0 0 0  hom bres se situó, prim ero en 
Vitoria y  despues en Valladolid; M oncey con  3 2 ,000  
se  acantonó entre Vitoria y  Burgos; M erie con  7 ,0 0 0  
en  San Juan de Pie d e  P u erto , y  Duhesm e en Perpi- 
gnan con  1 2 ,0 0 0 . Habia, adem ás, 1 0 ,0 0 0  hom bres 
d e  reserva en  Orleans y  Poitiers y  3 ,0 0 0  soldados 
d e  la guardia im perial en Burdeos; d e  manera que, 
con tan d o con  ei e jército  d e  J u n o t, tenia Napoleon
1 0 0 ,0 0 0  franceses am enazando apoderarse d e  nues
tro  confiado pais.

Pretestó luego un dob le  m ovim iento sobre Cádiz 
para p roteger de los ingleses la escuadra francesa 
surta en  aquel puerto desde el com bate d e  Trafaigar, 
y  D upont avanzó á Segovia ; M oncey á Aranda; Merie 
á Pamplona y  Duhesm e á Barcelona, de  cu y as dos úl
timas plazas, asi com o d e  las d e  San Sebastian y  Fi- 
gueras llegaron á apoderarse traidoram ente; entran
d o , por fin, el general Murat en Madrid el 2 3  d e  mar



zo d e  18 08 , siem pre fingiendo las intenciones maí^ 
benévolas hácia los esp añ oles, cu y o  rey  quería 
ser, para destrozarlos un m es mas tarde al iniciarse 
en el gloriosísim o 2 d e  m ayo la revolución  mas 
justa y  generosa que ha registrado la historia en  sus 
anales.

Com unicado su fuego á las provincias y  al saber
se en ellas las abdicaciones d e  los reyes legítim os y  
el entronizam iento de la nueva d in astía , alzáronse 
todas simultáneamente en contra d e  los invasores que 
va desem bozadam ente se lanzaron á la conquista d e  
la Península. Dupont avanzó á Andalucía desde T o 
ledo, Aranjuez y  el Escorial don de habían llegado á 
acantonarse sus divisiones; M oncey obtuvo la misión 
d e  ocupar Valencia en com binación  con  Chabran que 
con  una d e  las divisiones qu e  guarnecían á Barce
lona debía dirigirse á aquella misma cap ita l, tom an
d o  de paso á Tarragona y  Tortosa; Lefebre-D es- 
noettes, pasando por Pam plona, debía hacer entrar 
en órden á la capital d e  A ragón , y  Bessieres dirigirse 
á Valladolid para restablecer la tranquilidad en Cas
tilla la Vieja.

Efectivam ente Ihipont, ven cedor en  el puente d e  
A lco lea , en tró en Córdoba el 7  d e  ju n io  para sa
quear la ciudad y  sus tem p los ; M oncey, que llegó á 
ver los m uros de Valencia el 2 8 ,  habiéndose d irig i
d o  por Tarancon y  C u en ca , retroced ió  p or  Almansa 
sin conquistarlos, .com o Chabran á Barcelona sin 
c o n s p ^ ir  nada en Cataluña; L efebre puso sitio á Za



ragoza el 15 y  Bessieres entró en Valladolid despues 
de forzar e l 12  el puente d e  Cabezón y  pasó á R io -  
seco para vencer d e  nuevo el 14 d e  ju lio . Pero la 
fortuna no habia d e  ser constante y  la invasión ba
sada mas que en la fuerza en  la astucia y  en el error 
respecto al estado m oral de los españ oles, deb ía  ser 
naturalm ente débil; asi que, derrotado D upont en Bai
len, se deshizo toda aquella tem pestad que amenazaba 
á Esparta, por un solo revés, el prim ero qu e  sufrieran 
las legiones d e  Napoleon y  don de m enos lo espera
ban. A quel torbellino de tropas desparram ándose p or 
toda la P en ín su la , retroced ió  com o p or  encanto al 
son ido d e  las trom petas de  los vencedores, y  el nue
vo  rey  d e jó  su córte para repasar el E b ro  tras el 
que aun no se consideraba seguro r o d e a d o , com o 
qu edó en  Vitoria d e  todos sus ejércitos. «D e m ane- 
» r a , d ice  T h iers, á qu ien  citam os p or  su  misma 
parcialidad hácia sus com patriotas, que desde fines 
»d e  agosto quedó evacuada hasta el E bro  toda la 
»P en ínsu la , invadida tan fácilm ente en febrero  y  
»m a rzo . Dos ejércitos franceses habian capitulado; 
»honrosam ente e l u ñ ó »  (refiriéndose á la capitula
ción  d e  Cintra tras la batalla de Vimeiro perdida 
por Junot) « y  de una manera humillante el otro ; ios 
»dem as no ocupaban y a  mas terreno q u e  el que 
»m edia  del E bro á los Pirineos. De los 13 0 ,00 0  
»h om bres  que habian atravesado las fron tera s, solo 
»quedaban 6 0 ,0 0 0  sobre las armas, aun cu an d o su 
»n ú m ero  ascendía á 8 0 ,0 0 0 ,  sin contar ios 2 2 ,0 0 0



»q u e  iban navegando b a jo  el pabellón británico para 
»regresar á F ran cia .»

Tal fué el resultado de aquella primera invasión 
ideada y  llevada á efecto ba jo  la im presión d e  las 
mas halagüeñas esperanzas, pero  fundada en e l mas 
alto desprecio  hácia las tropas españolas y  la mas 
crasa ignorancia respecto al carácter y  espíritu de 
los españoles. Fija su atención en  intereses d e  m u
cha cuantía en  el Norte d e  E u ropa , m antuvo N apo
leon alli aquel grande ejército qu e  habia dom inado 
el Austria, conquistado en un m es la Prusia y  derro 
tado dos veces á los rusos, y  en v ió  á España solda
d os noveles sin la costum bre d e  la victoria ni d e  las 
fatigas qu e  deberían sufrir en un clima casi africano 
y  en un pais celoso d e  su independencia. P or eso 
una sola batalla contraria d ecid ió  d e  la cam paña, 
cuando varias otras prósperas no habian dado r e 
sultado a lgu no para la con qu ista , y  en p ocos  dias se 
perdió e l fruto d e  varios meses y  d e  toda clase de  ar
dides , y  sobre t o d o , e l prestigio que acom pañaba 
á los franceses, considerados hasta entonces co m o  in
vencibles.

Estaba, sin em bargo , Napoleon en el apogeo de 
su  gloria y  en el colm o de  su o rg u llo , m editando 
el establecim iento de un im perio occidental, y  n o  era, 
por lo  m ism o, d e  esperar q u e ,  aun reqpnociendo 
sus e r ro re s , cejase en  su empresa p o r  dilatada y  d i
fícil que ya  la considerara.

Invadió, pues, d e  nuevo la Península á la cabeza



de  2 0 0 ,0 0 0  hom bres, entre los que figuraba aquella 
guardia imperial que llenaba el m undo con  la fama 
de su furia francesa.

El general Blake se hallaba en Z o m o za co n  3 0 ,0 0 0  
españoles que com ponían el ejército llamado enton
ces d e  la izq u ierda ; C astaños, que m andaba el del 
cen tro , ocupaba con  2 2 ,0 0 0  á T u dela , Lodosa y  Lo
groñ o, y  el d e  reserva á las órdenes de Palafox se ha
bia adelantado, en parte á Sangüesa, teniendo el res
to d e  sus fuerzas hasta 1 3 ,0 0 0  hom bres en Egea. 
Venia, por fin, el e jército d e  Estremadura d e  18 ,000  
h om bres, y  en Cataluña operaba el d e  la derecha, de
2 5 ,0 0 0  contra la plaza de  Barcelona, ocupada por 
Duhesm e, y  que sitiaba el general V ives, com andante 
en gefe  d e  aquel e jército. Esta era la situación de 
los españoles el 2 5  d e  octubre de 18 08 , y  el 27  en
traba N ey e o  Logroño; el 31 batía Lefebre á  Blake 
en Zornoza y  el 4  de octu bre era á su vez batida en 
Balmaseda una d e  las divisiones francesas y  de  nue
v o  derrotado Blake en Espinosa en  los días 10  y  11 
del m ism o m es; siéndolo también el prim ero d e  estos 
dias el ejército d e  Estrem adura cerca d e  Burgos por 
las tropas del m ism o em perador q u e , triunfante ya , 
siguió á Aranda. Som osierra donde el 3 0  tuvo lugar 
la tan cacareada carga de  los lanceros p o la co s , veri
ficada despues d e  todo cuando flanqueados los para
petos d e  la carretera p or  la artillería francesa subida 
á brazo á las montañas, se ponían ya  en sa lvo los de
fensores, no fué bastante á detener al ven ced or, que



el 4  de d iciem bre entró en Madrid por capitulación.
Mientras, e l mariscal Lannes atacaba á Palafox y  

á Castaños en  lú d e la  el 23  de n oviem bre , y  el 20  
del mes siguiente ponía sitio á Z aragoza, que no fué 
ocupada hasta el 21 de febrero de  1809  tras la mas 
gloriosa defensa popular d e  los tiempos m odernos.

Un ejército inglés al m ando de  sir John M oore 
habia desem barcado en L isboa , y  tom ando el cam i
no d e  Castilla para oponerse á la nueva invasión , se 
hallaba el 21  d e  diciem bre com batiendo v ictoriosa
mente en Sahagun; pero acom etido por fuerzas m uy 
superiores á que seguia el m ism o N apoleon, se  vió 
en la necesidad de retroceder hasta la Coruíla, d o n 
de  se reem barcó despues d e  ven cer  á  Soult en  la? 
mismas puertas de la p la za , pero dejando en  ellas 
el cadáver d e  su general en gefe.

Con la capitulKcion d e  Z aragoza , el levantamien
to del sitio d e  Barcelona p or  G ouvier Saint-C yr y  el 
abandono d e  la C oruüa, los franceses se habian he
cho  dueños d e  gran parte d e  A ra g ó n , una pequeña 
de Cataluña, toda la orilla derecha del Tajo hasta AU 
cán tara , y  ia del Duero hasta O p orto , de  cuya  pla
za tu v o , sin em bargo, que retirarse S ou lt, qu e  la 
habia o c u p a d o , ante sir Arturo W ellesley.

El carócter especial d e  la guerra d e  la In d ep en 
dencia hacia que la ocupacion  francesa tuviera que 
considerarse com o limitada á lassolas localidades que 
guarnecían sus tropas, pues frecuentem ente se veia 
com batir á retaguardia de una provincia ó  d e  una



com unicación  conquistada ó  seguida la semana an
terior, hasta el dia a n te s , sin que esto obstara á que 
ia invasión llevase su curso calculado, ni la defensa 
cejara en  su obstinación patriótica. Asi que solo 
p u ed e  reseñarse aquella gloriosísim a contienda á 
grandes rasgos sobre algunos de sus períodos roas 
decisivos y  con  arreglo al ob je to  propuesto  de seña
lar las líneas d e  in va sión ; pues de otro m o d o , tras 
d e  ser sumamente difusa la n arra ción , dejaría de 
ser instructiva en este p u n to , no pudiéndose com 
parar la lucha de nuestro pais con  las d e  Austria y  
P ru sia , don de una batalla daba al v e n ced or  una es* 
tensión inmensa d e  territorio que quedaba pacíñco á 
m erced  su y a , cuando en  España n o  adquiría gene
ralm ente mas que el suelo ensangrentado p or  el 
com bate.

Los franceses no habian hecho mas qu e recon o
ce r  la Mancha para fíjar los preparativos necesarios 
al paso de la cordillera M ariánica, é  invadir las A n 
da lucías, cuando abandonados á sus propias fuerzas 
y  sin auxilios de  su p a is , d irig idos tod os á Viena. 
d on d e  tenian lugar sucesos desfavorables al princi
p io  á N apoleon , ven ced or  despues en  W agram , se 
v ieron  en ia necesidad d e  reconcentrarse repasando 
e l T a jo , y  evacuando Galicia y  alguna parte d e  A s
turias que ocupaban Soult y  Ney.

L os españoles y  sus aliados trataron d e  aprove
char tan próspera co y u n tu ra , y  el Aragón fué in
vadido p or  Blake d esde V a len cia , la Mancha por V e-



negas desde Sierra M orena, y  Cuesta y  W ellesley 
pasaron el Tajo y  se lanzaron hácia Madrid. Blake 
ven ció  en A lcañ iz , pero  fué batido en  María á  las 
puertas de Z aragoza , y  despues en B elch ite , con  lo  
que volvió  á V a len cia ; W ellesley obtuvo una gran 
victoria en Talavera d e  la Reina, que no tuvo la for
tuna de prosegu ir, sea por lo  que le  habia costado, 
sea por tem or á verse cortado en sus com unicaciones 
por S o u lt , que acudia d e  L e ó n , y  retrocedió á Por
tu gal; y  Venegas fué v en cid o  en A lm onacid p or  tro
pas que se habían encontrado en T a lavera , con  lo 
que volvió su ejército á encastillarse en  Sierra Mo
ren a , de  d on d e  si se atrevió á salir y a  á fines del 
año fué para sufrir una nueva y  sangrienta derrota 
on los cam pos de  Ocafia.

Si aquella campaña habia sido desgraciada por 
mala inteligencia entre los generales aliados y  p oco  
espíritu em prendedor p or  parte d el in g lé s , asi com o 
p o r  la pérdida de la inmortal G eron a , que com o Nu
mancia habia consegu ido desacreditar á m uchos y  
distinguidos capitanes, la siguiente de  1810 fué fu 
nesta para E spaña, p or  cuanto en ella v ieron  al 
aborrecido enem igo m uchas d e  las provincias qu e  se 
consideraban lejos aun d e  su alcance.

Reforzado este con  tropas que se habian desti- 
tinado á Austria antes de firmarse la p a z , acom etió 
la empresa d e  entrar en Andalucía salvando la cor
dillera Mariánica p or  tres distintos puntos. V ictor por 
N illanueva d e  la Jara pasó de A lm adén á C órdoba , y



M ortierpor Despeñaperros fué á unírsele para seguir 
ron  el rey  José á S ev illa , donde entraron sin difi
cu ltad , y  á Cádiz, que salvó el duque d e  A lburquer- 
q u e  ocupándola con  las tropas qu e  mandaba en el 
Tajo. Sebastiani atacó la sierra por Villamanrique, 
don de se hallaba m ayor golpe de  fuerzas españolas, 
y  vencien do toda resistencia en ella y  despues en 
Alcalá la R eal, se entró en Granada y  Málaga espar
cien d o destacamentos para tener á raya las guerrillas 
d e  Murcia y  Ronda.

Debian co incid ir  con  esta em presa, en que fu e 
ron ocupados cerca d e  8 0 ,0 0 0  hom bres d e  las t r o -  
])as mas aguerridas, un ataque á la plaza d e  C iudad- 
R odrigo por el mariscal N ey, que no tu vo  resultado 
por  falta de artillería gruesa , y  otro qu e  Suchet in
tentó vánamente contra Valencia, teniendo que vo l
verse  á Aragón á em prender m etódicam ente los si
tios d e  L érida , M equinenza y  Tortosa.

Hemos d ich o  q u e  la campaña d e  1 8 10  fué fu
nesta y  hem os espuesto la razón ; pero  n o  p or  eso 
deja d e  conocerse qu e  no debió correspon der á las 
ideas de N apoleon, pues habiéndose em pleado tan
tas fuerzas en plan tan vasto, ni lograron  la con 
quista de C á d iz , punto ob jetivo de la espedicion , ni 
ia seguridad d e  las alas en que se v ieron  rechaza
d os los destinados á sofocar la cada dia mas enérgica 
resistencia.

Si por entonces y  desde la batalla d e  Talavera no 
prestaba lord W ellington nn auxilio inm ediato á los



españoles, manteniéndose constantem ente en territo
rio portu gu és, n o  dejaba p or  eso d e  m ortificar con  
sola su presencia en la península á los franceses, 
que no consideraban sus triunfos d e  mucha im por
tancia sin el vencim iento del ejército in glés, ob jeto  
especial d e  sus ódios y b lan co im palpable d e  su fu 
ria. Contra é l la n zo , p u e s , N apoleon , al mas carac
terizado d e  sus generales, á  Massena, que con 6 0 ,0 0 0  
hom bres y  despues d e  tom ar las plazas de C iudad- 
R odrigo y  Alm eida en ju lio  y  agosto del m ism o año 
de 1810 , avanzó por el valle del M ondego hasta las 
desde entonces célebres líneas d e  Torres Y e d ra s , á 
cu y o  frente tom ó posicion e l 11 d e  octubre.

Com o Soult ante C á d iz , qu edó Massena sin po 
der conseguir su objeto ante aquella form idable bar
rera de m ontes fortificados y  cubiertos d e  artillería. 
T odo el tiem po que perm aneció allí le sirvió tan solo 
í>ara que sus tropas p or  las privaciones á qu e  las su 
jetaban la devastación del pais y  la falta d e  com u 
nicaciones, gastasen el excelente espíritu con  que 
habían inaugurado la cam pañ a; sus generales, ya 
mal avenidos á la superioridad suya , rom piesen los 
vínculos d e  subordinación tan necesitados d e  fuefrza 
en circunstancias próxim as ya  á la ad versid ad , y  
poco  despues de algunas tentativas vanas para ha
cer com batir á su prudente en em ig o , tener que 
em prender una retirada no falta de contratiem pos por 
P om b a l. Redinha y  Casal-Novo basta Fuentes de 
O ñoro, cerca  d e  C iudad-R odrigo, donde diera e lú l -



tim o com bate de su  gloriosa y  dilatada carrera mili
tar el 3  de m ayo d e  1811 .

La campaña de este año tuvo mal p r in cip io  para 
los esp añ oles, pues que en  enero m urió el célebre 
marqués d e  la R om an a, en quien se fundaban m u
chas esperanzas; y  á los d os m eses caia en poder de 
los franceses la plaza de B adajoz, acaso por el falle
cim iento de aquel general, con  lo cual qu edó o cu 
pada toda España escepto  Valencia y  M urcia.

Estos reveses, sin em b a rg o , tuvieron  su com 
pensación  en la victoria de Chiclana el A de marzo, 
y  en la retirada d e  Massena com enzada en Santareni 
aquel m ism o d ia , con  cu y o  suceso y  tras el com bate 
d e  Pom bal p u do lord  W ellington destacar á B eres- 
ford para que con  1 8 ,0 0 0  hom bres recuperase la 
plaza de B adajoz, á que efectivam ente puso sitio 
aquel general el 4  de abril. In terrum pido á los p o 
cos  dias p or  S ou lt, que acudió de A n d a lu cía , y  que 
si m om entáneam ente consigu ió su ob jeto  fué á costa 
d e  grandes pérdidas en la Albuera e l 16  de m ayo, 
v o lv ió  á em prenderse d e  nuevo por Beresford para 
ser otra vez abandonado á  consecuencia  de  la unión 
d e  los ejércitos de Soult y  de  M arm ont, sucesor de 
Massena en e l m ando d e  Portugal; unión diestra
m ente operada ante el m ismo lord W ellin g ton , se 
gún tendrem os ocasion d e  manifestar al describir 
aquellos lugares.

Desgraciada andaba ia campaña p or  Cataluña y  
Valencia, don de Suchet ganaba el bastón de maris



cal con  la conquista de Tarragona, y  el título d e  d u 
que de la Albufera con  la d e  Valencia , facilitada el 
25  d e  octubre con  la batalla de  M urviedro y  la ren
dición del castillo , tan heróicam ente defendido has
ta aquel d ia , y  á la qu e  habia preced id o  la de l fuer
te de  O ropesa, situado en  el cam ino del litoral que 
habian segu ido desde Cataluña los franceses.

Mientras tenían lugar estas grandes operacion es, 
no se descuidaban las pequeñas divisiones que se 
mantenían encastilladas en las montañas en acosar al 
en em igo, á qu ien  entorpecían con  frecuencia en 
aquellas con  sus continuos ataques á los co n v o y e s  y  
guarniciones, afortunados en  su m ayor parte en 
aquel a ñ o , y  que no contribuyeron  p o co  al sesgo 
favorable qu e  tom ó la guerra en el siguiente.

Si ya  podía  preveerse e l resultado d e  aquella lu
cha desde que recorrida la Península p or  las tropas 
napoleónicas, se vió que no qued 'iba sujeta mas que 
en aquellas localidades que encerraban una guarni
ción suficiente para sofocar el espíritu contrario de 
sus habitantes, pu do conjeturarse la evacuación  al 
notar la preponderancia del ejército inglés sobre el 
enem igo qu e  habia invadido el P ortu ga l, y  sobre 
to d o , al v e r  llamada la atención del Em perador 
francés hácia la campaña de Rusia. Mas com o el fin 
de esta ligera narración es el de  dar á co n o ce r  las 
líneas d e  in vasión , y  esta desde princip ios d e  1812  
debia retrogradar para el año sigu iente encerrarse 
en los límites naturales suyos d e  d on d e  tan injusta



m ente saliera, vam os á hacer gracia á nuestros lec 
tores de detalles en ojosos , y  m arcar en pocas líneas 
el fin de la guerra en España.

Las tropas d e  lord W ellington , aun inactivas en 
la frontera del reino lusitano, e ra n , pu ede decirse, 
la base en que se apoyaban las operaciones d e  los 
dem as ejércitos aliados qu e  defendian la Península, 
pues que ellas solas llamaban la atención  de  mas d e  
ia mitad de las fuerzas francesas, en  ja q u e  siempre 
en A n dalucía , Estrem adura y  Castilla ante el noble 
lord.

Valido éste d e  la separación d e  tros divisiones 
que al mando del general Montbrun habia destacado 
Marmont para ayudar al ataque d e  V a len cia , asaltó 
la plaza de C iudad-Rodrigo el 19  de  en ero  d e  18 12 . 
Vuelto M ontbrun d e  A licante, don de habia sido re 
chazado en un ataque in op ortu n o , evacuaron  los 
franceses las Asturias y  parte d e  León para acudir 
al socorro de  C iudad-Rodrigo in fructuosam ente, y  
mientras se concertaban las operacion es que habian 
d e  neutralizar aquel desastre, lord  W ellington  aban
d on ó  con  sigilo  su línea del Agueda y  se trasladó 
en  seis marchas á B adajoz, qu e  tam bién tom ó por 
asalto antes que Soult pudiera im p ed irlo , volviendo 
victorioso al A gueda para rechazar una agresión tar
día de los franceses d e  Castilla.

Esta sabia cam paña d e  invierno inaugurando la 
de i año con  la toina de  dos plazas m uy fuertes tan 
distantes y  observadas p or  ejércitos poderosos en



libre com u n icación , era el preludio d e  otra mas útil 
al pa is, pues que iba á p rop orcion a r  la evacuación  
de ricas y  vastísimas provincias.

Efectivam ente, adelantóse el e jército inglés en ju 
nio hácia el D u e ro , tras haber roto  los puentes que 
en el Tajo facilitaban la unión del ejército francés 
de Castilla con  el d e  A n dalucía ; y  si al pronto tuvo 
que retroceder al Term es en  vista d e  las d iíicu lta - 
des que habia que vencer para el paso de  aquel 
gran r io , la batalla de los Arapiles el 22  d e  ju lio  
hizo á los franceses retirarse á Burgos. Lord W e 
llington ocu p ó  Valladolid y  pasó despues el Gua
darrama para entrar en  la capital d e  la monarquía 
que abandonara José buscando un refugio en  e l e jér
cito de Suchet.

Al ruido de  tan brillante o p era c ion , Soult aban- 
dona e! sitio de  Cádiz y  despues la Andalucía toda, 
y  unido á su rey  en Alm ansa e l 2 9  d e  setiem bre y  
disponiendo d e  un ejército  d e  7 0  á 8 0 ,0 0 0  hom bres, 
acude al D uero á fín d e  cortar las com u nicion es de 
los ingleses con  P ortugal; pero  sale vano su  intento 
por  ia presteza de  estos que se hallaban ocu pados en 
el sitio d e  Burgos.

A  fines d e  noviem bre d e  aquel año entraba de 
nuevo lord  W ellington en la frontera d e  P ortu ga l, y  
el 24  de m ayo del siguiente año la abandonaba para 
trasladarse á  Salam anca, V a lladolid , Burgos y  Vito
ria , lanzando de esta ciudad al rey  intruso tras una 
mal reñida batalla, con  lo  qu e  y  la tom a del castillo



d e  Pancorbo qu edó circunscrita la guerra en los Pi
rineos Occidentales á las vertientes del N . , donde 
aun habian de tener lugar escenas sangrientas antes 
d e  verse España libre de  enem igos.

Puesto sitio á San Sebastian, hubo d e  levantarse 
para acudir á la frontera que atravesaba Soult con  
pod eroso  ejército para socorrerla  plaza d e  Pam plo
na , cercada también por los ingleses. Derrotado en 
Sorauren en los dias 2 8 , 29  y  30  d e  ju lio , siguie
ron am bos s itios : San Sebastian fué tom ada por asal
to el 31 de agosto, dia tam bién célebre p or  la v icto
ria de San Marcial, y  Pamplona lo  fué p or  capitula
ción  e l 31 del m es siguiente.

Durante estas operaciones y  despues mientras 
lord  W ellington pasando á Francia proseguía sus 
victoriosas em presas por Burdeos y  T o losa , iba Su* 
chet evacuando paulatinamente el litoral de l Mediter
ráneo y  acogiéndose á los Pirineos Orientales, donde 
el 21  de marzo d e  1813  habia de  presenciar desde 
la orilla izquierda el paso del Fluviá por Fernando VI! 
á la d e re ch a , en  la que le esperaban sus fieles sú b 
ditos para prestarle el hom enage d e  su  lealtad.

Tratada la paz en 30  de  m a y o , desaparecieron 
los franceses d o  E spaña, evacuando el 4  del mes si
guiente á F igueras, qu e  con e l castillo d e  Hostalrich 
perm anecían aun en  su poder.

Habrem os fatigado á nuestros lectores con  nar
ración tan larga y  desaliñada; p ero  si se atiende á 
la utilidad de  sii ob jeto  en este lib ro , creem os nos



serán dispensados tales d e fe c to s , m uy fá c ile s , por 
otra parte t de  corregir en lo qu e  á aquel perjudiquen  
con  los conocim ientos h istóricos q u e  les suponem os,

D educim os, p u es , de t o d o , que si las ideas po 
líticas y  com erciales han im pulsado á que se con stru 
yan  cam inos qu e  pongan en com unicación  los p r in ci
pales centros d e  poblacion  y  m ercados de la Península, 
no han aprovechado p oco  las militares, cuyas opera
ciones se dirigen constantem ente á  ejercer en  ellos 
su natural influencia. Bien patentes han quedado, con  
la narración anterior las líneas viables d e  invasión 
para un e jército  procedente d el P irineo; pero  aun asi 
apuntarem os las direcciones que la naturaleza y  el 
arte han señalado en la Península para aquel caso.

Son dos las generales que pueden seguirse en  e l 
principio d e  una invasión desde la frontera france
sa. Una, la mas p ro p ia , p or  los Pirineos O ccidenta
les por G uipúzcoa ó  Navarra, según las circunstan
cias del m om en to , que con du cien d o al E bro directa
mente sin grandes obstáculos, p or  estar asi el pais in
term edio com o el ribereño d e  am bos lados de  aquel 
rio desprovisto d e  fortalezas respetables y  d e  a cc i
dentes contrarios al in va sor , convida con  su tránsito 
á la capital d e  ia m onarquía española y  á ia de 
Portugal. Esta v ia , efectivam ente, se  abre en Burgos 
en d os ; una qu e se interna en el país hácia M adrid, 
continuando d e  alli á las Andalucías hasta Cádiz y  
Gibraltar y  á Estremadura hasta Badajoz y  L isboa, 
cam inos qu e  entre sí com unican p or  las orillas del



Tajo y  del Guadiana, y  otra que con du ce  á Vallado- 
lid , y  d e  alli por una parte á Salam anca, C iudad- 
R odrigo  , Coimbra y  Lisboa ó  á Zamora y  Oporto; 
p or  otra á Benavente y  G alicia , y  por f in , á León y  
Asturias y  á Santander, atravesando por varias par
tes los Pirineos Marítimos hasta la costa del O céano; 
los qu e  se tom en la molestia d e  escucharnos.

Estas dos d irecciones generales com unican  entre 
sí fácilm ente en  un princip io p or  el Duero ó  p or  Gua
darram a; pero al causar su divergencia grandes dis
tancias, las com unicaciones se hacen mas difíciles, 
prim ero por lo m alo de los cam inos qu e  cruzan las 
divisorias entre el D u ero , el T a jo , e l Guadiana y e !  
G uadalquivi?, y  en segundo lu gar, porqu e la despo
blación  de P ortugal, superior en  m u cho á la n o  in
significante de  aquellas regiones en  E spañ a, ex ige 
m uy grandes precauciones para que n o  se  destruyan, 
aun sin com batir, los ejércitos que hayan d e  darse la 
m ano de una á  otra d irección .

entrada por los Pirineos Orientales es m ucho 
mas difícil por la cuádruple Unea d e  fortificaciones 
qu e  á ella op on e e l principado de Cataluña hasta el 
E b ro , y  asi es que generalm ente solo han operado 
p or  ella ejércitos d e  observación  al princip io de 
nuestras guerras. C onduce directam ente á  Barcelona 
p or  Figueras, Gerona y  H ostalrich; d e  alli pasa, por 
un la d o , á Tarragona, T ortosa , V a len cia , y  p or  A li- 
cante^y Murcia llega á G ranada, Málaga y  Sevilla , y 
por otro lado d irige á Lérida y  Zaragoza, esto es , al



m edio E bro para desde é l ganar las mesetas centra
les y  la capital.

Am bos cam inos, d e  los Pirineos Occidentales y  
de los Orientales se com unican en Z aragoza , lo 
que da á esta plaza la m ayor im portancia entre las 
pocas que defienden el E b ro : despues p or  el D uero, 
Calatayud, Daroca y  Teruel; mas en  el interior desde 
Madrid, por las carreteras d e  Valencia, y  ahora por 
el ferro-carril del M editerráneo, y  en A n dalucía , en 
fin , por las d e  Bailen y  d e  C órdoba á Granada.

ilem os abrazado la m ayor parte d e  ios asuntos 
generales qu e  pueden correspon der á este capítulo; 
y  aun cuando nos falte reseíiar las fuerzas y  recursos 
militares de las dos monarquías ibéricas, ya  en tiem
pos norm ales d e  paz y  órden  in terior, bien en el d e  
guerra , con  otras nacionalidades ó  entre sí, nos val
drem os d e  un apéndice qu e  las enum ere detallada
m ente. Consideramos este m ed io  com o e l mas adecua
do  para sin perjudicar á la esencia y  al interés de 
cuanto concierne á  trabajos d e  esta ín dole , dejar libre 
el fondo su yo d e  cuantos conoci.m ientos, por lo varia
bles, pudieran producir error en otras circunstancias.

Pasarem os, p u es , á la descripción  de  cada una 
de las grandes regiones q u e , con  el nom bre d e  v e r 
tientes generales , hem os clasificado al reseñar la na
turaleza física d e  nuestro p a is , con  lo qu e  p odrem os 
al final d e  este trabajo esplanar mas las considera
ciones anteriorm ente espuestas con  sobrada ligereza 
por falta d e  los datos necesarios.



CAPITILO li.

V E R T IE N T E  O R I E N T A L .

La vertiente Oriental qu e  encierra la cuen ca  del 
E bro y  las de otros rios qu ea lN . y  S. d e  é l depositan 
sus aguas en el M editerráneo está form ada de  las ver
tientes m eridionales d e  los Pirineos d esd e  los cantábri
c o s  en qu e se hallan las fuentes d e  aquel r io , hasta 
el ca b o  d e  Creus, y  d e  las orientales d e  la cordillera 
Ibérica  desde su arranque hasta el cabo  d e  Gata.

Figura en  su totalidad un gran espacio  triangu
lar , d e  lados sum am ente irregu lares, sirv iendo de 
base el litoral de l M editerráneo en  una estension de 
8 0 0  k il., entre los d os cabos m en cion ados, con  los 
altos de Reinosa p or  vértice del ángulo opuesto y  una 
altura calculada en 4 8 0  k il. próxim am ente.

R egión  tan vasta, la mas fértil acaso d e  la Pe
nínsula, posee el clim a mas variado y  d e  consiguien



te las producciones mas diversas en  sus diferentes 
localidades, según se hallan éstas som etidas al influjo 
de  su posicion  en los ásperos m ontes ó  elevadas 
mesetas que la encierran ó  en los grandes valles 
abiertos al m ar. Asi que en las regiones elevadas, 
allí donde las n ieves dejan d e  ser perpétuas y  los 
montea no presentan ia desnudez de  su m ole gran í
tica, está cubierta la tierra d e  pasto abundante para 
ios ganados y  d e  bosques frondosos, adornándose 
gradualm ente, según se va ei terreno deprim iendo 
hácia los valles d e  cereales, legum bres, frutas y  cal
dos, kasta qu e  en el fondo d e  aquellos y  aun mas en 
la costa , tom an estas p roducciones una proporcion  
tan gigantesca d e  abundancia y  de  calidad qu e da  al 
pais el carácter de la m ayor fertilidad y  r iq u e za , de 
cuya  fama goza desde los tiem pos roas rem otos.

Sirve la vertiente oriental de asiento á varias pro
vincias d e  las que com ponen  la monarquía española; 
com prendiendo en su totalidad ó  en parte á la dere
cha del E bro, las de  Alm ería, Jaén, M urcia, A lbacete, 
Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, T eh ie i, Za
ragoza, Navarra, Soria, L ogroñ o, Burgos ySantander; 
y  á la izquierda las mismas' d e  Santander y  Burgos, 
Alava, L ogroñ o, Navarra, Zaragoza, H uesca, Lérida, 
Tarragona, Barcelona y  Gerona.

Com o todas las subdivisiones del glolx), especia l
mente las qu e  constituyen las cuencas d e  ios grandes 
rios, rodeadas en su m ayor parte d e  montañas, ia dei 
E!>ro ofreí'e un carácter peculiar asi en la fisonom ía



general del pais com o en  e l genial y  costum bres de 
los habitantes. Las mismas causas clim atológicas y  
de situación que según acabam os de ap u n ta r , e jer
cen  una influencia tan eficaz en  la naturaleza del 
suelo y  en sus p rodu ccion es , obran asim ism o en el 
núm ero y  carácter de los m oradores.

La proxim idad d e  las altas montañas es  una de 
las causas que mas influyen en la poblacion  d e  un 
p a is , tanto mas escasa cuanto m ayor es  aquella y  
mas estéril, d e  consigu iente, el suelo; teniéndose por 
regla entre los econom istas que la poblacion  se  es- 
tiende hasta que el consum o llega á agotar los pro
du ctos. Por eso en  las vertientes m eridionales de los 
R r in e o s , cuyas diferencias con  las septentrionales 
hem os d e  manifestar mas adelante, y e n  las zonas 
mas elevadas d e  las orientales d e  la cordillera Ibéri
ca , es  la poblacion  m u y  escasa, escepto en una parte 
d e  aquellas en que la industria la ha fom entado, c o 
m o agente que es  d e  los mas eficaces para su aum en
to . P or el contrario, en los valles y  en la costa , d on 
de  la fertilidad del suelo y  frecuencia d e  las com uni
caciones por mar y  tierra convidan  con  sus benefi
cios al hom bre, la poblacion  es num erosa y  culta, y  
se observa por fin en esta región , com o en todas, 
una gran diferencia en  el núm ero d e  habitantes en 
tre las ciudades y  los cam pss, entre los m ontes y  los 
llanos y  los pueblos industriales y  los agrícolas, asi 
com o palpablemente se nota en  relación d e  su r o 
bustez y  de sus costum bres y  m odo d e  v iv ir  v  trages.



E fectivam ente, en las zonas superiores de  la 
vertiente oriental, los m oradores son mas robu s
tos que en las inferiores y  de  ellas procedian  aque
llos ásperos alm ogabares, cu y o  den uedo triunfa
d or  v ino á parar en p roverb io  en E uropa, s ien 
d o , com o d ice  e l historiador R o m e y , tan sum o su 
decantado arro jo  que tan »o io  unos cuantos m iles, 
traspuestos por acontecim ientos allá m uy peregrinos 
al servicio del im perio griego en  Oriente, fueron tre
m olando los pendones herm anados d e  Aragón» S ici
lia y  Bizancio hasta la raya occidental d e  la Frigia 
Mayor, enarbolando p or  fin los blasones barreados á* 
las puertas de  la A crópolis de M inerva 'y  en las alme
nas del P ireo. Es verdad que no fueron las m ontañas 
ocupadas p or  los invasores d e  la Península del m o
d o  perm anente que los terrenos mas feraces, q u e 
dando de  consigu iente, en  los m oradores de aquellas 
el espíritu fiero de  independencia que caracterizó á 
los prim eros pobladores; per© sea por tal causa ó  por 
la n o  menos influyente d e  su apartam iento d e  los 
árabes, pu eblo  muelle por su misma cultura despues 
de su  defin itiva instalación en  E spañ a , es lo  cierto  
que hay una diferencia notabilísim a entre el carácter 
de los montañeses d e  la región  Ibérica apegados á su 
pobreza y  antiguas costum bres y  los de  los valles y  
costas mas inquietos y  am igos d e  variaciones. Unos 
y  otros, sin em bargo , han dado en  todas ocasiones 
muestra insigne de  su bravura y  fu erza , y  asi com o 
los d e  las montañas han sido  siem pre incansables en



)a defensa de su libertad, Sagunto, Calahorra, Zara
goza y  Gerona han serv ido de ejem plo d e  abnega
ción  y  d e  heroism o á las naciones mas belicosas.

Las com unicaciones son  mas frecuentes natural
m ente en las tierras bajas qu e  en las altas, exigiendo 
su riqueza y  poblacion  unas relaciones y  m od o de 
cultivarlas que n o  necesita la pobreza de  las últimas. 
Las orillas del E bro se hallan surcadas en  su  longi
tud p or  cam inos que unen las pob lacion es situadas 
en ellas y  entre sí las d e  una y  otra según las con 
dicion es locales del rio , com unicando adem as con las 
d e  los valles mas am enos si bien  sucesivam ente con  
m enos frecuencia según aparecen mas distantes del 
E b ro , cu y o  caudal d e  aguas y  consiguientes benefi
c ios  atraen la atención de la com arca toda que d es
crib im os. Entre estas com unicaciones, las mas inte
resantes en el ob jeto  descriptivo d e  estos estudios 
son  las que d e  la frontera francesa v ienen  perpendi
cularm ente al E bro y  las que convergen tes hácia su 
curso m edio se dirigen á Z aragoza , pu nto e l mas 
im portante en todo él, com unicaciones cu ya  influen
cia hem os señalado en e l anterior capítu lo y  que 
m uy detalladam ente hem os de recon ocer  en este.

Hemos d ich o  qu e  el E bro nace en  el vértice del 
espacio triangular qu e  forma su cuenca cuya  base 
es la costa del M editerráneo. En un princip io su cau 
dal es corto  com o el d e  la m ayor parte d e  los r ios, y  
se precipita p or  ásperas quiebras hasta qu e  rom piendo 
por los contrafuertes que parecen disputarle ei paso y



crecido con  los arroyos que se desprenden d e  ambas 
vertientes va ensanchando su  álveo por un pais mas 
suave según se aleja de la m ole de  las d os cordille
ras. Estiéndese lu ego  por risueñas y  feraces cam piñas, 
regándolas aun cuando no con  la abundancia que de
biera rio tan caudaloso, que siendo u no |de los mas 
considerables de la Península es  acaso ei que m enos 
utilidad ha prestado hasta estos últim os tiem pos p o r  
falta d e  obras h idráulicas.)E xiste, sin em bargo, una, 
e l canal im perial, que em pezando á seis k il. de  T u - 
dela termina en la inm ediación de Zaragoza, abre
viando el trayecto de 113 kil. con  67  metros de  d e s 
nivel que es el del rio entre am bas poblaciones á 94 
que es el de! canal que ademas fertiliza las cam piñas 
en que está abierto. Desde la capital de Aragon.sígue 
ei E bro con  varios otros rios qu e  á é l confluyen  por 
un estrecho valle hasta M equinenza d on d e  recib e  el 
Segre, ya en riquecido  con  las aguas dei C iiica, y  d es
d e  allí se encierra de nuevo entre dos grandes estri- 
hos d e  las cordilleras prin cip ales, abriéndose p a 
só entre ellas p or  desfiladeros ásperos é  inhabita
dos hasta cerca  de T ortosa , don de por el con tra 
rio ha sido preciso de  antiguo abrir un canal que 
conduzca sus aguas al m ar reunidas en vez de espar
cirse entre las tierras bajas que ha form ado con  los 
aluviones.

Estas circunstancias y  la d e  estar m uy pronto ha
bilitada la navegación  hasta Z aragoza , hasta Tudela 
por el cana! y  aun ser posible con  no grandes d is -



pendios hasta Miranda; la de  su dirección  casi para
lela á la frontera en una gran parte; lo caudaloso de 
algunos de los rios que á él se  unen y  la riqueza del 
pais y  poblacion  d e  la ribera hacen del E bro la línea 
mas im portante de las defensivas d e  la Península, 
qu e  aun lo será m ucho mas cuando los ferro-carriles 
que se hallan en construcción  ó  con ced idos cooperen  
á su fortaleza y  á la de lugares h o y  n o  asegurados 
con  grandes obras d e  fortificación.

Pero la im portancia de  la línea del E bro es h oy  
en parte y  lo será siem pre dependiente d e  la que por 
sí tengan otras secundarias, pero  qu e  p or  su situa
ción  han de e jercer su  natural influencia en las op e 
raciones militares con  anterioridad al E b ro ; y  por lo 
m ism o y  p or  ser aquellas líneas independientes físi
cam ente en  su hidrografía si bien enlazadas al siste
ma orográíico  d e  la vertiente oriental» vam os á d ivi
dir nuestras observaciones reconociendo una por una 
las regiones que com ponen  esta g e n e ra l, sin dejar, 
p o r  eso de reasumir despues cuanto condu zca  al fin 
que nos proponem os.

Para ello nos ocuparem os en prim er lugar d e  la 
descripción  de la cordillera d e  los Pirineos y  d e  la de 
sus principales ram ificaciones, siguiendo las im por
tantes líneas d e  aguas que independientem ente dei 
E bro, son un obstáculo poderoso para llegar á él por 
el N .; pasaremos lu ego á estudiar este rio  enlazado 
naturalmente á sus afluentes qu e  separadam ente y  
en  el órden de su situación vam os observando; y  por



fin, pasando á la márgen derecha seguirem os de un 
m odo sem ejante hasta el resumen general que he
m os prom etido.

CORDILLERA PIRENAICA.

Llámase así á  la cadena d e  m ontes que cu bre  el 
espacio d e  tierra que une la Península española al 
resto d e  E u ro p a ,,  dilatándose despues p or  la costa 
del Atlántico hasta los ca b os  d e  Ortegál y  Finisterre. 
Enlazada según ha venido hasta ahora considerándo- 
se por la m ayor parte d e  los g eógra fos , al sistema 
general orogràfico  por una série d e  em inencias que 
aun constituyendo una parte d e  la divisoria general 
de aguas, perm ite por una d e  sus depresiones la 
com unicación  de  las del O ccéano con  las de l M edi
terráneo p or  e l canal del M ediodía en  Francia , es la 
base de u no d e  los siete sistem as europeos entre ios 
que se distingue con e l nom bre d e  Jlespérico. Esa 
serie de em inencias de qu e  hablam os, cu ya  altura 
media es  d e  3 0 0  á 4 0 0  m e tro s , asi puede ju zgarse 
desprendida del p ico  d e  Corlitte en  los Pirineos com o 
del m onte San Gotardo en los A lpes franceses, sir
v iendo en  sum a á unir los d os sistemas; y  se con s i
dera d e  una ú otra manera según empieza á señalar-



se en  Europa su orogra fía , por los Pirineos ó  el Cau
caso . Pero de  todos m òdos e l p ico  Corlitte es el pun
to d e  unión y  desde él em pieza propiam ente hablan
d o  , la cordillera P irenàica, pues que es un  ramal 
su yo  el qu e  separa la España d e  la Francia hasta los 
cabos d e  Creus y  d e  Cervera.

La cordillera se d iv ide nom inalm ente en dos 
partes principales; en  Pirineos ístm icos, continenta
les ó  galibéricos y  en Pirineos oceán icos ó  españo
les. L os galibéricos son  los que cubren  e l istmo des
de  el cabo  d e  Creus al de H iguer en una estension 
d e  450  k il., y  están form ados de  una línea d e  m on
tes con  algunas ligeras ondulaciones entre las que 
se hace notar hácia la m itad un recod o  casi rectan
gular que encierra e l valle d e  Aran d on d e  nace el 
C aron a, por servir de  lazo d e  continuidad de  la cor
dillera que alli abandona su prim era d irección  para 
seguir por una paralela distante 32  k il. de  la imagi
naria que se con cibe  continu an do la anterior línea. 
La proyección  vertical d e  sus vertientes septentrio
nales, figura una especie d e  anfiteatro cu y o s  escalo
nes tuviesen d e  6 0 0  á 3 ,4 0 0  m etros d e  altura, ca 
y en d o  en  pendiente sucesiva y  simétrica hácia los 
dos opuestos m ares, escepto  en  el estrem o oriental, 
en que se eleva de  nuevo la cordillera en un espa
cio de  40  k il., con  el nom bre d e  Montaña d e  A lve- 
ra, para sum ergirse bruscam ente en el M editerráneo. 
P or su d irección  general d e  E . á 0 .  los Pirineos Ga
libéricos, han sido su bd ivid idos en  Orientales, desde



el cabo do  Creus al p ico  d e  Corlitte, Centrales desde 
éste al M onte-P erdido y  Occ»ácnía/es desde el M onte- 
Perdido al cabo  d e  Higuer, y  p or  la circunstancia de 
su perfil los Centrales han recib id o  la denom inación 
de  Altos Pirineos y  los Occidentales la de Bajos P ir i
neos.

Los españ oles, por nuestra p a rte , hem os desig 
nado esta subdivisión con  nom bres d edu cidos d e  las 
localidades que ocu pa  la cordillera en nuestro pais, 
dando el de  Pirineos Catalanes á los O rientales, el 
d e  Pirineos Aragoneses á los C entrales, y  á los O cci
dentales el d e  Pirineos Navarros, pues es en  Navarra 
don de se separan de la frontera fran cesa , siguiendo 
esta p or  un ramal que termina en el cabo  d e  H iguer.

Los Pirineos Españoles em piezan en e l p ico  de 
Gorriti y  continúan en  la misma d irección  que los 
G alibéricos, y  en  una sola línea on du losa , hasta Ga
licia , donde al entrar se esparcen  en  diferentes ra
m ificaciones divergentes hasta los cabos d e  Ortegal y  
Finisterre y  la desem bocadura del D uero, en una 
forma que en la ciencia ha tom ado el nom bre d e  Pata 
(U Ganso, qu e  caracteriza en general el lím ite d e  las 
cordilleras. Subdivídense tam bién en Pirineos Cantá
bricos, Pirineos Astúricos y  Pirineos Galaicos, siguien
do  la pauta tom ada para la designación  parcial de  
los Pirineos Continentales.

Continuando el órden militar que nos h em os im 
puesto, vam os á hacer la descripción  d e  los Conti
nentales, com o que son ademas los que forman con



una parte de  los Cantábricos uno de los lados d e  la 
vertiente Orientai.

Los Pirineos Continentales com o todas las cadenas 
de m on tes , á las que algunos geógrafos han com pa
rado con  la espina dorsal d e  un cu a d rú p e d o , des
tacan á un lado y  otro y  en d irección  próxim am ente 
perpend icu lar, grandes estribos que avanzan á  dis
tancias mas ó  m enos considerables y  en  pendientes 
mas ó  m enos rápidas según una ley  constantem ente 
observada en las grandes cordilleras, y  en  cuya  con
form idad la vertiente septentrional de la Pirenàica, 
si mas ráp id a , es m ucho mas suave qu e la m eridio
nal que nos pertenece. Las degradaciones qu e  ha d e 
bido sufrir la cordillera q u e  naturalmente apareció 
suave p or  la superposición  d e  sedim entos qu e  cu bri
ría su masa prim itiva al levantarse d e  entre las 
agu asen  una d e  las revoluciones generales del g lo 
b o ,  degradaciones á que han deb ido dar lugar las 
violentas tem pestades que hacen desprender d e  las 
cimras masas enorm es de roca que en su precipitada 
caida van arrastrando cuanto á ellas se o p o n e , e l d er 
retim iento d e  las nieves que cu bren  la m ayorparte  del 
año las mas elevadas cu m b res , la llu v ia , en  f in ,  y  
cuantos elem entos trabajan de continuo la superficie 
de la tierra hacen no nos sorprendam os del estado in
form e y  desigualen  que seencuentra la Pirenàica. Es
to aun sin contar con  la acción  d el fuego central, cau
sa en general d e  los ascendim ientos ,*y  qu e  ha d e 
b ido tom ar una parte considerable en la formacion



d e  los Pirineos si atendem os á la signiñcacion gene* 
raímente adm itida d e  su  nom bre que indica una 
condicion  v o lcá n ica , asi com o se halla atestiguado 
en ellos el trabajo de las aguas, en prim er lugar p or  
la posicion  y  estructura d e  las cap a s, y  en  segun
d o  p or  los depósitos marinos d e  conchas que se en« 
cuentran en las zonas mas elevadas.

Si con sideram os, ademas, que la m ayor parte d e  
aquellos agentes obran sobre las vertientes m erid io
nales c o a  una violencia d e  que las septentrionales se 
hallaa exentas, p or  azotar en  ellas los huracanes 
del S. y  e jercer mas intensidad el sol y  m ayor in 
fluencia , d e  consiguiente las lluvias y  los deshielos 
de las n ieves , conocerem os p or  qué las d e  nuestro 
lado están destrozadas, y  mostrando unas altera
ciones m ucho mas violentas qu e  las del fra n cés , que 
al abrigo d e  estas causas m ayores d e  destrucción  se 
manifiestan con  la suavidad y  vegetación  propias d e  
su situación y  clim a. Si p o r  esto se presentan los A l
tos Pirineos p o r  su región m eridional co m o  un en or
me murallon ta jado y  con  las señales todas d e  su an
tigüedad , solo inferior al E rzgebirge y  superior con  
m ucho á la d e  los A lp e s , según M r. Beaum ont en 
sus Avales de las Ciencias naturales, tam bién se c o n 
c ibe  la form acion d e  nuevas m ontañas adosadas v a 
rias paralelamente á la cordillera por la im pulsión de 
las aguas y  (^ p osicion  del lim o y  dem as materias 
que ellas arrastran y  que h o y  constituyen  los  estri
bos principales ó  están unidas á ellos. Existe una c ir -
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cuDstancia que mas qu e otras demuestra el trastor
no m ayor que ha tenido lugar en la parte m eridional, 
y  es la d e  que algunos d e  estos estribos, á pesar de 
dilatarse m u ch o , tienen si no pendiente general mas 
rápida que los del N orte , que presentan m enor des
arrollo , si faldas mas abru ptas, y  q u e  en ellos se en
cuentran los p icos mas elevados d e  la cordillera.

Com o es de su p on er , siendo esta tan «estensa y  
grandiosa, los hay d e  alturas m u y considerables, 
aunque no los m ayores del sistem a H e sp é r ico , pues 
que se encuentran en la cordillera Penibética-, y  son, 
com o todo el cuerpo  principal d e  tos P ir in eos , ári
d o s , cubiertos d e  rocas y  sumamente escarpados.

L os que alcanzan m ayores alturas son:

Nehtou........................................ 3 ,1 0 4  m etros.
Pico d e  P osets...................... 3 ,3 6 7
Monte P erd ido ........................ 3 ,3 5 1
El C ilindro. (T resSorores). 3 ,3 3 2
Vignem ale................................. 3 ,2 9 8
Troum ouse................................ 3 ,1 9 9
Maupas....................................... 3 ,1 1 0
Montcal.......................................
P ico del Mediodía.- . . . . 2 ,9 6 7
Canigou..................................... 2 ,7 8 5
Cravere...................................... 2 .6 3 0

Los hay aun, y  m uchos, de alturas considerables, 
pero  solo hemos apuntado los de mas renom bre, de



jand o la designación  d e  aquellos para cuando haga
m os la descripción  del territorio en qu e se. encuen 
tran situados.

Las mismas causas que han influido en la m ayor 
aspereza d e  las faldas m eridionales, han contribu i
d o  simultáneamente á la esterihdatl que en ellas se 
nota, y  de consiguiente al m enor núm ero d e  habi
tantes, siem pre en relación, com o ya  hem os d ich o , 
con  4a riqueza del pais y  la benignidad del clim a. 
Asi se observa especialm ente en los Pirineos C en
trales, que mientras en los valles franceses abundan 
las p ob lacion es, escasean en  los españoles, y  pu ed e  
decirse que solo se descubre en  ellos un vasto pára
m o inculto en qu e los cam inos son rarísimos y  tran
sitados apenas p or  ios p ocos  qu e  én  sus relaciones 
con  ios fronterizos de la otra parte tienen necesidad 
de pasar la cord illera , ó  por los que la salvan furti
vamente con  ob jetos d e  contrabando.

Hemos d ich o  que la cordillera Pirenàica separa 
nuestra España del resto d e  E u rop a , y  efectiva
m en te, su arista superior ó  cresta , sirve en general 
d e  frontera con  la Francia con  algunas notables d ife
rencias, favorables en su m ayor parte á nuestro 
pa is, com o vam os á ver designando los lím ites.

Desde e l cabo  de C ervera, la línea d e  d ivisión  
entre España y  Francia, va s ig u ién d o la  cresta d e  
la cordillera pirenàica p or  el p ico  d e  Pradets y  e l Coll 
de Portus hasta Puigm al, sobre las fuentes de! F res- 
s e r , afluente del T er , escepto en dos pequeños tro



z o s , ocupado el uno p or  parte d e  la fortaleza d e  Be- 
l le g a r d e , 'y  perteneciente e l otro á la pequeña po
blacion  francesa d e  C osto ja , que tiene algo d e  su ter
ritorio en  la pendiente m eridional hácia e l rio de la 
M uga, sobre la Pineda. Cerca d e  Puigm al sepárase 
la línea fronteriza de la cresta del P irin eo , y  cruzan
d o  prim ero e l V en era , despues el Segre entre Puig- 
cerdá  y  el territorio de U iv ia , y  luego el Araboz ó  
O u ero i, rios los tres que se unen en E spaña, «pero 
qu e  tienen su origen  en e l vecin o  im p e rio , va á bus
car la cordillera cerca  d e  la m ontaña de  Maranges. 
L u ego se encuentra en las vertientes m eridionales, 
esto e s ,  en la parte d e  España la república d e  An
dorra , que ocupa una estension d e  2 8  k il. en  ia cor
dillera hasta el p ic o  d e  P ort-N egre, d o n d e  existe 
una pequeña vertiente dentro d e  F ran cia , y  desde 
el qu e  sigue la frontera por las cum bres hasta el de 
Port de  O ria, don de form a el P irineo en  el notable 
recod o  que anteriorm ente hicim os o b s e rv a r , el valle 
d e  A ran , perteneciente á  E spaña, y  en  qu e nace ei 
Carona, rio  francés qu e  queda cortado p or  la línea 
de separación en una angostura á  8  k il. al S. de 
Saint-Beat, y  unos 2 0  p or  ba jo  d e  Viella. A  6  kil. al 
N . de  ia Maladetta, cu y o s  principales p icos  encierran 
p or  el S . el valle d e  A ran , vuelve ia divisoria de 
aguas á constituir la frontera que sigue p or  las tres 
Sorores y  Vignemale y  lo s p u e r to s d e S a lle n ty  Can- 
franc hasta Añalarra, lím ite de A ragon con  Navarra, 
esceptuando dos espacios pequeños qu e  correspon 



den á la vertiente septentrional, uno d e  5  kil. cua
drados , don de nace el Gave d e  P a u , cerca d e  las 
tres Sorores, y  e l otro que form a una pequeña cuen 
ca de 2 5  kil. c u a d . , ocupada com o e l prim ero p o r  
lagos que vierten  sus aguas á Francia. Desde A ña- 
larra t don de empieza la parte d e  frontera señalada 
en el nuevo tratado d e  1 8 5 6 , sigue esta á la Piedra 
d e  San Martin ó  Muga d e  Bearne p or  los cerros de 
Murlon y  el p ico  de Arlas al collado de E y ra n ce ; y  
por el portillo d e  Belay, y  desde Barcetagoitia sigue 
la línea d e  cúspides de  O chogorria, M ulidoya ♦ Ipar- 
bacochea y  O ry  basta A lupeñ a, don d e  abandona ia 
cordillera principal y  va á  buscar e l collado d e  Iribú- 
rieta ó  Yasaldea por la confluencia del Errecaidorra 
y  el Urbelcha > las crestas de Aunsoide y  el Sel d e  
Eroizate. De Iriburieta va p or  el rio Valcárlos á P er- 
tole y  la cúsp ide de M endinocha, y  recorriendo las 
cum bres entre los valles d e  Valcárlos y  de A ld u i- 
d e s , sigue al p ico  de Istervegui y  al collado de  lz~ 
pegui. R ecorre  luego la cresta d e  separación entre 
los valles de  Baztan y  d e  B aigorri« y  se d irige á 
Iparla y  despues á la m ontaña d e  Anartabe y  p o r  la 
divisoria d e  las aguas, -que p o r  un lado van hácia las 
cinco villas d e  Navarra y  p or  el otro  á San Juan *de 
L u z , llega á Chapitelaco-arria, bajando desde aquel 
punto p or e l centro d e  la corriente principal d e l B i- 
dasoa hasta la rada d e  H ig u e r , quedando la isla d e  
los Faisanes com ún para las dOs naciones. La es
tension total d e  la frontera es d e  4 5 0  kil.



Com o toda cadena d e  m ontes, la d e  los Pirineos 
ofrece num erosos pasos en  sus d epresion es, mas ó  
m enos considerables, según á  ia altura á que se en> 
cuentran y  las condiciones del terreno, pasos que, 
según una espresion de Chatelain , son las puertas 
ó  entradas de am bos paises. Fácilm ente pueden  co* 
nocerse las dificultades qu e  han d e  presentar los del 
Pirineo con  solo observar su p e r fil , del qu e  se d e 
d u ce  que en las estrem idades es donde únicam ente 
ha d e  o frecer depresiones d e  un acceso cóm odo . Y 
efectivam ente, en  los Pirineos Orientales y  O cciden
tales se encuentran las pocas com unicaciones que 
existen entre España y  Francia cu y o  trayecto sea 
factible con  ca rro s , y  d e  consiguiente á tropas orga
nizadas para una invasión fo rm a l, pues en  los Cen
trales no hay mas qu e sendas im practicables en la 
m ayor parte del año.

A ntes d e  dar á con ocer  estas com unicaciones, 
su  ob jeto  y  condiciones para la guerra , señalaremos 
d e  E . á 0 .  los principales pasos y  la altura á qu e  se en
cuentran respecto al nivel del mar, de un m odo análo
g o  á "Como lo hem os hecho respecto  á la elevación de 
los p icos mas notables d e  la cord ille ra , con  lo que 
podrá  com prenderse cuanto en adelante se esponga 
acerca d e  la defensa del pais en la vertiente oriental.

El Coll del Portus se halla á . . . 2 9 0  m etros.
Puym oreins. . . . .......................... 1 ,9 2 0
Puerto de  Rat.................................. , 2 ,2 7 8



Puerto d e  Viella......................................  2 .5 0 6  metros.
Puerto de la P icade..............................  2 ,4 2 2
Puerto del T oro ........................................2 ,3 0 6
Puerto de Benasque...............................2 ,4 1 3
Puerto de la Glere ó  d e  Francia. 2 ,3 2 3
Puerto d ‘ 0 o  ó  d e  RemuíSé................. 3 ,0 0 0
Puerto de  C laravida.......................... .... 3 ,0 0 2
Puerto de L apez.......................................2 ,4 6 5
Puerto d e  Plan......................................... 2 ,2 4 3
Puerto Viel ó  de  Forqueta................. 2 ,5 6 1
P uerto d e  P ineda.................................... 2 ,5 1 6
Brecha d e  R oldan ...................................3 ,0 0 4
Puerto de  Gavarnie................................ 2 ,3 3 3
Puerto d e  Salient.................................... 1 ,7 9 0
Puerto d e  Canfranc................................. 1 ,6 4 0
Puerto de R o n ce sv a lle s .. . . . . .  1 ,7 5 9
Puerto d e  Velate..................... .... • - • 1 ,2 5 0

Por aquellos pasos mas fáciles habian natural
mente d e  tener lugar las com unicaciones de un  pais 
con  o tro , y  asi desde épocas m u y rem otas han sido 
conocidas a lgu n a s, las mas im portantes p or  ia co m o 
didad d e  su tránsito ó  por la consideración de  las 
poblaciones -que unían.

Se ha d ich o  que los rom anos habian construido 
una via militar que entraba en la península p or  el 
Coll del P o rtu s , á que llamaba Antonino en su itine
rario Summum Pyrineum, com o á todos los pasos por 
que se salvaba la cresta de la cord illera , y  otra por



R oncesvalles en la d irección  de Burdeos á Leon. Pa
rece  qu e  otra carretera iba de Zaragoza á  Francia 
p or  Jaca, y  regularm ente p or  Canfranc, y  últim a
m ente era con ocido  P uigcerdá con  el n om bre  de 
Castrum Livie, al que es posible qu e  con du jese  un ca 
m ino d esde Lérida ó  Barcelona.

L os escritores árabes citan cuatro tránsitos prin 
cipales ó  puertos en  la cor(ille ra  Pirenàica : B o ri-  
Oschmara, que corresponde al Portus; Bort-Djiakka  
ó  d e  Jaca ; Bort-Schezar ó  d e  R on cesvalles, y  B o ti-  
B ayon a , q u e  es d e  suponer se hallase en  e l camino 
del Baztan.

De los cuatro , los d e  Portus y  R oncesvalles han 
sido siem pre los mas frecuentados, ó  p o r  m ejor decir 
los  únicos en  las grandes espediciones militares. Para 
demostraj*lo y  sin retroceder ya  en nuestras inves
tigaciones á tiem pos m uy rem otos, p or  n o  ser en o 
jo s o s  , direm os : qu e  los musulmanes h icieron  p or  el 
prim ero de  aquellos pasos sus entradas en  la Septi- 
m a n ia , que por él v inieron  los francos á erigir la 
Marca y  el Condado d e  Barcelona, y  que en  las guer
ras d e  sucesión  y  despues en las de la República y  
d e  la In depen dencia , fué el tránsito ordinario de 
franceses y  españoles en sus alianzas y  enemistades. 
P or el seg u n d o , esto e s , p o r  e l d e  R oncesvalles pasó 
á la Calia A bd-e l-R ahm an , derrotado y  m uerto des
pu es en  Tours p o r  Cárlos Martel ; entró en  Navarra 
Cárlo-Magno para llegarse á  Zaragoza y  ser  destro
zado á su vuelta en  aquella angostura, p o r  ia que



también pasaron á España A b lo  y  Asenario en  82 3 , 
encaminándose^ d ice  R om e y , por Roncesvalles, ca/rril 
usual del P irineo , y  en 1367 el Principe Negro para 
reponer en el trono al rey  d on  P edro. P or él com u
nicaban am bas Navarras durante su independencia 
d e  la corona d e  A ragón , y  p or  él se verificaron las 
varias escursiones d e  los franceses en tiem po d e  Cár- 
los V y  Felipe II para recobrar la alta ó  española, 
desem bocando á su vez en la francesa el duque d e  
A lva en 1 5 1 2 . Finalmente, este paso fu éob je to  d e  un 
ataque de los franceses en  agosto d e  1 7 94  al forzar la 
frontera esp añ ola , y  e l tránsito que siguieron M erle 
en 1808  para apoderarse d é  P am plon a, y  Soult 
en  1813 para dar la batalla d e  Sorauren, volviéndose 
p or  e l m ism o al retirarse batido.

Pocas noticias ten em os 'respecto  á  P uigcerdá en 
euanto al tránsito que baya p od ido  o frecer en la an
tigüedad , si b ien  se sabe qu e  p or  aquel punto fué 
G ed h y -b en -Z eya n  á sorprender á I^Iunuza, que g o 
bernando la Cerdaña andaba en  tratos con  E udes, y  
que en  aquel pais m andó despues el árabe Bahlul, 
especie d e  guerrillero que ayu dó á los francos en  la 
conquista d e  B arcelona, aterrando el pais d e  sus co r 
religionarios co n  algaradas y  rebatos. Siem pre que 
p or  aquella parte se han hech o entradas en  España, 
ha sido para distraer ia atención d e  Íos ejércitos qu e  
operaban en  e l A m purdan , y  no con  ob jeto  d e  in 
vadir sèriamente e l pa is; asi qu e  si bien Puigcerdá 
ha sido com batida muchas veces y  con  ejércitos res



petables, nunca estos despues de su espugnacion 
han pasado d e  U rgel, por la dificultad d e  los cami
nos y  escabrosidad d el terreno.

E l tránsito p or  Jaca, si efectivam ente existió para 
c a r ro s , no subsiste desde h ace m u cho tiem p o , y  no 
ha perm itido d e  consigu ien te, mas qu e d iversiones 
insignificantes sin mas fin que el saqueo de las tier
ras com arcanas.

M uy recientem ente, respecto á los m encionados, 
se construyó el cam ino que de  Bayona conduce á 
G uipúzcoa p or  B eh ob ia , y  esto tendría lugar al le
vantarse aquella ciudad y  las poblaciones próxim as de 
entre las inhabitadas landas. D esde en tonces y  ai p o 
n erse en  contacto aquellos pu eblos con  los de  las 
m ontañas d e  Cantabria principiaria á frecuentarse el 
cam ino que despues ha llegado á ser la carretera 
general que u ne las dos capitales de Francia y  Espa
ña , representando un papel tan im portante en las 
guerras d e  am bas n acion es , asi com o en  sus re lacio 
nes políticas y  com erciales.

Si otros d e  ios m uchos pasos d el P irineo Conti
nental han representado el papel que los  de  Jaca y  
P u igcerdá , bien  podem os asegurar qu e  solo los de 
P o r tu s , Navarra y  G uipúzcoa , cu y os  dos últim os 
pu eden  considerarse com o u no so lo  p or  su proxim i
dad y  la frecuencia con  que se unen en nuestro pais, 
son  las entradas de  España para los franceses, com o 
para nosotros lo  son de la Francia.

Que esta circunstancia ofrece  una inmensa ven 



taja para la defensa respectiva de  am bos paises es 
indudable, pu es que las invasiones no pueden reali- 
lizarse en  una línea con tin u a , y  las dos porqu e pu e
de penetrarse en España no se reúnen mas qu e en 
Zaragoza, punto d e  la m ayor im portancia p o r  lo 
m ism o, p ero  al que no puede llegarse sin superar 
obstáculos m u y  poderosos y  sin e l peligro de de jar á 
retaguardia cortadas las com unicaciones.

Por otra parte la línea del 0 . ,  si no presenta for
tificaciones form idables capaces de  detener al inva
sor en su  marcha sobre la cap ita l, se halla , en pri
m er lu g a r , obstruida, y  luego flanqueada p o r  los 
Pirineos O ceánicos, que en  com unicación  segura con 
las provincias mas retiradas de  la frontera , pueden 
entretener un e jérc ito , com o su ced ió  en la guerra de 
la Independencia , en que el 7.® se  sostuvo años en 
teros siem pre sobre las com unicaciones d e  los fran
ceses , sin ser vencido ni desalojado.

La oriental está interceptada p or  cuatro líneas de 
plazas fu ertes cubiertas por ásperos m ontes y  rios 
torrentosos, y  no con du ce  mas qu e al litoral d e l Me
diterráneo inm ediatam ente y  con  estrem a dificultad 
al interior ; d e  manera que la invasión francesa tiene 
que hacerse por un solo cam ino, que es el d e  los Pi
rineos O ccidentales, lim itándose á llamar la atención 
por los Orientales ó  em p ra id er  pausadam ente la con 
quista d e  Cataluña.

Otra cosa seria si un cam ino carretero atravesara 
los Pirineos centrales condu ciendo directam ente á



Zaragoza. Entonces un ejército francés haria eva
cuar en  tres marchas todo el territorio d e  la orilla 
izquierda del E b ro , tom ándolo de revés inmediata
m ente con  correrse p or  ella sin com prom eter sus c o 
m unicaciones ; pero afortunadamente hasta ahora no 
existe tal ca m in o , ni es d e  esperar que el G obierno 
haga concesiones qu e  pudieran com prom eter la in
dependencia del pais mientras no posea grandes re
cursos m atares. T odo al contrario , debiera oponer 
en  la línea occidental m ayores obstácu los constru
y en d o  alguna plaza im portante en posicion  ventajo
sa , según propuso una junta de  entendidos generales 
á  fines del siglo pasado.

Esta es nuestra opin ion  ; tal la hem os escuchado 
proclam ar p or  militares m as au torizados, y  para 
dem ostrar qu e  asi se piensa en Francia nos basta 
trascribir un párrafo de la Geografía de  L avallée, que 
d ice  asi : «E s im posible penetrar p or  el centro de  la 
cordillera en  el estado actual d e  sus tránsitos. Napo
leon n o  se atrevió á  hacerlo ; pero tenia el proyecto  
d e  abrir por m edio de los Pirineos una gran carrete
ra. E ntonces un ejército invasor hubiera penetrado 
directam ente hasta Zaragoza, y  d os cuerpos d e  o b 
servación  hubieran bastado para tener en jaque las 
plazas del O. y  del E .»

V éase, pu es, la parsimonia con  que debe  p rece 
derse á la apertura d e  com unicaciones y  á la  destruc
ción  d e  nuestras p lazas, qu e  aunque h oy  dia no sean 
adecuadas á un gran sistema d e fe n s iv o , deben  man-



VERTIENTE ORIENTAL. 8 1

tenerse hasta qu e  se hallen construidas las nuevas 
q u e  hayan d e  sustituirlas.

Hasta aqui nos hem os referido en  nuestras inves
tigaciones al cuerpo  principal de  la cordillera, y  tiem
p o  es ya d e  que las estendam os á sus mas im portan
tes ram ificaciones, don de hem os de  encontrar los 
m edios d e  presentar claram ente los recursos y  defen
sa del pais. P ero asi com o en  el sistema general de  
esta obra hem os partido d el propósito d e  consi
derar la península dividida en  cuatro grandes r e 
g iones h idrográficas, asi continuarem os en las par
ciales para hacer hom ogéneo el trab a jo , con  tanta 
mas razón, cuanto que en  estas com o en  aquellas, 
mas que im pide ayuda ta) sistema á la inteligencia 
de  la orografía correspondiente entre e l curso de  dos 
ó  mas rios.

VALLES FRANCESES DE LOS PIRlIfEOS ORIENTALES.

La cordillera P irenàica , siguiendo la ley  general 
ya enunciada d e  esparcir sus últim os ramales en fi
gura d e  pata de ganso, derram a desde el p ico  de 
Corlitte una multitud d e  ellos en d ireccion es d iver
gentes hácia el M editeráneo, form ando valles qu e  aun 
as i, algunos pueden considerarse com o paralelos á la 
cord ille ra , y  que constituyen otras tantas líneas d e 
fensivas según su estencion y  obstáculos naturales ó



de  arte que en ellos se encuentren ó  hayan erigido 
para contrarestar las invasiones estrangeras.

P or la parte d e  Francia el prim er valle que se en 
cuentra penetrando en aquel pais es el del Tech, for
m ado p or  el estribo principal que sefiala los límites 
hasta la montaña d e  Albeza y  sus descendencias al 
m ar en el cabo  d e  Cervera, que lanza perpendicular
m ente hácia aquel rio  un gran núm ero d e  ramales, y  
p o r  el Canigou y  sus ram ificaciones m eridionales. 
D esciende el T ech  de los Pirineos en  dirección  
SO. N E ., y e n  sus orillas se encuentran : P ratzde  
M olió , pequeña plaza que observa e l ^:am¡no d e  Canj- 
p rod on ; Fort-les-Bains (Baños) con  con d icion es sem e
ja n tes ; C erety  e lB ou lou , p or  don de pasa la carretera 
general que atraviesa la cordillera ju n to  á Bellegardf, 
plaza m uy im portante que dom ina com pletam ente e l 
Coll del Portus. Termina e l T ech  á los 7 2  k il. de cu r 
so p or  ba jo d e  D ‘E in e , depositando sus aguas en el 
M editerráneo, escepto en la estación d e  verano en que 
no las lleva.

En el espacio com prendido entre el ca b o  d e  Cer
vera y  el T ech , la costa es áspera y  cubierta d e  las for
talezas de Port-Yendres, Saint-Elne, Miradoux y  Co- 
llioure, ligadas entre sí y  protegiéndose m ùtuam ente.

Sigue al valle de l Tech el del Tet, form ado p or las 
vertientes septentrionales del Canigou y  d e  sus ra
m ificaciones y  las del C apsir,  que van perdiéndose 
en las llanuras próxim as á la costa. D esciende el T et 
de l p ico  d e  Corlitte, casi paralelam ente al Tech,



pasando por ü fon í-iou js, ciudad  ia mas elevada d e  
Francia, y  plaza fuerte situada á la derecha de l Coll 
d é la  Percha, dom inando los valles que tienen su 
origen  eu  ei p ico  de  C orlitte , especialm ente ei del 
Segre. Sigue p or  V illefranche, plaza situada en un 
desfilad ero , y  p or  P erpignan , plaza d e  prim er ó r 
den , capital de l departam ento d e  los P irineos Orien
tales y  cen tro , d e  la defensa p o r  aquella frontera , y- 
termina á los 104  kil. de curso en el M editerráneo.

La línea militar de defensa de  los Pirineos no se 
haila en e l lo s , sino á retaguardia del T e t , cu y o  valle 
com o el d e l T ech  puede ser en vu elto , com o paralelo 
que se halla próxim am ente á la cordillera aun ar
rancando de ella. Forman la prim era línea defensiva 
Corllioure, B ellegarde, Fort-les-Bains, P ratzde  Molió 
y  M ont-Luis, y  la segunda Perpignan y  Villefranche.

Siguen los valles de La G ly y  d e  L ‘ A u d e , d e  que 
no pasarem os á ocuparnos p or  no interesar ya á nues
tro ob jeto  co m o  los d os anteriores en qu e tuvieron  
lugar las cam pañas d e  1793  y  1 7 9 4 , d e  la llamada 
guerra de la R epú blica , cu y os  principales sucesos 
darem os á con ocer  mas adelante.

CUENCA DE LA M l'GA.

Por la parte d e  España y  partiendo también d e  la 
frontera, se encuentra un valle que pu ede con side



rarse com o la prim era línea defensiva en  el íV in ci- 
pado  de Cataluña, aun cuando su  im portancia se  
halle valuada com o parte de la que tienen las ver* 
tientes mas orientales del Pirineo entre la cresta d e  
la Albera y  el Ter.

La cuenca d e  la Muga está form ada por las v er
tientes m eridionales del Pirineo d esde la proxim idad 
d e  H orts , don de nace e l río de ía M uga en  el punto 
llam ado casa d e  la Paila hasta e l ca b o  d e  C re u s , y  
d e  las septentrionales de  un estribo qu e  desde el 
Campalet del Principi don de arranca de  la cordillera 
con  el nom bre d e  Sierras d e  L lorona y  Basagoda, 
d iv ide  sus aguas d e  las del F lu v iá , form ando e l A lto 
y  Bajo Am purdan según es áspero y  accidentado en 
la parte superior y  suave y  hasta pantanoso w i la 
in ferior próxim a á la costa . Esta en  general es  llana 
y  baja por la desem bocadura del r io  hasta Rosas, 
don d e  los estrem os d e  la cordillera lanzan al mar ra
m ales abru ptos, tajados sobre las aguas especial- 
m ente en  los cabos d e  Creus y  C ervera , entre los 
qu e  existe una vertiente especial é  independiente de 
la que se desprenden  varios a r r o y o s , siendo el mas 
considerable e l d e  L lansa, una d e  las pocas pob la 
ciones de  aquella costa . De tod as , la mas digna d e  
tom arse en  cuenta entre am bos cabos es Selva (70 0  
habitantes), p o r  su  puerto para em barcaciones m e
nores , que com o el d e  C adaqués, al S. d e  Creus, 
pu ede servir á un sitiador de Rosas para la previsión 
de  víveres.



El r io  de  la Muga, que hem os d ich o  desciende de 
los Pirineos recogiendo las aguas d e  las vertientes 
que se d e p r e n d e n  del cu erpo  d e  la cordillera ju n to  á 
Horts; pasa p or  San Lorenzo d e  la Muga (1 ,1 1 9  h a b .) , 
en cuya inm ediación se vé la ya  arruinada fábrica 
d e  proyectiles d e  guerra entre los e levados m on 
tes d e f  CoU d e  Palom era, la Estela y  la M agda
lena , correspondientes á la vertiente septentrional 
del valle y  los p icos den  Llosa y  den T o r re , á la 
m eridional á cu y o  p ie con flu ye un arroyo que di
rectam ente desciende d e  Nuestra Señora d e  las Sali
nas en la cresta de  la cordillera. Sigue la M uga, siem
pre encajonado entre ásperas m ontañas, á Buade> 
lia (727 h a b . ) , y  Pont d e  Molins, don de hay un buen  
puente que sirve á la carretera general de  Barcelona 
á F ran cia , á 15  kil. del P ortú s, pasado el qu e  va 
despejándose el terreno hasta ser llano en la p rox i
m idad de Cabanas (1 0 6 2 h a b .) ,  don de se une a lL lo - 
bregat. Este nace al p ie  d e  Bellegarde en el Coll d e  
Pertus ó  Portús, pasa por la Junquera (1 ,881  h ab .), 
última poblacion  de  España don de se halla la adua
na ; se une al R icardell, y  luego recibe en Perela- 
da el M erdans y  el O lina, qu e  bajan de ia m on
taña d e  A lbera entre el Portus y  el Col! d e  Bañuls. 
Juntos y a  Muga y  Llobregat corren  con  e l nom bre 
del prim ero á  Vilano v a , en que se les une á ia dere
cha el M a n o l, que viene del alto Am purdan y  siguen 
á Castellón d e  Am purias, pobiacion d e  3 ,2 6 0  ha
bitantes con  un puente para el cam ino de Gerona y



Figueras á la costa , desem bocando por fin en unas 
lagunas próxim as al m ar. El curso de  la Muga es 
d e  5 2  k il., torrent<oso pero  fácil de vadear en todo el 
a n o , escepto cuando tiene avenida por la mucha llu
via ó  el derretim iento d e  las n ieves del P irineo,

La cuenca d e  la Muga es la prim era línea defen 
siva d e  España y  está apoyada en prim er lugar por 
los ásperos m ontes d e  vanguardia qu e  ia cubren y  
en segundo p or  las plazas d e  Rosas y  de  F igue
ras. La prim era (2 ,7 3 2  hab.) h oy  com pletam ente 
destruida á fuerza de  asedios obstin ados, se halla si
tuada en el fondo d e  una gran bahía, abrigo ordina
rio d e  las em barcaciones que no se atreven á doblar 
ei cabo  d e  Creus en  las grandes borrascas y  al pie de 
altos y  escarpados m ontes en ios que h ab ia , y  aun 
ex iste , si bien en ruinas, un fuerte q u e  defendía la 
entrada. El castillo de San Fernando d e  Figueras 
(1 0 ,3 7 0  hab.) es una plaza de prim er órden  con 
capacidad para -16,000 infantes y  1 ,5 0 0  caballos, 
si bien insalubre p or  las fiebres en algunas épo
cas del año. Defiende el Am purdan y  cu bre  las fo r 
talezas d e  Gerona y  d e  Hostalrich qu e  se hallan en 
d irección  de  Barcelona -, y  á pesar d e  sus defectos 
y  d e  no haber prestado iiasta ahora grandes serv i
cios n o  m erece el sobrenom bre de  Belle Inutile que 
le dan los franceses p or  contraposición  á Beliegarde.

La cordillera cuya  cresta designa los límites con  
Francia no presenta por esta parte mas pasos para 
la caballería, y  en especial para ia artillería que el



<iel Coll i e  Portús abierto p or  la carretera genera), el 
Porléll que se halla inm ediato al O. de aquel y  que 
es necesario preparar siem pre qu e  deba transitarse, y  
el Coll de B am ls  ya cerca  del cabo  d e  Cervera p or  el 
que habia cam ino carretero y a  h o y  deteriorado pero 
fácil de  arreglar y  que con du ce  directam ente á los 
fuertes de  Saint-Elne, P ort-V en dres y  CoUioure. Los 
dem as pasos so lo  sirven para la infantería y  artillería 
de montaña, si bien son interesantes p or  las d iver
siones que pu eden  p or  e llos verificarse sobre los 
Hancos y  retaguardia d e  las posiciones d e  un e jé r 
cito en la cordillera ó  la Muga.

La carretera general atraviesa e l Fluviá á 17 kil. 
de Gerona y  12 de Figueras en cuya  inm ediación  
cruza el M anól en su confluencia con  el A lgam a, 
que com o el Manól desciende del Alto Am purdan. 
A 5  kil. d e  Figueras se halla Pont de Molins qu e, 
según se  ha d ich o, sirve á la carretera qu e  por él 
cruza la Muga y  luego e l R icardell y  ya cerca  d e  la 
Junquera y  p o r  el puente d e  Capm any salva el L lo- 
hregat p or  cuyas orillas sube entre vinas, olivos y  
sem brados hasta el Coll de Portús.

OtENCA DEL FLUVIA.

A la cuen ca  de la Muga sigue la del Fluviá fo r 
mada por las vertientes m eridionales del estribo que



la separa de la anterior y  d e  una pequeña parte d e  los 
Pirineos entre el Campalet de l Principi y  el Collit 
sobre Rocabruna y  las orientales de las sierras de 
San Antonio y  de la Magdalena del Mont. Este es
tribo del Pirineo va de N. á S. hasta e l Coll de Bel- 
inont en  el límite d e  la provincia d e  Gerona con 
la d e  Barcelona .por don de se com unican  Vich y  
O lo t , y  form ando alli un recod o  m u y  pronunciado 
con  el nom bre de  El Grau d e  O lot, sierra de grande 
elevación y  faldas m uy escarpadas al N. se dirige al 
E . deprim iéndose paulatinamente hasta e l Bajo A m 
purdan y  playa d e  Am purias.

El Fluviá nace en el Grau de Olot al p ie de Nues
tra Señora d e  la Salud á espaldas d e  San Feliu d e  Pa- 
Ilerols; corre d e  S . á N. hasta Olot (1 0 ,4 5 2  hab.) y  
pasa en d irección  de  O. á E. p or  Castelfollit, pob la 
cion  d e  5 7 0  h a b .,  antiguam ente fortificada , arra
sada y  sem brada de sal en  1822  y  Besalú donde 
co m o  en Olot h ay  buenos puentes. Entre estos dos 
últim os pueblos recib e  por su izquierda el Llera que 
desciende d e  Collit y  corre por sus orillas la carrete
ra d e  Olot á Figueras que se separa d e l Fluviá fren 
te á Farás (5 2  h a b .) ;  siguiendo e l r io  p o r  E spo- 
nellá (942 hab.) en qu e  hay un pu ente  d e  piedra, 
y  Bascara (1 ,0 1 8  hab.) don de hay otro  de madera, 
y  por San P edro Pescador á cuya  inm ediación dá sus 
aguas al golfo  d e  Rosas en la playa d e  Am purias tras 
un curso de 8 4  kil. El terreno porqu e corre  es m uy 
quebrado hasta Besalú, don de se encuentran desfila



deros escabrosos y  entre ellos el notabilísim o del B a
sáltico, y  cortad o  por asperísim os ramales del P iri
neo y  de los estribos que forman la cuenca p or  entre 
los que se deslizan varios arroyos, siendo los p r in ci
pales, el Llera, de que ya  se ha h ab lado , y  e l Cos 
que desciende d e  el Grau y  se une en  Farás al F lu - 
viá, pues los dem as son insignificantes p o r  ir la d iv i
soria con  el Ter sumamente próxim a á aquel r io . Es 
el Fluviá mas considerable p o r  el caudal de  sus aguas 
que la M uga; p ero  también torrentoso y  dado á fr e 
cuentes avenidas en las mismas épocas qu e  aquel.

La costa es  baja y  se halla com prendida en el 
golfo de Rosas entre el ca b o  Norfeo, al E . d e  esta 
plaza, y  la punta de  Estardi, á cuya  inm ediación, y  
hasta la playa d e  A m purias, está m u y suavem ente 
accidentada.

La línea del Fluviá, que es la segunda, si bien  
necesita las mismas precauciones que la del Muga 
para no ser flanqueada y  aun tom ada de  revés por 
su zona superior y  la del T e r , puede considerarse 
com o buena p or  las posiciones que la cubren y  la v e - 
cm dad de Gerona que se  halla en com unicación  d i
recta con  ellas. Con Olot y  Besalú lo está p or  los ca
minos d e  A m er y  Bañólas; con  C osta-R oja , m ontaña 
á 12 kil. d e  aquella plaza dom inando desde el Coll 
d e  Orriols tod o  el curso inferior del Fluviá, p o r  la 
carretera general que allí va  encajonada en un d es
filadero d e  2 0 ’ de  m a rch a , y  despues descien de á 
Bascara, y  con  Vilarroban y  Valveralla, ya  cerca  dei



m a r , jx )r e l cam ino d e  C erviá , Colom és y  Paláu.
P ero lo que m ejor dará á con ocer  las condiciones 

defensivas d e  las dos líneas descritas será .la  narra
ción , aun cuando breve, d e  la guerra d e  la Repúbli
ca en  sus campañas d e  17 93 , 1 7 94  y  1 7 9 5 , abrazan
d o  la primera á pesar de no haber sido aquel su 
teatro, á fin de dar asi á con ocer  las que tiene Espa
ña p or  aquella parte para invadir la Francia, con  cu 
y o  ob jeto  hem os descrito las cuencas del T ech  v  
del Tet.

Se ha d ich o  qu e  el único paso practicable para 
un ejército con  tod o  el material necesario á una in
vasión es el del Portús al E . y  bajo los fuegos de  
Bellegarde, d e  cuyas baterías m as bajas se halla á 130 
m etros de distancia. El Portell ó  Coll d e  Panisas está 
al 0 .  y  á 9 6  m etros, y  en  la montaña d e  Albera el 
Coll d e  Bañúls qu e  puede hacerse com o ei anterior 
practicable; pero que también tiene el desfiladero en 
qu e se encuentra d efen d ido  p or  el fuerte d e  Saint- 
EIne ó  San Telm o. Esta circunstancia y  la d e  carecer 
el general R icardos d e  los m edios indispensables pa^ 
ra hacerse inmediatamente dueño d e  aquellas forta
lezas, le inspiraron la idea de forzar la frontera por 
su izquierda y  tomarla de  revés para cortar sus com u 
nicaciones con  el interior d e  la F rancia , y  la realizó 
con  solo 3 ,5 0 0  hom bres pasando la cordillera por las 
fuentes d e  la Muga y  apoderándose el 17 d e  abril de
17 93  de San L orenzo d e  Cerdá á pesar de  una obsti
nada resistencia. Con esta sábia y  atrevida op era -



cion , bizarra p o r  cuanto fué ejecutada con  m uy poca 
fuerza habiéndose destinado la restante que se halla
ba á sus órdenes á cubrir Bellegarde y  observar los 
desfiladeros, especialm ente el de B añúls, infundió 
terror sum o en  ia línea francesa; se apoderó d e  v a 
rios destacam entos y  entrando en Ceret (20 d e  abril) 
despues d e  un com bate g lo r io so , pu do sitiar Beile- 
garde y  For-les-B ains con  los refuerzos y  artillería 
que hizo pasar por el Porteli, habilitado con  2 ,0 0 0  
hom bres en  tres dias d e  trabajo. Ei 19 de  m ayo ven 
cía á  los franceses en Thuir y  M as-d’Eu al frente de 
Perpignan, y  á fines dei mes siguiente qfiedaba d u e - 
no dei Roselion desde aquella plaza á la frontera con  
la conquista de  Argeles y  Saint-Elne y  la rendición  de 
Fort-les-Bains, La Garde y  Bellegarde.

El 31 d e  agosto, despues de  haber ocu pado Ville
franche á su izquierda, pasó e l Tet y  atacó á los ene
m igos que abandonaron el cam po d e  Cornelias, m ien
tras que en la Cerdafia e l general Crespo se apodera
ba de M ontferraill, haciendo á R icardos d u eíio  de 
lodo  el Tet á pesar de la presencia d e  D agobert en 
P uigcerdá. L os franceses se habian retirado á Salces, 
dejando guarniciones en Perpignan y  Peyrestortes, 
punto, e l ú ltim o, que era necesario reducir para p a 
sar á la cuen ca  de  la G ly, y  en tal aprieto llamaron 
á Dagobert quien atacó el 22  d e  setiem bre las p osi
ciones españolas con  2 4 ,0 0 0  hom bres que tuvieron 
qu e retirarse batidos y  con  enorm es pérdidas. A p e 
sar de eso, reforzados considerablem ente ios fra n ce -



s w , vencedores ya  en todos los líaiites d e  la R epú 
blica , escepto en e l Rosellon, creyó  R icardos deber 
retirarse á su cam pam ento del Boulou, abandonando 
para siem pre las orillas de l Tet. A llí fué atacado, 
pero infructuosam ente p or  los franceses, que tam
bién intentaron apoderarse de  R osas, corriéndose 
por la costa , mas fueron derrotados en el P irin eo , y  
con  esta victoria, y  la consegu ida en  Villalonga so
bre 1 0 ,0 0 0  en em igos, pudo R icardos al fin d e  la 
campaña apoderarse de  Collioure y  P ort-Y endres, 
cobran do nom bre d e  gran capitan p or  su genio y  c o 
nocim iento del carácter de  sus tropas, cu y a  mala or 
ganización no im pidió llevase á cabo una campaña 
tan gloriosa, última d e  su v ida , pues que se le acabó 
en Madrid á los 13 dias d e  m arzo d e  1794 .

Con R icardos conclu yeron  las glorias del ejército 
español en e l R osellon , teniendo qu e retirarse en  la 
prim avera d e  aquel año del cam po d el Boulou, con  
pérdida p o co  posterior d e  todas las plazas francesas 
conquistadas en la campaña anterior. El con d e  d e  la 
Union que por m uerte d e l d e  0 ‘ -R ey lly  su ced ió  á 
R icardos, repasó el Pirineo y  v ino á  F igueras á reor
ganizar las tropas, faltas ya  d e  confianza co n  e l revés 
su frido y  la desunión  de  sus gefes, haciendo guardar 
pero con  escasa fuerza, las posiciones de  San L oren 
zo d e  la Muga, el Portell, Espolia , el Coll d e  Bañúls, 
y  Rosas. Siguiéronle los fran ceses ; forzaron estos 
tránsitos; pusieron sitio á Beliegarde y  las plazas d e  
la costa y  avanzaron p or  fin hasta una línea entre



San Lorenzo d e  la M uga, cuya  fábrica fortificaron 
inmediatamente; la montaña d e  M ontroig, posicion  
importante que dom ina la <»rretera entre la Ju n qu e
ra y  Pont d e  Molins; la Junquera, don de establecie
ron e l cuartel general; Cantallope frente á Espolia en 
las vertientes m eridionales de  la montaña d e  A lbera 
y  e l Coll d e  Bañúls que era la estrem a izquierda. Los 
españoles se situaron entre Llers y  Espolia con  e l 
centro en  Pont d e  Molins unido á su derecha p or  Ma- 
zarach Villarnadal y  Rabós. En esta línea fueron 
atacados e l 7  d e  ju n io , sim ulando com batir en  la d e 
recha cuando real y  obstinadam ente lo  hacían los 
franceses en Llers y . en la ermita d e  Nuestra Señora 
de Roure don d e  fueron vigorosam ente rechazados 
p or  las tropas de  la Union. A su v ez  este general 
ideó un ataque sobre toda la línea francesa, dirigien
d o  especialm ente sus miras contra San L orenzo d e  la 
Muga y  Tarradas en la derecha fran cesa ; operacion  
qu e, si no d ió  el resultado apetecido, h izo v er  á ios 
enem igos el peligro de línea tan estensa com o la que 
ocupaban y  en  su co n se cu e n cia , se reconcentraron 
abandonando San L o re n zo , la Magdalena y  Tarra
das, destruyeron  los puentes qu e  existian en e l cu r 
so superior d e  la Muga y  establecieron su derecha en 
Darníus sobre e l Ricardell ocupando la m ontaña que 
dom ina la Muga hasta M ontroig.

En vista d e  este m ovim iento el con d e  d e  la Union 
avanzó peligrosam ente su línea hasta cerca  d e  la 
Junquera con  intención d e  en volver la francesa y



hacer levantar el sitio de Beliegarde; p ero  atacada la 
niontaíia de M ontroig sin éxito por el desórden  con  
que se hizo, tuvo que rendirse aquella plaza el 17 de 
setiem bre despues de  una gloriosa defensa dirigida 
por el marqués de Vallesantoro.

En tal s itu ación , Dugominier que mandaba el 
e jército francés llamando la atención hácia los pasos 
d e  la cordillera que flanquean la línea d e  la Muga 
verificó el 17 de  n oviem bre un ataque gen era l, d iri
g id o  especialm ente contra la izquierda española por 
d on d e  podia trasladarse antes á Figueras. Por falta 
d e  refuerzos no pu do aquella ala resistir el ataque y 
Courten qu e la mandaba tuvo que acogerse á 1a pla
za á pesar de h eróicos esfuerzos. El 19 p or  la noche 
fué arrollado el cen tro  con  muerte del confie de la 
Tnion que sob rev iv ió  m uy p o co  á su contrario Dugo
m inier que habia sucum bido el dia an ter ior , y  el 
m arqués d e  las Amarillas que obtuvo el m ando hizo 
retirar las tropas á Figueras y  despues á la Unea del 
Fluviá y  Gerona don de pu do también situarse el ge 
neral Vives con  la derech a  tras grandes penalidades, 
terribles y  bien m antenidos com bates y  d e  dejar en 
Rosas su artillería.

E l 28  d e  aquel mismo mes se rind ió Figueras con 
grande escándalo d e  todo el ejército, term inando asi 
la cam paña d e  1794  en  la qu e  no se llevó á cabo 
ningún gran pensam iento estratégico, com o e l que 
jiabia inaugurado la anterior, teniendo España es
cuadras con  que pod er maniobrar en el litoral fran-
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cés y  siendo dueña aun d e  la m ayor parte de la c o r 
dillera sobre el flanco derech o  del enem igo.

La cuenca d el Fluviá fué el teatro d e  la de  17 95 . 
Los españoles ocupaban la montaña d e  C osta-roja y  
e l Colls de  Orriols en la divisoria entre Fluviá y  Ter 
y  las fortalezas de Gerona. El general don José Urru- 
tia que relevó en el m ando al marqués de  las Am ari
llas, estableció su cuartel general en  Cerviá, h izo 
cam par el cu erp o  del e jército  en San Estéban con  la 
vanguardia en Orriols, dom inando Báscara y  e l Fluviá 
y  estendió su  izquierda á  Bañólas, Castelfollit y  Olot 
y  su derecha á la Escala ya  cerca  del m ar. Los 
franceses d esde Figueras y  con  sus avanzadas en  el 
rio  Manol verificaron algunos ataques p or  derecha é 
izquierda qu e fueron rechazados. No asi uno de  los 
españoles en  qu e despues de  un encarnizado c o m 
bate lograron hacer retroceder al enem igo á F igue
ras el 13 d e  ju lio , y  ya  im aginaba Urrutia tom ar sè
riamente la ofensiva á pesar del aum ento d e  fuerzas 
de  los franceses que y a  habian conquistado Rosas 
cuando 1a paz d e  Basilea v ino á paralizar su acción  
y  dar fin á la guerra.

Estas son en resumen las cam pañas de  1 7 9 3 ,
1794  y  1 7 9 5  que hem os narrado porqu e nada ense
ña m ejor la fuerza ó  debilidad d e  una línea ó  p osi
cion militar que la influencia que haya p od id o  e jer
cer en la práctica de la guerra.



La cuenca del Ter está formada d e  las vertien
tes occidentales de las sierras d e  San A ntonio y  de  la 
Magdalena del Mont que con el Grau d e  Olot le va 
separando de  la del Fluviá; de las m eridionales del 
Pirineo desde Oollit al Coll d e  Finestrelles y  de  lá 
sierra de Nuestra Señora d e  Nuria hasta e l arranque 
d e  la d e  Cadi y  d e  las orientales de la qu e  desde alli 
va separando las aguas del Llobregat hasta el M onse- 
n y , elevadísim o m onte q u e  esparce vastas ramifica
ciones hácia am bos rios y  e l m ar; dilatándose ai E . 
p or  los  m ontes d e  San Hilario y  los Gabarras hasta 
el ca b o  Bagur.

Com o ya  hem os d icho en la descripción  general 
d e  los Pirineos, éstos van gradualm ente descen dien 
d o  desde los Centrales hasta la montaña d e  A lbera, y  
d e  consigu iente, en  las fuentes del Ter aun alcanzan 
alturas m u y  considerables, siendo la del Coll d e  Fi
nestrelles d e  3 ,1 1 0  m etros sobre el n ivel del mar. 
Por eso los estribos qu e  form an la cu en ca  d el Ter 
y  sus ramales entre los qu e  se van form ando los nu
m erosos afluentes que enriquecen  el caudal su yo, 
son  e lev a d os , escabrosos y  solo laborables en los



valles, ó  p or  m ejor decir barrancos que cortan aque
lla región áspera y  cubierta en general de bosques 
y  de  rocas.

El Ter nace en el Pirineo cerca  d e  Costa Bona 
ba jo e l Pía d e  Cam pm agre; corre  á Cam prodon 
{1 ,2 3 9  h ab .) donde se le une e l R itort cu y o  o r i
gen se halla separado del de  aquel rio  por un es
tribo que arranca de Costa Bona en  la cordillera en
tre San Martin de Villalonga y  M olió. Desde Cam pro
don  sigue e l Ter á San Juan d e  las A badesas, céle
bre  p or  sus minas d e  carbón  de piedra no esplota- 
das aun por falta de una via fácil, y  á R ipoll (2 ,42 4  
hab.) cuya  antigua manufactura de armas ha d es
aparecido y  con  m ucha razón , pues no parece si
no que se ha tratado siem pre de poner al alcance 
del enem igo los recursos mas necesarios para repe
lerle según se han prod igado en  las fronteras las fá
bricas militares y  se han escaseado en el interior y  
limites mas seguros. En R ipoll afluye al T er el F res- 
ser que naciendo al S. d e  Nuestra Señora d e  Nuria 
entre la Comá d e  M oren ys, qu e  lo  separa d e  las 
fuentes del T er , y  la Comá de Vaca, baja á Ribas 
(1 ,1 4 5  hab.) y  uniéndose al Rigart que v iene del 
Coll de  Tosas en la sierra d e  C a d i, lleva al T er  las 
aguas de  toda la parte N. 0 .  d e  la cuenca .

Continúa éste á M ontesquiu y  R oda , á cu y a  inme
diación  se une el rio Gurri que con el M erder, que ba
ña la c iudad  de Vich (1 3 ,7 1 2  hab.) desciende de la 
divisoria al S. del M onseny; pasa despues p or  Am er



(3 ,1 0 5  hab.) recog ien do entre ásperos desfilade
ros las aguas que vierten del Grau del Olot p or  el N. 
y  del Pía de las Arenas p o r  el S. con  la R iera Ma
y o r  que baja d el M onseny p or  San Saturnino de 
Osormont á San Martin de Carés y  llega á Gerona 
(1 4 ,6 1 5  hab.) don de recibe  las aguas del Onya que 
desciende de Brugnola y  San Martin de  las Esposas en 
los m ontes Gavarras, atravesando la ciudad  á cuya 
salida afluye el Gallygans qu¡e la separa d e  los fuer
tes exteriores. Desde Gerona y  ya á 2 0  ó  2 2  kil. del 
Fluviá, sigue hácia el E . com o desde R oda en  d ir e o  
cion  próxim am ente paralela al curso de aquel rio  ba
ñando á  San Julián d e  Ramis (367 h a b .), Colomes 
(55 3  h ab .), Unges (1 ,1 8 3  h ab .) y  Torroella d e  Mont- 
grí (3 ,8 7 3  hab.) á cu ya  inm ediación da sus aguas 
al M editerránea frente á las islas Medas.

Este rio tiene un curso d e  167 kil. y  un caudal 
m ucho mas considerable qu e  el d e  los rios anterior
m ente descritos, si bien  posee cond icion es análogas 
en parte, porque reuniéndose en !a anchurosa región 
superior com o de  golpe las vertientes mas im portan
tes, tiene frecuentes avenidas en  las épocas d e l der
retim iento de las n ieves y  d e  las lluv ias; producién - 
<lolas'tan fuertes e l Onya que m uchas v eces  se ha 
visto inundada la parte baja de Gerona y  amenazada 
d e  grandes catástrofes. Sin e m b a rg o , parece qu e  el 
trozo d e  aquella plaza al m ar que cuenta una esten
sion d e  46  k il., con  escasa p en d ien te , y  bastantes 
aguas, pudiera hacerse navegable dando asi m ayor



importancia á la ciudad qu e dentro d e  b»'eve plazo 
ha de recibir en su recinto las locom otoras del cam i
no d e  hierro de  Barcelona al R osellon .

La costa com prendida en la region hidrográfica 
del Ter es la qu e  se halla entre la punta de Stardi y  
el caho Bagur. Junto á aquella y  don de princip ia 
al N. la playa llamada de Pals que con clu ye  en las 
Rocas y  Torre del mismo nom bre y  cu y a  estension 
es d e  7  k il., desem boca el Ter y  mas al S . e l Pals 
formado en las vertientes septentrionales de los Ga
barras. Estos m ontes presentan p or  aquella parte la 
tigura d e  un  anfiteatro en  que se encierra La Bisbal 
y  cuyas aguas van generalm ente al Estany de L-llas- 
tret del que p or  el riachuelo Adaró van al País. 
Desde la torre d e  País la costa se halla ya  m uy a c 
cidentada hasta el cabo Bagur y  presenta puntas y  
calas m uy espuestas p or  los em bates del mar.

Las islas Medas se hallan « co m o  ya  henjos d ich o , 
frente al punto en que desem boca el Ter y  á 6 0 0  m e
tros de la costa . Son dos : la m ayor, que es la mas 
septentrional, tiene 4 0 0  m etros en su m ayor esten
sion y  está fortificada con  varia» baterías que res
guardan un pequeño fondeadero al S 0 . ,  y  la m enor 
de 173 m etros en su m ayor estension d e  S O. á 
N E . aparece com o un alto peñasco piram idal llama
do  M ogote Bernat fortificado con  un reducto.

La posesion  de estas islas por los españoles en  la 
í^'uerra de la Independencia ofreció  la ventaja inapre- 
<-iable entonces de im pedir el cabotage con  que dis-



minuian los franceses los peligros é  inconvenientes 
d e  los convoyes p or  la carretera, siem pre amenaza
d os desde las montañas.

La línea del Ter es de m ucha cuenta en  las o p e 
raciones militares; p r im ero , porque á causa d e  la 
naturaleza del terreno áspero que la constituye en la 
región  superior, p or  e l que no es trasportable la ar
tillería , y  cu y as com unicaciones con  la del Fluviá 
son  m uy d ifíciles , escepto la d e  R ipoll con  Olot por 
e l Coll d e  Canas, puede en ella establecerse una d e 
fensa local obstinada, y  ademas porque se halla p ro 
tegida por la plaza d e  Gerona, paso indispensable de 
los ejércitos qu e  se propongan dirigirse á Barcelona 
y  al Ebro.

Cual sea la im portancia de aquella plaza y  cuan 
interesante su posesion al invasor se halla dem ostra
d o  palmariamente en los innum erables asedios que 
ha sufrido en nuestras luchas con  los franceses, en los 
qu e , y  especialm ente en el de 1 8 0 9 , asi los naturales 
co m o  las tropas qu e  los sustentaron d ieron  muestra 
la mas alta de patriotism o y  de  v a lo r .. H oy dia está 
casi toda en ru in a s , y  sin e m b a rg o , abrigam os la 
con v icción  de qu e  aun asi, y  en el caso d e  no obtener 
una reparación com pleta que consideram os necesaria, 
ha de ser ob jeto  d e  conquista si llega la ocasion  de  una 
campaña y  ha d e  o frecer n uevo  ejem plo d e  abnega
c ión  y  sacrificio en  aras de la patria. L o  considera
ble d e  su vecindario y  su posicion  en ia h'nea d e l 
Ter V la d e  com unicación  con  Barcelona han de  ha



cer siem pre de Gerona u no d e  los baluartes d e  Ca
taluña.

Esta línea com o las anteriores, es flanqueable por 
tropas que desciendan del P irineo, si bien p or  las 
causas que indicam os mas arriba, las diversiones que 
se verifiquen con  tal ob jeto , n o  pueden ser m uy se 
rias y  siem pre han sido rechazadas por los som ate
nes ó  tropas del pais. Por esa circunstancia deben  
observarse los puertos d e  la cordillera y  tener asegu
radas sus principales avenidas, especialm ente la de 
Piivas, punto estratégico de mucha consideración  en 
cuanto que en él se reúnen los cam inos mas p racti
c a b le s , ya  d e  las fuentes del Presser, bien d e  las 
Cerdanas que com unican p or  aquel y  p or  e l Rigart 
con  aquella poblacion . En su vecindad y  p or  bajo del 
(lestiladero de las Cobas de  Rivas ganó e! general Llau- 
der el marquesado del Valle d e  Rivas en  la guerra de 
la Independencia. Por consideraciones iguales es in 
teresante la ocupacion  d e  R ip o il, situada, com o h e- 
mUs d ich o, en la confluencia de  aquel rio  con  el T er, 
y  sobre todo la de V ich, cu y o  num eroso vecindario, 
posicion ju n to  al M onseny y  á retaguardia d e  G ero
na V de Hostalrich y  com unicaciones con  Barcelona 
hacen manifiesta su im portancia.

ÎÆ sierra de  la Magdalena y  el Grau de Olot quo 
encierran por O. y  S. esta villa son también d e  im
portancia sum a, pues que ganados sus pasos p or  e l 
en em igo, dom inaría todo e l curso m edio del T er, asi 
com o por la parte opuesta dom inan el inferior los



m ontes Gavarras p or  don de atraviesan la carretera 
i'eneral y  el cam ino á Palamós; siendo los puntos mas 
interesantes d e  aquellas m ontañas, Santa Coloma 
(4 .8 1 4  hab.) ai S. de Gerona y  á espaldas del na
cim iento dei O n y a , y  al E . La Bisbal (4 ,3 9 3  hab.) 
que com unica al frente con  todo el ba jo  T er y  por 
i’otaguardia con  los puertos marítim os d e  Palamós 
■2.043 hab.) San Feliu d e  Guix.óls (6 ,5 1 5  h a b .;, Tos- 
sa (2 ,0 0 6  h a b .), L loret d e  Mar (4 ,1 7 0  h ab .) y  Bla- 
nes (5 ,8 8 8  hab.) qu e  puede decirse corresponden  á 
la línea del Tordera.

En estos m ontes Gabarras se situó e l general Bia- 
ke en 1809  para socorrer á Gerona, y  am enazando 
desde ellos una batalla cu brió  la entrada d e  un con 
v o y  d e  víveres y  tropa que form ado cautelosamente 
en O lot, condu jo  e l general don  E nrique O’ DonneU 
con  toda felicidad á la p la za , y  en e llos  ganó tam- 
l)ien este m ism o con el título d e  con d e  de  La Bisbal, 
una victoria im portante sobre los franceses, cogient- 
do  prisionero al general Sclievartz, 6 0  oficiales, 1 ,2 0 0  
individuos d e  tropa y  17 piezas de artillería, m ien
tras dos tenientes suyos se apoderaban d e  las forti
ficaciones de Palamós y  San Feliu de  Guixóls.

Cl.'E>’C\ DEL LLOBREGAT, CON LAS DEL TORDERA, BESOS V 
FRANCOLl.

Asi com o en  la cuen ca  general del EÍ>ro se com 
prenden las parciales de otros rios con  curso inde



pendiente del de  aquél, asi la cuenca del Llobregat 
tiene á E . y  O. otras secundarias que hallándose em 
bebidas en la d e  este rio  pueden , sin em bargo, co n 
siderarse aisladamente por sus condiciones especia 
les y  curso d e  sus aguas; p o r  lo  que seguirem os en 
esta región e l órden  m ismo que en la general de  la 
\ertiente oriental, consigu iendo asi com pleta arm o
nía y  facilidad en  el estudio.

Forman la cuenca d e l Llobregat los m ontes que 
se  ha d ich o  limitan p or  el S. la del T er desd e  la 
sierra de Cadi al cabo Bagur, y  los de aquella misma 
sierra que prolongándose al 0 .  hasta el estrecho lla
mado de  los Tres Ponts porque corre  encerrado el 
Segre, continúa señalando ios lím ites superiores de 
las vertientes orientales de este rio  con  el nom bre de 
sierra de Com pte hasta la d e  Prades donde se d iv ide 
en varios ramales que se dilatan al E . hasta el L lo
bregat, al S. hasta el M editerráneo y  al O. á la orilla 
izquierda del E bro desde la confluencia del Segn* 
hasta su desem bocadura en  el mar. El estribo qu<̂  
separa la cuenca del Llobregat de  la del Ter tiene sus 
vertientes occidentales sumamente estensas y  a cc i
dentadas form ando algimas de  sus ram ificaciones dos 
de  esas regiones independientes que nos hem os pro- 
jMiesto describ ir separadam ente, las del T ordera y  
del Besós.

El M onseny que es el m onte mas considerable dei 
jstr ibo  m encionado y  cuya  altura es de  1 ,7 0 0  m e - 
tr(^ en el MatagalJs, punto culm inante de su  cresta



que se dilata de N. á S ., esparce hácia todos lados 
ramales abruptos. Los m eridionales se estienden á la 
parte oriental hasta el cabo Bagur y  por la o ccid en 
tal hasta la m ontaña d e  M onjujch en Barcelona* y  en 
ellos tienen su origen  el Tordera y  e l Besos separa
dos p or  otro ramal qu e  despues de seguir la d irec
ción  al S. hasta el Coll y  desfiladero d e  Trenta Pasos 
(ji;e com unica las d os cu en ca s , se esparce paralela
m ente á la costa entre la desem bocadura d e  am bos 
rios con  el nom bre d e  Sierra d e  Nuestra Señora de 
C orredò.

E l Tordera nace en u no de  los sitios mas eleva
d os del M onseny y  d irigiéndose prim ero al S. por 
Palau-Tordera hasta San Geloni (2 ,3 4 7  hab:) cam 
bia al E . hasta Hostalrich (1 ,37 7  hab.) y  d e  nue
vo al S. para term inar ju n to  á Malgrat (3 ,2 8 7  hab.) 
trás im  curso d e  40  kil. Sus afluentes d e  la iz
qu ierda tienen origen  en el m ism o M onseny y  el 
Santa C olom a, que es el mas con s id era b le , nace 
Junto á San H ilario , en donde la cordillera bifurca 
al E ., hácia el cabo Bagur, y  se une al Tordera por 
ba jo  d e  Hostalrich. A  su derecha afluyen solo ar
royos insignificantes p or  la proxim idad y  poca es
tension de la sierra d e  Nuestra Señora d e  Corredò.

E l Besós se forma de las aguas d e  las vertientes 
occidentales del M onseny y  m eridionales del Puig- 
Graciós y  corre  por el Congort para unirse á otros 
riachuelos com o el T en es , que baña á Riells y  L li- 
sá Í4 0 4  h a b .}, el Caldas que baja d e  San Feliu



de Godinas por Caldas (6 3 1  h a b .) ,  el Ripollet 
que de San Llorens pasando despues cerca  d e  Sa- 
badell (1 3 ,9 4 5  h a b ,) .  Estos rios descienden  pa 
ralelamente hácia el Besos p or  su derecha com o 
por su izquierda viene á unírsele en M ontmaló el 
M ojent de  la divisoria con  el Tordera en Nuestra 
Señora d e  C orredò. E nriquecido con  las aguas d e  to
dos estos afluen tes, aunque no p e re n n e s , encierra 
el Besós su curso en un angosto defiladero llam ado 
de Moneada y  despues de salvarlo corre  á deposi
tarlas en e l mar al N E . d e  Barcelona á los 6 0  k i
lóm etros d e  su nacim iento.

La cuen ca  del Besós es lo qu e  generalm ente se 
llama El V allés, com arca que desde las faldas del 
M onseny, y  aun ocupando una pequeña parte del 
valle del Tordera por San Geloni, se estiende hasta el 
Llobregat entre el Puig-G raciós y  Nuestra Señora de 
Corredo, presentando e l aspecto de una llanura con  
varias ondulaciones que van dilatándose cubiertas de 
arboledas y  cultivos fertilizados p or  los riachuelos de 
que se ha hecho m en ción , para lo que hay construi
das algunas acequias que se surten d e  sus aguas, asi 
com o del Besós arranca una, cerca d e  M oneada, que 
riega el llano de Barcelona.

Sin em b argo , existen desfiladeros im portantes en 
aquellos v a lle s , y  lo  es m ucho el llam ado del Con- 
g ost, por e l que corre el cam ino de V ich  q u e  se  diri
ge  á Barcelona por Aiguafreda (638 h a b .) ,  la Garri
da (1 ,5 1 8  h ab .), Granollers (4 ,6 3 2  hab.) y  M onea-



(Ia (1 ,34 1  h ab .), siendo su tránsito entre Aiguafreda 
y  la Garriga sumamente peligroso por ser el estrecho 
asperísim o y  d e  rocas.

Esta com unicación  es m u y  interesante p or  unir la 
cuenca del Ter á la del L lobregat, lejos d e  Gerona y  
H ostalrich, aun cuando o frecien do obstácu los pode
rosos en Centellas y  el C on gost; pero  lo qu e  consti
tuye la m ayor im portancia del Besós en  unión  con el 
T ordera es la carretera de  Francia que recorro las 
orillas d e  am bos r io s , y  se une al cam ino d e  Vich en 
Montmaló por ba jo  d e  Granollers.

Esta carretera que se separa d e  la general que 
h oy  com unm ente se transita en la divisoria entre Ter 
y  T o rd e ra , en  el punto llamado la Creu de  la Má, 
cerca  d e  G erona, se d irige á la capital del Principado 
por  H ostalrich , San C e lon i, L linás, M ontmaló y  Mon
eada. A bandonado hasta h oy  este cam ino para el 
tránsito ord in ario , es  d e  grande interés p or  las c o n 
dicion es p oco  militares del d é la  costa , falto d e  puen
tes y  encerrado desde Malgrat hasta Mataró entre el 
mar y  la série d e  colinas qu e  constituye la sierra de 
Nuestra Señora d e  Corredó que lo dom inan p or  la 
derech a , con  especialidad d e  Calella á C a n et, donde 
se halla construido entre un escarpado d e  piedra 
com o á p ico  y  un precip icio  horrible cu y o  fondo es 
el M editerráneo. P or eso en  las operacion es de la 
£»uerra deben  usarse am bos cam inos com binadam en
t e ,  protegiendo las tropas que recorran el de  Hostal- 
n ch  el material y  trasportes qu e  deben  conducirse



por el d e  la c o s ta , mas cóm od o  p or  el estado d e  su 
caja.

El mariscal Gouvion Saint-Cyr en 1808  , al acu 
dir en auxilio d e  Barcelona bloqueada p or  los espa
ñoles y  en peligro inm inente de caer en su pod er , 
hizo su tránsito por el cam ino de  H ostalrich. Des
truida R osas , sin lo que nunca quiso avanzar á la ca
pital á pesar d e  las reiteradas y  aprem iantes órdenes 
del em perador é instancias d e  D uhesm e, se adelantó 
á la Imea del Fluviá que ya ocupaba R eille, y  haciendo 
una dem ostración falsa sobre Gerona y  m andando á 
aquel general repitiera otras para llamar la atención 
de los españoles hácia aquella plaza , se d irig ió á La 
Bisbal con  1 6 ,0 0 0  h om bres, sin artillería q u e  no 
podía trasportar. De La Bisbal pasó á Palam ós y  V i- 
dreras, sufriendo e l fuego d e  algunas cañ oneras in
glesas apostadas en la c o s ta , pero  burlando la v igi
lancia de  nuestros com patriotas ocupados en cu b rir  á 
Gerona. De Vidreras con d u jo  sus tr o p is a l cam ino de 
H ostalrich , sabedor d e  los peligros que ofrecía el de 
la co s ta , y  dando un co rto  rodeo  á aquella fortale
za , d e  la que aun le llegaron algunos d isparos, batió 
al general V ives en Cardedeu el 15  de d iciem bre, 
pudiendo llegar asi y  sin otro  obstácu lo á Barcelona.

Si en v ez  de acudir el general español con  1 5 ,0 0 0  
h om b res , d e  los que una gran p a rte , p or  ser d e  v o 
luntarios del p a is , carecia  d e  la solidez necesaria 
|)ara resistir á tropas táh aguerridas con  tan esper
to capitan , hubiese llevado todas las qu e  ocupaban el



L lobregat, es de  presum ir que Gouvion Saint-C yr 
hubiera sido derrotado en los desfiladeros del T orde
ra , teniendo á su espalda las plazas d e  Hostalrich y  
Gerona y  las montañas que acababa d e  salvar o cu 
padas p or  sus enem igos, desengañados d e  las d em os
traciones d e  Reille y  acudiendo ya al trance d e  Car- 
dedeu . No se h izo asi, y  se perdió la ocasion d e  otra 
victoria com o la de  Bailen.

Aquel suceso y  otros d^ la misma ín dole  dem ues
tran la importancia del cam ino de Hostalrich y  las di
ficultades del d e  la costa . No d e ja , sin e m b a rg o , de 
presentarlas y  m uy graves el prim ero , asi p or  la si
tuación de aquella fortaleza que evita e l paso de la 
artillería sin ím probo trabajo, ppr hallarse encerrado 
entre las faldas del M onseny y  las d e  la sierra de 
Nuestra Señora d e  Corredò que se unen en  Cardedeu 
y  L linás, posicion  m u y ventajosa cubierta en  gene
ral d e  bosqu es, com o por tener despues que salvar 
el desfiladero d e  Moneada al entrar e l Besós en el 
llano d e  Barcelona. Esta via adquirirá también en 
adelante un interés grande » pues que sigue la misma 
d irección  próxim am ente el ferro-carril d e  Granollers, 
<¡ue tal vez se una en  Santa Coloma al qu e  por la 
co s ta se  dirija á Francia ó  vaya p or  V ich  á esple
tar las famosas minas d e  San Juan d e  las Abadesas.

Barcelona, cuya  im portancia no necesitam os en
carecer , pues que está en la concien cia  d e  to d o s , se 
halla situada en  la cuen ca  del B esós, cuyas aguas 
fertilizan su amenísima cam piña cubierta d e  aldeas.



(le casas d e  recreo y  de  establecim ientos d e  indus
tria. La num erosa poblacion que encierra (1 8 3 ,7 8 7  
h a b .), ei carácter de los m oradores, su indus
tria sin rival en  E spaña, el anchuroso puerto lleno 
de bu qu es, y  lo m uy respetable d é la s  fortififtc io - 
n e s , hacen d e  Barcelona la ciudad  mas im portante 
bajo el punto de  vista m ilitar, com o lo es bajo el co 
m ercial. El satisfacer á este ha causado la dem olición  
reciente d e  las murallas del cuerpo  d é la  p laza; pero  
es d e  esperar se ocurrirá á las necesidades de  la p o 
b lacion , pero  sin descuidar los intereses d e  su d e 
fensa , aum entando en cuanto sea posible sus recu r
sos militares para hacer d e  la capital de l P rincipado 
un baluarte inespugnable que detenga la invasión 
francesa por Cataluña.

En com unicación  con  las plazas todas qu e  prote
gen 6l P rin cip a do , puede ayudar á su mantenim ien
to con  los grandes recursos d e  tropas, material y  v í
veres d e  qu e  ha d e  servir siem pre com o de depósito 
general de  aquella frontera. Si á estas condiciones 
generales se añade el valor que á las mismas da  el 
sistema d e  ferro-carriles d e  qu e  es centro y  base 
B arcelona, en  dirección  d e  las mismas im portantes 
líneas radiales que h oy  sirven d e  com unicaciones or
dinarias p or  la costa y  el in terior, notarem os e l d es
arrollo gigantesco que llegarán á tom ar alli los inte
reses d e  toda índole y  sobre tod o  los militares.

La costa entre el cabo  Bagur y  el Tordera es en 
general áspera com o marcada por las descendencias



de loïî m ontes G abarras, cu y os  ramales dejan  entre 
sí algunas ca la s , siendo las mas im portantes la de 
P alam ós, fortaleza destruida p or  los fran ceses, con  
un puerto m uy ülil p or  su situación frente á La Ris- 
b a l; la de  San Feliu de G uixols , cuyas antiguas for- 
lifícacion es fueron también echadas p or  tierra en la 
misma época qu e  la d e  Palamós y  el fondeadero do 
R Ianes, defendido p o r  baterías convenientem ente si
tuadas. Desde e l T o r d e ra , si al p rin cip io  es baja lu e- 
ÎÎO se  accidenta la costa en las vertientes m eridiona
les d e  Nuestra Señora d e  C o rre d ò , qu e  atraviesa el 
cam ino d e  la costa con  las con d icion es qu e  le hem os 
señalado hasta A renys d e  M ar, desde cuya  playa va 
presentándose en general ba ja , cubierta d e  pintores
cas y  ricas p o b la c io n e s , llamándosele m etafórica
m ente e l invernáculo d e  Cataluña por lo  suave del 
('lima qu e en ella se d isfru ta , a b riga d a , com o está, 
d e  los nortes p or  la m encionada sierra.

El Llobregat nace ju n to  á Castellar d e  Nuch en 
una granja llamada e l H ospitalet, al p ie d e  la sierra 
d e  C ad i, entre el Coll d e  Jou y  el d e  Tosas p or  los 
qu e  com unican las dos regiones del Segre y  Llobregat. 
Este rio cruza la provincia  toda d e  Barcelona de  NE. 
á S E . ,  pasando por la Pobla d e  L illet, Baells, P e - 
d re t , O vio ls, G ironella , P u igre ig , B a lseren y, Se
llent, Cabrianas, N avarclés, V ilom ara, Castelhell, 
M onistrol, Martorell y  Molins d e  R e y , pueblos en 
qu e hay puentes qu e  facilitan su p a so , siendo el mas 
í'spacioso y  mas notable el del ú lt im o , asi por su



construcción y  tránsito com o p or  los sucesos que ha 
])resenciado.

En su curso superior el L lohregat corre en ca jo 
nado y  escaso d e  aguas entre ásperas montanas que 
van separando los varios afluentes que descienden 
de los dos estribos principales qu e  forman la cu en 
c a , ofreciendo un gran interés m ilitar; el C arde- 
ner, que pasa p or  Cardona (4 ,6 6 0  h a b .) , y  Manresa 
(15 ,2 64  hab-.), y  del que antes un subafluente, e l R io  
N egro, baña á Solsona (2 .67 1  h ab .), y  la N o y a , quo 
naciendo com o el Cardener en  la divisoria con  el Se
g r e , baja á unirse a! Llobregat ju n to  á Martorell 
(4 ,1 3 6  h a b ) , despues d e  haber pasado por Igualada 
(1 4 ,0 0 0 h ab .), Capellades (3 ,0 6 6  h a b .) , y  San Sa- 
durní (2 ,7 7 2  hab.)

Separa estos dos afluentes e l estribo principal, 
cuyas vertientes occidentales determ inan los de! Se
gre y  E bro en su orilla izq u ierda , estribo q u e  desde 
el estrecho de  los Tres Ponts va  form ando un arco 
d e  c ír cu lo , en cuya concavidad nacen y  corren  al 
Segre los rios L lobregós y  S i ó , desprendiéndose de 
él p or  la parte opuesta un ramal en cuya  estrem idad 
se encuentra la montaña y  m onasterio de M onser- 
r a t , fragom  altura y venerado santuario, que fortalecidos 
y  convertidos en almacén han servido para desde ellos ali
mentar los españoles la-guerra , según espresion del se
ñ or Alcalá Galiano.

El mariscal Súchel en sus Memorias hace la d es - 
crip tion  d e  esta m ontaña: «E l Monserrat, d ice , p u n -



»to  importante com o posicion  presenta una configu - 
» ración de  las mas notables. A c o r ta  distancia de 
»B arcelon a , de Igualada y  de M anresa, dom ina las 
»principales com unicaciones y  alturas del centro de 
»Cataluña. Su masa im ponente es d e  d ifícil acceso: 
»está  bañada al E. p or  el Llobregat y  defendida de 
»todas partes por escarpados considerables hasta una 
»a ltu ra  m uy grande. En una meseta d e  poca  esten - 
»sion y  m uy e le v a d a , abierta hácia la pcrte  oriental, 
»está  situado el convento d e  Nuestra S eñ ora , vasto 
vy  sólido edificio  que con  sus dependencias forma 
»una fortaleza en que pueden  defenderse m ucho tiem- 
» p o  y  con  ventaja algunas tropas bien provistas de 
»v íveres y  m uniciones. Mas en lo a lto , en la región 
»d e  las nubes (1 ) ,  la cim a del m onte está en sierra 
»en  toda su lon g itu d , coronada d e  p icos  ó  rocas p i-  
»ram id a les, y  á manera d e  a g u ja s , á las que se ha- 
»llan  adosadas varias ermitas com o n idos de  go lon - 
»drinas. Las faldas y  el p ie , surcadas d e  barrancos, 
»están en m uchos sitios sin tierra y  sin vegetación, 
»descarnadas y  peladas, lo  cual da á la montaña un 
»asp ecto  estraño, y  ha hecho sea llamada esqueleto de 
»una montaña (2 ). La naturaleza del sitio y  la venera-

(1) La cumbre donde eslá la capilla de Nuestra Señora, se
parada del monasterio, alli donde se hallan las ermitas cons
truidas. unas en las concavidades de las peñas y otras en las mis
mas cimas, mide una altura de 1,237 metros sobre el nivel 
del mar.

(2) Madoz d ice : Mirada de lejos la montaña parece entera
mente desnuda y sin rastro do vegetación : mas con la proximi
dad va lomando un aspecto risueño; su parle baja es de tierra



»cion  que ofrece  en la opinion d e  aquellos pu eblos, 
»concurrian al aumento d e  su im portancia ; ademas 
»d e  que desde el princip io d e  la guerra habia sido 
»e leg id o  com o punto de ap oyo  p a ra les m ovim ientos 
«del ejército d e  Cataluña. Los m onges de  Monserrat 
»se  habian refugiado á M allorca, lleván d oselas r i- 
»quezas del m onasterio, y  habian sido reem plazados 
»en él p or  dos ó  tres mil soldados á las órdenes del 
»barón  de E róles. Este habia procurado su defensa 
»p or  m edio d e  atrincheram ientos en  la entrada m is - 
»m a del ed ific io , y  de  d os baterías con  cortaduras en 
»la roca á lo largo del cam ino qu e serpentea en su 
»descenso al N. d e  la m ontaña entre un escarpado 
» y  un precip icio  hasta cerca  de C asa-M asana: este 
»era  el cam ino d e  Igualada al c o n v e n to , y  solo por 
»aquel lado podia verificarse el ataque. L'n solo sen - 
»d e ro  áspero y  estrecho conducía  p or  la parto 
»del S. á la aldea de C o lbató , en el que se habia em - 
»p lazado una batería. E l cam ino d e  Monistrol habia 
»s id o  inutilizado con  cortad u ras, y  las vertientes 
»orientales hácia el L lobregat eran tan escarpadas y  
»tan abruptas que podían considerarse com o inac- 
»  ces ib les .»

La posicion  de Monserrat e s , e fectivam en te , la 
mas favorable para la defensa de Cataluña, no siendo 
plaza fu e rte , p or  su situación centra l, y  co m o  punto 
d e  unión d e  toda la región superior del P rincipado

fértil para trigo y vino, y doode no está cultivada crecen^ mil 
clases de árboles", arbustos y p lan tas.......e t c . , e tc .



p or  el alto L lobregat, com unicando fácilm ente con  el 
Segre y  T e r , punto del que puede lanzarse una 
fuerza sobre los cam inos d e  Aragón y  Valencia reti
rándose á él con  seguridad , asi com o á sus espaldas, 
peligrosas d e  visitar sin la espugnacion d e  la mon
taña.

La línea del L lobregat se halla apoyada en las for
talezas de Cardona y  Barcelona , la prim era en  la re
gión  superior y  en ia in ferior la seg u n d a ; aquella, 
aunque pequeña, fuerte y  cubriendo las avenidas del 
I’ irineo por la Cerdaña, y  B arcelona, deteniendo al 
en em igo en cualquiera núm ero que venga al pie de 
sus m uros.

Existían también antes la plaza de  Berga y  el 
(^astillo de Solsona, mas avanzadas hácia Francia, con 
las qu e  y  en com binación  con  las anteriorm ente m en
cion ad as, quedüba cu b ierto  todo el L lobregat; pero 
la primera fué dem olida en  1811 para no llam arla 
atención hácia la alta m ontaña, y  si bien com o la otra 
se ha visto fortificada en  ia guerra c iv i l , hoy  se ha
llan am bas casi com pletam ente abandonadas á pesar 
d e  su situación militar.

Nada demuestra m ejor la im portancia d e  esta lí
nea qu e la circunstancia de  haber sido teatro di‘ 
operaciones en todas las gu«rras cu ya  acción  hava 
llegado al Principado. El servir de paso preciso para 
1‘ontinuar desde Barcelona la invasión d e  la Penínsu
la por el litoral del M editerráneo ó  hácia el inLenor. 
(la m otivo al interés qu e  inspiran la línea en general
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y  el puente d e  Molins de R ey  en que se separan los 
cam inos que siguen ambas d ireccion es. Molins de 
R e y , don de ios españoles tuvieron  un cam po atrin
cherado durante m ucho tiem po en  la guerra d e  1a In
dependencia , fué objeto d e  repetidos ataques d e  una 
parte y  otra d e  las beligerantes, com o no podia  m e
nos de su ced er , o cu p a n d o , una posicion  m edia en 
tre el M editerráneo y * M o n se rra t , poseyen d o un 
puente sólido  en el curso d e  un rio invadeable ya , 
y  s ie n d o , p o r  f in , punto d e  unión de dos (co
m unicaciones im portantes. Los franceses ocu pa
ron varias veces el pu eblo  y  el p u e n te , pero n o  lo
graron tener espedito y  asegurado com pletam ente su 
p a so , hasta que apoderándose el e jército  d e  Aragón 
de la plaza d e  Tarragona , y  despues d e  Monserrat, 
fué dueño del Llobregat y  pu do establecer sólida
mente sus com unicaciones.

Condiciones sem ejantes á las qu e  presenta la l í 
nea del Llobregat hácia las vertientes occidentales 
de la cu en ca , o frece respeto á las orientales; esto es, 
contra un enem igo proceden te dei interior d e  la Pe
nínsula. E jem plo d e  ello  tenem os en la cam paña de 
1711 en qu e el general Starem berg apoyado en las 
plazas d e  Tarragona y  Cardona en sus alas y  p or  su 
centro en  Monserrat contuvo al insigne V endóm e que 
dirigia los ejércitos d e  Felipe V en las orillas de l rio 
d e  Prats del R ey , cu y o  tránsito fué ob jeto  d e  una 
lucha constante d e  tres m ^ e s . Vendóm e h izo  sitiar 
á  Cardona « y  él que, según el caballero de Bellcrive,



»ayudante suyo y  testigo narrador d e  aquella cam - 
»pan a , n o  habia atacado plaza que no tomara ni dado 
»batalla o  com bate en que no venciera, tu vo que sufrir 
»ei qu e  se levantara aquel a s e d io , abandonando una 
»em presa de tanta im portancia que hubiera decid ido 
ndo la suerte de Cataluña y  obligado á Starem berg á 
»acogerse á la plaza d e  Barcelona.» Aquel descalabro 
que le costó m ucha gente y  la necesidad d e  acudir á 
(tardona para librar á los sitiadores del aprieto en 
que los tenian los som atenes, le decid ió  á levantar el 
cam po en diciem bre perdidas las esperanzas de for
zar una línea qu e defendían localidades tan formi
dables.

H em os d icho que en el puente de M olins d e  R ey  
se separan los dos cam inos principales del litoral y  
del interior; el prim ero para Tarragona y  Tortosa , y  
el segundo para Cervera y  Lérida. A quél gana las 
cum bres de los últim os ramales que term inando in 
m ediatamente en el M editerráneo limitan las vertien
tes al Llobregat en el Coll de Ordal y  el d e  Lérida 
sube pasado Martorell por una d e  las ram ificaciones 
m eridionales de  Monserrat hasta el alto [del Bruch. 
don d e  se separa la carretera de  Manresa, y  desde alli 
desciende á Igualada (1 4 ,0 0 0  hab.) para ganar en 
llostalets, p o c o ,antes d e  Cervera, la div isoria entre 
el L lobregat y  el Segre. Para ir á Tarragona habia 
antes y  aun existe un cam ino que desde Martorell r e 
m ontaba el Nova hasta San Sadurní para unirse, des
pues de recorrer escabrosos desfiladeros, al otro  que



[iasa por el Ordal y  desde Villafranca segu ir ju n tos  á 
Vendrell, Altafulla y  Tarragona.

Los cam inos d e  Manresa á los principales pun
tos d e  la m ontana com o C ardona , S o lson a , Berga 
y  á los del Segre son  difícilisim os é  intransitables 
con  artillería, escepto e l p r im e ro , recientem ente 
co n s tru id o , habiéndose con du cid o  por C ervera , y  
con  ím probo trabajo, las piezas que existen en  las 
fortalezas y  las que han serv ido  para los sitios que 
han sufrido las mismas. Las orillas del Cardener que 
corre  lam iendo las faldas d e l em pinado m onte en  que 
asienta ei castillo de  Cardona y  las de  los próxim os 
donde se produ ce  la sal gem a q u e  tanto renom bre 
da á aquella poblacion , son  estrem adam ente ásperas, 
asi que generalm ente se prefería ei tránsito desde 
Cervera antes d e  ia construcción  dei nuevo cam ino. 
Desde Cardona hay dos cam inos á Solsona, y  se  debe  
seguir el llam ado del M ilagro para evitar e i desfila
d e ro  de  Clariana. Las com unicaciones de  am bos pun - 
tos y  d e  Berga con  la Seo d e  Urgei y  Puigcerdá son 
m uy co n o c id a s ; pero no p or  eso dejan d e  ser  d i-  
ficih'simas, pu es ios estríi>08 que separan las dos 
cu en ca s , aun  cuando por alli tengan el n om bre de 
Bajos P ir in e o s , son sum am ente escarpados y  ios pa
sos , d e  los qu e  ios mas notables s o n , ei Coll de 
Moruns (de los Piteus) y  e l d e  J o u , m uy difíciles 
por la clase d el cam ino y  naturaleza del terreno  en 
qu e se hallan, asi com o p o r  la circunstancia d e  te 
nerse qu e  observar los otros varios qu e  hay á sus



flancos ó  en  puntos mas elevados de la misma sierra.
Existen cam inos d e  Manresa y  Berga á Vich y  

R ipoll com unicando con  la cuenca d el L lobregat al 
d e l T er; pero aun cuando desde hace p o c o  son car- 
re le ros , son sin em bargo de  tránsito m u y  penoso por 
e l terreno que cruzan .

La sierra de  Prades, estrem o m eridional del es
tribo q u e  arrancando de l Pirineo con  el nom bre d e  
sierra d e  Cadi va  separando las aguas del Segre d e  
las del Llobregat, se esparce, según ya  hem os d ich o, 
en  varias ram iñcaciones. Una de  ellas se d irige al E . 
form ando las vertientes al Noya y  al L lobregat hasta 
la desem bocadura d e  este ú ltim o, y  es la que cruzan 
los  d o s  cam inos de  Tarragona que se  unen en Vi
lla franca, siendo e l Coll d e  Ordal e l punto mas 
interesante en el tránsito del próxim o á la costa. 
Otra ram ificación va al S . y  termina ya  en el E bro 
ju n to  á T ortosa , pero subd ivid ién dose en su curso 
en  varios rainales que descienden  al m ar, de  los que 
e l  mas occid en ta l, que está cru zado p or  la carretera 
d e  Valencia en el Coll d e  Balaguer, form a el estre
m o  septentrional d e l golfo  de Sen Jorge.

Entre am bas ram ificaciones señaladas existen 
otras varias n o  tan im portantes, separando los cu r 
so s  d e  aguas que paralelam ente descien den  al Medi
terrán eo , d e  los q u e  so lo  el del rio  F rancolí m erece 
m ención  especial y  detallada en  una descripción  mi
litar , mas que p or  su  caudal y  obstácu los qu e  pueda 
o p o n e r  en  su p a so , p or  la circunstancia d e  hallarse



e n  su desem bocadura la plaza tie  Tarragona y  re
montar su corriente el cam ino á Lérida , com unica
ción  directa entre am bas plazas.

El rio  F o ix , que señala el lím ite oriental d e  la 
provincia  d e  Tarragcma con  la d e  B arcelona, nace 
cerca d e  FontruLñ y  -desagua ju n to  á Cubellas, des
pues d e  haber bañado una parte d el territorio d e  V i- 
llafranca d e  Panadés (6 ,2 8 4  h a b .) ,  y  otros varios 
pu eblos m en os considerables. Form an su pequeña 
cuenca d o s  ramales desprendidos d e  los m ontes de 
M ontagut, d e  los que tam bién desciende e l torrente 
<ie Mointagut que pasa p or  Vendrell (5 ,1 1 6  h a b . ) , y  
e l rio  Gayá qu e corre d e  N. á S. com o tod os los de 
esta vertiente entre un estribo d el m ism o >k>ntagut 
qu e  se prolonga por M ontmell y  el Coll d e  Monterri 
hasta Altafulla (1 ,0 5 0  h a b .), y  o tro  que se despren de 
de  la sierra d e  Prades y  le separa d el F rancolí.

El F rancolí nace al N. d e  la EspHiga en  lugar v e 
cino al antiguo y  célebre m onasterio de l P o b le t , ú l
tima m orada d e  algunos reyes d e  A ra g ón ;  pasa cir
cu yen d o una gran parte d e  la villa d e  M ontblanc 
(4 ,6 5 6  h a b . ) , y  dirig iéndose desde alli al S . cruza el 
cam po d e  Tarragcma, n o  l^ o s  d e  cu ya  plaza da sus 
aguas al M editerráneo tras un curso de  7 8  kil. El 
terreno en qn e se hallan sus fuentes es áspero * com o 
form ado p o r  e l estribo principal ó  sierra d e  Prades 
y  la d e  R o ja ls , que es h  qu e  causa p or  su  d irección  
ia del F rancolí prim ero al E . y  despues al S . desde 
M ontblanc; sierra en cu y o  arranque d e  la d e  Prades



nace el arroyo Milans, qu e  se  une á aquel un poco  
arriba d e  Espluga. P or ba jo  d e  M ontblanc, el Francolí 
recib e  e l A n gu era , qu e  se forma al N. d e  una p or - 
c ion  de  arroyos qu e  descienden  d e  las m ontañas de 
Tallat en  el estribo prin cipal, y  d e  las de,F orés,V all- 
v e r t ,  M ontbrió y  La C abra , que dan nacim iento al 
C ayá en sus faldas op u estas , m ontes qu e  forman la 
llamada Conca d e  Barberà atravesada p o r  el camino 
d e  Lérida. Entra lu ego e l F rancolí en  e l estrecho de 
L illa , áspero desfiladero entre la sierra d e  Rojals y  
e l Coll d e  L illa, m uy peligroso d e  transitar p o r  tro
p a s  aun cuando h o y  lo  recorra una carretera , la de 
R eus á M ontblanc. Pasa despues. ju n to  á Yalls 
(1 3 ,5 8 8  h a b .) , p or  un terreno suave y  entre orillas 
p o c o  accidentadas, d e  las qu e  la izquierda p or  don< 
d e  va la carretera al Coll d e  Lilla y  L é r id a , dom ina 
ventajosam ente la opuesta hasta Tarragona.

Esta p laza, h oy  en su m ayor parte derru ida , c iu 
dad  im portante desde laépoca d e la d om in a cion rom a 
n a , en q u e fu é  p rim ero capital d e  la Península y  des
pu es d e  una gran parte q u e  d e  ella tom ó e l nom bre 
d e  T arracon en se , se halla ventajosam ente situada en 
la orilla  de l m a r , en la qu e  m ejora cada dia un puer
to  d on d e  pueden  fondear em barcaciones 'de  gran 
porte y  calado. R odeada d e  un pais fértilísim o con 
pob lacion es de num eroso v e c in d a r io , ricas é in du s
triosas com o R e u s (2 8 ,1 7 1  h a b ,) , y  V a lls , y  en  c o 
m unicación  directa y  fácil con  T ortosa p or  el Coll de 
B a lagu er, con  Lérida p or  los d e  Lilla y  el Grau,



con C ardon a, Monserrat y  Barcelona p or  Villafranca 
y  el Ordal, o frece  el espectáculo d e  un cam po atrin
cherado y  depósito  general, desde el qu e  pu ede so s 
tenerse y  alimentar la guerra p o r  m ucho tiem po 
con grandes recursos y  seguridad.

Hemos señalado las d ireccion es que siguen los 
d os cam inos d e  Barcelona á T arragon a , una p o r  el 
Coll de  Ordal que h oy  es carretera usual, y  qu e  ge 
neralmente recorrían los franceses en la guerra de  la 
In d ep en d en cia , y  otra p or  los desfiladeros d e  Marto- 
rell y  San Sadurní, que forzó  en 1640  el m arqués de 
los Velez al ir á sujetar la sublevada capital d e l P rin
c ip ad o . El cam ino á Tortosa pasa por Vilaseca 
(3 ,41 3  h a b .) ,  al N. d e S a lo u , puerto á qu e  mas que 
sus buenas propiedades com o ta l, ha dado im portancia 
la rivalidad d e  Reus y  Tarragona hasta la construcción  
del ferro-carril que une am bas c iu d ades ; d esd e  Vi
laseca sigue á Cambrils (2 ,1 4 0  h a b ,), y  lu ego  cru 
zando una p orcion  de a rroyos qu e  se desprenden  de 
las últimas descendencias d e  la sierra d e  Prades, va por 
la orilla de l mar hasta e l Coll de  Balaguer. Este paso 
es m uy interesante p or  ser ú n ico  para los e jércitos 
que sigan e l litoral con  artillería , p o r  lo qu e  existe 
en él un castillo , el d e  San F elipe, q u e  si tu v o  m e
d ios d e  defensa en épocas anteriores á la d e  la guerra 
d e  la In dep en d en cia , desde 1 8 1 1 , en que lo  vo la 
ron los in gleses, consiste en  unas ruinas m iserables. 
Desde a lli , y  por efecto  d e  lo ásp ero  del te r r e n o , se 
separa e l cam ino algún tanto de la  costa y  en  e l P e -



relió (2 ,6 0 0  h a b .) , d escien de al golfo  de  San Jorge 
para seguir á Am posta y  Tortosa en el E b ro .

No necesitam os encarecer la im portancia d e  esta 
v ia , aun cuando h oy  dia exista un cam ino d e  Reus 
á Mora por Falset, cam ino que en  otro  estado sirvió 
á Suchet para aprovisionar su  e jército  durante el si
tio d e  Tarragona, y  qu e  con  la n avegación  del E bro 
dará á Mora y  adquirirá para si gran interés. P or  el de 
la costa entró en Cataluña, com o ya  hem os dado á 
e n te n d e r , el marqués d e  los V elez, qu e  tom ó el cas
tillo d e  San F e lipe , á Cam brils, V ilaseca , Salou y  
T arragona, retirándose por el m ism o al ser batido al 
p ie  d e  los m uros d e  Barcelona; p or  él co n d u jo  Su
ch et la artillería con  que habia d e  espugnar á Tarra
gona , habiendo conquistado en la cam paña anterior 
y  com o por sorpresa aquel m ism o castillo , y  p or  él 
transitó en sus varias operacion es contra Valencia y  
al oponerse al desem barco d e  M urray en 1 8 1 3 .

El d e  Lérida es también d e  suma im portancia, 
especialm ente en operaciones ofensivas contra T ar
ragona , p or  lo  qu e  se  hace necesaria una observa
c ión  m u y esm erada al paso de  la divisoria en  el Co4l 
de l Grau ó  de Vinaixa, y  sobre tod o  al d e  Lillà, para 
cu ya  defensa hay que atender á la de l estrecho 
ó  desfiladero inm ediato del m ism o nom bre por 
e l q u e  se podria en vo lv er  aquella p osicion . Por este 
cam ino llevó  Suchet desde  Lérida las tro p a s , m ien
tras p o r  el Coll d e  Balaguer m andó la artillería á Tar
ragona y  p o r  Falset los v ív e re s , y  m ientras p or  el



Ordal y  Villafranca le llegaban las fuerzas del ejército 
d e  Cataluña que fueron agregadas al su yo  para el si
tio d e  aquella plaza y  cam panas sucesivas.

H em os llegado á la orilla izquierda del E b ro , y  de* 
bem os, de  consiguiente, princip iar ia d escr ip ción  de 
este río tai cuai lo requiere la inmensa im portancia 
suya en  la guerra . Pero co m o  esta depen de en  parte 
de  la que p o r  sí tengan los  afluentes su yos y  las com u 
nicaciones que á él sed irijan , qu e  en su m ayor parte, 
com o casi siem pre su cede, recorren  los valles en que 
aquellos tienen su c u r s o , tendrem os qu e segu ir  o b 
servando las propiedades d e  cada u no d e  ellos, d e  la 
misma m anera que lo liem os hech o hasta aqui de  
cada uno d e  los ríos mas interesantes q u e , aun con  
independencia m ùtua, hem os encontrado en las lí> 
neas estratégicas.

Asi vem os que se presenta com o una d e  las de 
m ayor interés ia del S eg re , p or  e je m p lo , río  qu e  ha 
representado desde los prim eros tiem pos un papel 
m u y  im portante en nuestras luchas, y  darem os por 
tanto d e é i  una descripción  detallada, p or  mas que 
tributario d e  otro  curso superior deba subordinarse 
á cuanto le  ligue com binadam ente á él en las opera-' 
ciones militares.

Bien hubiéram os qu erido  hacerla antes para asi 
conclu ir nuestras otiservaciones respecto al P rinci
pado ca ta la n , que p or  su situación y  dem as co n d i
ciones m ilitares, m e r e c e , y  tendrá a u n , una resena 
especial que sirva de com plem ento á cuanto y a  va



esp u esto ; pero e l d e s e o , y  aun n ecesidad  lóg ica , de  
n o  turbar en este trabajo e l órden  señalado p or  la 
naturaleza, nos m ueven á dejarla para cu a n d o  d es
crito  el Segre lleguem os á los lím ites d e  aquel vasto 
territorio.

CURSO DBL RIO IBRO.

Nace el E b ro  en  F o n tib re , á 5  k il. de  R einosa, en 
las faldas m eridionales d e  los Pirineos Cantábricos, 
al E . d e  los páram os d on d e  tiene su origen  el sistema 
ib érico , cuyas vertientes orientales form an, según ya  
se ha d ic h o , la cuen ca  de  aquel rio  p o r  su orilla d e 
rech a . Manan sus aguas d e  fuentes tan abundantes, 
qu e  y a  en Reinosa ha sido  necesaria la construcción  
d e  un  m agnífico puente para hacer cóm od o  el trán
sito en  la c a r r e r a  general qu e  d e  Valladolid se diri
g e  á Santander. Las m ontañas, p or  m ejor  decir , pá
ram os, en  qu e  tiene su nacim iento son elevadísim as, 
y  se  hallan cubiertas d e  n iove una gran  parte del 
a ñ o , y  los ramales destacados d e  ellas qu e  en cier
ran los prim eros y  ex iguos afluentes de l E b ro , son  
naturalm ente á sp e ro s , y  com o a q u ellas, cubiertos 
en  parte d e  bosqu es y  d e  rocas. C o r re , p or  lo  m is
m o , rápido y  torrentoso al p r in cip io , enriquecién
d ose  con  la.s aguas d e  am bas vertientes en  un le 
c h o  an gosto , si bien  n o  tan profu n d o q u e  n o  pueda



atravesarse p or  todas pa rtes, alii d on d e  lo  abrupto 
d e  las orítias n o  las haga inaccesibles.

Por ba jo de  Reinosa recib e  e l rio  Ijarilla, que 
desciende d e  la cordillera Ib é r ica ; pasa lu ego por 
E la n o , d on d e  se le une el V irg a , riachuelo que le 
hace cam biar al S. la d irección  oriental que hasta alli 
l le v a , si bien  es  por p o c o  trecho p or  estorbarlo una 
serie d e  colinas procedentes d e  la Ibérica qu e  le obli* 
ga á dirigirse al E . d e  nuevo desde C u b illo , don de 
se le u ne p o r  su  derecha el rio  M ardancha qu e baja 
d e  Segura. A brese paso desde alli p or  un valle bas
tante e sp a c io so , dejando á su  derecha un gran nú
m ero de  pueblos que también riega el rio  R u dron , 
prim er afluente considerable, pueblos unidos p or  un 
cam ino lateral que v iene desde Reinosa recorriendo 
las orillas d e l E b ro , y  qu e  en  San Martin d e  Linares 
pasa á la izquierda para reunirse en  la Venta de 
Afuera á la carretera general de  B ú laos á Santander.

Entra alli el E bro en  una angostura áspera d e  
roca s , encerrándose entre dos fuertes estribos, u n o  
procedente d e  los páram os de  la Ib érica , el que for
ma la cu en ca  del Rudron p or  su orilla d e re ch a , que 
estendiéndose hácia e l N. obliga  á seguir esta misma 
d irección  al r io ,  y  otro  la sierra de T esla , paralela 
al P irin eo , y  qu e  cortan las aguas del E b ro , diri
g iéndose al S . hasta Puente^Arenas, en  qu e  v u e l' 
ven  á su rum bo general al N. E . P or esta angostu
ra , que suelen llamar e l estrecho d e  Valdenoceda, 
sube la corriente del E bro la carretera m encionada,



que lo atraviesa en  el puente del mismo lugar ¿  )a 
salida d e l d esfilad ero , y  va  tocando la orilla izquier
da hasta la Venta d e  A fu era , separándose d e  ella 
p o co  despues y  ju n io  á Encinillas el cam ino á 
Bilbao.

D espéjase d e  n uevo  el v a lle , qu e  aparece lleno 
d e  pueblecillos, especialn>ente en  la orilla izquierda, 
p or  don d e  se  separa d e  la sierra d e  Tesla para re
c ib ir  las aguas del r io  O ca, ya  unido al O m ino, que 
d esde Bribiesca, y  antes desde la divisoria g e n m l  que 
m arca la cordillera Ibérica  en  Montes d e  O ca, viene 
atravesando el confuso laberinto d e  montañas q u efor- 
man las vertientes septentrionales d e  las d e  Burgos. 
V uelve alli á entrar en  otro desfilad ero, form ado por 
€ l estrem o meridional d e  la sierra de Tesla y  el estri
b o  de  los m ontes d e  Burgos entre Oña y  Frías, recor
riéndolo todo hasta T rasp aderne, don de con flu ye  por 
la izquierda el rio  N ela , qu e  v iw ie d e  las cum bres 
del Pirineo bañando con  sus afluentes Espinosa y  Me
dina d e  Pom ar. Desde alli se ensancha otra vez el va
lle qu e  contiene un gran núm ero d e  p ob lacion es uni
das p or  el cam ino que liga las anteriorm ente citadas 
con  Puente-Larrá, para lo que tiene que separarse 
del E bro  desde Orbañana p o r  lo  m uy escabroso del 
terreno porque se in troduce el r io , v in ien do á él de 
n u evo  en la misma entrada d e  u no d e  los d os puen
tes qu e  hoy  com unican  sus orillas en  Puente-Larrá, 
en  cu ya  inm ediación abandona sus aguas e l Omecillo 
qu e  desciende d e  la cordillera Pirenàica y  valle de



Y aldegovia , u n id o al H ú m e d o , qu e  tiene su origen  
en Villalba d e  Losa v  pasa p or  Osma en  el cam ino d e  
Bilbao.

La corrien te  que frecuentem ente es hasta alli rá
pida é im petu osa , principia á mostrarse lenta y  tran
quila ya p or  la abundancia de  aguas q u e  ha adqu iri
d o  el r io , com o p or  deslizarse por terreno cada vez 
mas suave según  se va alejando d e  las cum bres-del 
Pirineo d on d e  tiene su nacim iento, y  d e  los p r im e
ros ramales en  que sus prim eros afluentes. Asi qu e  
si en  esta prim era parte de  su  cu rso  de  8 4  k ii. el 
E bro n o  presenta grandes dificultades para su paso, 
ya  en adelante su anchura y  su caudal las ofrecerán  
m a yores , bien  en cuanto á la necesidad d e  material 
para verifica rlo , ya  respecto  á la ventaja d e  un d e 
fensor tras d e  un foso tan respetable. Sin em bargo, 
aun encontrarem os num erosos vad os y  de dim ensio
nes considerables y  p iso  firm e.

Hasta Puente-Larrá hay construidos m uchos puen
tes para la com unicación  d e  am bas orillas del E b ro , 
de ios que hem os señalado algunos mas interesantes 
por su situación ú o b je to , no o frecien do im portancia 
militar la m ayor parte de  los dem as p o r  la facilidad 
casi constante d e  pasar el r io ;  p ero  en  adelante ire
m os observan do los que ex istan , porque d e  ellos no 
hay u no q u e  no la tenga y  grande en las op eracio 
nes d e  una guerra regular y  m etódica.

H em os d ich o  q u e  en Puente-Larrá hay d o s ; uno 
en la poblacion  misma y  otro conw  á un k ii. agua



abajo , sirviendo am bos de lazo de  continuidad d e  ia 
carretera que procedente d e  Bilbao v iene p or  las ori
llas del Nervion á Orduila, vence alli la cordillera Pi
renàica p or  la llamada Peña de Orduña y  bajando, 
despues, á la ribera del H úm edo y  d e l Om ecillo pasa 
el E bro y  va á reunirse é  la carretera general de 
Francia junto á Pancorbo.

Sigue el E bro d e  aquel punto á M iranda, com o 
ya  hem os indicado, con  tranquilo p ero  anchuroso 
cau dal, por un valle p o co  accidentado y  en que 
asientan algunos pueblecillos, la m ayor parte en  la ori
lla derecha en  que se halla e l de G uinicio q u e  da nom
b re  á un vado que pu eden  recorrer hasta los carros, 
pero  cuyas entrada y  salida son difíciles p or  la dom i
nación  d e  la orilla derecha y  lo  escarpado d e  ambas 
en  aquel punto. Asi com o los puentes d e  Puente-Lar- 
rá son  deleznables p or  haberse roto e l prim ero du
rante la guerra civ il y  hallarse habilitado con  alam
bres, y  ser el nuevo colgante, el de Miranda es sóli
d o  y  espacioso pu d ien d o ofrecer ráp id o y  seguro 
paso á  las tropas qu e  transiten la v ia  general d e  
Francia al interior de ia Península, y  sirv ien do, puede 
decirse , de punto d e  unión d e  cuantas com unicacio
nes afluyen en  las diferentes provincias Vascas á 
aquella general.

No nos detenem os á manifestar la im portancia 
qu e  dan á Miranda estas circunstancias y  otras d e  d i
ferente índole qu e  en  aquel punto con cu rre n , p or 
que deberá ser ob jeto  d e  observaciones especiales,



com o las de otras poblaciones d el E b r o , cu a n d o  d e s - 
’cribam os )as regiones entre los afluentes mas nota
bles de este rio .

De M iranda, á cuya inm ediación recibe e l E bro 
las aguas del (k o n c iilo , riachuelo que se abre paso  
en  P ancorbo p o r  la sierra d e  los  llam ados m ontes O ba- 
renes sigue el E bro á cortarla en las Conchas d e  Haro 
despues d e  haber recib ido p or  su izquierda el Zador- 
ra, rio qu e  d e  los Pirineos v iene por Vitoria á desem 
bocar  en  aquel punto. Pasadas las conchas, qu e  for
man un estrecho y  áspero desfiladero d e  rocas ele- 
vadisim as porqu e pasan el E b ro , y  por su orilla iz
quierda la carretera de  Vitoria á Haro y  pu eblos c o 
marcanos d e  la derecha, encuéntrase un gran puente 
donde el rio  hace una revuelta considerable prim ero 
á E . y  lu ego á 0 .  á causa d e  la d irección  d e  ios es
tribos d e  la sierra que acaba d e  salvar. En la entrada 
del puente v iene á unirse á la carretera otra q u e  ar
rancando d e  la d e  Vitoria á L ogroñ o p or  Peñacerra- 
da al p ie d e  los puertos d e  Recilla y  Pipaon pasa por 
Abalos, La Bastida y  Briñas, sigu ien do am bas juntas 
á Haro d on d e  llegan á  los 15* pasando por otro  puen
te el rio  T irón  ya  en las mismas puertas d e  la villa.

Sigue desd e  alU e l E bro su d irección  general aun 
cuando d a n d o  mil revueltas p or  un am enísim o y  an
churoso valle  lleno d e  pueblos m u y  considerables p or  
su  vecindario  y  su riqueza á que adem as d e  aquel 
rio contribuyen  no p ocos  riachuelos que descien 
den d e  la Ibérica co m o  el citado T irón p ro ce 



den te d e  la sierra d e  la Demanda; ei G lera ó  llera 
<ie la misma y  qu e  se u ne al anterior ya  cerca  de 
Haro para allí hacerlo a l E bro ; e l Najerilla d e  
los P icos d e  Urbion en  los  lím ites d e  la provincia  d e  
Ix)groño con la d e  Soria y  que desagua en  e l E bro 
en. Torre-M oníalvo y  otros arroyos qu e  se  despren 
den  d e  la sierra d e  Cam eros, u no d e  ios estribos de 
aquella cordillera. Estos son  afluentes d e  la derecha 
hasta L ogroñ o en  c u y o  espacio d e  94  k il. e l  E bro se 
presenta ya respetable y  si bien es vadeable  p or  va
rias partes, suelen los pasos ser peligrosos, especial
m ente en las tem poradas d e  lluv ias; facilitándose el 
ordinario d e  tráfico por los puentes d e  H aro, San Vi
cen te  d e  Sonsierra á 8  ó  9  k il, de aquella villa y  e l 
<le L ogroñ o p or  el que com unica la c iud ad  d e  este 
n om bre  con  las provincias Vascongadas y  d e  Navarra, 
asi com o por algunas barcas situadas en  puntos mas 
ó  m enos im portantes. P or su izquierda recib e  el Ebro 
algunos arroyos, p ero  escasos d e  aguas y  de  curso 
m uy lim itado p or  la proxim idad d e  la cordillera d e  
Cantabria en qu e tienen su o r ig e n , desem bocan do 
los  m as considerables en  E l C iego y  la Puebla.

D esde L ogroñ o , hasta don de p a rece  qu e  se  e s - 
tendia antiguam ente la n a v ega ción , corre  el E bro 
p or  e l m ism o vaile espacioso llam ado la R ioja, ya 
escaso  d e  vad os y  en riqueciéndose cad a  v ez  mas con  
las aguas d e  n u evos rios qu e  p o r  un  lado y  otro aflu
yen  á él y  qu e  le  traen un  caudal m a yor según se 
separan los lados del ángulo que ten iendo su  vértice .



co m o  se ha d ic h o , en las fuentes del E bro y  arran
q u e  de la cordillera Ibérica de  la d e  los Pirineos van 
form ando la vertiente oriental. P or la derecha entra 
e l Iregua qu e baja entre las sierras de Cam eros á la 
vecina ciudad  d e  L ogroño; el Leza que com o e l ante
rior  viene perpendicularm ente al E bro hasta A g on - 
cillo  don de con flu ye ; el Cidacos qu e  ju n to  á Calahor
ra y  el Alhama q u e  en la proxim idad d e  A lfaro v i
niendo d e  la sierra del A lm uerzo en Soria. T odos es
tos rios q u e  son  los principales d e  la derecha hasta 
Tudela ofrecen  poca  im portancia en las operaciones 
militares; pero  no asi el cam ino qu e atravesando el 
Ebro cerca  d e  Haro sigue d esd e  alli p or  las p o b la c io 
nes que hem os ido citando p o r  la misma orilla y  cuya 
d irección  seguirá también el ferro -carril p royecta d o  
d e  Miranda á Tudela.

En la orilla izquierda rinden  sus aguas también 
varios r ios, d e  los que algunos son mas considerables 
q u e  los q u e  en  la derech a , y  m uy d e  tom arse en 
cuenta en la guerra . E l valle al princip io se pre
senta p o c o  estenso p o r  la proxim idad d e  la sierra 
d e  T oloñ o  y  cordillera d e  Cantabria qu e  hinzan 
ram ales p o c o  considerables hácia el E bro recor
riendo su  orilla izquierda paralelam ente á é l desde 
e l  frente d e  Haro hasta p o r  ba jo  <ie Lodosa donde 
con flu ye e l Ega frente á  Calahorra. Este rio que 
nace en  el punto d e  arranque del ramal m encionado 
y  corre en dirección  al N. E ., separado del E b ro  por 
e l m ism o ramal hasta Estella y  lu ego  ai S , p or  Ix -



r in , o frece  bastante im portancia entre los que aflu
y e n  p or  la orilla izquierda. Frente á A lfaro entra en 
el E b ro  e l rio  A ra g ó n , afluente el mas considerable 
despues del Segre. Nace en el Pirineo separado del 
G allego por un estribo abrupto que con  el nom 
bre  d e  sierra de  Jaca y  d e  Santo D om ingo, va espar
c ien d o  ramales d e  grande estension hácia el Ebro 
y  sum am ente cortos y  ásperos al Aragón que c o r 

riendo hasta Jaca en d irección  í í .  S ., hasta Sangüe
sa , d on d e  con flu ye  e l Irati, en la d e  E . á  0 .  próxi
m am ente, y  en  la d e  S . O . hasta su  con flu en cia , re
c ib e  p o c o  antes de  esta p or  su derecha e l A rga que 
v ien e  también del P irineo por Pam plona, Lárraga y  
Peralta.

Entre L ogroñ o y  Tudela, en  una estension  de 
12 5  k i! .,  no h ay  mas puente que el d e  Alcanadre 
qu e  perm ite la com u nicación  d e  los p u eb los de  la d e 
recha con  Lodosa. E l de T udela , considerable  p or  su 
construcción  y  dim ensiones, lo es aun mas p or  su 
ob je to , pu es es el qu e  da paso á todas las vias que 
d e  los P irineos O ccidentales se dirigen á Zaragoza, 
h abiendo sido p o r  esta circunstancia im portantísim o 
ob je tiv o  de operaciones y  teatro d e  trances d e  g u er
ra, co m o  mas adelante nos detendrem os á observar.

De Tudela á Zaragoza corre  el E b ro  entre la 
m encionada sierra d e  Santo D om ingo y  el M oncayo 
q u e  form a el re cod o  en  qu e la cordillera Ibérica en 
cierra  por O . e l nacim iento del gran cu rso  del Due
ro , para continuar despues e! su yo al S. O. p or  las



■sierras de M uedo y  de Molina. P or esto los prim e
ros afluentes d e  la derecha del E bro tienen un ca u 
dal corto  d e  aguas y  recorren un pequeño espacio, 
f.omo el Queiles que desagua en Tudela y  el llu cch a  
que cerca  d e  Mallen. E l Jalón, p or  el contrario, tie
ne un curso estenso, pues naciendo en  los altos de 
A lcolea cerca  de M edinaceli baja á Galatayud, donde 
se l e  une el Jiloca que tiene su origen  en unas altiís 
mesetas al E . del Nudo d e  A lbarracin; sigu iendo des
d e  allí por la Almunia y  Epila á A lagon, d on d e  con 
fluye con  el E bro á los 2 0 0  kil. d e  M edinaceli.

Por la izquierda solo recibe  cerca de Tauste eJ 
riachuelo A rva , que baja p or  Egoa d e  la sierra <le 
Santo D om ingo.

Entre am bos punios d e  Tudela y  Zaragoza el E bro 
o fre ce  obstáculos m uy poderosos para su paso, entre 
los que no es el m enor lo  árido d e  la orilla izquierda 
y la faka d e  com unicaciones en  e l la ; pero  si á esto 
se agrega las mismas cond icion es del rio  de  su yo  im 
petuoso en  aquella p arte , aunque frecuentem ente 
obstru ido p or  islas, y  la d e  hallarse constru ido el 
llamado canal Imperial desde legua y  m edia de  Tu
dela agua abajo y  qu e  pasando por Mallen y  Gallur 
llega á Zaragoza por la orilla derech a , asi co m o  poí' 
la izquierda el de Tauste que tiene su  origen  frente 
al Im perial; este en un espacio de  94  kil. cu an do el 
Ebro recorre  1 1 3 , y  aquel en otro d e  4 4 ,  co m 
prenderem os las inmensas dificultades qu e  habria 
d e  vencer quien ,entre ambas ciudades hubiese de
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pasar tan caudalosa ria y  tan anchurosos fosos.
Tocando á las tapias d e  Zaragoza y  p or  bajo d e  

su puente, qu e  se halla á 3 6 8  kil. del mar y  á 1 9 3 ,54  
m etros sobre su nivel, afluye al Ebro p or  su orilla 
dei’echa el rio  Iluerva, que desde la provincia  d e  Te
ruel v iene en d irección  al N. E . y  casi enfrente y  
p o r  ia izquierda ei Gállego que del puerto d e  Sallent 
baja al S. por Biescas, Anzánigo, Murillo y  Gurrea á 
desem bocar en el E bro p or  bajo de la capital de A ra - 
iíon . Desde esta e l rio  ha sido navegable casi siempre 
[X>r los barcos pequeños á no ser en las tem poradas 
d e  escesiva sequ ía , y  h oy  dia se está habilitando 
para la -navegación  d e  vapor desde el pu erto  d e  los 
A lfaques, lo  qu e  dará una inmensa im portancia c o 
m ercial á Zaragoza y  á  toda la línea. El valle por que 
c o r r e  hasta Mequinenza es  espacioso, p ero  no lo 
am eno que parece debiera ser hallándose surcado 
p or  rio  tan caudaloso, especialm ente en la orilla de 
recha hasta la confluencia del Aguas hasta don de y  
a lgo  mas hasta el m ism o p u eb lo  de  Sástago se pen 
só hacer llegar ei canal Imperial, con  lo  que se hu
biera fertilizado aquella com arca que so lo  cruzan hácia 
el E bro arroyuelos insignificantes que descienden de 
los altos de Valniadrid y  d e  los qu e  únicam ente m e
r e ce  m ención  el llam ado R oden  ó  Ginel que desem 
boca  cerca d e  la villa d e  Fuentes despues de haber 
regado el llano d e  su nom bre.

El rio Aguas nace en  la sierra d e  Pelarda y  en 
luijar próxim o á la villa d e  Segura d esd e  donde con



m uy corto  caudal de aguas aun cuando perenne, pasa 
por Belchite y  baja á  conflu ir con  el E bro cerca  de 
la Zaida, pueblo á que llega este rio despues d e  pa
sar el precip icio  d e  Quinto por un estrecho y  pro
fundo barranco. Alli el E bro que traia la d irección  
general suya al S. E . verifica dos violentas revuel
tas entre el pueblo d e  A lforque y  Sástago p o r  donde 
su últim o brazo se prolon ga  al S . 0 .  durante 10  kil. 
para dirigirse casi d irectam ente al E . hasta M equi- 
nenza, despues d e  recib ir  en  Escatron e l rio  Martin 
que v iene de  Segura p or  Montalvan é  Hijar y  el Gua- 
dalope qu e  desde la p rovincia  de  Teruel en  qu e  nace 
baja haciéndose ya  considerable  desde Aliaga y  Mas 
de  las Matas y  especialm ente desde A lcañiz , pobla
cion  la mas im portante d e  toda la orilla derecha en 
esta parte del valle del E b ro . P or la izquierda y  d es
de  la confluencia del Gallego no afluye á aquel rio 
n inguno im portante, siendo e l terreno, si al princip io 
feraz hasta Pina y  Q u in to , árido y  m iserable en loe 
ramales m eridionales d e  la sierra d e  A lcu bierre , por 
entre los que no se desliza ningún arroyo y  solo fer
tilizados p o r  las lluvias qu e  rara vez suelen tener lu 
gar en  aquella árida y  abrasadora com arca.

En M equinenza entra el Segre que v ien e  de  la 
Cerdaña francesa p or  la Seo d e  Urgel y  Lérida re 
cogien do las aguas d e  una gran parte d e  los altos 
Pirineos en Cataluña y  A ragón ; rio  .cu ya  grande im
portancia vam os á m anifestar inm ediatam ente. Desde 
aquella plaza, una d e  las m ejor situadas, el E bro entra



on un caos d e  montanas entre la sierra d e  Prades y  la 
d e  los puertos d e  Beceite que parecen q u e r e i^  op o 
ner al paso d o  sus abundantísimas y  pausadas aguas, 
y  entre cu yos principales estribos se deslizan ; el rio 
Nonaspe que desciende d e  los puertos d e  B eceyte y  
por Maella, y  al que en  e l pueblo de su n om bre  se une 
el Algás separado del prim ero p o r  un estribo abrup
to y  árido para conflu ir ju n tos en F a y o n ; el Cana
leta que lo verifica ju n to  á  Benifallet, e l R am p cerca  
d e  Cherta y  el Caramella pasado ya  T ortosa , plaza 
única y  m uy interesante del ba jo E bro á 2 5  kil. del 
pu nto en que este rio  rinde sus aguas al M editer
ráneo. Estos afluentes qu e  acabam os d e  señalar io 
son  d e  la derecha, que p o r  la izquierda no lo  es de 
m encionar mas q u e  e l C iurana, rio qu e  nace en la 
sierra d e  Prades y  desem boca p o co  antes y  en frente 
d e  M ora; siendo los dem as insignificantes p or  la p ro 
xim idad de los dos estribos d e  las cordilleras que 
form an la vertiente Oriental, qu e  com o ya se ha di
c h o ,  encierran p or  esta parte a l ,E b r o  en  ásperos 
desfiladeros de los qu e  el mas interesante es el Pas 
de l Ase.

En Tortosa existe un puente de barcas que c o 
m unica ambas orillas y  la ciudad con  los arrabales, y  
á 13 k il. la villa d e  Am posta p or  d on d e  p or  una 
barca cruzan e l E b ro  los que transitan la carretera 
{general de Cataluña ó  Valencia, y  desde la que parte 
un canal que lleva una gran parte d e  las aguas 
reun idas al puerto d e  los Alfaques, esparciéndose las



demas p or  una inmensa playa pantanosa para d es
aguar lentamente p or  una p orcion  d e  bocas en  e l mar.

Ei cu rso  total del E bro es, reasum iendo cuanto 
llevam os espuesto, d e  8 3 3  k il. de los que 481  son 
navegables por su cauce ó  canales laterales hasta l ú 
dela y  pudieran habilitarse hasta 219  mas hasta Miran
da, ó  al menos 125  hasta L ogroño. H oy se están e je
cután dolas importantísimas obras de canalización que 
han de  perm itir la llegada á Zaragoza de los  vapores 
que suben y a  la corriente hasta Escatron, y  es d e  es- 
I)erar que según vayan palpándose las ventajas de ta
maña em presa, se acom eta la de  rem ontar hasta los 
que hem os señalado com o lím ites d e  lo  posib le , ya 
que no lleguen á los de  lo  conveniente qu e  seria la 
unión de  ios d os mares.

Cuantas ventajas ofrezca la navegación  del Ebro 
en la guerra defen siva, lo  harem os v er  cu an d o p re 
sentados todos los datos n ecesarios, echem os una 
ojeada general sobre las cond icion es militares de la 
Vertiente Oriental al fin de  su descripción .

CUENCA DEL SEGRE.

La cuen ca  del Segre se halla encerrada entre las 
vertientes septentrionales y  occidentales de l gran es
tribo d e  la cordillera Pirenàica que ya  h em os obser
vado co m o  divisorio ’ d e  este rio  y  el Ter y  Llobregat;



d e  las m eridionales de una gran parte de  los Altos 
P irineos desde el P ico  de Corlitte hasta el d e  V ign e- 
m ale, y  d e  las orientales de  otro estribo que arran
cando del citado Vigneraale en d irección  al S. y  hasta 
la distancia de 100  k il. próxim am ente, presenta d es
pu es la elevada cresta de la sierra d e  G uara, d e  al
guna m ayor estension d e  E . á O .,  separando de  las 
aguas del Gállego los afluentes del Cinca encerrados 
co m o  en  un gran anfiteatro entre aquella sierra y  la 
d e  A lcu b ierre , qu e  se ligan por una sèrie d e  em inen
cias p or  H uesca, A lm udevar y  Lecifiena.

Nace el Segre en higar próxim o al Coll .d e  Fines
tre lles , don de em pieza e l estribo que derivan do de 
Corlitte hem os considerado com o cordillera Pirenàica 
hasta e l Cabo de  C reus; lo  hace en territorio francés, 
y  recorriendo un  valle á qu e  se llama Cerdaña Fran
ce s a , en la qu e  atraviesa un pequeño espacio d e  ter
ren o  d e  12 k il. c u a d ., don de asienta Llivia (968  h a b .) , 
q u e  aun cuando en cerrado en Francia perten ece á la 
M onarquía E spañola , d e  cu ya  frontera dista menos 
d e  5  k il. d e  cam ino neutral. Hasta ella va recogiendo 
p o r  su derecha los a rroyos qu e  tienen su origen en 
el p ico  d e  C orlitte , qu e  com o ya  se ha manifestado 
a n te s , reú n e , ad em as, la circunstancia d e  dar n aci
m iento en  sus faldas á los principales rios de  la re 
gión  oriental francesa: al T et, á L ‘ A ude y  á L ‘ A rie- 
g e ,  y  p oco  despues recibe  las aguas del rio  Arabor, 
qu e  regando el valle d e  Q uerol y  al conflu ir con  el 
Segre ya en España deja  la derru ida fortaleza de



VERTIENTE ORIENTAL. U»

Puigcerdá (2 ,34 2  hab.) encerrada entre am bos rios.
El Segre que ai princip io aparece en u a  valle es

tenso y  fé r til, á pesar de  su e lev a c ión , va  desde la 
frontera encajonando su curso entre los ramales que 
s e  desprenden  del Pirineo y  las sierras de  Nuestra 
Señora d e  Nuria y  d e  C adí, que si se estienden poc(» 
por lo corto  de la d is ta n cia , son  en cam bio ásperos 
y  casi inaccesibles. A si, desde Puigcerdá á La Seo 
d e  L’ rge l, el rio se abre  paso p or  un terreno m uy ac
cidentado d e  barrancos num erosos y  p ro fu n d os, y  
e l cam ino q u e ,  ya  por una ya  por o tr a , va próxim o 
recorriendo sus or illa s , si bien es transitable p or  la 
artillería con  poco  trabajo, pasa por posiciones com o 
el desfiladero entre Courtas é  Isobo l, Bellver y  el 
puente d e  B a r, m uy fáciles d e  defender con  notable 
ventaja. P or ba jo d e  La Seo d e  Urgel (3 ,1 2 6  h ab .), 
plaza qu e  si n o  ofrece  el espectáculo d e  una gran 
fortaleza p or  sus d om in a cion es , tiene una situficion 
la mas propia  para la p rotección  y  defensa d e  aque
lla fron tera , recibe el Segre por su derecha el rio 
Valira, qu e  naciendo en e l Pirineo atraviesa el valle 
de  A ndorra y  v iene tras un curso d e  3 0  k il. p or  él, 
y  de  16  ya en nuestro pais á acrecer aquel ya  con 
siderable caudal d e  aguas difícil d esde alli d e  va
dear.

Hemos señalado com o buena relativam ente la si
tuación  d e  Urgel, y  pocas palabras nos bastarán para 
dem ostrarlo. Fundada la ciudad y  sus castillos en la 
confluencia de los dos rios mas considerables do ia



í 'o m a rca , tiene naturalmente por ellos las mas p rac- 
Hcables aven idas, siendo d e  consiguiente un obstá
cu lo  para las agresiones que p or  ellas puedan v erl- 
licar los invasores despues de  salvar el P ir in e o , qu e  
si o frece  m uchos p a so s , aunque la m ayor parte d i
fíciles escepto e l d e  P u igcerd á , convergen  todos en 
sus d ireccion es á las d os generales del S egre y  el Va- 
lira. Si tan ventajosam ente situada estuviera esta 
plaza respecto á las conm nicaciones con  e l interior, 
de segu ro que seria aun mas necesaria; p ero  lo  ás
p ero  d e  la sierra de  C ad i, p orqu e  según hem os d ich o, 
se da la mano con la línea del L lobregat, y  lo intran
sitable d e  los desfiladeros porque continúa su curso 
el S e g r e , dejan en un  aislam iento peligroso La Seo y  
abandonada á sus propios recursos. Es verdad  que 
tales cond icion es qu e  aparecen desfavorables im pi
den á  su vez el que el enem igo aun apoderándose d e  
)a plaza pueda continuar en su invasión, lo  que hace 
considerar inútiles aquellas fortificaciones ínterin no 
se abran com unicaciones con  el in terior , en cu y o  
caso aparece manifiesta la necesidad de  aquellas.

La sierra d e  Cadi y  un estribo del P irineo que 
desprendiéndose del P ico  del Puerto d e  Siguler (2 ,9 3 0  
m etros), baja en d irección  al S. separando las aguas 
del N oguera Pallaresa de  las del VaUra, llegan por bajo 
de  La Seo de  Urgel á aproxim arse ta n to , que e l Se- 
c re  co rre  encerrado entre ramales tanto mas eleva 
dos cuanto que forman la misma cresta d e  aquellas 
asperísim as sierras , sigu iendo el cam ino dom inado



por ellas y  sobre un horrible precip icio  por qu e  se 
despeña e l rio . Especialm ente en  el estrecho de  los 
Tres Ponts las fuerzas que transiten la via se hallan 
espuestas al fuego de la orilla opuesta sin defensa al
guna , p or  ser im posible e ! flanqueo y  el paso del rio . 
Esa misma proxim idad d e  los m ontes hace que hasta 
la confluencia del N oguera Pallaresa no entren en el 
Segre mas qu e arroyos insigniñcantes desprendidos 
de  las qu iebras y  barrancos. Solo en la orilla izquier
d a , ya  pasado Oliana (1 ,1 4 0  h ab ), pueblo d e  los mas 
considerables de aquella árida tierra y  cerca  d e  Ba- 
sella , afluye la R iera S alada, nacido en los  m ontes 
(le C am brils, ram ificación d é lo s  d e  C om pte, que 
desde la sierra d e  Cadí continúan la divisoria con  el 
Llobregat frente á Solsona. P oco  despues en  Pons 
(1 ,5 7 8  h a b .) , afluye e l L lo b re g ó s , qu e  d ijim os na
cía en la concav idad  qu e la divisoria form aba al des
prenderse e l estribo cuya  estrem idades el M onserrat, 
y  pasa p o rC a la f(1 ,31 1  hab.),CasteU fullit (88 3  h ab .}, 
Ribelles (100  hab.) y  Pons,

El r io  Noguera Pallaresa tiene su origen  en  Nues
tra Señora d e  Mongarri en  la cresta del P ir in eo , que 
limita p or  e lE . el valle d e  Aran y  baja á L lavorsi, 
donde recog e  las aguas d e  los varios vallecillos que 
se form an con los pequeños estribos de la cordillera 
entre el estrem o m eridional de  Aran y  el p ico  del 
Puerto de  S igu ier , d on d e  princip ia el valle d e  A n
dorra. Desde alli sigue el Noguera Pallaresa en direc
ción  N. S . , cruzando lo que se llama el Pallás y  el



partido de Sort p or  R ialp (760  h a b .) ,  Sort (1,19-1 
h a b .) , y  Gerri (716  h a b .) ,  para entrar en  la Conca 
d e  Trem p por el estrecho de C ollegats, cerca  d e  la 
Pobla d e  Segur {1 ,6 3 0  b a b .). Por ba jo  de l puente de 
la Pobla recibe el rio  F laoiise ll, q u e  desciende del 
pu erto  d e  CapdeUa en  la divisoria d e  am bos N ogue
ra s , y  es e l mas considerable d e  los afluentes del 
Pallaresa. Continúa este á Talarn (7 8 8 h a b .), y T rem p  
{2 ,2 8 1  h a b .) , hasta cerca  d e  Camarasa , d on d e  tras 
un curso de 150  k il. afluye al Segre.

Los dos estribos que encierran la cu en ca  del No
guera Pallaresa son  próxim am ente perpendicu lares á 
la d irección  general d e  ia cordillera Pirenàica de  que 
arran can , y  com o m u y  v ecin os  y  e le v a d o s , forman 
un valle estrecho si bien am eno y  fé r t i l , y  de con 
siguiente lleno de  p o b la c io n e s , especialm ente en las 
orillas del r io . Estos estribos en su cu rso  inferior 
presentan el aspecto d e  una cadena d e  m ontes, con 
tinuación d e  la sierra d e  Cadi en  e l estrech o  d é lo s  
Tres P onts, que con  el nom bre d e  sierra d e  Ares 
atraviesa paralelam ente al Pirineo el espacio  que m e
d ia  entre el Segre y  e l Noguera Pallaresa d e  aquel 
pu nto al de C ollegats, y  d e  este al puente d e  Tragó, 
en  el qu e  media entre am bos Nogueras la sierra d e  
M on sech , cubrien do adem as el terreno com prendido 
en  esta línea d e  montañas y  el Segre.

Desde Camarasa e l Segre recorre una estension 
d e  2 2  kil. hasta la confluencia  de l N oguera Riba- 
g orza n a , en la q u e , á mitad de  distancia y  en  su



orilla derech a , se encuentra Balaguer (5 ,3 6 8  h a b .), 
poblacion  cuyas fortificaciones están p or  t ie rra , pero 
que continúa aun asi gozando d e  la gran im portan
cia que le  han dado cuantas cam pañas han ten ido por 
teatro el Segre, según verem os m uy pron to . P oco  an
tes d e  llegar este rio á Balaguer recibe p or  su  izquier
da el S ió , qu e  naciendo cerca  de  M onfalcó en  la d i
visoria , pasa próxim o á Cervera y  despues p o r  A gra - 
munt (2 ,6 7 7  h a b . ) , y B u rsen it.

El N oguera R ibagorzana nace en  el P uerto de 
Viella entre d os ramales d el Pirineo que arrancan de 
aquel collad o y  del M aladetta, y  se unen para form ar 
un áspero barranco al conflu ir e l Noguera d e  T or  que 
v ie n e , p or  la izquierda , d e  B oy  y  de  su anchuroso 
valle en  las vertientes m eridionales del P irineo por 
Nuestra Señora de Caldas á espaldas dèi valle d e  Aran. 
Sigue una d irección  al S. casi paralela á la de l Palla
resa , si b ien  se van acercando am bos paulatinamente 
hasta confundirse en el Segre á la distancia y a  seña- 
iada entre ellos. Desde la unión del T or co rre  el No
guera p o r  Areñ (1 ,5 9 6  h a b .) , y  el puente de  Monta- 
ñana hasta donde form a e l lím ite entre Cataluña y  
A ra g ón , siguiendo d e sp u w  á Menargues (1 ,11 8  
h a b .) , d on d e  se pierde en  el Segre. Sus afluentes de 
derecha é  izquierda son insignificantes p or  la proxi
m idad d e  los estribos qu e  encierran su cu e n ca , y  
solo es d e  m encionar elC asigar, separado p or  un sua
ve  ramal qu e  se destaca del estribo p o r  encim a de 
Areñ hasta M onforte, p or  ba jo d e  cu y o  pu nto se ha



derivado  el Noguera para fertilizar las cercanías d e  
Lérida por la derecha del Segre.

La plaza d e  Lérida (1 9 ,6 9 7  h a b ) ., situada venta
josam ente á la orilla derecha del S egre , al p ie  d e  un 
m onte escarpado en que asientan las fortificaciones 
de  un castillo bien d e fe n d id o , y  separado d e  otro 
mas suave en que se  levanta otra fortaleza, si bien 
in ferior, de  grande u tilidad , e s , aun cuando m uy 
internada en e l p a is , sum am ente im portante; pues 
q u e , ademas d e  cubrir las entradas p o r  e l alto Se
gre  , im pide el paso d e  este rio por e l ú n ico  puente 
qu e  existe en é l alU don de es invadeable, y  por d on 
d e  com unica  el Principado con  ei interior d e  la Pe
nínsula p or  la capital d e  A ragón . El terreno que la 
rodea es fértil y  pu ede p o r  s í solo sostener un e jérci
to n u m eroso , siendo e l q u e  se presenta en  la orilla 
izquierda una vasta llanura d e  4 0  k i l . , desd e  la c iu 
dad á Castellserá (767  h a b .) , y  d e  16 á  2 0  entre el 
rio  y  la colina d e  Almenara ó  A um enara, la cual e le 
vándose cerca  d e  B ellm u nt, estiende su cim a próxi
m am ente de  E . á 0 .  para variar lu ego al S . y  unirse 
á los últimos estribos d e  las montañas de  la Segarra v  
l 'ra d e s , que limitan también al E . la llanura. Las c o 
m unicaciones d e  Lérida son im portantes, pu es que la 
m ayor parte d e  la izquierda del S e g re , las d e  Barce
lona y  Tarragona, tienen su  único paso en  el puente 
c ita d o , y  por la derech a  las tiene inmediatas con  el 
Ebro y  el Alto Aragón.

Pasado Lérida, recib e  el Segre p o r  su izquierda



el rio S ed , que baja d e  la sierra d e  Prades separado 
del Ciurana, que nom bram os com o afluente del E b ro , 
por la sierra de la L len a , sistem a d e  m ontañas que 
suelen llam ar la G arriga, qu e  ocupa tod o  el espacio 
com prendido entre los m encionados rios el S egre y  
el E bro. Un p o c o  mas abajo y  en la misma orilla iz
quierda se  halla Torres d e  Segre (1 ,6 2 6  h a b .) ,  y  
p oco  despues en la derecha Aitona (2 ,0 8 0  hab.) e n 
tre cuyas d o s  poblaciones existia el convento de  E s
carpe , fortificado frecuentem ente en nuestras guer
ras y  d is co rd ia s , y  que p oseyen d o  d os b a rc a s , una 
á su izquierda en el S e g re , y  otra á la derecha en el 
G in ca , estaba su guarnición  com unicando con  Cata
luña y  A ragón . Por ba jo d e  A ito n a , y  ya cerca  de 
M equinenza, don de e l Segre abandona sus aguas al 
E b r o , tras un curso d e  3 1 2  k i l . , entra p or  su dere
cha con  las suyas el C in cá , cuya  descripción  dem o
rarem os un p oco  para dar lugar á la reseña qn e ofre
cim os sob re  el principado.

El Segre lleva un caudal de aguas bastante rico 
aun para p oderse  establecer la navegación en los 
51 kil. qu e  tiene de  cu rso  de Lérida al E bro, á pesar 
de las derivaciones que d eb e  sufrir para los canales 
de regadío qu e  se están abriendo en la estensa llanu
ra del ü rg e l. Sin em b argo , su corriente es irregular 
por las frecuentes avenidas qu e  lo acrecen  repenti
namente d e  un m odo tan estraord inario , q u e  ha n 
im posible toda operacion  militar .que tenga p o r  obj. - 
to la com unicación  de  aml>as orillas entre Balaguer,



don d e  existe d e  antiguo un gran p u e n te , y  ei d e  Lé
rida y  e l E bro. Aun desde Pons ei Segre es invadea
ble generalm ente, escepto en la estación de verano, 
de manera qu e este r i o , cu y o  nom bre indica lo n e - 
^ ro , turbio y  fangoso d e  sus aguas, puede ser consi
derado  por sí solo co m o  un p oderoso  obstácu lo en  1a 
guerra. Si á esto se agrega lo d ifícil d e  su  viabilidad 
p or  no existir carretera m as que d e  Lérida á Balaguer, 
y  ser desde alli todas las com unicaciones con  e l res
to  d e  Cataluña y  Francia raras y  penosas para el paso 
d e  trop as, se vendrá en conocim iento del interés que 
íifrece esta línea. En su izqu ierda , ó  p or  m ejor decir, 
en su or igen , pues que ofrece una entrada en senti
d o  p erp en d icu la r , se halla esta cerrada p or  la plaza 
de  La Seo de U rgel, á qu e  se dirigen los principales 
jiasos de la co rd ille ra , y  sobre t o d o , p or  lo escab ro 
s o , miserable y  falto de cam inos del terreno que se 
llalla á espaldas d e  aquella forta leza , y  qu e  es n ece 
sario atravesar para internarse en  el pais. En el curso 
in fer io r , alli p or  donde puede desearse el p a s o , sea 
para desde Cataluña y  p or  los cam inos d e  Barcelona 
y  Tarragona dirigirse á Zaragoza, bien  p or  e l co n 
trario para desd e  el E bro acudir al P rin cipa d o, el 
Segre está defendido p or  las fortalezas de  Lérida y  
M equinenza, y  aun p or  Balaguer, qu e  fortificado, 
aunque pasageram ente, o frece  una im portancia gran
de  en casos m uy frecuentes en una guerra por aque
lla com a rca , im portancia manifestada repetidam ente.

Al observar la entrada por P uigcerdá hem os es-



puesto en el princip io d e  este capítulo cóm o ha sido 
aquella ob jeto  de agresiones, que si bien frecuentes, 
ni han tenido otro fin qu e  el d e  distraer fuerzas de 
las líneas militares que flan qu ea , ni otras con secu en 
cias que una posesion m om entánea de  la Cerdaña 
hasta La Seo , de  don de nunca han pasado. En su cu r
so inferior el Segre y  sus ricas riberas han sido tea
tro d e  operaciones d e  un interés in m en so , y  cu yos 
resultados han hecho im perecedera la mem oria suya. 
Alli vino César á consolidar su im perio en Rom a con 
el vencim iento d e  A franio y  P etreyo , tenientes de 
P om p eyo , su rival; en Lérida alcanzó e l prim errevés 
al gran C on dé, que creía ver derrum barse los m uros 
al son ido d e  sus v io lin es, com o habian ca ldo  los de 
Jericó al de  las trompetas de  ios sacerdotes d e  Israel; 
;üli fué el duque de Orleans para espugnar la plaza 
d e  Lérida en la guerra de  sucesión de  princip ios del 
siglo p a sa d o , cuando vencida la causa austríaca en 
los cam pos d e  Almansa se abrieron á Felipe V las 
puertas d e  Valencia y  A ragón ; p oco  tiem podespues y  
en aquella misma dilatada lu ch a , fué á los mismos 
lugares el mariscal Starem berg á repetir p o co  mas ó  
menos los m ovim ientos d e  César para recoger  un fru
to  sem ejante, aunque efím ero , y  p or  fin , en  ia gu er
ra de la Independencia op eró  alli sábiam ente u no de 
los mas expertos capitanes del im perio francés.

M ucho nos ocuparía el ju ic io  de  cada una d e  aque
llas instructivas cam pañas, pero consecu entes en 
nuestro propósito d e  corrobar con  h ech os históricos



la relación de nuestras observaciones militares, apun
tarem os aquellos rasgos ijuc mas caractericen  las 
operaciones ejecutadas en el S egre , y  qu e  mas c o n 
duzcan al conocim iento de las propiedades de línea 
tan interesante.

Com o César, todos los generales qu e  han intenta
d o  el sitio de Lérida, han ocupado e l Segre por Bala
guer , donde han p od id o  asegurar la com unicación  
d e  ambas m árgenes y  cubrir sus e jércitos d e  los ata
ques d e  ios m ontañeses. Solo Suchet ech ó  un puente 
agua ab a jo , y  esto porque habiendo establecido su 
cuartel general en V ilanova , tuvo qu e  d a r la m ano á 
las tropas que le  venian de  Flix p or  la izquierda del 
S egre ; pero su prim era operacion  antes d e  avistar la 
plaza fué la ocupacion  d e  Balaguer y  su  puente. 
frecuencia de las avenidas y  su enorm e fu erza , asi 
com o la rapidez y  profundidad del rio  desd e  aquella 
p o b la c io n , han ex igido siem pre la precaución  de 
asegurar de un m odo perm anente una com unicación  
necesaria por la riqueza d e  la orilla izq u ierd a , y  
para prevenir lo d o  socorro á la plaza por aquella 
parte.

César y  Starem berg com batieron  en  la orilla d e 
recha ; el p rim ero para lanzar á sus enem igos á la 
izquierda , y  adelantándose á ellos en  los desfiladeros 
de  la Garriga, im pedirles el paso del E b ro  y  rendir
los sin co m b a te , y  el segu ndo para despues d e  v e n 
c e r  al prim er B orbon en  Alm enara, tras un com bate 
ciesiguai por lo  mal d ir ig id o , obligarle á repasar d



Cinca y  despues el E bro en  Z arag oza , para vencerle  
d e  nuevo en  Torrero. A m bos padecieron  ham bre has
ta que estendieron sus correrías p or  los Nogueras; 
César poniéndose en re la d on  con  Huesca y  otras 
ciudades d e  su dev ocion , de  don de le v inieron  v ív e 
res ba jo  la protección  d e  su num erosa caba llería , y  
Starem berg dilatando su cam po y  p or  m edio d e  ios 
som atenes haciendo llegar sus refuerzos del interior 
del Principado que proclam aba la misma causa au s
tríaca..

El du qu e d e  Orleans y  Suchet em pezaron tam 
bién p or  ocu p ar á Balaguer; p ero  al contrario qu e  los 
otros d os gen era les, com o p roceden tes d e  lugares 
op u estos , estendieron sus reconocim ientos á la lla
nura d e  la izquierda d el S e g r e , adelantándose ei pri
m ero á C ervera, o frecien do siem pre la batalla sin ser 
aceptada p orG a llov a y , q u e  m andaba el e jército  de 
so co r ro , y  el segundo para com batir victoriosam ente 
en M argalefá otro ejército qu e, sin pelear debidam en
te, tuvo qu e  abandonar Lérida á sus propios recursos.

Los cuatro verificaron sus ataques p o r  la parte 
septentrional de la plaza ya  para aislarla de  las m on
tanas d e  d on d e  fueran posib les algunos socorros  y  
de ia dom inación  del Segre, bien p or  ser esencial la 
toma del castillo principal qu e  mira hácia aquel la
d o . En e l alto en que asienta el d e  G ardeny tenian 
8us reales Afranio y  Petreyo com o en posicion  á 
cubierto d e  todo ataque; erttcmces p or  la fortaleza 
del sitio ahora por la protección  de la plaza.



L os tenientes de P om peyo se retiraron por la iz
quierda d e l ,Segre salvándolo por e l puente de la 
ciudad con  ob jeto  de pasar inm ediatam ente el Ebro 
p o r  cerca  d e  M equinenza, don de habian echado u no 
con antelación, y  hubieran consegu ido su propósito  
sin la diligencia d e  César, cuya  caballería fué estor
bando la retirada de los pom peyanos mientras las 
legiones pasaban el rio  con  el agua á los hom bros. 
Felipe V pasó el Cinca p or  Torriente mientras su ri
val subia á pasarlo por M onzon, p o c o  deseoso, com o 
C ésar, d e  com batir, en prim er lugar p or  suponer á 
los Borbones de vencida , com o efectivam ente iban 
entonces p o r  la mala inteligencia d e  sus generales, 
y  en segundo p or  respeto á  la num erosa caballería 
que aun mantenian á qu e  daba Cárlos m ucho valor.

Finalm ente, Cé-sar y  Starem berg se apoderaron 
de  Lérida vencien do en  e l cam po p or  tener las sim 
patías del pais y  por. lo  rápido y  d ecisivo  d e  sus 
cam panas; e l du qu e d e  Orleans y  S u c h e t , tuvieron 
qu e superar los obstácu los d e  un sitio prolongado y  
sangriento porque Cataluña aborrecia á los con qu is
tadores y  su od io  irreconciliable oponia  dificultades 
inmensas á la m archa y  operaciones d e  los fran
ceses.

La línea del Segre se  halla íntim am ente ligada á 
la d e l E bro  en  el curso in ferior d e  este rio  desde M e
quinenza al M editerráneo, encerrando p or  N. y  0 .  
el P rincipado. La sierra d e  Prades desd e  su cresta 
íanza hácia el E bro una série d e  ramales d ivergen 



tes que si no alcanzan dim ensiones tan grandes com o 
ios-estribos del Pirineo que hem os observado antes, 
o fre ce n , en  cam bio, com binadam ente con  los d e  la 
cordillera ibérica que form an la orilla d e re ch a , el 
espectáculo d e  un dédalo asperísim o p or  el que ha
lla dificultosam ente salida aquel caudatoso r io . E fec
tivamente desde Vilanova d e  Prades parten tres ra
m ificaciones cuyas vertientes se dirigen al E b ro , es
cepto  las orientales d e  la mas m eridional qu e  caen 
al cam p o d e  Tarragona y  al m ar d irectam ente, se- 
i^un ya  hem os observado. La prim era d e  estas tres 
ram ificaciones que dirige el curso d d  E b ro  es la 
ya citada que con  el nom bre d e  la sierra d e  la Lle
na se estiende á cubrir con  sus peladas rocas el es
pacio angular com prendido entre M equinenza, Fa
yon  (98 6  hab.} y  Flix (2 ,4 3 5  h ab .) que el E bro  d e 
lin e a , espacio d e sp o b la d o , salvage y  sin cultivo. 
Sigue á esta ram ificación otra m enos estensa form a- 
(ía del M ontsant, sierra elevadísim a que desde A l- 
harca (22 2  hab.) se d irige al 0 .  hasta La Bisbal (64 3  
habitantes) y  Vilella (1 ,0 5 9  hab.) limitada á N. y  S. 
por los rios Montsant y  Ciurana qu e confluyen  en 
aquella últim a pob lacion . Mas al 0 .  llegan al E bro 
los m ontes de  la Figuera y  T orre del Espaflol y  las 
penas d e  Santa M agdalena, que si á prim era vista 
aparecen continuación  d e l M ontsant, derivan  sin em 
bargo de la sierra d e  la Llena ocupando la izquierda 
del E bro entre Flix y  García (1749  hab.) ju n to  á la 
desem bocadura del Ciurana, en cu y o  espacio áspero



é  inculto se halla Vinebre (1 ,2 0 9  hab.) á la falda de 
T orre  del Español.

La ram ificación m eridional, que n o  es  otra que la 
continuación  d e  la sierra d e  Prades hasta e l Coll d e  
Balaguer y  q u e , aun cuando ligeram ente, ha sido 
descrita con  la cuen ca  del Francolí, se form a d e  los 
m ism os m ontes de Prades, ei Puig d e  Gallican, Moltó 
d e  la Garrancha, P u igcerver, Grao d e  la Taixeta, La 
M ola, e l Vandellós y  el Coll de  Balaguer, de  los que 
los mas elevados son  los de Prades, La Mola y  el 
Puig d e  GaUican, cerros escarpados y  casi inaccesi
b les p o r  todas partes. De estos m ontes arrancan otros 
varios, ramales qu e  form an la escabrosísim a orilla 
izquierda del E bro hasta el m ism o Tortosa (2 4 ,9 7 7  ha
bitantes) plaza d e  guerra fundada en  la misma márgen 
al p ie  del Coll d e  A lva . Desde e l Cíurana y  al pie de 
estos m ontes se ven  Ginestar (1 ,2 9 5  h a b .), Benifallet 
( í ,3 8 8  hab.) y  T ivenys (1 ,6 3 8  h a b .); la primera de 
estas pob lacion es ba jo  los m ontes d e  T ivisa (3 ,4 6 3  
liab.) en  el cam ino d e  herradura d e  Tortosa á F a l- 
set (3 ,4 2 1  hab.) que ya se halla en la ram ificación 
principal y  en e l paso d e  la carretera d e  Mora á Reus; 
la segunda, ó  Benifallet, b a jo  la sierra d e l Cardó y  
T iv en j's  bajo los m ontes y  ju n to  al arroyo  d e  la 
Capsida.

En la derecha del E bro  y  desde M equinenza se 
encuentran Fayon y  Flix ya citadas: A seó (2 ,4 1 9  ha
b itan tes), Mora d e  E bro (3 ,8 3 6  h a b .) ,  Benisanet, 
(1 ,7 1 6  hab.) Miravet (1 ,7 9 7  hab.) Cherta (3 ,4 4 4  ha*



hitantes) y  A ldover (1 ,2 8 7  hab.) y  mas abajo d e  Tor
tosa la villa d e  Am posta (2 ,8 1 6  hab.) por don d e  pa 
san el E b ro  los que transitan la carretera general de 
Barcelona á Valencia. Todas estas pob lacion es d e  la 
derecha están al pie de  m ontes también escabrosos 
derivados en  su origen  d e l nudo de  Albarracin en  la 
cordillera Ibérica y  mas cerca  d e  los puertos de  Be- 
ceite qu e  con  sus abruptas ram ificaciones van cu 
briendo toda la parte de  la p rovincia  [de Tarragona 
situada á la derecha del E b ro . Las principales alturas 
son el m onte Caro y  el Bosch d e  la Espina, y  d e  ellas 
arrancan las mas secundarias qu e  muestran su esca
brosidad en  la m árgen misma d el r io , form ando con 
las d e  la izquierda el estrecho desfiladero p o r  q u e  ca
si continuam ente se  desliza e l E bro. Con especia li
dad entre Fayon  y  Mora, co rre  p or  el desfiladero del 
Ase qu e  es p or  la aspereza d e  sus faldas e l mas nota
ble d e  los qu e  salva el E bro  en  aquella prolongada 
angostura.

Esta circunstancia hace que las com unicaciones á 
lo largo del rio sean p o co  practicables, y  los ejércitos 
que han operado por sus orillas hayan deb ido  servirse 
de la corrien te com o via fluvial d e  trasporte ó  construir 
cam inos laterales que al fin y  al cabo  les han presta
d o  escasa utilidad. A cosados los trabajadores por 
las tropas d e l pais, han su frido  las obras in terrupcio
nes frecuentes que las han hech o dilatarse m u ch o , y  
aun con clu idas , no han o frecid o  la com od ida d  n ece
saria para el trasporte de ob jetos tan pesados com o



los d o  un material d e  sitio. Por e s o , á  pesar d e  ha* 
ber construido el du qu e d e  Orleans un cam ino late
ral, tu vo que llevar p or  el E bro la artillería para e\ 
sitio d e  Tortosa en 17 08 , y  Suchet que en 1810  si
guió sus huellas, trasportó la suya p or  la misma via, 
sin que la carretera construida p or  sus ingenieros 
p o r  la orilla derecha y  p o r  el estrecho m ism o d e  
las Arm as abierto p or  Orleans, sirviese mas que para 
ob jetos m enos esenciales y  tránsito d e  las tropas.

H em os pasado algo apresuradam ente p o r  cuanto 
concierne á la orilla derecha por deberse describ ir 
con  mas detalles al re con ocer  las cuencas d e  los rios 
que en ella afluyen al E b ro , haciéndolo ahora con  los 
necesarios para la inteligencia de  cuanto según e l 
plan fijado se va ordenadam ente esponiendo.

La plaza de  Tortosa cuya  im portancia manifies
tan claram ente los asedios que ha m antenido y  cuya  
fortaleza los sacrificios que ha costado su posesion 
cuando ha llegado á ser esp u gn ad a , es h o y  dia la 
única que guarda el bajo E bro desd e  M equinenza c u 
brien do las avenidas d e  Cataluña p or  e l cam ino del 
litoral del M editerráneo. Otros cam inos nuevam ente 
constru idos, com o el d e  R eus á Mora, harán de esta 
poblacion  tam bién un punto interesante p or  lo avan
zado para el paso del E bro, pero  nunca el mas influ
yente en la defensa de este r io  aun cu an do se p ro 
vea de  fortificaciones, pues lo  será siem pre Tortosa 
oom o hem os d e  dem ostrar mas adelante en su lugar.

Todas la agresiones á Cataluña han tenido por



base las plazas de Tortosa y  Lérida una v ez  conquis
tadas, com o situadas en los únicos cam inos qu e  de 
esta estensa línea del Segre y  ba jo  E bro se dirigen á 
los grandes centros de poblacion  y  van á unirse pue
de  decirse al p ie de las fortalezas d e  la capital del 
Principado. Asi vem os en la sublevación  de  Cataluña 
en 1640  partir el marqués d e  los Velez d e  Tortosa su 
plaza de depósito y  base d e  sus operaciones, y  en la 
de  sucesión representar Lérida el m ism o papel para 
con  Vendóm e en 1711 ; y  am bas m ancom unadam en- 
te en 1811 para con  Suchet al em pren der y  llevar á 
cabo el sitio de  Tarragona.

Estas apreciaciones que aunque correspondientes 
al estudio d e  la línea del Segre son de un órden  g e 
neral nos condu cen  naturalmente á satisfacer el com 
prom iso contraido d e  una ojeada sob re  el Principado 
todo d e  Cataluña, cu yos lím ites hem os alcanzado va 
en el curso de este trabajo.

H em os dem ostrado detalladam ente cuanto esp u 
sim os al finalizar el capítulo anterior y  p rin cip ios d<l 
que nos ocupa sobre las dificultades materiales que 
se presentan al invasor en los Pirineos O rienta les, y  
hem os visto que atendiendo á ellas y  al carácter de 
ios habitantes solo pu ede operar p or  aquella línea un 
ejército qu e  llam ando la atención hácia sí vaya pau
latinamente ocupando el Principado para evitar su 
poderosa cooperacion  en la guerra y  preparar la ac
ción  posterior y  simultánea en las dem as provincias 
del litoral de M editerráneo.



Esta ventaja, qu e  aun h oy  dia es positiva en e! 
estado actual d e  las fortificaciones de  la cuádruple 
línea que protege á Catalufia, era indudablem ente 
superior antes d e  la destrucción  de otras m uchas que 
ó  cubrian las lineas defensivas opuestas á ia invasión 
francesa ó  cerraban los puertos y  calas d e  la costa y  
las entradas ya naturalmente difíciles d e  la frontera. 
E fectivam ente, en  la segunda mitad del siglo XVIÍ y  
princip ios del XVIII fueron destruidas p or  los france
ses las fortificaciones d e l castillo de  Am purias, de 
P uigcerdá, R ipóll, San Juan d e  las A badesas, Gam- 
p rod ón , Castillo de  la R oca , T orres-R ivas, Prádinas, 
Seo d e  Urgel, Castell-Follit. H ostalrich, Tordera , B!a- 
nes, Palam ós, Calelia, P ineda, M algrat, A nglés , San 
Feliu d e  Guixols, Balderosa, Flix, C alabuix, Báscara, 
castillo de Guardiola, Baga, Mora y  c ien  otros casti
llos, casas fuertes y  puestos fortificados q u e  Du P ie- 
sis, Noailles, V endóm e y  cuantos m ariscales y  prín
c ip e s  franceses v in ieron  á España co m o  enem igos ó  
aliados fueron arrasando en serv icio , según  decian , 
d e  sus soberanos.

No som os partidarios de tantas fortalezas que e n 
tretengan en su  guarda las fuerzas militares necesarias 
para obrar en el cam p o y  lograr la espulsion  del inva
sor; pero si atendem os á la naturaleza d e l pais y  á la 
fiereza é  índole guerrera de sus m oradores qu e  siem 
pre se han arm ado en  defensa suya form ando, cu er
p o s  d e  milicias y  som atenes, y  ocupádose en cerrar 
al en em igo las entradas d e  la cordillera, defender las



poblaeiones im portantes y  aun hacer correrías á las 
mas inm ediatas francesas, n o  podrem os m enos de 
confesar, q u e  serian las fortificaciones un ap oyo  m uy 
influyente en  la defensa del territorio catalan.

H oy dia no son necesarias tantas; es el e jército  la 
base fundam ental, única d e  la d e fen sa , y  un m ov i
miento general d e  las fuerzas del pais tiene en  las 
montafSas asperísim as que lo cu bren  ancho cam po 
en que obrar  com o su ced ió  en  la guerra d e  la In 
dependencia de  princip ios del siglo a c tu a l; y  en 
los m ovim ientos insurreccionales contra la m etró
poli qu e  desgraciadam ente se repiten alli con  fre
cu en cia , ó  servirían d e  abrigo d e  e llos , ó  costa
rían e l sacrificio  é  inacción  d e  tropas necesarias á 
una represión  vigorosa y  pronta. Poro en cam bio es 
necesario atender cuidadosam ente á la conservación  
y  restauración d e  las plazas qu e  actualmente existen 
con  alguna qu e otra variación  que exija  la localidad 
según los adelantos d e  las ciencias militares ó  las d i
ferencias introducidas nuevam ente en los com u nica
ciones y  pob lacion .

H em os visto por la descripción  geográfica hecha 
las con d icion es especiales del territorio de! Principa
d o . Separado d e  la Francia p o r  una cordillera áspera 
con m uchas p ero  dificiles entradas se presta p or  tal 
circunstancia á la guerra de  rebatos y  algaradas c o 
m o auxiliar d e  la que puedan hacerse am bas n acio
nes lim ítrofes en d irección  d e  las líneas generales 
practicables para los grandes ejércitos; v iénd ose fre



cuentem ente esas d iversiones qu e  si no influyen en el 
resultado d e  una cam paña, contribuyen  á distraer á 
veces sus operaciones aun cuando n o  sea mas que 
m om entáneam ente. De esa cordillera se  desprenden 
grandes estribos, inferiores en estension y  p o co  d i
vergentes ju n to  al m ar y  cerca  d e  la principal via de 
invasión, despues dilatadísim os según la cresta del 
Pirineo va alejándose bácía el O céano y  siem pre ele
vados y  solo practicables para los peones, siendo ra
rísimas las llanuras donde pueda m aniobrar la caba
llería.

Asi han logrado sus m oradores hacer intermina
ble la guerra y  fiera y  trabajosa , cuando han visto 
atacada la independencia de su tierra natal, y  asi han 
pod ido eludir la autoridad del gob ierno  central por 
m ucho tiem po cuando han supuesto atacados sus 
fueros ó  han abrazado el partido d e  algún preten
diente al trono espoñol. A  la calidad del terreno; á 
su  fertilidad y  á la abundancia de  materiales que 
para los artefactos militares encierran sus entrañas, 
se ha unido el carácter d e  los pobladores, h ijo  d e  esas 
n)is<nas condiciones que con  la industria á ellas inhe
rente producen  el valor, la lucidez de  entendim iento 
y  la idea superior d e  sí m ism o. Por eso en las tierras 
altas se mantienen los antiguos usqs y  se acarician 
las ideas conservadoras con  el m ism o calor y  veh e- 
hemencia que en las bajas se busca la innovación  v  
se aspira á la realización de los cam bios sociales mas 
fantásticos y  estravagantes.



Cual sea este carácter d e  los catalanes en su ob
je to  mas n oble; el de su independencia , está perfec
tamente descrito en las Memorias del mariscal Suchet; 
asi que consecuentes nosotros en apelar á las m ejo
res autoridades, pues que mas han de  llevar el con 
vencim iento al lector que nuestras pobres observa
ciones, vam os á trascribir una d e  sus notas sacadas 
de la obra de  Vacani, de la División Italiana, al ha
cer un paralelo entre la situación d e  las tropas fran
cesas en Cataluña y  en A ragón .

«E n  Cataluña, d ice , estaban siem pre las tropas 
» s ó b re la s  armas y  espuestas á continuos ataques, 
»b ie n  ocupasen posiciones en cam po raso, ya  se ha- 
»llasen encerradas en puestos fortificados: en  Ara- 
»g o n , p or  e l contrario, descansaban tranquilamente 
»en las aldeas y  los ca m p o s , porqu e las autoridades 
»tenian obligación de proporcionarles v íveres y  dar- 
» les  aviso d e  los m ovim ientos del en em ig o , con for- 
» m andóse en ello los habitantes con  las órdenes de  
»sus autoridades. Si las tropas se ponían en  m archa, 
»tenian guias seguro? qu e  les enseñasen el cam ino, 
» y  p or  lo  general no tenian que tem er el verse c o n -  
»tínuam ente atacados com o sucedia en Cataluña don- 
»d e  el soldado estaba siem pre fatigado con  frecu en - 
»tes alarmas que le im pedían desplegar la agilidad y 
» e l  v igor necesarios en  el mom ento de  una verd a d e- 
>*ra necesidad. Unos cuantos hom bres encerrados en 
»una casa , bastaban en  Aragón para asegurar la 
»tranquilidad en las aldeas en una línea estensa de



»operacion es , d e  Zaragoza á las fronteras. Por el 
»contrario, m uchas trop a s , aun atrincheradas, no 
»bastaban en Cataluña para m antener en órden  á los 
»habitantes é  im pedirles el hacer una guerra de par
ótidas, á que sus hábitos y  la naturaleza variada de 
»su  pais les im pelian sin cesar.

Si esta opin ion  em iten los franceses en la compa> 
ración  con  los defensores d e  Santa Engracia ¿cuál no 
deberem os form arla los españoles qu e  conocem os 
perfectam ente hasta don de llegan el va lor y  constan
cia d e  los aragoneses?

No querem os exam inar la influencia de  tales cua
lidades en la naturaleza del territorio catalan y  el ge
n io d e  sus m orad ores , en una guerra civil, porqu e 
nos repugna naturalm ente señalar e! cán cer  que d e 
vora  ia patria nuestra y  la inhabilita para su mas só
lida constitución y  la prosperidad á que debe aspi
rar, y  que no p o co  sostiene é  irrita aquella provincia  
que en causas mas generosas es  u no d e  los baluartes 
d e  la Península y  su recu rso mas p od eroso .

Su fertilidad en  los valles y  la costa y  la industria 
que allí está cada dia tom ando proporcion es mas g i
gantescas; la facilidad d e  las com u nicacion es con  el 
resto de Europa y  la que está desarrollando con  sus 
provincias y  las dei in terior d e  España p o r  sus e sce - 
lentes cam inos d e  h ierro y  num erosas carreteras que 
está abriendo en  su superficie, hacen d e  Cataluña un 
em porio d e  riqueza qu e se manifiesta principalm ente 
en  la esplendidez de su  ca p ita l, c u y o  anchuroso



puerto se ve  siem pre cub ierto  d e  buques, y  en  la de 
muchas de sus poblaciones qu e  no tienen rivales en 
la Península respecto á la satisfacción d e  los g o c ^  de 
la v ida culta.

Basta con  lo  d icho para com prender que los cata
lanes serán escelentes soldados de  infantería, y  que 
con  ellos pueden  acom eterse las em presas mas aven 
turadas en la seguridad d e  qu e  b ien  d irig idos co r 
responderán á cuanto d e  ellos se ex ija , por dificulta
des que haya que superar y  privaciones y  penalida«- 
des que su frir. Solo con  tales propiedades pod ia  em 
prenderse aquella tan maravillosa esped icion  á Cons- 
tantinopla y  e l Asia, y  solo con  tales so ldados , com o 
los Rocaforts y  Entenzas, llevarse á cabo  tan airosa
m ente.

CCKNCA DEL CINGA.

Nace e l Cinca en el valle de  B ielsa, á l 7  k il. a lN , 
de esta pob lacion  (1 ,0 8 5  h a b .) ,  á la que llega des
pues de  recog er  las aguas de  varios arroyu elos que 
com o él descien den  d e  la cresta del P irin eo , qu e  for
ma en aquella parte un saliente hácia el v ecin o  im
perio fran cés, cu yo  punto mas avanzado es el m onte 
Trigonier. A  un lado y  otro  se destacan d e  la co rd i
llera altísim os murallones qu e  encierran con  ella el 
estrecho y  áspero valle m en cion a d o , p o r  c u y o  fondo 
corre e l Ginca hasta que rom pe su corriente los ob s 



táculos que le oponen  aquellos p or  unas gargantas 
angostísimas á 5  kil. por ba jo del citado p u eb lo , lla 
madas la »  Gradillas de B ie lsa , y  entra en  el valle de 
Puértolasm as despejado y  espacioso . A l hacerlo re
c ib e  p or  su izquierda el C inqueta, p roceden te tam 
b ién  del Pirineo p o r  el valle d e  Gistain qu e  com unica 
con  Francia p or  el pu erto  d e  L a p e z , valle  form ado 
p o r  uno d e  los m urallones m encionados y  otro  estri
b o  oriental qu e  perpendicularm ente al P irineo va se 
parando los valles del Cinca del d e  Benasque hasta la 
con flu en ciadelE sera , cerca  deE stad illa  (1 ,5 8 0  hab.) 
arrancando del Pirineo con  el nom bre d e  Sierra de 
S e in , que despues se enlaza en  su d escen so  con  las 
d e  Ilerga , F errera , Chia y  otras, la m ayor parte p a 
ralelas á la cordillera. P or su derecha rec ib e  el Cinca, 
un p oco  mas a b a jo , los rios Y a g a , Bellós y  despues 
e l H iesa, que baja del valle de  la Solana p or  e l de 
V io , y  luego e l A r a , que naciendo en el valle de 
B roto , al p ie de l Vignem ale ó  Villam aila, punto el 
mas occidental del Pirineo en la región  que se descri
be , recibe  varios pequeños afluentes qu e  tienen su 
origen  en el P ico B la n co , el Puerto d e  G abarnie, la 
T o u rd e  M arboré y  las Tres S orores, en  qu e  se cu en 
ta el elevadísim o Monte P erd id o , cu y a s  descen den 
cias form an algunos vallecillos. El mas considerable 
d e  ellos es el de  Xalle > regado p or  un arroyo  del 
m ism o nom bre qu e pasando p or  Fanlo (99 0  h a b .), 
va  á unirse al A ra p or  bajo de Broto (368  hab.)

L os afluentes de  la derecha del Ara son insisn i-



ficantes p or  emanar del estribo qu e  separa esta cuen 
ca de la de l G állego , que según hem os d ich o  sirve 
d e  union d e  la cordillera con  la sierra d e  G u a ra , cu 
yas faldas septentrionales va lam iendo el Ara p or  
Asun (52 h a b .), San Juste (55  h a b .) ,  Velilla (1 ,1 3 5  
h a b .) , y  Boltafía (1 ,3 5 6  hab.) hasta Ainsa (415  h ab .), 
poblacion situada entre aquel rio  y  el C in ca , entre 
los que se encuentra un espacio bastante despejado 
uniendo los valles de la Solana y  Vio con  el d e  tu e r 
tólas.

La sierra de  Guara es una d e  tantas q u e , com o 
dijim os en la descripción  de l P ir in e o , se encuentran 
paralelamente situadas á aquella cord illera , form adas 
por Jas sucesivas deposiciones marinas al ir ab an do
nando las aguas aquellos m on tes , y  unidas á e llos  p or  
estribos perpendicu lares. T iene una estension de  algo 
mas de 1 0 0  kil. de l Cinca al Gállego entre Ainsa y  
A n zán igo , y  se com pon e d e  tres órdenes d e  m ontes 
que partiendo d e  un nudo com ún en la vecin dad  de 
San Felices d e  Boltaña, corren  á 0 .  en cerrando los 
valles de  Basa y  d e  Serrablo. A IE . se estiende hácia 
el Cinca un ramal que ya  cerca  d e  Ainsa se dirige 
al S . , com o varios otros que arrancando de  la misma 
sierra de  G uara, van perpendicu larm ente form ando 
entre el mas occidental que se une por A lm udevar 
1,2,764 h ab .) y  Leciñena (1 ,3 0 6  h a b .) , á la sierra de 
A lcu b ierre , y  entre e l Cinca las cuencas ó  valles del 
Isuela, que baja por Huesca (1 0 ,0 6 9  h a b .) ,  y  del 
F lum en, qu e  p or  Monte A ragon , y  qu e  se unen en



T avern es ; del Guatizalem a. que descien de por Siéta- 
m o (770  h a b .); del Liessa, que por e l p u eb lo  del mis
ino nom bre (291 h a b .) , y  de l A rroy o  Galeón qu e 
p o r  Labata (48 2  h a b .) , todos afluentes del A lcanadre. 
Este rio nace en  el nudo m encionado d e  la sierra de 
G uara, y  corre directam ente a lS . p o r  R odellar (19 6  
h a b . ) , las Almunias (96 h a b .) , A ngüés (1 ,0 6 3  hab.^, 
Antillon (466 h a b .) , Pertusa (779  h a b . ) , y  Sarifíena 
(3 ,0 2 0  hab.) hasta Alvalatillo (369  h a b .) ,  d on d e  re
c ib e  el Isuela; cam biando alli su d irección  hácia el E. 
para unirse p o r  el m onasterio d e  Sijena y  p or  Onti- 
ñena (1 ,52 5  h a b ]., al Cinca en  Vallobar (2 ,12 1  h ab ;.

El Cinca desde Ainsa sigue corrien do al S. p o r  
M ediano (291 h a b .) .  La Penilia (106  h a b .) ,  y  otros 
varios pu eblos, que va fertilizando, hasta el d e  Cas
tro (1 ,1 1 2  h a b .) , situado entre aquel rio  y  el Esera 
que alli con flu yen .

Nace e l Esera en el valle de  Benasque en  el p u er
to del m ism o nom bre en  la cordillera y  ju n to  al p ico  
Maladetta, separado m uy p o co  de  aquella al S .,  y  re
cog ien d o  las aguas que se  desprenden  d e  ia co n ca 
vidad que alli form a el P ir in eo , corre  á  Benasque 
(1 ,6 7 5  h ab .), cuya  fortaleza h oy  desguarnecida baña 
p or  el p ie del peñasco que la sustentaba. Sigue de  
alli en d irección  al S. p o r  Sahun (35 8  h a b .), S o s (11 0  
h a b .). Cam po (6 0 6 h a b .) , Santa Liestra (2 6 2 h a b .), y  
Graus (135 h a b . ) , don de recibe  las aguas d el Isave- 
na qu e  casi paralelam ente á él baja d e  una d e  las ra 
m ificaciones del estribo que separa ei Noguera R iv a -



gorzana del C inca , y  s ig u e , finalm ente, á Castro.
El Cinca desde a lli , describ iendo dos curvas m uy 

pronunciadas, en la concav idad  d e  una d e  las cuales, 
la m a yor , se halla Barbastro (7 ,8 9 7  h a b ) .,  corre 
despues d e  bañar esta ciudad á la de M onzon (4 ,6 9 2  
habitantes), y lu e g o á  A lcolea (2 ,3 3 6 h a b .) , áV allobar, 
don de hem os d ich o  se le une el A lca n a d re ; á Fra
ga (7 .2 2 9  h a b . ) , en la carretera general d e  B arcelo
na á Zaragoza y  á Torriente (1 ,3 6 4  h a b .) ,  p or  bajo 
de cuya  poblacion  deposita sus aguas en  e l Segre 
confundiéndolas hasta M equinenza, d on d e  entran en 
el E bro con  im petuosidad t a l , que hacen á este rio 
variar su natural cu rso .

La sierra de  A lcubierre q u e , según se ha m ani
festado, es paralela próxim am ente á la d e  Guara y  al 
P irineo, se estiende con  poca  elevación  d esde e l O.» 
por don de se  liga á las anteriores, hácia e lE .,  siguien
d o  la d irección  misma de! E bro  desd e  Zaragoza á 
Pina, á 2 0  k il. d e  d istan cia , hasta que en  Castejon 
d e M o n e g ro sse  d iv id e  en  d o s  ram ales, de  los que e l 
meridional v a  á las m árgenes d e  aquel rio  frente á 
C a spe , y  el oriental sigue recorriendo la d erech a  del 
Alcanadre y  Cinca hasta M equ inenza , de jan d o  entre 
am bos brazos un espacio árido y  casi desierto  que 
llaman los M onegros, d on d e  n o  nace n ingún rio ni 
a rroy o , ni hay mas agua qu e la d e  lluvia d e  q u e  ha
cen uso los habitantes de  las pocas pob lacion es que 
alli asientan.

El curso del C in ca , d e  172 k i l . , es torrentoso
TOM O 1.



naturalmente ♦ com o que ocupando un espacio tan 
dilatado recibe de g o lp e , pu ede d e c ir s e , las abun
dantes aguas d e  la cordillera y  d e  sus escabrosos es
tribos, p or  lo qu e  este rio  ha sido peligroso siem pre, 
p ero  especialm ente en las épocas de  las lluvias y  del 
derretim iento de  las n ieves. En 1 8 09  sucum bieron 
8 0 0  franceses que habiendo pasado á la  orilla izquier
da para atacar á M onzon , se v ieron  por una crecida 
repentina del Cinca separados de la d iv isión  á que 
pertenecian.

Los A ltos P irineos n o  ofrecen  paso ¿ Igu n o  c ó 
m od o de  un pais á o t r o , y  solo por sendás intransi
tables la m ayor parte del año ; d e  m od o qu e un ter
reno que con  con d icion es d e  tránsito seria d e  grande 
in terés , p or  ser sus valles perpendicu lares en gene
ral al E b ro , no lo  presentan p or  falta d e  cam inos 
que hagan fácil la invasión. Esta qu e , para nosotros, 
es una gran ventaja h oy  d ia , ha h ech o  qu e para o cu 
par las pob lacion es principales d e  las qu e  hem os c i
tado, hayan necesitado los franceses en  sus guerras 
con  España verificarlo despues d e  apoderarse del 
E b ro  operando inversam en te, y  si alguna vez com o 
en  17 12  han atravesado la cordillera aun con  mil di
ficu ltades, se han lim itado á  la espugnacion  de Be- 
nasque sin atreverse á pasar adelante p o r  aquellas 
angosturas. A un asi se habia provisto á ia defensa de 
esta línea con  la m encionada fortaleza d e  Benasque y  
c o a  la d e  M onzon , que se halla en  ia com unicación  
m as militar de T ĵérida con  Zaragoza sob re  el flanco



derecho d e  la carretera general, y  qu e  ofrece  la ven 
taja m uy im portante d e  relacionarse fácil y  cóm oda
m ente con  Barbastro y  H uesca, circunstancia qu e  ha 
influido en todas las guerras para la posesion d e  M on- 
zon  y  su p u en te , asi en las antiguas com o en la de 
sucesión y  d e  la independencia.

A dem as, la plaza de  M equinenza asi pertenece á 
la línea del Cinca com o á las del Segre y  del E bro, 
p or  lo que en 1809  el ejército francés d e  A ragón  te
nia en ella un peligro constante para la línea qu e ocu 
paba la d ivisión  Laval á lo  largo d e  los  rios Cinca y  
Guadalope entre Barbastro y  A lcañiz, en observación  
de  las avenidas de Cataluña y  V alencia , y  cuyos 
puestos n o  podian protegerse, asi p o r  hallarse en su 
centro la citada fortaleza, com o p or  n o  existir pu en 
te en el E bro  hasta Zaragoza.

CUENCA DEL GÀLIÆ60.

Se halla form ada p or  las vertientes occidentales 
de l V ign em ale, y  su continuación  hasta la sierra de 
Guara y  la série d e  em inencias qu e  ligan esta m onta
ña á la d e  A lcubierre p or  A lm udevar y  Leciñena; 
por las m eridionales d e  una pequeña parte d e  los Pi
rineos entre Vignem ale y  el p ico  d e  A n ay et, y  por 
las orientales del estribo que arrancando en  este p ico  
perpendicularm ente á la co rd ille ra , se liga á la sier



ra de Jaca situada d e  E . á 0 . ,  la que á su  vez se  une 
h la de Santo D om ingo, qu e  ram ificada en  un sistem a 
intrincado de m ontañas, paralelas unas y  perpendi
culares otras al P irineo, form a el territorio d e  las Cin
c o  villas entre el Aragón y  el G állego, d e  Tudela á 
Zaragoza p or  toda la orilla izquierda del E bro.

El Gállego tiene su origen  en  el valle d e  Tena, en  
una fuente próxim a al cam ino que u ne á España con 
Francia p o r  el pu erto  d e  Sallent, á cu ya  pob lacion  
(5 8 6  h a b .), corre  p or  espacio  de  15  kil. De Sallent 
sigue a! S. á Biescas (1 ,2 8 5  h a b .) , despues d e  rec i
b ir  cerca d e  P u eyo  (152  hab.) por su  izquierda las 
aguas del rio  de  Panticosa que se desprenden  d e  los 
m ontes d e  la cordillera principal qu e  rodean  el céle
b re  establecim iento de b a ñ o s , y  despues á Saviñáni- 
g o  (242  h a b .), don d e  recib ien do las aguas del Basa 
y  luego las del Guarga desprendidas d e  la sierra de 
Guara, cam bia de d irección  al 0 .  entre la m enciona
da  sierra y  la peña d e  O roel ó  sierra d e  Jaca. E^tas 
parecen  form ar una sola cordillera paralela á la p ire 
nàica, unidas en Anzánigo (316  h a b .) , p o r  don de la 
rom pe el G állego que continúa despues en  ia misma 
d irección  occidental hasta Murilio (1 ,0 5 7  hab.) Des
d e  esta poblacion  corre  el Gállego directam ente al S. 
hasta Zaragoza p o r  Ardisa (51 2  hab.) Gurrea (1 ,1 6 4  
h ab .) y  Zuera (2 ,1 8 3 h a b .), en  cu y o  e sp a c io d e 8 1  kil. 
recibe las aguas d e  m uy p o c o s y  nada caudalososafluen- 
tes. P or encim a d e  Murillo y  á 7  kil. entra en el Gálle
g o  p o rsu  derecha el rio  A sabon, que v iene de la Fuen-



le  dé la  R einaen  un valle form ado por la sierra d e  Jaca 
y  el estribo mas oriental d e  las Peñas d e  Santo D o
m ingo qu e va cubrien do la derecha del G állego hasta 
el E b ro , y  del que también desciende el rio  Subien, 
que afluye p or  ba jo del m ism o M urillo. P or la iz
quierda afluyen e l R odillo qu e  baña á A yerb e  (2,00.5 
h a b .), y e lS e t o n ,  qu e  d e  R olea, en  las vertientes 
m eridionales d e  la sierra d e  G uara , baja á Gurrea.

El curso del Gállego es d e  138  k il, y  com o el de 
todos los rios que descienden  del P irineo, torrentoso, 
y  dado á frecuentes aven id as, por lo  qu e  ha sido 
siem pre m u y  difícil m antener com u nicación  constan
te y  cóm oda por él en la carretera genera l d e  Cata
luña y  en  la d e  Huesca y  Barbastro qu e  se separan 
en  la orilla izquierda. La d e  Francia sube desde Za- 
ragoza p or  la derecha hasta Z u e ra , d on d e  p or  una 
barca se pasa á la opuesta orilla , y  sigue p or  un ter
reno llano á Gurrea y  A y e r b e , atravesando desde 
alli d os líneas d e  m on tes, una d e  los de Sarsa Slar- 
cuello desde  A yerbe á la venta d e  la Garoneta que 
termina en  los valles de  Rasal y  T riste , p o r  los que 
corren  el Carona y  el G állego, y  la segunda desde la 
venta á  Jaca, vencien do la peña d e  O roel para bajar 
luego á cruzar la pequeña cu «n ca  de l rio  Gas cerca 
d e  aquella plaza.

D esde Jaca hay un cam ino nuevam ente constru i
d o  qu e  atraviesa la divisoria entre el A ragon  y  el 
G állego p or  L a rres , cu ya  construcción  con  las con 
diciones d e  tránsito para carruages ha cesado en Biefr*



ras, continuando com o d e  herraduraáP anticosa .E ste 
namino precisam ente es el que puede dar alguna im
portancia á la cuenca del Gállego si llegara á pro
longarse hasta la frontera, pues que seria la com u n i- 
(^acion mas corta entre Francia y  Z aragoza , no es
tando transitable e l puerto d e  Canfranc. l>a entrada 
p o r  el d e  Sallent n o  ofrece  h oy  peligro alguno para 
España por la falta d e  cam ino carretero , y  en  vera
n o ,  que es cuando únicam ente se transita el de her
radura qu e ex iste , no o frece  paso mas qu e á los fron 
terizos y  á los bañistas d e  P an ticosa , q u e  p or  ne
cesidad ó  recreo  pasan á Aguas Buenas y  O loron.

T od o el terreno superior d e  la cu en ca  del Gállego 
es asperísim o y  está casi siem pre cu b ierto  d e  n ieve, 
y  las aguas del rio  no llegan á prestar utilidad p or  el 
riego hasta qu e  lam iendo un pais mas suave, ya des
em barazado de  lassierras d e  Guara y  d e  Jaca, pu ede 
derivarse para regar las tierras vecinas á los pueblos 
que se hallan en  sus y a  entonces fértiles m árgenes.

CUENCA DEL Rio ARAGON.

Form an la cuenca del rio A ragón , unida á las del 
Irati y  del Arga qu e con  otros varios rios afluyen á 
aquel en su tortuoso y  dilatado curso d e  166  k il.: 1.® 
el estribo que hem os d ich o  arranca del Pirineo en el 
p ico  de A nayet, cuyas vertientes occidentales cons



tituyen la márgen izquierda del Aragon hasta Jaca; 
a peña d e  O roel ó  sierra d e  Jaca que desde su  union 
al estribo anterior y  á la sierra de  Guara se prolon 
ga por la d e  San Juan de  la Peña y  las Peñas d e  San
to D om ingo, ram ificación suya, p or  toda la misma ori
lla hasta frente á Liédena d on d e  cam bia su d irección  
occidental p o r  la del S. entre Sos y  Un-Castillo para 
acom pañar d e  cerca al rio , que su fre e l m ism o cam 
b io , hasta e l E bro 24 k il. agua arriba d e  Tudela; 2.^  
la cordillera de  los Pirineos desde el m encionado Pi
c o  d e  A nayet hasta la sierra de  San Adrián en  los 
confines de  N avarra, G uipúzcoa y  Alava en  qu e se 
encuentran m uchos é  im portantes valles qu e  irem os 
describ iendo; y  3.® la sierra d e  Andia desd e  su  union 
con  la de  San Adrián por E^uilaz y  los A ltos d e  En
cía , y  un estribo su yo qu e  estendiéndose al S . p o r  la 
peña d e  Goñi sobre Estella y  los m ontes d e  San Mar
tin va  á desaparecer en e l E bro entre Milagro y  Aza- 
g r a , puntos en que afluyen á aquel rio  el Aragón 
y  el Ega.

H em os d ich o  que el estribo que arranca en  el Pi
c o  d e  A nayet se destaca perpendicu larm ente á la 
cordillera hasta la altura d e  Jaca form ando la d iv iso
ria entre e l GáUego y  el A ragón  cu y os  valles se unen 
por Larras p or  m edio d e  la nueva carretera de  Jaca 
á Biescas, esparciendo ramales perpendicu lares á  su 
vez y  paralelos d e  consigu iente al P irineo, aunque 
m uy cortos p o r  ser m u y corta tam bién la distancia 
entre am bos rios en aquel espacio.



Frente á Jaca el estribo form a una gran curvatu
ra en  cu ya  concav idad  se halla ia p la za , tom ando 
una d irección  próxim am ente perpend icu lar y  ligán
dose á la sierra d e  Guara d e  la que le separa el Gá
llego . A lli toma el estribo m encionado el nom bre de 
Peña d e  O roel ó  sierra d e  Jaca y  se prolonga d es
pues por la d e  San Juan de la Pena d e  qu e  es una 
ram iñcacion , la mas im portante, la d e  las peñas d e  
Santo D om ingo qu e paralela tam bién at Pirineo liega 
hasta el Aragón para enlazarse en  la orilla opuesta, 
y a  Navarra, á la elevadísim a del Perdón. Esta sierra 
d e  Santo D om ingo se s u b d iv id e ,.según también he
m os d ich o , en  ram ificaciones diversas y  encontradas 
en  su d irección  respectiva ; form ando e l intrincado 
territorio de  las c in co  villas: Sós (3 ,7 4 2  h a b .), i 'n -  
Castillo [2 ,6 4 3  h a b .), Sádaba (1 ,9 0 4  h ab .), Biota 
(1 ,1 8 0  hab.) y  E gea d e  los Caballeros (3 ,5 0 4  hab.) 
la m ayor parte (las últimas) regadas p o r  las aguas 
del Arba y  sus afluentes qu e  corren  p or  entre los 
ram ales d e  que acabam os de hablar y  van  al fin de 
su  curso p o r  llanos accidentados á rend ir su tributo 
al E b ro , de jan d o  á su derecha entre Tauste y  Tudela 
Las Bárdenas del R e y , vastos páram os sin poblacion , 
cultura, ni cam inos, y  á  la izquierda los A ltos de 
Castellar, terreno fuertem ente ondulado entre aquel 
r io , el Gállego y  el E b ro . La cordillera Pirenaica si
gu e  desde el P ico  d e  A nayet su d irección  general 
d e  E . á 0 .  con  pequeñas inflexiones lanzando hácia 
nuestro pais ramales abruptos y  e levados perpend i-



culares en  un  princip io y  subdividiéndose despues 
en otros paralelos á la misma cordillera de  los  qu e  
algunos son  notables y  causan la m archa tortuosa 
de los rios qu e  se deslizan hácia el A ra g ó n , com o la 
sierra d e  Leire entre el Esca y  e l Irati, ia de  A bodi 
entre el Irati y  el Salazár y  otras varias qu e  obser
varem os mas delante.

Pasado e l collado d e  Ibañeta en R oncesvalles, y  
en  el estrem o occidental d e l valle d e  los A ldu ides, la 
cordillera se  subdivide destacando al N . e l ramal 
porque se  d irige la línea fronteriza qu e  con  e l Piri
n eo form a un ángulo casi recto  y  que separa del valle 
de los A lduides el del Baztan, ramal qu e  se  prolonga 
hasta ei O céano divisorio entre La N ive y  La Nivellc 
en Francia y  del que frente á San Esteban d e  Baigor- 
ri arranca o tro  secundario que separa las aguas de 
aquel ú ltim o r io  d e  las del V idasoa. La cordillera p r in 
cipal sigue al 0 .  desde el estrem o occidental d e  los 
A lduides p o r  los puertos de  Veíate, Donamaria y  U bici 
hasta C orriti, térm ino d e  los llamados Pirineos con ti
nentales, p o r  el que continúan los  oceán icos ó  espa
ñoles á las sierras d e  Aralar y  San Adrian d on d e  ter
mina la cu en ca  que n os ocu p a , y  en  e l que se separa 
otro ramal hácia el Océano á  form ar el ca b o  d e  H i- 
guer en e l estrem o septentrional d e  la Península 
donde desem boca el Vidasoa.

La Sierra d e  Andía, cuyas ram ificaciones or ien 
tales cierran la cuen ca  del A i^a  se une al Pirineo 
p or  E g u ilaz , com o y a  hem os d ich o , por m ed io  de



uñ  lom o suave que separa los orígenes del Zadorra 
y  del Araquil. T iene una d irección  d e  E . á 0 .  pa
ralela al Pirineo con  e l que también se relaciona 
al E . p or  los m ontes d e  San Cristóbal qu e  arran
can d e  la cordillera cerca  del pu erto  d e  Veíate, unión 
que se verifica en los m ontes que form an e l valle de 
Olio cortados despues p or  el Araquil en  Irurzun. En 
sus faldas m eridionales nace el E g e a , afluente del 
Ega cuya cuenca se  halla separada d e  la del Arga 
p or  un ramal oriental variadam ente accidentado del 
que descienden  al A rga varios arroyos y  cu y o  punto 
culm inante está en la peña d e  Goíii sobre Estella 
desde don de va deprim iéndose hasta e l Ebro.

El rio Aragón n ace en d os fuentes cuyas aguas 
se unen por ba jo  d e l puerto d e  C anfranc; se dirige 
en su  origen  al S. hasta Jaca por Canfranc (638  h a
bitantes) y  Villamia (587  hab.) encerrado entre ele
vados estribos, form ando un vafle angosto lleno de 
obstácu los para el paso d e  tropas p o r  el cam ino á 
Francia, ú n ico  sin em bargo, transitable en  una gran 
parte d e l afio, aun siendo d e  herradura y  m alo. En 
Jaca (3 ,5 3 8  hab.) cam bia de d irección  al O. obliga
d o  p o r  la peña d e  Oroel y  sierra d e  San Juan d e  la 
Peña qu e p or  tener su  cresta m uy próxim a al Ara
gón  n o  llevan entre sus vertientes septentrionales 
mas que arroyos insignificantes, de los qu e  so lo  m e
recen nom brarse, e l Gas qu e  afluye ju n to  á Jaca y  el 
Rigal que en  Tierm as (75 0  hab.) ya  á 4 8  k il. de  aque
lla plaza; P or la derecha descienden  del Pirineo al



Aragon varios rios mas considerables qu e  los ante
riorm ente m encionados entre los  estribos qu e  p er 
pendiculares á la cordillera van encerrando algunos 
valles bastante im portantes.

El Lum bier corre p or  el valle d e  Borau (487 ha
bitantes} en cerrado en dos ásperos estribos que ar
rancan d e  otro  que separa el valle d e  Canfranc del 
de Aisa. E l Estarrun nace ju n to  á la garganta d e  A i- 
sa en la cordillera; pasa p or  Aisa (37 0  hab.) y  recor
re todo el valle de  este nom bre cortado y  áspero has
ta dar sus aguas al Aragon ju n to  á Aseara. El Ara
gon Subordan también nace en la cordillera y  pasan
do por H echo (1 ,67 6  hab.) va recorrien do el valle 
todo de este nom bre hasta unirse al A ragon , aum en
tando el caudal de sus aguas con  las del Osia ó  Ara- 
gués, p eq u eñ o valle qu e  d esde el Pirineo se abre a! 
de H echo. E ste tiene tres com unicaciones con  Fran
cia por los puertos de  A g u a s -T o r t^ , d e  Palo y  de 
l^acherit, qu e  si bien difíciles y  cubiertos d e  n ieve la 
mitad dei añ o , son  menos in cóm odos qu e  los dem as 
que m edian entre ellos y  el d e  Canfranc; haciéndose 
por los tres el contrabando qu e tanta reputación  ha 
dado á este valle y  al siguiente d e  A nsó, cu yos ha
bitantes siem pre se han distinguido p or  su fiere
za y  v a lo r , cualidades qu e  cuando n o  han p od ido  
aprovechar con  los franceses fronterizos p or  no ha
ber guerra entre am bos paises, las han em pleado en 
el ilegal com ercio  á qu e  hem os hecho alusión.

Sigue el rio  Veral que recorre e l valle d e  Ansó



desd e  la cordillera, donde n a c e , entre profundos y  
angostísim os desfiladeros form ados p or  los elevados 
y  ásperos estribos que encierran su  estrecha cuenca . 
Pasa p or  Ansó (1 ,6 8 6  hab.) y  antes de  unirse al Ara
gon  recibe las aguas del rio  Fago q u e  baña el Valle 
y  lugar ,{678 h ab .) del m ismo n om bre, fronterizos 
con  Navarra; desaguando juntos en  aquel en la in
m ediación  d e  Berdun (90 4  hab.) poblacion  que da 
nom bre á todo el valle del A ragón  qu e en d irección  
d e  E . á 0 .  está com pren d ido  entre Jaca y  Liédena 
y  al que suele llamarse La Canal d e  Berdun. El valle 
d e  Angó, com o el d e  H echo, tiene com unicación  con  
Francia p or  los puertos d e  Lacherit (com ún á am bos 
valles) d e  Petragem a y  d e  Lupiza, casi siem pre c u 
biertos d e  n ieve y  cu y os  cam inos recorren  desfilade
ros asperísim os, im posibles d e  salvar m ediando al
guna resistencia.

Pasado e l lugar de confluencia de l Fago, y  ya 
cerca  de T ierm as, entra tam bién p o r  la derecha el 
E zca, que d escen d ien do de la cordillera form ado de 
varios arroyos procedentes d e  los puertos d e  Arlas, 
A nías, Bimbalet y  Belaya, recorre e l valle d e  R on 
ca l, encerrado entre aquella y  d os estribos que des
prendiéndose en  d irección  d e  N. á S . se ligan á la 
sierra d e  Leire. Esta cubre d e  E . á O. la derecha 
d e l Aragon desde el Fago hasta e l Irati atravesada 
cerca  d e  Salvatierra p o r  el Ezca y  causando la mar
cha S. 0 .  d e  la segunda mitad d elS a laza r. L os a rro 
y o s  arriba m encionados form an e l E zca que pasa



despues p or  Isaba (1 ,1 0 2  hab.) una de  las siete v i
llas del valle d e  R oncal, notable por su antigüedad, y  
por haber ten ido en  la guerra d e  la Independencia 
una fábrica d e  fusiles y  d e  pólvora que le valió su in
cendio  en 1 8 1 4  por los franceses. Corre luego e l E zca 
porU tzainqui (317 h ab .). R oncal (543  h a b .), Vidan- 
goz (372  h a b .), Burguí (75 2  hab.) y  Salvatierra 
; 1 ,1 7 3  h a b ), poblacion  que estuvo fortificada anti
guamente defendiendo la salida del valle del R oncal 
al Aragón tan frecuentem ente buscada por los fran
ceses en las diferentes incursiones que han verifica 
dlo p or  él.

Desde la confluencia del Ezca, el Aragón ya  bas
tante caudaloso para n o  ser  vadeable con  frecuen 
cia, sigue en  la d irección  ya  señalada d e  E . á O. 
á Tiermas faldeando la sierra d e  Leire p o r  Jabier 
t l2 7  hab.) hasta L iédena (487 hab.) p or  b a jo  de 
cuya  pob lacion  recibe  el rio  Irati, entre e l estre
m o occidental de la m encionada sierra y  1a d e  las 
Peñas d e  Santo D om ingo, qu e  hace llegar hasta alli 
sus últim os estribos relacionádos con  la del P erdón , 
que proced ien d o  del P irineo form a con  sus faldas 
orientales e l valle de E rro, se prolonga hasta la con 
fluencia del Irati por su orilla derecha y  desde alli, 
destacando un ramal p o r  la del Aragón hasta e l Ci
dacos, sigue á las fuentes d e  este rio paralelam ente 
al P irineo para servir d e  separación suya con  e l A rga .

El r io  Irati está form ado d e  d os a rro y o s , e l ü r- 
churia y  el Ürbelcha , q u e  nacen en  las faldas del



P ico d e  Ori y  en los  puertos d e  Irati-Soro, y  conflu 
yen  en el bosque d e  Irati. Del P ico  d e  Ori en la c o r 
dillera se desprende la m ontaña de A b o d i, qu e  á 
causa de un recod o  que en aquel hace e l Pirineo há
cia el N . , puede casi desde su arranque seguir una 
d irección  paralela á la cord ille ra , destacando á su 
vez ramales m eridionales en  sentido próxim am ente 
perpendicu lar qu e  form an los valles d e  Salazar, de 
ürrault alto y  ba jo  y  la izquierda d e l Irati hasta la 
confluencia del E lcoaz, qu e  baña los últim os. P or eso 
e l Urchuria corre  d e  E . á 0 . ,  y  e l Irati en la misiua 
d irección  hasta Orbara (266 h a b . ) , cerca  d e  cuya 
poblacion  y  p or  ba jo  d e  ella se une p o r  la derecha el 
L eg arza , qu e  m ueve las máquinas d e  la fábrica de 
m uniciones d e  hierro de Orbaiceta (80 3  h a b .) , con s
truida en 1 7 8 4 , despues de inutilizada la d e  E ugui, 
y  cu ya  mala situación en  una guerra con  Francia, 
im pulsó tras la llamada d e  la rep ú b h ca , en qu e  su 
frió un in cen d io  , la construcción  de  la de Trubia en 
Asturias al abrigo de toda invasión . D esde Orbara si
gue e l Irati al S. recorriendo e l valle  d e  A é z c o a , as
perísim o siem pre y  cub ierto  com o los anteriorm ente 
citados d e  espesos b o sq u e s , d e  los  qu e  el de  Irati. 
d e  cuyas m aderas se servían los arsenales para las 
construcciones n avales, ha dado á este valle una 
gran im portancia. Pasa lu ego p or  A rive (1 2 6 h a b .) , y  
sigue á A oiz (1 ,1 9 0  h a b .) , antes y  despues d e  cuya 
pobU cion  se abren  ios valles d e  R oncesvalles y  de 
lik'ro perpendicu larm ente á la cord ille ra , en la cual



tienen com unicación  con  F ra n cia , especialm ente el 
p r im ero , p or  el collado d e  Ib añ eta , p or  d on d e  pasa 
la carretera á San Juan de  Pié d e  Puerto. D esde alli 
la derecha d el Irati está cerrad a , según antes hem os 
d ic h o , por la sierra d e l Perdón  hasta su confluencia 
con  el A ra g on , y  la izquierda abierta á  los valles c i
tados de  IJrrault y d e S a la z a r ;  los prim eros form a
dos entre d os contrafuertes que arrancan d e  un ra
mal d e  A b o d y , y  el ú ltim o p or  este m ism o ramal y  
la sierra d e  L e ire , llevando en su cuenca el r io  Sala- 
zar, que procedente d e  A bod i cerca  d e  Ochagavia 
(1,.354 h ab .)', sigue por Navascues {6 0 2 h a b .} , á des
em bocar en el Irati junto á Lum bier (1 ,9 9 8  hab.)

Hemos d ich o  que e l Irati y  el Aragón confluían 
en Liédena (487 hab.) D esde alli sigue el Aragon , ya 
casi siem pre invadeable, á Sangüesa (3 ,3 1 2  h a b .), por 
ba jo  d e  cu ya  ciudad recib e  p or  su izquierda el rio 
Onsella, qu e  d e  E . á 0 .  baja d e  la sierra d e  Santo 
Dom ingo p o r  un valle de l m ism o nom bre q u e  e l del 
rio por entre los pueblos d e  Lobera (54 5  h a b .) , é 
Isurre (38 0  h a b .) , y  pasando p o r  el d e  Navardun 
(2 7 5 h ab .), deja á la izquierda á Sos (3 ,7 4 2  h ab .), 
una d e  las c in co  villas de  A ragon.

De A ibar (1 ,69 2  h a b .) , d on d e  con flu ye  e i O nse- 
11a, el Aragon sigue á Carcastillo (952  h a b .) , Mélida 
(551 h a b . ) , y  Caparroso (1 ,6 2 2  h a b .) , recorrien do 
un valle am eno y  fértil en que asientan aquellas p o 
blaciones entre los ramales de las sierras d e  Santo 
D om ingo y  del Perdón ya  suaves y  descen d ien do há-



cia la márgen izquierda del E bro. Frente á Caparroso 
afluye el C idacos, p roced en te , según ya  hem os d i 
ch o ,d e  las vertientes m eridionales d e  la sierra d e  

P e r d ó n , y  que baña las ricas y  pintorescas viilas d e  
Tafaila (5 ,21 5  h a b .) , y  Olite (2 ,4 4 4  h a b . ) , y  frente 
á Villafranca (2 ,9 7 6  h a b . ) , afluye e l Arga para ju n to  
c o n  el A ragón , qu e  le quita su n om b re , rendir sus 
abundantes aguas al E b ro  en M ilagros {1 ,2 3 4  hab.)

El rio Arga tiene su origen  en e l pu erto  de  U r- 
tiaga, en el paso d e  la cordillera á los A lduides , y  
corre  d e  N. á S. por e l valle de  E steriba r , entre dos 
estribos perpendicu lares á aqu ella , el d e  la orilla iz
quierda , que se encadena á la sierra del Perdón se 
parándole del valle  d e  E rro , y  el de  la derecha del 
d e  Lanz por qu e  corre  e l rio  Ulzama qu e se une al 
Arga en V illaba , p or  encim a d e  Pam plona. Pasa este 
ú ltim o rio por Zubiri ^143 h a b .), Urdaniz (127  h ab .), 
Zuriain (110  h a b . ) , Zabaldica (81 h a b .) , y  Ruarte, 
(67 5  h a b .) , y  por sus orillas se halla construido el 
cam ino á Roncesvalles qu e  desde Z u b ir i, don de se 
separa á la izquierda e l cam ino de herradura de Eugui, 
antigua fundición  de  p royectile s , sigue á  Espinar 
(34 9  h ab .), en  e l valle d e  E rro, y  Burguete (347 ha
bitantes) en e l d e  R on cesva lles , en tre cuyas pob la 
ciones arranca un  n uevo  cam ino á A o iz , que d es
pues va de herradura á Ochagavia para pasar la fron 
tera por la Foz de  N agore , que es el m ejor tránsito 
en e l valle d e  Salazar. De Burguete la carretera de 
Pam plona á San Juan d e  Pié de P uerto continúa á



Roncesvalles y  de alli al collado d e  Ibañeta, ba jando 
un cam ino d e  herradura por Valcárlos y  el r io  Nive, 
entre un áspero desfiladero d e  faldas inaccesibles 
hasta á los h om bres, teatro dei desastre d e  Garlo- 
M agno, y  o tro  mediano d e  carros p or  V entartea, es
to e s , p or  las cum bres de un estribo que d iv id e  las 
aguas d el Valcárlos d e  un afluente superior d e  la 
N ive, cam ino que forzó Soult en  1 8 1 3 , y  e l mas m i
litar d e  los dos por sus dom inaciones y  p o r  p od er  
trasportarse la artillería, aun cuando trabajosam ente 
sin em bargo d e  que no pu ede transitarse d e  noviem bre 
á marzo p or  hallarse cu b ierto  d e  n ieve. En este estribo 
habia una fortaleza llamada Castell-Pignon, qu e  los 
españoles tom aron por asalto y  destruyeron  en  17 93 .

E nV illaba (645 hab.) á 3  kil. d e  Pam plona, se 
une al Arga el U lzam a, q u e  recorre  e l valle de su 
n o m b re , y  a l que va el A n u é , que naciendo en  V e - 
late pasa p o r  Lanz (377  h a b . ) , se le une en  Ortiz 
(221 h a b . ) , para seguir ju n tos al Arga entre los m on
tes de  San Cristóbal y  d e  San M igu e l, que los  enca
jonan en un  desfiladero quebrado y  d ifícil. P or sus 
orillas recorre  e l valle la nueva carretera d e  B ayona, 
que p or  el pu erto  d e  Velate pasa al valle del Baztan, 
y  de él al collado d e  Maya y  puente d e  Dancharinea 
sobre la N ivelle, lím ite entre España y  F ra n cia , c o 
m unicación  m uy interesante mihtarmente considera
d a , porqu e  con du ce  desde  Bayona en m u y  corto 
tiem po y  directam ente á la única plaza im portante 
de lo s  P irineos occidentales.

TOMO 1. 13



De Villaba sigue el Arga á Pam plona {2 2 ,7 0 2  ha
bitantes), d irig iéndose ya  al 0 .  hácia Barañain, d on 
d e  afluye p or  la izquierda el rio d e  M onreal ó  Iza - 
g a on d oa , que estos y  otros nom bres t ie n e , cu y o  o r i
gen  se halla en  el m onte Izaga d e  la sierra del Per
dón  , y  que recorre e l valle de Ibargoiti pasando 
prim ero poV M onreal (65 5  h a b .) , á cu y a  inm ediación 
se encuentra la fam osa Iga de  M onreal, punto culm i
nante de aquella sierra desde el qu e  se  descu bre la 
m ayor parte d e  Navarra, y  despues p or  Tajonar (223  
h a b .), para afluir al Arga ju n to  á Z izur (195  hab.) 
P or  este valle y  en  el sentido d e  su longitud co r 
re la carretera que une Pam plona con  Sangüesa, 
y  d e  consigu iente con  Ja ca , conclu ida que sea la 
parte que se halla en  construcción  en  la Canal de 
V e rd u n , cam ino d e  m u cho interés p or  ser paralelo á 
la frontera y  hallarse ap oya d o  en d os plazas fuertes 
situadas en  frente d e  las entradas mas notables por 
aquella parte d e  la cordillera Pirenàica.

Por mas abajo d e  Z izur y  sigu iendo el Arga la 
d irección  misma occ id en ta l, recibe  p o r  su derecha 
e l rio  Larraun ó  Dos H erm anas, q u e  nace en los 
m ontes d e  Tam isarás en  la cord illera , cerca  de  Oro- 
quieta. Baja de  Lecum berri (575  h a b . ) , á Irurzun 
(2 0 3  h a b .) , y  p or  ba jo  d e  esta pob lacion  se le une el 
B u ru n d a , que recorre  el valle d e  su n om bre  desde 
ios m ontes d e  San Adrian en  Alava entre el P irineo 
y  la sierra d e  A n d ia , e l cual despues d e  pasar por 
un estrecho desfiladero entre esta misma y  los m on 



tes d e  Alzania dependientes d e  la cord ille ra , descien 
d e  por Alsasua (1 ,34 2  h ab .), con  e l nom bre d e  Ara
quil. Al Larraun afluye despues p or  la derecha el 
r io  C h iq u ito , procedente del valle d e  Olio p or  el 
desfiladero d e  Ollaregui, don de el regim iento d e  Afri
ca ganó un  escu do d e  h onor en  1 7 9 5 . Irurzun es el 
punto en qu e del cam ino d e  Pam plona á Vitoria se 
separa e l de  Pamplona á Tolosa por Lecum berri y  el 
puerto d e  A zp iroz , asi com o m as ad elante, en  Alsa
sua, arranca e l que d e  Vitoria va á unirse á ia carre« 
tera general d e  Francia en  B easain , cuya d irección  
llevará el ferro-carril del Norte para salvar la d iv iso 
ria d e  aguas, y  don de em palm ará el d e  Zaragoza por 
Tudela y  Pam plona. E n e ! cam ino p or  L ecum berri so 
halla el cé lebre  paso d e  las Dos Hermanas, en  qu e  la 
carretera se halla construida en  la linde m ism a del 
rio  y  en  una angostura tan limitada p or  los elevados 
m ontes qu e  lo  encierran cortados com o á p i c o , que 
en la última guerra civil se hallaba obstru ida por 
una puerta fortificada que im pedia ó  facilitaba el trán
sito á voluntad d e  sus guardadores.

Por ba jo d e  la confluencia del Larrann cam bia de 
d irección  e l Arga al E . , y  despues al S . ,  regando 
y a  un anchuroso y  fértil valle en qu e asientan Puen
te la Reina (2 ,8 5 8  h a b .) , p or  entre cuyas ca lles pa 
sa; M endigorria (1 ,7 5 5  h a b .) , donde com o en  Puen
te la Reina hay un puente anchuroso y  c ó m o d o , y  
á cuyas inm ediaciones se une p or  la d erech a  un ria
chuelo, el S a la d o , que baja de  la sierra de  Andia



eptre  los m ontes d e  Characardia y  B arbarin , que es 
su  prolongacion  al E . , y  los de Arradia y  Z urun- 
du ain , (Lárraga (1 ,7 1 2  h ab .), Miranda (1 ,4 9 3  h ab .), 
y  Peralta (3 ,5 0 3  h ab .), entrando p or  fin en e l Aragón 
frente á V illafranca, á los 105 kii. d e  su  origen .

A un cuando rá p id a , creem os h aber echado una 
ojeada sobre cuanto pu ede o frecer interés militar en 
la espaciosa cuen ca  del Aragón y  d e l Arga bajo el as
p ecto  fís ico , y  vam os á d edu cir  de  las propiedades 
d e  su superficie las consideraciones q u e  conduzcan  
al ob jeto  de nuestros estudios en el órden  del arte 
d e  la guerra.

El curso estraño del Aragón en los 138  kil. que 
recorre entre los  estribos perpendicu lares d e  la c o r 
dillera y  las m ontañas que paralelam ente á ella se 
oponen  com o gigantescas barreras á su  marcha a! 
E b r o , y  la ruptura de estas que en las revoluciones 
físicas de tiem pos rem otos ha abierto á su anchurosa 
cu en ca  valles que la naturaleza en su princip io pare
c e  qu e  quisiera separar de ella aislándolos en sus 
elevados senos ó  arrojando sus raudales d e  agua á 
vertientes opuestas, han p rod u cid o  esa figura estraña 
d e  la cuenca en  la que se  presentan líneas d e  in va 
sión  peligrosísim as á nuestro p a is , si n o  se hallasen 
neutralizadas p or  la dificultad d e  su trán sito , p or  la 
resistencia d e  otras en  sentido opu esto  ó  paralelas á 
la frontera, y  la circunstancia d e  la convergen cia  d e  
aquellas á puntos fortificados por e l arte cu an do no 
p o r  ia naturaleza misma.



Asi vem os que las entradas p or  Canfranc, e lR o n - 
c a l,  R on cesvalles , Velate y  otras m enos con sidera 
bles p or  la dificultad d e  su tránsito, se hallan guar- 
dadas p or  su posicion  misma en lo alto d e  la c o rd i
llera, p or  los  ásperos desfiladeros d e  los valles por
que com u nican  en nuestro s u e lo , p or  la ca jidad  de 
los ca m in os , im practicables tod os, escepto los d o s  ú l
timos para la artillería, por las plazas de  Jaca y  Pam 
plona , opuestas á los p r in cip a les , y  unidas p o r  una 
com unicación  paralela al P ir in eo , á la qu e  afluyen 
las dem as aven idas, y  finalm ente por la d irección  de 
todas hácia una sierra d ifícil d e  salvar co m o  la de 
Jaca p or  e l E . , y  á las angosturas del Aragón en  su 
desem bocadura por O . para llegar á la inm ensa bar
rera del E bro.

Afortunadam ente todas las invasiones francesas 
en  nuestro pais por los Altos Pirineos y  los O cciden 
ta les, tienen que salvar tales contrariedades y  ob s 
tácu los , y  si no existiese una com u nicación  peligrosa 
com o es la d é  G uipúzcoa y  A la v a , nuestro pais p o 
dría op on er con  algunos trabajos d e  fortificación  una 
resistencia d e  igual efecto  en  esta parte qu e  la que 
ofrece Cataluña.

H em os d ich o  ya  qu e  por Canfranc es im posible 
ia entrada de un e jército  con  con d icion es d e  invadir 
sèriamente la P enínsula, n o  dando paso á la caba
llería , y  sobre todo á la artillería, p or  lo , qu e  en  la 
guerra de  la Independencia solo s irv ió  d e  tránsito á 
los refuerzos d e  infantería que venian al e jército  de



A ragón ; á los prisioneros españoles qu e  se dirigían á 
F ran cia , y  últim am ente para la retirada d e  Clause^ 
e n l8 1 3  tras la batalla d e  V itoria , y  despues de  aban
donados en Zaragoza su  artillería y  bagajes. Adem as 
el trán sito , aun cuando fuese cóm od o  p or  el estado 
del cam in o , es im posible en una gran parte del año, 
á punto que la guarnición  d e  J a ca , qu e  solo debía 
salvar en  su  m archa desde Zaragoza la parte mas fá- 
c i i , era relevada en  los m eses de m ayo á setiem bre» 
ú nicos en  qu e se podía  recorrer aquella distancia 
sin obstáculos.

Las entradas p or  los valles de  B orau , A ísa , H e
ch o  , A n s ó , R o n c a l, Salazar y  A e z co a , son  aun ma& 
difíciles, y  tienen p o r  barrera defensiva la escelen te 
posicion  d e  A bod í; y  si bien han sido forzadas por los 
franceses en todas nuestras luchas ha sido  con  ob jeto  
d e  saqueo ó  d e  represalias.

Solo , p u e s , la d e  Roncesvalles en todas épocas 
ha sido el carril usual d e  las in va sion es, y  d e  aquí 
on  adelante lo  será tam bién la de  Velate qu e  salva el 
cam ino n uevo  de Bayona á Pam plona p or  el valle deJ 
Baztan , brecha fatal en  una guerra aun cuando ten - 
^a á su espalda aquella última plaza para neutralizar 
el e fecto  d e  su  paso.

P or estas cau sas , p u e s , Pam plona adquiere cada 
dia m ayor im portan cia , y  ellas están rebelando la 
necesidad perentoria d e  aum entar sus fortificaciones 
d e  un m od o tal qu e  puedan o frecer una vigorosa y  
dilatada defensa y  abrigar en caso n ecesario un e jér



cito que ev ite  e l paso de  los enem igos hácia el E bro, 
con  el qu e  com unica en varias d ireccion es en  Miran
da por V itoria , en L ogroñ o y  Lodosa p or  Estella, 
en  R incón d e  Soto p or  la nueva carretera á la córte 
por Soria y  G uadalajara, y  en Tudela p or  ia misma 
en una gran parte.

Pero m ayor im portancia qu e  sus m uros dan á 
Pamplona los  desfiladeros que hay qu e salvar para 
llegar á ellos desde Velate y  R oncesvalles en  las dos 
carreteras d e  Francia, qu e  se hallan tam bién flan
queadas p o r  el entrante d e  los A ld u id es , padrastro 
terrible qu e  en aquellos lugares tiene nuestra fron 
tera. Am bas com unicaciones recorren  los desfilade
ros á que acabam os d e  re ferirn os, con  especialidad 
el de R on cesv a lles , causa qu e aun hace mas sensi
ble la construcción  d e  el d e l Baztan, y  p or  eso  las 
cercanías d e  S orau ren , poblacion  del valle d e  Uiza- 
m a á  7  k il. de Pam plona, han sido frecuentem ente 
cam po d e  batalla para cubrir las avenidas d e  aquella 
p laza, en  1 5 12  contra  Francisco I ,  deifin todavía, 
en  17 94  contra ios generales d e  la república  france
sa que trataban d e  p on er sitio á Pam plona, y  en 1813  
contra Soult que queria hacer levantar e l q u e  le te
nían puesto los españoles. E stos desfiladeros son , 
pu es, los qu e  neutralizan la proxim idad  d e  los Al
duides y  su posicion  sobre e l flanco del cam ino de 
R on cesvalles , pues el influjo q u e  e jercen  sob re  el del 
Baztan es d e  índole distinta, qu e  harem os notar mas 
adelante.



La com unicación  con  Tudela es sum am ente inte
resan te, y  e l puente d e  aquella c iud ad  ha sido lla
m ado con  razón la llave de Zaragoza y  de  Pam plo
na según el ob jeto  d e  la guerra. E fectivam ente to 
das las entradas de la cordillera qu e  form a las cu en 
cas del Aragón y  del A r g a , se dirigen  á la confluen
cia d e  estos rios con  e l E bro com o e l paso natural 
á  Zaragoza en  el cu rso  m ed io  de este r i o , y  d e  co n 
siguiente es necesaria la posesion d e  Tudela y  de su 
puente para atacar la capital d e  A ragón  y  para ase
gurar la com unicación  co n  la base de  operacion es. Si 
á  esto se agrega la im posibilidad d e  verificar la in
vasión por Jaca, y  q u e  el ún ico  cam ino d e l A lto Ebro 
á Zaragoza pasa precisam ente por T u d e la , resultará 
indispensable la posesion d e  este p u n to , paso preciso  
de  las invasiones por los Pirineos O ccidentales. Asi 
es  que siem pre ha sido ob jeto  d e  ataque, y  asi á 
princip ios com o á fines d e  1 8 08  fué teatro d e  tran
ces  sangrientos y  desgraciados para nuestras armas.

Lefebre Desnoettes se apoderó d e  Tudela pasando 
el E bro  frente á Valtierra con  las barcas que hizo 
bajar por e l Aragón , y  sigu iendo el cu rso  del E bro 
p o r  su orilla d e r e c h a ; y  Lannes fué p o r  la misma 
desde L ogroñ o p or  Calahorra y  Alfaro para dar una 
batalla el 23  d e  n ov iem b re , qu e  le  abrió e l cam ino 
d e  Zaragoza y  le  facilitó la com unicación  segura con  
su pais.



CUEKCA DEL RIO EGA.

La cuen ca  del Ega se encierra entre el estribo 
que separa sus aguas d e  las de l Arga p o r  j a  peña de 
Goñi y  m ontes de San Martin; una parte d e  la sierra 
d e  Andia entre Onzaita é  Izarza qu e  lleva e l nom bre 
de m ontes d e  Iturrieta y  d on d e  se  hallan los puertos 
d e  Guereñu y  Herenchun que dan paso á  la cuen ca  
del Zadorra ; los m ontes d e  Izquiz que unen la m en
cionada sierra á la cordillera d e  Cantabria y  esta mis
ma cadena d e  m ontes prolon gándose p or  Sonsierra, 
puertos d e  Villafria y  d e  Bernedo, sierra d e  Godes, 
peña d e  Joar ó  d e  Ivar, el M onjardin y  el m onte Jur- 
ra, hasta el ángulo agu do qu e form an el E b ro  y  el 
Ega en su  confluencia .

La sierra d e  Andia y  la cordillera d e  Cantabria 
son paralelas entre sí y  al P irineo ; estendiéndose la 
primera p o r  los m ontes de  Vitoria hasta la izquierda 
del Zadorra qu e  la corta p o r  encim a d e  la Puebla de 
A rganzon, d iv id ien do las aguas de aquel rio  en  su 
parte su p erior  del A yuda qu e se echa ya  cerca  d e  sn 
desem bocadura en  el E b ro , y  la segunda d esd e  e! 
nacim iento del Ega p or  la sierra de  T o loñ o , cu y o  
n om bre lleva también toda la cordillera hasta los 
m ontes Ovarenes que hem os d ich o  corta  el E bro  en 
las con ch a s d e  Haro.



El Ega nace en la llamada Fuente d e  Sagarrota á 
corla  distancia d e  Lagrán (617 hab.) en  las vertien
tes septentrionales d e  la cordillera d e  Cantabria qu e  
va  lam iendo p o r  Navarrete (351 hab.) Bernedo (133 
habitantes), Marañon (26 3  hab.) y  Santa Cruz d e  
Cam pezo (1 ,0 1 6  hab.) don d e  y  p oco  despues recibe 
p or  su  i'zquierda las aguas del Egea qu e desciende 
d e  la sierra de  Andia p o r  Cirujano (64  h a b .). Maes
tà  (4 9 0  h ab .), Atauri (92  hab.) y  AntoFíana (302  ha
bitantes) con  las d e  otros arroyos p roceden tes de  los 
m ontes d e  Izquiz p or  O. y  p or  el N. de  los d e  Sabau
d o  y  Orbiso y  Lana, ramales d e  la sierra d e  Andía. 
P or la derecha son  insignificantes los a r r o y o s , pues 
qu e  la cresta d e  la cordillera está p u ed e  decirse so
bre el rio , estrechándose m u cho e l valle  entre el p ico  
d e  la Dorm ida en  la sierra d e  Codes y  los  ültim os ra
males d e  U rbico, d a n do paso d e  una orilla á otra 
el puente de Arquijas al p ie  de l cerro  d e  la Cruz del 
R e s p o n so , don d e  el E ga corre  por el fon do  de  un 
horrib le  p recip icio . Sigue d e  alli á Estella en  cuya  
v ecin d a d  afluye el Urederra ó  A m ezcoa tan caudalo
so  co m o  el Ega, qu e  viene regando e l valle de  su 
n om bre  d esde los  altos d e  ürbasa d e  la sierra de  An
día don d e  nace y  que desem boca  despues d e  recor
rer el desfiladero d e  las peñas d e  San F austo.

Estella es la principal poblacion  (5 ,5 9 3  hab.) d e  
ia cuen ca  del Ega y  se halla situada al p ie de las 
alturas de  San Bartolom é p or  el N. y  las llamadas 
de  los Castillos p o r  el S .,  qu e  com unican  por



puentes qu e  hay constru idos sobre el Ega qu e pasa 
entre ellas. Sus com unicaciones con  V itoria , Pam
plona, Tudela, Lodosa y  L ogroñ o difíciles de  recorrer 
en son d e  guerra p or  los desfiladeros asperísim os que 
hay que salvar; su misma situación entre am bas sier
ras de Andia y  de Toloño y  los m uchos recursos de 
que puede valerse hacen d e  Estella un pu nto im por
tantísimo m ilitarm ente considerado  y  justifican  la 
elección  qu e d e  él hizo el e jército  carlista para cen 
tro d e  su ocupacion  en aquella parte. Si p osterior
mente los intereses de com ercio  han hecho abrir  c o 
m unicaciones fáciles entre las capitales m encionadas 
y  Estella, su reunión en esta poblacion  y  el paso por 
ella d e  la im portantísim a d e  Pam plona á L ogroñ o , 
único cam ino que une pronto y  d irectam ente la d e 
recha d el E b ro  en la capitanía general d e  Burgos á 
aquella plaza fron teriza , asi com o la dificultad d e  
acercarse á Estella y  la facilidad d e  retirarse las tro
pas que la defiendan á  posiciones form idables en jas 
dos sierras que limitan ei Ega, reasum en en aquella 
ciudad la im portancia y  el interés d e  toda la región 
que baña aquel p o co  caudaloso rio .

El Ega desde Estella baja p or  cerca  d e  V illatuer- 
ta (619 h ab .) donde existe un sólido pu ente, á Alio 
(1 ,78 4  h ab .) y  Lerin (1 ,9 9 3  hab.) para despues c e 
der al E bro sus aguas ju n to  á Azagra (1 ,6 8 3  h ab .) á 
lod 89 kil. d e  un curso rápido, aun cu an d o con  p oco  
caudal, escepto  en las tem poradas d e  lluvias ó  del 
derretim iento de  las n ieves d e  que se cubren  en in 



v iern o  la sierra d e  Andía y  la cordillera de  Cantabria.
Las faldas m eridionales d e  esta últim a, vierten  sus 

aguas directam ente al E bro d e  qu e  dista m uy poco  
su  arista ó  cresta superior y  en ellas asientan; L o d o 
sa (2 ,7 3 0  hab.) qu e  tiene un puente sobre aquel rio 
y  en  com unicación  con  Esteila p or  una carretera re 
cientem ente construida; Viana (2 ,9 7 9  h ab .) próxim a 
á Logroño á que se une por otro buen  puente, en  c u -  
y a  cabeza se separan los cam inos d e  Pam plona y  Vi
toria , atravesando la cordillera p or  los  puertos d e  Vi- 
llam ayor entre el M onjardin y  el m onte Jurra; el p r i
m ero y  el segu ndo p or  el puerto d e  Recilla entre la 
G uard iay  Peñacerrada; La Guardia (2 ,7 3 7  h a b .). La- 
bastida (2 ,0 9 5  hab.) y  Briñas (63 2  hab.) porque 
pasa la carretera de Vitoria por las Conchas d e  Haro, 
y  La Puebla de la Barca (72 5  h a b .). E l C iego (1 ,3 9 0  
habitantes), Baños d e  E bro (453 h ab .) y  San V icente 
(2 ,48 7  h ab .), pueblos situados en la orilla izquierda 
dei E bro en los qu e  suele pasarse en  barcas. Los 
arroyos qu e  á él bajan d e  la cordillera son insignifi
cantes , según ya  dijim os, aun cu a n d o  no dejan  por 
e so , siendo num erosos, de  fertilizar aquellas laderas 
nada estériles qu e  llevan el nom bre d e  R ioja A lavesa.

CL'E?ICA DEL RIO ZADORRA.

La cuenca d e l Zadorra está form ada por el Piri
n eo desde la sierra de  San Adrián hasta la Peña de



Gorbea; p or  un estribo qu e  desde ésta arranca p er 
pendicularm ente dilatándose al S . con  los nom bres 
de  sierras d e  Arrato y  de  Badia para unirse á la de 
V itores, separada en las Conchas d e  A rganzon d e  la de 
Andía p or  el Zadorra, estribo que se prolonga entre 
este rio y  e l Bayas hasta el E b ro , y  finalm ente por 
las sierras d e  Andía y  d e  Toloflo unidas en su región  
m edia p or  los m ontes d e  Izqu iz, según anteriorm ente 
hem os m anifestado.

La cordillera P irenàica, sigue desde la sierra de 
San Adrian su  d irección  general siem pre con  algunas 
inflexiones hasta la Peña de G orbea, p o r  la sierra de 
Aranzazu, n ionteA rtía , sierra E lguea, y  los puertos 
d e  Ariaban, d e  Aram ayona, d e  ürquiola y  d e  U bidea, 
por don de salvan la divisoria las carreteras d e  Fran
cia y  de B ilbao. Si bien abrupta y  elevada en sus es- 
trem os oriental y  occid en ta l, o frece  en la región  d e  
los puertos m encionados el espectácu lo d e  un inm enso 
escalón hácia el O ccéan o , aspecto que tam bién p r e 
senta la cord illera  en otras diferentes partes, pu es qu e  
existen en ellas vastas llanuras qu e , c o m o  la d e  Ala
va , constituyen  la cresta d e  la cord illera , haciendo 
dudar en una ligera in spección  si será e l O ccéano 6 
el M editerráneo el depósito d e  las aguas qu e  se  ven 
deslizarse p o r  aquellos altos páram os (1 ). ¿Quién al

(O En varias ermitas y monasterios tuvieron los fundadores- 
el capricho de situar su tejado, en forma tal, que las aguas di 
uo alero fueran al declivio occeánico y las del opuesto ai Medi
terráneo com o se observa, entre otros, en San Antonio de ü r
quiola y en Roncesvalles.



salir (Je Vitoria para G uipúzcoa ó  para V izcaya ha de 
com prender que en su tránsito por Arlaban ó  p or  la 
cuesta d e  Ubidea va á salvar la cresta d e  la gran c o r 
dillera Pirenàica? solo e l que presencia desde aque
llos puntos el p in toresco panoram a qu e se desarrolla 
á sus pies y  á una profundidad tal, q u e  entre éi y  el 
fon d o  d e  los valles ve  rodar las nubes en su ar
rebatada carrera, pu ede calcular que en efecto  hay 
otros en opuestas, aun cuando próxim as localidades, 
q u e  están adm irando la elevación  m agestuosa de 
aquellas gigantescas masas d e  g ra n ito , cubiertas de 
bosqu es y  de  caseríos.

P or el 0 .  hem os d ich o  qu e  las sierras d e  A rra lo  y  
<le Badava encierran la cuenca del Zadorra con  sus 
vertientes orienta les, mientras p o r  las occidentales 
descienden  al Bayas arroyuelos insignificantes. Su 
elevación  no es grande; m ucho m enos que la d e  la 
sierra de A ndia , que entre la cordillera Pirenaica y  
ia d e  Cantabria corta  la provincia  d e  A lava paralela
m ente á aquellas form ando e l gran receptácu lo  que 
constituye la llanada d e  Alava, q u e  según  algunos 
geógrafos, seria un  gran lago hasta la ruptura d e  la 
sierra en su prolon gación  p or  los m ontes de  Vitoria y  
e n  e l sitio llam ado Las Conchas d e  Arganzon porque 
pasa e l Zadorra en  el últim o tercio d e  su  curso.

Fenóm eno igual tiene lugar en  Las Conchas de 
H aro, don de el E b ro  á favor de  algún cataclism o se 
m ejante, aun cu an do en  m enor escala , al que obrára 
ia unión d e l O ccéano con  e l M editerráneo entre Calp<í



y  Avila y  acaso sim ultáneo á la ruptura d e  la sierra 
d e  Andía, d eb ió  abrirse paso al través de los m ontes 
Ovarenes, separándolos d e  la sierra d e  T oloñ o.

El Zadorra nace cerca  d e  Munain en las vertien
tes septentrionales d e  ios altos d e  Encía d e  la sierra 
de Andía, separado del Burunda p or  aquel lom o sua
ve que d ijim os cerraba la cuen ca  del Arga entre el 
Pirineo y  aquella sierra. Pasa á p oco  d e  su  origen  
por Salvatierra (1 ,3 1 9  h ab .) antigua fortaleza que 
obstruia el tránsito d e  Pam plona á V itoria , y  d iri
g iéndose al N . 0 .  por Heredia (289 hab.) y  Guevara 
(76 h a b .), va  recog ien do p or  su  derecha las aguas 
que descien den  d e  San Adrián, Aranzazu, sierra de 
Elguea y  peñas de Zaraya hasta Ulibarri-Gamboa 
(266 h ab .) cerca  de A rlaban , d on d e  cam bia brusca
m ente al S . para form ar despues un re co d o  entro 
Gamarra M enor y  Gamarra M ayor, en el q u e  recibe 
por su izquierda ei rio A legría  separado d e  su curso 
al N. 0 .  p o r  una série de suaves em inencias qu e  ar
rancan del pu erto  d e  Guereñu desd e  e l qu e  va  reu 
niendo los dem as arroyuelos que descienden  d e  la 
sierra d e  A ndía .

Desde la confluencia del Alegría se d irige e l Za
dorra al S. O. p or  cerca  d e  Vitoria (1 5 ,5 6 9  hab.) que 
deja á su  izquierda pasando p or  G obeo (87 hab.) 
Grispijana (6 4  h ab .), Tres Puentes, y  da n do unas 
grandes revueltas á que le obliga  la sierra d e  Badaya 
p or  cu y o  p ie  se desliza. R om pe los m ontes d e  Vito
ria p o r  ba jo  d e  Nanclares (350  hab.) y  agua arriba



de  la Puebla d e  Arganzon  (662  hab.) ya inclinado al 
S .,  pasa despues ba jo e l puente de  Arm iñon (307  ha
bitantes), por R ivaguda (69 hab.) y  Lacorzana (68 
h ab .) desciende á recoger  las aguas del rio  Ayuda 
para con ellas unirse al Ebro.

El rio A yu da, principal afluente del Zadorra c u y  
pequeña cuen ca  form an las vertientes meridionalei 
de  los m ontes de V itoria, las occidentales d e  ios de 
Izquiz y  las septentrionales de  la sierra de T oloñ o, 
riega un valle en qu e se halla encerrado el condado 
d e  T reviflo , castellano en  el órden  p o lítico  aun cuan
d o  enclavado en  territorio vascon gado. Nace en los 
m ontes d e  Izquiz en e l llam ado de A rlucea ; pasa por 
M arquinez (43 6  hab.) y  Urarte (225  h a b .); entra en 
el Condado en el que riega á Páriza (20 3  h a b .), A r- 
m entia (81 h ab .), T revifio  (484  h ab .) y  sale por 
Hozaña (94 h ab .) para unirse al Zadorra . Su caudal 
es pequeño y  su curso es d e  E . á O ., y  en la m is
ma d irección  próxim am ente corre  o tro  rio  aun de 
m enor significancia q u e  con  el n om bre  d e  Inglares 
naciendo cerca d el puerto d e  Recilla baja p o r  Pipaon 
(32 0  h ab .), Peñacerrada (393  h a b .), Berganzo (297 
habitantes) y  O cio (2 6 5  hab.) hasta e l E bro lamien
d o  las faldas septentrionales d e  T o loñ o , separado del 
A yuda p or  una serie decoU n as que atraviesa la c a r 
retera d e  L ogroñ o á Vitoria cerca  d e  Peñacerrada.

El Zadorra es m u y  p o co  cau daloso, vadeable p o r  
casi todas partes en  su curso d e  67 k il., durante el 
q u e  solo recibe  pequeños arroyuelos no d ign os d e



tomarse en  cu en ta , si se esceptüa el A yuda. Por sus 
orillas, y  d esde A rlaban , está construida la ca rre 
tera general d e  Francia á Madrid por Vitoria y  Mi
randa, circunstancia que da á esta cuenca una im - 
portaiicia d e  prim er ó r d e n , asi com o á Vitoria, una 
consideración especial á  pesar de  no tener fortifica
ciones. AI describ ir Ta vertiente Septentrional ten 
drem os ocasion  d e  apreciar la im portancia militar de 
aquella v ia , m odificada naturalmente por otras con s
truidas posteriorm ente, mas convergentes á  Vitoria, 
y  otras salvando el Pirineo por distintas re g io n e s , v  
flanqueando aquella capital. Ahora solo podem os d e 
cir  qu e  la red  d e  cam inos qu e  se enlazan en Vitoria 
procedentes del N ., el E . y  el O . , esto es d e  la ver
tiente Septentrional y  d e  N avarra, y  que tienen su 
salida a! E bro también en  diversas y  variadas d irec 
ciones, dan á la capital militar d e  las Provincias Vas
congadas una grande im portancia com o depósito  y  
base con  Pam plona d e  lo defensa general d e  los  Pi
rineos Occidentales á la que se puede acudir instan
táneamente con  todos los recursos grandes y  p n ’íxi- 
m os que encierra e i Alto E bro, al que en una d es
gracia hay una fácil y  segura retirada.

En las orillas del Zadorra tuvo lugar el 21 d e  ju 
nio de 18 13  la batalla de V itoria , ganada p o r  lord 
W ellin gton , y  mal reñida p or  José B onaparte, mal 
ayudado d e  sus p o co  aunados ten ien tes, qu e  ni 
aun supieron hacer com batir el total de sus fuer
zas , dejando en manos de sus enem igos el co n v o y
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de  material d e  guerra y  d e  riquezas mas con s i- 
d erab lequ e haya pod ido llevar con sigo  ejército alguno. 
El ejórcitoa liado que en con tró  algunasdi visiones fran
cesas en  el valle del O m ecilio en su marcha á V izca
ya fué acosándolas por Salinas d e  Anana y  e l valle de 
Bayas hasta el desfiladero d é la s  C onchas d e  Argan- 
z o n , don de sabedor d e  la resolución  d e  José d e  p ro 
bar fortuna en una gran  batalla, se detu vo  para reu
nir sus tropas algo diseminadas en su  marcha p or  los 
ásperos terrenos d el A lto  E b ro , y  p or  las operacio 
nes necesarias para ir simultáneamente arrollando 

'p o r  todas partes á los franceses. Su ataque principal 
fue p or  las Conchas y  p or  el valie r e  Nanclares, por 
don de se entra eu  ia llanada d e  V itoria , al p ie d e  la 
pequeña sierra d e  M urillas, d epen dien te d é la  de 
Badaya. P asado e l Zadorra p or La P u eb la , Nanclares, 
V illodas, 'JVes Puentes y  M endoza , fué el lord  ap o 
derándose sucesivam ente d e  S u b ijana , Ariñez y  Ler- 
m anda, asi com o de las alturas que forman la d ere 
cha  d e  las C onchas, don de se  hallan los castillos ar
ruinados d e  La Puebla y  de  Zaldiazan. en que e l g e 
neral M orillo habia hallado una v igorosa resistencia 
al princip io d e  la batalla. Estas ventajas y  e l haber 
roto  ia d ivisión  Grabara el fuego en  las Gamarras in 
terceptando la carretera general de  F ran cia , decid ió  
com pletam ente la retirada d e  José p or  Salvatierra á 
P am plon a, única via que ya le qu ed a ba , dejando 
toda su  artillería y  bagajes en el cam po de su última 
acción  militar en  la Península.



Al 0 .  d e l Zadorra y  p roceden te d e  las faldas m e
ridionales d e  la Peña d e  G orbea, corre  d e  N. à S . p or  
Murguia y e l valle de Cuartango á Rivabellosa y  Ba
yas ya en  la orilla dei E b ro , e l rio  B ayas, c u y o  valle 
está en cerrado en la línea qu e hem os m arcado ya 
com o divisoria de sus aguas y  las del Z adorra ; las 
Gradas d e  A ltube en la cordillera P irenàica, p o r  d on 
de baja á Am urrio y  Orduña la carretera d e  Vitoria 
á Bilbao y  á Balm aseda, y  un estribo que arrancado 
de la misma cordillera p o c o  antes de  la Peña d e  Or
duña , con  ios nom bres d e  sierras d e  Arratejas y  A r
cam o , ya parece  dirigirse á la d e  B a d a y a , d e  que 
está separada por el B ayas, ya  á la orilla del E bro 
por Salinas d e  A ñ an a, y  h  p o co  elevada sierra de 
Turiso.

Desde la cuen ca  d e l Bayas e l Pirineo sigue ofre
ciendo e l m ism o aspecto q u e  en  los puertos d e  la 
del Zadorra y  en  las Gradas d e  A ltu b e , esto e s , de 
un inm enso escalón hácia e l O céano. Asi sobre Ber- 
berana, p ob lacion  que se halla en  la cuen ca  d e i Om e- 
c illo , y  ya  m u y  cerca d e  las cu m bres, consisten  es
tas en un vasto páram o hasta cu y o  n om bre (el llano 
de los M ojon es), es  antitético d e  su  p os icion .cn  la 
cresta m ism a d e  la cordillera Alli n a ce  e l N ervion , 
que para correr  p or  Alava y  V izcaya se lanza d e  una 
altura en orm e con vertido  en  espum osa lluvia p o r  un 
escarpado vertical com o tod o  e l que constituye la 
hoya en q u e  se halla O rduña. No su cede  lo  m ism o 
en la vertiente al valle d e  M ena, por don de pasa ia



carretera de Burgos á Bilbao por EncíniUas y  Villar- 
c a y o , por la que es en  é l bastante su ave  el descenso 
al O. d e  la peña d e  la Magdalena ; pero  si en e l p u er 
to de los T ornos, cuyas aguas form an el A u so n , que 
desem boca en el Océano entre Laredo y  Santoña, y 
en  el puerto del E scu do en el cam ino de  Burgos á 
Santander. En el que dá paso p or  la carretera de 
Falencia al m ism o puerto d e  Santander cerca  d e  Rei
n o sa , parece presentarse ia posibilidad d e  unir el 
Ebro al B esaya , y  con  esto ei M editerráneo al Océa
no p o ru ñ a  trinchera de 2  kil. d e  longitud y  18 m e
tros d e  máxima profundidad.

Entre todos estos pasos que son  otras tantas d e 
presiones d e  ia cord illera , esta eleva grandes m aci
zos com o es natural; tales com o ia p e ñ a  de  la Mag
dalena entre la de  Orduña y  el pu erto  d e  los T ornos; 
la de  Igaña entre el último y  ei de l E scu do, y  ia 
sierra de S e jos , al O. d e  R e in osa , d on d e  nace el 
E bro  y  arranca la divisoria d e  aguas entre este rio  y  
el Duero.

En las vertientes m eridionales del P irineo y  al O. 
de l valle de B ayas, se encuentra e l de l O m ecillo, 
cu y a  im portancia tan solo consiste en la carretera 
d e  Orduña á P an corbo , que pu ede ev itar el paso por 
V itoria , aun cuando con  grandes diOcultades, p or  las 
qu e  pu eden  encontrarse en ei d e  ia peña d e  Orduña* 
Sigue luego el d e  Certa , que para nada debe  ocu 
pa rn os , y  p or  fin el d e lN e la , qu e  form án dose 'cer- 
ca del puerto del E scudo d e  varias vertientes en la



misma cresta Pirenàica, va á Villarcayo (761 h ab .), 
por don de pasa la carretera de  Burgos á B ilbao, la 
que sigue desde alli las orillas del T ru eba , principal 
afluente su yo  que riega á Espinosa d e  los M onteros 
(150 h a b .) , y  Medina d e  Pom ar ( l ,8 1 5 h a b .) , y  d es
agua en  aquel p or  ba jo d e  V illarcayo , para ju n tos 
unirse al E bro en Traspaderne. Este va lle , cu ya  im 
portancia consiste en la m encionada carretera y  en 
el paso á Santoña por el pu erto  d e  los T o rn o s , está 
separado del E bro hácia el 0 .  p or  una sierra llamada 
d e  Tesla ó  Montes de V illarcayo qu e  parece uniree á 
Ja de Oña, hallándose separadas p or  el E bro entre la 
confluencia del Nela p o r  E . y  la del Omino p roced en 
te d e  la otra orilla por O . , sierra qn e  mas arriba for
ma tam bién el desfiladero d e  V alden oceda  d escri
to  anteriorm ente , y  qu e  recorre  el cam ino d e  San
tander, del qu e  p o c o  despues arranca en E ncin i- 
lias el d e  Bilbao. E s te , com o ya  hem os significado, 
es el que da  la verdadera im portancia al valle  dei 
Nela y  su  unión  con  los  que d e  la provincia  d e  San
tander pasan al E bro p or  aquella región  elevada. Por 
é\ tras la batalla de Zornoza y  la victoria d e  Bal- 
maseda en  5  d e  n oviem bre dé  1 8 0 8 , so retiró el 
general Blake am enazado á su frente p o r  las fuerzas 
d e  V ictor y  d e  L e fe b re , y  á su derecha p o r  las de 
Soult y  el m ism o N apoleon , que se dirigían á Burgos 
y  M adrid , deteniéndose en  Espinosa d e  los M onte
ro s , don d e  los dias 10  y l l  d e  aquel m ism o m es sos
tuvo un n uevo  choque qu e acabó p o r  desorganizar



cooiptetam onte su  e jé r c ito , que tu vo  qu e  acogerse ;i 
las fragosidades d e  Asturias sin haber p od id o 'cu m p lir  
co n  su  esclusiva m isión sobre la d erech a  del ejército 
francés p or  faltas qu e  hemos d e  manifestar mas ade
lante.

OORDlLLBRii IBÉRICA.

La generalm ente llamada cordillera Ibérica, su ce
sión inform e de gru pos irregulares d e  m ontes liga
dos entre sí p or  e levados páram os, rara vez p o r  una 
série continuada d e  alturas que pueda constituir una 
verdadera cadena d e  montañas ó  cord ille ra , se  e s 
tiende según hem os d ich o  en  el capítulo I , desde los 
Pirineos cantábricos hasta el cabo  d e  Gata.

Su d irección  es en  razón de  su constitución  mis
ma m u y v a r ia d a , aun cuando en  general próxim a
m ente perpendicu lar á aquellas m ientras va form an
d o  con  sus vertientes orientales la cuen ca  del E bro, 
é inclinada al S. 0 .  mientras el litoral d e l M editer
ráneo , escepto  en  su  última parte en  qu e desde la 
sierra d e  Segura va  directam ente al S . hasta el m en
cionado ca b o  d e  Gata, térm ino s u y o , si no se c o n 
sidera unida á la cordillera P enibética.

Si efectivam ente este sistema no debiera llevar el 
nom bre de cord illera  con  qu e la m ayor parte d e  los 
geógrafos lo  designan atendidas las con d icion es o r o -



gráficas suyas y  e l estrailo enlnce de las partes que 
io form an , la circunstancia d e  constituir la divisoria 
d e  aguas en  la región central d e  la Península, pare
ce  disculpar ese encadenam iento que figuran existir 
desde la cordillera Pirenàica á los iiltim os confínes 
d e  a q u e lla , ligando el m acizo ó  mesetas su periores á 
la gran barrera que n os separa d el resto del co n ti
nente eu ropeo . Si consideram os nuestra m ism a es
tructura hum an a, si contem plam os el órden  tod o  de 
la naturaleza en su co n ju n to , en cuanto p u ed e  a p er 
cibirse de  un  solo golpe con  la vista ó  con  la im ag i
nación , encontram os un órden  y  una arm onía qu e  
natural y  lógicam ente hem os d e  atribuir á los o b je 
tos tod os del universo entre s í , enlazándolos com o 
vem os aquellos enlazados. De ahí e l encadenam iento 
que vem os consignado en cuanto á la orografía de  la 
P en ínsu la , y  de  ahí e l q u e  los m ism os im pugnadores 
se hayan de jado  arrastrar d e  la d ivisión  natural y  de 
las denom inaciones señaladas por sus predecesores 
en  la geografía  d e  nuestro pais.

La cordillera Ibérica en  su origen  consiste eti 
vastos páram os continuando la divisoria d e  aguas en 
tre el O ccéano y  el M editerráneo, aun cu an do á d ife 
rentes vertientes del prim ero d e  estos m ares, pues 
qu e  princip ia  p or  separar las aguas del E b ro  d e  las 
del P isuerga , afluente del D u ero , una d e  las re g io 
nes mas considerables d e  la vertiente occidental.

Si alli la constituyen aquellos elevados páram os, 
colinas y  laderas y  valles m uy p ro fu n d o s , aun cuan-



do  en un terreno tan e levad o co m o  es el del naci
m iento dol E b ro , llam ados en  general montañas de 
B u rgos , que se continúan hasta la sierra d e  la De
manda , pronto aquellos grandes m ovim ientos de 
tierras según e l plano general va deprim iéndose, 
empiezan á levantar ásperos p icos y  abruptos co n 
trafuertes cub iertos d e  bosqu es d a n d o  lugar á valles 
y  barrancos d e  m ayores d im ensiones y  nacim iento á 
rios d e  a lgu n a , aun cuando no sign ificativa , ímpor> 
tancia en el ob jeto  nuestro. No se distinguía una 
arista que m arcase claram ente el rum bo d e  la co r 
d illera , y  ya  en la citada sierra em pieza aquella á 
tom ar un carácter p ire n à ico , esto e s , á  presentar el 
esqueleto d e  sierras paralelas constituyend o una lí
n ea , si interrum pida frecuentem ente p or  cortaduras 
y  depresiones n otab les, patente co m o  m uro d e  se
paración entre regiones contiguas.

Los llam ados m ontes d e  Oca separan la provincia 
de  Burgos d e  la d e  L o g ro ñ o , y  esta d e  la de  Soria, 
las sierras de  la D em anda, d e  Neila y  C ebollera , y  
entre estas los P icos d e  Urbion ; s iendo la última de 
las qu e  mas pronunciadas se descu bren  en sentido 
de la divisoria d e  las aguas. De alli y  tras algunas 
depresiones p o r  una de las qu e  salva la divisoria la 
nueva carretera d e  Madrid á Bayona p or  Soria, R incón  
de Soto y  Pam plona, se eleva el M oncayo, esparciendo 
e n lod a s  d ireccion es ramales abruptos, especialm ente 
hácia el E ., p or  entre los que se abren paso algunos 
rios al Ebro ó  al Jalón, uno de  sus afluentes.



Sigue la divisoria p or  elevadas planicies qu e  aun 
asi llevan el nom bre d e  sierras, c o m o  la d e  M uedo, 
vertiendo rápidam ente hácia el Jalón á manera de 
un gran escalón quebrado p or  grandes barrancos, 
por c u y o  fondo se precipitan los afluentes d e  la iz
quierda de  este rio y  despues los d e  la derecha del 
m ism o separados entre sí p or  contrafuertes q u e  pa 
recen sostener la masa central d e  la Península p or  
aquella parte que también se denom ina sierra Minis
tra y  d e  los  qu e  dos , uniéndose al N. d e  su  arranque 
sobre Molina en los con fin es d e  las provincias de 
Guadalajara y  d e  Zaragoza, form an una cuenca 
aislada cu y as aguas se recogen  en  un gran lago lla
m ado d e  Gallocanta d e  unos 20  ki!. cuadrados de  ee- 
tension y  á 9 9 6  m etros sobre el nivel del m ar. P oco 
mas a! S. princip ia á señalar la divisoria la sierra  de 
Molina, rama del nudo ó  g ibosidad d e  A lbarracin, 
núcleo de  montañas de l q u e  se desprenden  varias 
m uy considerables qu e  una á una hem os d e  d escri
bir mas adelante al dar idea d e  las cuatro líneas flu
viales que tienen su origen  en el punto culm inante. 
El G uadalaviar, ei Gabriel y  e l Jucar nacen muy 
próxim am ente en la Muela de  San Juan, montaña de 
las mas elevadas del nudo llevando sus aguas con  las 
de varios otros rios m enos im portantes y  afluentes 
suyos al E b ro  ó  al M editerráneo en la vertiente 
oriental. El Tajo y  su afluente el Gallo descienden  á 
la occidental en d irección  N . 0 .  hasta su confluen
cia recog ien do todas las aguas de la divisoria desde



Ja sierra d e  Solório que separa las aguas del Jalón 
de  las de Jiloca hasta e l n udo de A lbarracin.

Vuelve la cordillera Ibérica  á tom ar su carácter 
estraíio de altos páram os, inmensas llanuras acc i
dentadas vertiendo al 0 .  al Tajo y  al Guadiana 
por  rios que á v eces  desaparecen en  las tierras pan
tanosas p or  e fecto  del p oco  desnivel y  p o r  el E . rá
pidam ente al Jucar, qu e  va recorrien do  p or  bajo de 
la divisoria la provincia d e  Cuenca y  la d e  A lbacete. 
En la sierra d e  A lcaráz em pieza realm ente de  nuevo 
el terreno m ontuoso, pues si bien en m uchas d es
crip cion es geográficas se habla d e  m ontes y  d e  sier
ras en los d e  Cuenca y  A lbacete, es  en  sentido ab
soluto, esto es, v iendo aisladamente el te r re n o , pues 
en  e l sistema general Ibérico  ño pu eden  aparecer 
sino com o llanuras, cortadas hácia e l M editerráneo, 
A! princip iar la sierra d e  A lcaráz se encuentra el 
arranque de la divisoria entre el Guadiana y  el Gua
dalquivir im perceptiblem ente delineada en aquellos 
páram os, para mas adelante m arcarse d e  un m odo 
notable al separar las provincias d e  C iudad-Real y  
Jaén en Sierra M orena. Los ramales qu e  se  d esp ren 
den  al E . son m u cho mas pronunciados por el carác
ter general d e  la cordillera y  separan los cursos del 
M undo y  del Segura que con flu yen  en  el reino de 
M urcia, p roceden te el prim ero en la vertiente oriental 
d e  la sierra d e  A lcaráz y  el segundo d e  la d e  Segura, 
continuación d e  la anterior en  la cordillera hasta la 
Sagra, cósp id e  de  aquellos m ontes desde el que la c o r 



dillera cam bia ia d irección  S. 0 .  qu e  traia desd e  ej 
Nudo d e  A lbarracin, p o r la  m eridional que señalam os 
anteriorm ente siem pre con  el carácter m ontuoso de 
!as sierras precedentes, y  ya  en  las provincias de 
Granada y  Murcia, vertiendo A un lado y  otro  ásp e
ros ramales que por 0 .  se ligan á  Sierra Nevada y  al 
R . van descendiendo á la costa en d irección  p róx i
m am ente perpendicu lar á la cordillera separando 
ó  cortando los afluentes d el Segura y  otros rios qu « 
entre los cabos de  Palos y  d e  Gata se lanzan al Me
diterráneo.

L o  espuesto manifiesta el carácter estraño del 
sistema I b é r ic o , form ado en  parte p or  algunas m e
setas solitarias y  estériles, faltas d e  agua p or  co n s 
tituir la divisoria d e  las dos vertientes qu e  sepa
ra , ó  p or  laberintos intrincados d e  m ontañas , al
gunas volcánicas, irradiando en  todas d ireccion es 
com o elevadas d e  un golpe sob re  la superficie ge
neral del pais. Unas están peladas com o e l M on
cayo  y  com o las Cabrillas, mostrando su form acion 
prim itiva y  descubriendo los trastornos q u e  han su 
frido en los  diferentes cataclism os de  la tierra y  otras 
cubiertas d e  arboledas y  d e  pastos sirv ien do d e  gua
rida á toda clase d e  ganados ba jo  las n ieves casi [)cr- 
manentes de  las cum bres, com o]los m ontes d e  A lbar
racin en su m ayor parte y  los d e  Segura , depósito 
precioso d e  maderas d e  construcción .

Asi también se v e  que hay reg;iones en  q u e  este 
sistema Ibérico  alcanza alturas considerables sobre



e l n ivel d e  las mesetas centrales, y a  m u y elevadas de 
p or  sí sobre e l mar, com o espusím os en las nociones 
generales, si bien com o en el P irenaico hay algunas fue
ra d e  la cresta ó  d iv isoria  d e  aguas que lo constituye.

Las principales son :

2 ,3 4 6  m etros.
P ico  de San L oren zo .............................. 2 ,3 0 3
P ico  Javalambre— Sierra Camarena. 2 ,0 0 2
Picos d e  U rbion....................................... 2 ,2 4 6
Peíiagolosa.................................................. 1 ,8 1 1
A lto del P ob o .— Sierra d e  Gudar. . 1 ,7 6 9
El Prado d e  T orrijas. Id ...................... 1 ,7 5 1
Sierra Grillem ona..................................... 1 ,6 5 0
El M orron.— Sierra d e  las Estancias 1 ,5 8 2
Peña Palom era.— Id. Palom era. . . 1 ,5 6 0
Sierra d e  San Just................................... 1 ,5 1 3
La Cabeza d e  don  P e d ro .— Sierra

de  Albarracin...................................; 1 ,5 0 0
El G igante.— Sierra Culebrina. . . 1 ,4 9 9
P ico  d e  Alm enara................................... 1 ,4 2 9
P ico  Ranera.— Sierra d e  Albarracin. 1 ,4 0 9
Tosal des Encanades.............................. 1 ,3 9 2
C erro d e  M on cayo .— Sierra d e  Es

padan ....................................................... 1 ,3 91
El M oncabrer.— Id . de Onteniente. 1 ,3 8 5
Sierra del Carche................................... 1 ,3 8 0
C ollado de  la Plata.................................. 1 ,3 5 0
Muela de  Ares. ........................................ 1 ,3 1 8



Sierra d e  Solório .— Mesetas sob re  el
Jalón. ....................................................  1 ,3 0 0

Sierra de  la Pila.......................................  1 ,2 8 2
Peña de  A m aya....................................... 1 ,2 1 6
Alto de  M om pichel.................................. 1 ,1 1 5
Páramo d e  la Lora..................................  1 ,0 8 8
Peñas de  San P edro............................... 1 ,0 8 0
Altura m edia de  las m esetas en el 

nacim iento de  los rios d e  la ver
tiente occidental..................................  1 ,1 00

\

La misma estructura d e  la cordillera hace calcular 
la facilidad qu e debe existir para pasar de ia vertien
te occidental á las m árgenes del E bro y  al litoral del 
M editerráneo, y  efectivam ente la hay m uy grande, 
aun cuando las circunstancias de  poblacion  y  esteri
lidad del pais han contribu ido poderosam ente á la 
carencia d e  com unicaciones que hem os de  hacer no
tar ordenada y  detalladam ente.

Estas com o  en todas partes salvan la divisoria 
por las depresiones mas notables, que son según el 
curso del sistema Ib é rico :

La Brújula.— Carretera de  Vitoria á
Búrgos..................................................... 98 0  m etros.

Puerto d e  P iqueras.— De L ogroñ o á
Soria.........................................................

Puerto del M adero.— D̂e Navarra á 
Soria......................................................... 1 ,2 29



Puerto de A lcolea de l P inar.— De
Zaragoza á M adrid.............................  1 ,2 41

Puerto de U sed.— De id . á id . por
D aroca.....................................................

Puerto de Alm ansa.— D e Valencia á
M adrid.....................................................  654

Puerto del cam ino de  Alicante. . . • 685  
Collado de  las. Vertientes de  Murcia 

á Granada. ............................................ 1 ,1 2 6

Com o se ve  son en su m ayor parte estas depre
siones la caida desde las mesetas centrales á la v er
tiente oriental, y  si no fijamos m ayor núm ero, es p or  
esta causa qu e hace calcular fácilm ente el grande 
que deberá haber d e  pasos, pero n o  útiles p or  falta 
de  carreteras qu e  unan las poblaciones de am bas 
vertientes.

El prim ero d e  los puertos m encionados, el d e  la 
Brújula, que ha sido  ten ido p or  el vu lgo com o el 
pu nto mas elevado por donde pase una carretera, es 
con ocid o  d e  m uy antiguo com o tránsito que era ya 
d e  ios rom anos, qu e  hicieron pasar p or  é l la via de  
L eón  á Burdeos d e  qu e  se separaba á su p ie  la de  
aquella colonia á Zaragoza p o r  la R ioja . D esde en
ton ces com unicaban p or  la Brújula los  reinos de Cas
tilla y  las provincias Vascas, y  h oy  dia cuantos re
corren  el cam ino de  Francia pasan aquellos estériles 
y  fríos páram os cubiertos d e  n ieve durante una gran 
parte d e l in viern o.. Sin, em b argo , á  su inm ediación



hay otro paso muy frecuentado antiguam ente, esp e
cialm ente en  las relaciones d e  Castilla con  Navarra. 
E! cam ino q u e  d e  Pam plona y  L ogroñ o  co n d u ce  á 
Burgos p or  Nájera, Santo D om ingo d e  la Calzada y  
Villafranca d e  Montes d e  Oca era el usual entre aque
llos reinos; asi es que en las guerras y  aun en inva
siones parciales fué teatro d e  batallas y  operaciones 
militares. La batalla d e  Atapuerca en 10 54 . entre los 
herm anos reyes don Fernando y  don  García y  I j  de 
Nájera entre don  Enrique d e  Trastamara y  d o n  Pe
dro d e  C astilla , fueron e l resultado d e  operaciones 
en d irección  d e  aquella línea que recorrió  mas tarde 
el d e  Trastamara para apoderarse por fin deí reino 
en 13 62 . Este cam ino es e l mas corto  y  d irecto  para 
de L ogroñ o pasar á Burgos, y  si bien en invierno, es 
difícil por su  calidad y  p or  el tránsito de los m ontes 
do  Oca, sin em bargo, d eb e  ser observado en  una 
guerra defensiva p or  flanquear la carretera general 
de Francia y  ser m uy útil para acudir á la defensa de 
la línea del E bro.

Tras d e  otros varios pasos d e  la divisoria , difíciles 
por la aspereza de los m ontes y  p or  falta d e  cam inos, 
se halla ya  en la sierra Cebollera éntrelas provincias 
de L ogroñ o y  de  Soria el puerto d e  Piqueras, por el 
que hasta la construcción  d e  ia nueva carretera que 
com unica las capitales respectivas, no podían pasar 
carruages. Aun h oy  día hay grandes obstácu los que 
superar en su  tránsito durante el invierno, en  e l que 
las ventiscas y  la espesa capa d e  n ieve qu e  cubre



aquellas m onlañas haría penosísim a la marcha de  
tropas, y  sob re  tod o  la d el material.

M uy recientem ente tam bién se  ha abierto la car
retera que com unica la córte  con  Navarra porS oria . 
y  d e  consigu iente el Duero superior con  el E bro por 
la cuesta ó  pu erto  del M adero. Esta com unicación  es 
m u y im portante y  lo ha sido de m u y antiguo, desde^ 
los sitios de Numancia k cuya  ciudad se  dirigia d es
pues d esde Zaragoza una carretera p o r  el mismo 
punto, com o lo  atestigua una colum na mílliaría del 
tiem po d e  T rajano qu e se  conserva en Agreda.

Al finar el afio d e  1808  rem ontó e l Duero desde 
Aranda e l mariscal Noy para ayudar á Lannes en su 
m archa á Zaragoza y  lanzarse desde Soria á A g r ^ a  
y  Tudela á coger  por retaguardia e l e jército  del g e 
neral Castaños unido al d e  Palafox. Si no hubiera 
vacilado atendiendo á las noticias contradictorias 
que recibía en  S oria , la derrota d e  Tudela hubiera 
sido  para los españoles m ucho mas terrible d e  lo  que 
llegó á ser.

El puerto d e  A lcolea del Pinar en la carretera g e 
neral de Zaragoza á Madrid, es co n oc id o  desde la 
época mas rem ota, aun cuando no haya sido siem pre 
la com unicación  única d esde aquella ciudad al cen 
tro d e  la Península, p or  haberse transitado has
ta m ediados del siglo pasado la carretera que p or  
Cariñena en  la cuenca del H uerva, pasaba á D a- 
roca en la del Jiloca y  salvaba la divisoria Ibérica por 
e l puerto d e  Used cerca  d e  Molina. P o r  am bos puer



tos de A icolea y  d e  Used se pasaba d e  Aragón á Cas
tilla com o lo  dem uestran las huellas rom anas qu e 
en ellos se encuentran y  la historia d e  la conquista 
de los árabes y  su retirada á las regiones d e  Valen
cia y  Cuenca al crearse y  cre ce r  el poderío  aragonés.

D esde A lcolea del Pinar á los cam inos q u e  d e  Ta- 
rancon y  Cuenca con du cen  á Valencia p or  las Cabri
llas hay algunos pasos p ero  d ifíc iles  p or  n o  ex is
tir cam inos ca rre teros , qu e  puedan hacer cóm od o  
su tránsito, com o sucede en  el de  A lcañiz á aquella 
c iudad  p or  Teruel, qu e  si se hallase constru id o  se 
ria de  m ucha im portancia p or  ser com u nicación  d i
recta de la córte  con  e l b a jo  E b ro . La carretera lla
mada d e  las Cabrillas q u e  d e  M adrid d irige  á Va
lencia salva la divisoria en  V alverde con  m u y  p o co s  
accidentes. Las dificultades militares d e  su trayecto  
se hallan y a  en la vertiente O riental, y  desd e  la 
Minglanilla d on d e  se le u ne la carretera d e  Cuenca 
á Valencia qu e  siguió en  18 08  el general M oncey  en 
su m archa á aquella capital.

El pu erto  d e  Almansa es  indudablem ente e l mas 
im portante de  cuantos existen para la com u n icación  
del interior d e  la Península con  el litoral del M editer
ráneo p or  cuanto la calidad d e l terreno qu e atraviesa 
la carretera general d e  M adrid á Valencia, es practi
cable siem pre para las operaciones militares m as im 
portantes. E l paso d e  la d iv isoria  se hace en  rigor 
en R oda form ando el escalón  que hem os d ich o  con s
tituye e l carácter general del sistem a I b é r ic o , pero

T O X O i .  { S



e l lom o que p or  A lbacete y  los altos d e  Chinchilla 
va  á term inar en el Mugrón d e  Almansa hace consi
derar com o divisorio este puerto el mas im portante 
en  las com unicaciones d e  Valencia con  Castilla. Es 
susceptible d e  buena defensa contra  una invasión 
de la parte de  Valencia, pero  fácil de  flanquear por 
sus inm ediaciones ; al E . p or  entre los cerros de 
Cofrando y  d e  la Sarna p or  una cañada, que aunque 
tiene un mal cam in o , se puede practicar en tiem 
p o  regular y  al O . p or  la Venta d e  la Encina d es
d e  Fuente la Higuera saliendo al cam ino d e  Alicante 
p o r  unas vertientes suaves que hay que ven cer  para 
ganar la meseta. En Alm ansa tuvo lugar en  1 7 07  la 
famosa batalla d e  su  nom bre señalada en el terreno 
p or  un m odesto m onum ento alusivo á la victoria del 
m ariscal du qu e de  B erw ick  sobre los  alem anes. Mas 
adelante relataremos las operaciones que tuvieron 
p or  resultado aquel brillante hech o d e  armas que 
p rod u jo  la evacuación  d e  una gran parte de la Pe
nínsula y  despues !a de l reino de  V a len cia , asi com o 
tam bién dem ostrarem os la grande influencia que )ia 
e jerc id o  y  debe  siem pre e jercer un  territorio cuya 
posicion  respecto  al curso del Júcar, d e l Vinalapó, 
de l Segura y  del Tajo ha d e  constituirlo en la llave 
d e  Valencia, A licante, Murcia y  M adrid.

En el cam ino de A licante la divisoria se salva 
en  la inm ediación  d e  Almansa d on d e  e l ferro-car> 
n i de Valencia se separa d el d e  A licante para en
trar en el valle de M ó je n te , p o r  el sitio que



hem os d ich o  se flanquea al 0 .  el puerto d e  A l
mansa.

Tam bién se entra cóm odam ente en la vertiente 
oriental por el cam ino de  A lbacete á M urcia, verifi
cándolo cerca  d e  aquella capital entre ella y  P o zo - 
Cafiada p or  una carretera que adem as reúne la c ir 
cunstancia d e  ser la directa d e  la córte ai im portante 
puerto de Cartagena, ú n ico  arsenal marítim o en el li
toral del M editerráneo,

Mas al 0 .  vuelven á ser raras las com unicaciones 
con la vertiente oriental, pues las sierras d e  Alcaráz 
y  d e  Segura presentan obstáculos serios para su 
paso y  solo en la sierra d e  Baza se halla el único 
que existe para seguir el tránsito del lito ra l, aun 
cuando en  r igor sirva para e l de  la vertiente oriental 
á la cuenca de l G uadalquivir. Este paso se h ace por 
el llam ado collado d e  las Vertientes, uniendo la ciu 
dad de M urcia á la de Granada, habiendo serv ido  de 
consiguiente en  la lucha continua del reino m oro  de 
Granada con  el castellano d e  Murcia y  aragonés de 
Valencia, y  ú ltim am ente, en  la que sostuvo el ter
cer ejército español con  e l de  Sebastiani q u e  ocu 
pó constantem ente á Granada y  Málaga desde 1 8 10  al 
verificarse la invasión de las Andalucías. P or este 
m ism o cam ino se retiró el mariscal Soult al aban do
nar el sitio d e  Cádiz tem eroso d e  encontrar cortadas 
sus com unicaciones co n  Madrid é  in terceptado de 
consigu iente su paso á Francia para buscarlo en  ú lti
m o caso p o r  Valencia ocupada p o r  Suchet al qu e  se



reunió aquel en  Alm ansa, asi com o al preten d ien te á 
la corona de  Espafía.

Com o el sistem a ibérico  solo p u éd e  ser con sid e
rado en  general com o línea d e fen s iv a , no tenem os 
datos en este m om ento para describ ir sus p rop ied a 
des militares en  tal sen tid o , p or  lo q u e  será n ecesa
rio  esperar al estudio d e  la vertiente occidental para 
hacerlo con  todo cooocim ien to  y  aprovechadam ente.

V olverem os, p u e s , á las fuentes d e l E bro para 
continuar las observaciones nuestras sob re  las cu en 
cas secundarias com pon entes de la general d e  - aquel 
caudaloso rio.

ÍIÜENCAS DE LOS PRIMEROS AFLUENTES PO R LA DERECHA DEL 

EBRO.

En su prim era parte mas parece q u e  se  debiera 
describir la cu en ca  del E bro m ism o que las d e  los 
afluentes s u y o s , pues siendo estos naturalm ente de 
un curso m u y  c o r t o ,  y  aquellas m u y lim itadas, d e 
ben considerarse com o em bebidas en  la general del 
rio  á que afluyen y  se abren . M ucho mas si se o b s e r 
va que arrancando la cordillera ibérica  eñ  páram os 
que si bien m uy e levados , pu es qu e  en  gran parte 
lo son  mas qu e los P irineos del que se  sep aran , no 
determ inan una línea continua d e  d ivisión  entre 
las vertientes oriental y  o ccid en ta l; pero  debiendo



seguir un m ism o sistema en toda la o b ra , nos su b or 
dinarem os á él y  describirem os siqu ier ligeram ente 
las pequeñas cuencas qu e  se encuentran en  las v er
tientes orientales de la Ibérica hasta e l Jalón , pri
m er afluente del Ebro que pueda considerarse com o 
una h'nea militar im portante.

Hasta la desem bocadura del Rudron en Valdelate- 
j a , los páram os que constituyen la cordillera Ibérica 
d iv id iendo las aguas d e ! E b ro  d e  las del P isuerga, 
■̂an lim itando la cuenca d e  aquel rio  y  señalando la 

divisoria confusam ente y  tan próxim a á él, qu e  pare
ce  ir sigu iendo su m ismo cu r so , in terrum pido p o r  al
gunos barrancos profundos en  qu e se ie  unen  e l Ija - 
rilla y  el M erdancha, que según hem os d ich o  en la 
descripción  del E b ro , son  sus prim eros afluentes d e  
la d e re ch a , si bien no d ign os en verdad  d e  m en cio 
narse.

El R u d ro n , que nace en  los páram os d e  La R ad 
y  d e  La L ora , está en ca jon ado en  d o s  grandes ele* 
vaciones confusam ente delineadas, qu e  orig in á n 
d ose  de  la divisoria lo  van en cerrando en  un estrecho 
v a lle , y  p o r  fin en un desfiladero cu y a  falda dere
cha es la occidental de l estribo que constituye con 
los m ontes de  V illarcayo el estrecho d e  V aldenoceda , 
despues d e  haber form ado en parte el valle  d e  Se
daño (48 0  h a b .), en su región  su perior  mas próxim a 
á la cordillera, rica en general y  con  varios m ontes y  
])rados.

Los m ontes de V illa rca y o , ó  p or  m ejor d e c ir ,  la



sierra d e  Tesla qu e  constituye la orilla  izquierda doJ 
l'^bro desde el estrecho m encionado hasta la confluen
cia del Oca ú O m in o , parecen  prolongarse en su 
misma d irección  p or  otra sierra que em pezan do en 
la derecha d e  este rio sigue en la m ism a orilla del 
K bro p or  Frías (1 ,0 7 3  h a b .) , B ozóo (2 5 6  h a b .) , y  
P ancorbo (1 ,5 6 8  h a b . ) , hasta las C onchas d e  Haro y  
sierra d e  T o loñ o , form ando una línea próxim am ente 
{)aralela á la cordillera Pirenaica , p ero  cortada r e 
petidam ente por el E b ro .

El valle del Oca está form ado p or  las vertientes 
orientales d e  la cordillera Ib é r ic a , esto e s , d e  los 
niontes d e  O ca , ia Brújula y  los Páram os d e  H on to- 
in in ; las m eridionales d e  las colinas ó  páram os que 
form an el valle  d e  Sedano y  las occid en ta les d e  una 
de^ las sierras paralelas que hem os d ich o  form an 
la Ibérica en los llam ados m ontes d e  O ca , qu e  su a 
vem en te  va á ligarse con  los grandes m ovim ien 
tos d e  tierra qu e  separan este valle d e  el d e l O ronciilo, 
y p or  e llos á ios m ontes O barenes. El Oca n ace, pu es, 
en  la unión de  las d os sierras paralelas cerca  d e  V i
llafranca d e  Montes d e  Oca (66 5  h a b .); cruza la car
retera general d e  Francia en Castil d e  P eones para 
segu ir juntos hasta Bribiesca (3 ,3 0 2  h a b . ) , desde 
don d e  se d irige al N. á unirse al O m in o , agua arriba 
de  Ofía (877 h a b .) , pob lacion  cé lebre  p o r  su m agní
fico  m onasterio d e  ben ed ictin os , y  d on d e  e l Oca se 
oncierra  entre d os ásperos m ontes cortad os en la 
íierra  d e  Oña atravesada p or  e l rio  y  la nueva car-



reterà d e  C ubo á V a lden oceda , que sigue á su orilla 
hasta su confluencia con  e l E bro.

Entre los  valles del Oca y  del T irón, se halla otro 
poco  esteiTso en  v e rd a d , p e ro  m u y  im portante por 
la circunstancia estraña de  correr  sus aguas p o r  una 
estrechura notable abierta en los m ontes Obarenes 
que también salva la carretera de  Francia pasado ya 
el E bro. Tal es el del O ron cillo , qu e  naciendo ju n to  á 
Fuentebureba (285  b a b .) , va por P a n corb o , A m e y u - 
ño (428  h a b .) , y  Orón (391 h a b . ) , á ren d ir  e l tributo 
d e  sus escasas aguas al E b r o , agua arriba d e  Miran
da de E bro (2 ,8 4 8  hab.)

Los m ontes Obarenes son una parte de aquella 
co rd ille ra .q u e  hem os d ich o  , se estendia paralela
m ente al P irineo desde la sierra d e  Tesla hasta la co r 
dillera d e  Cantabria, cortada repetidam ente p or  el 
Ebro. Y e fectiv a m en te , aun cu an d o en  general solo 
se le d é  tal nom bre en la parte  com prend ida  en 
tre la aldea d e  O barenes y  las Conchas d e  H aro, 
pueden considerarse com o un cu erp o  solo la sier
ra de la Union y  los  O b a ren es , d esde cerca  de 
Frias hasta las citadas Conchas. Form an una parale
la también al E bro con  las d esviaciones naturales en 
tre dos líneas tan tortuosas co m o  suelen ser las de 
los rios y  m on tañ as, y  opon ién dose p erp en d icu la r- 
m ente á la carretera general d e  Vitoria á B úrgos, 
ofrecen p or  su misma d irecc ión , asi co m o  p o r  la e s
cabrosidad d e  sus acciden tes, la facilidad d e  una d e 
fensa form idable. Si á esto ee  añade que los  únicos



pasos practicables para la artillería en toda su esten
sion recorren  esas brechas naturales é  inaccesibles 
en  sus flancos porqu e hem os d ich o  pasan el E bro y  
el O roncillo, deducirem os fácilm ente q u e  estos m on 
tes form an una segunda línea capaz d e  neutralizar 
el paso del p rim ero d e  aquellos dos rios entre Frias 
y  Haro.

Otros m uchos pasos ofrecen  los m ontes Obarenef^ 
y  sus num erosos ram ales estendidos hácia el valle 
de l Oca p o r  O . y  p o r  el E . al d e l E b r o , p o r  Puente 
Larrá y  M iranda; tales com o los del Puerto d e  Ar
rebata-Capas qu e  salvan todos los cam inos que do 
Frias y  sus inm ediaciones se dirigen á P a n co rb o ; el 
de  la Hoz d e  F o n ce a , que aun cuando habilitable con  
p o c o  trabajo, está dom inado ventajosam ente en  dos 
estrechuras n otables; el d e  la Hoz d e  M orcuera , fá 
cil d e  defen der en un espacio d e  3 á 4  k i l . , y  cerra
d o  en su entrada p or  e l ex-m onasterio-de gerónim os, 
y  p or  f in , el Portillo d e  San B las, senda penosísim a 
cerca  ya  d e  las Conchas.

P u ede, pu es, considerarse com o paso  indispensa
b le  c a a  e l de  P a n co rb o , estrecho desfiladero con  una 
abertura cortada entre aquellos elevadísim os m ontes 
d e  u nos 4 0  m etros d e  anchura en a lgunos puntos, y  
p or  e l que corren  unidos el rio  O roncillo y  la carre
tera general, q u e  tam bién atraviesan la pob lacion . En 
la m ontaña d e  Santa Engracia al N. d e  P ancorbo se 
hallan las ruinas d e  la fortaleza construida en  17 94 , 
consistente en d os castillos , uno con  el n om bre  mis



m o de  ia m ontaña cuya cu m bre  o c u p a , y  otro  en  su 
falda qu e llam ado d e  Santa Marta se elevaba sobro 
las ruinas de l que desde el tiem po d e  los árabes d e 
fendía el paso del desfiladero.

M ucho podríam os estendernos sob re  la im portan
cia de  tal fortaleza, patente á tod o  militar qu e  c o 
n ozca  aquellas loca lidades, si lo perm itiese la b re
vedad  d e  estos estudios; p ero  n o  dejarem os d e  m a
nifestarla en parte con  solo recordar qu e  en  18 23 , 
despues d e  restaurada d e  los deterioros qu e  habia 
sufrido en la guerra d e  la In d ep en d en cia , fué ar
rasada tranquilam ente p or  e l duque d e  O henloe, 
teniente del d e  A n gu lem a, sin duda porqu e para el 
servicio de la Francia no era comparable el sentimiento de 
los pueblos españoles con el perjuicio que aquella recibiría 
si los dejase en p ie ,  c o m o d e c ia  M r. L o n g v o ix , minis
tro d e  ia Guerra de  Luis X IV  cuando el d u qu e de 
Noailles hacia presente la asolacion qu e sufrian las 
fortalezas d e  Cataluña, conquistadas á n om bre  de 
Felipe V , r e y  de  España.

Al O ronciilo sigue por e l S . E . una série d e  va
lles ó  pequeñas cuen cas cu y os  thalw egs van p e rp e n 
dicularm ente al E bro  d esd e  las alturas d e  la c o rd i
llera, valles qu e  forman la p rovincia  de  L ogroñ o en 
toda su  estension  hasta las descendencias d el M on- 
cayo .

El prim ero que se encuentra es el del T irón  fo r 
m ado p or  las vertientes orientales d e  una d e  las sier
ras paralelas d e  los m ontes d e  O ca ; las m eridionales



de  los Obarenes y  la série de colinas q u e  los unen á 
aquellos d iv id iéndolo  d el O roncillo y  de l Oca; y  por 
las septentrionales y  occidentales d e  la sierra d e  la 
D em an da , que form ando un gran anfiteatro en  que 
tam bién se forma el G lera , y  despues d e  unirse por 
el S. E . á la sierra d e  San L orenzo en el p ico  d e  este 
m ism o n om b re , se prolon ga  p o r  m edio d e  un ramal 
suave hácia el N. E . , d iv id ien do el T irón  del N aje- 
rilla.

E l Tirón nace en la unión  d e  los m ontes d e  Oca con 
la sierra de  la D em anda en la llamada d e  Pozo Ne
g r o , y  en su trayecto  ó  curso de  55  k il. de  p o c o  cau
dal d e  aguas, pasa p o r  Fresneda (3 ,8 6 4  h a b .), á cu y a  
inm ediación  tiene su  o r ig e n , Belorado (2 ,3 7 7  h ab .), 
d on d e  hay un buen  puente qu e  perm ite el paso del 
cam ino d e  R ioja á Castilla, d e  qu e  y a  hem os ha
b la d o ; Leiva (636  h a b . ) , á cuya  inm ediación  se ven  
los  vestigios d e  la via rom ana qu e desde L ogro 
ño atravesaba el valle  qu e  d escrib im os; C uzcurri- 
ta (1 ,3 4 7  h a b .); T irgo (60 9  h ab .), d o n d e  com oen  las 
anteriores p ob lacion es hay un puente d e  p iedra que 
da paso á la carretera d e  L ogroñ o á P a n co rb o ; A n - 
gunciana (635  h a b .), á c u y a  inm ediación  afluye por 
la derecha el Glera ó  l le r a , que desde la sierra de  la 
D em anda, según y a  repetidam ente hem os d ich o , 
baja en d irección  N. p o r  Ezcaray (2 ,9 5 8  h a b .) , y  
Santo Dom ingo d e  la Calzada (3 ,8 3 5  h a b .), y  p or  fin 
despues d e  recib ir por la izquierda e l a rroyo  Ea, que 
d escien de de  Treviana (1 ,2 2 4  h a b . ) , recog ien do  las



vertientes d e  ios O baren es, desem boca en ei E bro 
ju n to  á la villa de Haro (6 ,5 9 4  h ab .).

Contiguo al valle del T irón  se encuentra el del 
Najerilla, form ado en su origen  p or  las vertientes 
septentrionales de las sierras d e  Neila y  Cebollera, 
por  las d e  la d e  San L o re n zo , cu y o s  contrafuertes se 
♦ístienden en  su m ayor parte y  en  todas d ireccion es 
escepto p o r  N. 0 .  en esta cu en ca , y  p or  las o cc id en 
tales d e  la sierra del Cam ero N u e v o , qu e  arrancan
d o  de la Cebollera en la d e  B orm azal, va d irectam en
te al N. p o r  las cum bres d el S erradero, hasta qu e  en 
la sierra d e  M oncalv illo , ya  cerca  del E b ro , se des
parrama en varias ram ificaciones, com o ya  hem os di
cho  lo verifican todas las líneas d e  m ontañas en sus 
estrem idades, form ando otros tantos vallecillos hácia 
el Najerilla, el E bro y  el Iregua.

T odos estos m ontes son elevados y  á sp eros , y  
cubiertos en  varias partes d e  bosques fron dosos, ha
llándose en  el origen  del valle los P icos d e  Urbion 
esparciendo p or  él ramales cortados p or  profu n d os 
barrancos en qu e se form an los m uchos arroyu elos que 
unen sus aguas al N ajerilla, com o el N eila, el P or
tillo , el R io frio  y  el A n d o , d e  los que el tercero  em a
na d e  ia elevadísim a y  al m ism o tiem po profun da la
guna d e  U rbion.

El Najerilla nace cerca  de  M onterubio d e  la S ier
ra ^246 h a b . ) , en ia provincia  de B u rgos, y  dirig ién 
dose al E . recog ien do por la derech a  las aguas d e  los 
arroyos m en cion ados, y  por la izquierda las que



descien den  de las sierras de la Demanda y  d e  San 
L o r e n z o , llega á la H oz, estrecho desfiladero entre 
los contrafuertesde la última d e  las m encionadas sier
ras y  las Peñas d e  las Tres M arías, descen den cias de 
!a sierra de C aste jon , estribo d e  1a divisoria con  el 
Tregua. Alli cam bia su d irección  al N .,  siguiéndola 
p o r  Anguiano (1 ,5 1 5  h a b .), Baños (751 h a b .) , y  Ná- 
jera  (2 ,9 4 5  h a b .), hasta T orre M ontalvo, en  cuya v e 
cindad  afluye al E bro á los  32  kil. d e  un curso tor
rentoso y  vario. Desde la Hoz e l terreno va despe
já n d ose , pero m uy paulatinam ente, pu es asi la sierra 
d e  San L orenzo co m o  la d e  Camero N uevo, lanzan es
tribos ásperos y  cubiertos de  b o sq u e s , d e  que des
cienden  num erosos arroyos com o los de  Valbanera, 
R igtie los , T o b ia , Cárdenas y  T u e rto , afluentes de la 
izq u ie rd a , qu e  tienen su  o r ig e n , escep to  el últim o, 
en  él Monte del Oro de la sierra deS an  L oren zo ; y  el 
B rieva , el P e d ro so , el G u iy a ld e , el M ad res , el Sala
d o  y  e l d e  la Fuente qu e  descienden  d e  la sierra de 
Cam ero y  de  M on ca lv illo , y  afluyen p o r  la derecha 
escepto  los tres ú ltim os, que bajan directam ente de 
la última al E bro, form ando otras tantas líneas para
lelas al N ajerilla, pero  insignificantes p o r  el reducido 
«sp a c io  que ocupan  sus valles.

Ya en  la última parte del Najerilla, y  aunque en 
tre escarpados m on tes , el valle se ensancha y  fo r 
m a una llanura qu e llaman Canal d e  N a jerilla , d e  11 
k il. d e  ancha y  16 d e  la rga , en que asienta N ájera, 
capital que fué antiguam ente con  Pam plona del re i-



UO de N avarra, y  cé lebre  p or  haber dado nom bre á 
la sangrienta batalla en qu e e l rey  don  P edro y  el 
P ríncipe N egro hicieron  p erder á don  E nrique de 
Trastamara la corona de  Castilla que habia arrebatado 
á .aquel, y  que de nuevo p o c o  despues v o lv ió  á arre
batarle juntam ente con  la v ida en los cam pos d eM on - 
tiel.

Y aqui no podem os m enos de relatar aquella bre 
ve  cam paña qu e, aunque tuviese lugar en  una época 
en que e l arte militar influía m u y p o c o  en  e l resulta
d o  de una g u e rra , fiado generalm ente á la furia de 
los contendientes en fardados d e  h ierro , á fin d e  p ro 
ducir m ayor efecto  en e l choque, consistió en  m ov i
mientos qu e  honrarían á u n  hábil estratego d e  nues
tros tiem pos. Es verdad  que no debem os estrañarlos 
en capitanes tan insignes eom o el P ríncipe N egro, á 
quien indudablem ente debiera don  P edro e l gozar 
de nuevo d e  las delicias d e  su  bello  alcázar d e  Sevi
lla , y  Bertrán Du GuescHn ó C la q u in , co m o  le  lla
maban nuestros com patriotas, qu e  seguía ia bandera 
de don  E nrique d e  parte d e  su am igo el re y  d e  Fran
cia ; p ero  p o r  lo  m ism o los  debem os relatar com o 
ejem plo d e  operaciones sábia y  hábilm ente ideadas y  
puestas en ejecu ción .

Don P edro y  su aliado obtuvieron franco y  fácil 
paso p or  R oncesvalles, m erced  á la perfidia d e  don  
C árlos, re y  d e  N avarra, qu e  habia p rom etido á  don  
Enrique e l im pedirlo con  sus vasallos y  aun con  su 
propio  cu e rp o  si aquellos trataban de invadir desde



Bayona la Península. Don E n riqu e , que se hallaba en 
Búrgos al recib ir  tal nueva y  la de la prisión  volun 
taria del navarro en  el castillod e  Borja, corrió  á San
to D om ingo d e  la C alzada, esperando desde el bos- 
<jue inm ediato d e  B afiares, don de sentó sus reales, 
p o d e r  acudir á cualquier punto del E bro  por el que 
intentasen sus en em igos penetrar en Castilla. Mas sa
b e d o r  d e  que estos desde Pamplona cam inaban por 
la Burunda hácia Vitoria, y  deseoso d e  darles un g o l
p e  im previsto fuese á los m ontes d e  V itoria, y  encas
tillándose en  Zaldiaran lanzó con  éx ito  sus hom bres 
d e  armas sobre los ingleses. Batidos estos en detall, 
v iendo que don  Enrique rehusaba una batalla cam pal 
q u e  le ofreciera el P ríncipe en la llanura, y  com p ren 
d ien do  era im posible el paso d e  las C onchas de Ar
ganzon  , ocupados com o estaban Arifiez y  los m on
tes que atraviesa el Zadorra p or  e lla s, retrocedieron  
á Navarra, y  p or  Estella y  Viana revolv ieron  hácia el 
ILbro para pasarlo p or  L ogroñ o. Su ob je to  está per
fectam ente indicado p or  Ayala, testigo presencial de 
aquellos sucesos en e l e jército de l d e  Trastam ara, v 
trasladam os sus palabras porque esp lican  mas que 
podrian  hacerlo las nuestras: « é  ay  en  ella (pn L o- 
»gro íio ) sobre e l rio  de E bro, una gran puente é  bu e- 
» n a , é p o r  alli pasaron e l rey  don  P edro é  el p rín - 
» c ip e  é  todas sus com pañas: é ficieron su  cuenta, que 
» e l  rey  don Enrique les vernia á la p e le a , ó  q u e e n - 
>*trarianpor el regn o de Castilla com o q u i s i ^ n . »

J)on E nrique tu vo , p u es, que abandonar los m on -



les de Vitoria para no verse separado d e  Castilla por 
el e jército d e  su h erm a n o , y  se vo lv ió  á Nájera para 
disputarle e l paso del Najerilla ódeten erle  en  L o g ro 
ñ o , pon ien do su real «aq u en d e  aquella v illa , en tal 
»g u is a , que el rio Najerilla estaba entre su real é e l  
»ca m in o  p or  d ó  el rey  don Pedro é  el príncipe habian 
» d e v e n ir  á pasar á R io ja , é  tom ar su  cam ino para 
»B u rg os .»

Si alU se hubiera lim itado á defender el paso del 
r i o , acaso la victoria hubiera coron ado sus esfuerzos 
com o en  A la v a ; pero  llevado d e  un deseo in conside
rad o  d e  p e le a r , y  á pesar d e  los consejos d e  sus mas 
influyentes vasa llos , se lanzó á la orilla d e re ch a , y  
adelantándose hácia Navarrete fué á buscar una d er 
rota abandonando las probabilidades d el éx ito.

Este y erro  que hem os v isto reprodu cid o  en estos 
últim os tiem pos en las orillas de l M incio , costó  la co 
rona á don  Enrique cuando habia logrado con  la m ar
cha retrógrada por Haro neutralizar en parte la há
bil de su  riva l por el flanco su yo, é  h izo im posib le la 
reorganización  del e jército  .ven cid o , p or  cuanto te
niendo á su espalda un puente y  un p u eb lo  d e  p u er
tas y  calles sumamente estrech a s, los hom bres d e  ar
mas no las pudieron  recorrer  sin grandes em barazos, 
de que naturalm ente se aproyech ó  el Príncipe Negro 
destrozando cuanto se le op u so  y  cuanto hubiera p o 
d ido op on erse á su v ictorioso  ím petu no en con trán 
dose desordenada y  confusam ente ag lom erado por 
aquellas angosturas.



A l S. E. del valle del Najerilla se encuentra el del 
r io  Iregua, que form ándose en las vertientes Septen-^ 
trionales d é la  sierra Cebollera se encierra despues en - 
íre  las d e  Cam ero N uevo y  Camero V ie jo , d os de  los 
contrafuertes mas im portantes de aquella que p er 
pendicularm ente desde su  arranque van hácia c  
E b ro ; el prim ero hasta la sierra d e  M onca lv illo , d« 
que hem os hablado, y  com puesto el segu n do d e  ra
m ales que encierran adem as otros valles próxim a
m ente paralólos al del Ireg u a , tales com o el del rio 
Leza y  el del Jubera afluente del Leza.

Efectivam ente, la sierra d e  Cam ero V iejo, que 
tiene su arranque d e  la Ibérica  en la d e  P ineda, con 
tinuación  d e  la Sierra C ebollera va form ando con  sus 
vertientes occid en ta les , sum am ente accidentadas y  
cubiertas d e  bosqu es, co m o  la d e  Cam ero N uevo con  
las orientales, la cu en ca  del íregu a, que h o y  ha a d 
qu irido m ayor im portancia p or  la carretera nueva
m en te construida d e  L ogroñ o á Soria p or  el puerto 
d e  Piqueras.

Nace el Iregua ju n to  al pu erto  d e  Pineda que se 
halla á 15 kil. de l d e  Piqueras en la divisoria gene
ral y  desciende precipitadam ente recog ien d o  varios 
a rroyos que se desprenden  entre los estribos y co n 
trafuertes d e  aquella. Su d irección  es al N . y  su cau 
dal m u y  corto , hallándose el prim er puente en Villa- 
nueva de Cam eros (341 h a b .). Sigue desde alh por 
terreno, si bien m ontuoso no tan in clin ado, á T orre
cilla de Cameros (2 ,0 0 0  hab.) desde cuya  villa cam -



bit» SU d irección  un p o c o  al N. E . y  por Castañares 
de las Cuevas, Nalda (1411 h a b .). A lbelda (1 ,1 4 2  ha^ 
hitantes) y  A lberite (800  h ab .) ya p o r  una frondosí
sima y  fértil vega que riega con  sus aguas derivadas 
p or  varias acequ ia s, v a  deslizándose m ansam ente 
hácia L ogroñ o (1 0 ,4 6 6  hab.) por ba jo  d e  cu y o  p u en 
te rinde el caudal de sus en tonces no escasas aguas 
al E bro.

H em os d ich o  que la m ayor im portancia del valle 
d e l Iregua, consistía principalm ente en  la nueva car
retera á Soria, y  efectivam ente, si bien encierra en 
él la ciudad  y  plaza, aun cuando n o  im portante por 
sus fortificaciones d e  L ogroño, pu ed e  ésta co n s id e - 
rarse com o perteneciente á la cuenca general del 
E bro, y  en  tal concepto  la hem os de exam inar d e s 
pues detenidam ente. La carretera citada su be  el 
cu rso  del Iregua casi constantem ente hasta un p o co  
mas arriba d e  Villanueva d on d e  se  separa del cam i
n o  que salva la divisoria p or  el puerto d e  P ineda y  
q u e  va ju n to  al rio  por L um breras, para p or  Aldea 
Nueva (119  h ab .) ir ganando las cum bres su avem en 
te  á m edia ladera de los estribos d e  la sierra d o  Ca
m ero V iejo en  su  arranque d e  la Ib érica , y  p o r  fin , 
ganar e l pu erto  d e  Piqueras para descen der despues á 
Soria y  unirse á la nueva carretera general d e  Pam
plona á M adrid, circunstancia que da á aquella c iu 
d ad  una grande im portancia constituyéndola en un 
centro d e  com unicaciones divergentes al E bro desde 
L ogroñ o á Zaragoza.

TOM O I .  '4%



E l Leza nace entre e l m onte Hostaza, situado nn 
la Ibérica y  Monte Real en  el arranque d e  la sierra 
d e  Cam ero V iejo, la que encierra en  sí e l valle supe
rior de  aquel r io . Su d irección  es tam bién próxim a
m ente al N. descen d ien do rápidam ente y  con  p oco  
caudal de  aguas p or  San Rom án (32 3  h a b .), Soto d e  
Cam eros (1 ,831  h ab .), Leza (307  h ab .) y  Murillo 
i l ,3 1 6  h ab .), d on d e  recibe  p or  su derecha el rio  Ju- 
l)cra, ún ico  afluente q u e  sea d ign o  d e  m encionarse, 
y  q u e  desciende p or  R obres (124 h ab .) y  Jubera 
(3 9 5  hab.) d e  la sierra d e  la H ez. D esde Murillo,. 
e l Leza corre  al E bro en  el que desagüa ju n to  á 
A gon cillo  (71 5  hab.) despues d e  ser cru zado p or  la 
carretera qu e  d é  L ogroñ o con du ce  á Tudela y  Z a 
ragoza.

La sierra d e  la H ez es uno d e  ios contrafuertes mas 
notables por su  d irección  y  p or  la qu e  obliga á tom ar 
á los rios qu e  mas al E . d e  los ya  descritos tendre
m os qu e exam inar inm ediatam ente. Paralela á la cor
dillera Ibérica y  aun cuando á mitad d e  su  distancia 
al E b ro , p arece  p roced er  de  ella desde Monte Real, 
separando las aguas del Lez'i y  d e l Jubera d e  las 
del C idacos, cu ya  orillo izquierda form a con  sus ver
tientes orientales y  m eridionales. La circunstan
cia d e  su  paralelism o con  la Ibérica da  lugar á que 
de  las septentrionales se  desprendan hácia el E bro, 
varios riachuelos qu e  descienden  perpendicularm ente 
á aquel gran r io  p or  Ocon (31 6  hab.) y  Galilea (444 
h ab .), el Redal (522  h a b .), A m ejo (2 ,1 6 7  h ab .), V i-



U a rd e A rn e d o  (1 ,0 2 2  hab.) y  Pradejón (1 ,1 8 9  ha
bitantes) poblaciones, las tres últim as, porqu e pasa la 
m encionada carretera.

La cuenca d e l Cidacos tiene su origen  en la s ie r - ' 
ra d e  Honcala qu e  forma su cuenca p or  el S. com o 
por el 0 .  y  N. la form a la sierra d e  la Hez desde su 
unión con  la Ibérica basta su term inación en la orilla 
del E bro, y  p or  e l E . la peña Isasa y  sierra d e  V er
ga. H em os d ich o  e l curso d e  la sierra de  la H e z , d e  
1a que com o m uy próxim a y  acom pañando en  sus 
ondulaciones al C idacos, no se  despren de riachuelo 
ninguno qu e sea digno d e  m encionarse siendo to d c« , 
incluso el Manzanares, arroyos torrentosos en las 
tem poradas d e  lluvias y  d e  deshielos y  barrancadas 
sin agua en  ei resto del año. La peña Isasa , estribo 
de la cordillera Ibérica, a iranca de  ésta p erp en d icu - 
la m iente en  un princip io y  form ando un gran r e co 
d o  en el puente que recibe su n o m b re , recod o  cu ya  
convexidad m ira al Cidacos y  en  cuya  con cav id ad  se 
forma uno d e  los  afluentes mas considerables del A l
bania, sigue p o r  la sierra d e  Pañaiasa y  la d e  Yerga 
una d irección  paralela á la cordillera, y  d e  con s i
guiente á la sierra de la H e z , obligando á los d os 
rios á form ar cam bios iguales á los  dehneados por 
sus crestas. En la sierra de Yerga, ram ificase este 
estribo á  la manera que la sierra d e  la H ez, d espren 
diéndose d e  consiguiente hácia el E bro varios arro
yos cu y o  cu rso  va dilatándose de  E . á 0 .  d e  Cala- 
iiorra á R incón  d e  Soto, según la principal raraificu-



cion  va desde aquella ciudad  tom ando cu erpo  hasta 
la cum bre d e  la sierra.

El Cidacos en su precip itado y  desigual curso d e  
55  k il. al N. E . pasa p or  YangUas (696  hab.) donde 
ya da m ovim iento á algunos m olinos y  fábricas y  
aumenta su caudal con  las aguas del a rroyo  Masas 
que se form a en  las vertientes m eridionales de Monte 
R eal, corre  luego p o r  E n ciso  (939  hab.) don d e  se 
le  une otro arroyo que descien de de la sierra d e  A ye- 
d e  d e  E nciso y  sigue á A rnedilio (769 hab.) por cima 
d e  cu y o  establecim iento d e  baños term ales recibe el 
Manzanares procedente de  Zarzosa (354  h ab .) y  Ma
nilla (1 ,7 7 0  hab.)

En A rnedilio ya  al p ie d e  la sierra d e  la Hez y 
frente á la peña Isasa d e  qu e  solo dista unos 6  k il., 
cam bia su dirección  al E . com o en cerrado estrecha
m ente entre am bas m ontañas paralelas á  la cordille
ra; pasando despues por H erce (786  h ab .) y  A rnedo 
(3 ,4 8 5  h a b .), p or  ba jo  d e  cuya  villa se le une otro 
arroyo  p or  la derecha qu e tiene su origen  en una 
con cav id ad  qu e form a la sierra d^  Peñalasa al ligar 
la peña Isasa con  la sierra d e  Yerga. En la m en cio
nada villa princip ian á utilizarse las aguas de l Cida
co s , derivándolas p o r  acequias que riegan su fértil y 
pin toresco valle qu e  va estendiéndose gradualm ente 
hasta Calahorra (7 ,1 0 4  h ab .) y  e l E bro  á qu e  afluye el 
Cidacos á 3  k il. p or  ba jo  de  la c iud ad , cuyas inmedia
cion es se hallan cortadas también p o r  un  canal que 
v iene d e  A rn edo y  que riega aquella ya  estensa vega .



Sigue á la de l Cidacos la cuenca del Alhama m u
cho  mas estensa y  con  una im portancia militar tam
bién m ayor p o r  ia carretera q u e  ya  iiem os d ich o  une 
la córte  y  provincias centrales con  Navarra. Se fo r 
m a entre las sierras d e  H oncala, de l A lm uerzo y  de] 
M adero, series d e  montañas paralelas ligadas p or  las 
altas mesetas qu e  constituyen la Ib é r ic a , en tre las 
sierras Cebollera y  d e  Pineda y  el M oncayo que p ro 
longándose y  ram ificándose al N. E . llevan al A lha
ma y  al L inares, su principal afluente d e  izquierda 
procedente de  la sierra d e  Honcala y  d e  peña Isasa, 
infinidad d e  arroyos entre sus escarpadas vertientes, 
por lo  que hacen al Alhama torrentoso y  dado  á fre
cuentes y  tem ibles avenidas que causan perju icios 
d e  cuantía en  las vegas d e  Aguilar é  Inestrillas á p e 
sar d e  la elevación  en q u e  se encuentran.

Nace el Alhama cerca  del lugar d e  Suella-Cabras 
en  la p rovincia  d e  Soria, punto culm inante d e  entre 
las sierras del A lm uerzo ó  d e  ios Siete Infantes d e  
I-ara, com o la llaman en  el pais. D esde alli se d irige 
casi constantem ente al N. E .p o r  Cigudosa (291 h a b .\  
Aguilar {1 ,0 5 5  h ab .], Inestrillas (5 0 2  hab.] y  Cervera 
del R io  Alhama (3 ,59 6  hab.) recog ien do p or  una y  
otra orilla varios arroyuelos qu e  descienden  d é  las 
m encionadas sierras, hasta qu e  p or  bajo d e  aquella 
villa recibe  por la izquierda, según y a  hem os d ich o , 
e l Linares qu e  baja d e  Honcala p or  C ornago (1 ,4 2 2  
habitantes) r io  al que se une en Igea d e  Cornago 
; i ,7 4 7  h ab .) o tro  que se form a en la convexidad  de



Ia peña Isasa hácia Muro de Am bas Aguas {67 5  h a b .'. 
E l rio  Linares qu e  al p rin cip io  d irige su curso al Ñ. 
E . en  el arranque dei estribo que une á la Ibérica la 
peña Isasa, cam bia en Cornago al E . ob ligado  p or  es
ta m ontaña y  los ramales d e  la sierra d e  H oncala que 
van sucesivam ente prolongándose hasta la confluen
cia d el Linares con  e l Alhama.

Este rio  sigue d esd e  alli la misma d irección  en 
un trecho m uy corto  p or  F itero (2 ,5 9 3  hab.) cerca 
de  cuya  villa, cé lebre  p o r  sus aguas termales y  su 
antigüedad, recibe p or  la derecha las d ei Añam aza, 
qu e  desde su salida d e  la laguna d e  Aña Vieja baja 
en  d irección  al N. separado del Alhama p o r  un áspe
ro ram al. P oco  mas abajo recibe  tam bién un arroyo 
qu e  n ace en la sierra del Madero y  qu e  lleva ia mis
ma d irección  al N. acom pañado de la carretera g e 
neral qu e  salva e l puerto del M adero. D esde la c o n 
fluencia d e  este arroyo  vu e lve  e l Alham a á su anti
gua d irección  al N. E . regando con  sus aguas espar
cidas p or  acequias las villas d e  Cintruentgo (2 ,67 9  
habitantes), CoreÜa (5 ,0 2 3 hab.) y  Alfaro (5 ,0 4 3  hab.) 
riquísimas pob lacion es p o r  sus grandes cosecbaí? d i' 
cereales y  frutas.

H em os llegado á la región  del M on ca y o , qu e  con 
la cuen ca  del rio  Aragón p or  la parte opuesta del E bro, 
parece aislar ia superior d e  este rio d e  ia inferior, 
co m o  separa las provincias de Navarra y  L ogroñ o d e  
las aragonesas d e  H uesca y  Zaragoza. Sin em bargo, 
considerando qu e el rio  Q u eiles , inm ediato por el E .



al xVlhama qu e acabam os d e  d e s cr ib ir , y  que com o 
él tiene la prop iedad  d e  regar tres diferentes p ro 
v incias, form a un límite mas m a rcad o , puesto que 
afluye al E bro cerca  de T u d e la , punto d e  unión de 
las dos regiones que acabam os de  c ita r, vam os á exa> 
minarlo para despues entregarnos á  consideraciones 
de  otro órden  qu e el físico q u e  hasta ahora nos ha 
ocupado en  esta parte. Porque asi com o nos d e tu v i
m os en señalar al Principado d e  Cataluña, esto e s ,  á 
toda la zona independiente del E bro  á su  N. las c o n 
diciones que le son  peculiares p or  su situación y  a c 
cidentes , creem os estar en e l caso d e  ded icarn os á 
igual estudio respecto á la superior de l E bro y  su 
c u e n ca , que p or  la naturaleza de  su superficie y  lí
mites ha d e  representar, com o ha representado siem 
p r e , uu papel m uy im portante en nuestras guerras.

cuenca del rio Queiles está formada desd e  su 
o r ig e n , que se halla en la parte mas occidental del 
M oncayo, en la unión con  la sierra d el M ad ero , de 
las vertientes orientales d e  las descendencias de  esta 
sierra qu e  form an la divisoria con  el Alhama y  las 
occidentales d e  un estribo de l M oncayo qu e desde su 
arranque va  dilatándose en d irección  al E bro hasta 
deprim irse á mitad de distancia del M oncayo á T a -  
razona, don d e  se d iv ide en d os ram ificaciones, una 
llamada ia Cierma y  otra la M uela d e  B orja , n o  lejos 
ya d e  aquel r io , y  menos aun del canal Im perial que 
se halla interpuesto.

El Q u eiles , famoso p or  su propiedad  de  tem plar



perfectam ente e l h ierro , nace cerca d e  Vorm edíana. 
y  en su  curso rápido de  3 0  k il. pasa p or  Agreda 
(3 ,5 0 3  h a th ), antiquísima villa que atraviesa p or  
m e d io , uniéndose las dos partes en  q u e  la d iv ide por 
un m agnífico puente d e  piedra . Va despues p or  Ta- 
razona (8 ,261  h a b . ) , ciudad  im portantísim a en lá 
ép oca  de los rom an os, que h icieron pasar por ella 
una d e  sus magnfticas vias, la de  Zaragoza á A sturi- 
oa. h o y  mas alejada d e  todos los acontecim ientos mi
litares p or  estar aislada d e  las nuevas com u n icacio 
nes , y  finalm ente p or  Cascante (3 ,9 1 3  h a b . ) , y  un 
vaile feraz que riega con  sus aguas torrentosas en las 
tem poradas d e  lluvias y  d esh ie los , va  á afluir en 
1’udela al Ebro.

H em os hecho observar las propiedades físicas de 
la parte de  la vertiente oriental com prendida en tree ! 
curso del A ragón, la cordillera Pirenàica hasta el na- 
rim iento del E bro y  e l sistema Ibérico hasta las fal
das septentrionales y  occidentales del M oncayo, uno 
de  SUR mas notables acc iden tes, y  vam os, com o ya 
jic<‘ibanios de in d ica r , á recon ocer  las m ilitares que 
encierra com o región  que ha de transitarse por un 
invasor de la parte d e  Francia al internaree en nues
tro pais.

Varios cam inos se le ofrecen  para adelantarse al 
E bro. El mas im portante p or  cuanto al entrar en Es
paña salva la cordillera Pirenàica y  princip ia  desde 
lu ego á correrse dom inando por las cu en ca s d e  nues
tros rios descendentes al E b ro , es el d e  R on ces-



valles, carril usual del Pirineo, y  qu e  cada vez 
será mas im portante según  van m ultip licándoselas 
com unicaciones en N avarra, p o r  las qu e  inm ediata
mente podrá  ponerse el enem igo en  la cuenca infe
rior del Aragón y  de consigu iente sobre Tudela, lla 
ve que ha sido siem pre d e  este r e in o , porque en su 
puente se facilita la entrada para Zaragoza. Otros ca 
nsinos salvan e l Pirineo p or  los puertos d e  Velate, Az- 
p ir o z , Alsasua, Arlaban, A ltube, Orduña, los T ornos, 
el E scudo, R einosa, pero  com o hem os d e  dem ostrar 
prolijam ente al describir la vertiente septentrional, el 
de Arlaban es el que ofrece  m ayores ventajas al inva
sor que cru ce  el Bidasoa por Irún. Desde Arlaban se 
pasa inraediatamunte á V itoria , y  d e  alli al E bro 
entre Puente Larrá y  L o g roñ o , com o desde esta c iu 
dad á Tudela pu ede hacerlo e l que penetre p or  R on 
cesvalles ó  Velate con  el solo obstácu lo d e  la plaza de 
Pamplona.

T en em os, p u e s , q u e d o s  son las líneas principa
les d e  invasión qu e puede decirse  en  este caso em 
piezan en Vitoria y  Pam plona, d on d e  se ram ifican; 
desde Vitoria, á Puente Larrá y  á Miranda d e  E b ro , 
aparte de la relación que aquel punto tiene con  I)il- 
hao por O rd u ñ a ; á Haro por las Conchas y  á  L o 
groño por Peñ acerrada , pasando los m ontes Oba
renes por aquel tem ible desfiladero y  la sierra d e  
Toloño por el puerto de R ec illa ; y  desde Pam plona 
á L ogroño y  Ix)dosa p or  Estella y  á R incón d o  Soto
Y Tudela \ m  Tafalla y  Oiite.



Desde M iranda, Haro y  L o g ro ñ o , se prolongan 
aquellas com unicaciones en  la vertiente oriental á 
Burgos p or  la Brújula, y  aun podria hacerse por 
M ontes.de O c a : desde L o g ro ñ o , R incón  d e  Soto y  
Tudela á la córte  p or  los puertos de Piqueras y  del 
M adero, únicos transitables para la artillería ; y  final
m ente , desde Tudela á Zaragoza.

T odos estos puntos d e  la derecha del E bro  es
tán ligados p or  un cam ino paralelo á este rio  desde 
Puente Larrá á H aro, Ijogroño, Calahorra, A lfaro, Tu
dela y  Z arag oza , lo qu e  aumenta naturalm ente su 
defensa.

Com o el paso de la Brújnla no o frece  in co n v e 
niente alguno v en cid o  e l d e  P an corb o , pu ede d e 
cirse qu e  todos los cam inos q u e á  ella con d u cen  for
man una sola líneá de  invasión, y  com o los de  P ique
ras y  e l M adero d ir ig e n , despues d e  ven cer  obs
táculos poderosos p or  la calidad del terreno q u e  ya  
hem os d escr ito , á los inm ensos páram os y  desierto^; 
d é la  provincia  d e  Soria , don de un e jército  no p u e
d e  m antenerse sin terribles pen a lidades , nos halla- 
11108 en  e l caso de  pod er asegurar qu e  el cam ino por 
Tudela no pu ede con du cir  mas qu e á Zaragoza, ob 
je t iv o  el mas interesante del invasor para obtener la 
suprem acía en e l E bro.

T enem os, p u e s , qu e  la invasión p o r  los Pirineos 
occidentales no puede con d u cir  pasado el E bro mas 
qu e á B ú rgos , á d on d e  tam bién p o r  los cam inos al
tos d e  Y illarcayo y  R einosa , para desde alli despar-



ramarse por todo el centro d e  Espafia y  seguir á Ga
licia y  Portugal. Véase p o r  esto cuál será la im por
tancia de Burgos y  la necesidad d e  forti6carle d e  una 
manera form idable que detenga á los in vasores, al 
menos por algún tiem p o , el necesario para q u e  se 
reponga e l e jército español de la derrota q u é  hay 
que suponer en el E bro para con ceb ir  la llegada del 
enem igo á Castilla.

Soria se halla en c a s o , si no ig u a l, sem ejante, 
aun cuando según hem os d ich o , las dificu ltades de 
los tránsitos desde L ogroñ o y  Tudela hacen  mas se
cundario su p a p e l, asi co m o  la circunstancia d e  que 
la cordillera Ibérica ofrece  un abrigo á las tropas que 
fueren sorprendidas entre aquellas dos ciudades ri
bereñas del E bro  p or  un enem igo em p ren dedor y  
activo.

Zaragoza, aun no tratando mas qu e d e  la región  
que nos o c u p a , representa igual papel qu e  Búrgos, 
y  si se añade e l qu e  tiene que representar en  la del 
M edio E b ro , y  la circunstancia d e  hallarse en su 
orilla , sé vendrá en conocim iento d e  cuán  im portante- 
e s , y  superior al de  B ú rg o s , aun con  la influencia 
que acabam os de atribuir á esta ciud ad .

El no existir en la línea d e  G uipúzcoa plaza n in 
guna, pues qu e  la d e  San Sebastian no sirve para 
detener á un enem igo p o d e ro so , q u e  de jan d o  á 
su frente una fuerza pequeña, proseguiría descu ida
d o  su cam ino á salvar el P irineo, asi com o el p o co  
caudal d e  aguas del E bro hasta L ogroñ o que perm ite



SU paso por m uchos lugares, aun cuando estuvieran 
asegurados los puentes, hacen considerar esta com u 
nicación  com o la mas peligrosa para España. Antes 
habia y  eu un lugar m uy p rop io , llam ado p or  algún 
escritor las Therm ópilas españolas, una gran fortale
za, la d e  P ancorbo, qu e  im pedia el proseguir en la 
invasión aun salvado e l E b ro ; pero  derru ida com o 
hem os d ich o , los franceses han v en cid o  el mas pod e
roso  obstácu lo que se les oponia  en su cam ino. P or
qu e aun cuando se pudiese flanquear el castillo de 
Santa Engracia, lo  cua l siem pre seria d ifícil no pa
sando el E bro p or  bajo de  Haro ó  agua arriba d e  
Frias, en cuya última zona hay que atravesar terre
nos m u y p o c o á  propósito  para grandes e jércitos , aiin 
sin contar con  ser una d irección  m uy apartada, siem
pre ei invasor dejaría á su retaguardia un obstá
cu lo  á su mas corta  y  libre com unicación  y  qu e  en 
un caso podria causar la pérd ida total d e  su  e jército .

Im porta, pues, m u cho atender á que esta línea 
general no continue indefensa com o se halla, cu 
brien d o  la del E bro con  dos fortalezas q u e  hagan 
inútil su paso, mientras no sean espugnadas y  ce r 
rando el d e  Búrgos con  una d e  prim er ó rd en . So
lo  asi podria c o n s e g u ii^  localizar la guerra en la 
cu en ca  del E bro y  libertar las provincias castellanas 
de  la presencia de  los enem igos que h o y  las pueden 
invadir de  un g olp e  sin q u e e n  el estado actual de  pre
ponderancia militar d e  la Francia p u eda  im pedirlo 
un e jército  español.



Tras d e  aquellas fortalezas nos seria mas fácil r e 
ponernos d e  un descalabro; apoyados én la cordillera 
Ibérica podríam os atender á su defensa am enazando 
atacar, y  atacando en  sa caso, á los ejércitos sitiado
res d esde aquel abrigo im penetrable para ellos; y  p or  
fin , su defensa y  la d e  Búrgos gallardam ente soste
nidas, cual lo  saben hacer los pu eblos españoles, d a - 
rian lugar á la reorganización  d e  los ejércitos y  c o n 
tendrían el ím petu d e  los invasores.

Indefensa se  hallaba com o h oy , en fines d e  1808  
pues que e l castillo d e  P ancorbo estaba en p od er  de 
los franceses, y  vam os á v e r lo s  resultados d e  aquella 
campaña qu e aun inaugurada con  los br íos  qu e  na
turalmente daban á los españoles, la victoria d e  Bai
len y  la evacuación  de la Península hasta el E b ro , 
dem ostró m ejor que ninguna otra cuanto acabam os 
de enunciar.

H emos d ich o  cuál fué e l resultado de la p r i
mera cam paña d e  1 8 0 8 , y  cóm o el ejército fran
c é s ,  que tan arteram ente habia id o  apoderándose 
de una gran parte de la Península, tan pronto c o 
m o puestas á descubierto las intenciones del em p e
rador quiso avasallar el resto p o r  la fuerza de  sus 
armas, tuvo, batido en B ailen , qu e  retroceder ap re 
suradamente al E bro. H emos espuesto también sin 
com entario a lguno las posiciones q u e  ocuparon  nues
tros com patriotas al verificarse aquel m ism o año la 
segunda invasión  dirigida personalm ente p o r  Na
poleon , invasión en que las prim eras y  decisivas



operaciones tuvieron lugar en  la región qu e ac 
m os d e  describir, cuya  im portancia en la guerra . 
velan aquellas p or  sí solas.

Las posiciones d e  los ejércitos de la izquierdo 
del centro y  d e  reserva en V izcaya , R io ja , Aragón \ 
Navarra eran defectu osísim as, pues qu e  abrazando 
una estension tan grande, no podian éstos operar si 
n o  aisladamente ante un enem igo concentrado y  d is
puesto siem pre á lanzarse contra cualquiera d e  aque
llos, seguro d e  com batir con  fuerzas superiores. Asi 
qu e , cuando á favor d e  la parsimonia española , con 
siguiente á victoria tan com pleta sobre las hasta en
tonces vencedoras águilas francesas, y  m erced  á la 
d ivisión  d e  los generales qu e  habian com batido con  
fortuna en la anterior cam paña 6 gozaban de  un 
crédito superior p o r  su  talento ó  ca rá cter , ansiosos 
todos d e  la suprem acía del m ando, .y  cuando no de 
independencia  en  é l , los franceses iniciaron m ovi
m ientos ofensivos del centro á la circunferencia , en 
todas partes los señalaron con  ventajas, qu e  si no 
eran decisivas, indicaban una superioridad qu e solo 
podia  pon er en duda la em briaguez de  la gloria re 
cientem ente adquirida.

Si cuando José se retiraba á Vitoria v ien d o  siem 
pre á sus espaldas las tropas españolas, estas m ar
chando concéntricam ente desde Galicia y  Andalucía 
y  reunidas en Búrgos ó  el E bro hubieran entrado re
sueltam ente en  A lava mientras las que habian so s 
ten ido tan gallardam ente el prim er sitio d e  Zaragoza



y  las que habian rechazado á M oncey en  Valeni ia, 
pasando el E bro en Tudela hubiesen avanzado á 
Pam plona, no solo probable sino seguro era q u e  el 
intruso rey  hubiera repasado e l Bidasoa y  acogídose 
á los m uros d e  Bayona. Otros hubieran sido entonces 
los sucesos de la campaña siguiente, y  es m uy posi
ble que los franceses no visitaran las m árgenes del 
E bro hasta la prim avera de 1809 al tiem po m ism o 
que tronára e l cañón en las del D anubio. V olvim os á 
presentar e! m ism o espectácu lo d e  fraccionam iento 
tjue habian presentado nuestros predecesores ante los 
rom anos y  los árabes y  recog im os igual fruto que 
ellos habian recog id o .

La Junta Central exigia á los  generales m ucha d e 
cisión  en* sus operaciones, p ero  sin nom brar un ge
fe único qu e  las d ir ig iese , é  im pusiera su volun 
tad á  los d e  los d iversos ejércitos que lentam en
te se acercaban  al E bro descon fiando unos d e  otros, 
com unicándose m uy rara v e z  con  em isarios que 
tenian q u e  recorrer  distancias enorm es y  cu i
dando de  hacerlo fácilm ente con  las provincias de  
<ionde salian y  á las qu e  pensaban v o lver  en u no d e  
sus desca labros que no podia ser d u d oso  con  tales 
elem entos de  órd en , de unión y  d e  confianza. Entre
tanto los franceses se reorganizaban holgadam ente en  
Vitoria y  acantonam ientos próxim os al E bro y  rec i
biendo cada dia refuerzos de aquel grande ejército 
que despues d e  vencer á austriacos, prusianos y  ru
sos habia cam pado en el Vístula el invierno anterior,



ideaban un golpe terrible contra la independencia de 
nuestro pais; go lp e  qu e  hubiera sido decisivo  sin la 
im paciencia tímida de José qa e  precip itó  los  sucesos 
d ispon iendo e l ataque d e  Zornoza.

Napoleon intentaba atravesar con  8 0 ,0 0 0  h om 
bres la estensa línea d e  los españoles p o r  su  centro; 
esto e s , por Miranda y  revolv ien do desde Búrgos 
sobre cualquiera de los flancos ó  sobre am bos á la 
vez , tenidos en  ja qu e  entretanto p or  el resto de sus 
2 0 0 ,0 0 0  soldados, anonadar los ejércitos d e  Blake y 
d e  Castaños y  Palafox. Si la operacion  era hábil c o 
m o todas las d e  aquel gran capitan, era p or  otra par
te con ocida , pues que casi siem pre habia h ech o  la 
misma ó  sem ejante, y  deb ió  ser prevista reuniendo 
todas las fuerzas españolas para contrarestar la furia 
de  las francesas. En su lugar se dejó  abierto el cam i
n o  d e  Búrgos confiando en  una división d e  1 8 ,000  
hom bres d irig idos con  la mas lam entable im pericia 
y  qu e  la vanguardia d e  Napoleon deshizo en  Gamo
nal con  la rapidez que el huracan im pele e l p o lv o  del 
cam in o en aquella e levada región .

Los mariscales V ictor y  Lefebre acosaban mien
tras á Blake hasta Espinosa por Bilbao y  Vahnaseda 
y  Lannes y  M oncey  á Castaños y  Palafox hasta Tu
dela  p o r  L o g roñ o , Calahorra y  A lfa ro , poblaciones 
q u e  ocupaban y  desde las que estuvieron ideando 
la ofensiva contra los franceses de  L odosa en  co m 
binación  con  las tropas qu e  situadas en  Caparroso 
debian  ir em pujando hácia e l m ism o Lodosa ó  hácia



Pam plona á ia s  acantonadas en las orillas de l Arga. 
j Error lamentable é inconcebib le  cuando ya  N apo
leon estaba en  Aranda de Duero y  sus tenientes se 
consideraban con  m edios para una ofensiva que jus» 
tificó la batalla d e  Tudela!

Y  si habia existido división entre Blakef, Castaños- 
y  Palafox y  los representantes qu e  im itando á la Con
vención  francesa habia m andado la Junta Central á 
los ejércitos del centro y  d e  reserva , m ayor fué aun 
la que despues se  m antuvo entre los m ism os, m enos 
Blake, ya  al frente del en em igo , cu an do en  Tudela 
se hubiera pod ido  salvar á la Península comD en 
Bailen. Porque una vez v en cid o  Lannes en Iss orillas 
de l Queiles, co m o  hubiera p od id o  serlo si las tropas 
del ejército del centro hubieran entrado en la línea 
de  batalla cual deb ieron , el mariscal Ney que d esd e  
Aranda acudia p o r  Soria á cortar ia retirada d e  los 
españoles hubiera tenido que retroceder tem eroso 
com o ya  estaba, d e  las fuerzas qu e  la h ipérbole  de 
nuestros paisanos elevaba á un núm ero fabuloso. 
Napoleon á su»vez se hubiera detenido ante la m ole 
de  Som osierra y  aun hubiera regresado á Búrgos y  
Vitoria para no p erd er sus com unicaciones con  Fran
cia am enazadas también p or  el e jército  inglés d e  
John M oore qu e  al p oco  tiem po entraba en  Castilla 
la Vieja.

Nada de esto su c e d ió ; se perdieron  d os ocasio 
nes favorables para vencer á  poca  cosía  y  no se 
utilizó lo fuerte de la línea d el E b ro  y  de  las p o -
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sicion es form idables d e  su orilla derech a , con  lo que 
el aborrecido estrangero entró en M adrid , puso sitio 
á Zaragoza, arrojó á los ingleses de  España y  se en
señ oreó  d e  la mitad d e  su  territorio en  una sola cam 
paña d e  dos m eses.

CUEItCA DEL H l’ECHA.

A l valle de l Queiles sigue p or  el E . e l d e l H ue- 
cha  q u e , com o casi todos los rios anteriorm ente des
critos, corre  tam bién al N. E . Nace en  el M oncayo y  
entre d os ramales orientales, d e  los  qu e  el uno sepa
ra , según ya  hem os d ic h o ,  las aguas del Queiles p or  
m ed io  d é la  Muela d e  B orja , en  qu e  term in a , y  el 
o tro  desde su  arranque va form ando un a rco  d e  c ír 
cu lo  con cén trico  al qu e  señala aquel hasta la con 
fluencia del Isuela c o n  e lJa lon . A m bos ramales pre
sentan al princip io pendientes m uy rápidas cubiertas 
d e  vegetación  p o r  ba jo  del M oncayo q u e  se  halla p e 
lado en  su parte superior y  c u b ie r to .d e  n ieve una 
gran parte del añ o ; p e ro  despues van deprim iéndose 
suavem ente y  presentando e l aspecto de  lom os ele
v a d os  en  la d irección  d e  sus crestas, y  dejando en
tre am bos una estensa llanura ondulada con  el nom 
bre  d e  Llanada d e  Plasencia , árida en general y  des
p ob la d a , escep to  en  las m árgenes del H u ech a, que 
co rre  al p ie d e  la Muela de  B orja , apartado del resto 
d e  su cuen ca .



El Huecha n ace cerca d e  A S o n , á 35  kil. d e  su 
confluencia en e l Canal Im p eria l, al que corre  con  
caudal de aguas tan escaso, que en  verano queda sin 
mas que las necesarias para regar las huertas en  su 
curso superior, pasando ya  seco  p o r  Borja {5 ,4 4 2  ha
bitantes), Mallen (2 ,8 6 3  h a b . ) , y  Cortes (1 ,1 0 7  ha
bitantes) , don de se une al Canal, sin recib ir afluen
te n inguno que sea  d igno d e  m encionarse.

CUENCA DEL JALOIf,

El M on ca y o , cuya  descripción  hem os reservado 
hasta llegar á  la d e  la cuenca porqu e se esparce con  
mas estension , pues qu e  las a n te r io r a  ofrecen  m u y  
p o co  in terés, e s , com o ya  hem os d ich o , el m onte 
mas elevado d e  tod o  el sistema Ibérico . Figura un 
gran prom ontorio  term inado en p ic o , del que se des
prenden varias ram ificaciones ó  estribos y a  indepen
dientes descen d ien do p or  e l O. hácia ei D uero y  p o r  
el E . a l E b ro , bien  ligad osá  la cordillera directa
mente p or  las sierras del M adero y  de  M u ed o , y  aun 
por la de V icor , qu e  abrazando un gran espacio d e  
la cuenca del J a ló n , v a , cortada por é l , á unirse á 
los m ontes d e  Albarracin por la sierra de  Cucalón, 
que también d iv id e  e l H u erba, y  las de Segura y  
San Yust. L os ramalea independientes del 0 .  son  d e  
poca  e le v a c ió n , co m o  que se apoyan inmediatamente



en las mesetas centrales qu e  en general form an la 
divisoria á un lado y  otro del M oncayo ; pero  los 
d e l E . que se dirigen al E bro son elevados y  presen
tan desde este r io , y  aun mas desde las orillas del 
J a lon , e l aspecto d e  un  confuso am ontonam iento de 
erial, raramente sa lp icado d e  arbolados , sobre los 
qu e  descuella el b lan co  manto que diera nom bre al 
M oncayo. La sierra d e  la V irg e n , estribo e l mas m e
rid ional entre el Clarés y  el A ran d a , es  la d e  mas 
consideración  p or  cuanto se une á  la d e  V ic o r , for
m ando ambas una línea perpendicu lar al curso del 
Jalon y  al cam ino d e  Zaragoza á M a d rid , y  d e  con 
siguiente una fuerte m uralla fácil d e  de fen der  con 
tra el que desde la capital d e  Aragón trate de  apo
derarse d e  los am enos y  r icos  valles d e l Jalon y  del 
J iloca , ó  proseguir á las mesetas centra les. Final
m ente , asi p or  su configuración  com o p o r  el espacio 
qu e  ocu pa  entre e l E b ro  y  el Jalon, podríam os com 
parar e l M oncayo, p royecta d o  en un p lano horizon
tal , á un inm enso aban ico  cuyas varillas fueran los 
ram ales que d e  él se destacan hácia am bos r io s , uni
das en  el p ico  de  la m on ta ñ a , la cual asienta en el 
án gu lo  que alli form a la  cordillera ibérica.

La cuenca del Jalon está form ada p o r  las v e r 
tientes orientales d e  la cordillera Ibérica  desde el 
M oncayo hasta e l n u d o  d e  A lbarracin , d e  la que se 
despren den  ram ales en  ángulos mas ó  m en os agu
d o s ,  pero  d irig ién dose en  general al N . y  separan
d o  los  afluentes principales de  la d e re ch a , e l Piedra



y  el Jiloca , ram ales de los qu e , e l mas oriental, for
m ado por las sierras de Segura y  d e  C u ca lón , y  V i- 
c o r  , cierra la cuen ca  llevando en  sus vertientes o c 
cidentales las aguas que entran p or  la derecha á au
mentar e l caudal de l Jiloca. P or  e l N. cierra la cu en 
ca el ramal de l M oncayo, d iv isorio  del H u ech a , y  
qu e  lleva al Jalón p or  ba jo de unas lom as qu e sos
tienen la llanada d e  Plasencia hasta e l Canal Im pe
rial y  el E b ro . P or  la orilla opuesta separa su cuen ca  
d e  la del H uerva un lom o qu e liga la sierra d e  V icor  
con  la de  la M u ela , term ino d e  otra que paralela
m ente á las d e  Segura y  Cucalón atraviesa el H uerva.

El Jalón n ace á 1 0 ' S . d e  E steras, al p ie  d e  la 
Ibérica. Su d irección  es al N . hasta M edinaceli, 
(1 ,0 6 4  h a b .), pob lacion  cé lebre  desd e  m uy antiguo 
p o r  servir de  paso de la cuen ca  del Duero á la d e l 
E b r o , esquivando el del árido territorio d e  Soria á 
Agreda y  T arazon a , y  p or  h aber m uerto en  ella A l-  
m anzor el G rande tras la batalla d e  Calatafsazor. P or 
bajo de  L od ares , barrio  d e  M edin aceli, va  el Jalón 
hácia e l N. E . enca jonado en un profu n do barran co, 
cuyas faldas verticales de roca im piden el flanqueo 
á la vista d e  la carretera , qu e  tam bién lo  recorre  
por la orilla de l r io . Este desfiladero llega hasta A r 
c o s ,  distante 15  k il. d e  L o d a re s , y  lo  form an d os 
contrafuertes d e  la Ibérica entre los arroyos qu e  
bajan p «r  la izquierda d e  la sierra d e  M uedo y  p or  
la derecha d e  la Ministra al arrancar de  ella la de 
Solorio , q u e  separa las aguas de l Jalen de  las d e l



P ied ra , prim er afluente d e  la derecha q u e  ofrezca 
algún interés.

D esde A rcos {64 0  h a b .) , va e l Jalon serpentean
d o  pintorescam ente p o r  una vega am en a , cubiertas 
sus m árgenes d e  arboledas »huertas y  p lantíos de  to 
das c lases , hasta Ariza (1 ,2 3 2  h a b . ) ,  y  Cetina 
(1 ,1 3 4  h a b .) , p o r  b a jo  d e  cu ya  últim a poblacion  
afluye á él p or  su  orilla izquierda e l r io  Henar 6 
D eza. E s te , co m o  el Najima qu e se  le  u n e  antes d e  
llegar á  A r iza , baja d e  ia Ibérica p or  vertientes c o r 
tadas en  la falda q u e  form a ei e sca lón , y  que es
tán  separadas e n tre  sí p or  cim as qu e p a recen  y  aun 
llevan  nom bres d e  s ie r r a s , con  pendientes m u cho 
m as rápidas q u e  las d e  la d e re ch a , las q u e  e sce p - 
tu an do la d e  S o lo r io , aparecen  mas su aves p or  te
n er m ayor desarrollo.

Pasada la confluencia  d el D eza , vu e lve  el Jalon 
á salvar o tro  desfilad ero  form ado p o r  la sierra de  
D e z a , qu e  viene del N. O . , d e  la d iv isoria  co n  ei 
D u e r o , m arcando un lom o e levado y  a b ru p to , y  las 
descendencias d e  la de  Solorio que es la prolonga
c ió n  d e  las m esetas al ,E. de  A lco le a , y  q u e  eleván
d ose  aun  sobre ellas va al Jalon á form ar el estre
ch o  d e  que nos o cu p a m os , en e l qu e  se  halla la villa 
d e  Alhama con  sus aguas therm ales, cruzada tam
bién  p o r  la carretera general,

En B u b ierca , y a  á la  salida del e s tre c h o , em
pieza á fertilizar a lgunos terrenos e l Jalon , p u es sus 
aguas se aumentan n iuy considerablem ente en  Ateca



{3 ,2 4 1  h ab .)r  con  la unión  d e  las d e l Manubles y  
del P iedra, p roceden te aquel ya  del M oncayo y  
este d e  la Ib é r ica , entre la sierra d e  S o b r io  y  
la d e  Molina. E l Manubles corre  d e  N. 0 .  á S. E ., 
regando p eq u eñ os valles ó  atravesando estrechos 
desfiladeros, p e ro  con  m uy pocas aguas y  sin 
o frecer com u n icación , sino m uy d if íc il ,  con  la Pro
v incia  de Soria« don de tiene su  origen . El P iedra 
nace en el señ orío  d e  M olina, y  su v a lle , en  qu e  se 
halla e l antiguam ente opulento m onasterio d e  P ie 
dra , está form ado p or  la sierra d e  Solorio y  un lom o 
considerable c u y o  punto culm inante es el P ico  d e  
Alm enara, y  qu e  p or  los altos de  Castejon y  A teca 
va  al Ja lón , separando las aguas del P iedra d e  las 
del Jiloca. Este valle d e  Piedra es triste y  desigu al, 
y  nunca m u y  an ch u roso , angostándose frecu en te
m ente entre m ontes y  p e n a s , de  las qu é  alguna vez 
se precipita el r io  com o en ca sca d a , el qu e  tam bién 
recibe  algunos afluentes, tales co m o  e l O rtiz, qu e  lo  
es  d e  la derecha en Nuevalos {71 7  h a b . ) , y  el Mesa 
qu e d e  la izquierda en Som er.

De Ateca sigue el Jalón á Galatayud (9 ,8 3 3  h a b .), 
la antigua B ílbilis, famosa p o r  sus espadas adopta- 
das p o r  los rom anos al con ocer  p or  sí m ism os sus 
terribles e fe c to s ; poblacion  d e  m ucha im portancia 
m ilitar, bien  p o r  ser la mas considerable en el tra
y ecto  de Zaragoza á la c.órte, ya  p or  su  posicion  
tras !a sierra de  V ico r , y  finalm ente p or  com unicar 
con  Tudela p or  Borja y  T arazona, y  con  Valencia



p or  e l J iloca , que desem boca en e l Jalón ag u aarri- 
l)a d e  ia ciudad . Ocupáronla los franceses en  la guer> 
ra d e  la Independencia , pero  n o  tranquilam ente, 
pues que siem pre se v ieron  acosa d os, y  alguna vez , 
c o m o e n  octubre de  1 8 1 0 , desalojados y  rendidos 
p o r  los esp añ oles, que siem pre tuvieron  en alarma á 
los defen sores, presentándose unas veces p or  la par
te d e  Soria, con  la cual com unica  aun cuando por 
malos cam inos, y  otras p or  la d e  A lcolea ó  p or  la de 
D aroca. Calatayud, adem as, se halla situada en  un 
Aalle feracísim o capaz d e  alimentar p o r  s í solo un 
ejército que detrás del E bro hubiera d e  defen der la 
subida á las Castillas, cubriendo los puertos d e  la 
Muela y  del Frasno.

El Jiloca tiene su origen en la fuente d e  Cella> 
cu v o  nom bre lleva hasta los O jos d e  M onreal, regan
d o  una estehsa llanura por m ed io  d e  tres acequias 
en que se han d iv id id o  las abundantes aguas de  la 
fu en te , que ya  en  Villafranca van reunidas de  n uevo  
en  un solo cauce. Hasta un p o co  mas abajo d e  Cala* 
m ocha la llanura está limitada al O. p or  la cordillera 
Ibérica y  uno de  aquellos ramales que d ijim os se d i
rigia desde su arranque al N . , y  en que se halla ei 
p ico  d e  A lm en ara , también m en cion a d o , y  qu e  con  
o tro  pequeño mas septentrional que form a e l valle 
del Piedra en su origen  , encierra el lago d e  G allo- 
canta. Por el E . hmita el Jiloca un lom o paralelo á 
la sierra d e  Segura, á la qu e  une con la de  San \ust, 
y  que se liga al llam ado Cam po R om an o , ancha m e-



Beta que separa ]as aguas del H uerva d e  las del Jiloca 
por ba jo  d e  Calamocha (1 ,8 3 8  h a b . ) , y  d e  la con 
fluencia del arroyo  Pancrudo qu e desciende de  la 
sierra d e  Segura. El Jiloca va ya  alli regando una 
amena y  vasta llanura donde asientan Burbáguena 
(1 ,2 2 6  h a b .) , y  Báguena ( 1 ,2 0 5 h a b .) ,  hasta D aro
ca (2 ,8 5 7  h a b .) , poblacion  la mas im portante del 
valle. Esta ciudad se halla en  la orilla derecha d ei 
Jiloca al p ie d e  unas elevadas colinas hasta las que 
llegan sus fortiñcaciones antiguas y  las d e  su casti
llo que dom ina la estension toda d e  su incom parable 
valle. Com unica con  Zaragoza p or  la carretera d e  
Valencia que en  Daroca cam ínala d irección  S . 0 .  que 
lieva desde aquella ciudad  p or  ia S. próxim am ente 
con  q u e e e  dilata por Calam ocha y  T eru el, carre
tera qu ean tes se  prolongaría tam bién desde Daroca á 
la córte  p or  el puerto d e  Used y  p or  M olin a , salvan
d o  la divisoria en  La Y u n ta , y  que se  abandonó aun 
siendo mas corta  que la actualm ente en  uso p o r  lo  
peligroso d e  su tránsito.

Desde D aroca sigue el Jiloca á ViKafeliche (1 ,3 1 3  
h a b .) , d on d e  existe una fábrica d e  pólvora  qu e  d es
pues d e  varias alternativas ha vuelto á funcionar de 
n u e v o , y  desde alli regando las inm ediaciones y  
huertas de  varios pueblecillos y  enca jonado entre ios 
altos d e  Ateca y  los en qu e asienta aquella poblacion  
y  separan d e l Jiloca el M iedes, llega á Calatayud 
tras un curso d e  100  k il. por e l valle mas r ico  en  
frutas que existe en Aragón.



P or ba jo d e  Galatayud , donde la carretera de 
Madrid á Zaragoza pasa d e  la orilla izquierda á la 
derecha p or  un buen  puente para separarse ya del 
Jalen á ganar el pu erto  del Frasno en la sierra d e  Vi
c o r ,  recib e  este rio  el M iedes que paralelam ente al 
Jiloca viene de cerca  d e  Daroca p o r  M iedes (77 6  ha
bitantes), y  Villalba (32 3  hab.) Despues d e  bañar e l 
p ie del m onte B am bola, don de asentaba B ílb ilis, re
coge  el Jalon p or  su izquierda las aguas del Ciarés, 
qu e  baja de M oncayo lam iendo las faldas occidenta
les d e  la sierra de la V irg e n , qu e  form a el arranque 
d e  la q u e  dijim os se prolongaba p or  las d e  V icor, Cu
ca lón , Segura y  San Y u st, á unirse a! n u d o  d e  Al
barracin . D é la  confluencia  del Clarés 6  R ib o ta , si
gue e l Jalón á atravesar la sierra d e  V icor p or  su 
union con  la d e  la V irgen , y  lo hace form ando mu
chas tortuosidades en  una angostura asperísim a has
ta que y a  cerca  d e  Morata (1 ,9 0 3  h a b .) , entra á re
gar el territorio d e  Cam piel tan con oc id o  p or  la fama 
d e  su fruta. Pasa lu ego  p o r  la Almunia (3 ,6 8 2  h ab .), 
re cib ien d o  p or  la izquierda el rio Aranda que baja de 
Aranda en  las faldas d el M oncayo, y  al qu e  en Aran- 
diga se u n e  el Isu e la , c u y o  valle hem os d ich o  era 
el térm ino d e  la cu en ca  del Jalon p o r  e l N. E . , com o 
contigu o al del H uecha. Por la derecha rec ib e  el GriOf 
qu e  n ace entre d os séries d e  m ontes qu e  form an la 
sierra d e  V icor, llamadas propiam ente sierras de V i
co r  y  d e  A lgairen , qu e  se relacionan con  otras dos 
en la izquierda del Ja lon , qu e  constituyen  la de  la



Virgen. Luego sigue á Epila {3 ,7 7 5  h a b .) ,  Plasencia 
(874 h a b .) , y  Pleitas {130 h a b .) , á cruzar e l Canal 
Imperial p o r  m edio de unas obras m agníficas qu e  
condu cen  el rio  p or  ba jo del Canal hasta Alagon 
(2 ,661  h a b .) , en cuya  inm ediación  rinde sus aguas 
al E b ro .

El curso del Jalón es d e  2 1 0  k il. y  aun cu a n d o  
dado á avenidas, lleva siem pre agua suficiente para 
el riego de  su  dilatada vega y  aun para darle consi
deración m ilita r, especialm ente desde Ariza d o n d e  
ya  em pieza á llevar aguas abundantes, y  sobre to d o  
desde la confluencia  del Jiloca, en que n o  son tan 
frecuentes los vados.

Si se atiende ademas á su d irección  casi perpen 
dicular á la de l canal y  á la carretera qu e  d e  Tudela 
va  á Zaragoza, observarem os qu e perd ido  e l puente 
d e  aquella ciudad  puede serv ir el Jalón para opon er
se en la m archa del invasor á la capital d e  la p rov in 
cia . La carretera d e  esta á Madrid atraviesa la sierra 
d e  la M uela, fácil de  flanquear y  n o  se une al Jalón 
mas que en  la Alm unia, d on d e  se separa d e  él para 
salvar la sierra de  V icor p o r  los  puertos d e  Morata y  
del Frasno, vo lv ién dose  á unir en  Calatayud hasta su 
nacihiiento. La sierra de V icor es inevitable, y  es  
necesario ganar su línea d e  m ontes para p o d e r  se
guir la invasión p or  esta parte. Es fácil de  defen der 
por  las posiciones que dom inan la carretera , en  las 
que el E m pecinado batió á los franceses en octu b re  
d e  1810  cu an do trataron d e  salvar la guarnición  d e



Calatayud encerrada en el convento fortificado de  la 
M erced.

Esta línea del Jalón sirv ió  también al general 
Castaños para retirarse trás la batalla de  Tudela á la 
p rovin cia  d e  Cuenca, retirada que pu do efectuar por 
la perm anencia inm otivada d e  Ney en  S o r ia , pues 
que operando éste con  mas resolución , hubiera podi* 
d o  interponerse en  Calatayud y  haber derrotado al 
general español ú  obligádole á encerrarse en  Zarago
za co n  Palafox.

Ct'ENCA DEL HUEAVA.

E l H uerva nace en  las faldas occidentales d e  la 
sierra d e  Segura en  un sitio del térm ino d e  Fonfria, 
llam ado las Cañadillas. D irigiéndose prim ero al N. 0 .  
p or  entre el Cam po R om ano y  la sierra d e  Cucalón, 
tuerce al N. E . cerca  d e  Mainar (414  h ab .) para atra
vesar la sierra p or  el p ie  del e levado p ico  d e  H erre
ra. R ec ib e  las aguas d e  u nos arroyos qu e  p o r  la iz
quierda le  vienen d e  Cariñena y  sigue á cortar otro 
lom o ó  serie d e  em inencias qu e  se op on e  á su  paso 
y  qu e  term ina en los altos de  la Muela. Córtalo cer
ca d e  María, don de tu vo lugar en 1809 una batalla 
de  qu e  hablarem os mas adelante, y  salvando el Ca
nal Im perial, entra en e l E bro  lam iendo las tapias de 
Zaragoza.



Todo el terreno que cruza e l H uerva está cub ier
to d e  olivos, p or  lo  que d e  m uy antiguo ha sido lla
m ado el r ío  del aceite com o e l Jiloca el rio de k  fruta. 
Es en general suavem ente o n d u la d o , escepto  en los 
dos lom os que atraviesa, que tam bién están en g e 
neral con  olivares ó  v iñedos, y  co rre  p o r  é l la car
retera d e  Zaragoza á Valencia, antigua Via rom ana 
qu e desde Muel se separa del Huerva para Cafriñena 
y  pasa á la cu en ca  del Jiloca p o r  el elevado puerto 
d e  Cariñena ó  d e  San Martin, próxim o a! punto en 
qu e hem os d ich o  toma el Huerva la d irección  al N. E .

En la cuen ca  del Huerva se halla Zaragoza y  nos 
detendríam os aqui á  observar su  im portancia militar 
si la consideración  d e  ser necesarios para ello los 
datos qu e  nos pueda suministrar el estudio d e  los  
rios que paralelam ente al H uerva van  al E bro al S . E . 
de  aquella c iu d ad , no hicieran dilatar aun la descrip 
ción  d e  sus con d icion es en  una guerra defensiva. 
Adem as, en e l G uadalope term ina otra zona que p o 
dríam os llamar centra l, señalada en  e l E bro entre 
Tudela y  M equinenza y  cu an do hayam os descrito 
ia cuen ca  d e  aquel afluente, podrem os dedicarnos á 
observaciones generales com o las que nos han o cu 
pado en la zona superior d e  esta vertiente oriental.

CUENCA DEL AGUAS.

El rio  A guas tiene su nacim iento en  la sierra de 
Pelarda entre las d e  Segura y  d e  Cucalón. Lo fo r 



man en  un p rin cip io  varios manantiales que despues 
de  reunidos en un so lo  lech o  se d irigen  al S. has
ta Maicas {329  hab.) d on d e  form ando un gran 
recod o  cambian al N. E . f>ero con  num erosas y  
pronunciadas ondulaciones. El terreno qu e atraviesa 
el A guas es ondulado y  cortado frecuentem ente por 
barrancos, carácter qu e  tiene generalm eníe la p ro 
v incia  d e  Zaragoza desde el Jalón al G uadalope en
tre e l E bro y  la sierra d e  Segura, si bien entre estos 
d o s  últim os accidentes d e  tan distinta ín dole  y  para
lelo á ellos existe un lom o, q u e  ya hem os m enciona
d o  anteriorm ente, que desde los altos d e  la Muela 
va  atravesando e l Huerva y  el A guas hasta e l San 
Martin. A  él, se d irigen , pu es, el Aguas desde  Maicas 
pasando p or  Huesa (949  hab.) y  M oneva (5 0 2  hab.) 
en  cu y o  punto aumenta su caudal con  las aguas de 
un a rroyo  q u e  nace al p ie  d é la  sierra y  p o r  e l lado 
opu esto  qu e  e l H uerva, y  franqueando el paso  enfcre 
peñascos que parecen  querer im pedírselo d esde L a- 
gata (44 8  hab.) y  despues d e  unírsele otro  arroyo 
p roceden te  d e  los  m ismos lugares qu e  e l anterior, 
cam bia su rum bo al E . fertilizando la cam piña d e  
Belchite (3 ,2 7 5  h ab .) y  las de V inaceite (5 7 8  hab.) 
y  Azaila (645  h ab .) y  afluye al E bro cerca  de la 
Zaida.

En e l espacio com pren d ido  entre la entrada del 
H uerva y  del Aguas en el E b r o , descienden á este 
rio  según y a  se d ijo  en  su descripción , algunos arro
y o s  de  los altos d e  Valmadrid (224  hab.) vallecillo



com prendido entre estos y  e l lom o que corta el 
Aguas en Lagata, arroyos que fertilizan las cam piñas 
respectivas, p o r  q u e  debió prolongarse e l Canal Im
perial.

CCEIí Cá  d e l  MARTIN.

Al S. del A guas corre el rio  Martin casi paralela
m ente á aquel. T iene su nacim iento eu  la sierra de 
Segura y  recog ien do  varios arroyuelos q u e  se d e s 
prenden de -ella y  d e  la vecin a  de  San Yust y  de sus 
ramales p róx im os, baja á Montalban ][1,717 hab.) 
con  d irección  al E .,  para en aquella pob lacion  cam 
biarla al N. E .,  serpenteando, al princip io entre al
gunos altos qu e  van  estrechándole p or  am bos la
d os . No recibe ningún afluente cóósidérab le  de  alli 
en adelante y  y a  va  enca jonado en  un , barranco d i
latado d e  altos peftascos, s o b r e u n ó .d e 'la s q u e  asien
ta Alcáine (876  h a b .), ya se abre á u n '-valle am eno 
com o en  Oliete (1 ,8 1 5  h ab .), p v a .  estrecharse de 
nuevo en  e l térm ino del lom o que atraviesan Huerva 
y  Aguas, antes d e  Albalate cu ya  huerta riega por 
m edio d e  d o s  acequias com o despues las d e  Hijar 
(3 ,41 3  h ab .), Castelnon (639 hab.) y  Escatron (2 ,6 9 6  
habitantes) don d e  £ntra en  e l E bro. Su caudal es 
m uy escaso especialm ente en verano en  qu e n o  tie
ne mas aguas q u e  las absolutamente necesarias para 
el riego en tod o  su  curso que es d e  unos 110 kil.



CUENCA DEL GUADALOPE.

De !a Muela d e  San Ju ao, se desprenden  com o 
ya  hem os indicado varios estribos ásperos y  dilatados 
y  entre ellos ligada p o r  el lom o en que tiene 9u ori
gen e l Jiloca la sierra d e  Gudar.

En esta nace e l rio Guadalope que re co g e  en  las 
inm ediaciones de  A liaga {1 ,0 7 4  hab.) los  arroyos 
qu e  d e  ella descienden  al E b r o , aSi co m o  despues 
los proceden tes d e  la d e  M osqueruela que es  prolon 
gación de  la d e  G udar y  se dilata hasta los  puertos 
de  Beceite p or  la Muela de  Ares, sierra d e  la H igue
ra, la Mola de  Clapisa y  Tosal des E ncanades. Desde 
Aliaga, don de abandona e l rum bo al N. O . á que se 
d irige desd e  su nacim iento cerca d e  Villaroya d e  los 
Pinares, va ya  constantem ente al N. E . haciendo, 
sin em bargo las ondulaciones naturales en  un terre
n o  escabroso y  áspero com o es en una gran  parte 
d e  su curso d e  139  k il., y  pasa porC asteliote  (2 ,511 
habitantes) y  Mas d e  las Matas (1 ,8 7 5  h ab .) despues 
d e  recib ir  algunos arroyos qu e  descienden  de  Pitar
q u e  y  La Cañada. P or ba jo  d e  Mas d e  las Matas y  de 
A guaviva, que se halla opuestam ente en  la orilla de
rech a , afluye el Bergantes qu e  naciendo en e l Coll de 
M orella entre la sierra d e  la Higuera y  la  Mola de 
Clapisa, baña el p ie d e  esta villa (4 ,04 1  h ab .) cé le 



bre p or  sus m em orables sitios en  la última guerra 
civ il y  considerada siem pre com o el cfentro de la de 
fensa del llamado Bajo Aragón. La fortaleza del lugar, 
su posicion  central en un terreno cuyas avenidas son 
dificilísimas p or  los  estrechos desfiladeros que con 
ducen  á ella y  cuyas salidas por e l contrario ofrecen  
la ventaja d e  p od er  las fuerzas q u é  las posean lan
zarse hácia e l litoral del M editerráneo y  sus risueñas 
cam piñas d e  Castellón y  V a len cia , com o á las del 
E bro, harán siem pre de  Morella una plaza im portan
te com o lo acreditan la guerra d e  la Independencia 
en que Suchet la tuvo siem pre bien  guarnecida y  v i
gilada cuidadosam ente y  la última civ il en que un 
descu ido lam entable la puso en m anos de los carlis
tas á quienes no se pu do arrebatar á pesar d e  la p e 
ricia d e  un general ilustre, hasta que al finar la gu er
ra y  conclu ida  y a  en el Norte se  pudieron  acum ular 
contra ella m ed ios estraordinarios qu e  proporcion a
ron  su espugnacion .

Por ba jo  d e  Morella y  y a  en  F orcall (1 ,6 6 3  h ab .) 
reúne las aguas d el Caldes que p ro ce d e  d e  un punto 
próxim o al origen  del Bergantes del que le separa la 
altura llamada V ega del Molí y  la Muela de  Miró y  al 
que se reúnen todas las vertientes septentrionales 
de la Muela de  Ares y  las orientales d e  la sierra de  
ilosqueruela tocan do á la d e  G udar, asi com o un p o c o  
mas abajo del F orcall recibe tam bién las d e  la ram bla 
deC an tavieja  villa (1 ,94 3  h ab .) situada en la falda 
septentrional del m onte Bobalar en  sitio fortísim o, casi

TOMO I.



inaccesible, don de los carlistas solian en cerrar i  los 
prisioneros y  aun conservar los materiales d e  fabri* 
cacion  qu e elaboraban para la guerra. D esde Forcali 
el Bergantes corre al N. p o r  Villores y  Zorita hasta 
A guaviva , donde hem os d ich o  qu e  afluía al Guada
lope .

Este sigue á T orre d e  Velilla, y  allí recib e  por su 
izquierda el G uadalopillo, qu e  desciende de  E julve y  
Alcorisa entre barrancos profundos tajados en  las 
elevadas planicies qu e  constituyen  generalm ente las 
fuertes ondulaciones ó  lom os característicos d e  la gi
bosidad  d e  A lbarracin. De T orre d e  Velilla desciende 
el Guadalope á A lcañiz (7 ,5 2 2  hab.) punto im portan
te de l m ed io  E bro al qu e  baja el rio  p or  Caspe (9 ,40 2  
habitantes) entre colinas p o co  elevadas sobre u n  ter* 
reno bastante llano p e ro  cortado p or  barrancos.

E l r io  G uadalope pu ede considerarse co m o  la lí* 
nea qu e termina la parte central d e  la cu en ca  del 
E bro p o r  su orilla derech a  y  es im portante si no 
p or  las cond icion es físicas, especialm ente en  su  c u r 
so in ferior, p or  las circunstancias d e  su d irección  en 
continuidad de  la de l Segre y  el Cinca y  d e  lo  ac
ciden tado d el terreno d e  su  cuen ca  en la parte que 
baña e l Bergantes.

Efectivam ente cualquiera invasión q u e  hubiera 
ten ido lugar por Cataluña y  dueña d el P rincipado y  
del curso inferior de l E bro hubiese d e  prosegu ir  hácia 
Zaragoza y  el interior d e  la  Península, tendría que 
salvar el Segre ó  el G uadalope según la m árgen  p or 



que subiera el E b ro . El Segre tiene para su defensa 
las plazas d e  Lérida y  d e  M equinenza y  si el Guada
lope no tiene ninguna d e  consideración , la probabili
dad de un ataque desde e l M aestrazgo p or  las tropas 
del pais hacen su  paso peligroso. Consideraciones de  
índole sem ejante pudieran hacerse suponiendo la 
invasión de l P rincipado desde A ragón  com o tu vo  lu 
gar en 1809 en  qu e el e jército francés tenia la d iv i
sión Lavai establecida perpendicu larm ente a! E bro 
entre Barbastro y  A lcañiz observando las plazas de  
Lérida y  M equinenza y  las avenidas d e  Valencia al 
tener lugar la batalla de  A lcañiz é  inaugurarse con  
ella la cam paña q u e  luego hem os d e  narrar breve
m ente.

H emos llegado al térm ino d e  la región  ó  zona 
central d e  la cu en ca  del E bro en  la que representa 
el principal papel militar la plaza d e  Zaragoza cuya  
descripción  dilatam os antes, y  d e  consigu iente co n 
tinuando en el sistem a que anunciam os al tratar de 
la superior vam os á observar las propiedades d e  la 
que desde e l A ragón  y  el Queilés se  estiende al Segre 
y  el G uadalope entre las cordilleras Pirenàica é  Ibé
rica .

Situada en  la orilla derecha del E b ro , don de 
afluyen á este rio  e l Gállego y  el H uerva y  en la v e 
cindad del Canal Im perial; con  fáciles com unicaciones 
por Lérida y  p o r  A lcañiz y  Tortosa con  el Principa
d o  de Cataluña y  reino d e  V a len cia , m u y  difíciles 
con  Francia, p or  e l N. p or  el paso d e  ia cordillera



y  por el 0 .  p or  la carretera d e  Tudeía encerrada 
entre el Ebro y  el canal; pudiendo recib ir toda cla
se de ayuda de  Castilla y  del litoral d e l Mediterrá
n eo  y  d e  los puntos ribereños de  la m ism a orilla 
en que asienta, y  con  una 'poblacion  num erosa 
(5 8 ,3 1 0  hab.) y  tan heróica  que ha sido la admira
ción  del m undo tod o  p o r  su  valor y  abnegación , 
Zaragoza puede considerarse com o el baluarte de la 
Península en la línea d el E b ro , e l centro d e  su de 
fensa y  la base d e  todas las operaciones q u e  á ella 
conduzcan .

Mientras e l pabellón  español on dee en  sus torres 
n o  p u ed e  ningún ejército invasor*que haya logrado 
pasar el Ebro p or  sus estrem idades internarse en la 
Península; pues qu e  quedaría cortado p or  los ca 
m inos paralelos q u e  recorren  la orilla derech a . Si 
á princip ios d e  1 8 0 8  se h izo y  si despues mientras 
cu idaba el enem igo d e  su expugn ación , los ejércitos 
franceses se corrieron  p or  el centro d e  1a Monarquía, 
fué e fecto  de la form a engañosa en que se efectuó la 
invasión prim era, y  en  la seg u n d a , p o r  los  errores 
qu e  ya  hem os m an ifestad o , com etieron los españo
les en la defensa del E bro, el mal estado de sus 
ejércitos y  el núm ero y  organización  d e  los france
ses d irig idos p o r  su em perador en persona y  sus 
mas terribles m ariscales.

La im portancia d e  Zaragoza realm ente no consis
te en las circunstancias del terreno qu e venim os 
describ iendo desde q u e  nos ocupam os del valle de!



Queiles, pues qu e  cortado en  líneas perpendiculares 
al E bro n o  ofrecen  en general obstácu los poderosos 
al que hubiese salvado el rio  y  ven cido  la ciudad 
que lo  dom ina. P ero las cond icion es del que form a 
la márgen izquierda desde Tudela, la falta d e  com u 
nicación directa desde Francia y  la escabrosidad d e ! 
Pirineo que la separa de nuestro pais, y  lo dilatado 
del tránsito desde e l Rosellon p or  Barcelona y  Léri
da, hacen á Zaragoza inatacable p or  su frente y  solo 
accesible por su flanco izquierdo; esto e s , p o r  T u de
la. Dos v eces  ha sido em bestida p or  el derech o ; en la 
guerra de sucesión  en 1710  p or  Starem berg despues 
d e  la batalla d e  Almenara en que ven cido  Felipe V 
tuvo que refugiarse á Zaragoza, siendo perseguido y  
desalojado tras nueva victoria del aleman en  sus 
puertas, y  otra en  1809 en que e l ejército d e  Valen
cia m andado p o r  el general Blake fué trás la m en cio 
nada victoria d e  A lcañiz á estrellarse en María ante 
la habilidad d e  Suchet. Estos ataques, sin em bargo, 
son escepcionales por sus condiciones mismas y  
debem os d e  consigu iente dirig ir nuestras observacio
nes á los qu e  han tenido lugar p o r  Tudela.

L o  m ism o en tiem po de  Cárlo-M agno, qu e  entran 
d o  por R oncesvalles y  P am plona, acudió al sitio de  
Zaragoza recorriendo el valle de l E bro agua abajo, 
según d icen  los historiadores d e  la é p o c a , y  se v o l
v ió  á los m ism os lu ga res, una v ez  vana su tentati
va, qu e  en las d os invasiones generales d e  España 
en 1 8 0 8 , los franceses siem pre han aparecido p or



Tudela al dirigirse á la capital d e  A ragón . Lefebre 
D esn oettes, que en con tró  roto  el puente d e  Tudela, 
pasó e i E bro  p or  Valtierra el 7  d e  ju n io  d e  1808 ; 
atacó aquella ciudad  para reponer el p u en te , com o 
lo h izo  tras la acción  d el 8 ;  siguió á Mallen y  des
pues á  G allur, y  p or  fia á A lagon , en  cu y o s  tres 
puntos quisieron oponérsele vánam ente las entonces 
desorganizadas tropas esp añ olas, con  lo  q u e  pu d o  si
tiar á  Z arag oza , aun cu an d o sin fruto. L a n n e s , des
p u es d e  la batalla d e  T u dela , sigu ió e l m ism o cam ino 
arrollando sus d ivisiones cuantos obstácu los podian  
irles presentando los españoles en  su precipitada 
fuga á Zaragoza.

E s te , p u e s , es  el cam ino presum ible d e  cuantos 
forzando el E bro hayan d e  d irig irse á Z aragoza , por 
lo qu e  la ciudad d e  Tudela se  ofrece  com o punto que 
es necesario defen der. Aun pasado e l rio  agua arri
ba  , qu e  agua abajo es im posible en  e l estado actual 
de  las com unicaciones d e  la orilla izqu ierd a , es ne
cesaria la ocu pacion  de la c iud ad  para asegurar por 
su puente la retirada á Navarra.

En la izquierda del E bro  n o  son posibles mas op e 
raciones que las qu e  se  d irijan  á  dom inar el Alto 
A ragón  y  ocupar la carretera general á L é r id a , que 
según  hem os m anifestado repetidam ente, n o  es tran
sitable sino despues de  haber conquistado toda Cata
luña. En la derecha al S. E . d e  Zaragoza su cede por 
lo general otro ta n to , y  si en ella y  en  la opuesta iz
quierda han ten ido lugar sucesos m ilitares d e  im 



porta n cia , ha sido p o r  circunslancias especiales ó  
p or  tener un carácter defensivo aun provocándolas, 
com o la cam pana d e  1809 .

La Junta Central habia d ispu esto  la form acion d e  
un e jé r c ito , e l segu ndo de la d erech a , que invadie
se e l Aragon p or  sus lím ites con  Cataluña, mientras 
otros desde Sierra M orena y  Portugal tratarian de  es
pulsar á  los franceses del centro d e  la P en ín su la , y  
en com endó su m and o al general Blake. Salió este de 
Tortosa e l 7  de  m ayo de 1 8 0 9 , y  llegando al Gua
dalope ob ligó  á abandonar su  línea á Laval y  ocu p ó  
á Alcañiz. A cu d ió  Suchet á rep e ler lo , pero  ven cido  
en las inm ediaciones de  la poblacion  el dia 2 3 ,  tuvo 
que retirarse á cubrir la capital. Fué Blake en  su 
seguim iento, p ero  en  vez d e  hacerlo ejecutivam ente 
y  por el m ism o cam ino de la orilla  del E bro  p or  Sam
per y  Fuentes qu e  seguian los  franceses en  ia m a
y o r  confusion  y  desaliento arrastrándose envueltos 
h om bres, ca b a llo s , carros d e  m uniciones y  equ ipa 
g e s ,  según con fesion  d e l,m ism o  S u ch et, herido en 
la bata lla , fuese p o r  Belchite para ganar el curso del 
H u erva , y  con  tal lentitud qu e el 13  del m es si
guiente ocupaba á Muel y  B otorita , y  el 15  daba la 
desgraciada acc ión  de  M aría, al p ie  del m onte T or
rero. T u vo d e  consigu iente que retirarse B lake, aun 
cuando con  e l órden  suficiente para presentar en  
Belchite otra batalla en la  que fué com pletam ente 
derrotado e l 18  p or  los franceses, que no proseguían 
la anterior victoria con  la parsimonia que las suyas



los esp añ oles, cuyo  ejército se d isolvió acogiéndose 
á Valencia y  perm itiendo la nueva ocupacion  d e  la 
línea d el Guadalope.

Sigam os ahora nuestras observaciones en  la re
gion  inferior del E bro.

CUENCA DEL NONASPE.

Al valle del Guadalope sigue el de l Nonaspe ó  
M atarraña, rio cristalino y  tan crecido  en  las épocas 
de llu v ias , que tiene un lech o  tan an ch u roso  com o 
el E bro  desde M aella, d on d e  tam bién dem uestra esta 
cond icion  lo  dilatado d e  un puente d e  d iez  o jos  que 
se encuentra en aquella villa. Nace en los puertos de 
Beceite cerca  del Tosal d es E n can ades, d e l que se 
desprenden  los varios ramales que cubren  la derecha 
del E bro y  parte del litoral del M editerráneo en la 
p rovincia  d e  Tarragona. .

El co ll d e  Morella se liga al Tosal des Encanades 
p or  la sierra d e  la M uía , en  la que tiene realm ente 
su origen  la  cuen ca  del N onaspe, pues q u e  en ella 
nace el arroyo Tastavius, e l principal d e  los que 
form an aquel rio . A  la izquierda la divisoria con  el 
Guadalope se estiende p or  e l Pinar de la Cogulla, c u 
yas vertientes orientales afluyen al N onaspe, prolon
gándose p or  un  lom o m uy próxim o á su orilla iz
quierda hasta los llanos ondulados del E b ro . Por la



derecha el Tosal des Encanades se ramifica lanzando 
un estribo bastante áspero entre el Nonaspe y  el Al
g a s , afluente su y o , y  siguiendo el principal p or  los 
puertos de B e ce ite , Monte C a ro , Bosch d e  ia Espina 
y  sierra de Pandols hasta la Pobla d e  M osaluca, de 
cuyas vertientes occid en ta les, en  un princip io m uy 
ásperas, descienden todos los afluentes d e  la d ere 
cha del Algas y  de l Nonaspe d esde su unión.

El Nonaspe baja precipitadam ente p or  Peñarro- 
ya  (1 ,6 3 2  h a b . ) , y  Maella (3 ,17 1  h a b .) , á Nonaspe, 
(1 ,3 0 5  h a b .), don de se le u ne el Algas que pasa ce r 
ca de Horta (2 ,2 6 3  h a b .) , por L led ó ,C a será s  (573  
h a b .) , y  Mas Nuevo-, donde lo cruza la carretera d e  
Mora á Morella qu e  salva también el Nonaspe p o r  el 
puente de Maella. Unidos Algas y  Nonaspe corren á 
Fayon (986 h a b . ) , á unirse al E bro despues de reci
b ir  por su derecha las aguas del rio d e  Batea y  d e l 
barranco d e  la Pobla d e  M osaluca, y  á los 66  k il. de  
curso.

De Fayon hácia T ortosa , e l E bro va recog ien do 
las vertientes todas de los últim os estribos de la sier
ra de los puertos de B eceite , qu e  desde la de  Pan
dols sobre Gandesa (2 ,7 0 5  h a b . ) , va por Pinela á ]a 
sierra de Jeroni á formar e l Pas del Ase con  las des
cendencias d e  la sierra de Prades. Varios son los ar
royos que afluyen entre Fayon y  e l Pas d el A se, 
pero todos insignificantes en s í , aun cuando cortan 
d o  el terreno asperísim o de la orilla con  otros tantos 
barrancos p ro fu n d o s , por los que es casi im posible



todo trán sito , com o dijim os al tratar d e  Cataluña.
A gua abajo del Pas del Ase se encuentra Mora 

de E b ro , punto im portante, en  v erd a d , p or  cuanto 
es el d e  unión d é lo s  cam inos qu e  d e  Tarragona, 
R eus y  M ontblanc se dirigen  al E b ro , y  d e  los que 
opuestam ente van ó  d eben  ir  desde A lcañ iz , Morella 
y  Valencia; pero no tod o  lo  qu e  se le ha querido 
suponer, porqu e la naturaleza tr is te d e l te rren o , la 
p oca  poblacion  d e  M ora , falta de  con d icion es para 
una p la za , y  lo  d irecto  d e  la carretera d e  la costa 
para Valencia , harán qu e Tortosa sea siem pre ia lla
ve  d e  aquel reino en  el ba jo E bro.

Tam bién son m uchos los arroyos qu e  afluyen á 
este rio  desde Mora hasta T ortosa , d e  los qu e  algu
nos citam os antes; p e r o , com o los an teriores, no 
ofrecen  ninguna im portancia p or  s í ,  y  solo los m on
tes d e  q u e  d escien d en , com o m uy próxim os al Ebro, 
lo m ism o que los que forman la orilla opu esta , hacen 
de su  curso entre M equinenza y  e l m ar una línea in
teresantísima para la defensa de Aragon y  Valencia, 
so lo  transitable p or  las aguas que h o y  rem ontan ya 
los v ap ores , y  cortada perpendicu larm ente p or  el 
cam ino d e  Tarragona á Mora y  Gandesa.
. g La plaza de  Tortósa cierra la entrada d e  Valen
c ia , y  tanto p or  esta circunstancia com o p o r  la proxi
m idad á un puerto tan abrigado com o el d e  los Al
faques , y  por sus com unicaciones fáciles p or  ei li
toral con  el r ico  pais q u e  tiene á retaguardia, m erece 
una preferencia incontrovertible respecto á M ora, que



no tiene mas q u e  la última d e  las ventajas qu e  
hem os señalado á Tortosa para retirarse en un d es
calabro.

Com o sobre las condiciones d e  Tortosa y  e n . g e 
neral del E bro en su región in ferior , hem os h ech o  
observaciones apoyadas fundam entalm ente en la es
periencia d e  los sucesos principales qu e  en  ella han 
tenido lu g a r , y  qu e  creem os su ficientes para el o b je 
to d e  esta o b ra , vam os á pasar á la descripción  d el 
territorio que form a el litoral de l M editerráneo con  
designación  d e  sus principales h'neas militares seña
ladas p or  los rios qu e  desem bocan  en  é l ,  al S. del 
Ebro.

CUENCAS DE LOS RIOS LA CENIA, CERBOL ,  CALIG ,  SEGARRA T 

MIJARES.

De los pu ertos de  Beceite se  despreoden  dos ra 
males , uno con  d irección  próxim am ente al S . , que 
por el Pont Escadat y  Moleta de l Cid prolonga^ su 
cresta hasla La Cenia, y  en  cuyas faldas orientaleá 
tienen su origen  algunos d e  los  riachuelos que h«-. 
m os d ich o  afluyen al E b r o , y  o tro  qu e  arranca d e  la 
sierra de la Mola y  se dirige á aquella misma pob la 
cion  por el m onte de Benifazá y  la Peña del A guila. 
Entre am bos ramales se encierra el origen  del rio  de  
La Cenia, qu e  form ándose de varios arroyos vertien -



d o  d e l anfiteatro que aquellos figuran con  la sierra 
prin cip a l, baja por F red es , y  unido despues al Beni- 
fazá procedente d e  la Puebla de Benifazá (391 h ab .), 
entr^a en un desfiladero, á cuya  salida se halla situa
da La Cenia (á ,5 3 2  hab.) Ei terreno es hasta alli 
áspero y  cubierto en parte d e  bosques d e  pinos y  en 
cinas, pero en adelante se m uestra suave hasta t ld e -  
cona (5 ,8 6 4  h a b .) , y A lca n a r (3 ,45 1  h a b .), aun cuan
d o  entre estas d os últimas pob lacion es, situadas á la 
izquierda del r io , se encuentran las faldas de  una 
montaña que se estiende p or  la costa y  la derecha 
del E bro  hasta A m p osta , y  cu y o  punto culm inante, 
el p ico  d e  M ontziá , se eleva á 7 6 2  m etros sobre el 
n ivel del mar. P oco  despues y  cruzado p or  la carre
tera general d e  Barcelona á V a lencia , e l rio  d e  La 
Cenia da sus escasas aguas al M editerráneo, entre 
las d os torres de costa llamadas Torre d e  Sol de  Rio 
de Arriba y  de  R io de  A b a jo , á los 40  kil. próxim a
m ente d e  curso.

La cresta del p rim ero d e  los ramales que hem os 
c ita d o , marca el lím ite entre las provincias de Tar
ragona y  de Castellón desde el Tosal de l R e y , inme
diato al des E n can ad es, hasta un p o co  arriba de La 
C en ia , desde don de el rio  de  este nom bre lo señala 
hasta el m ar.

En otro pequeñ o esp acio  ó  valle en cerrado en
tre los m ontes de Bonifazá y  Peña del A gu ila ; la Pe
ña d e  B e l, entre la sierra d e  la Mola y  el Coll de Mo
rella , y  las vertientes septentrionales de  la Mola de



la Clapisa y  el m onte T u rm ell, tiene su nacimiento el 
rio  C erbo l, de  m u y pocas a g u a s , y  qu e  desde Bel y  
Ballarona va á desem bocar en el M editerráneo en  V i-  
naroz (9 ,7 9 5  h a b .) , pequeîio puerto y  punto fortifi
cado d e  escaso interés.

De con d icion es semejantes en  su curso y  caudal, 
y  siguiendo la misma d irección  al E . que los rios La 
Cenia y  C e rb o !, desciende dei Coll d e  Morella y  d e  
la Muela d e  Ares el C a lig , al qu e  se unen las aguas 
de  varios barrancos de  las faldas m eridionales d e  la 
Mola d e  la C lapisa , d e  los  m ontes d e  San Mateo 
i^2,9S9 h ab .)» y  d e  la sierra d e  Valdanche unida á 
las Atalayas de  A lcalá, série d e  montanas paralela á 
la c o s ta , y  qu e  ocu pa  el espacio entre el Calig y  el 
Segarra de  unos 20  kil. Entre las Atalayas y  los 
m ontes de Ir ta , qu e  son otra suave sierra paralela á 
aquellas, y  en cu y a  term inación al N. E . se ve  el p ro 
m ontorio en  qu e asienta la plaza de Peñíscola (2,.506 
h a b .) , se encuentra el barranco de la C reneta, qu e  
se prolonga al N. E . por e l d e  Pulpis hasta el mar, 
desem bocando al N. de Peñíscola. Por este barranco 
entra la carretera general despues d e  cruzar el rio 
La Cenia y  pasar p or  V inaroz, Benicarló, y á  4  kil. d e  
P eñíscola, apartándose despues d e  él para cruzar A l
calá d e  C hisveit (5 ,4 5 8  h a b .), situada entre las Ata
layas d e  su nom bre y  el estrem o S. 0 .  de  los m on 
tes de  Irta.

El rio Segarra ó  d e  las Cuevas se form a cerca  de 
Salsadella (1 ,02 1  h a b .) , p or  ba jo de  cuya  poblacion



se une á un arroyo llam ado la Valltorta, q u e  tiene su 
origen  al S . de la Muela d e  A res , y  que m archando 
al p rin cip io  al N. E . , form a un  gran re co d o  alrede
dor de l Tosal de la Barbuda. Baja despues a l S. has
ta cerca  de  A lbocacer (1 ,5 6 0  h a b .) ,  lam iendo las 
faldas septentrionales del Tosal de  Z aragoza , á cu yo  
p ie  se  asienta aquella villa; cam bia d e  n u evo  al S. E. 
hasta unirse á la ram bla de Cuevas en  la inm ediación 
del p u eb lo  de este m ism o nombre. (2 ,2 5 0  h a b .) ,  y  
continúa en  la misma d irección  hasta desem bocar en 
el m ar, en  cuya orilla lo  cruza la carretera entre A l
calá y  Torreblanca (2 ,2 9 9  hab.)

Siguen al S. otros varios a rroyu elos, q u e  des
cen d ien d o de la sierra del Desierto d e  las Palmas, se 
dirigen  al mar p or  cerca  d e  Oropesa (47 6  h a b .) , Be- 
n icasim  (415 h a b . ) , y  Castellón d e  la Plana (19 ,297  
h a b . ) , capital de la p rovincia  de su n om b re , pobla
cion es porque pasa tam bién la carretera general.

La costa hasta el Mijares es llana y  recta  desde 
los  A lfaques de N. E . á S . O . En su casi totalidad 
consiste  en  una estensa playa interrum pida p or  al
gún  prom ontorio c o m o  el d e  P eñíscola ó  lagunas 
co m o  la de  A lbalat, ce rca  de O ropesa. Peñíscola que 
parece  dom inarla toda com o dom ina la carretera que 
la r e co r re , aun cuando com o hem os d ic h o ,  algo- 
apartada d e  ella , es una plaza de grande im portancia 
en  aquel litoral. Figura desde el tiem po d e  los car
tagineses, á qu ienes p a rece  se d eb ió  la construcción  
d e  la ciudad y  sus prim eras fortificaciones levanta



das p or  el padre d e  Anibal, qu ien  según se d ice , h izo 
alli su célebre juram ento contra los rom anos.

En la guerra de sucesión se m antuvo p or  Feli
p e  V que la recom pensó largam ente p o r  su fidelidad, 
que valió á los  generales franceses e l no encontrar 
tras de la batalla d e  Ahnansa obstácu lo alguno hasta 
Tortosa. En la d e  la Independencia se m antuvo m u
ch o  tiem po p or  los  españoles que la entregaron á Su
chet, tras un corto  pero enérgico  asedio; dem ostran
d o  los sacrificios qu e  costó el recuperarla en  1 8 12  
las Vialidades defensivas escelentes que posee . L o  
poco  dilatado d e  su recinto hace qu e  la invasión del 
litoral pueda segu ir su curso sin atender á la esp u g 
nacion de  Peñíscola com o su ced ió  en 1 8 1 0 ; p e ro  los 
franceses tuvieron  siem pre sobre sus com unicacio
nes un peligro continuo lo m ism o en Peñíscola qu e  
en Oropesa, p u es ofrecían un a p o y o  á  los guerrille
ros que operaban en el pais.

En O ropesa habia un pequeñ o fuerte que im p e 
dia el paso d e  la carretera qu e  se  halla ba jo  los fue
gos d e  la roca  en  que tenia aquel su  asiento; asi qu e, 
fué necesaria á  Suchet su espugnacion  para pasar la 
artillería que se habia de em plear en  el sitio d e  Mur
v iedro. Su p eq u eñ o  recinto y  débiles m uros n o  p o 
dian op on er larga resistencia, y  n o  tardó en  caer en 
poder d e  los franceses, lo m ism o qu e al dia sigu ien 
te una torre inm ediata d e  costa , cuya  guarnición se 
guareció en  los  buques ingleses qu e  recorrían  esta.

La sierra d e  Gudar se liga al S . 0 .  p or  e l P ovo y



el llamado Puerto de Teruel con  la sierra Camarena 
qu e prolongándose al S. p or  la de  Javalam bre y  al 
S . E . p or  la d e  Espadan, separa las aguas del Guada- 
laviar y  del Palancia d e  las del Mijares.

La sierra de Espadan es un v a sto 'y  e levado m uro 
que en d irección  de  N. 0 .  á S . E . va separando los 
dos rios últimamente nom brados que tienen en gene
ral la misma, y  o frecien do constantem ente un obs
táculo poderoso al paso de  una cuenca á  otra . Sus 
altísimos p icos  que em piezan á mostrarse en  M ontel- 
graó, ligado por la cresta d e  la sierra con  los de 
la Rápita y  alto de la Pastora hasta los cerros de Al
menara ya cerca del m ar, esparcen á N. E . y  S . 0 . 
ramales ásperos y  tan confusos que en  su  conjunto 
constituyen  un laberinto intrincado d e  m ontes que 
se elevan al c ie lo  y  barrancos que apenas visita ei 
sol y  en  cu y o  fondo no encuentran m uchas veces sa
lida los arroyos qu e  descienden  d e  la m ontana. Por 
lo  m ism o este m uro d e  separación entre las dos re 
g iones d e lM ijares y  del Palancia, sin cam in os , con  
vegetación  escasa en la zona su perior, y  relacionado 
con  los m ontes mas considerables de Albarracin por 
su arranque, es un refugio para tropas irregulares 
qu e  pu eden  tener en peligro constante á los enem i
gos que recorran el litoral, A  él se acogieron  huyen 
d o  e i cum plim iento d e  un ed icto los m oros valencia
nos á princip ios dei siglo XVI y  fué necesario un 
ejército  para desencastillarlos de las fragosidades de 
la sierra.



Por el E. la sierra de  G udar se liga, según ya d i 
jim o s , con  la de  M osqueruela d e  qu e  parte un ramal 
al S. á P eñ agolosa , montaña q u e  «dem as d e  ser la 
»mas levantada d e  toda aquella reg ión , d ice  E scola - 
»n o , se rem onta en  ella un p ico  tan sobresaliente que 
»parece  quererse tragar e l c ie lo .»  M irador y  atalaya 
d e  todo aquel territorio llama un  escritor m od ern o á 
Peñagolosa, y  efectivam ente, su elevadísim a cum bre 
derrum bada repentinam ente p or  el 0 .  sobre el rio 
Villahermosa y  deprim iéndose notablem ente d e  ra
mal en ramal hácia el S ., cu y o  rum bo lleva este e s 
tribo hácia la confluencia del Mijares con  el M onleon, 
ofrece  la ocasion  d e  una perspectiva variada y  a trac
tiva en una estension  inmensa d e  territorio , cu an do 
lo perm iten las nubes qu e  frecuentem ente cubren  la 
cúspide de  la montaña qu e p o r  esta circunstancia 
posee una vegetación  qu e no podrían  sostener los 
pocos m anantiales perennes que existen en ella.

Desde la Muela de Ares arranca otro  ram al que 
por A lbocacer, e l Tosa! d e  Zaragoza d e  la sierra de 
Engarcerán y  e l m onte Muro va á unirse á Jos del 
Desierto d e  las Palmas, m ontes trastornados p or  m o 
vim ientos internos elevando p icos  en  cu y a  cúspide 
aun se descu bren  los restos d e  un antiguo y  m iste
rioso castillo feudal, ob jeto  de  m il leyendas fantásti
cas, y  rocas aisladas sin enlace alguno com o g igan 
tes guardadores d e l tem plo del D esierto , á cu y os  ce* 
nobitas se debe  la poca  vegetación  alli existente. Esta 
sierra del Desierto de  las Palmas se estiende en d i-
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rcccion  d e  la costa , en Ía que forma el cabo  de  O rope
la , con  rum bo opuesto al del ramal d e  qu e  es térm i
n o , estrecha sobre Castellón de la Plana la d esem bo
cadura del M ijares, y  dom ina siem pre la carretera 
general p o r  el E . ,  c o m o  p o r  e l 0 .  el cam ino del 
M aestrazgo qu e  encierra con  e l m encionado m onte 
Muro.

La cuen ca , pu es, d e l Mijares que ju n to  al Medi
terráneo es llana en la inm ediación  del rio  y  estrecha 
no tom ando en cuenta e l gran núm ero d e  arroyos 
que directam ente van al m ar al N. y  al S . d e  aquel, 
es p o r  e l contrario espaciosa y  m u y  accidentada en la 
región  superior d on d e  tienen origen  los afluentes mas 
considerables. Las vertientes orientales de  las sierras 
('am arena y  d e  Espadan son las en qu e se form an los 
p oco  im portantes a rroyos qu e  afluyen al Mijares 
jx»r su orilla derecha hallándose la cresta de  aquellas 
m u y próxim a al r io . De las m eridionales d e  la de 
G udar y  el lom o qu e la liga á la Muela de A res descien
den p or  el contrario r ios, que si no son im portantes 
considerados en absoluto, lo  son  proporcionalm ente 
al curso y  caudal d e l M ijares. Asi vem os qu e e l p r i
m er afluente d e  la izquierda , e l rio  de  Valbona al que 
algunos consideran com o el Mijares m ism o, tiene d e s 
de A lcalá d e  la Selva en la sierra d e  G udar, un cu r
so superior al del A lventosa que pasa p o r  ser el Mi
jares. A l E . del Valbona, y  separado d e  é l p or  un 
lom o proced en te  d e  ia misma sierra, corre  e l rio  de 
Mora y  aun mas al E . e l de  Villahermosa ó  Linares



c iilrc  otro ligero  lom o y  P eñagolosa , que despren 
diéndose d e  la divisoria con  e l E b ro , según antes 
hem os dado á entender, se estiende al S. hasta mas 
abajo d e  Lucena cu yos m ontes vecin os son á su  v ez  
un ramal su yo  qu e  en ültim o térm ino separa del Mi
ja res su principal afluente la Ram bla d e  la V iuda ó  
r io  M onleon.

El terreno es  p o co  pob lado  y  no fértil en la r e 
gión  superior d e  la cuenca don de las ásperas m onta
ñas que la form an estrechan d e  tal m od o los arroyos 
y  rios que no dejan sino m uy raram ente algún valle . 
Solo en la in ferior se encuentra la riqueza qu e ca 
racteriza el litoral abundando en  ce re a le s , legum 
bres y  algarrobos, d e  los que hay tam bién bastantes 
en las alturas y  barrancadas.

El Mijares desciende dei A lto d e  T orrijas; cam i
na un corto esp acio  al N. E . hasfca A lventosa (553  
habitantes) d on d e  se le  u ne e l V albona, que v ien e  d e  
A lcalá d e  la Selva (1 ,5 2 0  hab.) y  Valbona (718  ha
bitantes). L u ego recibe p o r  e l m ism o lado izqu ierdo 
el rio de Mora proceden te d e  la sierra d e  Gudar p or  
Mora d e  R u bie los  (2 ,1 8 0  h a b .); co rre  despues á Gi
ba (66 9  h ab .) y  á M ontanejos (877  hab.) d on d e  se 
le u ne por ia derecha e l arroyo  d e  Montan que tiene 
su nacim iento en  M ontalgrao al princip iar la sierra 
d e  Espadan y  pasa despues p or  Montan (1 ,3 7 0  hát>.) 
A  poca distancia d e  M ontanejos y  cerca  y a  d e  A ra- 
ñuel afluye p o r  ia izquierda un arroyo  que baja de 
Górtes (891 h ab .) bañando las faldas septentrionales



del M orron d e  Cam pos, pequeña sierra qu e  se es
tiende d e  Olba á M ontanejos p or  la Puebla d e  A re
n oso. Sigue el Mijares á Cirat (1 ,1 0 0  hab.) despues 
d e  recib ir  por la derecha el H igueras, y  lu ego á 
T orrech iva  (481 h a b .), Toga (355  h ab .). Espadilla 
(348  hab.) y  Vallat (213  hab.) don d e  se le une el 
m en cionado rio Linares que viene d e  Villaherm osa 
(1 ,0 3 8  hab.) al p ie  de  Peñagolosa y  baja lu ego  por 
Castillo y  Ludiente (887  h ab .) D esde Vallat va  en
sanchándose e l valle del Mijares que hasta entonces 
frecuentem ente ha pasado p or  angostos desfiladeros, 
estrechado p or  los contrafuertes de  la sierra d e  Es
padan , y  recib ien do arroyos insignificantes p or  la 
derecha porF anzara (653  hab.) y  R ibes A lbes (1 ,0 3 0  
habitantes) y  p or  la izquierda el llam ado d e  Grillera 
que d escien d e d e  ios altos d e  Lucena (1 ,2 6 0  h ab .), 
y  baja á Villareal (8 ,6 6 5  hab.) frente á cu y a  pobla
c ion  a fluye e l rio  M onleon.

El rio M onleon nace cerca  del puerto d e  Mingal- 
b o  al p ie  d e  la sierra d e  M osqueruela y  d ir ig ien do  su 
curso al N . E . hasta cerca  del puente d e  M osqueruela 
corre  al E . por entre Villafranca del Cid (1 ,4 8 0  hab.) 
V istabella(1 ,0 0 9 hab.) y C u lia  (3 5 7 h a b .), pob lacion es 
situadas en  alturas p o r  cuyas barrancadas bajan á 
aumentar el caudal del M onleon mil arroyu elos p ro 
cedentes en  general d e  Peñagolosa y  de la divisoria 
con  e l E b ro . Dirígese lu ego al S . d a n do violentos 
recod os  en  e l escabroso terreno que atraviesa entre 
Lucena y  A lbocacer, villas ligadas entre sí p o r  una



série d e  alturas d e  S. 0 .  á N . E . qu e  corta el rio  al 
p ie d e  la sierra de  Engarceran.

P oco mas abajo d e  la confluencia del M onleon y  
e l Mijares se halla el puente d e  la carretera general 
de Cataluña á Valencia que en  este trozo une á V i-  
llareal, la c iud ad  de Castellón de  la Plana distantes 
m uy p o co  entre sí. Despues sigue e l rio  á A lm azora 
{4 ,9 9 9  hab.) para dar un p o c o  mas tarde sus aguas 
al M editerréneo ju n to  á la torre d e  A lm azora y  casa 
llamada d e  Polo.

El curso del Mijares es d e  7 2  kil. y  p o c o  abun
dante de aguas, especialm ente en verano, en  qu e  p o r  
la escasez d e  ellas y  las qu e  le quita el riego en la 
última parte para fertilizar una am enísima cam piña, 
se  hace vadeable  p or  todas partes.

Castellón d e  la Plana, qu e  es la capital d e  la p ro 
v incia  porque en  la casi totalidad d e  su curso arras
tra sus aguas del Mijares, es pob lacion  im portante 
p or  su vecin dario  {1 9 ,2 9 7  h ab .) y  riqueza. Sus p rin 
cipales com u n ica c ion es , adem as d e  la general que 
señala la carretera d e  Cataluña á Valencia, son  la de 
Aragón p or  Lucena y  el Puerto d e  M ingalbo y  la d e l 
Maestrazgo p o r  San Mateo. Las dem as son difíciles 
p or  lo  escabroso del terreno, siendo las anteriorm en
te citadas las que daban im portancia á Castellón 
en la guerra civ il última co m o  plaza d e  depósito  y  
base de  las operacion es que se dirig iesen  á ia c o n 
quista ú  observación  d ei territorio del M aestrazgo 
d esde  el qu e  se hallaba constantem ente am enazado



el litoral tod o  del M editerráneo entre Tortosa y  Va
lencia.

El M aestrazgo d e  M orella , perteneciente á ia ór
den  militar d e  Montesa qu e re levó  en sus serv icios  
á la d e í T em ple al estinguirse ésta en  A ra g o n , c o r 
responde en  su m ayor parte á ias cuencas d e  los rios 
que desde e l de ia Cenia desem bocan  en  e l M editerrá
neo hasta la confluencia  d e l M onleon con  el Mijares. 
Una pequeñ a estension ocupa también en  la cuenca 
del Bergantes y  en ella se  encuentra la cabecera  del 
M aestrazgo, Morella qu e  le ha dad o n om bre é  im 
portancia . La circunstancia d e  atravesar este terri
torio la cadena de  m ontes qu e  liga los pu ertos d e  
Beceite á la sierra d e  G udar y  dom inar, d e  consi
guiente, desde é l las vertientes al m ar y  al E b ro ; )a 
con figu ración  estraña y  enm arañada de  las montañas 
que lo  constituyen  y  la fortaleza de  algunas d e  las 
villas ó  aldeas qu e  lo  pueblan, han llam ado siemfH^ 
á él á los qu e  defen dien do la patria ó  perturbándola 
han bu scad o lugares en  q u e  hacerlo  co n  probabili
dad d e  n o  éer desalojados d e  ellos. Tierras eleva
das cubiertas d e  bosques y  d e  pastos, tajadas repen 
tinam ente sobre las aguas de  pequeños rios ó  ram
blas cen a gosas, form ando grandes é  inespugnables 
ciudadelas naturales, atalayas d e  ias com u n icacio 
nes escasísim as en un pais p o co  pob lado  y  p o b re  co 
m o co lga do  sobre los mas feraces de E uropa cuales 
son los d e  las orillas de i E bro y  litoral d e l M editer
rá n e o , son  siem pre cen tro  d e  operaciones eficaces



« n  una guerra d e  guerrillas, auxiliar de  la nacional 
que se sostenga contra un invasor. No pod ia , pu es, 
m enos de  serlo e l nudo d e  Albarracin qu e  posee es
tas con d icion es y  el M aestrazgo qu e  las encierra en 
sí m uy superiores. Asi en  la guerra de  la Indepen 
dencia el general Villacam pa, que p o r  sus relevantet^ 
servicios militares llegó á alcanzar la elevada d ig 
nidad d e  capitan g en era l, h izo d e  aquellas m on 
tañas la base d e  sus atrevidas, y  m uchas v eces  
felices esp ediciones contra ios fran ceses , cuyas 
guarniciones en  Aragón y  Valencia n o  tuvieron un 
m om ento d e  tranquilidad ni reposo en aquella d ila 
tada lucha.

Teniam os redactadas algunas observaciones sobre 
ia im portancia relativa d e  las localidades del Maes
trazgo mas notables en la guerra , y  ocuparían se 
guram ente este lugar si no se hubiera pu b licado  an
tes un notable artículo en  un p eriód ico  militar d o n 
d e  e l general d on  Eduardo Fernandez San R om án, 
hace la descripcUm del terreno en que operaba el ejército 
del Centro en la última guerra civil. Consecuentes en 
cuanto vam os practicando en e l curso d e  este lib ro ; 
esto e s ,  recog ien d o  los  datos m as fidedignos que 
en con tram os, n o  hem os vacilado un m om ento en  
sustituir nuestras pobres advertencias con  las d el 
m encionado general mas conv in cen tes p o r  su  m érito 
y  mas autorizadas p or  la reputación  d e  su  autor.,

El artículo d ice  asi en  uno d e  sus mas interesan
tes períodos:



«P ero  el teatro de  la guerra, el cam p o verdade
ro d e  la liza era m ucho mas p eq u eñ o , m u ch o mas 
re d u c id o , y  estaba en  e l centro  próxim am ente d e  la 
gran p orcion  descrita, com pren d id o  y  en cerrado  en 
teram ente p or  e l p rim ero d e  los tres grandes arran
ques. Dijimos se llamaba sierra d e  Gudar la cord ille 
ra qu e  partiendo d e  Molina form aba el Canevas del 
ba jo A ragon  y  del Maestrazgo d e  Morella, y  fijam os 
cerca d e  M osqueruela el sitio en que para estenderse 
p or  e l pais se d iv iden  sus d os brazos. E fectivam ente, 
h inch ado el suelo en derred or  d e  M osqueruela, pre
séntase un piano elevado y  e l mas considerable  y  
dom inante d e  Aragon frente al M aestrazgo, indican
d o  su  estructura y  situación la im portancia estratégi
ca q u e  reún e en cualquiera clase d e  operaciones m i
litares sobre e l pais. La cordillera, despues d e  tender 
un grande estribo sobre V illaherm osa, form a un 
ángulo pronunciadísim o en e l culm inante punto de 
A res, y  de  toda ella p or  derecha é  izquierda salen 
sus ram ificaciones qu e  cu b ren  e l pais d e  sierras con  
nom bres y  form as especiales, y  cu y o  aspecto frente 
al m ar es  una term inación áspera y  cortada à m ane
ra d e  barreras. Vem os« pu es, que sea e l ángulo for
m ado p or  la sierra d e  Gudar en  A res , sea la co in ci
dencia d e  ios m ontes del Pirineo y  de los de  Cuenca, 
que para nosotros ya  llegados aqui tanto se nos dá , 
es  ev idente qu e  Mosqueruela es e l punto em inente
m ente estratégico d e  todo el pais frente á un enem i
g o  qu e  se halle en  e l corazon  del M aestrazgo, desde



don de no se p ierde  al m ism o tiem po el cu idado d e  la 
carretera d e  Teruel á Valencia, base indispensable de 
operaciones en e l caso supuesto; y  Ares el em inente
m ente táctico para toda clase d e  m ovim ientos qu e  se 
intenten contra Morella, com o depósito  adem as del 
ejército agresor.

»L os m ontes de Aragón calcáreos y  form ados p or  
capas de estratos son p or  consecuencia  generalm ente 
desnudos, aunque en la parte d e  Mosqueruela se  en 
cuentran algunas zonas de  pinares; m uy frecuente
m ente aparecen cortadas las montañas p o r  un plano 
horizontal en su  parte superior, y  á las que esta for
ma tienen se les distingue en el pais con  el nom bre de 
muelas; por lo  com ún están aisladas, y  relativam ente 
adonde se hallan y  militarm ente hablando son llaves 
d e  posicion  d e  una celebridad conocida  en  la guerra 
civil com o la d e  Catavieja, del H orca jo , d é la  Gárum - 
ba y  otras. El terreno e s  en general d ifícil tanto pa
ra las m archas com o para m an iobras, íos cam inos 
«on  p o co s  y  m alos, y  veredas d e  cornisas talladas en 
las rocas com unican  los pu eblos entre sí cruzando 
las alturas rodeadas d e  p recip icios del mas pen oso  
acceso . Desatadas unas veces del gru po de  montañas 
im piden ser flanqueadas, dom inadas ó  escalonadas 
otras en una distancia larga facilitan cóm odas defen
sas y  retiradas al que esp era , con  p ocos  accidentes 
ventajosos para e l que ataca. Los rios á pesar d e  ser 
todos vadeables aunque torrentosos , trazan en su 
curso buenas líneas d e  operaciones secundarias y  de



bloqueo co m o  oÍ Guadalope, e l Mijares, el Martin, el 
Celia y  e l Guadalav iar.»

CUENCA BEL RIO PA lA N C tA .

A l S. de l Mijares descienden  al m ar directam ente 
varios arroyos de  los últim os contrafuertes d e  la sier
ra d e  Espadan com o el rio  Seco ó  Bechi qu e  desem 
boca  cerc-a d e  Burriana (6 ,1 9 9  h a b .), el Barranco de 
la Fontfreda que p o r  ba jo  d e  Nules (4 ,40 1  h a b .), el 
rio B elcayde que entre M oncofar y  Chilches, el de 
Almenara y  varios otros que cruza la carretera que 
paralelam ente á la orilla de l mar, arenisca y  panta
nosa p o r  aquellos lugares, va  á 5  k il. de  ella desde 
Villareal á M urviedro p o r  el p ie  de  las montañas.

El Palancia qu e  deposita las pocas aguas q u e  lle 
va ju n to  á aquella cé lebre  ciudad , la inm ortal Sagun
to , tiene su cuen ca  form ada p or  las vertientes me
ridionales d e  la sierra de  E spadan; las orientales de 
una parte d e  la d e  Javalam bre, |en las qu e  nace el 
rio , y  las septentrionales d e  los m ontes d e  Bellida, 
cu y o  pu nto culm inante es el p ico  de  A n d illa , del 
Mayor d e  Cueva Santa, del co llad o  del Mijar en las 
peñas del P a jarito , d e  Monte M ayor y  el en  que 
asienta el Castillo de  M urviedro.

El Palancia n ace al N. 0 .  d e  Begís (571 hab.) d e  
unas elevadas peñas cortadas com o á p ico  llamadas



Pefiaescabia: cerca  d e  aquella pob lacion  recibe p or  
su orilla derecha e l arroyo Canales que desciende del 
p ico  d e  Andilla, y  algo mas abajo otros varios que 
se originan en  las faldas del m ism o y  en las m eri
dionales d e  Montalgrao en e l p r in cip io  de  la sierra 
de Espadan d on d e  arrancan al S . los A ltos d e  la T or
re qu e  faldea la carretera d e  Aragon á Valencia ven 
ciendo la cuesta del H erragudo.

Ya con  bastante agua, con  la qu e  va fertilizando 
algunas huertas qu e  se hallan en el fondo del valle 
encerradas entre elevadísim os y  quebrados m ontes 
sin vegetación  apenas, llega á V iver (2 ,3 8 8  h ab .) 
situada en una pequeña vega rodeada d e  m ontes. 
Desde alli sigue e l Palancia la d irección  S. E ., si bien 
frecuentem ente interrum pida p or  los ramales d e  las 
d os sierras que ciñ en  su cuen ca  m uy estrecham ente 
p or  lo q u e  la dan e l aspecto d e  un  inm enso barranco 
d e  15 á  20  k il. d e  ancho. P or ba jo  d e  Cérica (3 ,2 2 0  
habitantes) se encuentra el Puente p o r  qu e  cruza el 
Palancia la carretera d e  Aragon que p or  la orilla d e 
recha y  cru zan do las faldas del m onte d e  la Cueva 
Santa va  á S egorbe (7 ,2 3 2  hab.) poblacion  que tam
bién cruza e l rio  recib ien do antes y  despues d e  su 
tránsito varios arroyos qu e  descienden  entre los con 
trafuertes d e  M onte Mayor p or  la derech a , y  Jos del 
alto d e  la Pastora en la sierra d e  Espadan p o r  la iz 
qu ierda.

Mientras el Palancia sigue p or  A lgar (851 h ab .), 
Alfara (733  h a b .), Gilet (798  h ab .) y  M urviedro



(6 ,9 1 5  hab.) á d ese m b o ca re n  e l G rao , la carretera 
recorre  la orilla derecha para unirse á la de  Cataluña 
en aquella ciudad.

El Palancia es p o c o  caudaloso considerado co 
m o obstá cu lo ; p ero  se aprovecha cuidadosam ente 
com o todos sus pequeñ os afluentes en el riego  de 
las vegas de las pob lacion es por qu e  p a sa n , vegas 
que desde e l tiem po d e  los árabes se han ido ar
reglando á la form a mas conveniente para admitir 
el ben eficio  de las aguas, y a  disponiéndolas en es
calones para neutralizar la caida d e  ellas, ya  sur
cándolas d e  num erosos canales ó  acequias para ferti
lizarlas en toda su estension.

Si la cuen ca  de! Mijares tiene alguna im portancia 
p or  su  estension y  com unicaciones con  el Maestraz
go, m u cho m ayor la tiene e l Palancia p o r  reun ir á 
tales circunstancias y  á las del paso tam bién de  la 
carretera de  Cataluña á V a len cia , la interesantísima 
d e  unirse á esta en M urviedro la de Zaragoza por Te
ruel y  S egorbe. Por eso la línea del Palancia es  esen
cialm ente militar y  vam os á  dem ostrar la necesidad 
im prescindible de una fortaleza en M urviedro, sea que 
la invasión  tenga lugar por el N ., sea q u e  á favor de 
ua desem barco se verifique p or  las costas próxim as.

La mas natural es ia prim era, y  d eb e  en tal caso 
recorrer la carretera d e  Barcelona á Valencia y  e je 
cutarse tras la espugnacion d e  tod o  e l Principado y  
tom ando p or  base la plaza d e  T ortosa , asegurándose 
despues de  Peñíscola y  O ropesa , paso p reciso  éste



para la artillería. Y  com o el tránsito p or  la carretera 
seria m uy peligroso sin la seguridad del flanco d ere 
ch o , es necesaria también la posesion del Maestrazgo 
y  la ocupacion  m ilitar ;de los cam inos que d e  él 
acuden á la costa , asi com o la cooperacion  de  aquel 
territorio para el abastecim iento del ejército, separa
d o  en el Palancia 170  kil. del Ebro.

Vencidas todas estas d ificu ltades, aun supon ien 
d o  e l e jército invasor asegurado en  sus com u nicacio
nes y  m antenim iento, encuentra la línea del Palancia 
con  la carretera d e  Aragón á Valencia p or  su  orilla 
derecha y  en un valle  rodeado de  m ontes casi inac
cesibles d e  los qu e  la sierra d e  Espadan le ofrece  an 
peligro constante. ¿Es posib le , pu es, pasar d e  Mur
v ied ro , estando fortificado regularm ente su castillo, 
capaz de  3 ó  4 ,0 0 0  hom bres, sin dejar com pleta
m ente cortadas las com unicaciones y  perder el e jér
cito  en e l mas pequeño contratiem po? \  si es el paso 
preciso de  Cataluña y  Aragón á Valencia p or  sus dos 
únicas vias carreteras y  o frece  un m edio de hacerlo 
im posible sin la conquista  d e  su  fortísim o castillo; 
¿debe abandonarse su  defensa y  convidar al enem igo 
con la fácil entrada en la capital mas im portante del 
litoral? No querem os detenernos en disertaciones qu e  
en este libro d eben  ser m u y sucin tas; pero  n o  pasa
rem os adelante sin corroborar las espuestas con  el 
ejem plo mas e lócuen te d e  nuestra historia.

Dueño el m ariscal Suchet d e  tod o  A ragón , y  d es
pues d e  haber h ech o  las conquistas de Torlosa y  Tar



ragona, recib ió  la órden  d e  invadir el reino d e  Va
lencia á fines d e  18 11 . Disponia d e  una fuerza de 
2 2 ,0 0 0  hom bres y  aun cuando n o  dejaba de  con ocer  
las dificultades que tendría que ven cer  en  una em 
presa qu e  ya  no le era nueva , pu es la habia intenta
d o  vánam ente el año anterior, se  arrojó  á ella resuel
tam ente. Hizo de  Aragón su base de  operacion es, y 
d e  Tortosa su depósito  d e  v íveres y  material d e  guer
ra, y  ordenando un m ovim iento sim ultáneo d e  las c o 
lum nas qu e guarnecían á Teruel y  M orella, salió con  
las suyas e l 15  d e  setiem bre. A  su paso p or  frente 
d e  Peñíscola d e jó  ante la plaza un batallón d e  infan
tería y  2 5  caballos; o cu p ó  la villa de  Oropesa obli
gando á la guarnición  á encerrarse en  e l castillo o b 
servada p or  otro  batallón y  5 0  d ra g o n e s , y  dando 
un gran rod eo  p or  Gabanes para evitar e l fu ego  de 
a qu el, se un ió  á ia colum na qu e bajaba d e  Morella 
por San Mateo.

El general Harispe qu e  salía de  Teruel, n o  atre
viéndose á recorrer la carretera d e  S egorbe p or  la 
cuenca del Palancia pasó á ia del Mijares p o r  cam i
nos d ificilísim os y  b a jó  á Villafamés á reunirse al ma
riscal. Juntas y a  todas las fuerzas francesas, á cuya 
retaguardia eran con d u cidos los v íveres y  aun reba
ños enteros, pero  sin artillería de  sitio p o r  hallarse 
interceptado el paso  hasta la rendición  d e  O ropesa, 
avanzó al Mijares qu e  pasó casi sin obstácu lo p o r  no 
haberse con clu ido  de  fortificar el castillo ó  torre de 
A lm azora, y  p or  fin  el 2 3  d e  aquel m es se apoderó



de  la ciudad d e  M urviedro encerrando la guarnición 
en ei castillo recientem ente fortificado con  toda pre
cipitación y  aprovecliando ío s  antiguos m uros, en 
ruinas en su casi totalidad. El general Blalce que 
mandaba e l e jército español se retiró á  un cam po 
atrincherado en la desecha del Guadalaviar y  p róx i
m o á Valencia.

Oigamos ahora al mariscal S u ch et: «E l partido 
»tom ado por el general Blake era prudente y  esfaba 
»bien  calcu lado. A un cuando superior en n úm oro, 
»con ven ía le  el atraernos á sus posiciones y  reunir 
»todas las ventajas para com batirnos. O cupaba en 
»la orilla derecha d el Guadalaviar un  cam po a tr in - 
»ch era d o  qu e se  apoyaba en e im a r  y  abrazaba en  
»su  desarrollo una gran ciudad fortificada , popu losa 
» y  abundante en toda clase d e  recu rsos. Aun te -  
»n iendo á su espalda y  com o de  reserva el e jército 
» d e  M urcia, pon ia  en lín ea , adem as d e  las tropas 
»va len cian as, las d o s  divisiones d e  Zayas y  Lardiza- 
» b a l ,  orgullosas con  la victoria d e  la A lb u e ra , y  su 
>ícaballería al m ando de  los generales L o y ,  Caro y  
»San Juan. Las d os d ivisiones d e  O bispo y  d e  V illa- 
acam pa , p roceden tes d e  las fronteras d e  Castilla y  
»de  A ragón , form aban su  ala izquierda m antenién- 
»dose en  las cercanías. Todas estas fuerzas podian 
»ca lcu larse en 2 5 ,0 0 0  infantes y  2 ,0 0 0  caballos. El 
»m ariscal Suchet n o  pensó en  atacar á su  adversa - 
» r io  en tales p o s ic io n e s ; dejar á su  espalda á Sagun- 
» t o  con  mas de  3 ,0 0 0  hom bres de- guarnición  para



» ir  á com batir algunas leguas mas adelante, h u b ie - 
»ra  sido una tem eridad sin probabilidades de  éxito. 
»Nuestra línea d e  operacion es d e  Tortosa á Valencia 
»tenia 30  leguas d e  estension ; n o  teníam os en  toda 
»ella un punto de ap oyo  para recoger nuestros heri- 
)»dos, dom inándola tres plazas ©aupadas p o r  el e n e -  
»m ig o . Era n ecesario , p u e s , pensar tan so lo  en  ase- 
»gurar aquella línea y  p or  el pronto h acern os  d u e -  
» flo s  d e  Sagunto.»

¿Se quiere autoridad mas com petente ni ejem plo 
mas magistral? Pues veam os los resultados d e  aque
lla cam paña en cuya  desgracia podríam os aprender 
para lo  porvenir.

El m ariscal S u ch et, con ven cid o  de  n o  ser p os i
ble una escalada p o r  el mal éxito d e  la intentada 
el 2 8  d e  setiem bre, h izo  llegar la artillería d e  sitio, 
que á su paso por O ropesa sirvió para la conquista 
del fu erte , sin la qu e  era im posible e l tránsito. 
Abierta brecha acudieron los franceses al asalto, en 
el qu e  fueron rechazados valientem ente p or  la guar
n ición  , qu e  sin du da hubiera p rolon gado p o r  m ucho 
tiem po su obstinada d e fen sa , á  no haber ten ido lu
gar la desgraciada batalla en  que el general Blake 
creia ver la libertad d e  Sagunto.

Este castillo en p od er  d e  Suchet le o fre c ió  para 
en adelante un punto d e  ap oyo  im portante, un abri
go segu ro para su artillería, sus enferm os y  heridos 
y  sus m uniciones d e  boca  y  guerra.

A hora b ie n , si todas esas condiciones reún e Mur-



viedro para una invasión en la huerta d e  Valencia, 
¿.por qué no se ha d e  disputar su posesion al invasor, 
reuniendo mientras los elem entos para pon er á sal
vo  la capitali y  cuando menos hacer cara aquella?

L o m ism o decim os respecto á los resultados que 
podria tener el abandono d e  la fortaleza d e  M urvie
dro ante un desem barco. B ueños los españoles de  
M urviedro, el enem igo no tendría otro  ap oyo  qu e  
el d e s ú s  n av es, frágil a p o y o , cuando si llegase á 
tener en su poder y  á fortificar p or  sí aquel elevado 
prom on torio , tendría una base segura para sus u l- 
tericH’es operaciones.

C reem os, pu es, en vista d e  to d o , qu e  M urviedro 
no solo no debería  estar aban don ada , sino que p o r  
el contrario debería  cuidadosam ente fortificarse para 
qu e proporcionara cum plidam ente las ventajas que 
ofrece  por su posicion  en la costa y  en la línea n a
tural de invasión en Valencia.

CUENCA DEL G U ADALAVIAR.

La cuen ca  d e l Guadalavíar tiene su origen  en  la 
Muela de  San Ju an , don de n a ce n , com o y a  se ha d i
c h o ,  á corta distancia unos de o tro s , este r ío , el Ga
b rie l, el Jucar y  el Tajo. Fórm anla las vertientes 
orientales y  m eridionales de  la sierra d e  Trem edal en 
la divisoria general y  las del lom o que va á  unirse á
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la sierra de  G udar, en ]a qu e  tiene nacim iento e l Al- 
íam bra, prim er afluente considerable del Guadalaviar 
que recorre  un arco  cuya  cuerda es la m encionada 
sierra. La misma sierra d e  Gudar se relaciona un 
p o c o  mas arriba d e  la confluencia del A lfam bra , y  
p or  m edio de  un contrafuerte en que se halla e l Puer
to  d e  Val v e rd e , con  la llamada sierra Camarena, 
cuyas vertientes orientales dan al rio  V a lbon a , pri
m er afluente del M ijares, y  en  la qu e  se encuentra 
e l P ico  d e  Javalam bre. Desde a lli , y  esparciendo ra
m ales hácia e l G uadalaviar, que lo  encierran  en  un 
c-auce estrechísim o y  a b ru p to , sigue la d iv isoria  en 
tre este rio  y  e l P alan cia , según ya d ijim o s , p or  el 
P ico  d e  Andilla y  M onte M ayor hasta el prom ontorio 
d e  S a gu n to , no sin destacar al O. ram ales qu e  a cc i
dentan la cuenca cu ya  descripción  nos ocu p a  hasta 
la fértilísima llanura d e  V a lencia , haciendo qu e al
gunos d e  los arroyos qu e  entre ellos se deslizan, va
yan  directam ente al M editerráneo al N. de l Guadala
viar.

En la m árgen d e re ch a , la cuen ca  está form ada 
p or  las vertientes septentrionales de los m ontes Uni
versales q u e  d e  O, á E . se corren  desde la Muela de 
San Juan hasta cerca  de  Teruel. Alli cam bian d e  di
rección  al S. 0 .  y  van  form ando la divisoria co n  el 
Gabriel p o r  los altos d e  Java lon , Santeron , Ranera 
y  P ico  T e jo , tan p róxim os al G uadalaviar, qu e  lo 
llevan encajonado entre ásperos derrum baderos, 
com o p or  su izquierda hem os d ich o  lo va  p or  ios



ramales d e  la sierra Camarena. Desde el P ico  T e jo  
la cu en ca , aun cuando estrechándose siem pre, em 
pieza á suavizarse bajando los m ontes considera
blem ente hácia la costa en  form a d e  escalón para 
form arla  m encionada llanura d e  V alencia , algo a c 
cidentada en  esta orilla por las colinas d e  la Cazoleta 
y  las Rodanas qu e  desaparecen en  Cuarte.

La cuenca del Guadalaviar ó  T u r ia , aun cuando 
de m ucha longitud , pues qu e  e l curso del rio  es  d e  
2 8 0  k i l . , presenta m u y poca  superficie por lo  rápido 
de las vertientes d e  una y  otra orilla qu e  la form an, 
p or  lo que si se esceptúa el ya  citado A lfam bra , es 
rarísim o e l afluente que sea d ign o  d e  tom arse en 
cuen ta , no recib iendo sino arroyos que se precipitan 
instantáneamente d e  los e levados cerros qu e  consti
tuyen las d ivisorias con  el G iloca p or  el N . , con  e l 
Mijares y  el Palancia por el E . y  con  e l Gabriel y  Ju- 
car p or  0 .

El G uadalaviar, que ya  hem os d ich o  nace en la 
Muela de  San Ju an , corre  al E . p o r  Albarracin (910  
habitantes), y  Teruel (5 ,1 2 3  h a b . ) , enca jonado entre 
la sierra d e  Trem edal y  el lom o divisorio del G iloca, 
form ando la orilla izquierda y  la sierra de Albarracin 
y  Montes üniversa ’es la opuesta. De estos solo se 
desprenden de  golpe algunos manantiales qu e  a c r e 
cen  el caudal de l Guadalaviar, e l que á su favor p u e
de m over algunos molinos y  fábricas d e  h ie rro , del 
que se estrae d e  la Sierra M enerà, parte d e  la d e  
Trem edal, entre la Muela de San Juan y  Gallocanta.



Junto á Teruel recibe el Guadalavíar p o r  su  iz
quierda el río  Alfam bra, de  6 6  kil. d e  un curso sem i
circu lar desde G udar, donde tiene nacim iento en  la 
sierra d e  este mismo nom bre p o rG a lv e  (418  h ab .), 
hasta d on d e  se d irige al N .; p or  Villalba Alta (217  ha
bitantes), hasta d on d e  a lO .,  y  p or  Alfam bra (1 ,2 1 0  
habitantes), hasta don de al S. Corre e l Alfam bra p re 
cipitadam ente en un princip io p o r  entre asperísim os 
m ontes, y  lu ego por una vega  bastante dilatada, p e 
ro en abandono respecto  á la cultura d e  la tier
ra, en cuyas capas se encierra en  territorio d e  Con- 
cu d , á u n a le g n a  de  T eruel, el osario que tanto ha 
escitado la curiosidad d e  los  sáb ios, que sirvió á F ei- 
jo o  para asunto d e  sus cartas críticas, y  q u e  es con o
cido con  e l nom bre d e  las Calaveras.

Teruel, capital d e  la p rovincia  d e  su n om bre,

Ciudad que ayer se fundd 
Del Turia en la fresca orilla.
Cuyos muros entre horrores 
De guerra atroz levantados 
Fueron con sangre amasados 
De sus fuertes pobladores.

según e l inspirado autor de L os Amantes de Teruel, 
aspira á un origen  escondido allá en la oscuridad de 
los prim eros tiem pos d e  la sociedad ibérica . No dis
cutirem os sobre e llo  ni sobre sus luchas con  Sagunto 
y  am istad con  A n ib a l, que despues habia d e  propor
cion ar su ruina; pero  es innegable qu e  d eb ió  ser de



m uy antiguo etapa d e  las agresiones d e  Valencia c o n 
tra Aragón y  v ice -v ersa . Su situación está señalando 
el cam ino d e  ellas, apartada co m o  está por un p o co  
elevado lom o de la feracísima región  del G iloca , asi 
com o su elevación  y  sistema de montañas qu e  se ori
ginan en  su vecin dad  hacen de la em inencia en que 
asienta la llave d e  las com unicaciones todas en a m 
bos re in os , y  particularm ente d el Maestrazgo.

Ese papel representó en la guerra d e  la Indepen
den cia , ese en la última guerra c iv i l , y  ese rep re 
sentará siem pre , especialm ente si se construye la 
carretera de  la córte  á A lca ñ iz , qu e  d eb e  pasar p or  
Cuenca.

Desde Teruel el G uadalaviar, al que d esde aili 
dan p o r  lo  general el nom bre d e  Turia , corre  p or  un 
estrecho valle entre los Montes U niversales, que si
guen la misma d irección  S. 0 .  qu e  tom a el rio  y  la 
sierra Cam arena, por cu y os  contrafuertes descien 
den algunos a rro y o s , com o el d e  C h elva , que desde 
Alpuente (1 ,1 6 5  h a b .) ,  baja recog ien do las aguas de 
Javalam bre, fertihzando el frondoso valle de  Chel
va  (4 ,3 6 0  h a b . ) , p or  d on de va paralelam ente al Tu
ria á unírsele p o r  fin en Dom eño (815  hab.) Antes 
de entrar p or  aquellas angosturas e l Guadalaviar rie
ga el valle ú  hondonada llamado R incón  de  Adem uz 
(2 ,0 3 0  h ab .), enclavado en  la provincia  d e  Teruel y  
perteneciente á la de Valencia.

P or D om eño el rio va cercado de  ásperos m ontes, 
A tai punto pendientes que en Chulilla (1 ,3 5 5  h ab ,),



pasa p o r  un estrecho d e  2 6  m etros con  m uros verti
cales , d e  los que se descuelgan  los hom bres para 
rom per los atascos qu e  form an los m aderos al bajar 
á Valencia p or  el rio.

De alli y  aun cuando continuando p or  un estre
chísim o v a lle » ó  p or  m ejor d e c ir ,  ba rran co , sigue 
e l rio á  Liria (8 ,9 2 0  h a b .) , cu yas inm ediaciones rie
ga con  o tro  arroyo que haja d e  San Vicente F errer y 
se u ne á aquel en Benaguacil (4 ,2 3 9  h ab .), d on d e  ya 
corre p o r  una fértilísima llanura cubierta de  la v eg e 
tación mas r ic a , regada p o r  innum erables canales y  
acequias construidas p or  los árabes con  la m a yor  in 
teligencia. Son och o : cuatro p o rca d a  orilla del Turia. 
al qu e  en  veranos calurosos dejan  sin agua. Los de 
la d erech a  riegan 17 pueblos d e  la h uerta , y  los de  
la izquierda 3 7 , surcados p o r  todos lados p o r  las ace 
quias y  las innum erables hijuelas qu e  se despren 
den de  ellas para adem as m over  un núm ero m uy 
grande d e  m olinos harineros.

F inalm ente, el G uadalaviar, exhausto ya  de 
agu a, va  lam iendo los m uros d e  Valencia (8 7 ,0 7 3  
habitantes), para desem bocar en  el M editerráneo en 
la p intoresca  playa d e  El Grao.

A lS . d e l Guadalaviar corre  otro r io , el C hiva, que 
ten iendo su  origen  cerca  d e  la poblacion  de  su nom 
bre (4 ,1 6 7  hab.) en ia sierra d e  Aledua p or  b a jo  del 
P ico  T e jo , se dirige al S . E. á cruzar la llanada de 
Valencia entre esta capital y  A lcira para desem bocar 
ju n to  á Catarroja en la A lb u fe ra , grande laguna que



ocupa la mitad del espacio d e  costa que media en 
tre el Turia y  e l Ju car, y  qu e  com unica con  e í  
mar por una angostura llamada la Gola d e  la A l
bufera.

Valencia tiene la situación mas privilegiada d e  
lod o  el litoral, y  aun d e  España. Cércanla, aun cuan
d o  de  le jo s , montañas ó  páram os e levados ; pero 
abierta por el E . á las influencias d e l m ar, siente con  
sus brisas tem plar el escesivo calor á qu e  la situación 
de aquellas resguardándola d e  los nortes parecen 
quererla som eter. Una v e g a , cu y o  va lor es incalcu
lable, tal es su fertilidad y  tal la naturaleza de  los 
frutos que en ella se re co g e n , la hace abundar en 
toda clase de  m antenim ientos, sobrando á pesar de 
su poca estension para el consum o de  la grande p o 
blación  de la c iudad  y  d e  la inmensa que ocupa los 
cien  pueblecillos qu e  la rodean . Su p u erto , ademas, 
descu idado hasta hace tie m p o , si bien  nunca o frece 
rá un abrigo segu ro  y  tranquilo á las em barcaciones 
g ra n d es , se verá cubierto d e  ellas atraídas p or  la ve
cindad de Valencia y  por la circunstancia d e  sus co 
m unicaciones con  el interior de  la Península.

Com unica Valencia con  Cataluña por e l cam ino 
del litoral que hem os descrito ; con  Aragón p or  e l d e  
Segorbe y  Teruel que recorre e l valle del Palancia 
por la dificultad d e  abrirse en e ld e l Guadalavíar tan 
áspero com o lo  hem os observad o; c o n  Castilla y  la 
córte  por el llam ado cam ino d e  las Cabrillas y  el de  
A lm ansa, qu e  h o y  es ya  d e  h ie rro , y  con  Murcia y



Andalucía por otra carretera que se separa d e  la an
terior en San Felipe d e  Játiva.

P or  esto Valencia ha ofrecido y  ofrecerá siempre 
una im portancia sum a» y  p or  eso atraerá las inva
siones estrangeras á  sus fértiles com arcas, retardán
dose su  llegada tan solo p or  los poderosos obstáculos 
que á elia opone el territorio de  la Península qu e  ne
cesita recorrer el qu e  no sea dueño del m ar. Si en 
los prim eros tiem pos atraia ella sola á los conquista
dores d e  España , pues que su territorio y  e l d e  la 
llética eran los ú nicos qu e  interesaban á los qu e  te
nian fija su mira en  el dom in io  del M editerráneo y  
sus costas» posteriorm ente, aun habiéndose cam bia
d o  la d irección  q u e  aquellos deben  seguir para su
jetar e l pais desde su  región  ce n tra l, es bu scad a , asi 
por las circunstancias d e  antes com o por e l fruto  que 
proporcion a  para-el m antenim iento de ios ejércitos, 
su territorio privilegiado.

Asi hem os visto qu e  en  la guerra de la In depen 
dencia  , apenas N apoleon h u bo dirig ido sus miras ai 
dom in io  de  E spaña, y a  en  su  poder ios m onarcas, 
m andó á Valencia un  ejército á ias órdenes d e  M on- 
c^y p o r  Cuenca y  las Cabrillas. Fué v en cid o  en  las 
puertas de  ia c iu d a d , y  solo el acierto de su gefe ai 
retirarse p o r  el antiguo cam ino de A lm ansa, lo  pudo 
salvar de  un total esterm inio.

En 1810  volv ió  Napoleon á repetir la invasión, 
verificándola uno d e  sus mas acreditados tenientes, 
el general Suchet p or  Teruel y  S e g orb e , mientras



H u bert, que mandaba una d esú s  d iv is io n e s , ba jó  d e  
Morella al M ijares, don de se unió á su gefe para se 
guir juntos á Valencia. Ni am enazas ni e jecuciones 
pudieron v en cer á los habitantes, y  Suchet tuvo que 
volver p or  el m ism o cam ino que habia lle v a d a , re
cibiendo á cada m om ento noticias de  desastres que 
habian sufrido sus destacam entos durante su ausencia 
d e  Aragón,

Volvió en 1811 el m ism o general y  verificó  la 
cattipaña que h em os relatado al describ ir  la cuenca 
d e l Palancia. Su resultado fué próspero  á las armas 
francesas, qu e  lograron p en etra ren  Valencia tras la 
batalla que d ec id ió  ia rendición  de M u rv iedro , fa
vorecidas p or  e l terror que ya  im ponía el conquista
dor d e  L érid a , Tortosa y  Tarragona.

CUENCA DEL RIO JUGAR.

En la misma Muela de  San Juan en qu é n ace el 
Guadalaviar tienen su origen el Ju car, y  tam bién el 
G abriel, afluente su yo . Su cu e n ca , que en  la región 
superior cortan perpendicularm ente las carreteras 
que d é la  c ó r t e y  porT aran con  condu cen  áV alen cia , 
es im portante p or  esta circunstancia y  la d e  los o b s 
táculo« que pu ede ofrecer en  tal d ir e c c ió n , com o en 
la región  in ferior lo  es p or  los cam inos que á lo  lar^ 
go  d el litoral ponen  en com unicación  aquella ciudad



con  las provincias andaluzas y  aun con  e l centro 
d e  la Península por la carretera d e  A lbacete y  A l
mansa.

Son causa d e  esta doble im portancia los cam bios 
generales d e  d irección  qu e veriflca  el Jucar en su 
largo curso d e  511 k i l . , pu es sigu iendo d esd e  su  or i
gen la d e  S. 0 .  por Cuenca y  B elm ente, tom a por 
bajo d e  esta última poblacion  la del m eridiano próxi
m amente hasta cerca d e  !a confluencia del Cabriel, 
don de la cam bia p o r  la oriental con  que sigue hasta 
su desem bocadura en el M editerráneo, form ando en 
la totalidad de  su trayecto  un gran arco d e  círcu lo.

Constituyen la cuenca d e l Jucar las vertientes 
orientales de la meseta centra l, cu y o  borde , q u e  for
man los sierras de  Tragacete y.B ascunana, va sobre 
el m ism o rio encajonándolo estrecham ente hasta cer
ca de A lb a ce te , y  las m eridionales de un lom o que 
en d irección  al S. E . desde los  llanos d e  A lbacete 
va elevándose p or  los altos d e  Chinchilla y  el M ugrón 
d e  A lm an sa , separando las aguas del Jucar d e  las 
del Segura, asi com o d e  las m eridionales tam bién de 
la sierra d e  E n g u era , de  la Serra- Grosa y  d e  la sier
ra de  las A gu jas, tocan do ya á  la costa . La cuenca 
del Jucar se dilata notablem ente desde A lbacete, 
pues qu e  e l lom o desde  esta ciudad á la de  Almansa 
es algo d ivergente del r io ,  p o r  lo que en ese espacio 
recibe lasescasas aguas d e  algunas barrancadas abier
tas entre elevadas lom as ó  Muelas p or  la fuerza de 
las lluvias. El Mugrón d e  A lm an sa , se  liga h la sier



ra (ie Enguera p o r  la sierra Palomera y  el M onte 
M ayor, e l que por un escalón elevado en  que se ha
lla el puerto d e  A lm ansa, se relaciona despues con  
la Serra-Grosa y  la d e  las A gujas. Estas encierran 
con  la de  Enguera lo s  valles d e  M ogente y  d e  O ntc- 
n ien te , separados entre sí p or  un pequeñ o ramal 
que se estiende hasta la confluencia del rio  Ciariana 
con  el d e  Albaida , co m o  ia del Enguera hasta la del 
Albaida con  el Jucar.

Ya en la sierra d e  las Agujas vuelve á eátrechar- 
se la cuenca del Jucar p or  su d erech a , pu es que de¿^ 
de el arranque d e  la sierra d e  Enguera la div isoria 
con  e l Segura y  con  el A lcoy  form a un a rco  cuya  
convexidad  está en  e l nacim ieuto d e  este ú ltim o rio. 
y  en  cuya  concavidad  el d e l Ciariana.

Sin em b a rgo , varían notablem ente las circu ns
tancias de  la cu en ca  del Jucar p or  su orilla derecha 
si se  considera que se dilata hasta el ca b o  d e  San 
M artin , ligándose las alturas que lo  constituyen asi 
com o el cerro  del M ongó que form a el cabo  d e  San 
Antonio con  la sierra d e  Agullent p or  las de! Carras
cal y  Penáguila que encierran con  aquella un siste
ma de  pequeñas cadenas paralelas de  m on tes, por 
entre las qu e  corren  varios arroyos qu e  mas adelante 
señalaremos.

Por la orilla izquierda la cuenca del Jucar p resen 
ta un aspecto m u y  distinto. La circunstancia d e  tener 
el Cabriel su nacim iento ju n to  al del Jucar para unir
se á una gran d is ta n cia , la de  188  k il. qu e  es el cur*



so del p r im ero , hace que la divisoria del Jucar con  
el Guadalaviar, si bien princip ia en el m ism o cerro 
de  San Felipe de la Muela de  San Juan, vaya seña
lando p or  los cerros d e  Java lon , Santeron y  Ranera 
y  el P ico  T e jo , los altos de las Cabrillas y  la sierra 
d e  Aledua una série d e  em inencias que van  depri
m iéndose hácia el mar y  señalando d e  N. O . á S. E. 
la cuerda  del arco de círcu lo  que hem os d ich o  d eli
nea el Jucar.

Este desde su nacim ien to, don de tiene bastante 
agua p or  lo abundante de sus afluentes qu e  manan 
en los llamados Ojuelos de  V aldem inguete, 5  kil. al 
N. d e  T ragacete, corre  al S. 0 .  p or  un estrechísim o 
barranco form ado por las sierras d e  Tragacete y  Y al- 
dem eca qu e se estienden en la misma d ire cc ió n , la 
prim era form ando el bord e  d e  las m esetas centrales 
entre este rio  y  el T a jo , y  la segunda separándolo 
del G uadazaon , afluente del Gabriel. La proxim idad 
d e  am bas sierras hace adem as qu e los arroyos que 
afluyen al Jucar sean insignificantes, escepto en el 
derretim iento d é la s  n ieves qu e  en gran cantidad cu 
bren  las crestas la m ayor parte d el añ o , siendo e n 
tonces invadeable casi desde su m ism o origen . Sin 
e m b a rg o ,  se pueden citar el abundante nacim iento 
de aguas d e  la dehesa de la S ern a , qu e  entra por 
ia orilla izquierda com o el desagüe de la laguna de 
I ñ a , cu y o  caudal d escien de de  las vertientes o cc i
dentales de  la sierra de  Valdem eca, y  e l a rroyo  Villal- 
billa , q u e  del punto d e  unión de las sierras d e  Tra-



gacete y  BascuFíana, y  que afluye ju n to  á Villalba 
(1 .0 9 4  hab).

Sigue asi p o r  entre ásperos desfiladeros de  rocas 
m oviendo algunos m olinos y  fábricas d e  h ierro , del 
estraido d é  la sierra M enerà, hasta Cuenca (7 ,28 4  
habitantes). E sta  c iu d ad , capital d é la  provincia de  
su n o m b re , se halla situada en  un elevado cerro , cir
cu id o , escepto p or  la parte o r ien ta l, d é la s  aguas 
del Jucar y  del rio  H u ecar, que parecen  haber sepa
rado e l m onte d e  otros d os inm ediatos mas altos aun 
p or  dos estrechísim as gargantas d e  roca llamadas la 
H oz del Jucar y  la H oz del H uecar. Este rio es afluen
te de  aquel por la orilla izq u ierda , y  desciende de la 
sierra d e  Valdem eca y  faldas del cerro  llam ado el Ta~ 
layuelo en que aquella parece terminar.

Continúa el Jucar por entre los últim os estribos 
de  las sierras d e  Bascufíana y  d e  V aldem eca, que 
van prolongándose en  su misma d irección  hasta los 
cerros de  Barchin d e l H oyo en  la orilla izqu ierda , y  
el d e  Tebar en la d erech a , sin recib ir afluente ningu
no considerable , y  atravesando un terreno p oco  ac
cidentado é inculto en su m ayor parte p or  no apro
vecharse las aguas para el r iego. En tod o  aquel tra
yecto  y  hasta entrar en la p rovincia  d e  A lbacete , el 
Jucar va tranquilo, pero  invadeable en su m ayor 
p a rte , facilitando su  paso desde Cuenca los  puentes 
d e  P a lm ero , roto  en la guerra d e  la Independencia 
y  recom puesto con  tablones; el de  Castellar ; el de  
O livares, que sirve para la carretera d e  las Cabrillas,



y  los d e  Talayuelas, Piedra Picada y  P icazo, asi com o 
dos barcas en  Buenache y  Valdespinar.

D esde Villargordo (1 ,3 8 4  h a b .), m uy cerca  d e  La 
R oda (5 ,6 1 0  h a b .) , tom a el Jucar la d irección  orien
tal qu e  antes le señalam os, y  principian á estenderse 
notablem ente las vertientes de la ibérica  qu e  le lle
van sus aguas p or  la d erech a , por entre m uelas, que 
desde el lom o de  A lbacete á Almansa se  destacan há
cia eljN . separando algunas barrancadas casi siempre 
áecas. Entre aquellas m uelas son las mas notables ias 
d eC a rce len , que se desprenden  d é lo s  altos donde 
asienta e l castillo d e  Chinchilla (3 ,4 9 3  hab.) Tam bién 
con el Mugrón d e  Almansa se relaciona la sierra Pa
lom era qu e se prolon ga  paralelam ente á las Muelas 
de Carcelen , encerrando una gran ram bla qu eaO u ye 
al Jucar un p o co  antes d e  que lo  verifique p or  la iz 
quierda e l Cabriel. T od o  este terreno es árido y  apa
rece  co m o  la continuación  d e  la m eseta central, rota 
en todas d ireccion es hácia e l Segura y  hácia el Ju
car p o r  la fuerza d e  las aguas que han ido  señalan
d o  aquellas gigantescas g rietas, cu y o  fon d o  señalan 
las ram blas qu e  hem os indicado.

Antes d e  ia unión  del C abriel, al N. d e  A lbacete, 
afluye p o r  la izquierda un arroyo que baja p or  la 
M otilladel Palancar (2 ,5 5 6  h ab .), y  desde alli el Jucar 
corre  encerrado en  un profundo barranco qu e  hace 
m uy d ifícil su  p a s o , habiendo para él los puentes de 
V illargordo, Carrasco, A lcalá del Jucar (1 ,5 9 4  h ab .), 
T o lo sa , don  Benito, y  Cofrentes (1 ,9 7 5  hab.)



Ei Gabriel desde  la Muela d e  San Juan descien de 
com o un torrente p or  entre las em pinadas rocas que 
form an aquella elevadísim a m eseta y  ios estribos que 
d e  elia arran can , form ados en la orilla izquierda por 
los altos d e  Javalon y  San teron , asperísim os cerros 
v o lcá n icos , encerrando en sus profundas quiebras 
bosques d e  Pinos y  d e  rob les , y  en ia derecha por 
la sierra d e  Zafrilla , cubierta tam bién d e  arbolado y  
de pastos, d e  ios q u e  se alimentan num erosos rt ba
ños d e  toda clase d e  ganado. Al p rin cip io  se du ige  
el Gabriel hácia el S . E . ; p ero  pronto cam bia ai S. 
para form ar un arco á  sem ejanza d el Jucar. Rarísim o 
es el arroyo qu e  á él desciende en  la prim era parle 
de su curso p o r  la proxim idad de  los citados m ontes 
á cu y o  pie se hallan Salva-Gañete (717  h a b .) , Alcalá 
d e  la Vega {48 8  h a b .) , y  Villar d e  L obos. P or bajo 
d e  esta última pob lacion  se  le une por la derecha un 
riachuelo que naciendo en la unión d e  la sierra d e  
Zafrilla con  unas elevadas m esetas en  cuyas faldas 
está situado Cañete (1 ,2 3 4  h a b .) ,  punto fortificado 
con  m uros antiguos y  un elevadisim o castillo célebre 
en la última guerra c iv i l,  baja p or  el p ie d e  este y  
por Boniches (4 3 0  hab.) Sigue el Gabriel por ba jo  d e  
aquellas mesetas qu e  forman su orilla derecha y  las 
faldas d e  las descendencias del alto d e  Santeron en 
que nace el rio  M oya, afluente su yo  d e  la izquierda, 
pero  qu e  le da  sus aguas despues de  haber deposi
tado las suyas p o r  la derecha el G uadazaon , p roce 
dente del arranque d e  la sierra d e  V a ld em eca , y  de



curso paralelo próxim am ente al del Cabriel hasta un 
recod o  q u e  causa su unión.

Entre iasconfluencias d e l Guadazaon y  d el Moya' 
«3 halla Enguidanos (1 ,0 4 5  h a b .) , y  p o c o  despues el 
puente que atraviesa la carretera d e  las Cabrillas en
tre la Minglanilla (4 ,9 7 9  h a b . ) , y  V illargordo de Ca
brie l, y  despues Villatoja, y  p or  fin Cofrentes, donde 
se u ne al Jijear á 188-k il. d e  su  nacim iento y  al p ie 
d e  la sierra d e  M artés, que limita su cuen ca  por la 
derecha.

El cau ce  del Cabriel es estrecho y  firm e. Con fre 
cuencia presentan sus orillas altísimos escarpes ver
ticales, y  la im posibilidad de sus accesos es e l prin
cipal inconveniente para los  pasos d e  este r io . Su 
curso form a porcion  d e  r e co d o s , y  la anchura varía 
según la aspereza de los  accidentes qu e  la determ i
nan , siendo los vados en general peligrosos por la 
naturaleza pedregosa d el lecho , y  necesarios de  c o n 
siguiente los puentes porque se  salva en  Salvacañete, 
A lcalá, Campillos, Boniches, el d e  los A yuntaderos, 
el d e  Cristinas en Villora y  el de la carretera de  las 
Cabrillas.

D esde su  unión con  el Gabriel sigue el Jucar al E . 
por e l p ie  de ia elevada Muela d e  V ico rp , qu e  for
ma su  orilla derecha hasta la confluencia del rio  E s 
calona , próxim a á  la de l A lba ida , y  la recorre  para
lelam ente á la sierra d e  Enguera, separada d e  esta 
p or  aquel riachuelo y  un afluente del Fraile qu e  co r 
ren p o r  profundos barrancos. La orilla izquierda está



formada p or la Muela del O r o , e i MoDte Caballón y  
la Sierra del A v e , qu e  relacionadas con  la d e  Martés 
van separando e l Jucar del rio  M agro ó  Rambla d e  
A lgem esi.

El Albaida nace en la Font d el R iu al p ie  d e  la 
sierra d e  Agullent, y  tiene su  cu rso  constantem ente 
a lN ., uniéndosele p or  la izquierda el Ciariana qu e 
riega el valle de Onteniente al p ie  de  la sierra G ro - 
sa, y  despues el Cañólas que el d e  M ogente entre es
ta misma sierra y  la de  Enguera. San F elipe d e  Já
tiva (15 ,6 31  h ab .) al pie d e  la sierra G rosa en c u 
yas últimas em inencias están las ruinas del anti
quísim o castillo q u e  defendia la c iudad  p in toresca
m ente situada á su pie entre am bos rios antes d e  su 
confluencia qu e  riegan una am enísim a y  feraz v ega , 
es la poblacion  prin cipal de  esta c o m a rca , si im por
tante antes p o r  e l paso de  la carretera general de  
Castilla á V a len cia , mas aun h o y  qu e v e  pasar p or  
sus m uros la via férrea. El A lbaida y  e l Cañólas que 
une el Jucar p o r  ba jo d e  V illanueva d e  Castellón 
(3 ,4 3 4  hab.) llevan  poca agua en  verano, pero  aun 
asi tienen la suficiente para regar p o r  num erosas 
acequias aquellas cam piñas qu e , aunque d e  desigual 
terreno, están convertidas en  un vasto ja rd in  de  m o 
reras, algarrobos, olivos y  v iñedos y  toda clase de  
frutales.

La rambla d e  A lgem esi tiene su origen  en  el p ico  
Ranera y  ya cerca  d e  lltiel (5 ,5 7 8  h ab .) entra en  ios 
llanos elevados de  Requena (7 ,7 0 9  h a b .), y  r e co -
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g ie o d o  las aguas d e  la sierra del Martés p o r  su de
recha y  p or  la izquierda de  los altos de ias Cabrillas 
y  d e  la sierra d e  A le d u a , ramales d el p ico  Tejo 
que van  form ando com o escalones descen den tes há
cia e l llano de  Valencia, se d irige  p or  M onroy (1 ,2 7 2  
habitantes) y  M onserrat (1 ,6 4 7  h ab .) á desem bocar 
en e l Jucar p or  ba jo d e  A lcira (1 4 ,0 0 1  h ab .) Esta 
villa está situada en  una isla qu e  form a e l Jucar y  
en m ed io  d e  una vasta llanura fértilísim a regada con  
la m agnífica acequia, llamada Real d e  A lcira, d e  70  
kilóm etros d e  estension , obra del re y  d on  Jaime has
ta la ram bla d e  A lgem esí y  aum entada recientem ente 
con  la llamada del N uevo P royecto . T iene qu ince 
puentes, p or  qu e  pu eden  pasar carros y  da origen  á 
multitud d o  acequias pequeñas con  qu e se  riega 1a 
huerta toda d e  A lcira desde Antella don d e  está cons
tru ido e l azud, hasta e l m ar en  la izquierda d e l Ju
ca r  d e  cuyas aguas se surte.

Este r io  désde A lcira sigue m ansam ente p or  la 
villa d e  S u eca , cu y o  territorio riega p or  una gran 
acequia ó  canal y  despues á Cullerà (9 ,8 1 4  hab.) 
don de existe un puente de  barcas para e l servicio 
del cam ino d e  la costa , p o r  ba jo  de l q u e , da sus 
aguas al m ar al p ie d e  las rocas qu e  constituyen  el 
ca b o  d e  Cullerà d e  don d e  se está llevando la piedra 
para la construcción  del puerto de Valencia.

A l S. del Jucar hem os indicado que corrían  al mar 
otros rios paralelam ente á aquel p or  entre un sistema 
de  montañas también paralelas entre la sierra de



Agullent y  e l Benicadell y  la Penáguila y  e l ca b o  de 
San Martin. E fectivam ente, el rio  d e  A lco y  n ace en 
tre la sierra d e  M ariola, próxim a y  paralela á la de 
A gu llen t, y  la Garrasqueta qu e  también se  halla so 
bre la divisoria al S. d e  aquella. R eu n iendo las aguas 
d e  estas m ontañas y  las del Serrât, m onte e levado 
9 1 5  metros sobre el mar en  la sierra d e  las Talayes 
entre las anteriorm ente citadas, pasa por A lco y  (5 ,0 9 5  
habitantes] y  p o c o  despues p or  Concentaina (6 ,5 9 6  
habitantes) d on d e  aumentan su caudal los arroyos 
procedentes de  Penáguila y  la sierra d e  Serrella, s i
tuadas á la derecha de  la línea que m arca la d ire c 
ción  d e  su  cu rso . De Concentaina, sigue bañando un  
valle pobladísim o y  r ico  p o r  entre la sierra d e  Beni
cadell y  las de  Alm udayna y  d e  Azafor para desem 
b oca r  p or fin ju n to  á Gandía en  las playas de l M edi
terrán eo.

Paralelos á é l bajan al m ism o m ar otros varios ar
royos  que fertilizan las inm ediaciones de O liva (6 ,9 8 4  
habitantes). P ego  (5*847 h ab .) y  Denia (2 ,8 1 8  hab.) 
célebre por* la fortaleza d e  su castillo en  qu e  se estre
lló en  1707  el va lor tenaz d ‘ Asfelt, y  p o r  fin Javea 
entre los cabos d e  San A n ton io  y  d e  San Martin al 
pie del M ongó.

M ucho podria  ocuparnos el estudio deten id o  de 
!a región  del Jucar si para ello  encontráram os esp a
cio  en  un  com pen d io  com o el que estam os form ando 
d e  la geografía de  la Península ; pero  n o  dejarem os, 
ai m enos de  llamar la atención sobre la im portancia



d e  las d os com unicaciones qu e  atraviesan ia cuenca 
en las qu e  se encierra su  m ayor interés.

La prim era que hem os m encionado es la llam ada 
de  las Cabrillas. Los obstácu los principales qu e  tie 
nen  que salvarse en su trayecto  á  Valencia son  el 
paso del Cabriel y  el del desfiladero de  las Cabrillas. 
Hem os h ech o  observar la naturaleza del Cabriel y  lo 
escabroso d e  sus elevadas m árgenes que en  la parte 
p o r  que se  verifica el paso en la carretera parecen  
cortadas á  p ic o  sobre e l r io . Esta circunstancia le  ha 
dado siem pre cierta im portancia militar, y  p or  eso en 
18 08  al invadir M oncey el reino d e  Valencia se ha
llaba d efen d ido  por voluntarios españoles. La artille
ría francesa d e jó  franco e l paso de l puente d e  Pajazo, 
y  las colum nas qu e p or  él desem bocaron  desalojaron 
d e  las peñas y  de las alturas á  sus m antenedores; 
p e ro  hay q u e  considerar la desigualdad d e  fuerzas 
asi en e l núm ero com o en la calidad. H oy dia aquel 
paso  d efen d id o  p or  las tropas d el ejército  seria m uy 
d ifícil d e  salvar, aun cuando la nueva construcción  
d e  la carretera facilite e l trasporte d e  la artillería has
ta aquellos lugares.

Mas adelante y  en la misma línea de l cam ino se 
encuentra entre Requena y  Chiva el desfiladero de 
las Cabrillas. Está form ado p or  e l cau ce  d e  un bar
ran co  que es necesario repasar varias veces y  cuyas 
faldas son  inaccesibles. Es im posible vencer las d ifi
cultades d e  este paso de  frente; p or  lo qu e  h ay  n e
cesidad  de  ganar las montañas que lo forman para



caer p or  retaguardia sobre los defensores. Asi lo  h izo 
M oncey m andando el general Harispe con  los solda
dos mas ágiles y  m as diestros tiradores qu e  fueron á 
costa d e  inauditos esfuerzos y  d e  mil com bates 
parciales desalojando á los españ oles, que si en vez 
d e  atender al desfiladero sostuvieran las alturas, hu 
bieran fácilm ente detenido al ejército francés.

Nada dem uestra m ejor la fortaleza d e  estos sitios 
que la resolución  prudente d e  aquel m ism o m ariscal 
q u e , rechazado en  Valencia, n o  se crey ó  con  fuerza 
para poder arrostrar d e  n uevo  tantos peligros y  v o l
v ió  á Madrid p or  Almansa, asi com o e l cuidado qu e 
siem pre tuvo Suchet d e  su posesion para sus com u 
n icaciones seguras con  la córte , á la q u e  fué el con d e  
de  d ‘ Erlon p o r  este cam ino en 18 13 .

Otro e jem plo  existe tam bién qu e la justifica. R e
forzado el e jército  d e  Felipe V  en 1 7 0 6 , tom ó la 
ofensiva desd e  Guadalajara y  haciendo evacuar la 
córte al pretendiente austríaco, lo  persigu ió al Jarama 
esperanzado d e  pod erlo  v en cer en  una batalla á que 
siem pre se opu so Berw ick . El re y  Cárlos, sin em bar
g o , tem eroso de  ella, se d ec id ió  á retirarse á Valen
cia pasando p or  Cuenca, á cu ya  ciudad , según d ice  
e l marqués d e  San Felipe, «habian llegado 3 ,0 0 0  v a 
lencianos para asegurar los p a sos ,»  p or  los que n un 
ca  pensó Felipe V en  seguir al fugitivo m arqués d e  
las Minas qu e  con  el ejército portugués acom pañaba 
á don Cárlos.

El terreno qu e atraviesa el cam ino d e  Almansa



es m u cho mas suave. No se encuentran en él rio , 
con  orillas tan abruptas com o el Cabriel, ni desfila
deros tan áspepos com o el d e  las Cabrillas. El d e  A l
mansa es fácil d e  flanquear, según ya hem os vistos 
e l valle de  M ogente es bastante anchuroso y  despeja 
d o , y  el Jucar es vadeable en la proxim idad d e  la 
carretera y  desde que la acequ ia  real de A lcira y  
otros varios canales lo dejan  escaso d e  aguas.

El du qu e de B erw ick in vadió  por esta carretera 
el reino d e  Valencia cuyas puertas le fueron abiertas 
p or  la v ictoria  d e  A lm an sa ; habiéndose retirado á 
Tortosa los ven cidos , si se esceptua las guarniciones 
de  Játiva, Denia, Alicante y  algunos otros puntos que 
fué despues conquistando el caballero Asfelt.

cl'e:«ca d e l  seg ura .

La vasta cuen ca  del rio  Segura con  las parciales 
d e  los d iferentes cu rs (»  d e  aguas que al N. E . y  S . 0 .  
desem bocan  com o él en  el M editerráneo, está form a
d a : 1.® p o r  las vertientes m eridionales del estribo 
qu e  constituyen  las alturas ligadas entre sí d esd e  el 
cabo  d e  San Martin hasta el M ugrón d e  Almansa y  
las del lom o div isorio  de l Jucar hasta sobre A lbace
te y  de la gran meseta central, 2.® p or  las orienta
les de las sierras d e  A lca rá z , de S eg u ra , G rillem o- 
n a , Sagra y  d e  Baza y  3.® p or  las orientales y  m eri-



dionales de las d e  Estancias, de los Filabres, d e  A l- 
hamilla y  del ca b o  de Gata: m ontaüas todas que p ró 
ximamente paralelas y  ligadas entre sí p or  otras aun
que abruptas n o  tan elevadas, se estienden form ando 
en su con jun to e l término de l gran sistema ibérico .

Desde los ca b os  de San Martin y  de la N ao, va 
em pinándose la série d e  m ontes que p or  las sierras 
del Carrascal, d e  Serrella, P en águ ila , Carrasqueta y  
d e  las Talayes se  ligan á la de  Agullent, dando naci
miento en sus faldas septentrionales á los rios que 
hem os d ich o  desem bocaban  en e l mar al S. del Jucar. 
En las m eridionales de  estos m ontes tienen su origen  
á su vez tod os aquellos rios que se encuentran al N. 
d e l Segura, corrien do por entre los ramales que p ró 
xim am ente perpendicu lares á la línea tortuosa m ar
cada por la cresta d e  los m ism os m ontes bajan á h u n 
d ir sus p icos en  las olas del jM editerráneo d esd e  el 
m encionado ca b o  d e  la Nao hasta el d e  Santa Pola y  
la isla Plana ó  Nueva Tabarca, al S . d e  A licante.

En los cabos d e  San Martin y  d e  la Nao y  la 
Punta Bom barda, descienden  d e  los m ontes del Puig, 
del Tosal d e  N avarro y  d e  las sierras del Carrascal y  
de  Serrella varios arroyos p or  el fon d o  d e  ásperos 
barrancos que se  abren al m ar en  la cala B lanca, el 
fondeadero d e  Calpe y  la rada de  A ltea : los  p r im e
ros son  escasos d e  agua y  de un cu rso  m u y  lim ita
d o ; pero  no asi e l últim o llam ado rio M gar que des
ciende d e  la sierra d e  Carrascal p o r  Tárben a (1 ,7 0 2  
habitantes) y  Bolulla (923  h a b .) , y  d e  la Serralla pea*



Confrides (612  h a b .), Guadalets 2 8 0  h a b ,), y  Callosa 
(3 ,8 8 9  hab.) á la p intoresca villa d e  Altea (5 ,0 3 9  hab.) 
en  el fo n d o  d e  la ensenada d e  su m ism o n om bre .

Según la série d e  m ontes va internándose hácia 
la sierra de  Agullent, naturalm ente se hace mas co n 
siderable el curso d e  los  rios qu e  d e  ellos descien 
d en ; asi qu e  d eb e  m encionarse tam bién e l rio  d e  
Sella, qu e  d e  la misma sierra d e  Penáguila d escien 
de á Sella (1 ,6 9 4  h a b .), O rcheta (791 hab,) y  V illa- 
jo y o sa  (7 ,9 6 6  hab.) p or  entre el P eñ ó-D iv in o  y  el 
P u ig -C am pañ a, qu e  lo separan d e l A lgar, y  e l Mon
te Cabesó del rio  de  Castalia. A l E . y  0 .  d e l Sella 
descien den  tam bién al m ar a lgunos arroyu elos d e s 
d e  los  m ontes ültim am ente m en cion ados; sien d o  los 
m as considerables: la acequ ia  d e  P olop  (1 ,5 3 7  hab.) 
qu e  baja á Benidorm  (3 ,7 2 0  hab.) y  qu e  adem as de 
)a p in toresca  vega d e  este pu erto  riega las d e  N u - 
cia  (1 ,8 9 9  hab.) y  Alfaz (1 ,0 3 5  h a b .); e l rio  T orres 
q u e  desciende p or  Finestrat (2 ,53 1  h ab .) y  el de 
A igües qu e  lo  hace de  la p ob lacion  d e  este m ism o 
n om bre en  las faldas d e l M onte Cabesó.

Al O. de l r io  de Sella co rre  el d e  Castalia ó  M on- 
n egre  qu e  nace en el Marjal d e  Onil al p ie  d e  la 
sierra d e  los  Talayes ó  d e  Onil y  la Peña del M oro. 
A l p o c o  tiem po d e  su cu rso  riega la fértil h oya  de 
Castalia (2 ,2 8 3  h ab .) en  cu yas inm ediaciones se  le 
reúnen m u chos arroyu elos q u e  bajan d e  los m ontes 
qu e  la form an y  van cerran do e l valle. R ecibe d e s 
p u es  p or  la izquierda las aguas d e  la ram bla d e  U



Gabarrera p roceden tes d e  la hoya d e  Ibi (2 ,3 9 3  h ab .) 
ba jo el Serrât, en tre  las sierras d e  las Talayes y  del 
Carrascal y  sigue su cureo á T ibi (1 ,5 3 3  hab.) siem 
pre al S . E . desd e  su nacim iento. A 5  k il. agua aba
jo  se reúnen  las aguas del Castalia en  un  pantano 
que lleva el n om bre  de Pantano de  T ib i , en cerra d o  
entre ios m ontes qu e  forman la cu en ca  del Castalia 
que desde el cerro  d e  M aigm ó p o r  la d erech a  y  p or  
la izquierda d esd e  las sierras d e  V ivens y  d e  la G ra- 
11a van con v erg ien d o  com o para form ar e l pantano 
entre los  cerros d e  Mos d el Bou y  Cresta, distantes 
entre sí 71  m etros y  unidos p o r  un grueso m urallon 
d e  sillería para contener las aguas y  poderlas d iri
gir á la huerta d e  A licante.

Ya desde e l Pantano e l rio  Castalia lleva m uy 
poca  ó  n inguna agua, por lo  qu e  suelen llam arle R io  
Seco. Sin em bargo , cerca  d e  aquel depósito  rec ib e  
las escasas d e  un  arroyu elo  qu e  p or  su izquierda 
baja d e  Jijona (3 ,6 1 2  h a b .), c iudad  situada tam bién 
en una h o y a , ó  llanura ondulada fuertem ente, y  
formada por el M onte Cabesó y a  citado q u e  se halla 
al S. E . la sierra d e  Penáguila p o r  e l N. E .;  la d e  
Garrasqueta p o r  el N ., la d e  V ivens p o r  N. 0 .  y  la 
peña d e  Jijona en  la sierra d e  Gralla p o r  0 .  P oco  
despues recib e  tam bién las d e  otro  arroyo  con  que 
p or  m ed io  d e  d o s  presas ó  azudas, se riegan las 
huertas de M uchamiel (2 ,0 4 4  hab.) y  San Juan (1 ,9 9 3  
habitantes) ya  cerca  del m ar en  que desem boca el 
Castalia á los 4 0  k ii. d e  su  or igen .



Tam bién en  d irección  hácia é l S . E . en  gener.al 
corre  separado del Segura, aun cu an do d en tro  d e  
su  cuen ca  general, el.rio Vinalapó p or  un valle  á que 
dan  im portancia la carretera y  cam ino de  hierro que 
desde la córte  se dirige al litora l; la situación  y  r i
queza d e  algunas pob lacion es por q u e  aquellas vias 
pasan y  la interesantísim a d e  la c iudad  y  pu erto  d e  
Alicante en  q u e  term inan.

Nace e l Vinalapó en  las faldas m erid ionales del 
estrem o 0 .  d e  la  sierra de  M ariola q u e  tam bién da  
nacim iento en las septentrionales al Ciariana, al que 
se  une aquel p or  un canal entre Bañéras y  B oca i- 
rente, despues d e  recoger  las aguas d e  las vertien 
tes N. d e  la sierra de las T a la y e s , paralela á  la  d e  
M ariola. C orre desde su origen  de  E . á 0 .  p o r  e l c i
tado Bañeras (1 ,9 5 7  h a b .) , y  despues p or  el espa
c ioso  va lle  d e  Benejam a (1 ,4 6 9  hab.) entre los m on 
tes de Blanquinar a l N. y  al S. la Peña Blanca, es
tribo paralelo á las Talayes, hasta llegar á Villena 
(8 ,3 5 0  hab.) situada al p ie del ce rro  d e  San Cristó
bal entre el r io  y  la acequia d el R e y . Agua arriba 
d e  esta ciu d ad  recibe  p or  su  izquierda un arroyo  
qu e  baja p o r  Biár (2 ,86 7  hab.) d e  la Peña d el Mo
r o  por d on d e  aquel valle  com u n ica  con  Castalia y  
e l de  su rio .

Por ba jo  d e  Villena se le  u ne p or  la d erech a  un 
arroyo  considerable  que v iene de  cerca  d e  Alm ansa 
p o r  Caudete (0 ,4 1 3  h ab .) entre la sierra Lacera y  el 
M arron , estrem o occidental este últim o d e  la línea



de m ontes qu e  form an desde el Blanquinar el valle  
de  Benejama. Cerca d e  Caudete y  en la orilla o p u ^ -  
ta del m encionado arroyo, la izqu ierda , se  separan 
las d os vias férreas que desde Alm ansa se d irigen  á 
Valencia y  A lica n te ; d irig ién dose la prim era p or  
Fuente de  la H iguera al valle de  M ogente y  sig;uien- 
d o  rectam ente la segunda al S. S . E . á Villena.

Desde esta c iu d ad , el Vinalapó tom a el ru m bo  al 
S. S E . con  qu e continúa hasta e l m ar p o r  un  an 
churoso valle cortado  frecuentem ente p or  séries de 
m ontes paralelos entre sí y  perpend icu lares al rio  
p o r  entre los qu e  vienen  á aum entar su caudal en 
tiem po d e  lluvias varios arroyos ó  ram blas. Entre 
Villena y  Sax (2 ,8 7 0  hab.) la sierra d e  Peïiarubia li
gada por el E . con  las Talayes, parece quererse unir 
con  la de Salinas qu e  se estiende p or  O. y a  en  la o r i
lla derecha d el Vinalapó. Mas a b a jo , ce rca  de  Elda 
(3 ,87 4  h ab .), las sierras d e  Um bría y  de  la  Cámara 
y  la d e  la Solana y  Peña Botoni, cruzan e l r io  y  p or  
la orilla izquierda van á form ar la h oya  de  Castalia al 
E . en las Form osas d e  Castalia y  p ic o  del Aguila y  
e l cerró del A sca ló . Entre M onóvar (6 ,5 4 4  h ab .) y  
N ovelda (5 ,431 hab.) la sierra d e  Beties se prolonga 
d esd e  la orilla derecha á la  izquierda hasta la peña 
del Cid en qu e tiene origen una ram bla llamada de  
las Obejas qu e  paralelamente al V inalapó va por 
A gots (2 ,4 2 5  h ab .) á desem bocar ju n to  á A licante. 
P or fin , entre N ovelda y  E lche (1 0 ,3 5 3  h ab .) la sier
ra d e  Crevillente y  de la M adeja, también com o la»



anteriores d e  0 . á E ., va á unirse en ja  izquierda 
d el Vinalapó á la sierra de  San Pascual para form ar 
p or  una sucesión  d e  em inencias la divisoria entre e s 
te rio y  la ram bla d e  las Obejas.

Pasa el Vinalapó p or  todas las villas m enciona
d a s , popu losas y  rodeadas d e  cam pos fértilísim os, 
regados ya  con  ias aguas de  la acequia del R e y  que 
llega á E lda, bien con  las del m ism o rio  y  sus exi
g u os afluentes de  am bos la d os , de  los qu e  el mas 
considerable es  el d e l Barranco d e  la Rom ana, que 
form ándose en  la sierra de Salinas, d escien de entre 
las d e  Beties y  d e  Grevillente. Pasado E lche el Vina
lapó continúa p or  un despoblado que adornan las 
palmeras d e  qu e  abunda aquel pa is hasta desem bo
ca r  en la Albufera de E lche en la  misma orilla del 
M editerráneo al O . d e l cabo  d e  Santa Pola.

Por la márgen izquierda desciende la carretera 
desde Villena hasta M onforte (3 ,8 9 8  h ab .) villa p ró 
xim a á N ovelda don de se separa hácia e l E . para 
pasar p or  el pu erto  de la P e d re ra , la sierra d e  San 
Pascual y  segu ir á A licante; y  p o r  la misma orilla es
cep to  entre E lche y  M onovar está constru ido el fer
ro -carril para al N. d e  N ovelda ganar p or  el collado 
d e  la H erm osa la divisoria con  la ram bla d e  las O be
las, y  por ésta continúar hasta la misma Alicante.

Esta ciudad  se  halla construida en una fértil lla
nura á la orilla del m ar en e l q u e  tiene un pu erto  
q u e  llegará á ser im portante cu a n d o -se  conclu yan  
jas nuevas obras proyectadas, y  al p ie d e  un m onte



escarpado de rocas en  cuya  cim a se d iv isa  el castillo 
de  Santa Bárbara q u e , aunque d e  p oca  capacidad, 
está acreditado com o inespugnable. La c iud ad  estaba 
también fortificada y  sus murallas habian librado en  
la guerra de la Independencia á la ciudad  de la v isi
ta d e  los generales Montbrun y  Harispe qu e  no p u 
dieron  conquistarla en 18 11 ; pero  han sido derribadas 
para dar ensanche á la poblacion  dejando e l castillo 
so lo  para su defensa .

Frente al cabo  d e  Pola y  á la pob lacion  y  castillo 
h o y  abandonado d e  Santa Pola (2 ,6 9 4  h ab .) se en 
cuentra la isla Plana ó  Nueva T abarca, distante 4  kil. 
d e  la costa y  19 d e  Alicante. En su  estension d e  
m enos d e  2  k il. d e  0 .  á E . hay un pequeñ o pu eblo  
fortificado y  un castillo llam ado de  San Pablo, nom 
bre del conde d e  Aranda en cu y o  tiem po se levan
taron las m agníficas fábricas de fortificación qu e ha
bian de dar abrigo á los redim idos d e  la isla T abar
ca en Túnez. H oy dia se hallan en  un abandono la 
mentable y  no ofrecen  de  consigu iente im portancia 
alguna.

T odos los pequeños valles qu e  acabam os de o b 
servar al N. E. d e l Segura, se hallan en  com unica
ción  entre sí p or  un cam ino qu e desde Alicante r e 
corre  e l litoral por V illajoyosa y  Benidorm  , Altea y  
C aspe, y  la cu en ca  del Segura com unica con  la del 
Jucar por este m ism o cam ino que d esde Villajoyosa 
y  por los pu eblos ya citados se d ir ig e , aun cuando 
hasta ahora en p ro y e c to , á Benisa y  Denia; por la de



Alicante á I b i , A lcoy  y  A lbaida; p o r  e l cam ino ca r 
retero d e  Villena á A lcoy , y  p o r  el d e  Villena á Fuen
te de  la H ig u era , esto e s , p o r  e l que u ne las d os ca r 
reteras generales de  Madrid á Alicante y  Valencia.

Estas d os últimas com unicaciones eran las mas 
im portantes á  princip ios del sig lo actual por ser en 
tonces las únicas p or  que era trasportable la artillería, 
y  por dom inar desde  ellas ias d os cuencas de l Jucar 
y  del V inalapó. Asi Fuente d e  la H iguera, com o p u n 
to  d e  unión  d e  ambas v ia s , ha representado un p a 
p e l m uy im portante en la guerra d e  la Independen 
c ia , y  el trayecto d e  Villena á Játiva p o r  el valle de 
Onteniente y  e l de  B en ejam a, ha sido siem pre el 
tránsito de  las tropas contendientes en sus en 
cuentros.

En Fuente d e  la Higuera tuvo lugar en  octu bre  
d e  1812  la conferencia  d el intruso rey  José con  los 
m ariscales S o u lt , Jourdan y  Suchet para v er  d e  re
cobrar d e  n u ev o  la capital y  rechazar á los ingleses 
qu e  tras la batalla de Arapiles habíanse apoderado 
d e  las Castillas y  hech o levantar e l sitio d e  Cádiz.

En aquel consejo  d e  guerra se decid ió  tom ar de 
nuevo la o fen siva , com o se  v erificó , m archando 
Soult p or  Alm ansa y  A lbacete á  A ran juez, y  Erlon 
p o r  el cam ino d e  las Cabrillas á Fuentidueña, m ien
tras Suchet debia guardar cuidadosam ente las com u 
nicaciones para oirecer un abrigo  á aquellos e jérc i
tos si sufrian un  desastre en e l Tajo.

Este m ariscal á su vez se d ed icó  p o co  d espues, y



viencla los progresos d e  sus co legas, á im poner res
peto  á los aoglo-espafíoles de A lica n te , y  operó un 
m ovim iento com binado con  el general Harispe so 
bre  Yecla y  V illena. V en cid (»  los españoles en Yecla 
y  prisioneros los  d e  V illena, revo lv ió  Suchet sobre 
Castalia y  acom etió á una división  qu e cubria el 
puerto de Biar, q u e  obed ecien do órdenes qu e  tenia 
le ced ió  el cam po hasta la hoya d e  Castalia, d on d e  
vengaron los aliados com pletam ente e l desastre que 
el m ismo Suchet les habia hech o sufrir nueve m eses 
a n tes , haciéndole retroceder á Valencia p or  el ca 
mino d e  Villena y  Fuente d e  la H iguera.

Bien dem uestran estos sucesos la im portancia 
del curso alto de l Vinalapó y  las dificu ltades qu e  op o 
nía la divisoria entre Jucar y  Segura desd e  la sierra 
d e  Agullent al ca b o  de  San Martin. H oy dia serian 
m enores estas á  causa de  las nuevas carreteras qu e  
hem os hecho ob serv a r , p or  las cuales se acorta m u 
ch o  eí trayecto d e  Valencia á A lican te , aun cuando 
sea siem pre p o r  terrenos d ifíciles de salvar m ediando 
alguna resistencia.

Desde el M ugrón d e  Almansa la divisoria general 
va  m arcando con  e l borde del lom o hasta A lbacete y  
el d e  la meseta central un arco d e  círcu lo  que se p ro 
longa despues p or  las sierras d e  A lcaráz, d e  Segura 
y  Grillemona, encerrando en su  vasta con cav id ad  los 
orígenes del r io  Segura y  de sus principales y  p r i
m eros afluentes d e  am bos lados. Hácia el centro  d e  
aquel arco qu e  pu ed e  considerarse en  la confluencia



del Segura y  del M u n do, se destacan estensos rama
les q u e  arrancan abruptos y elevados de la divisoria 
y  van degradándose paulatinamente hasta form ar en 
su enlace u n  terreno ondulado en e l centro y  la re
gión  inferior d e  la cuen ca . A l princip io ya  hem os 
d icho que constituye la divisoria el borde q u e  sena- 
la la d irección  del sistema ib érico  ; p ero  en la sierra 
de A lcaráz toma el carácter d e  una cordillera que va 
elevándose gradualm ente hasta tener p roporcion es 
gigantescas en  la de  Segura y  en la llamada Sierra 
Sagra, co m o  se va cubrien do d e  una vegetación  cada 
vez mas rica , que en la d e  Segura consiste principal
mente en p in os que se utilizan para las con stru ccio 
nes navales d e  las m ayores dim ensiones.

Asi co m o  en la Muela d e  San Juan del N udo de 
A lbarracin , nacen tres rios de  gran consideración  
em anando de  una elevación  notable qu e  natural
m ente ha d e  dar origen á grandes ram ificaciones o ro - 
gráñcas é  h idrográficas; así d e  esta nueva gibosidad, 
com o contrapuesta á aquella y  separada p or  el borde 
d é la  gran meseta centra l, arrancan tam bién otros 
ramales en cu y o  origen  tienen e l su yo tres rios im
portantes: e l Guadiana al N. 0 . ,  ei G uadalquivir al O. 
y  al E . e l M undo, principal afluente del Segura.

Este rio  nace en la sierra del m ism o n om bre, e le 
vada, asperísim a é intransitable escepto para los  na« 
turales d el pais, y  se va form ando con  las vertientes 
que se abren  paso por entre las profundas quiebras 
abiertas en  su m ayor parte al N. E . , cu y o  rum bo



lleva el rio generalm ente en  el prim er tercio d e  su 
cu rso , nada interesante en grandes operaciones p o r  
su falta de com u nicacion es, circunstancia que le  da 
algún interés para la guerra d e  guerrillas, com o c e n 
tro d e  las que pu eden  estenderse á G ranada, Jaén, 
Ciudad Real, A lbacete, Murcia y  Alm ería. Pasa en é l 
p or  Yeste (1 ,6 9 1  h a b .) , situada en la orilla izquier
d a , y  en  cuya  inm ediación recibe  p or  la izquierda el 
riachuelo T u s , q u e  desciende p o r  las faldas del Ca
lar del M undo, e levado m onte qu e  sirve de unión de 
la sierra de  Segura con  la de  A lcaráz p or  ia d e  A l
m enara, que está interm edia, y  p or  la derecha el 
Taibilla que se origina en la gran m ole de  Sierra Sa
g ra , en  e l arranque d e  la G rillem ona. Esta desde 
aquel punto se prolonga en d irección  N .—N. E . hasta 
la confluencia d ei Segura con  el M u n d o , destacando 
grandes contrafuertes que con  los  d e  la sierra d e  los 
Calares, qu e  form a la divisoria entre am bos rios, en 
cierran al Segura en  desfilad eros, algunos m uy nota
bles p or  lo ásperos y  angostos, co m o  los  de l Infierno 
y  d e  Peñas Horadadas.

Al N. del Segura y  al p ie  d e l Calar del M undo, 
nace el rio M u n d o , que sigue desd e  su  origen  una 
d irección  paralela al Segura recog ien do p or  la iz 
quierda las aguas d e  la sierra d e  A lcaráz. Am bas 
sierras se ligan p o r  un gran anfiteatro form ado p or  e l 
Calar del M undo, el Padrón d e  Bienservida y  los 
cerros de Alm enara, y  en  las faldas orientales d e  ia 
deA lcaraz arrancan al N. E . varios ram ales, d e  losqu e
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eî mas im portante va á perderse en el b ord e  de- las- 
mesetas centra les, siendo u no d e  sus accidentes mas 
notables el m onte en que asienta el castillo d e  las P e
ñas d e  San Pedro.

Este ramal en qu e aparecen también las Peñas 
de  Cam brón y  del R ob le  y  otros m enos im portantes 
paralelos y  cortad os com o él p o r  el r io  M adera, que 
se-form a en las caldas m eridionales del borde  div iso
rio  entre A lbacete y  la sierra d e  A lca rá z , llevan  en
tre ellos algunos arroyos á este m ism o rio y  al M un
d o  hasta su  confluencia cerca  d e  A yna (1 ,0 6 3  hab.) 
Por la orilla derecha recibe el M undo arroyadas in
significantes de  las vertientes septentrionales d e  la 
sierra de  los  Calares. D esde Aina el M undo cam bia  
d e  d irección  al S. E . para unirse al Segura p o r  L ié - 
tor (1 ,73 1  h a b .), é  Isso (1 ,2 1 6  h a b .) ,  don d e  se le  
junta p or  la izquierda un a rroyo  que baja d e  A lbace
te  y  Chinchilla por HelUn (7 ,6 3 2  h a b .) , p ob lacion  en 
que existe una fábri la d e  azufre para la elaboración  
de  la p ó lvora  de  guerra.

Hemos d ich o  que la sierra Grillem ona se estiende 
hasta la confluencia del M u n d o , y  ahora debem os 
añadir que , atravesada p or  el r io ,  prosigue al N . E . 
ligada en la izquierda del Segura p or  una série  de 
em inencias qu e  con  los nom bres d e  Cabeza d el A sno, 
Hermanillos d e  Jumilla y  Cerro A ra b i, va  á p er 
derse en  e l  Mugrón de A lm ansa, constituyendo la 
d e  aquel gran arco qu e  d ijim os señalaba la divisoria 
cuerda en los orígenes del Segura y  sus primeros-



afluentes, y  form aba la región  superior de  la cuenca .
Despues de atravesar la sierra Grillem ona, el Se

gura corre al S. E . y  recibe p o r  su derecha el rio  
Moratalla, que teniendo su origen  en  el cam po d e  Za
catín riega un pequeño valle com prend ido entre las 
faldas m eridionales de la sierra Grillemona y  las sep
tentrionales del Castellón d e  M oratalla, estribo d e  
aquella que en  d irección  al E . se estiende hasta la 
unión d e  los rios Moratalla y  Caravaca con  e l Segura. 
El valle m encionado cubierto antes de frondosos bos
ques, va siendo roturado y  relevados estos por tier
ras d e  cultivo apenas regadas p or  las pocas aguas 
del M oratalla, qu e  en  su corto  cu rso  baña las in m e
diaciones de la v illa  del mismo nom bre de Moratalla 
(4 ,3 3 8  hab.)

P oco mas abajo y  en la poblacion  de  Calasparra 
(2 ,67 7  h a b .), se u ne al Segura p or  la misma orilla  
derecha el rio Caravaca ó  Argos, qu e  tam bién corre  
de  0 .  á E . Pasa p or  Caravaca (6 ,8 3 9  h a b .), villa an
tiquísima que perten eció  á los Tem plarios y  despues 
á la órden d e  Santiago, situada al p ie  de un castillo 
que en la guerra d e  la Independencia se halló forti
ficado con  catorce piezas d e  artilleriji y  num erosa 
guarnición. Despues de regar la huerta de Caravaca, 
sigue á hacerlo con  la de Cehejin, y  mas tarde la de  
Calasparra, por un  valle estrecho, pero  bastante fér
til y  bien cultivado en su parte in ferior.

Paralelo en  tod o  su curso al A rgos y  m uy próxi
m o á é l , baja d el arranque de la sierra Grillemona



en la d iv isoria , el rio Quipar separado d e  aquel por 
un estribo prolongado y  sumamente e stre ch o , aun 
cuando bastante á sp ero , llam ado la Sierra del Bui
tre. Sus aguas son escasas y  se utilizan m u y  p o co , 
n o  regando con ellas ninguna poblacion  considera
ble, y  desem bocan  en el Segara cerca  de los A lm a
d en es, tránsito angostísinao p o r  el que va el Segura 
entre escarpadísim os m ontes de una y  otra orilla .

Por la orilla izquierda el Segura n o  recibe  ningún 
rio hasta qu e  pasada la confluencia con  e l Quipar 
entran en  él ias aguas que descienden  del M ugrón d e  
Almansa p or  la rambla del M oro ó  de  Jum illa, c o r 
riendo prim ero al S. E . hasta Yecla (1 1 ,6 6 9  h a b .), 
y  despues al S. O. p or  Jumilla (9 ,6 1 3  h a b .) , hasta 
Cieza (7 ,9 8 3  hab.) El valle p or  cu y o  fon do co rre  es
casamente en  v e ra n o , está form ado p o r  las faldas 
m eridionales de las sierras d e  C erro-A rabi, H erma- 
n illosde  Jumilla y  Cabeza del A s n o , prolon gacion , 
según ya  hem os d ic h o , de la Grillemona en  la iz
quierda del S e g u ra , y  p or  las septentrionales d e  la 
sierra d e  Salinas qu e  ya  m encionam os en el Vinala
p ó  y  la de Carche por la que sed ilata la anterior com o 
para ligarse p or  el 0 .  con  la del Buitre paralelamen
te á la G rillem ona, y  por el S. con  la d e  Muía d e  que 
hablaremos mas adelante. T odo  este terreno es árido, 
escepto en  ia inm ediación de  las citadas villas, y  sus 
p roducciones sum am ente escasas p or  efecto  d e  la 
prolongada sequía que se esperim enta en él co m o  en 
ia m ayor parte d e  la provincia  de  M urcia, siendo



solo la de esparto la que se  beneficia en  aquel pais. 
Su poblacion  es p o c o  n um erosa , siendo sus prin ci
pales centros, Y ecla en la parte superior, donde con  
Alm ansa, Caudete y  Villena circu nscribe un espa
cio  dom inante sob ro  los cam inos d e  Valencia, Alican
te , Murcia y  Cartagena, desde el qu e  pu eden  in
vadirse todas estas regiones, p or  lo  que ha sido siem
pre  teatro d e  sangrientos ch oq u es , m u y  frecuentes 
en la guerra de la Independencia ; Jumilla, en cuyas 
inm ediaciones se encuentran señales d e  recientes 
fortificaciones levantadas con  ob jeto  d e  cubrir la 
com unicación  de A lbacete á Murcia p or  aquella v illa , 
y  p or  fin Cieza en la carretera d e  la misma ciudad 
de  Albacete á M urcia, y  com unicando con  Hellin p or  
el pu erto  de la Mala M uger en la sierra de  la Cabeza 
del Asno.

El S egu ra , q u e  en  Cieza da sus aguas á cuatro 
grandes acequias que riegan la huerta d e  aquella 
p o b la c io n , sigue al S. E. fertilizando e l llam ado Val 
d e R I c o te ,  cubierto d e  naranjos y  lim oneros hasta 
mas abajo d e  los baños m edicinales d e  A rchena 
(1 ,9 6 6  hab.) Alli cam bia su  d irección  al S. y  recibe 
p or  su  derecha cerca  de  Cotillas (1 ,0 4 5  h a b .) , el rio 
d e  la M uía, que unido al Pliego desciende de  la sier
ra del m ism o n om bre y  pasa p or  Muía (6 ,6 0 9  hab.) y  
sus baños, y  p or  A lbudeite (1 ,2 0 9  h a b .) , con  esca
sas aguas en verano, pero  tan abundantes en  las tem 
poradas d e  lluvia que han causado estragos cuya  nap- 
ración  parecería fabulosa.



ü n  p o c o  mas abajo vuelve otra vez al E . por 
Murcia para dirigirse despues al N. E-. hasta O rihue- 
la form ando un gran recod o  q u e  ocupa la Muela ó 
sierra de Orihuela unida al N. con  la de C arch e , y  
ligada al 0 .  con  la d e  Muía. D esde la presa ó  azud, 
llamado con traparada , arrancan dos grandes ace*- 
quias d e  qu e  se desprenden varias otras con  las que 
se riega la huerta d e  M urcia , tan famosa por su  fer
tilidad q u e  contrasta adm irablem ente con  la ari
dez de  las montañas y  valles d e  las inm ediacio
nes y  resto de  la provincia . La capital (2 6 ,8 8 8  hab.) 
se halla d iv id ida  p or  el S egu ra , que serpentea 
por entre las innum erables m oreras que pueblan 
la cam piña y  forman su principal r iqu eza ; y  á un 
lado y  otro del rio  se ven los  varios lugares y  caseríos 
de que está aquella cubierta en  toda su estension 
d e  28  kil. d e  0 .  á E . , y  8  de N. á S.

Un p o co  mas abajo de Murcia y  por la orilla d e 
recha recibe  el Segura , pero so lo  en  los d esborda
m ientos, las aguas d é la  rambla Sangonera qu e d e 
bia surtir con  ellas el canal de H u esear, cu y o  p r o 
yecto  observarem os mas adelante.

De la huerta d e  Murcia pasa el Segura á regar 
la tam bién fértilísima de Orihuela (9 ,9 3 3  h a b .) ,  
ciudad e p is co p a l, célebre p or  haberse pactado en 
ella el recon ocim ien to del reino d e  T eodom iro en 
el año de  7 1 3  de nuestra era , asi com o p or  la par
ticipación que tom aron sus habitantes en las fam o
sas germ anías de princip ios del siglo X V I, y  en  la



causa del pretendiente austríaco en los del XYIIL
Aspecto sem ejante al d e  la huerta d e  Murcia p re 

senta la d e  O rihuela: el rio atraviesa la ciudad  y  su r
te  una multitud d e  canales con  qu e aquella se riega, 
recog ien do adem as las aguas-de la Muela ó  Sierra d e  
Orihuela p or  el N .,  y  las de los estribos de la d e  
Carrascoy por el S ., que se estienden al E . hasta la 
desem bocadura del Segura p or  una línea de  em inen
cias áridas y  tristes.

El Segura desde Orihuela se  d irige al E . rodeado 
d e  acequias y  d e  pueblecillos que asientan entre ellas 
ó  al p ie  de las montañas qu e  form an su cu en ca . Los 
del N . , de  los que el ú n ico  notable es la sierra de 
C allosa, en cu yas faldas orientales se halla la pob la 
c ion  d e  su m ism o nom bre (3 ,8 7 6  h a b . ) , separada de 
la de Orihuela p or  la rambla de  A ban illa , que te 
niendo su origen  cerca  de la sierra d e  Salinas baja 
d e  N. á S. enriqueciéndose en las tem poradas de 
lluvia d e  las aguas d e  las sierras de  Crevillente, d e  la 
M urada, de Orihuela y  d e  Callosa, se deprim en de 
repente p or ba jo d e  la poblacion  últim am ente citada 
en  un terreno b a jo , cortado todo d e  acequias que 
fertilizan las inm ediaciones de  Albatera (3 ,2 5 3  h a b .), 
San Felipe Neri (149  h a b .) , Catral (1 ,4 4 7  h a b .), Dol
ieres (3 ,1 7 6  h ab .), San F u lgencio (8 6 6  h a b .) , y  cien  
otros pueblos m enos considerables. Estas acequias 
tienen su desagüe en la Albufera d e  E lche, uniendo 
puede decirse, las aguas del Segura con  las del Vi
nalapó en aquel vasto d e p ó s ito , ó  bien al m ism o Se*



gura en  tod o  su cureo por B enejúzar (5 6 4 h a b .) , F or- 
mentera (819  h a b .) , R ojales (2 ,2 1 8  h a b .) , y  G uar- 
damar (2 ,6 9 6  h a b .) , don de entrega su y a  escaso 
caudal al mar. Las montañas d e  la derecha son  los 
estribos de  la sierra de  Carrascoy que se estiende 
frente á Murcia y  O rihuela, interpuesta á Cartagena, 
con  cuya plaza com unican aquellas ciudades p o r  los 
puertos de  la Cadena y  d e  San P e d r o , estribos q u e  
con  los nom bres d e  Montaña AUaona y  M ontaña d e  
A lcor van prolongándose al E . entre e l Segura y  el 
mar por un terreno árido hasta ia llamada sierra d e  
M oncayo, y a  sobreG uardam ar.

En las vertientes septentrionales d e  estos m ontes 
n o  nacen mas qu e arroyadas insign ificantes, secas la 
m ayor parte d el a ñ o , y  co m o  de  las m eridionales ba 
jan  á la costa ó  á las salinas de Orihuela y  de ia Mota 
m uy pocas agu as, p or  lo que aquella se halla habi
tada escasam ente, siendo solo d e  notar las pob lacio 
nes de  T orrev ie ja  (6 ,6 5 3  h a b .), San Miguel (1 ,05 1  
habitantes), y  la Marquesa (82 h a b .), en la vecin dad  
d e  la salina d e  Orihuela. Asi siguela costa hasta e l ca
b o  de P a lo s , haciéndose notable en  la inm ediación d e  
este el Mar M enor, vastísimo lago salado de 18 kil. d e  
N . á S ., y  d e  7  á S d e E .  á 0 .  Se halla separado del 
M editerráneo p o r  la M an ga, estrecha faja d e  arena 
abierta en  su  estrem o N. p o r la B o ca  d e la sG ola s , que 
perm ite la entrada d e  las aguas en  el Mar M e n o r , y  
^ t á  protegida p or  ia antigua torre de costa llamada 

d e  la E ncañizada, que también con  la del Estasio



defiende la ensenada del m ism o n om bre, formada en 
la Manga misma y  capaz de buques d e  todo porte .

Desde el e levado p ico  d e  Sierra Sagra, punto cu l
minante de la cordillera Ibérica en  su  última parte, 
se desprende al N. E . com o ya  hem os d ich o  la sierra 
Grillemona. Esta se une en su arranque p or  las cu m 
bres de  T op a res , qu e  hubiera sido p reciso  taladrar 
para la construcción  del canal d e  Huesear, á la sierra 
d e  María, y  despues p or  la de Periate y  d e  Orco y  
p or  el collado d e  las Vertientes, porqu e  salva la d iv i
soria general la carretera d e  Granada á  M urcia, á la 
sierra d e  Oria ó  de  las Estancias.

En las vertientes orientales d e  la Ibérica y  abrién
dose paso por entre ese sistema d e  sierras próxim a
m ente paralelas y  en  d irección  d e  0 .  á E . corren  los 
prim eros orígenes de la rambla Sangonera qu e se 
form a principalm ente d e  d os r ios. E ! mas septentrio
nal nace en la sierra de  la Zarza, un ión  tam bién en 
la divisoria de  la d e  María con  la Grillem ona, y  d ir i
g iéndose al E . con  el nom bre de  Ram bla M ayor se 
une al rio  d e  María del que se halla separado p or  la 
Loma de la Solana, ramal d e  la Ibérica . El r io  María 
nace en las faldas septentrionales d e  la sierra d e  su 
nom bre que lo enriquecen  con  sus aguas: va  prim e
ro  al N. por María (2 ,2 3 4  hab.) sigu iendo la d irec
c ión  d e  la divisoria por sus faldas hasta qu e  se en 
cuentra con  la Lom a d e  la Solana qu e corrien do d e  
O. á E . obliga al rio  á seguir la misma d irección  has- 
la su confluencia con  la Rambla M ayor.



Unidos y a , cambian al S . para afluir á  su \ é i 
a l rio  d e  V e le z , origen  m eridional de la rambla 
Sangonera. El rio de Velez se form a en « l  c o 
llado d e  las Vertientes y a  c ita d o , y  descienden  
hácia el N. E. por entre las sierras d e  María y  
d e  Oria ó  d e  las Estancias m uy próxim as, e lev a 
das y  ásperas y  d e  cuyas faldas se desprenden  fre 
cuentem ente arroyadas y  torrentes com o d e  golpe. 
Pasa p or  Chirivel (798 hab.) y  despues p o r  Velez 
Rubio (5 ,1 4 8  hab.) acom pañado de la carretera, la 
que se separa en la última pob lacion  para L um bre
ras y  Aguilas por el puerto de  Viotar entre la sier
ra d e  las Estancias y  la dei Viento que es su  pro lon 
gacion . Sigue e l rio Velez p or  las faldas septentriona- 
Jos d e  ésta ya  mas inclinado al N . hasta el castillo de 
Jiquena agua arriba, del qu e  recib e  por la izquierda 
las aguas de  un arroyo-que descienden  de Velez Blan
c o  en las faldas orientales d e  la sierra de María. Por 
ba jo  del castillo de Jiquena se une p or  fin á la R am 
bla M ayor y  corta la prolongacion  de  la misma sier
ra de María que va hácia el N. E . hasta las sierras de 
Espuña y  d e  Muía separando las aguas del Q uipar de 
las d e  Sangonera.

Esta ram bla sigue luego al E . á Lorca (1 9 ,2 9 7  
habitantes] ciudad situada en las faldas m eridionales 
de  la sierra del CaHo en cu y a  cúsp ide hay un  cas
tillo qu e  se halló bien fortificado en  la guerra d e  la 
Independencia . Su vega d e  tierra feracísim a pero 
Calta d e  agua se regaba con  la procedente d e l famo*



SO Pantano de  Puentes que abierto en  18 02  causó in
num erables desgracias en  la ciudad» y  con  la de  Val- 
de-In fierno y  otros depósitos form ados en  las faldas 
de los m ontes para fertilizar la com arca.

Desde Lorca y  p or  un valle llano en un princip io 
y  ondulado despues sigue la rambla Sangonera al E. 
entre la sierra d e  Espufía por cerca  d e  Totana (6 ,8 7 5  
habitantes) y  una línea de m ontes qu e  en la misma 
d irección  del rio  va  form ando una cuenca con  los 
nom bres de sierras de Almenara y  d e  C arrascoy. 
A  p o co  m enos d e  la mitad de distancia d e  Lorca á 
Cartagena, Ja ram bla Sangonera cam bia repentina
mente su d irección  oriental y  se  estiende al N. E . 
hasta cerca de M urcia entre la sierra de Tercia, li
gada por el N. con  la de Espuña y  la d e  Carrascoy 
qu e  continúan p or  la de Colum bares hasta Guarda- 
m ar; pero no llevando en su lech o  agua alguna es
cepto  en las grandes avenidas en  las que se a p ro 
vechan las huertas de  aquella capital de su b en e 
ficio .

R ecorre el valle de  la rambla Sangonera el ca 
mino de carros d e  Granada á Murcia desde las Ver
tientes don de salva la divisoria, separándose del rio 
para pasar á Puerto Lum breras p or  el puerto de V io - 
tar y  desde L orca p o r  la izquierda para, pasando p or  
Totana y  Lebrija, cortar el recod o  que hem os d ich o , 
form a ia Sangonera al dirigirse al N . E .

Por el m ism o valle, si bien p or  e l otro brazo de  
los dos que form an el G uadalentin , rio  d e  Lorca y



rambla Sangonera, que todos esos nom bres tiene 
desde la unión d e  aquellos, se proyectó  y  aun llegó 
á ejecutarse en  parte el canal llamado de  Huesear, 
que debia unir las aguas del Guadalquivir á las d e  la 
rambla, facilitarla com u nicación  fluvial entre la cu en 
ca de  aquel rio  y  Cartagena y  fertilizar las feraces 
cam piñas qu e  se hallan interm edias. Se gastaron 
2 3 .0 0 0 ,0 0 0  d e  reales en las obras sin pensar en las 
grandes qu e  tendrian que im posibilitar la realización 
d e  un vastísim o proyecto  para la qu e  despues d e  to 
d o  no existia agua suficiente con tan d o con  las filtra
ciones y  evaporación  continuas que alli tienen lugar.

En el punto don de debia desaguar en el M editer
ráneo se halla ia ciudad d e  Cartagena {2 2 ,1 0 6  hab,) 
puerto m arítim o de la m ayor im portancia co m o  uno 
de  los m ejores del M editerráneo, y  el m ejor induda
blem ente d e  la costa española en  aquel mar. Esta cir
cunstancia recon ocida  tan d e  antiguo, pues q u e  los 
cartagineses hicieron d e  él el arsenal y  el cen tro  de 
su poderío  en  España; la fácil com unicación  co n  el in . 
terior qu e  aun h oy  tiene sin la realización del p ro y e c 
to  del cam ino férreo que debe  unirlo á la córte ; la pro* 
xim idad á la costa africana h o y  en poder de los  fran
ceses y  su  m agnífica posicion  defensiva en la línea de 
montes qu e  recorriendo el litoral se abre para form ar 
el seno m ism o del p u e rto , han hecho y  harán d e  
Cartagena un  punto de la m ayor im portancia. H oy 
dia se están reparando sus derruidas fortificaciones 
y  aum entándose considerablem ente para libertar el



puerto d e  todo ataque por m ar y  tierra, y  n o  tarda
rem os en verlo asegurado para siem pre com o lo es
tu vo en la guerra de  la Independencia por efecto de 
su  situación especial.

Entre el cabo  d e  Palos y  el d e  Gata existe una 
vertiente independiente: por ella descienden  al M edi
terráneo varios riachuelos insignificantes bajo el punto 
d e  vista mihtar, b ien  por las pocas com unicaciones 
qu e  la cortan , y a  p or  el ningún ob jeto  que tienen en 
la g u erra , distinguiéndose tan solo entre ellos el A l -  
m aozora.

Esta vertiente está formada p or  ias faldas m eri
dionales de la sierra de las Estancias y  la línea de 
m ontes que son su  prolongacion  hasta e l cabo  d e  Pa
los, vertientes ásperas y  cubiertas d e  bosques en el 
origen de la s ie rra , abiertas en mil barrancos p or  
qu e  descienden los  pequeños afluentes del A lm anzo- 
ra en  un princip io y  despues arroyu elos que van d i
rectam ente al m ar cerca del puerto d e  Aguilas (5 ,32 9  
habitantes), Mazarron y  el cabo T iñ o so , próxim o de 
Cartagena, y  p or  las septentrionales y  orientales de 
las sierras d e  los Filabres, d e  Alhamilla y  del cabo de  
Gata.

El rio  A lm anzora, ó  Guadalm anzor, nace en  la 
unión de las sierras de  las Estancias y  los Filabres, 
cuyas faldas recorre  especialm ente las de la últim a, 
casi hasta su desem bocadura. T iene un  curso d e  72  
kilóm etros de 0 .  á E . con  m uy poca  agua general
m ente, por lo qu e  no necesita ningún puente, com o



efectivam ente no existe en todo él. Pasa por Tijola 
(1 ,63 4  h ab .) y  Purchena {1 ,6 5 8  h a b .); baiia las fal
das d e  los montes en qu e asienta Huercal-Obera 
(4 ,95 7  hab.) m uy cerca d e  la orilla izquierda y  las 
en q u e  Vera {6 ,01 7  hab.) en su derecha; desem bo
cando entre los llamados cerros Colorados ju n to  á 
aquella poblacion  y  la estrem idad m eridional d e  la 
sierra Almagrera en la orilla izquierda. Tan insignifi
cantes son  sus afluentes que no m erecen m en ción .

La sierra A lm agrera, tan célebre p or  la riqueza 
que encierra en  su sen o, se estiende d e  S. 0 .  á N. E . 
en la misma d irección  d e  la costa qu e  ella misma 
form a , y  aparece com o una parte d e  la línea de 
crestas qu e  desde e l cabo de  Palos va al d e  Gata, in 
terrum pida frecuentem ente p or  las aguas y  ligándo
se parcialm ente con  las montañas situadas m as al in 
terior.

Al S. de l Alm anzor y  p or  entre las sierras de  los 
Filabres y  la de  Alhamilla , corre  el rio  A g u as, que 
nace en  la unión de ellas y  se form a de dos ramblas 
llamadas Moras y  C u cad or , qu e  se unen cerca d e  la 
villa d e  Sorbas (1 ,9 9 2  h a b .) , desde la que corre  el 
rio hasta el p ie  d e  la de  M ojácar (3 ,4 5 9  h a b .), don 
d e  entra en el mar lam iendo las faldas de la sierra 
C abrera, que entre la Almagrera y  la del ca b o  de 
Gata es una d e  las que form an la costa .

El Campo d e  Nijar es un lom o p o c o  e levado que 
sirve de  unión entre 1a parte oriental de  la sierra d e  
Alhamilla y  la occidental del cabo  d e  G ata, y  en éi



nace un arroyuelo que con  el nom bre d e  rio. A lias 
corre  de  0 .  á E . p or  un pais p o co  habitado y  estéril.

La costa desde el cabo de  Palos es en general 
bastante áspera , form ando algunas ca la s , com o las 
y a  citadas de  Aguilas y  Mazarron y  el puerto d e  Car
tagena.

La cuenca del Segura que abraza toda la p rov in 
cia d e  M urcia, una gran parte d e  las d e  Alicante y  
Albacete y  alguna d e  las d e  Alm ería y  Ja én , o frece  
un gran interés m ilitar, asi p or  su privilegiada situa
ción  en e l centro d e  la costa española en  el M editer
rán eo, en que tiene un m agnífico puerto para la ma
rina d e  guerra, y  o tro  que llegará á serlo, aun cuan 
do solo de  com ercio , com o p o r  los recursos que pue
de proporcionar su suelo y  las com u nicacion es que 
tiene abiertas con  el interior y  á lo largo del litoral. 
Todas las hasta ahora existentes van  á conflu ir en el 
origen del valle d e l V inalapó, p or  lo  q u e , según ya  
hem os ob se rv a d o , tiene este tanta im portancia que 
siem pre ha corrobado la historia d e  nuestras luchas 
nacionales, desparram ándose desde él á todoslos pu n 
tos d e  la  costa á qu e  pueda dirigirse la guerra ó  el 
tráfico. H oy m ism o los ferro-carriles construidos á 
Valencia y  Alicante y  el proyectado á Murcia y  Car
tagena, verifican su unión en aquella z o n a , que sin 
cOTistituir un nudo notable de montañas com o el 
M oncayo, Albarracin ó  Sierra S agra , pues quo se 
halla, puede d e c ir se , en el borde  de la gran meseta 
centra l, da origen  á varips valles d ivergentes ab ier



tos alii p or  la caida de las aguas que se d ir ig ea  á las 
vias fluviales mas im portantes de  la región ó  directa
m ente á la costa. P or eso eti todas las guerras hem os 
d e  v er  que ambas partes beligerantes han d e  dirigir
se siem pre á la posesion d e  Almansa y  territorio in 
m ediato, en el que ha de ventilarse la suerte d e  tas 
provincias valencianas y  la marcha subsiguiente de 
las opera c ion es , com o ya hem os d ich o  sucedió 
en 1812 .

Si retrocedem os á épocas m uy rem otas, hallare
mos el papel qu e  representara e l Segura en las guer
ras n u estras, siendo su cuenca el prim er abrigo de  
los fugitivos de. la jornada d el Guadalete que fun
daron el re in o  llamado de T e o d o m iro , recon ocido 
prim ero p o r  A bdelazid al p ie d e  los m uros qu e  d e 
fendían las m ugeres de  O rihuela, y  p o c o  despues 
incorporado al califato de  C órdoba. En la reconqu is
ta , y  du eños los reyes cristianos d e  aquel vasto ter
ritorio , fué sangriento teatro d e  las irrupciones de 
los granadinos qu e  á él llevaron la prim era artillería 
de  que haya memoria en E uropa, y  qu e  solo cesaron 
en sus correrías cuando Fernando é Isabel con qu is
taron la c iud ad  de B aza , cortándoles el cam ino que 
habían de  segu ir en 'e llas . Por lo  dem as, en  las guer
ras m odern as, fuera de las entradas del m arqués de 
los Velez en  las germ anadas á prin cip ios d el s i
g lo  X V I, y  d e  B erw ick en los del X V III , no ha su 
frido sino m uy eventualm ente los efectos de  la guer
ra , pues que en la d e  Independencia , si se esceptúa



los dos ataques y a  m encionados á Alicante y  el paso 
d e  Soult al retirarse d e  Cádiz p or  Granada y  Murcia 
á  Alm ansa, n o  tu vo  lugar d e  sentir el peso d e  la in 
vasion francesa.

RESUMEN.

Concluida la descripción  detallada d e  la Vertiente 
Oriental, y  observadas las propiedades militares que 
encierran cada accidente notable y  cada zona im por
tante, vam os á exam inar las generales qu e  carac
terizan la región to d a , reasum iendo cuanto c ircu n s
tanciadamente hem os ido  apuntando en el curso de 
este capítulo.

Hemos d ich o  q u e  la Vertiente Oriental figura un 
gran triángulo, cu y o s  tres lados son : la cordillera p i
renàica desde loe cabos de Creus y  d e  Cervera has
ta la unión de los Pirineos Cantábricos con  los A stú - 
r ico s ; la cordillera ibérica desde este m ism o punto 
don de tiene su arranque hasta el cabo de G ata , y  la 
costa del M editerráneo com prendida entre este cabo  
y  los anteriorm ente m encionados; y  qu e  este triángu
lo  se halla cortado p or  una línea flu v ia l, la del E b ro , 
desde el ángulo form ado p or  las d os cordilleras á la 
parte media d e  la costa . H em os visto también que 
los Pirineos continentales form an en general la fron* 
tera con  el im perio fran cés, con  el que España solo

TOMO I. 33



tiene contacto  frecuente y  fácil p or  sus dos estrem os 
Qriental y  occidental ; y  que en la parte centra l son 
tan elevados y ásperos y  escasos d e  com unicaciones 
que form an un m uro d e  separación  im posible d e  sal
var con  los  elem entos necesarios h o y  para una gu er
ra d e  invasión. Que el curso del E b r o , si bien  escaso 
de aguas en su región su p e r io r , se hace despues 
considerable y  acaba p or  constituir una valia para 
cu yo  paso se necesita e l em pleo d e  grandes m edios 
difícH es, aun cu an do con ocid os y  h oy  d ía  no estraor- 
dinarios. Que la cordillera ibérica n o  form ando una 
cadena seguida-de m on tes, ni m enos una cresta e le 
vada só b re la s  dos vertientes generales que separa, 
sino un inm enso escalón hácia la oriental, o frece  d e 
presiones y  pasos en  los que seria conven iente pre
sentar obstácu los artificiales qu e  neutralizasen ia fa
cilidad del tránsito. Y  por fin hem os hecho observar 
lo p o co  accidentado de la c o s ta , sus grandes playa», 
sus prom ontorios y  puertos im portantes al cornerei« 
y  á la defensa nacional.

Vem os, pu es, qu e  ia Vertiente Oriental tiene que 
ser siem pre el teatro de las prim eras operaciones en 
una guerra d e  invasión p o rp a s te d e  la Francia, y  que 
la agresión natural no p u ed e  tener lugar mas q u e  por 
los estrem os d e  la cordillera pirenàica ; p or  Jo que 
en ellos debem os fortificarnos para rechazarla. En el 
oriental p o se e m o s , aun cuando en un estado lastim o
s o , cuatro líneas d e fen sivas , fuertes naturalm ente 
por las escabrosas montaíias y  la d irección  de  los rios



qu e las constituyen; p or  las plazas que las cu b ren , 
cuyas ruinas están dem ostrando su privilegiada post- 
c io n , salvo rarísim a escep c ion , y  p o r  el pu eblo  be li
cosísim o que p u ed e  protegerlas com o las ha protegi
do  hasta ahora. En el o cc id e n ta l, prescindiendo p or  
ahora de  la parte qu e  correspon de á la vertiente sep
ten trion al, existe una frontera elevada con  valles 
perpendiculares próxim am ente á  e lla , p ero  form an
do  estrechos desfiladeros con verg ien do, don de las c o 
m unicaciones son  fáciles, á m  p u nto fu erte , la plaza 
d e  Pam plona, q u e  con  fortificaciones mas robustas 
serviría p or  s í sola para apoyar y  abrigar un gran 
ejército situado á su v an gu ard ia , y  detener despues 
p or  m ucho íáempo al en em ig o ; y  d on d e  las com uni
caciones son d ifíc ile s , á un valle paralelo á la co rd i
llera , á la  Canal d e  V erd u n , su rcado por una ca r 
retera apoyada en  Pam plona y  en  Jaca,

Una vez ven cidos estos obstáculos el en em igo tie
ne abiertos todos los  cam inos al E b r o , barrera la m as 
considerable si la presencia de  aquel en ella n o  r e 
presentara la ocupacion  d e  provincias im portantes 
p or  su poblacion  y  riqueza-.

En el estudio del Ebro hem os ido exam inando su 
naturaleza y  d irección  adm irable para la defensa; 
abandonada d on d e  es mas necesaria, esm eradam ente 
atendida donde o frece  p or  sí un obstácu lo pod eroso ; 
hem os dem ostrado lo privilegiado d e  la posicion  de- 
Zaragoza, haciendo v er  es la base de  las operacion es 
militares que tiendan á  im pedir la agresión  en la»



provincias centra les, asi com o hem os designado 
cuál es  la llave d e  punto tan interesante, encerrada 
en T u d e la , n u d o  de los cam inos que d e  la frontera 
occidental se  dirigen á la capital d e  A ragón.

H em os fijado tam bién la atención del lector sobre 
cada accidente d e  los que constituyen el sistema ibé
r ico , páram os elevados, pero  accesib les, in terrum pi
dos d e  m ontañas ásperas hácia la vertiente oriental, 
que pu eden  servir d e  abrigo á los defensores arrojados 
de la orilla  derecha del E bro, y  dando origen  á rios 
en d irección  favorable en un prin cip io  á  este ob jeto , 
y  despues para constituir otras tantas líneas militares 
que im pidan la invasión p o r  el litoral del M editerrá
n eo , una vez ocu p a d o  el Principado de Cataluña y  
ven cido  el paso del E bro.

Observam os p or  fin una costa inmensa abordable 
en varios y  m ultiplicados puntos y  en  todas las esta
ciones del año, favorecida co m o  está p or  el clim a mas 
ben igno d e  ia Península y  p o r  el terreno mas feraz 
que pueda im aginarse. Esta costa d el M editerráneo, 
cu yas torres están dem ostrando la posibilidad y  aun 
facilidad d e  las agresiones d e  una raza, cu ya  influen
cia en Europa afortunadamente ha desaparecido , se 
ve  ahora am enazada p o r  otra mas n o b le , p ero  mas 
tem ible p o r  el influjo que siem pre ha e jercido  en 
nuestro con tin en te , y  p o r  el inm enso desarrollo que 
va dando á su marina d e  guerra. Y  efectivam ente, 
si antes teníam os qu e preven irnos contra los piratas 
berberiscos que venian á asolar los cam pos y  p ob la -



Clones del litoral y  arrebatar sus m orad ores, ahora 
puede la Francia desde su nueva colonia d e  ia A rge
lia arrojar sobre nuestras costas un ejército qu e  haga 
im posible la defensa del ba jo  E b r o , y  facilite á sus 
com patriotas la entrada en  el territorio de Valencia 
y  Murcia.

Por esto cada fortaleza qu e  se dem uele en e l h -  
toral del M editerráneo es una brecha abierta á nues
tra defensa nacional ; y  todos los que consideren  qu e, 
adem as, se halla aquella región  entreToIon y  G ibral- 
tar, entre dos n a c io n e s , únicas enem igas que p o d e 
m os tener en E uropa, deploran la pérdida d e  aquellos 
baluartes. Si em prendiendo una guerra civilizadora 
en  ia costa africana ocupásem os una parte con sidera 
ble  d e  ella y  presentásem os ante la colonia  francesa 
un poder respetable que le h iciese guardar su p rop io  
territorio, en tonces quedaría en  parte neutralizado 
su  influjo en e l litora l; á pesar d e  q u e  sus escuadras 
podrían siem pre trasportar los ejércitos que conser
v a  en  el in terior ; pero  nosotros hem os abandonado 
aquellas ideas previsoras de  Cisneros y  d e  Cárlos V 
qu e entreveían en  Africa el gérm en de  la verdadera 
grandeza española. L os fran ceses, que h o y  parecen  
satisfechos con  su conquista y  arrancan d e  ella esas 
legiones de  zuavos y  d e  cazadores in dígenas, terror 
d e l enem igo asi en el Ponto com o en  ias p intorescas 
m árgenes del P ó ,  nos presentarán un d ia , acaso 
p ró x im o , sus águilas victoriosas ante ios m uros d e  
Melilla y d e  C euta , y  entonces no nos quedará otro



recurso que las lágrimas para desahogar nuestro d o 
lo r ; lágrimas qu e , com o las d e  B oabdü, no servirán 
mas qu e para dem ostrar nuestra im previsión y  nues- 
ti’a im potencia .

Hemos d ich o  cuáles son  las provincias qu e  asien
tan en  la Verti'ente O riental, y  vem os entre ellas las 
que em ancipadas m uchos siglos de  la influencia que 
parece debiera haber e jerc id o  siem pre la España 
central e n lo d a  la Península, han segu ido  revelan d o 
el espíritu provincia l que las apartaba antiguam ente 
de  sus herm anas.

C ataluña, constituyendo un poderoso con d a d o , 
y  despues parte d e  la m onarquía aragonesa form ada 
p or  e l p rin cip ado d e  Sobrarbe y  las conquistas d e  
Zaragoza y  Valencia , y  el antiguo reino d e  Navarra 
con  ram ificaciones á un lado y  o tro  de los P irineos, 
y  de consigu iente con  afinidades en a m b o s , son , 
aparte d e  P ortu ga l, las provincias que siem pre han 
dem ostrado apartam iento de  las dem as. En la c o ro 
nilla de A ra g ó n , com puesta d e  Cataluña, A ragón  y  
V a len cia , y  unida á Castilla p o r  ei enlace d e  los re
y es C atólicos, es don de principalm ente se ha dejado 
sentir el recu erdo d e  los antiguos priv ileg ios, ocasio
nando disturbios unas v eces  con  protesto d e  su  c o n 
servación  ó  r e c o b r o , y  otras con  el d e  cuestiones d i
násticas. Esta c ircu nstan cia , la d e  ser tanto Cataluña 
com o Navarra pueblos fronterizos y  dados d e  con si- 
íjuiente á la v ida d e  rebatos en todas nuestras guer
ras con  la F ran cia , han h ech o  d e  sus m oradores los



m as infatigables cam peones y  los maestros en un sis
tem a especial de  guerra.

No som os partidarios esclusivos d e  é l, pues que 
consum e las fuerzas del pais sin mas fruto que el 
cansancio, pero  no e l aniquilam iento del invasor ni 
su espulsion del suelo p a tr io , y  ayuda á fomentar 
los males mas trascendentales q u e  pu ede sufrir una 
n ación ; el arraigar cada dia mas la d ivisión  tan per> 
niciosa á la constitución  de los estados. Seguramente 
que en  la guerra d e  la Independencia contribuyeron  
las guerrillas al vencim iento d e  los fran ceses, pero 
no se hubiera verificado la evacuación  d e  la P en ín 
sula sin los grandes ejércitos y  las v ictorias im por
tantes que solo estos pueden p rod u cir . Mina, el E m 
pecinado , M e rin o , y  otros m uchos que podríam os 
c ita r , hicieron al pais serv icios in negab les; pero  
¿qué resultado d e  sus com bates pu do producir b ie 
nes com o los q u e  produjo  por ejem plo la batalla de 
B ailen , aun dada con  un núm ero exiguo d e  conten
dientes?

Habrá notad o e l lector nuestro silencio m anifies
tamente estudiado sobre las luchasciviles. A dem as d e  
la repugnancia q u e  nos p rod u cee ltra ta rd e  un ob jeto  
cu y os  efectos tienen que ser lastim osos s ie m p re , hay 
una razón puram ente científica qu e  en nuestro c o n 
cepto  veda este cam po á especu laciones del género 
de  las nuestras.

En una guerra c iv i l , siem pre una d e  las partes 
pfesenta en -el cam po d é la  fuerza con  pocos-e le -



m entos para m edirse con  la qu e  sustenta los p r in ci
pios opuestos. Solo m ediando potencias estranas su 
cede  lo co n tra rio , com o se v io  en la guerra d e  su ce 
sión de! sig lo pasado^, en que la Francia ap oyaba la 
causa d e  Felipe V, y  el Austria y  la Inglaterra la d e  
don Cárlos. En las dem as, un partido se presenta 
com pacto y  fu erte , aquel qu e  tiene las riendas del 
gobierno y  to d o s lo s  elem entos que este o fr e c e ; el 
opuesto aparece com o rebelde y  busca en  los p r in 
cipios que mantiene y  las simpatías que estos ten
gan en  e l p a is , la fuerza que ha d e  resistir la auto
ridad. Refugiase este en altas é  intrincadas m onta
ñ as, en zonas estensas surcadas p or  rios vadeables 
siem pre q u e  no le  detengan en su retirada ó  en  la 
fuga y  faltas de  com u nicacion es qu e  los contrarios 
pudieran recorrer con  se g u r id a d ,  y  recu rrien do á 
las estratagem as, á los rebatos y  en  caso necesario á 
la fu g a , jam ás vergonzosa en España com o llev e  á 
un fin a c t iv o , crea, organiza y  ejercita un cu e rp o  de 
tropas q u e  á  favor de  tal sistem a crece  paulatina
m ente en  m ed io  d e  contrariedades solo contrares- 
tables en  e l carácter perseverante y  aventurero de 
los españoles.

Ahora b ie n , contra aquel acrecentam iento lento 
y  sucesivo n o  hay arte m ilitar, no hay ciencia  que 
obtenga é x ito , y  solo lo obtien e  el genio y  la activi
dad acom pañadas de la fuerza. No h ay  líneas d e  o p e 
raciones ni pu ede h aberla s, p or  otra parte , en  lo 
calidades co m o  las qu e  suelen ser  teatro d e  esta cía



se de cam pañas; no hay líneas da com unicación  se-* 
guras don de el pais todo es contrario y  está arm ado 
en todas partes; e l enem igo no se  halla nunca co r 
tado d e  su hase d e  operacion es, que es ilusoria, ni 
d e  sus plazas y  depósitos qu e  no ex isten ; todas las 
posiciones y  todos ios cam inos son  bu en os para él, 
y  lo  que significa una derrota en un e jé rc ito , cual es  
la d ispersión , en éi s o lo • dem uestra la necesidad d e  
evadirse por el m om ento para aquel dia m ism o, qui
zás, reunirse y  dar un golpe de m ano afortunado en 
un punto distante que aparecia segu ro.

Estas son las razones que hem os ten ido para no 
penetrar en el confusísim o déda lo  d e  consideraciones 
necesarias para da r siquiera una ligerísim a idea de 
la marcha irregular é  inconstante de  la guerra c iv il; 
d e s e o so s , sin em b argo , de satisfacer en parte lo qu e  
a lgu n os , que en  nuestro pais la apellidan la guerra 
por esce len cia , consideran co m o  d e  im prescindible 
n eces id ad , darem os un brevísim o resum en d e  su 
teatro histórico y  probable  siem pre , asi com o d e  
las condiciones d e  la última de siete años.

H emos d ich o  cuáles son las provincias en  que de 
antiguo se han presentado pretensiones en contra d e  
la unidad d e  la P en ínsu la , y  recientem ente d iver
gencia d e  opin ion es políticas con  e l resto d e  la m o 
narqu ía , no en todas sus re g io n e s , pero  si en las 
m ontañosas, d o n d e  según lo  espuesto en e l prin ci
p io  de  este c a p ítu lo , tienen boga  las ideas y  usos 
de nuestros m ayores. En los Pirineos catalanes, en



los navarros y  en la inmensa é  intrincada gibosidad 
de A lbarracin , ha sido siem pre mas tenaz y  porfiada 
la lucha c iv i l ,  com o en las nacionales lo ha s id o c o n -  
tra el estra n gero , con  la ventaja im portantísim a en 
aquella de que sirviendo la cordillera pirenàica de 
frontera con  Francia , hallaban los partidarios en  ella 
los m edios de  armarse y  m u n icionarse , y  en última 
estrem idad un refugio in vio lab le ; ventaja qu e  tam 
bién logró  la sublevación del Maestrazgo p or  su  c o 
m unicación por el ba jo  E bro con  la d e  Cataluña.

Esta ocupaba toda la alta montaña desde la v e 
cindad de  Figueras y  Gerona hasta el S egre, y  d es
de la cordillera hasta la proxim idad  del litora l, es 
d e c ir , hasta don de asientan las grandes poblaciones 
con  ideas distintas y  con  recu rsos para rech aza i;los  
ataques de  los montañeses. Habia algunos puntos 
también en  la montaña qu e p or  iguales causas sus
tentaban la constitucional y  servian  de  plazas fuertes 
y  de  depósito  del e jé r c ito , y  otros que contribuian 
á la efím era y  p oco  estable ocupacion  de una parte 
del pa is, que mas que fruto producian  sacrificios 
cruentos cada vez que habia qu e  abastecerlos; pero 
en  general la montaña y  la m a yor parte d e  las c o 
m unicaciones con  Francia se hallaban en p o d e r  de 
los partidarios d e  la causa carlista. Este con ocim ien 
to  y  el d e  la naturaleza d e  aquel territorio, tod o  sur
cado de pequeños rios encauzados en cuencas estre
chas y  sumamente accidentadas en sentido contrario 
á la d irección  general d e  la cord illera  prin cip a l, con



pocas com unicaciones y  estas abiertas en asperísi- 
m osdesfiladeros d e  rocas ó  p o r  bosques seculares, y  
fáciles d e  interceptar por un pu eblo  casi todo enemi
g o ,  hacen concebir  cóm o al fin d e  la guerra e l ejér
cito  constitucional d e  Cataluña no se ocupaba mas 
que del sostenim iento de los puntos fu ertes , espe
rando la acción  vigorosa de el del Norte para la de 
cisión d e  aquella contienda fratricida.

Es verdad qu e á los males inherentes á e s ta , se 
añadían también obstáculos poderosos opuestos á la 
m archa d e  las operaciones por la división  intestina 
que iban creando los partidos qü e  se alzaban en e l 
seno mismo del con stitu cion a l, y  hacia necesario el 
em pleo de las fuerzas que debian  destinarse al v e n 
cim iento del carlism o en el sostenim iento de l órden  
pú blico , alterado frecuentem ente en  las grandes p o 
blaciones ; pero d e  tod os m odos es indudable qu e  si 
aquel no se hallaba en posicion  d e  atacarlas p or  su 
cuenta, y  d e  consigu iente se mantenían seguras, mu
cho  mas con los recu rsos que proporcion a  el mar, en 
cam bio era inatacable á su vez en  las m on ta ñ a s, y  
privaba al gobierno de  los recursos d e  una prbvín- 
cía tan rica de e llos . Y  no habia rem ed io  á tamaño 
m a l; porque entretenidas la m ayor parte d e  las tro 
pas en com batir en  Navarra y  A ra g ó n , era im p osi
ble  la acum ulación d e  fuerzas y  la actividad  febril 
é  inteligente al m ism o t ie m p o , necesarias y  único  
m edio para anonadar á u n  enem igo incansable y  due
ño d e  las voluntades del pais, rem edio  qu e  tu vo éxi



to en otra lucha posterior de igual naturaleza, qu s 
tuviera lugar en e l mismo teatro y  am enazara con  
su auge encender otra vez en  la península la antor
cha d e  !a guerra.

En Aragón habia em pezado la d e  los siete años 
con  proporcion es bien insignificantes á la verdad : 
corría el año d e  1 8 3 5 , y  un solo batallón obligaba á 
la fuga á tres ó  cuatro bandas d e  las que p o c o  d e s 
pues habian d e  convertirse en  un ejército  num eroso 
y  aguerrido. El terreno de sus operaciones era el 
M aestrazgo y  los com arcanos hácia el litoral de l Me
diterráneo , la r ib ^ a  del E bro  y  aun las montañas 
de C u en ca , vasto y  confuso con ju n to  de tierras res
quebrajadas profundam ente p o r  los volcanes, los  ter
rem otos y  las aguas o frecien d o altas mesetas d e  fal
das tajadas sobre los r io s , sustentáculo d e  fuertes 
inaccesibles don de se depositaban los p o co s  m ed ios 
que necesitaban sus guardadores para hacer la guer
ra. Si las com unicaciones eran difíciles al qu e  tratara 
de invadir aquel territorio , eran por el contrario fá
ciles para la salida, y  d e  dom inación  en dom inación  
y  p ór  trochas y  p or  fuera d e  cam ino bajaban á las 
llanuras los qu e  no necesitaban artillería para los 
com bates n i se valían mas q u e  de ardides y  del te
m or q u e  infundían sus correrías para dom inar m o
m entáneam ente en d on d e  se  habian d e  abastecer 
ó  e jercer su  influencia.

Iguales causas que las q u e  produjeron  el áisla* 
m iento de! ejército de  Cataluña, dejaron e l d e  A r a -



g on , llamado del Centro, en un abandono lastimoso 
que perm itió al Carlista un increm ento tan porten to- 
«0 que fué necesario el conven io  d e  Vergara y  la 
marcha de todo el e jército  de l Norte para desalojarlo 
d e  aquellos lugares y  su persecución  inmediata para 
hacerle en  Cataluña trasponerla  cord illera  pirenàica.

En Navarra y  las Provincias V ascongadas la guer
ra tenia otro carácter, porque habiendo surgido alli 
poderoso desde el princip io el partido carlista y  c o n -  
seguido una organización regular, las batallas tenian 
un ob je to  mas general que en los otros d os teatros 
de  la lucha y  se habia circunscrito en líneas qu e  no 
im punem ente podian  traspasarse. Por eso las opera
ciones llevaban una marcha mas regular y  m etódica 
y  se  conocían  elem entos militares qu e  ofreciendo una 
consideración  m a y o r , producian un m ùtuo respeto 
entre las partes beligerantes. Tam bién estaba encas
tillada la sublevación  en las montanas, y  las pocas 
com unicaciones entonces existentes estaban inter
ceptadas en los ásperos desfiladeros qu e  recorren . 
L os valles anchurosos qu e  se abren al E bro estaban, 
si bien am enazados d e  con tin u o , garantidos de una 
invasión carlista p o r  las fortificaciones d e  los  pueblos 
y  sobre todo p or  la caballería del e jército  d e  la re i
na; pero  no p or  eso  se dejaba d e  apelar á esp ed icio - 
nes aventuradas y  lejanas con  lo  que se distraía la 
atención y  reposaba el pais de las injurias casi con s
tantes de la guerra . Esta, á pesar de  la desigual 
apariencia que presentaba circunscrita á un territo-



rio tan p o c o  estenso, era tenaz y  daba lugar á que 
se fom entasen las de Aragon y  Cataluña, qu e  sin e! 
con ven io  d e  Vergara, hubieran alcanzado p rop orc io 
nes mas peligrosas aun para el trono legítim o y  las 
instituciones liberales.

Nos hem os estendido m as de  lo  que quisiéram os 
en reseñar las con d icion es d e  una lucha tan lastim o
sa solo p or  no aparecer olv idados d e  un dato tan  ̂im
portante en  la historia española, y  para cu ya  emisión 
teníamos tanto adelantado con  la descripción  m inu
ciosa d e  su teatro presentada en su  lugar. Este dato 
no es instructivo, p o r  ser superior á nuestras fuer
zas y  p orqu e  seria necesario llenar m uchos v o lú m e
nes para dedu cir d e  él la enseñanza dirigida á im pe
dir la reprodu cción  d e  una guerra civ il cu yas causas 
pueden  ser tan diferentes, y  sus m edios, d e  con s i
guiente, tan d iversos y  cu y a  acción  puede ejercerse 
en varios sentidos, im posible d e  circunscribir á pre
ceptos; p e ro , á pesar d e  to d o , lo hem os planteado 
com o problem a que otro pudiera resolver co n  acier
to. A bandonam os, pu es e l cam po d e  estas observa
ciones para proseguir en. las físicas de la Vertiente 
Septentrional, de la que una gran  parte, acaso la mas 
bella, com p on e  también uno de los territorios, teaír»^ 
de la últim a guerra c iv il.

------r “ S2r~i *-—



CAPITALO lir .

VERTIENTE SEPTENTRIONAL.

Forman esta vertiente las faldas septentrionales 
de la cordillera pirenàica en la parte que se alza so
bre  el Océano Cantábrico.

Figura una gran faja ó  cinta cu ya  anchura m e
dia de N. á S. es d e  6 0  k i i ,  entre el m ar y  la cu m 
bre  del P irineo, y  cuya  longitud d e  E . á 0 .  m ide 6 5 0  
entre el p ico  d e  Gorriti y  los A lduides y  la costa d e  
Galicia dei cabo  d e  Ortegal al d e  F inisterre.

«L a parte septentrional, d ice  Estrabon, es  fria en 
»estrem o; presenta un terreno áspero y  no tiene por 
»otra  parte com u nicación  con  los dem as paises; v ie - 
» n e  á ser p o r  lo  m ism o el territorio d e  la Iberia m e- 
»n o s  favorecido p o r  la naturaleza.» Y efectivamente-,, 
tales son las co n d ic io n e s  d e  aquella región ; p ero  «



fuera posib le  que hoy  la visitara e l geógrafo griego 
¡cuán adm irado no quedaria en la contem plación  de 
sus lindas poblaciones, sus p intorescos valles cub ier
tos de caseríos y  d e  cultivos y  sus rías surcadas por 
num erosas naves, procedentes de un m undo para él 
d escon ocidol

La proxim idad de la cresta de  la cordillera al 
m ar, asi com o la grande elevación  d e  a q u e lla , hace 
que toda la Vertiente Septentrional esté cortada de 
asperísim os m ontes tajados en su m ayor parte sobre 
las aguas. Estos ramales se desprenden en general 
del P irineo perpendicularm ente; pero  algunos se li
gan á otras montañas cuya  form acion  marina ha sido 
naturalmente en sentido paralelo al d e  la gran cord i
llera, co m o  dijim os al describ ir ésta en un prin cip io , 
form ando entre todos un laberinto confusísinro aun 
cuando p o r  lo regular d e  form as redondeadas, es
cepto  en los flancos d on d e  se  descubre la estructura 
granítica d e  aquel m urallon, inm enso d ique opuesto 
por la naturaleza al em puje d e  la gran masa d e  las 
aguas del O ccéano. Bajan p or  lo  m ism o á éste p reci
pitadam ente las qu e  se desprenden  del cielo p o r  las 
quiebras d e  la cord ille ra ; unas directam ente y  las 
mas dando mil vueltas p or  entre las tortuosas calles 
que dejan  entre sí las montañas y  p icos en  aquel 
desórden  que acabam os d e  apuntar.

Por eso  los rios son p o c o  considerables, pues ni 
la estension d e  su curso en cerrado en  distancias tan 
cortas com o las que hem os seflalado de anchura á la



Vertiente: ni el caudal consiguiente á esta condicion  
y  á la naturaleza d e  las montanas, pueden  nunca 
dar im portancia á los que en otros paises no ten 
drian otro  nom bre que el d e  riachuelos insignifican- 
le s .  Solo las grandes mareas d e l O céano pueden  ha
cer sean capaces d e  navegación en la última parte 
d e  su  curso, p or  lo  qu e  en ella reciben  el nom bre alli 
significativo d e  rias. En ellas pu ede decirse que es
tán ios puertos d e  aquella costa siem pre bravia y  
conm ovida por violentas tem pestades que cada dia la 
hacen mas abrupta. Hállanse, sin em bargo, algunos, 
no m uchos, qu e  ia naturaleza ha abierto entre las ro
cas en sus conm ocion es y  otros qu e  e l arte ha p ro 
porcionado al com ercio  don de ia poblacion  y  facili
dad  de com unicaciones ha llam ado los intereses del 
Nuevo Mundo y  la vecina Inglaterra.

Toda la Vertiente Septentrional disfruta d e  un 
clim a benigno si bien  el mas h úm edo d e  la Penínsu
la. A  esta cualidad debe  sin duda la vegetación  p ro 
pia y  especial que posee, diferente ba jo todos aspec
tos d e  la africana con  que se adornan la m ayor parte 
de las dem as provincias. Bosques inm ensos de  hayas, 
p inos, robles y  castaños cubren  la superficie áspera 
de las montañas en  las zonas á que no p u ed e  llegar 
el cu ltivo , y  en  los valles y  la costa las produ ccion es 
consisten en algún trigo, no el suficiente para el con 
sum o d e  la p o b la c io n ; el in a iz , alim ento general de 
los montañeses, y  los granos y  verduras necesarios 
á la existencia del ganado vacuno utihzado para ei
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laboreo d e  las tierras (1 ). P ero si éstas p or  su  poca 
profundidad  sobre la masa granítica de los Pirineos 
Oceánicos son  p oco  productivas, haciendo im posible 
el m antenim iento d e  ejércitos num erosos sin e l auxi
lio d e  la navegación , e l d esn ivel d e  las aguas en  su 
caida o frece  un m edio eficacísim o para la industria, 
que p or  otra  parte alimenta e l sen o m ism o de  los 
m ontes en  que se encierran  el cob re , el h ierro  y  
otros m etales ú tiles, asi co m o  el carbón  d e  piedra 
que h oy  se  está esp lotando.

Asientan en la Vertiente Septentrional en parte ó 
en su totalidad las provincias d e  Navarra, G uipúz
coa, A lava, V izcaya, Santander, L eón , O vied o, Lugo 
y  la Coruña; todas m arítim as, escepto*N avarra,  Ala
va y  León qu e tienen algunas pocas im portantes por
ciones, especialm ente León  q u e  solo un trozo  qu e  ni 
aun debia m encionarse.

Lo e lev ad o  y  asperísim o d e  la cordillera y  lo  es
cabroso , d e  consiguiente, d e  una región q u e  cerca 
aun d e  las cum bres en qu e tiene su origen  sum erge 
en e l mar sus montañas cortadas sobre él co m o  á p ico ; 
lo inhospitalario d e  una costa no abierta á las em 
barcaciones mas que en algunas calas en qu e hallan 
su salida los rios de la m ontaña; la posicion  geográfi-

(I) Antiguamente era numeroso también el caballar en As
turias y Galicia, y de tan buena calidad para la guerra, que los 
romanos daban el nombre de asturcon á todos sus caballos de 
mucho precio: hoy puede decirse que no existe la raza; y la ra
quítica que aun se utiliza en aquel as montañas, no puede ser
vir para las necesidades del ejército.



ca de unas tierras apartadas d e  las centrales y  litoral 
del M editerráneo m as en contacto con  la sociedad a n 
tigua; lo húm edo del clim a y  la pobreza  característica 
del pais, han m antenido la Vertiente Septentrional 
en  un aislamiento ventajosísim o para su independen
cia y  útil para e l sostenim iento d e  los usos y  c o s 
tum bres d e  sus habitantes. Estos, á su vez , por las 
mismas causas han tenido qu e  ser necesariam ente 
sobrios y  m origerados en su  existencia sem isalvage 
aun, cuando ya  la civilización  princip iaba á corrom 
per la sencillez de  la  gente ib e ra , y  qu e  en durecer' 
sus cuerpos y  tem plar fuertem ente su alma con  los 
constantes peligros d e  un m ar proce loso , las fatigas 
d e  un trabajo ím p rob o  luchando siem pre con  la este
rilidad d e  las rocas natales y  la vigilancia continua 
para la guarda d e  sus cortos bienes y  el d e  su li
bertad.

V  asi com o las causas son constantes, com o no 
pu eden  menos d e  ser lo , aun contan do con  las m odi* 
ficaciones naturales á d iferentes estados d e  cultura ̂  
asi ha deb id o  ser y  ha sido e l e fe cto . L os rom anos se 
aterraban al aspecto d e  aquellos bárbaros saliendo de  
sus riscos y  breñas para rechazar su conquista , p o s 
terior en  dos sig los á la entrada d e  los E scipiones en 
España, y  A gripa, el general que la rem atara, n ece
sitó restablecer co n  toda severidad la disciplina r o 
m ana y  esm erarse en  desacobardar al soldado para 
qu e las legiones dom inadoras del m u n do vieran ex~ 
halar e l últim o aliento á los irreconciliab les en e-



inigos d e  R om a dando al v ien to  en  la cru z e l g ri
to terrible d e  la batalla. L os árabes á su  vez que 
nunca pudieron  dom inar en  la  Vertiente Septentrio
nal y  q u e , puede decirse , desconocian  á los  cánta
bros en cu y o  territorio no habian penetrado nunca , 
d irigieron naturalm ente sus m iras hácia la parte á 
que se habian acogido los fugitivos d e  G uadalete , y 
aun cuando alli peleaban con  varias alternativas, 
decían p or  e l órgano del h istoriador d e  El-M ondhir- 
«E s e l p u eb lo  de  Galicia el mas montaráz y  aguerri
do  d e  la cristian d ad .»  AUi se acogía ésta en  sus re* 
veses, y  desde aquellos m ontes descendía  d e  nuevo 
resp landeciente la cru z de P elayo para recorrer v ic 
toriosa d e  n uevo  la Península, hasta on dear en  las 
forres de  la Alham bra, y  siem pre despues ha segui
do  el p u eb lo  de  la Vertiente Septentrional gozando 
de la fama de incansable p o r  su  independencia .

La poblacion  es num erosa y  en una p roporcion  
que desacreditaría á las provincias de las faldas m e
ridionales, si no se  viera su  causa en la naturaleza 
misma de l pais, la estension d e  las costas y  los pri
v ilegios d e  que gozan ó  han gozado algunas d e  las 
septentrionales.

La Vertiente Septentrional tiene una im portancia 
m uy grande en la defensa general d e l pais. La acción  
que pu ed e  emanar de ella se deja  sentir d esd e  los pri
m eros m om entos, pues que ocu pa  una parte d e  la 
frontera y  precisam ente la m as débil de toda ella . Sin 
plazas q u e  la cubran , la resistencia tiene qu e  hacer



se en  cam po abierto y  en las d iferentes líneas qu e  
paralelam ente al Bidasoa van constituyendo el territo
rio  que cruza la com unicación  general d e  Francia con  
la capital de España y  las que se relacionan con  
ella en su trayecto , cam inos qu e  ha d e  ir ocu pan d o 
sim ultáneam ente e l invasor para tener despejados 
los flancos. Si la acción  d e  la Vertiente Septentrio
nal es directa hasta la cuenca del E b ro ; una vez 
vencida la cordillera pirenàica p or  el e n e m ig o , em 
pieza otra acción  sino inm ediata, pu es que se opera 
en otra zona, si eficaz p or  cuanto la vecin dad  á ella 
y  lo  inespugnable de  los puntos d e  d on d e  pu ede 
ejercerse la hacen siem pre tem ible. Esa línea de 
m ontes sobre el flanco derech o  del invasor qu e  p e 
netra por Miranda y  B ú rg o s , serán siem pre un re 
fugio para los e jércitos nacionales que vayan perd ien 
d o  terreno y  qu e  alli pu eden  reorgan izarse, y  d es
de  ellos am enazar las com unicaciones del enem igo 
y  ba jar á cortarlas en todas ocasiones.

Mas tarde llevada á ca b o  la invasión á las p rovin 
cias centrales tiene que ram ificarse para abrazar la 
Península toda y  entonces vu e lve  la Vertiente Sep
tentrional á ser teatro de la lucha ; p e ro  en región  
d iferente, pues se traslada á Asturias y  Galicia. Los 
valles no se presentan ya  paralelos á la frontera 
mas que en espacios lim itados d on d e  ias líneas de  
m ontes paralelas á la cordillera van á ser rotas por 
los r io s ; pero  ¡cuántos obstácu los en  esta m ism a, 
cuántos en el constante desfiladero qu e  los  rios re 



corren  escepto  en la vecindad d e  O viedo, y  cuantos 
p or  la falta d e  cam inos y  lo d ifícil del tránsito de  los 
p ocos  existentes cubiertos d e  n ieve la m ayor parte 
del año!

E jem plos mil podríam os ad u cir  que dem ostrarían 
la verdad d e  estas observaciones p ero  no querem os 
anticiparnos á  la reseOa física qu e  es la razón de 
aquellos y  la base d e  que d eb e  partirse para esp licar 
las acontecim ientos militares co m o  lo  hem os h ech o  
hasta aquí.

PIRINEOS GCBAÎ ICOS.

Al describ ir en el capítulo II la cordillera p ire
naica, señalam os su división en Pirineos ístm icos ó  
continentales y  Pirineos oceán icos ó  españoles y  d e 
jam os el estud io  d e  estos ú ltim os para éste lugar 
com o p rop io  su yo.

Que los Pirineos oceán icos son  una continuación  
d e  los ístm icos, se ve claram ente observando su  d i
rección  constante d e  E . á 0 . ;  su  constitución grani • 
tica y  órden  d e  los ramales que d e  ellos se d esp ren 
den y  contrafuertes que les están adosados paralela
m ente; su clim a y  p rod u ccion es , iguales en las d o s  
regiones francesa y  española d e  la Vertiente S ep ten 
trional.



Manifestamos también en el citado capítulo la 
subdivisión d e  los  Pirineos oceán icos en Pirineos can 
tábricos, astúricos y  galáicos según su situación re s 
pecto  á las provincias que ocu p a n , y  dim os noticia 
de  su estension y  esparcim iento al term inar en Ga
licia. Vamos, pu es, ahora á dar una idea mas deta
llada de ellos, haciend o con ocer  su  configuración  g e 
neral, su naturaleza y  m edios qu e  ofrecen  para la 
com unicación  d e  la Vertiente Septentrional con  las 
Oriental y  O ccidental con  que confina.

Los Pirineos oceánicos form an un  cuerpo de  co r 
dillera con los ístm icos, y  se estienden  desde el p ico  
d e  Gorriti, d on d e  se ha con v en id o  en  qu e cesan é s 
tos, hasta el d e  Miravalles, d on d e  se esparcen en  di
ferentes ram ificaciones q u e  cubren  la costa d e  Gali- 
(*ia y  separan los  varios rios qu e  desem bocan  p o r  ella 
en el mar. Al princip io se hallan, según ya  hem os d i
ch o , deprim idos respecto á los P irineos ístm icos y  fo r 
m ando un escalón rápido hácia el O céano desde ias 
mesetas que constituyen  la cuen ca  del Zadorra y  
próxim as al E . y  0 .  d e  ella; p ero  desde el punto de 
arranque del sistem a ibérico , vuelven  d e  nuevo á e le 
varse y  á constituir un lom o abru pto hácia sus dos 
vertientes con  p icos  de rocas en cu y a s  cimas se m an
tienen las n ieves perpètuam ente ó  la m ayor parte 
del año, com o qu e son los mas elevados de la Penín
sula esceptuando los de  la cord illera  Peni-hética y  
los altos P irineos. D esde Miravalles vuelven  á d e p r i
m irse sensiblem ente ios o ceán icos , especialm ente



desde las fuentes del Navia; don d e  forma la cresta 
un recod o  hácia el S. 0 .  d irigiéndose despues al N. 
hasta la proxim idad del cantábrico para form ar la cos
ta N. 0 .  d e  la Península,

O frecen , p u es , un espectácu lo  sem ejante al que 
los contin en ta les , presentando en  su parte central 
los p icos mas altos y  las masas mas ásp eras; y  su 
perfil tendria un diseño parecido si en  el estrem o 
oriental d e  aquellos no se alzara la montaña d e  A lvera 
á interrum pir el descenso general hácia el M editerrá
n eo. P ero asi com o los continentales, si esparcen ram a
les perpendiculares á la co rd ille ra , también se  ligan 
algunos d e  ellos á otras cadenas de  m ontes m u y  im 
portantes p o r  su altura y  estension , que hacen apa
recer á la principal com o e l últim o d e  los escalones 
que desde e l Océano hay qu e salvar para observar 
las m esetas centrales. Asi vem os una d e  estas líneas 
d e  m ontes form ar la costa por partes interrum pidas 
en las rías cu y o  paso ha sido abierto en  la costa 
com o en las dem as cadenas paralelas, por la v iolen 
cia de las aguas ó  p or  los grandes trastornos físicos 
d e  que tan frecuentem ente se  hallan vestigios en  la 
Vertiente Septentrional.

Otras cordilleras existen con  sus cim as interpues
tas á las del Pirineo y  las d e  la co sta , y  rivalizando 
en  altura con  a q u e l, cuya  misma d irección  siguen 
también en cerrando valles p in torescos resguardados 
del m a r , y  algunas v eces  grandes depósitos q u e  ó  
constituyen  lagos* com o se ven  algunos y  m u y ele



v a d os , ó  por grandes sum ideros dejan escapar las 
aguas á los r io s , despeñándose en  ellos p or  vistosas 
cascadas ó  condu ctos subterráneos.

Sin em b argo , hay estribos perpendicu lares im 
portantes en  tal grado qu e han d iv id ido la Vertiente 
Septentrional en zonas que desde los  tiem pos mas 
rem otos se d iferencian por origen  y  usos de  sus p o 
b ladores, d iv ision  ocasionada indudablem ente p o r  
la naturaleza orográfica  qu e  la constituye. Entre esos 
estribos podríam os citar los m ontes q u e  señalan los 
h’mites entre N avarra , G uipúzcoa y  V izcaya , com o 
despues los qu e  dentro d e  Asturias d iv iden  las d e  
Santillana d e  las d e  O v ied o , y  en Galicia las p rov in 
cias de  Lugo y  la Coruña; p ero  observan do la V er
tiente Septentrional bajo un pu nto d e  vista mas es
ten so , encontram os en los m ontes d e  la O rdunte un  
valladar entre V izcaya y  Santander, pu eblos qu e, 
aunque en  la antigüedad aparecieran con  el carácter 
general de cá n ta b ros , h oy  se señalan con  d iferen 
cias notabilísim as en sus u s o s , habla y  le y e s ; en  las 
Peñas de E u rop a , otro  aun mas notable entre S an 
tander y  A stu rias, y ,  caso estra ñ o, poblados los lí
mites con  los habitantes de  otra p ro v in c ia , la de  
J ^ o n , trasplantados al valle d e l Deva (antes D iva), 
por  los prim eros cristianos asturianos que osaron 
trasponer los P irineos al com enzar la restauración ; 
y ,  p or  f in , en  Miravalles al esparcirse la cordillera 
vem os dirigirse al N. sierras, ó  co rd a les , com o la«: 
d e  V a lled or , F on faraon , de Bobia y  otras , aun la



misma cresta del P ir in e o , que form an un lím ite n a
tural entre Asturias y  Galicia.

D iv isión , si bien no tan m arcada, bastante pa 
tente ta m b ién , tiene lugar en  las faldas m eridiona
les de  los Pirineos O ceánicos, separando la cord ille 
ra ibérica y  la divisoria entre Duero y  M iñ o , reg io 
nes qu e  p or  efecto de  las invasiones cé lt ica s , godas 
y  alárabes, han adqu irido, según verem os d espu es , 
una esp ecie  de  nacionalidad diferente revelada con  
frecuencia en nuestra historia,

A  pesar d e  lo escabrosos qu e  aparecen los Piri* 
neos O ceá n icos , ofrecen una pa rticu la rid ad , y  es la 
de  que las cim as suelen ser redondeadas y  cubiertas 
de  v erd u ra , corrien do los rios p or  barrancos p r o 
fundísim os d e  faldas resquebrajadas y  rotas, don de 
se muestra la estructura d e  los m ontes com o en  co n 
traposición con  la suavidad d e  aquellas. Esto al p o 
ner d e  manifiesto la form acion marina de la cord ille 
ra , dem ostrada también por varios otros s ign os que 
hasta señalan las épocas de los levantam ientos d é lo s  
m ontes ó  d e  la retirada d e  las aguas, o frece  al e s 
pectador la idea d e  aquellos trastornos que acabam os 
d e  apuntar.

Los p icos  y  sierras mas e levada sson :

T orre de  C erredo. . . . 2 ,6 7 8  m etros,
Peña-Prieta.............................2 ,5 2 9
Peña-Ubiña.......................... 9 ,3 0 0

Sierra de U edondo. . . 2 ,1 4 0



Peíia-Sagra........................... 2 ,0 1 1  m etros.
P eña-Labra.......................... 2 ,0 0 2
P ico  d e  Guiña..................... 1 ,9 97
H uevo d e  Faro................. 1 ,9 5 8
Pico d e  Miravalles. . . . 1 ,9 3 9
P eña-R ubia ......................... 1 ,9 3 0
Peña d e  G orbea................. 1 ,5 3 7
P ico  d e  A itzgorri. . . . 1 ,5 3 5
Altos d e  Cuera................. 1 ,4 9 0
Irum ugarrieta..................... 1 ,4 7 1
Peña de  A m boto................ 1 ,3 6 0
Puertos d e  Sueve. . . . 1 ,2 3 0
M endaur............................... 1 ,1 3 2
M onte H ernio..................... 1 ,0 6 3
Monte Oiz............................ 1 ,0 4 0
P ico  d e  Cuadramon. . . 1 ,0 1 9
G araigocorta....................... 1 ,0 0 6
E reza..................................... 909
Sierra d e  Meira................. 9 0 8
Peña G ubia......................... 8 8 0
Cordal d e  Neda.................. 84 9
M onte A ya ........................... 83 5
Coba da  Serpe.................. 8 3 2
Jaitzquivel........................... 5 8 3
Castro M ayor...................... 5 5 6
Pico d e  Serantes. . . . 4 6 5

Otras varias alturas podríam os c ita r , qu e orden a
das con las anteriores de E . á 0 . ,  dem oslrarian al



gunas de las observaciones espuestas, pero no q u e 
rem os alargar una lista c u y o  interés no tiene co m 
paración co n  el qu e  ofrece  la d e  los puertos ó  pasos 
de  la cordillera que vam os á presentar á nuestros 
lectores.

Son varios com o no pu ede m enos d e  su ceder, 
siendo tan grande la estension d e  la cordillera y  
com o en los  Pirineos Continentales, y  p or  e fe cto  de 
su perfil ta m b ién , ofrecen  los O ceánicos m ayor nú 
m ero d e  pasos en  sus estrem os Oriental y  O cciden 
tal; esto e s ,  en los Cantábricos y  G aiá icos, qu e  en 
los A stúricos. Sin e m b a rg o , á diferencia d e  los  Altos 
P irin eos, los  Astúricos ofrecen  un puerto q u e  aun 
cuando e le v a d o , presenta paso cóm od o  para salvar
los com u nican do por él las capitales d e  León y  O vie
d o ,  opuestas en las dos vertientes Occidental y  Sep
tentrional confinantes.

Los pasos mas con ocid os  son :

I Camino dePam-
Puerto de Belate ( ) .............. J piona á Bayona

t por el Bazián.

Id. de Azpiroz 6 Lecumberri. De Pamplona 
Tolosa..............

Id. de Arlaban 6 de Satinas, /

De Vitoria á Bil 
bao..................Id. deUrquiola.

J )  Aun cu an d o situado en los P irin eos ContinenU

8fi8 mf'tros. 

567 

6.)8 

C17

e s .  lo  señalam os
a<}iii para dar com u n ica ción  i  la V ertien le  Septentrional espabola.



M .deZum elzu .........................Vitoria á Bil-
I bao.................................Metros.

Gradas de Altube. 

Peña de Orduña. 

Ijm  Tornos. . . .

De Vitoria á Or
duña y Bilbao. 599

De Pancorbo á 
Bilbao................. »

De Burgos á La- 
redoy Santoña. 796

..........ir ir “ ; 98*

...................... í'^nTa“ / .  847

P“«odeS¡errasA ,bas...J ,'í™ “ ^̂

(De her. de Sa-
E1 Ponton..................................... hagun á Cangas

I deOnis..............  i,24:i

Puerto de Tama 

Puerto de Pajares 

Id .de Balbaran.

De her. de León 
á lailesto. . . . 1,464

De León á Ovie
do.......................  1,36:}

De her. de León 
¿  Belmonte. . . l,19ü

De her. de As
id. de Leitariegos.....................\ torga á Cangas

de Tineo. . . . I,30()
De Madrid á Luid. de Píedrafita, go ylaCoruña. 1,!22

H emos espuesto en el capítulo 11 á qu é  com u n i- 
cacioQes daban paso los collados q u e  alli y  en la an 
terior relación hem os indicado entre las Provincias 
Vascongadas y  Santander y  la Vertiente Oriental, y  
asi p or  no repetir su enum eración com o porque han 
de aparecer sus nom bres y  su im portancia en el e s -



tudio d e  los valles á qu e  abren  paso, dedicarem os 
nuestras observaciones á los que les siguen en  e l 
sentido m ism o d e  la cord illera , esto e s ,  de E . á 0 .

D espues del Paso d e  R e in osa , h o y  d e  tanto in 
terés p or  el tránsito del ferro-carril d e  Valladolid á 
Alar y  Santander, hem os señalado e l d e  Sierras-A l
bas en la parte oriental d e  las Peñas d e  Europa y  en 
él el cam ino d e  Palencia á Potes. Tan d ifícil es su 
tránsito p or  su  elevación , n ieves que casi todo e l año 
lo  obstruyen  y bosques que cru za , qu e  no haríam os 
m ención  d e  él si no hubiera serv ido  para una opera 
cion  militar notabilísim a en 1 8 0 9 , y  pudiera d e  con 
siguiente acusársenos d e  o lv id o  de una circunstan
cia que diera lugar á q u e  se le  tuviese p or  im por
tante.

Al verificar Napoleon su m archa á M ad rid , d is
puso qu e  e l mariscal Soult desde Burgos pasara á 
contribuir con  V ictor y  L efebre á  la derrota com ple
ta del general Blake. Aun llegó Soult á  recoger algún 
fruto de  la d e  Espinosa d e  los  M onteros, y  despues 
pasó á Santander con  o b je to  d e  seguir la invasión 
p or  el litoral del C antábrico; pero  n oticioso en Potes 
de  las posiciones del ejército inglés de  M oore en  A s- 
to rg a , retroced ió  á Carrion en la cuenca del r io  d e  su 
n o m b re , aíluente del P isu erga , para evitar prim ero 
el que aquel general cortase las com u nicacion es del 
em perador con  Francia, y  posteriorm ente para atraer
le  y  entretenerle mientras todo e l ejército francés in 
terceptara el caiaino d e  G alicia , por el que se  p resu -



mia buscase su retirada el inglés» com o al fin desen- 
gaQado lo  h izo. Esa m arch a, p u e s , d e  Potes á Car- 
r io n , se verificó  p or  el puerto de Sierras Albas, y  es 
inútil detenernos aqui sobre las dificultades que ten
dría que ven cer  sabiendo que en tonces no habia car
retera , y  las propiedades de aquel paso que los fran
ceses salvaron en el mes de  d iciem bre.

En cond icion es sem ejantes se hallan los puertos 
del Ponton y  d e  T a m a , mientras no se abran carre
teras, com o está p ro y e cta d o , al m enos p or  el p r im e
ro  , y  por lo  m ism o o frece  un interés tan grande el 
de  Pajares, p o r  d on d e  salva la cordillera el cam ino 
real de León  á O v ie d o , ó  lo  que es lo  m ism o, la c o 
m unicación d e  la córte  con  e l Cantábrico en G ijon .

Con d ecir  que Augusto fundó ia colonia Legio 
Séptima Gemina (h oy  L e ó n ), qu e  h izo habitar p or  do» 
legiones que pudieran vigilar á los r e d e n  vencidos 
asturos que en tonces poblaban las d o s  vertientes de 
la cord illera , está dem ostrada la im portancia que ya 
tendría la com unicación  que las lig a b a , y  d e  consi
guiente el p u nto por que esta salvaba las cum bres. 
Posteriorm ente, la invasión sarracena llevó el m ism o 
cam ino á G ijo n , é  inversam ente se em prendió ia 
restauración española pasando la capitalidad d e  los  
cristianos d e  O viedo á L e ó n , y  p or  f in , por el p u er
to  d e  Pajares han tenido lugar las varias irrupciones 
que ios franceses hicieron en Asturias durante la guer
ra de la Independencia , según la m archafeliz ó  adver
sa de los operaciones de sus ejércitos en el D uero»



H em os d icho qu e  despues d e ld e  Tam a es e l mas 
elevado el puerto d e  Pajares. No e s ,  p u e s , d e  e s -  
trañar qu e  aun salvándolo una carretera d e  prim er 
ó rd e n , se halle im practicable para los ejércitos en las 
épocas d e  nieves. E fectivam ente, tan espesa es la 
capa de  la que obstruye e l cam in o, que es necesa
rio practicar muchas veces un estrecho sen dero por 
donde puedan  pasar lasreciias que sirven al c o m e r 
cio entre las ^os vertientes Septentrional y  O cciden 
tal , y  aun ha habido ocasion d e  quedar cubiertas de 
n ieve las puertas del m onasterio que alli asentaba 
para albergue d e  los transeúntes.

Sigue el d e  Balbarán, antes delRabanál, p or  d on 
de los prim eros que llevaron el nom bre d e  asturos 
pasaron á las vertientes m eridionales de los P irineo?; 
em igración  que Florian d e  O cam po describe a s i : «Y 
»tom an d o sus alha jas, arm as, ganados, h ijos y  m u- 
»g e r e s , con  alguna cantidad d e  griegos ba ld íos que 
»se les llegaban , m ovieron  contra  las partes orienta- 
» les  d e  la tierra (G alicia), y  atravesados los m ontes 
»que se desgajan d e  la serran ía , donde son ahora 
» lo s  puertos d el Rabanál y  la cum bre d e  Sospacio, 
»cu yas lom eras y  cerros v ienen  á parar en  las aguas 
»d e l D uero, com enzaron á represar en la falda d e  esta 
»m on ta ñ a , recogiendo co m o  m ejor podian algunas 
»personas silvestres qu e  hallaban derram adas en  cu e- 
Mvas y  chozas por la tierra, con  las cuales fundaron 
»m oradas en  sitios que pudiesen  vivir. Pero mas 
»principalm ente hicieron una poblacion  que fué c a -



»beza  dellos y  d e  las otras que por tiem po se multi- 
»p licaron  entre la nación de  estos asíiros, ia cual 
»nom braron  A stirica , cu y o  v oca b lo  v in o  despues á 
»se  m udar algún p o c o ,  y  la llam aron A s tu r ic a ,y  
»ah ora  m uy mas corruptam ente le decim os Astorga, 
»según que tam bién corrom pieron  el apeUido d e  los 
»m esm os astiros , sus fu n d a d ores , y  de toda cuanta 
»gen te  dellos p roced ió , que p o co  despues les llam a- 
»ron  astures y  ahora los decim os astu rian os, puesto 
»qu e los asturianos d e  nuestro siglo no tienen tanta 
»tierra  com o poseyeron  los astures an tigu os.»

El de Leitariegos tendrá lu ego una carretera que 
facilitará su p a s o , haciéndolo entonces interesante 
m ilitarm ente, p u es com unicará las cuencas del Sil y  
del N arcea, tan im portante la prim era p or  su vecin 
dad á la d e  O rb igo , y  p or  interceptar los cam inos 
d e  Castilla á Galicia en los pu ertos d e  Manzanal y  
F u encebadon , según verem os m asadelante.

Esta última circunstancia hace tam bién m u y  im 
portante al puerto d e  P iedrafita , que da paso á L ugo 
en  ia cuenca del M in o , despues d e  haber atravesado 
una corta p orcion  d e  la Vertiente Septentrional, d on 
d e  form a la cord illera  un notable re co d o  desde el 
p ic o  d e  Miravalles para dirig irse al N. abrazando las 
fuentes del Navia y  del E o hasta 21 kil. del m ar. El 
pu erto  de Piedrafita ha sido siem pre el punto de 
unión de Castilla con  G alicia , y  p or  él se han m an
tenido las relaciones, asi com erciales y  políticas com o 
militares d e  am bas provincias desde e l tiem po de

TOMO I.



los rom an os, q u e  hicieron  pasar p or  él una d e  sus 
vias á la Coruíia y  su p u e rto ; y  los ejércitos qu e  du 
rante la guerra de  la independencia  se organizaron 
en e l pais g a lleg o , ocu p a d o  m uy p o co  tiem po p or  
los franceses á causa d e  la constante am enaza d e  los 
ingleses p or  el D u e ro , tenian su salida p or  Piedra- 
fita com o su  com unicación  con  Portugal p o r  T u y  y  
con  Asturias y  Santander p or  las Grandas d e  Salim e.

Las Grandas d e  Salime se  encuentran efectiva 
mente en  el cam ino d e  L u go á Santander p o r  Oviedo 
y  Cangas d e  Onis ó  p or  O v ie d o , Gijon y  R iva d ese - 
11a; pero  la cresta del Pirineo se salva en  Fontaneira 
despues d e  recorrer una parte d e  ella entre L u go y  
Fonsagrada.

Varios otros pasos se encuentran en  la ú lti
ma parte d e  la cord illera ; todos m uy fáciles p or  ha
llarse y a  deprim ida y  cu b rien d o  inm ediatam ente la 
costa. En com unicación  Lugo con  las principales po 
blaciones y  puertos del litoral p or  carreteras la m a
y or  parte construidas m u y  recien tem ente , vese á 
éstas salvar los m ontes p or  los mas cóm od os puertos 
flanqueables casi siem pre p o r  la circunstancia d e  su 
poca  altitud que acabam os d e  indicar. La de  L ugo 
á M ondbñedo lo  h ace p o r  un portillo sum am ente 
ba jo  al O . del Cordal d e  N eda ; la de  L u go á  el 
Ferrol p o r  cerca  de  Cahreiros y  Ía d e  L u go á Co- 
ruRa p o r  la venta d e  Porto-beU o cerca  d e  Guiterfe 
form ando un escalón hácia e l m ar desde los eriales que 
cubren  un punto qu e  sin du da ha recib id o  su  nom 



bre  p or  la bellísim a perspectiva  qu e  d esde él se d is
fruta ios dias en  qu e la niebla n o  im pide la vista de  
la Coruña y  sus inm ediaciones. P or  fin , en el im por
tantísimo cam ino d e  Tuy á la Coruña , que con du ce  
d e  Portugal á esta última capital, pasan do por San
tiago, punto e l mas estratégico p or  su  posicion  res
p ecto  á Lugo y  Orense en el Miño y  en  las d ireccio 
nes de  Castilla y  el reino lusitano, se  salva la d iv iso 
ria sobre .e l Carral, sin obstácu los qu e  superar y  m u y  
cerca  ya  d e  Betanzos y  d e  la C ornña.

Fatigaríam os á nuestros lectores si fuéram os á 
dar aun cu an do n o  fuera mas qu e una relación  de  
los cuerpos d e  tropas que han cru zad o estos ú ltim os 
pasos d e  cordillera en  G alicia , num erosos en razón 
d e  la im portancia incontestable del arsenal de l Fer
rol y  d e l puerto y  plaza de  la Coruña. Pasarem os, 
pues, adelante, dejando para otro  lugar la descrip 
c ión  de  la retirada d e  M oore p o r  Guiteriz y  su  em 
barque en  la cap ita l, asi com o la m archa d e  Soult 
en  su seguim iento, y  la sucesiva á  Portugal, p o r  el 
últim o de los  pu ertos m encionados en bu sca  de  in
gleses tan difíciles d e  ven cer  com o los qu e  acababan 
d e  escapársele de  entre las m anos.

VALLES FRANCESES DE LOS PIRIXEOS OCCmENTAlES.

L os m ontes d e  Bareges, en qu e  se encuentran las 
montañas y  p icos  mas p in torescos d e  la vertiente sep



tentrional de los Pirineos, e o  Francia, separan desde 
su arranque de  la cordillera la cuenca del Garona d e  
ia de l A d o u r , elevados en un princip io y  deprim í* 
dos al acercarse al O céano. Su d irección  general es 
al NO. y  form an, de consigu iente, con  la cresta d é lo s  
Pirineos Occidentales un ángulo en que se encierran 
las cuencas del A dou r y  d e  la N iv e , su  principal 
afluen te , y  la de la N ivelle, prim era línea militar, 
aunque nada im portante, del im perio francés.

La Vallée encierra la  d escripción  d e  esta en m uy 
pocas palabras. «L a  N ivelle, d ice , es un torrente que 
«descien d e del collado d e  M aya; entra en  Francia 
»agua arriba d e  A inhoué, pasa próxim o al cam p o de 
»S abre, cé lebre  en  1793  y  1 8 1 3 , y  con clu ye  en  Saint 
>Jean*de-Luz, pequeño p u erto , am enazado incesan - 
»tem ente p or  las borrascas y  nada abrigado: su bahía 
»está  defendida por el fuerte d e  Socoa .»

Nace la Nivelle efectivam ente en  E sp añ a , y  sus 
pt’im eras aguas descien den  del ramal que despren 
d ién d ose , cerca del collado d e  Izpegui, del estribo 
p iren áico  septentrional qu e  form a la vertiente oriental 
de los A lduides, se d irige al 0 .  p or  los m ontes de 
Meaka y  G orom endi, vuelve  al S. p or  el collad o de 
Maya ó  d e  Otsondo hasta la m ontaña d e  Atchiola , 
torna al 0 .  haciendo inflexiones p or  las Palom eras de 
Echalar hasta el m onte La R h u n e , don de h ace una 
notable al S. por el de  Commissari ó  Zagárraga, y  va 
á term inar al NO. en el O céano por la Cruz d e s  B ou
quets. De este ramal d iv isorio  entre la Nivelle y  el



Bídasoa, cu ya  cresta marca en  su ültima parte la 
frontera desde A tch iola al estrem o m eridional d e  Coni- 
missari en Chapitaleco-arria, ram al áspero en su ori
gen y  suave en su  term inación, si b ien  interrum pido 
p or  alturas considerables que representaron un papel 
im portantísim o en  la guerra d e  la R epública , pues que 
en  general form an una línea defensiva en el sentido 
de  la frontera, se desprenden  varios arroyos tributa
rios de  la N ivelle .— Despues d e l curso d e  este r io , 
por  cuya  orilla está abierta la carretera de  Bayona 
por  el valle de l Baztan separado d e  aquel p or  la m on 
taña de  M aya, y  cu y o  térm ino en  territorio español 
está en el Puente d e  Dancharinea ju n to  á U r - 
dax (692 h ab .), el mas im portante es el d e  U rrugne 
cuya  d irección  sigue también despues d e  salvar )a 
divisoria del B idasoaen  la Cruz des Bouquets, la car
retera general d e  Irun  á Bayona, Burdeos y  París. El 
Urrugne corre  p o r  un vallecillo ligeram ente acciden<- 
tado hasta S ibou re, arrabal de  San Juan d e  L uz, y  en  
la guerra que acabam os d e  citar sustentaba en  las 
em inencias mas notables de la cuen ca  fuertes artilla
dos que im pedian el tránsito arm ado d e l cam ino.

Cerca del co llad o  de M aya, en Jaisalegui, arranca 
otro ramal; p o r  m ejor d ecir , continúa el estribo sep 
tentrional qu e  m encionam os, el cual prim ero a lN . p o r  
Gorospile y  p o r  el castillo arruinado de M ondaren, y  
despues al N. O . por Suraide hasta Biarritz, delinea la 
separación d e  aguas de la N ivelle d e  la N ive, en cer 
rando, sin em bargo , entre las em inencias cultivada*



y  pintorescas que dan carácter á aquella últim a par
te', varios vallecillos independientes qu e  Devan sus 
aguas directam ente al mar en  una costa tajada é  in 
hospitalaria don d e  los em bates del O céano son  tan 
rudos que se ha considerado casi im posible e l m ante
n im iento de  las grandes obras hidráulicas ideadas p o r  
Luis X IV  y  ejecutadas p o r  Napoleon en  San Juan 
de L uz.

La cu en ca  del A dour está form ada p or  e l ramal 
d iv isorio  d e  la Nivelle q u e  acabam os d e  d escrib ir; la 
cordillera pirenàica entre los  A lduides y  el M onte 
P erdido, y  los m ontes d e  Bareges desde su  arranque 
hasta su  desaparición  en  las landas que se en cu en 
tran en  el cam ino d e  Bayona á Burdeos. Esta circuns
tancia hace qu e  las regiones superior é  in ferior del 
valle de l A dou r sean estériles y  salvages; la prim era 
por la aspereza d e  sus elevadísim os m ontes cub iertos 
d e  bosqu es y  d e  n ieve , y  la segunda p or  sus tristes 
llanuras sin  fertilidad alguna y  cuya  arenisca superfi
cie n o  o frece  otra vegetación  qu e los g igantescos p inos 
que m andara plantar e l prim er N apoleon , y  cuya 
cultura fom enta su sucesor d e  la misma estirpe im 
perial. S olo  la región  m edia ó  central, p u es qu e  la 
eu en ca  d e l A dou r representa una sem icircunferencia 
cu y o  diám etro fuesen los P irineos, se halla el pais 
r ico , pob lado  y  cortado p o r  valles fértiles y  d e  una 
belleza adm irable.

E l A dou r nace en  el m onte Tourm alet y  pasa p or  
Bagneres, célebre por]sus aguas m inerales, y  T arbes,



capital del departam ento d e  los A ltos P irineos. D es
pues cam bia su d irección  septentrional p or  la occid en 
tal que le con d u ce  á A ire, posicion  la mas im portante 
entre las dos regiones superior é  in ferior y  que dom i
na e l cam ino de  Pau á Burdeos. D esde A ire em pieza 
á atravesar las landas p or  Dax y  cam biando al S. lle
ga  á Bayona, plaza de prim er órd en , arsenal maríti
m o y  capital d e  la 20 .*  d ivision  militar del ejército  
francés, para 4  k il. mas abajo lanzarse al O céano tras 
un curso de  2 8 0 , d e  los que es navegable p o r  espacio 
d e  112  desde Saint-Sever.

Sus afluentes d e  la derecha sen m u y p o c o  im por
tantes; pero entre los de la izquierda lo  son : el G ave 
d e  Pau que descien de de  la cascada d e  Gavarnie y  
baña á Pau, capital del departam ento d e  los Bajos 
Pirineos, y  á O rthez, y  reun ido al Gave d ’O íéron que 
pasa p or  O léron, plaza cuya im portancia consiste en 
cubrir la entrada p or  Canfranc, rinde sus aguas al 
A dou r; la B idouze que pasa p o r  Saint-Palais; la Jo
yeuse que p o r  Hellette, punto culm inante del cam ino 
d e  San Juan de  Pie de  Puerto á Bayona; y  p or  fin , ia 
N ive, que naciend o en el m onte O tcu llo al N. E . d e  
R on cesva lles , pasa por aquella misma pob lacion , 
don de se le une e l arroyo que riega el valle d e  Val- 
Carlos y  el Bayunza qu e co rre  p or  los A lduides, ba
ja n d o  despues á unirse al A dou r en  la misma plaza 
d e  Bayona.

El A dour y  sus afluentes com pon en  la prim era 
gran línea militar d e  la Francia p o r  los Pirineos O cci



dentales, la que, aunque déb il, com o se m anifestó en 
la cam paña d e  1814 en que lord  W ellington  fué su
cesivam ente arrollando á Soult en todos los accid en 
tes defensivos hasta la cuenca del Garona d on d e  tam
bién lo  batió en la célebre batalla d e T o u lo u se ,n o  deja 
por  eso d e  ofrecer obstáculos poderosos entre los que 
el m ayor es la plaza d e  Bayona y  su form idable c iu - 
dadela en  la derecha del A dou r. A  nuestras plazas de 
Jaca, Pam plona y  San Sebastian los franceses han 
opuesto  el castillo d e  L ourdes en una elevada roca , y  
O léron y  Navarreins, malas p lazas, enfrente d e  la d e  
Jaca; San Juan d e  Pie d e  Puerto cubriendo la enirada 
por R oncesvalles, y  A ndaya, S ocoa  y  Bayona la car
retera genera!; pero  la principal defensa d é la  Francia 
p or  los P irineos Occidentales son las landas, qu e  obli
gan á tom ar la  cuen ca  del Garona com o línea d e  inva
sión , siendo m u y  dilatada y  flanqueable siem pre; por 
k) que Toulouse representa en  Francia el papel m ism o 
que Zaragoza en España.

CUENCA del BIDASOA.

La  cuen ca  del B idasoa, r io  qu e  ha representad© 
papel tan interesante en  nuestras diferencias con  la 
F rancia , debe  á la circunstancia d e  ser en gran p a r -  
i e  línea fronteriza , la im portancia que siem pre se 
Je ha con ced id o  y  la qu e  ahora la vam os á dar n o s -



Otros en esta descripción  de  la naturaleza d e  sus a c 
cidentes y  d e  sus condiciones militares. Las frecuen* 
tes luchas d e  que ha sido teatro y  las cuestiones de 
limites tan debatidas asi de  antiguo com o reciente
m en te, harán que nos detengam os algún tanto en 
consideraciones que creem os oportunas en  un tra
ba jo com o esta geografía , asi porque los lím ites es
tán sujetos á razón militar mas qu e á ninguna otra, 
esceptuando la d e  d ign idad  n acion a l, com o porqu e 
en la historia es  don de han de  encontrarse las que 
justifiquen estas mismas consideraciones q u e  vam os 
á aducir.

La cuen ca  d el Bidasoa está form ada p or  las fal
das m eridionales del ramal q u e  hem os descrito com o 
form ando la d e  la Nivelle p or  su orilla izquierda d es
d e  e l m onte Otsondo y  collado de  Maya ; p or  las o c 
cidentales del estribo p irenàico qu e  encierra  p o r  O. 
e l valle de  los A lduides y  se prolonga al N. á separar 
las aguas de la N ive d e  las d e  la N ivelle ; y  p o r  las 
septentrionales del P irineo desde los A lduides á G o r - 
r it i, y  las del estribo qu e  próxim am ente en la misma 
dirección  d e  E . á 0 .  qu e  aquel se d irige  de Corriti á 
la mentaña de  Jaitzquibel. Del estribo que form a 
p o r  0 .  los A ldu ides, y  d e  los im portantísim os co lla 
d os de Berderitz y  d e  Izpegui que en  él se hallan para 
com unicar aquel valle con  e l d e l Baztan, bañado p or  
el Bidasoa, bajan varios arroyuelos cuyas aguas unidas 
á la sd eM a ya  y  m ontes d e  A zp ilcu eta , van form ando 
y  engrosando el caudal d e  las del Bidasoa p o r  Errazu



(1 ,2 9 0  h a b .) ,  M aya, Arizcun  (1 ,47 1  h a b .) ,  E lv e - 
lea (38 9  h a b .), y  E lizondo (1 ,4 4 5  hab). Hasta A riz- 
cun la corrien te general d e  las aguas se d irige al S. O. 
para seguir despues al S . , rum bo que tam bién lleva 
desde su  origen  el afluente qu e  baja p or  M aya (54 2  
habitantes), y  Azpilcueta (549  h ab .) ; pero ce rca  de  
Lecároz (6 2 0  h a b . ) , p or  b a jo  d e  E lizon d o , vu e lve  á 
tomar e l de l S. 0 .  hasta Santestéban de Lerin (694  
h a b .) , recib ien d o p or  la d erech a  las aguas q u e  bajan 
d e  las faldas m eridionales d e  la montaña d e  A lch io - 
ia , y  p or  la izquierda las que del Pirineo p o r  Iruri- 
ta (1 ,0 5 2  h a b .), Aniz (176  h a b . ) , y  A lm andoz (40 2  
h a b .) , pob lacion  esta última situada al p ie  d e l pu erto  
d e  V elate, p o r  e l qu e  salva la cordillera la carretera 
de  Pam plona á B ayon a , qu e  tiene tam bién q u e  sal
var p o r  e l d e  Maya la divisoria entre el Bidasoa ,y la 
Nivelle.

El estribo qu e  se desprende d e l p ico  d e  G orriti, 
mas qu e un  ramal seguido p arece  una sucesión  de  
m ontes paralelos á la cord illera , ligados p o r  lom os 
e o  que se encuentran los collad os ó  pasos d e  los va
lles del Urumea y  del O yarzun á  la cuen ca  d e l Bida
soa. Asi vem os que mientras aquellos rios corren  
d e  E . á  0 . ,  los  principales afluentes de  la izquierda 
del Bidasoa desd e  Santestéban á  Vera van en  la opu es
ta , aunque a lgo inclinados en  general al N . , y  for
m ando valles d iv id idos d e  los  y a  m encionados por 
aquellos m ism os pasos d e l estribo. Uno d e  ios m on
tes á que aludim os es e l d e  G oizu eta , que form a con



la cordillera el valle de  Lerin en la cuenca del Bi
dasoa , y  separa p o r  la parte occidental los  d e l U m - 
m e a y  del O yarzun; p ero  los mas notables sin du da 
alguna son e l m onte A y a , entre el Bidasoa y  el Oyar
zun  , y  e l Jaitzquivel cuyas tajadas faldas form an lá 
costa e n tr e e ! ca b o  d e  H iguer y  la m agnifica ense
nada de  Pasages.

El B idasoa, p u e s , desde Santestéban v a a lN . O . 
p o r  estrechos desfiladeros abriéndose paso p or  entre 
aquella sucesión  d e  montañas qu e  parecen  querérselo 
im pedir, recib ien d o el tributo d e  los a rroyos qu e  
descienden  entre ellas p or  Zubieta (589  h a b .) , y  E !- 
goriaga (28 5  h a b .) , en  e l valle de  L e r in , y  p o r  el 
territorio d e  las C inco Villas, Aranaz (1 ,1 7 2  hab.)» 
Yanci (717  h a b .), Echalar (1 ,6 1 1  h a b . ) ,  Lesaca 
(2 ,3 0 3  h a b .), y  Vera (1 ,9 1 8  h a b . ) , y  ten iendo en 
sus orillas la nueva carretera qu e  d e  Pam plona y  
desde Alm andoz va p o r  O yeregui y  Santestéban al 
puente d e  Behobia.

El territorio de las C inco Villas confina ya  con  
G uipúzcoa, y  e l Bidasoa entra en esta p rovincia  p or  
entre el m on te A ya  y  el de  C om m issari, llave e l ú l
tim o con el d e  La Rhune d e  las operaciones que des
de  Bayona puedan dirig irse contra e l centro d el Bi
dasoa , y  aun con  ob jeto  de flanquear las posiciones 
defensivas d e  Irun y  Oyarzun p or  los puertos d e  
Biandiz y  Zubieta. Sigue luego lam iendo las faldas 
d e  aquellos m o n te s , form ando desde Chapitaleco-ar- 
ria la línea fronteriza , y  dejando á la derecha el p u e



blo francés d e  B iriatu, y  la m onlaña de Luis XIV, y  
á la izquierda la célebre d e  San Marcial y  la villa d e  
Irun (2 ,7 6 5  h a b .), que com unica con  Francia por la 
carretera general y  puente d e  B ehovia, al p ie de 
aquellas em inencias. Junto al puente se descu bre 
aun la isla d e  los F aisanes, declarada neutral en el 
últim o tratado de lím ites, mas que por ob je to  algu
no material p or  recu erdos caballerescos qu e  alli d e 
bieron tener lugar, y  por el d e  ias conferencias ha
bidas en  1659  entre don  Luis de Haro y  el cardenal 
Mazarino en que se con certó  la paz llamada del Piri
neo y  la boda  de  Luis XIV con  la infanta María T e
resa.

Varias otras islas nada im portantes y  cubiertas 
de m aizales, interrum pen despues el curso d e l Bi
dasoa hasta la derruida fortaleza de la muy noble, muy 
leal, muy valerosa y siempre muy fiel ciudad d e  F u en - 
terrabía, cu y os  títulos bastan p o r  sí solos para m a
nifestar los grandes serv icios que habrá prestado en 
nuestras luchas con  la F ran cia , plaza qu e  tiene en
frente la poblacion  de A n d a y e , que tam bién osterrta- 
ba un castillo derruido á su v ez  p or  nuestros c o m 
patriotas. De alli sigue el Bidasoa hasta el m a r, la
m iendo las faldas orientales del Jaitzquivel en  las que 
se d escu bre aun un p in toresco castillo constru id o  en 
los ú ltim os tiem pos de F elipe I I , y  cu y o  n om bre  d e  
H iguer manifiesta su vecin dad  al cabo qu e  lleva el 
m ism o título.

La línea del Bidasoa cu y o  curso es d e  5 0  k i l . , v



vadeable hasta V era , por su d irección  en la frontera 
ó  en sentido d e  ella ; por los accidentes que form an 
la cuenca en  general paralelamente situados á aque
lla misma y  á la gran cordillera pirenàica , y  p or  las 
com unicaciones á que sirve d e  p a s o , seria una línea 
importantísima militarmente co n s id e ra d a , si no tu
viese en el valle de los A lduides un padrastro q u e  
neutraliza com pletam ente todas aquellas escelentes 
condiciones.

E fectivam ente, la línea divisoria de aguas d e  la 
Nivelle y  del Bidasoa presenta p or  s í sola un obstá
cu lo  poderoso á los franceses, p or  cuanto estando en 
ella situadas tropas de nuestro pais, no solo pueden 
defenderla con  ventaja , especialm ente en los m ontes 
Commissari, La Rhune, de Echalar y  Atchiola, G oros- 
p il, Otsondo y  collado de  Maya, sino que se hallarian 
seguras de una retirada tranquila á la orilla de l rio 
en  e l territorio d e  las C inco V illas, Santestéban y  
Elizondo. Aun forzadas aqui. podian com unicar fá
cilm ente con  Guipúzcoa y  Navarra, y  sus im portan
tes capitales de  San Sebastian y  Pam plona, p or  los 
puertos de Biandiz y  Zubieta con  aquella p rovin cia , 
y  por los d e  G orriti, Dohamaria, y  sobre tod o . Vela- 
te con  la de  N avarra. Por la parte in ferior el Bida
soa, ademas d e  su ya caudaloso c a u ce , particular
mente en  la alta m a r , tiene para su defensa las posi
ciones de San Marcial y  Fuenterrabía, am bas acred i
tadas por repetidos y  señaladísim os com bates, y  á su 
retaguardia p or  los collados d e  Anderregui y  de



Gainchuzqueta en  los cam inos de O yarzun y  d e  San 
Sebastian entre los m ontes casi inaccesibles d e l Aya 
y  d el Jaitzquivel. Si antes, a d em a s, no ofrecía  mas 
entrada practicable p or  su cuenca que la de  Irun, 
h oy  e l cam ino del Baztan y  aun el n uevo  qu e  del 
puente d e  Behovia va  á  unírsele en  A lm andoz ofre
cen  un peligro  sum am ente g ra v e , pues q u e  evita 
el paso siem pre d ifícil d e  R oncesvalles y  otros des
filaderos qu e  señalam os en  la Vertiente Oriental para 
llegar á Pam plona, y  p o r  lo  m ism o dan al Bidasoa y  
al valle d e l Baztan un interés cada dia m a y or . P ero 
el fatal entrante d e  los A lduides flanqueando todo 
el Baztan desde la cresta del estribo qu e  sirve de 
frontera, d on d e  se hallan los collados d e  Izpegui y  
de Berderitz, pasos los mas cóm odos d e  un valle á 
otro , hacen  im posible la defensa d el d e  Baztan sin 
la posesion  segura ó  la dom inación  del d e  A lduides.

Por eso  hem os v isto en estos últim os tiem pos tan 
preocu pada la opin ion  pública en  la cuestión  d e  lí
mites recientem ente resuelta, y  d e  seguro se  hubie
ran con segu ido  cond icion es d e  mas interés material 
á n o  insistir tenaz y  patrióticam ente aquella en no 
ced er la cum bre d e  los  P irineos á  nuestros vecin os. 
Es verdad  que no significa nada la posesion  d e  la 
cresta cu an do no hay en  ella carretera qu e  facilite la 
invasión y  pu ede alcanzarse en cuatro m inutos de  
m archa; es  cierto  qu e  esa misma cresta es d e  aquel 
que en  los  prim eros m om entos se presenta mas fuer
te en la frontera, y  sob re  to d o , qu e  el verdadero  p e 



ligro está en  el estribo q u e  por lirquinza, Berderitz é 
Izpegui va al N. á  separar las cuencas del B idasoa, 
la Nivelle y  la N ive; pero  en  esta clase d e  cuestiones 
hay otras consideraciones á que atender y  fácilm ente 
se alarman la d ign idad  y  el patriotism o españoles.

T od o  tem or desaparecería si n o  se nos hubiese 
arrebatado e l valle de los A ldu id es, antes nuestro; 
pues que entonces p or  e l co n tra rio , dom inaríam os 
en la N ive co m o  aun desde Com m issari, La R h u ne, 
G orospil y  d esde el co llad o  d e  Maya am enazam os la 
p o co  im portante línea de  la N ivelle; pero , com o tod o  
el m undo sa b e , tarde se recobra  lo  que arrebata un 
fuerte p or  c la ro  qu e  esté e l d erech o  en favor del d é 
bil y  hay de  consigu iente qu e  renunciar á aquella^ 
importantísima ventaja.

Cual sea la fortaleza d e  la línea d el Bidasoa y  
cuanto perju dica  á su defénsa el valle d e  los A ldui
des , lo  dem uestran palm ariam ente las cam pañas d e  
1793  y  17 94 , y  por lo  m ism o vam os á reseñarlas li
geramente en corroboracion  de  nuestras- observa 
ciones.

El ejército  español cu y o  m ando se concedió- ai 
general d on  Ventura C aro, á qu ien , ayudaban con  
sus espadas y  consejo  su  sobrin o , el cé lebre  m ar
qués de-la  Rom ana, y  d on  José Urrutia, re cib ió  la 
misión d e  operar defensivam ente en los Pirineos Oc
cidentales, mientras otro  lo baria ofensivam ente en 
los orientales á las órdenes d e  don  A ntonio R icardos.

Aun asi hubiera con v en id o , habiendo m ed ios



para ello , avanzar p or  Francia, a l m enos hasta ap o
derarse d e  la cuenca del A dou r y  d e  su  principal 
fortaleza, la plaza de Bayona; pero  don  Ventura Ca
ro , qu e  asi quiso inaugurar su cam paña, recib ió  la 
órden  de  no aventurar nada que no con du jese  á la 
defensa de la frontera.

O cupaba e l e jército, com pu esto  de u nos 22,0CM> 
h om b res , ia estensa línea fronteriza desd e  Higuer 
hasta los  confines de  Aragón ; cubriendo los  prin ci
pales pasos de ella, p or  los  q u e  se hallaba natural
m ente disem inado, sin presentar un n ú cleo  del que 
pudiera salir una acción  vigorosa capaz en  una oca 
sion d e  hacer sufrir ai en em igo un desca labro del 
qu e  no se recobrase en  m u cho tiem po. Este á su 
vez estaba fraccionado de un m odo sem ejante, por 
lo qu e  pu ede decirse q u e  la prim era cam paña y  par
te de b  segunda consistieron en ataques parciales y  
d e  puestos incapaces d e  d ecid ir  nada en  favor d e  
ninguna d e  las partes beligerantes.

Caro inauguró gloriosam ente la de 1 7 9 3 , ap ode
rándose el 31 de m arzo d e  A n d a y e , cuyas baterías 
arrasó inm ediatam ente, y e n  abril de toda la orilla 
izquierda d e  la Nivelle desde lirdax hasta San Juan 
de Luz, habiéndolo verificado desde los m ontes d i
visorios de l Bidasoa p or  m ed io  d e  ataques com bina
dos y  sim ultáneos en toda la línea. L legó hasta Bi- 
dart cerca  d e  B ayon a , y  hubiera p od ido  proseguir 
á esta plaza si hubiese reun ido algunas fuerzas m as; 
pero p or  lo mismo crey ó  prudente retroceder á la



T*íivelle, y  pasó á R oncesvalles para tom ar p or  asalto 
« l  9  d e  ju n io  el fuerte d e  Castell-Piñon en el cam in o 
alto de  San Juan d e  Pie d e  Puerto.

L os franceses, aun cuando superiores en núm ero, 
n o  pudiendo em prender nada form al contra unas 
tropas bien d irig idas y  cu ya  prim er arma era la ba
yon eta , princip iaron  una guerra d e  puestos q u e  p or  
efecto  de  los refuerzos de gente y  material qu e  les 
ha llegando les perm itió avanzar desde San Juan de 
L u z, Ascain, Saint Pó y  A inhoué á la  frontera, c u 
briéndose cada dia con  nuevas fortificaciones y  es
tableciéndose al fin d e  la cam pana en la derecha del 
ba jo  Bidasoa en  la colina d e  la erm ita d e  Santa Ana 
á  espaldas d e  A ndaye y  en las posiciones inm edia
tas á Urrugne en  un cam po que recib ió  e l nom bre 
de  c m p  des sans culoites. L legaron fortificándose de 
altura en altura, y  al fin d e  seis m eses, á recobrar 
las d os leguas q u e  habian p erd id o  en  un dia s o l o , y  
quisieron fijar una batería en la Croix des B ouquets 
que am enazaba la línea que conservaban  los esp añ o
les hasta Biríatu y  Vera; pero  el 5  d e  febrero de 1794  
un ataque á la bayoneta  la puso en p o d e r  d e  nuestros 
com patriotas, q u e  indudablem ente hubieran  ob ligado  
á repasar la N ivelle á sus enem igos sin el retardo d e  
una d e  sus colum nas que no pu do salvar con  la 
prontitud n ecesaria ' las montanas Commissari y  La 
R hune.

En la cam paña d e  1794  sigu ieron  k)s franceses 
al p rin cip io  el m ism o sistema gradual de ir  ganando
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terreno hácia el B idasoa, y  el generai Caro c l  d e  re
chazarlos p or  m edio de ataques im previstos que p o 
d ríam os com parar con  las salidas d e  una plaza c o n -  
ra los sitiadores. Pero reforzados los franceses con  
num erosas tropas, según se iban presentando ya 
com o ven cedores en el N o rte , y  separado Caro de} 
m ando d e  las españolas, principiaron aquellos una 
cam paña decisiva que les p rod u jo  el éxito m as feliz.

El 2 5  d e  ju lio  fué in va d id o  ei valle de l Baztan 
p or  el general M oncey. Di.vkiida su ’ fuerza en  varias 
colum nas arrolló las qu e  se  ie  quisieron op on er  en 
Berderitz é  Izp egu i, d e  cu y o  úk im o puerto, descen 
d ió  á Errazu y  A rizcim  persigu iend o á los españoles, 
q u e , v ien d o  abandonado d e  sus com patriotas el d e  
M aya, y  al general enem igo Laborde ocu p a n d o  el 
m onte Atchiola sobre su fla n co , tuvieren q u e  reti
rarse precipitadam ente á Santestéban para cubrir 
despues á A lm andoz y  e l valle d e  L eriir, sus dos 
v ias d e  retirada.

El general Laborde atacó-el dia siguiente los re
du ctos d el m onte Com m issari, con  fortu n a , no siem
pre risueña al v a lo r , y  descen d ien do al Bidasoa o c u 
pó  á B iriatu , ob je to  anteriorm ente d e  tanto com bate 
glorioso para uuestras a rm a s , el territorio d e  ias 
C inco Villas y  el valle  d e  L er in ; situándose-en  p osi
cion  d esd e  la que podria am enazar e l flanco y  aun la 
retaguardia d e  la izquierda española. Esta, e l 1.® d e  
agosto fué tam bién em bestida vigorosam ente por c l 
general F r e c h e v i l le c u y a s  tropas pasaron el Bidasoa



•y atacaron las baterías establecidas en las faldas d e  
San Marcial qu e  se hallaban apoyadas p or  fuerzas 
situadas en la bellísim a posicion  del m onte A ya. P ero 
forzado este p or  los enem igos proceden tes de las Cin
c o  Villas, fué abandonado tod o  el Bidasoa refugián
dose sus m antenedores á O ya rzu n , de  cu ya  posicion  
pasaron en segu ida  á H ernani, y  p o c o  despues á 
T o losa , á cu y o  punto consideró  el con d e  d e  Colo
m e ra , que habia relevado á Caro en e l m ando del 
e jé rc ito , deberse retirar p a ra n o  ser flanqueado des
de  los puertos d e  Biandiz y  d e  Zubieta. A  estas des
gracias en qu e tanto resp land eció  ia energía d e  loe 
regim ientos d e  U ltonia, R e d in g , Guardias w alonas y  
provincial d e  T u y  y  los d e  caballería d e  Farnesio y  
Montesa, que obtuvieron  una recom pensa  honorífica 
por  su  tesón en  sostener la retirada en  m edio d e  las 
contrariedades mas terroríficas, se agregaron las 
rendiciones d e  Faenterrabía y  del castillo d e  H iguer 
y  d e  San' Sebastian, con  lo  qu e  fué perd ida la línea 
del Bidasoa para todo el trascurso d e  aquella guerra .

Contaban los  franceses con  6 0 ,0 0 0  hom bres que 
solo habian d e  c o m b a tir á  2 0 ,0 0 0 ; pero su p ieron , 
adem as, en un m om ento reunir sus esfuerzos para 
un  o b je to , y  obtuvieron  p o r  lo  m ism o e l favorable 
resultado qu e  siem pre obtiene e l talento con  m ed ios. 
Los esp añ oles, p or  el con tra rio , ten iéndolos m u y 
cortos y  esparcidos hasta el estrem o d e  d ec ir  M r. D o - 
ch ez  «q u e  mas q u e  para otra cosa  parecian  situadas 
»á  propósito las tropas j>ara estorbar la entrada á los



»libros y  periód icos franceses, ó  si acaso á los in o fe n - 
»sivos cam inantes,» no supieron concentrarlos para 
oponer siquiera en un punto una resistencia p rop or 
cionada al a taqu e, y  neutralizar las ventajas que 
obtuviera e l enem igo en  otros lu ga res , y  asi se  vie-» 
ron arrollados simultáneamente en tod os y  sin recu r
sos para lo  porven ir  ; no pu d ien do evitar la inva
sión qu e en  aquella misma cam pana y  la sucesiva 
llegó á estenderse hasta el E bro p o r  el cam ino d e  
las Castillas.

V e m o s , p u es , cóm o e l ataque d e l valle d e l Baz
tan , sien d o  favorable á las armas fran cesas, fué la 
base d e  ios sucesivos qu e  produ jeron  la conquista de 
la línea d el B idasoa, cuya  defensa fué y  será siem
pre insostenible p erd idos ios pu ertos d e  Berderitz é  
Izpegui que la flanquean com pletam ente. P or eso en 
una guerra defensiva n o  d eb e  ocuparse fuertem ente 
el B aztan , sino p or  el con tra rio , concentrar las fuer
zas del e jército  en los estrem os de la línea fronteri
za al frente de  Pam plona cu brien d o los desfiladeros 
que desem bocan  al Arga desd e  R on cesvalles y  V e- 
la te , y  observan do el B aztan; y  en el m on te Aya 
para op on erse á la invasión p o r  Irun ó  avanzar á 
Francia á cortar las com u nicacion es del en em igo  en 
caso d e  qu e  aventurara el ataque á Pam plona. Estas 
d os posiciones ofrecen  la ventaja d e  cubrir tod os los 
cam inos q u e  condu cen  a! in ter ior ; pu eden  com u ni
carse y  protegerse recíprocam ente p or  el llam ado de 
los M u g a ires , q u e  desde A lm andoz va á Irun p o r  las



Cinco Villas, y  p o r  eí d e  L ecu m berri; y  defiende sin 
ocu p a cion  los  pasos d e  Zubieta y  B ian d iz , únicos por 
d on d e  pudieran ser flanqueados, p ero  sin artillerfa 
los d os cu erpos d e  e jército.

C C IttC i DEL D f t V n A .

A] S. del Bidasoa se  encuentra paralelam ente á él 
ia ria d e  O ya rzu n , cuya im portancia consiste en co r 
tar perpendicularm ente las dos com unicaciones que 
d e  Irun se dirigen  á Tolosa p o r  Hernani y  p or  San 
Sebastian , y  en  hallarse en  su estrem o occidental 
el puerto de Pasages. Su curso es lim itadísimo d es
de el m onte A y a  y  collado d e  B iandiz,  y  su  cau dal 
escasísim o y  vadeable siem pre. Las circunstancias 
señaladas y  ia existencia d e  una posicion  m uy nota
b le  en  la unión d e  las dos carreteras y  entre las e le 
vadas montañas d e  Jaitzquivel y  A y a , don de p ro p u 
so  una brigada d i  generales q u e  hem os tenido o ca 
sion de  citar an teriorm en te, la construcción  de una 
gran plaza con  fuertes destacados en la prim era d e  
aquellas em inencias y  en las peñas d e F e lo a g a , ra
m ificación d e  la segunda, cu y o  o b je to  era el d e  im 
ped ir  por m u cho tiem po la entrada d e  un e jé rc ito  
en em igo , y  da r abrigo y  ap oyo  á u no español que 
defendiese la frontera , ha dado cierta boga  á la lí
nea d e  la ria d e  O yarzun. Adem as el pu erto  d e  Pa--'



sages, ú n ico  capáz en aquella costa d e  abrigar una 
escuadra, tendría una defensa qu e de  o tro  m odo 
hace im posible su m antenim iento; pero  n o  construi
da la p la z a , ni habilitado el y a  m uy cega d o  puerto 
de Pasages, ninguna im portancia resta á la ria d e  
Oyarzun, quedando esta pob lacion  (4 ,4 7 0 h a b .) ,  R en 
tería {2 ,5 3 8  hab).T y  el m ism o Pasages {1 ,3 3 5  h a b .), 
con  sus ya  desartillados castille jos , á m erced  del 
enem igo q u e  logre desalojar del m onte A ya  al ejér
cito  nacional.

La cuen ca  d el U rum ea, q u e  tiene su  origen  en 
los m ontes d e  G oizueta , está formada p o r  estos y  
dos ramales casi perpendicu lares al estribo d e  que 
form an p a rte ; el oriental d iv isorio  con  la ria d e  Oyar
zu n , qu e  p o r  e l m onte Malmezar y  los collados d e  
la Venta y  M iracruz va  ót term inaren  el m onte ü lia 
que form a la costa entre Pasages y  San Sebastian; y  
el o ccid en ta l, d iv isorio con  e l O rio , qu e  p o r  los 
m ontes M an d oegu i, Adarra-, Santa Bárbara d e  Her
nani y  Oriamendi', se  liga al IgU eldo, cuyas tajadas 
rocas se sum ergen en  el cantábrico entre San Sebas
tian y  O r io , form ando con  e l Ulia y  el Jaizquivel una 
cadena próxim am ente paralela al P irin eo , é  inter
rum pida p o r  las entradas del Oyarzun y  e l Urumea 
en Pasages y  San Sebastian, ú n icos abrigos d e  aque
lla escabrosísim a cw ta .

L os otros m ontesque hem os d ich o  form an la cuen 
ca del Urumea son tam bién elevados y  ásperos, aun 
cuando la laboriosidad de  los naturales les  haya q u i-



lado algo d e  lá rudeza prim itiva c o n  el cu ltivo  de 
aquellos trozos en  que es posible y  útil ei laboreo . 
Sin em bargo, en la  última parte d e  la orilla izquierda 
Son mas suaves y  presentan depresiones qu e  han dado 
^ugará pensarse en  la com unicación  del Urum ea con  
e l  Orlo, depresiones naturalmente aprovechadas para 
« I  paso d e  las d os carreteras p or  ü m ie ta  y  la v e c in 
dad  d e  Lasarte.

El Urumea n a c e  en  e l valle d e  Basaburua M enor, 
e n  Wavarra, en  las faldas occidentales d e  los m ontes 
de  Goizueta. Corre en general de  S . á N. pasando 
por Goizueta (1 ,2 8 5  h a b .), y  recog ien d o p or  una y  
otra orilla mil arroyuelos qu e  descien den  torrentalm en- 
te de  los escarpados m ontes qu e  form an la cu en ca , 
hasta Hernani (2 ,9 8 9  h a b .), patria y  sepultura del céle
bre Juanes d e  Urbieta, apresador d e  F rancisco I e n  la 
batalla de  Pavía . Hernani se halla situada en la orilla 
iz<juierda del Urumea y  al p ie de  una m ontaña cón ica  
cu y o  v értice  cubria  una pequeña fortaleza á qu e  d ió  
nom bre la erm ita dedicada á Santa Bárbara -y co n 
sideración  el cu b rir  las d os com u nicaeiones d e  Irun y  
San Sebastian, h o y  flanqueadas p o r  ia d e  esta plaza á 
Andoain y  T olosa.

Desde Hernani sigue el Urumea á Astigarraga 
(370  h a b .), y  entra en e l am enísim o y  p intoresco va
lle de  Loyola qu e  recorre  entre caseríos , alam edas y  
jardines para desem bocar en  ei O céano entre los 
m ontes Ulia, á  la d erech a , y  e l O rgullo que sustenta ei 
<?astillode la  M ota en la plaza y  pu erto  d e  San S e ta s -



tian (9 ,0 4 7  h a b .) , capital de la provincia  de Gui
pú zcoa .

El ürum ea tieae u a  curso d e  43  kil. y  un caudal 
escaso d e  aguas hasta que llega al punto en  qu e las 
m areas lo hacen invadeable, pero  d on d e  tiene un 
puente en la vecin dad  d e  la anteiglesia d e  Loyola^ 
Existen varios otros, y  los mas im portantes son  los 
de  Astigarraga y  San Sebastian, com o correspon d ien 
tes á  las d os com unicaciones d e  Irun con  e l in terior 
qu e  se reúnen en  A ndoain . H oy» sin em b a rgo , ex is
te otra q u e  arrancando-de la que pasa p or  San Sebas
tian en el paso d e  la div isoria cerca  d e  Lasarte con d u 
ce  á V izcaya p or  Q rio, Zarauz, y  despues p o r  Azpeitia 
ó  D eva.

La im portancia d e  la  línea del Urumea se encierra  
en  la d e  la posicion  de  Hernani y  especialm ente la de 
San Sebastian. Esta plaza es  fuerte y  podria  serlo aun 
m as; p e r o  los defectos d e  su  p oca  capacid ad , falta d e  
ed ificios m ilitares, num eroso y  apiñado vecindario^ 
sus actuales dom inaciones y  co n oc id o  pu nto d e  ata
q u e  acon s^ a n  la denw licion  del cu erp o  d e  las fortifi
cacion es añadiendo a las del castillo lasnecesariaspara 
hacerlo m uy d ifícil d e  exp u gn ar, com o pod ria  q u e 
dar ap rovech an do las-condiciones d e  la inm ensa m ole 
granítica qu e  lo  sustenta y  em pleando en ç [  las sumas 
qu e produjeran  las ruinas del frente d e  tierra que 
está ahogando sin fruto alguno la cada dia crecien te 
prosperidad  de aquella lindísim a é  industriosa p ob la - 
CÍOO.K Esta dem olición , á pesar del estado indefenso



de aquella fron tera , es tanto mas necesaria cu a p to  
que San Sebastian, que no puede serv ir com o plaza 
defensiva, será siem pre en pod er del enem igo un d )s -  
táculo m uy grave para su  espulsion del suelo patrio. 
La fortificación de l castillo, por el con tra rio , im pi
d iendo a l enem igo durante m ucho tiem po e l utihzar 
la ciudad  com o pu erto  y  para depósito d e  guerra , n o  
p u ed e  con  su pérd ida ofrecerle ventajas, pu es siem pre 
estará abierta á los  ataques de  los ejércitos y  aun d e  
las tropas del pais.

CUENCA DEL O K IO ;

El Orio ú Oria nace en la Peña horadada ó  puerto 
d e  San Adrian en e l P irineo, y  su cuen ca  está form a
da p or  la misma cordillera entre el p ico  de  Aitzgorri* 
en  el estrem o occidental d e  la sierra d e  San Adrian, y  
e l de Corriti; e l estribo que hem os d escrito  com o d iv i
sorio con  ei Urum ea, y  o tro  m ucho mas estenso que 
desde el p ico  de  A itzgorri va  p or  e l m onte H ernio á 
form ar en las alturas de  Gárate la Punta de  Izustarri 
y  ei peñón d e  Guetaria. En la pa rle  d e  cordillera p i
renàica que com pren de  la cuenca d el O rio se halla 
entre sus d os estrem os la sierra y  peñas d e  Aralar 
entre los puertos d e  Alsasua ó  Idiazabalpor que pasa 
la nueva carretera d e  Vitoria á Tolosa y  ha d e  pasar el 
ferro-carril de l N orte, y e ld e  A zp iroz óL ecu m berri por



d on d e  lo hace la carretera é e  Pam fdona á T olosa , con s
truida m u y  de antiguo é  im portante en las operacio 
nes militares para el paso d e  G uipúzcoa á Navarra. El 
estribo qu e  hem os d ich o  form a la cuenca p o r  0.> si
g u e  desde  el p ico  d e  A itzgorri una- d irección  próxi
m am ente septentrional, un p o c o  inclinada al princip io 
al O . y  despues al E . p o r  e l m onte Araya d on d e  nace 
e l Uroia, p or  los collados d e  Atagoiti, d e  Eizaga y  
A itzgorria p orq u e  pasan la carretera general d e  Fran
ela y  su  ramal p or  Oñate y  Legazpia, y  !a d e  Tolosa 
á A zpeitia : el elevadísim o y  escarpado m onte H ernio, 
m ole granítica que d e  S E. á N 0 .  se estiende entre 
las m ism as pob lacion es últim am ente nom bradas; y  
p or  los d e  Z ára tey  Pagoda va  á term in aren  las altu
ras d e  Gárate ligadas á aquellos p o r  el co llado de 
Meaga p o r  don de las salva la carretera q u e  d e  San 
Sebastian y  Zarauz co n d u ce  á Bilbao p o r  A zpeitia ó  
p o r  D eva.

El Orio, desde la Peña horadada, se d irige al N. p or 
Cegam a (434  h a b .), recib ien do p or  la derecha los 
a rroyos que descien den  d e  la sierra d e  S . Adrián y  
p o r  la izquierda los  d e  A itzgorri y  m ontes d e  Ceráin 
(5 5 ^ h a b .)r  yM utiloa  (395  hab.) Por ba jo  d e  Segura 
(76 7  h a b .) , y  de  Idiazabal afluye p or  la derech a  el 
a rroyo  d e  este nom bre qu e  desciende del pu erto  del 
m ism o y  cu ya  orilla derech a  está surcada p o r  la car
retera á que anteriorm ente hem os hecho referen cia , y  
qu e  se reúne á la general a lgo  mas abajo ce rca  de  Bea- 
«a in . S igue d e  alli el O rio á Yarza, donde p o r  la opuesta



orilla recibe las aguas del riachuelo qu e  baña el valle 
d e  Areria p or  Orm aiztegui (59 2  h a b .), don de se u ne 
á la carretera general la d e  Onate. D esde Yarza cam 
bia su  d irección  a lE .  hasta Beasain (1 ,0 0 4  hab.) y  
Villafranca (1 ,1 1 5  h ab .), y  agua abajo d e  e s ta p o b la - 
c io ii, en algún tiem po fortificada, se le reúne el rio  
Agaunza que baja d e  las Peñas d e  A ralar, d e  cu y os  
escabrosos ram ales septentrionales recib e  despues e l 
Orio cien arroyuelos- que descienden  d e  aquellas eleo 
vadísim as rocas d e  faldas cubiertas d e  verdura y  sa l
p icadas d e  pueblecillos pintorescamente* situados s o 
bre el fondo d e l valle que recorren  y a  hácia e lN E . el 
r io  y la  carretera que á su vez atraviesan otros mas 
im portantes co m o  Isasonde- (104  h a b .), Legorreta 
(9 6 0  h a b .), Icazteguieta (239 h ab .) y  A legría (1 ,1 2 9  
habitantes). Despues^ y y a  m uy inclinado al N ., se le  
u ne p or  la orilla  izquierda el rio- de- Albistur p ro ce 
dente del m onte Hernio- y  collado' d e  Aitzgorria entre 
aquel y  el A ldaba, y  p o r  la derecha el Araxes ó  A zp i- 
roz que descien de del puerto y  villa del m ism o nom 
bre y  afluye ju n to  á Tolosa (5*,206' h a b .), asi c o m o -e i 
rio  Berastegui cu y a s  orillas fueron en  1321 teatro d e  
una derrota d e  los  franceses sem ejante en  sus a c c i
dentes à la d e  R oncesvalles.

Tolosa se halla en el fondo dei valle qu e , aunque 
m uy cerrado hasta aUi entre los elevadísim os m ontes 
que lo  form an llenos de accidentes p o r  sus rocas, 
bosques y  cercados de los c u lt iv o s , no ofrece  una 
angostura tan notable com o la en  qu e asienta aquella



p ob lacion  entre las descendencias orientales d e l Her
n io  y  los m ontes E rreizpe y  Usturre q u e  dom inan 
ventajosam ente el paso d e  la carretera general antes 
d e  su  unión con  U d e  Lecum berri y  la d e  Azpeitia y  
Bilbao. La d irección  ya  señaladá a\ H ernio, q u e  es  la 
misma d e  los estribos p irenáicos de q u e  son estre
m os occidentales E rreizpe y  Usturre, opuesta  á la del 
valle d e l Orio y  á su prin cip al com u n icación , hacen 
d e  aquellas posiciones las nías form idables qu e  pu ede 
en con trar el invasor q u e  haya salvado victoriosam eri- 
te las d e l m onte A ya en la orilla izquierda del Bi
dasoa.

Pasado aquel desfiladero, e l Orio, sigue su  curso 
alli septentrional p o r  Irura {487  h ab .) y  Villabona 
{64 3  h ab ;) y  Andoairt (1 ,0 4 3  h ab .) d on d e  se  separan 
las carreteras d e  Irun p or  Hernani y  San Sebastian, 
recorrien do  la segunda hasta Lasarte, á la derecha 
d e l rio  qu e  se d irige desde  alli al 0 .  á ü sú rb il (837 
habitantes) y  O rio (1 ,0 3 5  hab.) surcadas sus aguas 
p o r  algunos barcos qu e  las rem ontan hasta Usúrbil 
en una estension de 9  á 10  k ii. 6n qu e es navegable 
y  lo  seria  en la vecin dad  d e  Orio hasta p o r  navios si 
n o  lo  im pidiese la barra, p o r  lo  que en e l siglo XVH 
se h icieron  obras cu ya  prosecución  hubiera h ech o  un 
buen  pu erto  de aquella pob lacion . H ay m uchísim os 
puentes en todo el cUrso del Orio de 61 k il . ,  com o en 
tod os los rios d e  las provincias Vascongadas en qu e ía 
frecuencia  de las com unicaciones y  lo tortuoso d e  las 
cw rien tes  hacen necesaria la construcción  d e  p u en -



le s , m uy facilitada por otra parte, á causa d e  la 
abundancia d e  piedra y  d e  lo  idon eos que son los 
habitantes para los  trabajos de cantería.

La enum eración  que hem os h e ch o  d e  las carrete
ras que recorren  y  cruzan la cu en ca  del Orio da á 
con ocer  suficientem ente su  im portancia proporcional 
á la necesidad d e  su paso en  ias operaciones m ilita
res, absoluta en el Orio para el d e  la cordillera cu-; 
y o s  tránsitos mas interesantes son  los d e  Lecum berri 
y  Alsasua, p róxim os adem as al d e  Arlaban ó  de  Sa
linas.

La costa es áspera com o hasta San Sebastian, 
constituyéndola e l m onte Igtieldo hasta O rio y  e l de 
las Puntas hasta Zaráuz (1 ,3 6 4  h a b .), don de se  v e  
una herm osa playa que lu ego interrum pen las altu
ras de Garate arrojando sobre e l m ar altos peñascos 
d e  los que el m as notable es el peninsular de G u e tá - 
ria . Este se  halla fortificad o ,  aun cuando no com o 
pudiera estarlo para resguardo d ei fondeadero que 
se halla en la pob lacion  (9 6 5  h a b .) , para cu y a  segu 
ridad d eb e  observarse en una guerra la playa d e  Za
rauz, capaz d e  proporcion ar un pequeñ o desem barca  
d e  tropas que pudiera dirigirse contra aquella forta
leza para obtenerlo  mas considerable atracando al 
m uelle los buqu es grandes qu e  n a  pueden  acercarse 
á  la ribera en Zaráuz.



CUENCA DEL UROLA.

A  la cuenca del Orio sigue p or  0 .  la det Orola 
form ada p or  el estribo occidental que constituye 
aquella, y  otro próxim am ente paralelo- q u «  desde 
A itzgorri y  el alto de  Inunciaga sobre O ñate se  diri
g e  p o r  los collados d e  D escarga, Elosua y  Azcarate y  
m ontes M usquirichu y  A od u z á formar la costa en 
Iziar entre Zum aya y  D eva.

E ntre e l m onte M urqu irich u , e le v a d o -cw ro  cu 
b ierto  d e  verdura y  adorn ado en su pu nto culm inan
te  de  una com o corona d e  rocas, y  el A n d u z , cuyas 
faldas septentrionales recorre  el cam ino n u ev o  d e  la 
costa , se alza la pelada cum bre del Itzarraiz y cuyas 
vertientes m eridionales form an el p in toresco valle de 
A zcoitia y  Azpeitia en e l ú n ico  trozo considerable  en 
qu e e l Urola interrum pe su  d irección  septentrional 
para segu ir la oriental á  q « e  le ob liga  aquella im po
nente masa d e  rocas. Esta observación  indica  q u e  el 
Itzarraia puede considerarse ligado al H ernio y  con s
tituir co n  é l  una d e  las cadenas d e  m ontes paralelas 
á-la cordillera é  interaiedia entre la que form a la cos
ta y  la pirenàica.

El Urola desde su origen  corre  al N. p o r  Telle- 
riarte, don de lo  atraviesa la carretera de Oñate á O r- 
m aiztegui ; p or  Villareal (91 0  hab.) y  Zum árraga



(487  hab.) p or  don d e  lo  hace la generai d e  Francia al 
p ie  de Descarga; y  p or  Elosua en  el cam ino d e  ber* 
radura de  Vergara 4  A zco itia , m u y  interesante p or  
su d irección  y  brevedad . Cambia al E . y  recorre el 
valle en  que se v e  el célebre m onasterio d e  San Ig -  
nacio d e  Loyala, v aslo  y  veneran do m onum ento d e  la 
p iedad española, levantado sobre la m odesta v iv ie n 
da de l alentado defensor del castillo de  Pam plona, 
cam peón de  los mas insignes del catolicism o y  o rg u 
llo del pais v a sco  en que se m eciera su cuna; risueño- 
valle entre las villas d e  Azcoitia (1 ,6 6 8  hab.) y  A z
peitia (2 ,3 3 5  h ab .) que reserva d e  los v ientos del N. 
la elevadísim a cresta del Itzarraiz d e  cu y o  sen o s e  
arrancaron los delicados m árm oles con  qu e se ador
nara e l tèm pio y  colegio de  L oyola .

Desde A zpeitia , y  despues de  recib ir los arroyos 
llrrestilla y  R eg il que descienden  d e  !a divjsoria con  
e l Oria, pasa e l Urola un estrecho desfiladero que pa 
rece  rom per la unión  del H ernio con  e l Itzarraiz, y  
rodeando á. éste  p o r  Cestona (9 3 3  h ab .) cuyas aguas 
thermales d eben  emanar del sen o de  la montañáv 
vuelve á tom ar su rum bo-septentrional para dar m o
vim iento á las máquinas d e  la fábrica d e  hoja d e  lata 
de  Iraeta y  rend ir el tributo d e  sus aguas al O céano 
en Zum aya (1 ,1 6 5  hab.) á -los --33  k il. de  su n a c i.- 
m iento-



C0BNGA M L  D ETA.

P m le la m en te  al U roia, y  en  generai aunque con 
jigeras in terru pcion es, á  todos ios rios q u e  hem os 
descrito  desde e l Bidasoa, se  dirige el D eva desde el 
co llado ó  pu erto  de A rlaban, hasta su  d esem bocadu 
ra en la villa qu e  lleva su  m ism o nom bre en  la costa 
de l O céano cantábrico. Form an su  cuenca p o r  el E , 
los m ontes d e  Arlaban y  sierras de E lguea y  Aran
zazu en la cordillera p irenàica y  el estribo d ivisorio 
co n  e l ü rolá  que acabam os d e  reseñar y  al O . las pe
ñas d e  A m boto y  d é  U dala , p icos elevadísim os de 
roca s, los  altos d e  E lgueta, el m onte LVco en  cuya  
falda se enpuentra el santuario d e  A rrale, y  e l A m o , 
generalm ente cu b ierto  d e  las nubes qu e  con  tanta 
frecuencia  descargan sobre Deva y  M otrico.

E l D eva riega el valle escabroso en q u e  asientan 
Salinas d e  Leniz (77 6  h ab .) y  sus fábricas d e  sal, las 
villas de  Escoriaza (73 4  h a b .), Arechavaleta (836 
habitantes) y  M ondragon (1 ,7 4 0  h ab .) Alli s e  le  une 
p or  la izquierda un arroyo  qu e  desciende d e  Aram a- 
y on a  lam iendo las faldas m eridionales d e  los p icos 
de  A m boto y  üdaia que p or  O . se ligan al d e  U n ju io- 
la form ando un levantam iento in form e paralelo á la 
cord illera  pero m ucho mas abrupto y  pelado  que 
ella. En ella se encuentra el establecim iento d e  ba -



nos sulfurosos d e  Santa A gu eda, rival por la v irtud  
d e  sus aguas del d e  Arechavaleta próxim o á él, y  p o r  
ba jo  se reúnen las carreteras d e  Vitoria y  de  Bilbao 
á M ondragon para hacerlo alli á la general qu e  r e 
corre  desde Arlaban las mismas poblaciones qu e  b a 
ña el Deva. Sigue este á Vergara (3 ,2 3 7  hab,) re c i
b ien do antes p o r  la derecha el rio  A ranzaiu  qu e p ro 
cedente d e  la sierra del m ism o nom bre y  njonte con 
tiguo de Artia en  la cordillera desciende reun ido á 
otros en Oíiate (4 ,8 1 2  h ab .) ai punto llama<^ San 
Prudencio, d on d e  afluye al Deva com o la carretera 
d e  Oñate se u ne á la general p o r  un herm oso puente 
d e  piedra .

De Vergara sigue el Deva á P iacencia d e  las a r 
mas (2 ,1 7 8  h ab .) y  E lgóivar (1 ,1 2 8  h ab .) entre 
los m ontes d e  Elgueta p or  la izquierda y  el M usqui
richu p or  la orilla opuesta qu e  cierran e l valle m u y 
estrecham ente con  sus em pinadas fa ld as , escep to  en 
Málzaga, caserío  qu e  m edia entre las dos últimas villas 
don de afluye e l rio  d e  Hermua qu e se abre paso entre 
los m ontes de E lgueta y  el Ura p or  un estrecho bar
ran co  en que asientan Hermua (53 0  hab.) y  E ibar 
(2 ,3 8 8  hab.)

Todas estas poblaciones se ejercitan en la in du s
tria d e  a rm ería , siendo sus productos tan estim ados 
desde la edíid m edia , que se buscaban con  afan en 
toda la cristiandad , aun en Inglaterra y  Alem ania. 
H oy m ism o sus armas d e  lu jo com piten  con  las m e
jores del estrangero p o r  su resistencia y  aun a d o r-
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n o s , en  que tanto sobresale el repetidas veces pre
m iado en las esp osicion esgen era les , señor Zuloaga; 
p ero  la falta de m áquinas que fomenten la p rod u c
ción  d e  armas de g u erra , lleva esta industria esp e
cial á puntos mas apartados d e  la F ra n cia , aun 
cu an do dudam os sea con el éx ito  que d e b e  desearse 
en un ob jeto  d e  que un dia acaso dependa la suerte 
del e jército  y  c o n  ella la del pais.

D esde E lgóivar sigue el D eva á A lz ó la , don de 
ex iste -u n  establecim iento d e  aguas m ed icina les, y  
despues á M endaro {41 5  h a b .) , y  al puente y  c o n 
vento d e  Sasiola, d on d e  se separan las carreteras 
d e  M otrico y  Deva (1 ,1 3 6  h a b .) , espaciado ya  por 
una anchurosa ria c u y o  caudal acrece  la m area, for
m ando un pequeñ o puerto para em barcaciones m e
n o re s , d e  las dedicadas á la pesca y  á la con d u cción  
d e  m ena.

La brigada d e  generales que d ió  su dictam en so 
bre  la defensa d e  ia Península por los P irineos o c 
cidentales, decia  : «L as tropas d e  G uipúzcoa cuando 
»se a n  rechazadas de  Tolosa deben  tom ar posicion  en 
» lo s  m ontes de  E lg u e la : el rio  D eva , que costea m u - 
»ch a  parte de su p ie , aum enta su fuerza lo c a l , y  pa
usando p or  su frente y  costados los cam inos d e  G ui- 
»p ú z co a  á Alava y  V izcaya y  el que viene d eD u ra n - 
» g o  p o r  Hermúa y  E lgóivar á la co sta , es  la m ejor 
»p o s ic io n  para cubrir estas avenidas y  reun ir las 
»fuerzas qu e  hayan de  defen der las tres p rov in c ia s .»  
Nada podem os añadir á lo espuesto p or  autoridades



com o las d e  Moría, Ofarril y  S a m p er, pero  á fin d e  
fijar mas term inantem ente los puntos d e  la cu en ca  
porque ha d e  esperarse su ataque, iw sperm itirem os 
buscar en la historia d e  la guerra d e  la R epú b lica  la 
razón misma qu e dictaba aquellas ideas á los g e n e 
rales citados qu e  las espusieron al gobierno en  1 7 9 7 , 
esto e s , dos años despues de la cam paña.

E l prim er ataque general que d ieron  los fran ce 
ses para apoderarse d e  la línea del Deva y  penetrar en 
V izcaya , cuya  frontera va  casi siem pre p o r  las cu m 
bres divisorias d e  aquel rio  con  e l N erv ion ,  tu vo  lu 
gar el 2 8  d e  n oviem bre d e  1 7 9 4 ,  y  e l e n  qu e  fué 
efectivam ente forzada e l  28  de  ju n io  d e l siguiente 
a ñ o , esto e s , qu e  estuvieron detenidos ante aquel 
riachuelo siete m eses , d e  los q u e  h ay  tan solo q u e  
descontar tres que se pasaron en cuarteles d e  in v ier
n o . Los españoles que á  efectos d e  una sorpresa h a
bian evacuado la villa d e  V ergara , fueron atacados 
el 2 8  de n oviem bre en Sasiola y  E lgó iv ar ; p ero  d e - 
fendiéndoee vigorosam ente en  am bos p u e n te s , y  re
chazando el 3 0  una em bestida de  los franceses d e  
Vergara que pensaron ocu p ar los m ontes d e  E lgueta, 
dieron fin á la cam paña haciendo concentrarse á su s 
enem igos en Tolosa.

Al princip iar la siguiente nuestros com patriotas 
ocupaban los cam inos d e  Oñate, V ergara , D urango 
y  Deva en los collados d e  L eg a zp ia , D escarga , E lo - 
su a , Azcarate y e n  Iz ia r, y  se ligaban por la d ere 
cha con  el e jército  de  Navarra. El 11 d e  m arzo, des-



pu es d e  establecidos en  Izia r, Azpeitia y  Azcoitia, 
los franceses atacaron en tres colum nas los puestos 
y a  entonces fortificados pasageram ente d e  Sasiola, 
E lgóivar y  P agoch oeta , e l últim o ju n to  á  Elosua. 
Despues d e  reñidos com bates fueron rechazados en 
todas partes y  aun derrotados en Azcarate y  Pago
choeta  , hasta e l punto d e  tener que refugiarse á Az
coitia , á cuyas tapias lleg ó  e l cura d e  Lezama con 
unos cuantos paisanos.

El 19 d e  m ayo volvieron  á la carga en  Sasiola y  
A zca ra te ; llegaron á apoderarse á favor d e  la niebla 
d e l m onte M usquirichu, y  a u n á  rechazar un ataque 
d e  los  vizcaínos que trataban d e  recu pera rlo ; pero 
contrarestada la furia francesa en Azcarate y  Sasio- 
i a , tu vo  qu e  ocultar su derrota de n u ev o  en A zcoi
tia . Otro tanto su ced ió  el 2 3  del m ism o m es y  e l 25  
d e l s igu ien te , con  accidentes sem ejantes y  despues 
d e  siete horas d e  com bates obstinados. P or fin e l 2 8 , 
m erced  á  una concentración  vigorosa en  frente de 
S asio la , lograron apoderarse d e  su puente y  d e  las 
baterías qu e  lo  d e fen d ía n , y  penetrar en  M otrico y  
M arquina, con  lo  que v ien d o  flanqueadas sus posicio 
nes d e  la derecha e i general C re sp o , qu e  mandaba 
las tropas en el D e v a , evacuó á Elosua y  Descarga 
despu es d e  un com bate g lo r io so ,  y  se con cen tró  s i
tuando sü  d erech a  al frente de  Oñate en  ei m onte 
Satu i, su  centro y  cuartel general en  M ondragon, y  
su izquierda en  los m ontes de E lgueta , d on d e  se  v ió  
vanam ente atacado el 3 0  del m ism o m es d e  ju n io .



M antúvose alli hasta el 13  de  ju lio , en que ced ien do 
á un ataque sim ultáneo p or  E ibar y  la cordillera del 
Pirineo que lo separaba d e  las tropas d e  N avarra, se 
retiró prim ero á Salinas, despues á Bilbao y  p or  fin 
á Pancorbo.

CUEKCá  DEL NERYION.

La cuen ca  d e l N ervion y  las de  otros pequeñ os 
rios que al E . y  O. d e  aquel desem bocan  en el mar 
cantábrico desde  el Deva hasta la ria d e  S om oros- 
tr o , form an un solo sistem a parcial h idrográfico  en 
que se halla inscrito el señ orío  d e  V izca ya , con  mas 
una pequeña parte de Alava q u e  asienta en  la v er
tiente septentrional del P irineo. Marca su lím ite or ien 
tal el estribo qu e  hem os designado com o div isorio  
con  el Deva desde las peñas d e  A m boto y  d e  Udala 
hasta el m onte A rno. En él se encuentra el e levado 
O iz, núcleo  d e  montañas que derram ándose hácia el 
mar abrazan los valles deO n d arroa , Lequeitio, M un- 
daca y  Plencia entre sus mas notables ram ificacio
n es, constituyend o la mas oriental y  la mas o c c i 
dental, unidas en O iz , una sierra próx im am en ^  pa
ralela al P ir in e o , entre e l m onte A m o  sob re  e l D eva, 
y  el alto d e  Banderas sobre la ria d e  Bilbao ó  rio 
N ervion.

Forma el lím ite m eridional la misma cordillera 
pirenàica con  su cresta d esde la Peña de A m boto ,



y  por las d e  U rq u id a , G orbea , Ordu Fía, H aro , Iga- 
fia hasta la d e  la M agdalena, d on d e  arrancan los 
m ontes de la O rdunte, espacio en qu e también se 
encuentran los pasos d e  A ram ayona , ü rq u io la , Z u -  
m elzu , ü b id e a , A ltu be , O rduña, y  e l del cam ino de 
Burgos á Bilbao p or  Encinillas y  el valle de  Mena. 
Este trozo de cordillera hem os d ich o  ya qu e  no pre
sentaba el aspecto d e  las que generalm ente llevan tal 
n om b re , constituidas p o r  una série d e  m ontes ele
v a d o s  por sus dos opuestas vertientes, sino un  es
calón áspero hácia la sep ten trion a l, interrum pido 
p o r  algunas elevadas penas dom inando p o c o  los p á 
ram os ó  llanos elevados de la m eridional. Entre esas 
mismas rocas áridas y  destrozadas se encuentran los 
num erosos pasos que acabaíiws de m en cion a r, todos 
surcados por carreteras que recorren  los  valles mas 
im portantes d e  V izcaya p o r  las orillas d e  los  arro
y o s  afluentes del N ervion , ó  del N ervion m ism o, 
qu e  los  fertilizan , cam inos todos convergen tes hácia 
la capital.

L os m ontes d e  la Ordunte y  sus ramales septen
trionales form an el lím ite occidental. Estos que con 
sisten en una cadena elevada para le lam «ite  también 
al P iÿ n e o , ligada á él alli d on d e  éste , llevan do una 
d irección  un p o co  inclinada al N . , hace aparecer á 
aquella com o un estribo p erpend icu lar, lanzan des
d e  su  arranque otros ramales ásperos q u e  á manera 
d e l Oiz encierran rios c o m o  el A s o n , e l A güera y  el 
Som orostro , qu e  independientes del N ervion , corren



al Océano eñ d irección  septentrional. Entre estos ra
males se cuenta la sierra d e  T ejeda que term ina en 
ei iTK)nte G erred o , y  qu e  cierra p or  0 .  la cu en ca  
general del N ervion  , según hem os con ven ido  en 
com pren derla , pues sus vertientes orientales c o n s t i-  
toyen  la orilla izquierda d el r io  d e  Som orostro.

El m onte Oiz esparce seis ram ificaciones. La mas 
oriental se estiende p or  los m ontes de  M en d iv il, U r -  
uo, Max, hasta e l A m o ,  vertiendo p o r  sus faldas oc* 
cidentales al rio  de Ondarroa p o r  la orilla d erech a , 
com o p or  la izquierda descienden  las aguas d e  los 
m ontes d e  M otrollu, Santa Eufem ia y  A sterica , qu e  
forman ia segunda ram ificación  al O. de  la prim era
mente designada. El rio  d e  O ndarroanace alN . E . del 
O iz, dei qu e  desciende á B olib ar  (322  h a b . ) , M ar- 
quina (56 2  h a b .), Berriatua y  Ondarroa (1 ,7 5 4  h a b .), 
don de da al O céano á los 41 k il. d e  cu rso  sus aguas 
escasas p or  lo  lim itado de la cuenca y  poca  ca n 
tidad d e  ias que le  dan los num erosos afluentes 
su yos.

El pu erto  d e  Ondarroa so lo  es abordable  p or  
lanchas-, y  aun cuando tu vo en  la guerra d e  la In de
pendencia alguna batería qu e  lo  d e fe n d ia , ha sido 
abandonada y  con  razón posteriorm ente.

La tercera ram ificación qu e se desprende del Oiz, 
se dirige a lN . por Gastiburu á la elevada m ontaña 
d e  N avarn iz, qu e  también se esparce en otras que 
form an la costa entre Lequeitio y  M undaca, term i
nando en  el m onte A ch erre , en cuya  falda sep ten -



trional se encuentra E lanchove (967  h a b .) , en  una 
costa tajada sobre el m a r , y  en  la m eridional la ele
gante torre solar d e  la em peratriz actual d e  los fran
ceses. Entre la segunda y  tercera ram ificaciones co r 
re el r io  d e  L equ eitio , d e  19  kil. d e  curso y  exiguo 
cau dal, qu e  pasa p or  M urelaga y  otros p u eb lecillos , 
y  unido al arroyo A m oroto desem boca en Lequeitio 
^ 2,783 h a b .) , puerto d e  p oca  consideración  y  sin 
fo n d o , fortificado en las últimas guerras para p r o te 
ger el com ercio  de  cabotage y  obtener recu rsos para 
las tropas.

La cuarta ram ificación se dirige p rim ero al 0 .  
hasta e l m onte B izca rgu i, y  desp u es al N. al G ran- 
dota para term inar en S ollu be , vastísima montaña 
que esparcé num erosos ram ales hácia e l m ar y  los 
rios qu e  p or  E^ y  0 .  lo  lim itan. Avanza u no al N. 
hasta e l ca b o  M achichaco, prom ontorio  e l mas sep 
tentrional de  las Provincias V ascongad as, en  cuya 
parte oriental se encuentra un buen fon deadero  que 
en algún tiem po han proteg id o  fuertes baterías. Otro 
ramal d e  Sollube se  inclina al N. 0 . ,  y  en  el m onte 
Jata se ram ifica; al N . , para fprmar la costa  al Oc
cidente d e  M achichaco hasta la desem bocadura del 
rio d e  P le n c ia , d o n d e  el m onte Berriaga form a el 
cabo  Villano ; y  al 0 . ,  para cerrar la cu en ca  de 
aquel m ism o rio con  el m onte Andraca. Esta rami
ficación  con  la anteriorm ente descrita , form a la cuen 
ca del rio de M undaca, qu e  se  form a de varios arro
yos qu e  descienden  d e  Oiz, Gastiburu y  B izcargui, y



se reúnen antes d e  G uernica (1 ,1 4 5  h a b .) , desde 
cuya villa se  hace navegable p or  pequeños bu qu es y  
despuesen  Cortezubi p or  m ayores hasta laanteiglesia 
d e M u n d a ca (l ,9 1 2  h a b .) , don d e  form a una ensenada 
entre los m ontes A cherre y  Sollube, cerrada alN . p or  
e l is lo ie d e lz a ro , asiento antiguam ente d e  un con ven to  
d e  franciscanos, y  h o y  desierto y  árido. A l O . d e  
Mundaca se halla en  la costa y  en  d irección  d e  Ma> 
ch ich aco  la villa d e  Berm eo (3 ,9 1 3  h a b .) ,  pu erto  
tam bién , pero  d e  m uy p oca  consideración  p o r  su 
p o c o  fon d o .

En Bizcargui arranca otra d e  ias ram iñcaciones 
de l Oiz y  se d irige al N 0 .  p o r  e l m onte A ch isp e  y  
el Umbe á  term inar en  la punta d e  la Galea, estrem o 
oriental d e  la concha d e  Bilbao. Encierra con  G ra n - 
dota  y  Sollube el valle del rio  d e  Plencia ó  Butrón, 
qu e  tiene sus fuentes en  B izcargui, y  con  un cau dal 
escaso d e  aguas corre  al N 0 .  p o r  M orga (15 5  h a b .), 
M unguía (5 9 2  hab.) y  Plencia (95 5  h a b .), d on d e  las 
rinde al O céano ¿ lo s  39  k il. d e  cu rso  en  una r ia cu y a  
barra perm ite la entrada d e  bu qu es costeros d e  bas* 
tante p orte .

Tam bién en  Bizcargui se despren de la últim a de  
las ram ificaciones del Oiz qu e  se estiende al O . p o r  la 
montaña d e  Santa Marina y  la pequeña cord illera  d e  
Archanda y  termina en el alto d e  Banderas y  Monte* 
Cabras, centinelas avanzados d e  Bilbao hácia el N. y  
p or  cuyas faldas septentrionales corre  la ria d e  Asua 
qu e al afluir al Nervion se salva p o r  el m em orable



puente d o  Luchana; ria de qu e  ya  nos ocuparenw s 
mas adelante.

El terreno que ocu pa  e l m onte Oiz con  todas sus 
ram ificaciones es m uy áspero com o to d o  el d e  la Ver
tiente Septentrional, y  cub ierto  de bosques alli don d e  
su incapacidad  para el laboreo ha d ejado las tierras sin 
cultivo. O cupa la m ayor parte d e  la cosía , q u e  p or  lo 
mism o qu e es áspera y  sin pu erto  alguno im portante, 
alberga los marinos mas intrépidos é infatigables d e  
tod o  e l O céano. Las pob lacion es son m uchas, pero  
todas d e  corto  vecindario y  esparcidas p o r  toda la 
tierra en  los lugares mas prop ios para el cu ltivo , 
descollando entre las dem as; Marquina, p or  la pureza 
de! vascu ence que alli se habla y  la herm osura d e  sus 
habitantes; G uernica, p or  ser  e l centro de  aquella an
tiquísima república  cu y o s  fu eros aun se conservan  
á pesar d e  tas revoluciones políticas porque va pasan
do  la España toda y  las ideas n iveladoras m odernas, 
com o m antenidos en su  prim itivo  v igor  y  lozanía á la 
som bra del venerado rob le , testigo  d e  los juram entos 
de cien  señores y  reyes; y  Berm eo y  L equeitio , por 
ser los puntos d e  com unicación  y  los depósitos para 
el com ercio  p or  el Océano.

Tam bién este territorio está cruzado d e  cam inos 
por los qu e  todas las principales pob lacion es com u n i
can con  la capital del señorío y  con  la d e  Alava y  se 
halla para conclu irse el que ha d e  recorrer la costa 
desde San Sebastian á B ilbao qu e  se prolongará á 
Santander y  G ijon,



La cii‘cunslancia de las ram iñcaciones d e l Oiz y  
d e  la sierra d e  la O rdunte, am bas producien do un 
sistema paralelo al p irenàico interrum pido p or  e l c u r 
so del N ervion y  del Cadagua, p rod u ce  e l qu e  la 
cuenca del prim ero de estos- r ios, qu e  en sus fuentes 
y  región superior es anchurosa y  ocu pa  las faldas 
septentrionales d e  los P irineos en  una grande esten
s ion , se reduzca en la in ferior á su angosto lech o  
cerrado p or  montañas tan inmediatas que retratan sus 
cum bres en las agu asqu e lo recorren .

Varios scm los rios, ó  p or  m ejor d ecir , riachuelo» 
que reuniéndose alternativam ente llegan á form ar el 
Ibaizabal {rio grande); que á favor  d é la s  mareas lle 
ga á mantener á flote los bricks y  clipers d e  m a yor 
porte qu e  se  construyen  en los acreditados astilleros 
de  A lbia, La R ipa y  Olaveaga. T odos descien den  d e  
la cordillera separados por estribos perpendicu lares á 
ella y  cuya  term inación irregular y  mas ó  menos p róx i
ma p rod u ce  la confluencia d e  unos rios con  otros; asi 
qu e  mas q u e  u no solo que vaya  acrecentándose con  
las aguas m enos considerable» d e  los dem as, parece  
el Nervion e l p rod u cto  d e  cuatro qu e  se d isputan 
fundadam ente la prim acia.

El N ervion nace en  la misma cresta del P irin eo, 
y  e l agua d e  sus fuentes cae en  la n otable h oya  d e  
Orduña d e  una altura tan considerable que se trasfor
m a en lluvia, que im pele el v iento  algunas v eces  con  
tal fuerza p o r  la angostara de  Délica qu e  la h ace re
montar al cie lo  com o para devolverla  á su prim itivo



sen o . La angostura de  Délica y  la hoya toda d e  Or
duña , escepto p or  el N ., don de encuentra su salida 
el N ervion, está form ada p o r  la cordillera desde las 
gradas d e  A ltube hasta la sierra Salvada en qu e se re 
m ontan las peñas de  O rduña, rocas asperísim as c o r 
tadas verticalm ente y  surcadas, á pesar de  tod o , p or  
d o s  cam inos, de los  qu e  el d e  Pancorbo llama la aten
c ió n  p or  su bien im aginada construcción  para salvar 
la d iv isoria . Desde el Salto del agua, qu e  asi se llama 
la caida del N ervion en  sus fuentes, recorre  este la 
h oya  d e  Orduña (2 ,0 2 9  h a b .), d e  la q u e  sale p or  un 
estrech o  desfiladero en el que pu ed e  defenderse la 
entrada d e  la ciudad y  avenidas d e  los dem as p u eb le 
cillos q u e  asientan en sus cerca n ía s ; sigue á Am ur
r io  (1 ,2 1 3  h a b .), nudo de las carreteras d e  Vitoria á 
las Encartaciones y  d e  P ancorbo y  O rduña á Bilbao; 
y  despues á L lod io (2 ,2 3 4  hab.) y  Areta, d on d e  se le 
reún e p o r  la derecha el rio  A ltu be, ún ico  considera
b le  entre los pequeñ os que por una y  otra orilla au
m entan su aun escaso cau dal. El rio  A ltube baja del 
bosqu e  del m ism o nom bre p or  Barárabio (6 0 6  h a b .), 
y  Zubiaur (54 4  h a b .) en  e l valle de  O rozco, y  sigue 
sus orillas la carretera d e  Vitoria á B ilbao que tam
bién  se reúne á la d e  P an corbo  en A reta .

D esde A reta , e l N ervion continúa su  d irec
c ió n  S 0 .  N E . á A rrancudiaga (582  h a b .) , en cuya 
anteiglesia recibe p or  la izquierda un a rroyo  que 
d escien d e  del m onte Belanté y  luego p or  la derecha 
el rio  de  Ceberio q u e  recorre  el pequeñ o valle del



mismo n om bre ; entra en  M iravalles (298  h a b .), baja 
despues á Arrigorriaga {28 0  h a b .), y  lam iendo las fal
das orientales del m onte Ollargun, en que asienta la 
anteiglesia d e  San Miguel d e  Basauri {811 h a b .), se 
une á su  p ie  al Ibaizabal tras un curso d e  75  k il. p o r  
entre estrechos desfiladeros abiertos rara vez á a lgu
na pintoresca cam piña p ero  sum am ente limitada com o 
las d e  A m urrio y  Llodio.

El Ibaizabal nace en  la peña de  A m boto y  es  el 
rio mas oriental de cuantos forman e l N ervion . Su d i
rección  general es al N 0 .  y  pasa p or  Arrazola, A ba- 
diano y  D urangó {2 ,6 1 9  h a b .). recorriendo un am e
nísim o valle cercad o  de  las Peñas d e  Ürquiola, A xpe 
á Izurza p o r  la izquierda y  p or  la derecha d e  las de 
Udala y  m ontes de Besaide, Elgueta y  Oiz, d e  cuyas 
em inencias desciendenalgunos arroyos com o el Zue- 
m elegui proceden te  de  E lorrio (1 ,2 1 5  h a b .), e l Verriz 
d e  Verriz (3 4 6  hab.) y  el Arria d e  las faldas m eridio
nales del Oiz. Cerca de D urango recibe  p or  la izquier
da e l M añaría, cuyas prim eras aguas caen del tejado 
d e  San A n ton io  dd Ürquiola; lu ego, p o r  la derech a , 
e lO rob io  qu e  baja del alto d e  Muniqueta en el cam ino 
de Guernica á Zornoza, teatro de la batalla tantas ve
ces citada com o prim era d e  la segunda invasión  fran
cesa en 1 8 0 8 , y p o r  fin cerca  de  L em ona, acrecienta 
su caudal co n  el Arratia, otro de  los cuatro co m p o 
nentes del W ervion.

El Arratia tiene su origen  en la elevadísim a peña 
de  Gorbea y  sus ram ificaciones, y  en  una d irección



tam bién S E .  N O . baja p o r  Ceaiiuri, Villaro {697 
habitantes), Castillo y  Elejabeitia y  Yurre, don de se 
le une p or  la derecha e l rio  Dima separado del Arratia 
p o r  un estribo bastante suave cubierto tod o  d e  v er
dura com o los valles que form a, de los qu e  el mas 
occid en ta l, que es el Arratia, tiene fama p o r  su be
lleza entre los lindísim os que se encuentran en el se 
ñorío de  V izcaya. Por él pasa la carretera d e  Vitoria 
á Bilbao qu e  salva la d iv isoria  p o r  el alto d e  Barazar 
y  cuesta de Ubidea y  se une á  la que lo hace p or  U r- 
quiola y  pasa por D urango, en el portazgo ó  cadena 
llamada de  Urgoiti en la inm ediación del N ervion  ya 
reunido al Ibaizabal p o r  ba jo  d e  L em ona.

El Ibaizabal sigue d esd e  alli áC aldacan o, siem pre 
ven cien d o  desfiladeros que deben  flanquearse por lo 
alto d e  los m ontes que los form an, y  se u ne en  E ch a- 
varri al Nervion qu e, dando violentos rod eos y  por un 
valle profundísim o, va  á m over las m áquinas d e  la 
gran fundición  de hierro d e  Bolueta y  algunas d e  ha
rina para despues form ar la ria de Bilbao.

Esta villa, la m as poblada (1 7 ,6 4 9  h a b .), r i c a é  in
dustriosa d e  las p rovin cias Vascongadas y  una d e  las 
m as lindas d e  España, ha sido siem pre ob je tiv o  de 
los e jércitos que han in va d id o  el pais por los Pirineos 
O ccidentales, cem o -en la guerra  civ il la base y  el 
pu n to  d e  ap oyo  d e  uno d é lo s  qu e  sostenían la causa 
d e  Doña Isabel II. Situada al p íe d e  e levad os m ontes 
accesib les por todas partes, sin m uros ni castillos que 
la protegiesen en su aislam iento, ha sido en las guer



ras nacionales del que ha sostenido la cam paña con  
mas fuerza.

El N ervion sustenta ya  en  Bilbao buques d e  bas
tante porte, y  pasados unos ba jos que alli llaman chur
ros, y  ya  en  Deusto y  O laveaga, 3  k il. de ia villa^ 
bergantines y  corbetas que se cargan en sus muelles^ 
Sigue á Zorroza y  allt recibe  p o r  la izquierda e l rio  
Cadagua; p or  la  derecha la ria de Asua y  rodeando 
el Desierto, is la  donde asentaba un pintoresco m onas
terio, va á desem bocar al O céano en  Portugaiete 
(1 ,19 4  h ab .) en la llamada C o n c h a d o  Bilbao, ro 
deada de los  pueblos de- Santurce (28 9  h a b .), Por
tugaiete, A lgorta (1 ,3 5 9  hab.) y  G uech a (72 0  ha
bitantes.)

El rio  Cadagua, el mas occidental d e  los afluentes 
dei N ervion, nace en la cord illera  pirenàica entre la 
peña d e  la  M agdalena y  la sierra d e  la O rdunte, cuyas 
faldas m eridionales va recorriendo en  e l valle d e  
Mena. Pasa pqr Villasana y  Valmaseda (1 ,7 2 4  hab.) 
y  pon ios m ism os lugares qu e  la carretera d e  B ilbao 
p or  Encinillas se dirige al N E . En Sodupe, punto 
e l mas im portante d e  la cuenca del Cadagua p o r  cer
rar la entrada d e  todos los pequeños valles su perio 
res, se le  u ne p or  la derech a  e l rio Arciniega que 
desciende d e  la villa del m ism o n om bre (58 6  hab.) 
y  ai que se abren los valles de  G ordejuela y  de  O quen- 
do  V pasando despues por A lonsotegui y  Castrejana 
p or  estrechuras sum am ente abruptas deposita sus 
aguas e n e i  Nervion ju n to  á B u rceñ a , d on d e  existe



un puente colgante q u e  sirve  á la carretera d e  Bil
bao á Castro Urdiales y  Portugalete.

La ria de  Asua tiene su origen  en el arranque de 
las d os últim as ram iñcaciones del O iz, en  la m onta
ña d e  Santa M arina, se  form a con  los arroyos que 
d e  eilas descienden á las anteiglesias d e  Lezam a, 
Zam udío, Sondica y  E raudio, y  rinde sus aguas a! 
N ervion  frente á la torre d e  Luchana situada al N. de 
la desem bocadura del CadaguH. El cam ino d e  la d e 
recha d e l N ervion qu e pu ede llamarse un  continuo 
m uelle hasta cerca d e  P ortu ga lete , aun cu a n d o  en 
opuesta orilla, atraviesa la ria de Asua p o r  e l puente 
de L uchana, al p ie de l m onte Cabras, p eq u eñ o , pero 
áspero ramal del d e  Banderas que dom ina tod o  el 
valle d e l Nervion d esd e  Bilbao hasta su con ch a .

En otra clase d e  trabajos no nos detendríam os á 
dem ostrar la im portancia m ilitar d e  ia cu en ca  del 
N ervion ; pues qu e  todos con ocen  sucesos recientes 
d e  q u e  ha sido  tea tro , influyentes esencialm ente en 
el éx ito  de  una lucha tenaz y  asoladora y  capaces 
p or  lo m ism o d e  infundir ideas, no propias acaso pa* 
ra aplicarse á otra clase  d e  contiendas de  las qu e  he
m os tom ado p o r  m odelos para el estud io  m ilitar ba
sado en  las con d ic ion es  físicas d el pais; p ero  esta 
misma circunstancia nos hará d eten em os un m om en
to para h acer algunas observacion es q u e  considera
m os oportunas.

La cuen ca  del N ervion  nunca puede ser  teatro 
d e  las grandes operacion es influyentes en  e l éxito de



una cam paña p or  no hallarse en la línea d e  invasión  
ni en la d irección  mas propia  para dom inar en  la iz
quierda de l E b ro . Sin em bargo, la circunstancia  de 
hallaree en  ella la villa d e  Bilbao, rica p or  su  flore 
ciente com ercio  y  abundante casi siem pre d e  víveres 
llamará á sí á todo con qu istad or, asi com o el cam ino 
d e  Bilbao á Espinosa d e  los M onteros p o r  el Cadagua 
ofrecerá tránsito para una d e  las d ivisiones in va so - 
ras que tenga por ob jeto  el observar ú ocu par la zona 
superior d e l E b ro . La grande estension d e  cord illera  
que forma la cuenca del N ervion cortada tan repeti
damente p or  los diferentes cam inos que de  A lava y  
Búrgos con d u cen  á Bilbao, presenta tam bién la v e n 
taja d e  una fácil com unicación  d e  aquel cu e rp o  d e  
tropas con  e l cuartel general, com u nicación  siem pre 
dom inante y  d e  consigu iente desem barazada y  
segura.

Por eso  no podem os dejar desapercib ido e l errcr  
d e  la Junta Central en 1808  al d ispon er las o p era 
ciones del ejército  d e  ia izquierda dirigidas á cortar 
la línea d e  com u nicación  de  los franceses p o r  Irun. 
Si el intruso rey  José no hubiese p recip itado los  s u 
cesos h acien d o que el m ariscal L efebre acom etiese 
las posiciones d e  Z om oza , y  si despu es este m ism o 
general y  su  colega Víctor hubieran obrad o con  v i 
g or  y  pericia , el e jército español de  la izquierda se 
hubiera v isto cortado com pletam ente en  su h'nea d el 
Cadagua el dia d e  la acción  d e  Valm aseda, g loriosa  
para las armas españolas, y  en lugar d e  p o d e r  co m -

n



batir d o s  dias en Espinosa hubiera desaparecido por 
com pleto  antes d e  pisar el territorio castellano.

Im aginaba la Junta, según  y a  hem os d ic h o , que 
el genera! Blake cayese  sob re  M ondragon para cortar 
el cam ino de  Bayona. O bedeció  aque! gefe  m u y  á 
disgusto con ocien do  los pe ligros de tal operacion ; 
p ero  ya  en  Zornoza se v ió acom etido por Lefebre con  
fuerzas a l parecer superiores. El éxito d e  la batalla 
hubiera sido  m u y d u doso  si Blake hubiese reun ido á 
las fuerzas que com batían en su presencia ias desta
cadas en  el valle de Arratiá, d e  las qu e  posterior
m ente tardó m ucho en tener noticias siqu iera  á p e 
sar de  operar en pais p ro p io . T u vo, pu es, qu e  ceder 
com o era  natural, y  perd er  tam bién B ilb a o , para si
tuarse á espaldas de Valmaseda tem eroso d e  quedar 
cortado.

L efebre  en lugar de proseguir sin descanso la 
victoria « e  detuvo en Bilbao adelantando la división 
V illa teá  Valm aseda, don d e  recib ió un fuerte revés 
acosado  p or  el general Blake, qu e  aprovech an do oca 
sion ta »  propicia  estuvo á punto d e  penetrar de  nue
v o  en  la capital d e  V izcaya, única p ob lacion  -en que. 
pu diera  abastecerse su y a  ham briento e jérc ito - Si en 
la a cc ión  d e  Valmaseda se  hubiera presentado al 
frente L efebre  y  sob re  e l flanco y  aun retaguardia 
d e  los españoles las d ivisiones de  V ictor q u e  d eb ie 
ron  o ir  e l fuego desde O quendo y  A m urrio en  donde 
se en con traban , el e jército  d e  la izquierda hubiera 
sido  d erro ta d o  com o acabam os d̂ 3 decir . N o k )h ic io -



ron  asi los ten ientes d e  Napoleon y  tuvieron ' despues 
que sufrir grandes pérdidas en Espinosa que no h a
brían esperim entado en  Valmaseda y  ofrecieron  á 
Blake la ocasion  de dem ostrar su  talento, pues es in
dudable qu e  se necesitaba para entre enem igos tan 
espertos salir de l apuro á que lo  espusiera el plan 
de  la Junta Central.

Al 0 .  del Nervion corre  lim itando su cuen ca  g e 
neral y  la p rovincia  d e  V izcaya el rio  d e  Somoros*- 
tro cu y o  valle  se halla form ado p o r  d os brazos ó  ra
males, los más orientales-de los  m ontes d e  la Ordnn- 
te. El mas próxim o al N ervion term ina ju n to  á la 
costa en e l p ico  cón ico  de  Serantes ligado á la 
cordillera p o r  una- línea sucesiva d e  m ontes qu e  
en d irección  N E . S O . se unen á los d e  Ordunte 
por la sierra d e  Saldoja form ando cón  sus vertientes 
meridionales la cuenca del Cadagua. De la sierra d e  
Saldoja arranca un estribo de  los mas considerables 
de aquellas elevadísim as m ontañas, las mas escab ro 
sas de V izcaya , ^ l  que dirig ién dose m u y  in clin ado 
al N. hácia el O céano va por la sierra d e  T ejeda á 
terminar en el p ico  de Corredo.

El r io  d e  ^ m o r o s tro  nace al p ie del cerro  d e  
■San Sebastian de  la C olisa , y  recog ien d o la »  aguas 
de  las sierras d e  Saldoja y  T ejeda  recorre  el valle  de 
Arcentales form ado p or  e lla s , para despues p e n e 
trar en los d e  Sopuerta y  Som orostro. En esté se 
encuentra la m ontaña de T r ia n o , cé lebre  d esde !a 
mas remota antigüedad por-sus minas d e  h ierro , d e



las qu e  se eslraen anualm ente cerca de un millón de 
quintales d e  la calidad m ejor con ocid a  e n  el orbe, 
m ontaña que á esta circunstancia deb ió  el nom bre 
d e  M ontaM  de hierro con  q u e  la designaban y a  los 
rom an os. Despues d e  un curso d e  45  k il., precipita
d o  y  con  escaso caudal d e  aguas, d esem boca  el So- 
m orostro  en el O céano ju n to  á M uzquiz y  Pobeña, 
p eq u eñ o puerto en  qu e fondean las gabarras ó  lan- 
ch on es  que trasportan el m ineral de h ierro .

T od o  el terreno correspon dien te á la cu en ca  dej 
Som orostro pertenece al territorio d e  las Encarta
c io n e s , parte m u y im portante de  la provincia  de 
V izcaya encerrada á su O . entre e lla , las de San
tander y  Búrgos y  el O céano can tábrico . T od o  él es 
asperísim o com o que tiene su  asiento en  los m ontes 
de  la Ordunte y  sus escabrosas ram ificaciones, y  
se halla cub ierto  d e  bosqu es d e  r o b le s , hayas y  
castaños entre los qu e  se  ven blanquear los lindos 
caseríos que disem inados p o r  los valles se elevan 
don d e  o frece  el suelo alguna facilidad d e  cultura m uy 
escasa hasta estos últim os años.

c c r v c i s  D B  L O S  R IO S  A G O K R A  ,  I S O ! « ,  TUtük t P A S .

H emos hecho  ̂ observar que los m ontes de  la Or
dunte y  las Peñas d e  E uropa encerraban una de ias 
regiones qu e  determ inan los principales estribos de



los Pirineos O ceánicos. Aquellos dos accidentes nota
bles señalan , si bien m u y im perfectam ente, los  lí
mites oriental y  occidental de  la provincia  d e  San
tander, encerrada al S . y  al N. p o r la  cordillera prin 
cipal y  e l Océano Cantábrico. En su parte central, 
esto e s , atravesándola d e  E . á O . , se eleva tam bién 
una línea sucesiva d;e m ontes form ando una cord ille 
ra paralela al P ir in eo , al qu e  se liga al S. p o r  estri
bos perpendicu lares y  que termina al N . en la costa. 
Esta cord illera  , que en  general es conocida  con  el 
nom bre d e  e l E scudo d e  C abuérn iga, y  qu e  se une 
al 0 .  á las Peñas de  E u ropa , está cortada repetida
m ente p or  varios rios que descienden  d e  la pirenàica 
al mar en  d irección  septentrional en la m ayor parte 
d e  su cu rso .

Ei mas oriental d e  estos rios es el A gü era , cu y o  
valle ó  cu en ca  está contigu o al del Som orostro. F ór- 
manlo e l ram al d e  los m ontes d e  la O rdu n te , que 
hem os d ich o  constituía la orilla izquierda d el Som o- 
rostro , esto e s ,  la sierra d e  Tejeda hasta el p ico  de 
C erred o , y  otro  estribo d e  los m ismos m ontes que 
perpendicularm ente tam bién á ellos separa aquel rio 
del Ason y  va  á formar la costa en Laredo (3 ,1 9 1  ha
bitantes).

El A güera nace en  la sierra d e  T e jed a , y  en  su 
curso al N. recorre  el valle d e  Trtícios y  los  lugares 
d e  V illaverde (678 h ab .) y  A güera (335  h a b .) de 
T rucios; despues entra en el d e  P uente (229  h a b .), 
en  e l valle de  G uriezo, y  p or  fin ya con  bastante



caudal d e  aguas form a cerca  del mar la llamada ria 
de Oriñon , capaz de buques de algún porte.

Los montes- que form an la cuenca del Agüera 
son ásperos y  cubiertos de b osq u es , y  son  n um ero
sos los pequeños aflirentes que de ellos descienden  
para enriquecer el V io; la costa es abrupta com o 
toda la del C antábrico ; pero  á 10 k il. E . del Agüera 
se encuentra el puerto de  Castrourdiales (3 ,391  ha
bitantes), uno d e  los m ejores dei C antábrico , y  al que 
se acogen  los buques d e  mas porte qu e  n o  pueden 
salvar las barras d e  los d e  Bilbao y  Santoña en los 
furiosos tem porales qu e  alli se esperim entan. Es 
adem as Castrourdiales plaza de  tercer ó r d e n , aun 
cuando n o  m u y  fu e r te , si bien  ha re-sistido algún 
tiem po á fuerzas fran cesas, logrando sus defensores 
un fácil em barco despues d e  asaltado vivam ente el 
cu erpo  de  la plaza.

A l rio  Agüera sigue p or  O . el Ason. Su cuenca 
está form ada al E . p or  los m ontes de la O rdunte y  
estribo d iv isorio  con  el A g ü e ra ; al S. p or  una p equ e
ña parte d e  los P ir in eos , d on d e  se encuentra el 
puerto d e  los Tornos; y  al 0 .  por un estribo qu e  se 
liga á la cordillera que despues lleva e l n om bre  de 
E scu do d e  C abu érn iga , la qu e  alli tiene su  origen 
oriental, y  de la que se prolonga un ram al hácia 
el N . hasta form ar el n otable prom ontorio d e  S a n - 
toña.

E l Ason sale d e  una cueva  en el M oncrespo, em i
nencia del estribo últim am ente citado ju n to  á su ar-



raiique de la cordillera. Esta es tan escabrosa alli, 
qu e  el Ason tiene q u e  d escen d er  en, cascadas e le -  
vadíaimas para llegar al fondo del vaHe q u e  s e  halla 
encerrado entre rocas verticales qu e  tanibien salva 
la carretera de  Laredo, dando varias vueltífe qu e  han 
im puesto á aquel paso el sign ificativo nom bre de  
Puerto de los T ornos. Pasada la cañada d e  Ason (90 
habitantes), riega otros varios p u eb los pequeñ os, 
com o A rred on do y  O garrio , descen d ien do despues á 
Ramales (749  h a b .) ,  Gibaja (821 h ab .),^  A m puero 
(448  h ab .), y  e l R ivero de Lim pias (27 0  ‘ h a b . ) , en 
cuya  inm ediación  da sus y a  abundantes aguas á la 
ria de Santoña , á los 3 0  k il. d e  un curso rápido y  
encajonado casi siem pre entre alias m ontañas. R eci
be  en é l « co n w  es natural, varios afluentes, y  son 
los principales el R u stab lad o , qu e  se le incorpora 
en A rre d o n d o , e l de la Gándara que en Ram ales, y  
el C arranza, q u e  proced en te  del va lle  d e  su n om bre 
baja á G iba ja , separado del Ason por un ramal del 
Ordunte term inado en las peñas del M oro y  d e  Ubal.

La carretera d e  Laredo se d irige desde el puerto 
d e  los T ornos á La Nestosa (58 6  hab.) en el valle de  
Carranza, y  desde aquella villa á Ram ales, don de 
encuentra la qu e  d e  Bilbao va á la bahía d e  Santan
d er  por La Cabada..

En la parte de costa que abraza la cu en ca  del 
Ason se encuentra el m onte d e  Santoña, d e  4  k il. de 
largo y  1 1 /2  d e  a n ch o , tod o  cu b ierto  d e  arbolado 
en la parte superior y  c o r t íd o  verticalm ente sobre



las aguas á  una aUura con s id erab le , escep to  en  la 
falda m eridional en que asienta la villa d e  Santoña 
(1 ,7 1 4  h a b .), unida al continente por un istm o bajo 
d e  arena q u e  cubren  algunas veces las olas del m ar 
en  las grandes tem pestades equ inoccia les. La villa 
y  e l m onte se hallan actualm ente fortificados, si bien 
im perfectam ente, y  su  inmensa im portancia en  la 
defensa n a c io n a l, recon ocid a  cuando las escuadras 
franco-inglesas quisieron im poner á Felipe V  el reco 
n ocim iento de tratadosque las desgracias d e  Luis XIV 
hacian necesarios á la F ran cia , olvidada despues y  
recordada al princip iar Cafarelli en la guerra d e  la 
Independencia  las grandes obras con  qu e Napoleon 
quería preservar de los ingleses un punto q u e  habia 
d e  ser su  arsenal y  plaza d e  depósito  en E sp a ñ a , ba 
sido actualm ente atendida em prendiéndose las n ece
sarias para llevar á ca b o  aquel m ismo pensam iento 
p or  nuestra parte. Y  efectivam ente, un p u nto que 
reúne con d icion es tan escelentes com o las d e  GibraU 
tar en cuanto á su fortaleza natural, con  ventaja en 
cuanto á que su g u arn ición , n o  sieod o  m u y  num e
rosa , pu ed e  encontrar e o  la montaña recu rsos para 
la defensa y  aun para su su bsisten cia , y  q u e  se halla 
situada sobre el flanco del invasor y  con  com unica
ciones m arítim as, bien  pu ede figurar en e l núm ero 
de los estratégicos d e  prim er órden  en e l o rb e . Asi 
lo  com prendieron  los  franceses cuando entregando 
la forta leza , no á im pulso d e  la fu erza , qu e  siem pre 
fué inútilm ente e je rc id a , sino p or  haberse firmado



la p az, no quisieron ñarla á ios ingleses, que pedían 
su posesion en  nom bre de  EspaQ a, tem eroso el g e 
neral gobernador de  que com o Gibraltar no volviera  
Santoña á p od er  de sus legítim os poseedores.

El estribo qu e  constituye la orilla izquierda d el 
A son , y  qu e  liga la cordillera principal con  la para
lela que p or  e l E scudo d e  Cabuérniga va á los p icos  
d e  E uropa, se ramifica en ella vertiendo al O céano 
sus aguas p o r  varios arroyos entre el Ason y  e l Mie
ra prueba d e  la existencia d e  esa misma cadena d e  
montes in term edia , que en el espacio d e  qu e  se tra
ta se estiende d e  E . á 0 .  d esd e  Sobrem azas hasta 
Villaescusa.

Entre estos arroyos son los mas notables el rio 
Solorzano ó  Cam piezo, qu e  nace en  los m ontes m e n 
cionados , qu e  alli tienen el nom bre de  m ontes de 
Fresnedio, y  desem boca cerca  d e  M eruelo (88 2  habi
tantes), d on d e  se levantó una estátua al ilustre de 
fensor del M orro d e  la Habana; y  e l rio  R iaño, afluen
te el mas considerable  del Miera.

Este rio  nace en el Pirineo próxim o al portillo de 
L u nada , ai O . del d e  ios T ornos y  al E . d e  las m on 
tañas d e  Pas. D esciende d e  S. á N . entre el estribo 
d ivisorio d e l Ason y  otro asperísim o en  su or igen , y  
qu e  se liga despues á la sierra paralela form ando 
una estrecha cañada en  L ierganes (1 ,0 8 4  h a b .). C or
re de  alli á la y a  derruida y  antes m agnífica fundi
c ión  real d e  hierro d e  La C a ba d a , con  las aguas su 
ficientes para poderse con du cir  desd e  L u n ada , d o n -



de se habia construido un estenso resbaladero y  pre
sas n ecesarias, las maderas qu e  se em pleaban en la 
fábrica. \ a  cerca del mar rec ib e  por su  d erech a  el 
Uiaíio que riega á Entram bas-aguas (616  h a b .) , y  da 
su caudal p or  íiiv á los 44  k il. d e  cu rso  en la bahía 
de Santander, separada d e  la d e  Santona p or  un in 
m enso prom on torio  que cortan  los arroyos arriba 
m en cionados,, y  en el que descuellan ios m ontes 
Hano y  C abu orga , que en la costa fo rm a »  los cabos 
d e  Q uejo y  de  A jo .

A l O . del Miera y  paralelam ente á este r e sta  es, 
de S . á N . , desciende e l rio  Pas d e  la cord illera  p i 
renàica , en la qu e  ocupa un  espacio considerable  
cortado d e  pequeñ os estribos perpend icu lares v er
tiendo sus aguas al valle de  P a s , recorrid o  también 
por  la carretera general de  Búrgos á Santander d e s 
d e  e l pu erto  del E scu do. R io y  carretera d escien 
den entre dos ásperos estribos , d e  cuyas faldas, por 
lo  p róxim as, no cae afluente considerable  alguno 
hasta Entram basmestas (55 6  h «b .) ,  don d e  se le une 
e l L u e ñ a , con  el que entra en el valle d e  Toranzo 
para en  Vargas (458  h a b .) , recib ir las aguas del P i- 
sueña qu e nace cerca  d e  Selaya al p ie d e ! m onte 
llam ado La R edon dilla , y  c o r r e a l  N . O. separado 
del Pas p or  un largo estribo que arranca cerca  d e  la 
pirenàica . Desde Vargas sigue el Pas atravesando 
pu eblecillos y  p or  un terreno bastante fértil y  pinto
resco  hasta dar sus aguas al mar p or  bajo d e  Puente 
de A rce al 0 .  de Santander. Esta c iu d a d , cada dia



mas floreciente por su com ercio  con  el N uevo M un
d o ,  se halla situada al p ie de  una em inencia que el 
monte P eñacastillo , form ando el vasto istm o que 
iiacc peninsular á Santander entre el Pas y  otros 
arroyos que descienden  al 0 .  del M iera, liga al estri- 
1)0 d ivisorio d e  am bos rios. Su poblacion  (2 4 ,7 0 2  
habitantes) y  recursos que o f r e c e , el puerto y  su 
anchurosa bah ía , en la que anclan los buqu es que 
hacen con- la Habana el tráfico (ier harinas espaíiolas, 
dan m ucha consideración  á' S antander, haci^éndola 
ob jeto  d e  í^ resion  en toda guerra n a c io n a l, d e  la 
que no la resguardan ni es posible  la resguarden 
fortificaciones permanentes« P or otra parte no cabe  
defensa en las com unicaciones q u e  tiene Santander 
con  las provincias lim ítrofes, pu es una vez ganada la 
cordillera p iren àica , p o co  elevada p or  la vertiente 
orienta l, todos los caníinos y  especiahnente las d os 
carreteras q u e  recorren los valles del Pas y  del B e- 
paya unidas en  Puente de  A r c e , bajan siem pre d o 
m inando al qu e  procurase e l sostenim iento d e  aque
lla ciudad  y  d e  su puerto. Por eso cada derrota del 
ejórcito español en la línea principal d e  invasión , 
producía en la guerra de  la Independencia  la e v a 
cuación  d e  Santander, com o ia batalla d e  Bailen y  la 
toma de  Búrgos hacian que los franceses la ab a n d o 
nasen , sigu iendo en esto la suerte é  im itando la co n 
ducta que B ilbao , en condiciones m uy sem ejantes.



CUENCA DEL BESATA.

Al Pas sigue á 0 .  y  corrien do en la misma d ire c 
ción  septentrional el rio  Besaya. Nace á 3 k i!. N. de 
R einosa en la llamada fu en ted e l rio B esaya, separada 
del E b ro  p or  un lom o de 18 m etros de  a ltitud , que 
constituye la divisoria general según ya  tuvim os oca
sion d e  observar en el p receden te capítulo.

La cuen ca  de! Besaya es m ucho mas estensa que 
las anteriores, pues que uniéndose á este r io  el Saja, 
ya  cerca  d e  su desem bocadura en el m ar, abrazad os 
grandes valles, si bien interrum pidos frecuentem ente 
p o r  elevadas montañas que tienen qu e atravesar las 
aguas siendo esta cuenca y  las inm ediatas de l Nansa 
y  del D eva, las en que se presenta mas patente el 
sistem a d e  sierras paralelas á la cordillera, com o lo 
dem uestran las num erosas h oces 6  rupturas verifica
das p or  los rios.

La cu en ca  del Besaya ocu pa  en el P irineo desde 
e l Puerto del E scudo al P uerto Alto de Sejos, don d e  ya 
e levad os se eleva la cordillera esp arcien do á  las dos 
vertientes y  ásperos estribos. Tres son los principales 
qu e  se desprenden  hácia la  Vertiente Septentrional. El 
mas oriental es e l d ivisorio con  el Pas de qu e  ya  hem os 
tratado. Sigue al 0 . , y  pasada y a  la notable depresión  
d e  R eihosa, otro estribo, q u e  arrancando en  los altos



d e  Fontecba y  la Coba, se estíende al N. separando el 
Besaya del Saja hasta encontrar el E scu do de  C abuér- 
niga. El estribo mas occidental se  d irige tam bién 
al N. por los puertos d e  lejos y  collado del Cerval y  
p ico  de Zarzam orosa con  el qu e  se liga al E scu do y  
forma la divisoria con  el Nansa.

Del E scu do de  Cabuérniga se desprenden  á  su 
vez varios ramales que encierran otros tantos arro
yos q u e  bajan directam ente al mar» p ero  la principal 
ram ificación ligada al estribo d iv isorio  mas occiden* 
tal que acabam os d e  m encionar cam bia su d irección  
a lN . ob ligan do al Saja á describ ir  un gran arco d e  
círcu lo para unirse al Besaya en  Torrelavega.

El Besaya desde su origen  rec ib e  una p orcion  de 
pequeños afluentes procedentes d el Pirineo» esp ecia l
mente p or  la derech a , por cu ya  orilla corren  los mas 
considerables que se le reúnen en  Bárcena d e  Pie 
de  Concha (46 6  hab.) ó  un p o co  mas abajo , don d e  el 
rio  atraviesa una d e  las prim eras sierras paralelas 
p or  la H oz d e  Yaldeiguña, estrecho barranco entre 
elevadísim as montañas que se ligan al 0 .  con  el E s- 
cu d o  d e  C abuérniga. Desde Y aldeiguña, don de aun se 
encuentra alguna yeguada, tan rara ahora en  la v e r 
tiente septentrional, descien de el Besaya á la H oz d e  
Bueina, don d e  corta otra série de  m ontes u n id os al 
E scudo de  Cabuérniga. Sigue su curso la carretera 
d e  Valladolid que entra con  él en el valle d e  Buelna, 
y  la que despues le  abandona al cruzar el E scu do de 
Cabuérniga en Caldas ju n to  al establecim iento de



baños. Corre despues e l Besaya á Cartas (2 0 2  hab.) y 
Torrelavega (1 ,6 6 9  h a b .), don de afluye p o r  su iz
quierda el Saja.

Este rio  nace en los Puertos d e  Sejos y  en Peña 
Sagra, elevadísim a m ontaña unida á la cord illera ; 
descien de hácia el N. á C w rep oco  (117 h a b .), donde 
p or  la derech a  recibe  e l caudal d e  algunos riachuelos 
que se desprenden  del Puerto de  Palom bera al E . de 
Sejos y  d e  le »  Cuetos sob re  T ojos y  d e  Tonquilla. 
Llega lu ego á Valle de Cabuérniga (357  h a b .} , y  cam 
biando un  p o co  su d ireccc ion  al N E . atraviesa cl 
E scudo d e  Cabuérniga p or  la H oz d e  Santa Lucia y 
recorre  un valle lleno d e  caseríos y  pequeñas pob la 
ciones p o r  cañadas estrechas y  som brías hasta que 
rinde-el tributo d e  sus aguas al Besaya en  la villa de 
T orrelavega ,

D esde esta pob lacion , y  ya con  aguas abun dan 
tes, continúa el Besaya hasta la R equejada don de se 
form a la ria de Suances (522  h a b .), puerto de  tercera 
clase, u n id o  á Santander p o r  la carretera d e  V allado- 
lid , y  al qu e  acuden algunos buquecillos á cargar tri
g o  ó  harina y  maderas d e  constru cción , d e q u e  abun
dan ios m ontes del Besaya hgados en su reg ión  su pe
rior á los  frondosos bosques d e  la Liébana.



CUENCA DEL D EVA.

Del E scudo de  Cabuérniga qu e , sogun acabam os 
íle indicar, form a en esta parte occid ental d e  la p r o 
vincia  d e  Santander una série d e  m ontes elevados 
form ando cordillera de E. á 0 .  se desprenden  hácia 
el mar varios arroyos qu e  corren  independientes 
unos d e  otros, desaguando en  Toñanes (11 6  habitan
tes), Trasierra (148  h ab .), Com illas (1 ,2 7 8  hab.) y  
ju n to  á.la barca d e  la Rabia, hasta San V icente d e  la 
Barquera d on d e  da sus aguas el Nansa, todos cru za 
dos por puentes o  barcas en la carretera nueva d e  la 
i.-osta.

La pequeñ a cuen ca  del Nansa se  form a en las fal
das occidentales d e  los Puertos d e  Sejos y  las or ien 
tales d e  Peña Labra, en la cum bre de l P irineo. El rio  
nace en ellas y  corre  al O. de! Saja d e  que le sepa
ran los m encionados puertos y  co llad o  del Cerval y 
paralelam ente á é l, esto es, al N. R iega prim ero el 
valle d e  Polaciones, despues atraviesa la peña d e  B e- 
jos qu e  liga los  dos estribos que constituyen  la cu en 
ca p or  una angostura d e  rocas qu e  lleva el n om bre  
de garganta d e  Bejos y  entra en  el valle d e  T udanca . 
En este pasa p or  entre La Lastra (11 4  h ab .) y  Tudan
ca (224  h a b .) , por Santotis (89  hab.) y  Sarceda (159  
habitantes), y  serpenteando para salvar e l cu eto  d e



las Navas que se opone á su curso, se precip ita en el 
valle d e  Nansa en el que recib e  p or am bas orillas dos 
d e  los mas considerables afluentes suyos, el Vendal 
p or  la izquierda y  el Q uivierda por la d erech a , que 
se deslizan del E scudo de Cabuérniga p or  sus faldas 
m eridionales. Cruzando lu ego el E scudo p or  Obe
so  {28 0  hab.) pasa p or  ba jo  del puente d e  Celis (278 
habitantes), entre el m onte Arria, que form a al 0 .  par
te del E scudo d e  Cabuérniga en  el estribo d ivisorio 
con  el D eva, y  el cueto  Lam azon que se desprende 
del m ism o E scudo hácia San V icente d e  la Barquera. 
P or fin , atravesando los valles de  las Herrerías y  de 
San V icen te, y  cru zado p or  la carretera d e  la costa 
p or  m edio d e  una barca co m o  p o c o  antes en Celis p or  
el p u ente, llega el Nansa al O céano á form ar el insig
nificante puerto de T ina-M enor ó  del Este al O . y  
à 8  k il. d e  San Vicente de la Barquera.

La cu en ca  del rio  D eva se halla formada al E . p or  
el estribo d iv isorio  con  el Nansa, que desde la cord i
llera d e  los Pirineos va al N. por PeRa Sagra, al 
m onte Arria en ei E scudo d e  Cabuérniga; al S. p or  
la cordillera pirenáica desde Peña-Labra hasta ei 
arranque de ias Peñas d e  E uropa don de nace el Ca
rés; y  al 0 .  p or  la cordillera de C u era , paralela á la 
principal y  ligada á eila en  la parte occidental d e  las 
Peñas p or  una serie d e  m ontes que encierran  las 
fuentes del rio Casaño, afluente del Carés qu e  lo es 
de l D eva en  la zona in ferior d e  su curso.

La cord ií'era  desde Peña-Labra se eleva abnipta



lanzando á las dos vertientes ramales cortos pero  m uy 
pendientes. En ella se encuentran varios pasos, sin 
em bargo, pero  dificilísim os en  la m ayor parte del 
ailü en qu e se hallan obstruidos p or  las n ieves, ya 
perpétuas en los p icos próxim os mas elevados y  en 
los senos som bríos, por lo qu e  antiguam ente existía 
una herm andad ó  cofradía que en los puertos de 
Cantalaguarda, Sierras Albas y  Arioz prestaba los 
mismos serv icios qu e  los m onges en el gran San Ber
nardo. En su cu rso  m edio cam bia la cordillera su  d i
rección  general hácia el N. form ando un gran arco 
que constituye p or  e iS .  la hoya d e  Potes á qu e  ba
jan  ias aguas d el Deva.

En ei estrem o N 0 .  d e  este arco  se encuentra la 
unión d e  las Peñas d e  Europa, g ru p o  asperísim o re
m ontando sus p icudas rocas al cie lo  para rotas y  res
quebrajadas sobre el Deva y  e l Carés, que separan, 
hundir sus faldas casi verticales en  las profundísim as 
simas d e  qu e  brotan los exiguos afluentes de  am bos 
rios. Las Pefias de Europa cu y o  punto culm inante es 
ia T orre d e  C erredo, el mas elevado d e  ios Pirineos 
O ceánicos, se ligan en su curso al N E . al E scudo de 
Cabuérniga del que solo los separa una abertura ó  
desfiladero d e  grande estension qu e parece practicó 
e l Deva al salir de la gran laguna en  cu y o  fon d o , h oy  
se co , se halla la villa d e  Potes.

La cordillera de Cuera es una serie de  m ontes 
bastante elevados que forman con sus vertientes sep 
tentrionales la costa del Cantábrico ya  en  Asturias y
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con  las m eridionales la orilla izquierda del Casaño y  
e l Carés que en su misma d irección  corren  d e  0 .  á  E . 
á unirse al Dova; rem ontándose el Carés desde su 
u nión  con  el Casaño hácia el S . para atravesar las 
Peíias d e  Europa en su  estrem o occidental y  bu scar  
sus fuentes en e l valle de Valdeon que se  halla en  la 
unión d e  aquellas con  la cordillera pirenàica y  en  el 
trozo d e  Vertiente Septentrional que corresp on de á 
la p rovincia  d e  Leon» con  la que com u n ica  fácil
m ente.

El D eva nace en Fuente Dé en un manantial qu e  
arroja á borbotones sus cristalinas aguas en un pra
d o  p in toresco  del que p o c o  despues se precip itan  en 
bulliciosa cascada, oculta á la vista en tre  espesas y  
altas arboledas, al valle d e  V aldeburó.E l D eva recibe  
varios riachuelos hasta Potes (1 ,0 4 4  h a b .), donde 
afluye p or  la derecha el Qui viesa que d esd e  el P irineo 
v iene su rcando el va lle  d e  C ereceda, h acién d olo  un 
p o c o  mas abajo de la villa, el Bullón que con  la ca r 
retera de  Palencia y  desd e  el puerto d e  Sierras-Alhas 
recorre  e l valle de V aldeprado recog ien do las aguas 
del P irineo y  d e  P eña-S agra . Juntos ya  estos rios y  
aum entado e l caudal del D eva con  los a rroy os  y  m a
nantiales qu e  salen p or  la izquierda d e  las Peñas de  
E u ropa , abandona este r io  la d irección  al N E . que 
lleva hasta 8  kil. agua aba jo  de Potes, ya  en  e l valle 
d e  C illorigo, y  toma la septentrional para recorrer la 
garganta en qu e rom p e la unión d e  las peñas de 
E uropa con  el escu do d e  Cabuérniga p o r  H erm i-



da (108 h ab .), aldea situada en lo  áspero de aquella 
hondonada.

T odo e l espacio recorrido hasta alli p or  el Deva y  
sus afluentes y  qu e  se  form a con  el estribo d iv isorio  
del Saja en  qu e descuella Peña-Sagra , la cordillera 
pirenáica y  las Peñas de  E uropa, constituye una in
m ensa hoya d e  form a volcánica en qu e se  encierra la 
Liébana, antigua provincia  enclavada entre las de  
L eón , O viedo, Santander y  Palencia.

La reseña geográfica que aparece en el A nuario 
publicado p or  la Junta general d e  Estadística, d e q u e  
es m iem bro su autor el coron el D. Francisco C oello, 
reseña qu e n o  d e  p oco  nos sirve en este libro p o r  la 
riqueza de datos fidedignos qu e  encierra , da en  p o 
cos renglones idea  esacta d e  la configuración  del 
territorio de la Liébana. Dice así: «E ste  ramal, qu e  
»m as bien debiéram os llamar tron co  principal, (de la 
»cord illera  p iren á ica ), con  otro  qu e  se destaca d e  
»P eñ a-L abra , d irigiéndose al N 0 . ,  p or  Peña-Sagra 
»á  2 ,0 1 1  m etros (barom étricos), encierra el territo- 
»r io  d e  la Liébana ó  valle d e  P otes, especie d e  in - 
»m ensa h oya  ó  caldera, con  una angostísim a salida 
» p o r  el N ., y  d e  cuyas rápidas pendientes podrá fo r - 
»m arse idea, con  solo considerar q u e  la villa de  P o -  
» te s , que ocu pa  próxim am ente e l centro de  este e m - 
»b u d o , se encuentra á 299  m etros (b )  sobre e l m ar, 
» y  distante solo 14  y  18 kilóm etros d e  las peñas 
»P rieta  y  d e  C erredo, cuyas considerables alturas 
»hem os señalado (2 ,6 7 8 y  2 ,5 2 9 m etros).»



Dan im portancia á la L iébana los bosqu es d e  en* 
ciñas, robles y  hayas en q u e  abunda, s iendo las mas 
abundantes y  m ejores de ia Península, y  á los  q u e  en 
lo  mas h on do del valle suceden  p rod u ccion es d e  c li
m as tem plados com o la v id , el o liv o , el granado y  
cerea les. Pero si bajo este punto de vista es  im por
tante aquel territorio y  ahora m ucho mas desd e  la 
construcción  de  la nueva carretera d e  Palencia , no 
lo  es m enos ba jo  el militar; porque ten ien do ias tro
pas un lugar seguro d e  retirada á Asturias y  hasta 
in accesib le  al enem igo p or  las Peñas d e  E uropa y  
garganta del Deva, pu eden  amenazar d e  con tin u o la 
línea d e  invasión desde Vitoria á  M adrid y  Valladolid.

P or  estas circunstancias, tan esenciales en  una 
defensa n acion a l, estableció el sétim o e jérc ito  en Po
tes su cuartel genera), durante la guerra d e  la Inde
pen den cia  ; asaltando d esde aquel abrigo  cuantos 
cu erp os d e  tropas francesas q u e  ocupaban  Santan
d e r , O vied o , Palencia ó  B úrgos, transitaban aquellas 
provincias en  sus operaciones ofensivas, d e  co n v o 
yes ó  re levo  de guarn iciones. El d esgraciado gene
ral Diaz Porlier, h izo  d e  Potes la base d e  sus c o r r e 
rías g loriosas , y  durante e i m ando de d on  G abriel 
M endizabal fué la Liébana teatro de  recon ocim ien tos, 
agresiones y  com bates en que los rebatos y  estrata
gem as ejecutadas por los  españoles recu erd an  p o r  su 
originalidad y  éxito las tan decantadas d e  Aníbal 
con tra  el d ictador Fabio.

Desem barazado ya  el Deva d e  los infinitos ob stá 



cu los que opon en  á su curso las peñas d e  Europa en 
las llamadas d e  A gero y  de Labeña entra en  tierra 
de  Peñamelera entre aquellas y  la cordillera d e  Cue
ra, donde al unírsele el Carés cesa en su  m archa a! 
N. que le im piden los m ontes y  vuelve al E . p or  el 
valle de R iva-D eva para entre Baelles y  N arganes tor
nar al N. hasta la ria d e  T in a-M ayor, s irv ien do de  
h'mite entre las provincias d e  Santander y  O viedo li
gadas por !a carretera d e  la costa , para cu y o  tránsito 
hay en e l D eva una barca.

El rio  Carés, según ya  hem os d ich o , tiene su 
nacim iento en  la cordillera y  valle d e  Valdeon ; cru 
za las Peñas d e  Europa y  d irigiéndose al N. E . hasta 
la confluencia del Casaño en Arenas (145  h ab .) d e s 
pues de recib ir  p or  la orilla opuesta , la derech a , los 
riachuelos de  Ruines y  T ielbe que descien den  d e  las 
Peñas de  E u ropa , tuerce su rum bo al E . lam iendo 
las faldas m eridionales d e  los m ontes d e  Cuera hasta 
u n i i^  al D eva. El valle p or  que co rre  es m uy estrecho 
y  áspero, cubierto de bosques alli d on d e  no se descu 
bre la^masa granítica d e  las m ontañas qu e  lo  form an.

Las Peñas d e  Europa y  el cu rso  in ferior d e l Deva 
señalan e l lím ite occidental d e  la provincia  de  San
tander. H em os hecho observar las principales co n d i
ciones físicas d e  ella en  las cuencas d e  los rios qu e  la 
c ru za n ; p ero  antes d e  pasar adelante apuntarem os 
algunas qu e  son com unes á todos los valles, asi c o m o  
á los ya descritos en las P rovincias Vascongadas y  á 
los de Asturias y  Galicia.



Estos en general son angostos y  profun dos p or  la 
proxim idad del mar á ia cordillera qu e  im pide su 
desarrollo y  com u nicación  con  los inm ediatos. Por 
lo  m ism o ei caudal de  las aguas es corto  com parati
vam ente con  los d e  los r ios  d e  ia región  centra l de  la 
Península, iiasta qu e  llegan al alcance d e  las mareas 
de l O céano que se introducen  en  las tierras, abiertas 
p o r  la im petuosidad torrental de  los rios en  las tem 
poradas de lluvias y  d e  deshielos de  las n ieves de la 
cord illera  y  m ontes mas elevados d e  los estribos. Sin 
em bargo, ia m ayor parte son  invadeables ó  difíciles 
d e  vadear en su ültim o terc io , á lo  qu e  n o  con tribu 
y e  p o c o  e l no derivarse las aguas sino rara v e z , por 
no necesitarse en aquel pais h úm edo e l r ie g o , n i ser 
posib le  á causa d e  la profundidad  d e  sus álveos.

S iendo la poblacion  num erosa y  hallándose por 
la naturaleza d e l pais repartida por toda la superfi
c ie  d e  éste, las com u n icacion es tienen q u e  ser fr e 
cuen tes ; y  si bien  hay p oca s  carreteras respecto  á 
V izcaya y  G uipúzcoa, h a y  m uchos cam inos para car
ros d el pais y  m uchos puentes sobre lo s  r ios , aun 
cu an do á diferencia d e  los  d e  las p rovin cias citadas, 
varios d e  ellos son  d e  m adera, tan abundante en  sus 
m ontes, cubiertos d e  bosqu es don de n o  es  necesario 
ó  posib le  el laboreo.

Abundan tam bién las minas d e  h ierro  y  d e  bue
na ca lidad , y  solo asi se con c ib e  com o ia fundición  
d e  la Cabada d ió  en  cuarenta años d e  existencia  mas 
d e  m ed io  millón de quintales d e  h ierro en  piezas de



artillería y  proyectiles para la marina y  las plazas. 
H oy dia adem as d e  algunos altos hornos hay m u
chas ferrerías d on d e  se funde y  trabaja el h ierro que 
no se em barca.

La costa es  áspera é  inhospitalaria escep to  en los 
puertos d e  G astro-ü rd ia les, Santoña y  Santander 
donde pueden  anclar buques grandes y  las rias en 
qu e solo los  pequeños que hacen el com ercio  d e  ca 
botage y  trasportan á aquellos el mineral de  hierro 
y  ias harinas que se elaboran en  las ferrerías y  m o
linos» á cu yas máquinas dan m ovim iento las aguas 
d e  los r ios, interrum pidos frecuentem ente p o r  presas 
con  tal o b je to .

CUENCA DEL SELLA.

Ciomo al E . del Deva bajan al mar varios arroyos 
procedentes del E scudo d e  Cabuérniga, asi al E . del 
rio  Sella se  desprenden  d e  la cordillera d e  Cuera 
otros riachu elos que independientem ente u nos de 
otros cam inan al N. á rendir el tributo d e  sus aguas 
al mismo O céano Cantábrico. Los mas considerables, 
si bien no tienen otra im portancia qu e  la d e  ser cru 
zados p or  e l cam ino d e  la costa , son  el rio  Cabra ó  
Santiuste, qu e  desem boca en la Tina d el O este; el 
Braña que lo  hace en Punta P endueles; e l P uron  en 
Punta d e  Bailóla; el C arrocedo en  el mal puertecillo 
d e  L lanes (1 ,2 5 0  h ab .), el N iem bro ju n to  al Ca



b o  Prieto, el Aguamia, y  el Vega ya  al E . cerca  de 
R ibadesella .

La cuenca del Sella está form ada al E . por la 
m encionada cord illera  de  Cuera y  m ontes qu e  la li
gan al estrem o occidental d e  las Peñas d e  Europa y  
cord illera  pirenàica; al S . p or  una parte d e  esta m is
ma desde las fuentes d el Carés á la s .d e l Sella en el 
valle d e  Sajam bre; y  al 0 .  p o r  el Cordal d e  Ponga, 
Peñam ayor y  el Sueve, m ontañas ásperas y  elevadas 
unidas p or  ramales inferiores y  que constituyen el sis
tema de  cordilleras paralelas que venim os observan" 
d o  en  este cap ítu lo , siendo el Sueve la prolongacion  
de  la cordillera de  Cuera qu e form a la d e  la costa 
y  cuyas vertientes m eridionales encierran  por el N. 
el p in toresco  valle d e  Cangas de Onís.

El Sella nace según acabam os de apuntar en el 
valle d e  Sajam bre, hoya si bien no m uy estensa ni 
profunda, rem ontada á una d e  las situaciones mas 
elevadas d el P irineo. Corre al princip io p or  angostu
ras asperísim as d e  rocas acom pañado en su  torrento
so curso p or  el cam ino d e  Sahagun á Cangas d e  Onis. 
R ec ib e  en  esta prim era parte de  su curso las aguas 
d e  algunos arroyuelos y  manantiales qu e  se  despren
d en  d e  las Peñas d e  Europa por la derecha y  p or  la 
izquierda del Cordal d e  A rcen orio  cu y a  unión con  
aquellas rom pe el S e lla , y  llega á Cangas con  el rio 
P onga qu e naciendo en el m encionado Cordal y  e l de 
Ponga afluye p or  la siniestra orilla, com o p o c o  d e s 
pues lo  h ace por la d erech a  el rio  Dovrà qu e descien 



de  del estrem o occidental d e  las Peñas de E uropa. En 
la confluencia d e  estos rios el valle del Sella va suavi
zándose algún tanto, si bien aun limitan sus faldas 
altas rocas tajadas algunas veces sobre las aguas con  
sus cim as y  quiebras cubiertas de  árboles y  prados.

A l llegar á la villa de Cangas de  Onís (1 ,0 6 3  ha
bitantes) e l observador se halla sob recog id o  p or  las 
im presiones mas halagadoras para un alma generosa 
y  n oble . Las ideas y  aspiraciones del geógra fo , del 
geólogo y  del naturalista ceden  alli su lugar á las mas 
elevadas del patriotism o inspiradas por el esp ectácu 
lo  conm em orativo d e  los prim eros pasos d e  la res
tauración española. P e la y o , aquel caudillo rodeado 
en su origen  y  familia de m isterioso y  d en so  ve lo , 
im penetrable á las investigaciones del h istoriador 
mas escrupu loso, p ero  cuyas hazañas corren  d e  boca 
en boca por la cristiandad toda salvada p or  é l, se 
presenta alli con  toda su verdadera é ingente estatu
ra, elevándose á la de  los mas ilustres y  mas priv ile
giados seres de  la hum anidad. Fabuloso ó  n o  su na
cim iento real, verdaderas ó  no sus quejas p o r  la con 
ducta de  su herm ana, es lo cierto  que en cen d id o  en 
fuego patriótico al sentir la miseria y  serv idum bre 
d e  España tras la invasión alárabe, pensó en salvar
la con  la ayuda poderosa d e  Dios y  la débil d e  unos 
cuantos montañeses acog idos á aquellas breñas en 
qu e seis siglos antes habian buscado sus antepasados 
un refugio contra el Pueblo R e y , burlando su p o d e r  
p or  espacio d e  doscientos años.



P or ba jo  de  Cangas de Onís se unen á ias aguas 
de l Sella las del Güeña d e  qu e  es afluente un arro
yuelo  qu e  escondido en su o r igen , brota bu lliciosa
m ente en  la santa y  para siem pre celebérim a cueva 
d e  C ovadonga. No nos sentim os con  fuerzas para des
crib ir  aquel lugar aun cuando su nom bre solo sea 
capaz d e  inspirar alzados pensam ientos, y  asi deja
m os á otro  la relación d e  lo  que eran en 7 1 8  la mon
taña d e  Auseva y  su m isteriosa caverna.

«E n el lado oriental d e  las Asturias d e  Oviedo, 
d ice  A m brosio d e  Morales, y  en lo  postrero d e  ellas, 
p o r  d on d e  confinan con  las d e  Santillana, está la v i
lla d e  O nís, y  tres leguas mas abajo p or  el valle  de| 
r io  Bueña á donde él v iene á entrar en  e l gran rio 
Sella, nom brado d e  P om ponío Mela, y  T olom eo Scila, 
están casi juntas las d os villas Cangas d e  O n ís , y  
M ercado d e  Cangas, m u y diferentes d e  la de  Cangas 
d e  T ineo, d e  qu ien  se intitulan nuestros reyes , pues 
está treinta leguas y  mas lejos d e  !o  qu e  d ecim os, al 
o tro  lado occidental destas Asturias. Dos leguas p e 
queñas destas dos pob lacion es de Cangas, en aque
lla sierra llamada Auseva, está la cueva  llamada Co
v a d on g a , á qu ien  verdaderam ente podem os llamar 
santa, d on d e  el infante Pelayo se retru jo . Está este 
sitio den tro  de las m ontañas llamadas d e  E u ropa , á 
las vertientes que ya son de  Asturias. P orqu e siendo 
estas sierras las m uy célebradas en Castilla con  solo 
n om bre  d e  montañas, p o r  aquella parte q u e  cierran 
os llanos del reino de L eón , les llaman com unm ente



de  Europa, y  parten con  sus cum bres las Asturias de 
O viedo y  Santillana; asi que siendo todas las v e r 
tientes del M ediodía del reino del L eon , las Septen 
trionales, qu e  van luego á la m ar, son d e  am bas A s
turias. Y aunque no es posible dar á  entender del 
todo con  palabras la estrañeza d e  aquel santo lugar 
p or  lo fragoso de  la sierra, p or  lo  bravo y  espantoso 
de  la roca , y  por las grandes maravillas qu e  en  é l se 
representan á quien atentam ente lo  considera ; mas 
tod avía , prosigu iéndose aqui llanamente la d escr ip 
c ión , se com prenderá m ucho d e  lo qu e  hay en  todo.

»Subiendo desde e l m ercado do  Gangas p o r  la ri
bera del rio  Bueña ó  P ion ia , al Oriente e st iv a l, algo 
inclinado al M ediodía, se va p or  un valle harto an 
ch o  y  este iid id o , cuales hay m u y p o co s  ó  ningunos 
en  Asturias, aunque parece á los otros d e  aquella 
tierra en ser  m uy fresco y  d e  herm osas arboledas. 
No se ha cam inado m edia legua p or  la ribera d e  la 
m ano d e re ch a , llevando el agua á la izquierda, 
cuando se encuentra otro  rio m en or , llam ado d e  los 
naturales R einazo, entre Bueña. Sin pasar á Reinazo 
se cam ina otra media legua hasta el pequeño lugar 
llamado S oto , solar d e  los h idalgos deste sobre
n om bre , habiendo y a  de jado  á R e in a zo , y  sigu iendo 
agua arriba p or  otro pequeño r io ,  llam ado D iva , y  
habiendo torcido  el cam ino del todo al M ediodía por 
valle tam bién ancho y  fresquísim o. Las d os m onta
ñas que lo cierran son mas altas que las del valle de 
Bueña, y  van siem pre crec ien d o  en  altura, y  estre



chando m a s ; asi que cu an do se  llega á Soto y a  va el 
valle mas cerrado» y  lleva m as ásperas y  levantadas 
ias cum bres d e  sus lados. D esde este lugar d e  Soto 
se va á otro  m en or , que nom bran R iera. Caminan
do m edia legua que hay entre a m b o s , p or  el rio 
Diva se pasa y  vuelve á pasar am enudo, porqu e lo 
estrecho del v a lle , y  el torcer  con  m uchas vueltas 
el r io , y  el ser ya sus lados mas peñas qu e  n o  m on
taña, hacen revolver m uchas veces el cam in o , ha
ciendo también una aspereza y  casi oscuridad  es
pantosa con  no d ejar mas anchura de cuanto el rio 
Diva lleva d e  corr ien te , ó  mas verdaderam ente de 
despeñadero. Y quien ya  llega a q u i, pasando de 
S o to , p o r  mas descu idado qu e v a y a , no p u ed e  d e 
jar de pen sa ren  la m isericordia d e  D ios, q u e  mani
fiestam ente cegó  á los m oros para que n o  mirasen 
cóm o se  metian en  tal estrechura de  b r e ñ a s , don de 
poca  gente podia pelear p or  igual y  m uy á su  venta
ja cou  un grande e jército . D esde R iera , en la otra 
m edia legua que queda hasta el santo s it io , se va 
aun estrechando y  enriscando mas el v a lle , que sin 
tener salida se cierra al ca b o  con  la frente de  una 
peña m uy alta don de está la santa cueva llamada en 
este tiem po com o en aquel C ovadon ga , ten iendo el 
rio Diva (com o verem os) su nacim iento en un  hueco 
den tro d e  ella. Y súbese p or  cuesta tan ágria toda 
•esta m edia le g u a , qu e  n o  se pu ede ir sino m uy mal 
á caba llo . Esta peña q u e  cierra asi el v a lle , aunque 
es ta jada , no es d e r e ch a , sino algo acostada hácia



afu era , asi qu e  pon e m iedo mirarla desde un pradito 
llano que tiene al p ie , por parecer que se qu iere  
caer sobre los qu e  alli están. Por este p ie d e  la peíia 
en el p r a d o , de dos grandes chorros que se d es
cuelgan de  ella c o n  m ucho ru id o , y  d e  una pequeña 
ba lsa , nace el rio D iva , p or  cuyas riberas se ha v e 
n ido cam inando hasta alli. Y o  le llam o D iva , aunque 
nuestros historiadores le nom bran E ñ a , p orq u e  o í 
com o los d e  la tierra asi le llam an, aunque c o n 
funden ios nom bres deste r io  y  d e  otro con  quien 
p oco  mas abajo se ju n ta , llamado Eña. Es m uy alta 
la peña en  lo  que es p iedra d esn u d a , y  ancha com o 
cincuenta pasos, mas tiene encim a una sierra de 
peña con  matas tan yerta y  derecha com o e lla , que 
le hace tenga una increíb le altura. Desde el suelo 
del pradito llano que d ijim os , hasta d os p icas ó  p o 
co  mas en  a lto , está en  la peña una com o ventana á 
manera de  sem ic írcu lo , levantándose en arco p oco  
m enos que una p ica  sobre lo  lla n o , qu e  es co m o  su 
diám etro, y  el anchura desta boca  será al d os tanto 
d e l altura, y  es la boca d e  la santa cueva . Este h u e 
co  de la gran ventana ó  agu jero natural entra la 
peña adentro por algún e sp a c io , asi que tiene suelo 
para caber  doscientos hom bres y  no m a s , ten iendo 
la cueva  al cabo un agujero grande en el s u e lo , que 
baja á otro  h ueco don de puede ser qu e  haya a n 
chura para caber  mas g e n te , aunque n o  co n  m ucha 
co m o d id a d , p or  estar en aquella parte baja los m a
nantiales del r io , que se oy en  d e  arriba pasar con



harto ru id o  antes que se descuelguen  afuera. Y ya» 
por lo  d ic h o , se entiende co m o  está la cu eva  m uy 
alta d el su elo , sin que se pudiese subir en tonces á 
ella sin escalera ú otra ayuda sem ejante.»

La cueva  ha recib ido  posteriorm ente varias con s
tru cc ion es , de  las que a lgu n a , com o el tem plo anti
guo qu e  la ocupaba t o d a , desapareció en  1 7 77  por 
efecto  d e  un incendio cu y os  estragos trató Cárlos III 
de aprovechar para hacer una obra digna d e  aquel 
lugar, im pidiendo su rem ate la turbación d e  los tiem
pos posteriores.

El rio  Deva ó  Diva n ace en  la parte superior del 
m onte A u seva , y  ocultándose por un corto  espacio, 
se precipita en la cueva para salir por una m agní- 
ñca alcantarilla á una concha de  la que caen sus aguas 
graciosam ente al prado en qu e están construidas la 
colegiata y  pocas casas de  los canónigos y  habitan
tes. D esde alli y  unido al arroyo G usana, nom bre 
indicativo de la corru pción  d e  los cadáveres d é lo s  
m oros m uertos en la bata lla , sigue hácia el N. O. á 
unirse al G üeñ a, que naciendo en  la línea d e  m on
tes qu e  ú n e la s  Peñas d e  Europa á la cord illera  de 
Cuera, corre  al 0 .  desde Onis hasla su confluencia 
con el Sella junto á Cangas.

E l Sella desde esta últim a poblacion  se inclina 
al N. O , y  á los p ocos  kil. y  ya en  Arriendas recibe 
por su izquierda el rio  Piloña que nace en  la parte 
septentrional d e  P eñ am a yor , en el en lace d e  esta 
montaña con  el Sueve. C orre al p r in cip io  el Piloña



escaso d e  agu as, pero despues con  las que le v ienen  
d é lo s  m ontes vecin os se engruesa notablem ente, lle
vando tantas p or  el Infiesto, qu e  se cuenta que tu vo  
don Pelayo qu e  arrojarse á él con  peligro d e  su  vida 
para salvarse d e  sus perseguidores, los seides de 
Munuza. En su  curso oriental algo inclinado al N. E . 
pasa por G eceda (501 h a b .) , don de hay un puente 
de  m adera; p or  el Infiesto (54 6  h a b .) , d on d e  existe 
otro  de p iedra , que fué varias veces roto  y  recom 
puesto en la invasión fran cesa , y  que hoy  dia sirve 
para e l tránsito de  la carretera de  Santander á O vie
d o  p or  Cangas d e  O n ís , y  p or  fin afluye al Sella en 
las Arriendas (178 hab.)

Desde alli el Sella , ya  navegable p or  grandes lan
chas , de  que las menores pueden  llegar hasta el mis
m o C angas, se  dirige al N. E . entre el Sueve y  la 
sierra de  E scapa, que por la orilla derecha se liga 
por m edio dei m onte Ilibeo á la cordillera de  Cuera, 
form ando entre ellos la de ia c o s ta , hasta qu e  des
pues d e  rec ib ir  los arroyu elos proceden tes de  aque
llas m ontanas va á d a r sus aguas al O céa n o, á los 
7 0  kil. d e  cu rso  en Rivadesella (96 9  h a b .) , u n o  de 
los m ejores puertos de aquella c o s ta , al p ie del cerro  
Guia.

La im portancia de  la cuen ca  del Sella consiste 
solo en ser el tránsito forzoso d e  Asturias á Santan
der , sea p or  ia costa en el cam ino d e  Gijon á San
tander, sea p or  ei de O viedo á la misma ciudad  q u e  
recorre tod o  el valie paralelo á la cordillera d esd e



C eceda y  el Infiesto á Cangas d e  Onís y  Onís, bañado 
por e l Piloña y  el Güeña entre caseríos , tierras de 
labor y  arboledas m agníficas.

Los franceses cuando ocuparon  á A stu rias, que 
fué á cortos  intérvalos según los acontecim ientos mi> 
litares q u e  tenian lugar en las cuencas del Duero y  
del T a jo , recorrieron  este ù ltim o cam ino en  alguna 
ocasion para perseguir á  los españoles qu e  desd e  las 
Peñas d e  Europa y  valles c ircu nvecinos verificaban 
espediciones á  las sierras lim ítrofes, y  la ültim a para 
abandonar el pais llam ados p or  la concentración  d e  
sus fuerzas para m aniobrar en  las orillas d e l Torm e* 
en ia cam paña de  1 8 12  al darse la batalla d e  los 
Arapiles. P or lo dem as Cangas de Onís y  R ivadesella 
siem pre figurarán en nuestras guerras nacionales 
co m o  puntos de observación  hácia Santander ú Ovie
d o  q u e , com o capitales d e  provincia , han d e  hamar 
hácia s í la atención d e  los e jércitos i>eligerantes.

Al O . d e l S e lla , com o á su E . , corren  tam bién al 
m ar v a n o s  riachuelos que tienen su origen  en  la co r 
dillera d e  la costa que desde el Sueve va deprim ién
dose paulatinamente p o r  la sierra d e  Peón y  m ontes 
d e  la Tana y  A rco  hasta form ar en su parte mas o c 
cidental el cabo  d e  P eñ as, constituyendo una v e r 
tiente separada independiente entre el Sella y  el Na- 
Ion , y e n  form a de herradura. Los principales ria
chuelos qu e  la cruzan todos de  S. á N. p o r  cañadas 
cubiertas en su m ayor núm ero d e  verdura y  plantíos 
de m anzanas, entre los qu e  descuellan m uchos ca -



serios , son : e l rio d e  la Espasa que nace en el m onte 
Sueve y es cru zado por un puente en  G ovieiides (314  
habitantes), á  cu ya  inm ediación entra en  el m ar; el 
río de C olun ga , que desde ios m ontes de Piloña en 
la misma cordillera d e  la costa baja á Golunga (490  
habitantes), y  desem boca en  la bahía de  Lastres ce r 
ca del Puente d e  Santianes; el rio  L in ares, q u e  tc -  
n iedo su nacim iento en las faldas septentrionales d e  
la sierra de  P eón  y  m onte Arbazal baja á los p u en 
tes de Am andi y  de H uetes, y  form a la ria d e  V illa- 
viciosa (712  hab.) ó  del P untal, pequeño puerto 
donde desem barcó Cárlos V al venir á España en  1517 
á  ceñirse la coron a de  am bos m undos; el rio España, 
que nace en los m ismos m ontes d e  ia sierra d e  Peón 
y  desagua ju n to  á Villaverde (112  h a b .) ; e l rio  Cu
tre , que ba jando d el m onte d e  la Taña con  otros 
a rroyu elos, y  cruzado por varios p u en tes , da sus 
aguas al O céano junto á Gijon (1 0 ,3 7 8  h a b .) , puerto 
el m ejor d e  Asturias; e l rio P iles , que form an e l Vie
j o ,  el de  Santones y  el de la Peña d e  F rancia , y  des
agua al O . de l cabo  de  T orres , qu e  con  Gijon c ie r 
ra la co n ch a ; y p o r  fin el rio  A b o ñ o , que con fu nd e 
sus aguas con  las del mar en Candás (998  h a b .) , des
pues d e  ser cru zado p or  el cam ino d e  la costa com o 
los anteriores.

ViUaviciosa, Gijon y  Luanco (1 ,4 0 5  h ab), son las 
principales poblaciones de esta pequeña vertiente, y 
solo Gijon tiene una verdadera im portancia p or  su 
puerto y  com unicaciones con  la costa y  el in terior, y



p or  ser plaza d e  goerra  aun cuando d e  tercera clase. 
Ya en  tiem po de  los rom anos era con ocida  p or  las 
Aras Sixtinas construidas en  la em inencia q u e  forma 
el ca b o  d e  Torres, y  posteriorm ente hubo el re y  don  
Juan I d e  arrasar sus fortificaciones p or  serv ir de  
fo co  d e  sublevaciones continuas á que con v idaba  la 
fortaleza de la península en  q u e  asentaban aquellas 
y  la vecin dad  del m ar. En la guerra d e  la In depen 
dencia  sirv ió  su puerto d e  punto de observación  y  
d e  desem barco á las tropas que operaban en  A stu
rias y  su  litora l, burlando con  la escuadra inglesa 
la vigilancia y  agresiones d e  los franceses.

CnSífCA DEL NAL0?f.

La cuen ca  del rio Nalon está formada p or  el ra
mal d iv isorio  con  el Sella qu e  hem os d escrito  y  que 
la en cierra  por el E .; p or  la cordillera p irenàica , en 
una gran de estension , d esd e  e l arranque d e l cordal 
de  P onga, ju n to  al puerto de  T am a hasta el d e  la 
sierra d e  P icón , ju n to  al d e  Leitariegos y  Peña-Ru- 
bia, qu e  la encierra p or  el S . separándola d e  L eon ; y  
al O . p o r  un estribo perpend icu lar al P irineo qu e  des
d e  la sierra de Picón va hácia el N. de lineando la di
v isoria con  el Navia.

La cordillera pirenàica presenta aqui una fisono
mía regu lar con  vertientes á am bos lados aunque



rfiucho mas suave ai m eridional m u y lejano aun del 
mar á que van sus aguas. A l septentrional son  las 
caidas m uy rápidas por razón  opuesta, y  en  genera ! 
k)9 estribos q u e  arrancan en  ella se  dirigen perpen 
dicularm ente á la cresta de  la cordillera basta unirse 
á las sierras paralelas num erosas en la parte oriental y  
enlazándose en  la occid en ta lá los  estribos perp en d icu 
lares, que llegando asi hasta la costa form an en  su 
conjunto aquel h'mite natural qu e  antes señalam os 
entre Asturias y  Galicia. Son frecuentes los pasos de 
la cordillera á pesar d e  su aspereza, pero  todos d if í
ciles, aun los señalados en la lista dada en la d escr ip 
ción  general, escepto  el de  Pajares, y  buscando todos 
la entrada en Asturias por las estrechas cañadas d e  
los rios. Estos bajan en la d irección  misma d e  los  es
tribos entre los que encierran su tortuoso y  desigual 
curso hasta encontrar los d os principales qu e  form an 
e l Nalon; esto es, e l Nalon m ism o y  e l Narcea, que 
acercándose desde los dos estrem os oriental y  o c c i 
dental de  la cuen ca , corren  opuestam ente constitu 
yen d o  antes d e  su confluencia un solo vaUe general 
paralelo á ia cord illera  y  en cerrado  entre ios e levados 
ramales de l P irineo y  cordillera interm edia qu e  fo r 
man los m ontes d e  Peñam ayor y  A ram o.

Constituye la divisoria con  e l Navia» co m o  ya  h e 
m os d ich o , un  estribo perpend icu lar á la cord illera  
pirenáica q u e  tiene su arranque en  la sierra d e  P icón . 
Esta se liga p or  ei elevado m onte R añadoiro á la de  
Valledor, qu e  com unica al N. con  la deF on faraon , de



d on d e  parten dos ram iñcaciones; una qu e continúa 
en  la misma d irección  septentrional hasta El E^toupo, 
que á su vez se d iv ide  para abrazar la ria d e  Luarca, 
y  otra qu e  p or  la sierra d el T ineo y  e l m onte Faedo 
va  á term inar al N E . en  los cabos V idio y d e i  Busto, 
separando los cursos de! Nalon y  d el Bárcena ó  Cañe
ro , T odos estos m ontes son  elevados , y  aun cuando 
sus crestas sean geaeralm eQte redondeadas y  cubier
tas d e  toda clase d e  árboles d e  clim a septentrional, 
determ inan clara y  distintam ente la cu en ca  del Nalon 
siendo e l p rin cip io  d e  otra región  m u y  distinta p or  el 
carácter y  naturaleza d e  su orografía

N ace e l Nalon en el puerto d e  Tam a y  d escien de 
al Cantábrico en  d irección  al N E . por un angosto y  
escab rc»o  barranco entre el corda l d e  Ponga y  los 
m ontes d e  V alverde y  Hetriñon en otro  corda) ó  estri
b o  que lo  separa del A ller q u e  corre  á su O . R ecorre  
sus orillas el cam ino que une la p rovincia  d e  León 
con  Inñesto y  Pola d e  Labiana (54 8  bab .) villa situa
da  al p ie d e  Peííam ayor y  d e  la sierra d e  Sobrescób io  
qu e  alli separa el rio  despues d e  pasar p or  Cam po d e  
Caso (50 0  hab.) y  cerca  d e  La Pola d e  S obrescób io . 
Desde Labiana, y  ya  bastante crec id o  con  los m uchos 
aunque ex iguos afluentes su yos, sigue el Nalon p or  
un  valle mas am eno qu e el som brío  y  triste q u e  aca 
ba de  bañar con  sus aguas, á las que despues de  re
correr  una parte, la mas oriental, del valle paralelo 
qu e  mas arriba hem os m en cion ado por las feligresías 
de  San Martin, de l R e y  A urelio  y  d e  Langreo y  por



S a m a (519  h áb .) perteneciente á la  última, se  u o e  
p or  la izquierda e l rio d e  Lena ó  Caudal.

Este rio qu e  tiene su  origen  ju n to  al pu erto  d e  
Pajares, d escien de directam ente al N. acom pañado 
en su curso p or  la carretera  general d e  M adrid á 
O viedo, para cu y o  tránsito ha sido necesario hacer 
grandes obras de  sosten p or  lo p ro fu n d o  y  estrecho 
de l barranco por que corre . Pasa en su trayecto p or  
Pola d e  Lena (930  hab.) y  M ieres (72 0  h a b ,), entre 
cuyas villas afluye p or  la derecha el rio  A ller, que 
desciende del puerto d e  Vegarada, con  grande ím pe
tu entre el estribo d e  qu e  forma parte V alverde, y  
o tro  tam bién pirenàico y  m uy escabroso . E l Lena 
desde Mieres princip ia á atravesar la cordillera inter
media entre Peñam ayor y  El A ram o, y  lo  verifica 
dando mil vueltas por angosturas ásperas qu e  n o  r e 
corre  el cam ino, el cual salva la cordillera p o r  una 
depresión  notable y  despues e l Nalon por O lloniego 
al E . y  agua arriba d e  la confluencia con  el L en a .

P oco mas abajo rec ib e  e l Nalon tam bién por su 
orilla izquierda el rio d e  Trubia que tiene sus füentes 
en la Montaña de Agueria d e  ia cordillera prin cip al, y  
aum entando su caudal con  las aguas que m anan de 
las detonantes fuentes d e  los G uirrafes, baja á m over 
las máquinas d e  la fábrica d e  Trubia p or  b a jo  de  la 
qu e  se reún e al Nalon. Siem pre en la misma d irección  
al N. E . sigue éste á recib ir á los p ocos  kil. p or  la d e 
recha el r io  Nora, que desde la divisoria co n  el Seila 
sigue una d irección  paralela próxim am ente al Nalon



p or  Pola d e  Siero (1 ,4 1 1  hab.) y  uniéndose con  el 
N oreña, que por su derecha pasa p or  Noreña (1 ,45 9  
habitantes) va á afluir al Nalon, encerrando entre 
am bos á  O viedo (1 4 ,1 5 6  h a b .), capital d e l prin cipado 
y  p rovincia  situada en la falda m eridional d e  la sier
ra d el Naranco y  orillas d e  tin arroyuelo qu e  fertiliza 
su  cam piña.

Ya en la deliciosa v ega  d e  G rado (1 ,5 3 4  habitan« 
tes) pasa p or  entre dos escabrosas peñas llamadas de 
Peñaflor, pasadas las qu e  recibe por su  izquierda al 
rio  Gubia y  luego á los 12  k il. en  Am bas Mestas, el 
Narcea.

Este rio tiene sus fuentes en  el P irineo, en las 
faldas septentrionales d e  la sierra d e  P ic ó n , térm ino 
de  la cuenca del Nalon. Gorre al princip io al N O . des
de  la Granda d e  R iosonso y  Fuente Narcea hasta La 
Vega (6 2  h ab .), y  luego al N. p or  Cangas d e  Tineo 
( l ,1 1 3 h a b .) ,  donde se  le une por la derech a  el rio  N a - 
v ie jo , qu e  baja del pu erto  d e  Leitariegos; p or  Jarceley 
d on d e  p o r  la izquierda afluye el rio Arganza qu e baja 
de  la sierra d e  V alledor; y  p or  Sorriba (155  h ab .) á cu 
ya  inm ediación  viene p or  e l m ism o lado e l r io  Gera pro
ceden  te d e  Fonfaraon. Ya alli da grandes revueltas al E . 
y  al N. recib ien d o  p o r  la 'derech a  varios a rroyos y  el 
r io  P igüena, qu e  descien den  de  los m ontes d eS om ie - 
d o  y  Peñam anteca, en  d irección  septentrional á unír
sele hasta qu e  en el c ita do  punto de  Am bas-M estas lo 
h ace é l al Nalon.

Juntos am bos rios, qu e  son  p or  sí solos bastante



caudalosos para no ser vadeables fácilm ente, corren  
con el nom bre d e  Nalon á Právia (738  hab.) don de 
afluye p or  la izquierda el A ranguin  qu e baja del F ae
d o , y  despues entre los p u eb los de  San Esteban y  
Arena dan sus aguas al O céano form ando la  ria de 
Právia á los 135  kil. d e  cu rso .

Al E . del Nalon y  entre su desem bocadura y  el 
ca b o  d e  Peñas, se halla tam bién la ria d e  Avilés 
(3 ,2 7 9  h a b .), puerto llam ado á ser u no de los m ejo 
res de la costa  cantábrica y  el mas á propósito  para 
arribadas á los buques m ercantes p or  su  posicion  
respecto  al ca b o  d e  Peñas.

Al 0 .  d e l Nalon, desem boca  en el mar hácia la par
te tam bién occidental d e l ca b o  d e  Busto, el r io  B árce- 
na, que nace en  Fonfaraon , y  u n ido despues a lM uga- 
zon y  al M añesa, que descien den  d e  la sierra d e  Tineo 
y  de las Palancas, llega á Cañero (6 4  hab.) q u e  le da 
nom bre ya  en la costa .

Aun m as al 0 .  baja al O céano e l rio  N egro, que 
desde E l E stou po en qu e n ace , corre  al N E . á L u a r- 
ca  (2 ,2 9 8  h a b .), pequeño p u erto  antiguam ente d e 
fendido p o r  un castillo cu yas ruinas existen aun .

Daban im portancia á la cu en ca  del Nalon; su  si
tuación apartada de  los  cam inos generales de  inva
sión; la escabrosidad de  su reg ión  su perior, ante
mural opu esto  á las agresiones proceden tes d e l in te
rior de la Península y  cuyas puertas se  hallaban ce r 
radas una gran parte del añ o, s iendo una s o la , el 
puerto d e  Pajares, la practicab le  por num erosas



fuerzas; los m uchos obstácu los qu e  habia qu e  ven 
cer  para llegar á G ijon , ú n ico  punto d e  gran in
terés á q u e  da paso; la falta d e  com u n icacion es cóm o
das á lo largo de la costa y  entre O viedo y  las dem as 
pob lacion es, y  la pobreza  característica del pais. Por 
eso s irv ió  d e  abrigo á los ú ltim os enem igos d e  Rom a 
y  á los prim eros qu e  trataron d e  rechazar la invasión 
sarracena; p or  eso se v ió  lib re  d e  las luchas q u e  pre
senciaron  las dem as p rovin cias á princip ios d el siglo 
pasado y  en  la d e  la Independencia , ob je to  tan solo 
d e  una ocupacion  transitoria, y  por fin á estas cir
cunstancias debe  la preferencia con  qu e to d o s lo s  go
b iern os atienden últim am ente al fom ento d e  la in 
dustria m ilitaren  su sen o . Porque fatalm ente en  Es
paña han sido  necesarios desastres repetidos para 
aceptar las ideas mas triviales d e  previsión  é  investi
gar los m edios de  suplir ventajas solo de l m om ento 
p o r  otras mas reales y  duraderas, confiados los ha
bitantes en  la antigua preponderancia  y  en alianzas 
que no podian  ser eternas. Asi que solo la destruc
ción  d e  las m agníficas fu nd icion es de San L orenzo 
d e  la M uga, Eugui, Orbaiceta y  la ocupacion  d e  Gui
púzcoa y  Santander h izoq u e  la fabricación  d e  artille
ría y  m uniciones d e  h ierro y  la d e  fu siles , buscase 
un territorio mas seguro q u e  las fronteras francesas 
en q u e  antes se ejercia . Estos m otivos tan lam enta
bles fueron causa d e  qu e  se estableciese en  O viedo 
una fábrica d e  fusiles aun subsistente y  en  Trubia la 
fábrica fundición  d e  su n om bre qu e  h oy  se  halla á la



altura d e  las prim eras de  E uropa. Ojalá que el acre* 
centam iento su cesivo d e  nuestra marina d e  gu er
ra y e lca m b io  natural de  los sistemas d e  artillería que 
todos los dias están recib ien d o m odificaciones que 
pueden llamarse radicales, m antengan la fábrica de 
Trubia en su actual estado, llenando las con d icion es 
materiales y  económ icas á qu e  d e b e  atenderse en 
los establecim ientos d e  industria.

Tam bién el descubrim iento de los grandes c r ia 
deros d e  carbón  mineral dan im portancia á esta 
cuenca , pu es qu e  su escelente ca lid a d , su abundan
cia y  la facilidad d e  hacerlo llegar al Océano p o r  el 
ferro-carril d e  Langreo á G ijon , harán que la marina 
y  los establecim ientos fabriles españoles n o  tengan 
qu e recurrir k Inglaterra, qu e  ha sabido hasta ahora 
esp lotar la n ecesidad  qu e se siente en Europa d e  tan 
precioso com bu stib le .

No han variado m ucho las con d icion es militares 
d e  ia cuen ca  del N a lon ; pero  si se lleva á ca b o  !a 
construcción  d e  las carreteras ya em pezadas ó  aun en 
p ro y e c to , quedará mas accesib le toda ella, y  sobre 
tod o , la capital del Principado, con  lo que cesarán los 
obstácu los q u e  encontraron los franceses en  1 8 0 9 ; 
obstácu los d escritos por M. B ory  d e  Saint-V icent en 
su Guia del Viajero en España al tratar d e  estos luga
res. «L o s  cam inos, d ice , son  en general estraord ina- 
»riam ente m alos; n o  h ay  puentes en  n inguno d e  los 
»r io s  qu e  cru zan , especialm ente en  las orillas díH 
» m a r , d e  manera q u e  cu an do con  una parte del



»e jé r c ito  d e l mariscal N ey, atravesam os la provincia 
»paralelam ente á la costa , despues d e  h aber descen - 
» d id o  por los m ontes mas elevados, los a rroyos mas 
»insignificantes llegaron á ser obstáculos, sobre todo, 
)>en ia parte á que llegan las mareas. Apartadas las 
»barcas antes d e  nuestro paso, necesitábam os rem on- 
»tar los rios qu e  atravesábam os, n o  siem pre sin peli- 
»g ro , á favor de vados in cie rtos .»

CUENCA DB LOS RIOS NATIA T EO.

El Navia y  é l E o , co m o  encerrados en  lineas de 
m ontañas perpendiculares á la d irección  general del 
P irineo, tienen cuencas m u y  angostas, hallándose li> 
mitadas al E ., p o r  la div isoria con  el Nalon; al S. por 
la cordillera principal d esde el arranque de  la sierra 
d e  Picón hasta la d e  C eb rero ; y  al 0 . ,  p or  e l mismo 
Pirineo hasta el corda l d e  Neda y  p o r  las sierras d e  
la Cadeira y  m onte M endigo q u e  d iv iden  e l E o d e  la 
ria d e F o z .

La parte de  cordillera pirenàica que encierra la 
cu en ca  del Navia alcanza todavia alturas m u y con s i
derables especialm ente hasta e l p ico  d e  Miravalles, 
don d e  abandonando su d irección  general y  p erd ien 
d o , p u ed e  decirse , su carácter p rop io , se  esparce á 
todos lados p or  un con fu so  laberinto d e  m ontes irre
gulares y  cada vez m enos elevados. La d iv isoria  g e -



ñera! d e  aguas sigue, sin em bargo, señalándose aun y  
abrazando la cuenca d e  los dos ríos d e  que se trata 
en un violento recod o  qu e  la cresta del Pirineo hace 
desde Miravalles d irig iéndose al S O . p or  los p ico s  d e  
Guiña y  Peña-R ubia  hasta las sierras d e  C ebrero y  de 
Horta don d e  están las fuentes del Navia, y  revolv ien 
d o  desde alli al N. por e l m onte de Cadebo en  que 
asienta Fontaneira en el cam ino d e  L u go á O vied o , y  
del que arranca la divisoria entre Navia y  E o p or  Pie
dras A pañadas y  sierra de  B obia, sigue p or  la sierra 
de  Meira al corda l de Neda, en  cu y o  estrem o N E . ya 
á 21 k il. del mar vuelve á tom ar su d irección  anti
gua al 0 .

El rio  Navia nace en  la sierra d e  C ebrero y e n  di
rección  a lN  0 .  pasa p or  Nogales (30 6  h ab .) y  Cru- 
zul (190 h a b .), pueblos que recorre tam bién la carre 
tera general d e  Galicia que atraviesa esta cu en ca  p or  
el pu erto  d e  Piedrafita casi en el fon do  del re cod o  de 
la cord illera , y  Cerezal y a  en  la parte que se  dirige 
al N. En Cruzul se une p or  la izquierda al Navia el 
rio d e  Cruzul, y  p or  la derecha, un p o co  mas abajo, 
el Cancelada qu e baja de  P eñ a-R u bia .

Desde alli ei Navia se d irige al N E .,  casi siem pre 
m uy inclinado a! N . , p or  Cervantes (San Rom án; 
(267 hab.) y  La Puebla de Navia d e  Suarna (20 6  ha
bitantes), entre las que recib e  p or  la d erech a  el rio 
Ser que d escien de d e  M iravalles, y  d esde d on d e  em 
pieza á estrecharse el valle entre las ram ificaciones de 
aquel p ico  y  la sq u e  d e l lado opuesto se desgajan d e



la divisoria generai. Pasado un desfiladero entre Na- 
via de  Suarna y  Sena (21 0  h a b .) , d on d e  h ay  un 
puente para el cam ino d e  Fonsagrada á Piedrafita, 
va ei Navia lam iendo las faldas orientales d e  la sierra 
d e  Piedras Apañadas m u y ásperas y  pendientes tras 
la confluencia  del rio  Suarna que con  sus afluentes 
recog e  las aguas de Fontaneira (130  h a b .) , á Fuensa- 
grada (546) h ab .), en lo  alto de la divisoria con  el Eo. 
En esas mismas faldas se encuentran O ubiaño (121 
habitantes) y  Darcela (91 h a b .) , en un estrecho desfi
ladero y  con  una barca para el cam ino d e  Navia á 
G randas de Salime (27 2  h ab .) y  Salime (13 7  habitan
tes). En esta ültima p ob lacion  se encuentra e l puente 
qu e  facilita el transito d e l cam ino m encionado de 
O viedo á Lugo, el cua l atraviesa la d iv isoria  con  el 
Nalon entre la sierra d e  Valledor y  Fonfaraon , y  pa
sado ei puente, sube p or  Las Grandas y  una cuesta 
penosa y  larguísima d e  una hora, á las cu m bres de 
Piedr^is Apañadas que recorre  hasta Fonsagrada.

P oco  mas abajo del pu en te  recibe el Navia ademas 
d e  algunos arroyos qu e  descien den  p or  la derech a , 
el rio Trabada qu e p or  la izquierda v iene d e  las faldas 
septentrionales de  Piedras Apañadas y  las m eridiona
les d e  la sierra de  Bobia p or  Santa Eulalia d e  Oseos 
(251 h a b .), Trabada (111 hab.) y  Pesoz (18 7  habitan
tes). S iem pre dando re co d o s  p or  entre aquellos m on
tes tan altos que suelen estar cubiertos d e  n ieve  todo 
el in v iern o , sigue el Navia al N. p or  Ulano (16 9  habi
tantes) y  Trelles (180  h a b .) , hasta form ar una anchu



rosa ria para desem bocar al Océano entre las estre
m idades septentrionales de los  Panondres, ramal de] 
Estoupo y  la sierra de B ob ia , haciéndolo en Navia 
(754  hab.) pequeño puerto en que se em barcan m a
deras de construcción  para el Ferrol.

Al 0 .  del Navia y  en d irección  paralela corre  el" 
Eo desde Santa Mar/a d e  F on teo entre los m ontes de 
Cadebo y  ia Sierra de  M eira, d on d e  n ace, y  recog ien 
d o  las aguas d e  las faldas septentrionales delM uradal 
sobre Fonsagrada, se d irige lam iendo las orientales d e  
aquellos m ontes á Piquin (Santa Eulalia) (185  hab.) y  
Piquin (San Jorge) (37 h a b .), entre los qu e  a fluye p or  
la derecha el rio  Rodil que se form a entre el Muradal 
y  e l estrem o occidental de  la sierra d e  Bobia. Sigue 
iu ego en su d irección  septentrional entre los  m ontes 
d e  Santa María M ayor por izquierda y  p or  el opuesto 
lado la m encionada sierra de Bobia por Villaboa (234  
habitantes) y  Villaodriz (223  b a b .), p or  ba jo d e  los 
puentes P iega Ponte y  Puente N uevo junto á aquellas 
pequeñas p ob lacion es , recog ien do  arroyuelos in
significantes p e ro  que van aum entando su caudal 
hasta e l p u nto d e  ser ya m uy difícil de vadear en v e 
rano, im posible en invierno y  hasta navegable desde 
el Puente d e  Santiago. Por fin entra en un con fu so  la* 
b e r in to d e  montañas bastante quebradas, ram ificado* 
nes de la sierra de la Cadeira y  d e  la d e  Bobia en  ei 
qu e  se halla Sontiso; llega á La Vega (1 ,8 2 2  h ab .) y  
forma la anchurosa ria d e  R ivadeo entre R ivadeo 
(2 ,9 2 0  hab.) y  Castropol (811 h a b .), la mas capaz de



Asturias y  m uy frecuentada d e  buques m ercantes. Sui 
entrada estaba antes defendida p or  un p eq u eñ o cas
tillo q u e  se v o ló  en 18 09 , y  á R ivadeo fué en  aquella 
época  trasladada la fabricación  d e  fusiles qu e  se e jer
cía  en  Oviedo antes d e  su ocupacion  p or  los fran
ceses.

El E o señala en su cu rso  in ferior el lím ite del P rin
cipado con  Galicia y  es el térm ino del sistem a d e  
grandes estribos perpendicu lares con  que la naturale
za ha qu erido  apartar dos pu eb los , qu e  ten iendo pun
tos d e  sem ejanza tan notables en su or igen , relaciones 
y  m ed ios de existencia, d ifieren , sin em bargo, esen 
cialm ente en su carácter y  costum bres.

Las cuencas del Navia y  del Eo son  en  genera! 
ásperas aunque en su térm ino ju n to  al m ar se d e p r i
men las montañas y  perm iten el laboreo qu e  las h ace  
bastante productivas y  pobladas. L os cam inos son 
m alos, incluso hasta ahora e l d e  la costa , y  la im por^ 
tancia d e  ellos se  halla concentrada en  el d e  O viedo á 
L u go p o r  Grandas d e  Salim e, via m u y m ilitar p or  ser 
desde Fontaneira á Salim e dom inante, pues que re
corre  la divisoria entre M iño, E o y  Navia, y  ofrece  la 
bellísima posicion  defen siva  d é la s  Grandas contra un 
en em igo  proceden te  d e  Asturias. Este cam ino ha sido 
desde m u y antiguo e l de com unicación  entre la p ro 
v incia  d e  O viedo y  la d e  L u go , y  si bien en la prim e
ra invasión de Asturias el mariscal N ey pasó d e  L ugo 
por  Navia d e  Suarna é  Ibias á Cangas d e  T in eo , m ien
tras Kellerman salvaba el puerto d e  Pajares y  Bonnet el



Deva, casi todas las operaciones tuvieron despues lu
gar p or  el cam ino de  Grandas, posrcion que siem pre 
trataron d e  ocupar los españoles en com binación  con 
las fuerzas d e  R iv a d e o ..

Com o dem ostración  d e  la im portancia d e  la cuen 
ca del Navia y  del Eo y  especialm ente del p u nto de 
Salime, asi com o d e  las cond icion es generales del 
p rin cipado d e  Asturias vam os á trasladar unos párra
fos del libro du odécim o de {^Historia del levantamiento, 
guerra y  revolución de España p or  e l con de d e  T oreno, 
que relatan la cam paña d e  1 8 10  en  aquellos lugares. 
Dicen asi:

«D ejam os en abril las tropas d e  Asturias co loca 
das en la Navia y  en el pais m ontuoso qu e  sigue casi 
la misma línea . Las p rim erassecom pon ian  d e  la d iv i
sión d e  G alicia, y  las m andaba d on  Juan M oscoso; las 
otras, que eran las asturianas, don  P edro d e  la Bárce
na, á qu ien  se habia agregado con  su cu erp o  franco 
don  Juan Diaz Porlier. A tacó M oscoso e l 17 d e  m ayo 
en  Luarca á los franceses. Por desgracia nuestras tro
pas flaquearon y  con  pérdida volvieron  á ocu par su 
prim era línea. A  Bárcena, acom etido al m ism o tiem 
p o  , su ced ióle  igual fracaso. C onservóse ín tegro  el 
cuerpo  d e  Porlier que en  seguida se situó en el p u en 
te de Salime á la derecha de  M oscoso.

» S e r e t ir ó á  p o co  éste del P rincipado; c u y o  m ando 
suprem o m ilitar confirió la regencia de  Cádiz á don 
Ulises A lb e rg o tt i, hom bre m uy anciano é  incapaz de 
desem peñar en ca rgoqu e  en aquel tiem po requeria gran



d iligen cia . El nuevo general perm aneció en  Navia y 
alli en  5  de  ju lio  acom etiéron le los franceses pene
trando p o r  el lado d e  Trelles. Estaba A lbergotti des
preven id o , y  con  el sobresalto no paró basta Meira en 
Galicia. L os enem igos estendieron sus correrías á 
C astropol, lím ite d e  aquel re in o  y  d e  Asturias. Dos 
dias antes, el 3 , Bárcena, q u e  babia avanzado hácia 
Salas, tam bién fué atacado y  se recog ió  á la Pola de 
A llande.

»M ahy entonces, com o general en gefe  d e  todas las 
fuerzas d e  Galicia y  Asturias, quiso poner rem edio  á 
tan repetidas desgracias, hijas las mas del descu ido 
en  algunos gefes y  d e  mala inteligencia entre ellos, y  
m editó un plan para desem barazar d e  en em igos el 
P rincipado. E nvió, pu es, 6 0 0  hom bres q u e  re forza 
sen la d ivisión  gallega, m andó que esta partiese á Sa- 
lim e y  com unicase con  Bárcena, y  adem as d estacó del 
gru eso del ejército de  G alicia qu e  estaba en  el V ierzo 
un  trozo  d e  1 ,5 0 0  hom bres al cargo d e  d o n  Estéban 
P orlier , el cual cru zan do el puerto d e  Leitariegos d e 
bia obrar  m ancom unadam ente con  las fuerzas d e  As
turias. A l propio  tiem po e l otro  Porlier (don  Juan 
Diaz) estaba destinado á llamar con la infantería de 
su cu erp o  fran co la atención  d e  los franceses del lado 
d e  Santander em barcándose á este propósito  en R i -  
ba d eo  á b ord o  y  escoltado d e  c in co  fragatas inglesas.

»Sem ejanteplan  h abria  p od id o  realizarse con  buen 
éx ito , si M ahy, usando d e  su  autoridad hubiera he
ch o  q u e  todos los gefes con cu rriesen  prontam ente á



un m ism o fin . Porlier d ió  la vela d e  R ibadeo, d ir i
giendo la espedicion  marítima el com od oro  inglés 
R oberto  M ends. Am agaron los aliados varios puntos de 
la costa, y  tom aron tierra en Santoíla, puerto qu e  bien 
fortificado hubiera sido en el Norte d e  Espaíia un abri
g o  tan inespugnable, com o lo eran en el M ediodía las 
plazas de Gibraltar y  Cádiz. Tal deseo asistía á P or
lier, pero su  espedicion  puram ente marítima, no lle 
vaba consigo los m edios necesarios para fortificar y  
poner en estado de defensa un sitio cualquiera de  la 
marina. D esem barcó, sin em bargo, en  varios parages 
ademas d e  Santoña, cog ió  2 0 0  prisioneros, desm an
teló las baterías de la costa, alistó en sus banderas 
bastantes m ozos del pais ocupado, y  felizm ente tornó 
á la Coruña con  la espedicion  el 22  d e  ju lio .

»R ep itió  este activo é infatigable gefe otra tenta
tiva del m ism o género el 3  d e 'a g o s to , y  aportó á la 
ensenada d e  Cuevas entre L lanes yR ivadesella . Diri
gióse á Potes, deshizo en las montañas de  Santander 
algunas partidas enem igas, y  retrocediendo á Asturias 
obró  de consun o con  don  Salvador Escadon y  o tros  ge- 
fes de guerrillas que lidiaban al Oriente del Principado.

»Bárcena p or  su parte tam bién avanzó, y  el 15  de  
agosto tuvo en Linares Cornellana un  reencuen tro  
con  los franceses. Siguiéronse otros, y  parecía que 
pronto se veria Oviedo libre d e  enem igos, favorecien 
d o  las em presas d e  ia tropa reglada las alarm as de 
varios con ce jos , nom bre q u e  com o dijim os se d a b a  al 
paisanage arm ado de la p rovin cia . Pero no fué asi;



cu an d o u nos gefes avanzaban se retiraban o tros , y  
nunca se llevó á cabo  un plan bien con certado  de 
cam pana. Tenian sí en sobresalto al e n e m ig o , forzá- 
basele á conservar en aquellas partes considerable 
n úm ero de  gente, mas la guerra yen d o  al m ism o son 
en  el P rincipado d e  Asturias qu e  en la frontera de 
Galicia, no reportó las ventajas que se hub ieran  sa
cad o  con  m ayor union y  v igor  en las autoridades y 
ciertos ca u d illo s .»

PBQüBfÍAS CUBNCAS DB LOS RIOS MA8MA, DEL ORO , LAX- 
DROVE, SOR, MERA, JUBIA, EUHB , HAXDBO , MERO, DE 

ALLOMES, DEL PUERTO Y DEL CASTRO.

D esde el Cordal d e  Neda la divisoria general ó  
cord illera  pirenáica, y a  m u y  próxim a al m ar, vuelve 
á su d irección  de E . á  0 .  form ando la costa con  los 
cortos  ramales que lanza hácia el N ., p o r  entre 
lo s  qu e  descienden  pequeñ os rios cu ya  im portancia 
consiste mas que en  su caudal y  cu rso  en  las circuns
tancias d e  las pob lacion es p o r  que pasan ó  pu ertos y  
rias en  q u e  rinden ei tributo de  sus aguas. Asi v e - 

• n ios a l O . del Eo la pequeñ a cuen ca  de l r io  Masma 
qu e naciendo en las faldas m eridionales del p ico  d e  
Cuadram on que se eleva en la sierra d e l G istral, pa 
ralela á la de  la Garba qu e señala la d iv isoria , pasa 
p o r  Estelo y  T ronceda cu y o s  nom bres lleva tam bién, 
y  uniéndose á un riachuelo que v iene d e  la Peña d e



la Roca p or  la ciudad  ep iscopal d e  M on doñ edo 
(2 ,4 5 2  h a b .), baja á Villanueva d e  Lorenzana (337  
habitantes) y  luego á form ar la ria 'de Foz (20 9  h a
bitantes) á los 22  kil. d e  su curso.

La carretera d e  L ugo á M ondofiedo, V illanueva y  
R ivadeo, salva la divisoria p or  un boquete notable 
entre el Cordal de Neva y  la Peña d e  la R oca , estre
m o oriental de  la sierra de  la Corba.

Mas al O. se form a el rio  del Oro que n ace en el 
p ico  d e  Cuadramon entre e l ramal d iv isorio  con  e l 
Masma y  la sierra del Gistrai, cuyas rocosas cim as 
unidas á las del m onte d e l B uyo se esparcen  hácia 
la costa por ios m ontes Cabaleiros y  P enedo d o  Galo 
arrojando al mar varios arroyuelos entre Sargadelos 
{185  hab.) don d e  el Rúa m ueve ias m áquiaas d e  la 
fábrica fu ndición  de hierro que tantos p royectiles  ha 
dado á la artillería , y  V ivero don d e  d esem boca  el 
L an drove.

El r io  de l Oro lleva una d irección  S O . N E . y  
pasa p or  L agoa , B acoy, Santa Cecilia (149  h ab .) y  
Villarméa (21 2  h ab .), d on d e  se abre paso al m ar.

La sierra del Gistrai se  estiende tam bién al 0 .  
desde e l p ico  d e  Cuadram on y  Piña Gistrai p o r  los 
de  Coriscado y  Busteio hasta e l d e  la T orre y  m onte 
Cajado, esparciendo al N . ramales perpend icu lares 
entre los q u e  corren varios r ios . Los principales son : 
e l L androve que desde Piña Gistrai descien de á M i- 
ñotos, L an d rove , Magazos y  V ivero (2 ,5 0 0  h ab .) pa
ra form ar alli la ria y  puerto d e  V ivero; e l r io  Sor



que en  la misma d irección  septentrional qu e  e l L an- 
drove , y  m uy p oco  separado d e  él, baja d e  P ico  Bus- 
telo al pu erto  del Barquero un p oco  abajo d e  R ive 
ras del S or  (568  hab.) situada en las faldas orienta
les d e  la sierra de ia Taladora, ramal perpend icu lar 
que va á form ar la punta de  la Estaca d e  Vares en 
la misma ria del Barquero; e l rio  Mera qu e d e  m onte 
Cajado corre  al N. 0 .  á la ria d e  Santa Marta en  cuyas 
orillas asientan m uchos pueblecillos entre la Estaca 
de Vares y  el cabo d e  los A gu illones; y  p or  fin  el rio  
.lubia q u e  por un valle feraz y  pintoresco co m o  todos 
los de  la costa baja á m over la fábrica de m on eda de  
Jubia ju n to  á Neda (1 ,40 1  hab.) don de em pieza la 
anchurosa y  profunda ria del Ferrol (1 7 ,4 0 4  hab.) 
uno d e  log tres arsenales y  departam entos marítim os 
de la Península y  plaza qu e  con  las nuevas fortifi
caciones que van á levantarse llegará á p on er  en 
seguridad  las construcciones y  buques qu e  se a b ri
guen en sus aguas.

E n tre el Mera y  el Jubia existen varias otras p e 
queñas [cuencas cubiertas com o las anteriores de 
p lantíos, bosques y  caseríos y  qu e  descienden  á una 
costa ya  mas suave con  algunas aunque n o  estensas 
p layas; p e ro  solo es d e  m encionarse e l r io  d e  P orto d o  
Cabo q u e  desem boca en  Cedeira (821 h ab .) pequeña 
ria y  fondeadero para algunos buques d e  alto bordo 
al N.^E. d e lF erro l, separada d e  la d e  Santa Marta por 
la sierra d e  la Capelada en  que se hallan e l cabo  de 
Ortegal y  un p o co  mas al N. el de  los Aguillones.



Hemos d ich o  que la sierra del Gistral en su  co n 
junto era paralela á la co rd ille ra , y  efectivam ente, 
tiene la d irección  misma d e  E. á O. qu e  la sierra de 
Corba. Esta, sin em bargo, al ligarse con  m ontes su
cesivos qu e  van constituyendo los Pirineos O ceáni
cos, cam bia d e  n uevo  su rum bo general, d ir ig ién do
se  al S 0 .  p o r  la sierra de la L oba , Cordal d e  M on- 
tonto y  Coba da Serpe, m ontañas las mas elevadas 
de  aquella región  m ontuosa pero  d e  cim as redondea
das y  en  general cubiertas d e  pastos ó  de eriales.

Entre la sierra del Gistral y  la d e  Corba, en cuya  
cum bre se halla Peña-G uhia, corre  el rio  E um e de 
E . á 0 .  p o r  Muras (164 h ab .) y  los Puentes d e  G ar- 
cia R odríguez p or  uno de los q u e  pasa la carretera 
d el Ferrol y  don de el río  h ace un v iolento re co d o  al 
S. hácia la sierra de la L oba y  hácia la d e  M oneo- 
so , que con  el p ico  d e  Váles es  ram al su y o . E n  este 
recodo pasa p or  R ibadeum e (34 6  hab.) y  Berm uy 
(23 0  hab.) y  luego p or  cerca  de  Eum e (San Pedro) 
(484 hab.) á cuya  inm ediación  vuelve  á tom ar su 
d irección  occidental hasta Puentedeum e (1 ,8 7 3  hab.) 
villa á que da  nom bre el m agnifico puente d e  1 ,2 5 3  
m etros d e  longitud con  5 2  o jos , constru ido p o r  el 
con de de  1-emos á fines del siglo X IV . Ya desde 
P uentedeum e forma el Eum e la  ría d e  Ares a l S. y  
m uy próxim a á la del Ferrol, y  en cu y o  estrem o 
N . 0 .  se  encuentra la anchurosa y  cóm oda playa d e  
Ares al p ie  dül m onte Faro defendida en el sig lo pa
sado p or  fortificaciones h o y  arruinadas.



La ria d e  Ares es una parte d e  la de Betanzos, 
en cu y o  fon do está el puerto d e  Sada (2 ,1 2 5  h ab .) 
ju n to  al q u e  desem boca el rio  M andeo proceden te  
de la C oba da Serpe. Este r io  baja á Puente Caste
llana, d on d e  lo cruza la carretera general d e  Madrid 
á la CorufSa qu e desde P orto -B e ilo , en  la d iv isoria , 
pasa á Betanzos p o r  la cuesta d e  la Sal; lu ego  sigue 
el M andeo á la misma ciu d ad  de  Betanzos (5 ,8 3 2  
habitantes) d on d e  se le une p or  la izquierda e l Man
de qu e  n ace en los m ontes de  la Tieira.

E stos forman una pequeña sierra p o r  qu e  con 
tinúan los  Pirineos O ceánicos qu e  alli vuelven  á 
tomar su  d irección  d e  E . á O .; ligándose co n  Cas
tro M ayor y  P ico  d e  P edronzos, estrem o septentrio
nal d e  la sierra d e  M ontem ayor, que ya  en  d irección  
al S. O, dá princip io al térm ino d e  la cord illera  p rin 
cipal, la cual por los m ontes Castelo y  d e  Cabral va á 
term inar en  los cabos d e  Finisterre y  d e  T ouriñan.

En las faldas septentrionales de esos m ism os 
inontes d e  Tieira, en las d e  Castro M ayor y  Montes' 
de Jalo, q u e  forman la costa d e  San A drián , se  ha
llan las fuentes del rio  M ero y  sus pequeñ os afluen
tes d e  la izquierda que lo  van engrosando hasta Tem 
ple (13 5  h ab .) P or el puente d e  T em ple cruza el 
M ero la carretera general, qu e  unida p o c o  despues 
á la d e  Santiago que salva la divisoria en  Bruma so
bre C a rra l, sigue la misma d irección  del r io  hasta 
Pasage, d on d e  éste da sus aguas á la ensenada de 
ia Coruña (2 7 ,3 4 4  h ab .) capital d e  la p rov in cia  del



mismo nom bre y  de la capitanía general de  Galicia.
La plaza d e  la Coruña se halla situada en  una 

península c u y o  istmo ocupa la ciudad al S . d e  un 
m ontecillo en que asienta la fam osa torre  de  H ércu
les; estando defendida la entrada d e  su grande bahia 
por fuertes baterías á flor d e  agua y  el castillo de 
San Antón levantado en un peñón ó  islote qu e  im 
pide con  ei fuerte d e  Santa Cruz y  el de  Oza la toma 
del puerto. En la Coruña se reveló  el sentim iento de 
los españoles por las em presas qu eem p ezára  á a co 
meter el em perador Cárlos V dando lugar á la guerra 
d é la s  Com unidades; de su pu erto  zarpó el 21 de ju lio  
de  1588  la Invencible , aquella desgraciada escuadra 
destinada á la destrucción  d e  Inglaterra y  sum ergida 
p or  las tem pestades en el fondo del O céano; y  en  sus 
inm ediaciones, e n E lv iñ a , tu vo  lugar la batalla qu e  
perm itió á los  ingleses su em barque en 1 8 0 9 .

Estos sucesos y  varios otros m enos notables d e 
muestran la im portancia d e  la Coruña; y  su  plaza, 
si bien alejada del centro d e  acción  y  de  m ovim ien 
to peninsulares p or  su posicion  escon d ida , encierra 
con  el Ferrol tod o  el interés d e  la Vertiente sep ten 
trional en su  N. 0 . ,  en el qu e  encuentra un punto 
escelente de  escala y  d e  com ercio  la n avegación  de 
Inglaterra á Portugal y  puertos del M editerráneo y  
las com u nicacion es con  la India p o r  Suez.

H emos d ich o  que las faldas septentrionales de  
los m ontes d e  Jalo forman la costa hasta el ca b o  de 
San Adrián. Las m eridionales constituyen  la orilla



derecha del rio  A lio n e s , qu e  naciendo frente á ia 
Coruña corre  d e  E : á 0 .  alimentándose con  las aguas 
que vierten  de la sierra de M ontem ayor, m onte d e  
Castelo y  p ico  d e  Búhela cuyas faldas septentrionales 
encierran p or  la izquierda su estrecha cuenca term ina
da entre la punta del R oncado y  Cabo T osto. El Aliones 
ó rio  G rande pasa por Baños d e  Carballo (1 ,0 0 4  hab.) 
y  ba jo los puentes de A liones (997  hab.) y  Ceso y  
desagua en la ria d e  Lage, ancha bahía abierta al mar 
entre la punta del R on cu do y  la de la Insoa d e  Lage, 
entre G orm e (1 ,2 4 7  hab.) y  Lage (681 hab.)

En e l p ico  d e  Bubela se d iv ide la cordillera en 
dos ram ales occid en ta les ; el mas septentrional que 
termina en  Cabo Tosto, y  e l mas m eridional q u e  su b 
div id iéndose á su vez en  M onte Pedvido se h unde en 
el m ar en  los cabos d e  Touriñan y  F inisterre. Entre 
el Tosto y  Touriñan da sus aguas á la ria d e  Camariñas 
(1 ,1 5 3  h ab .) el rio del p u ertoq u e  desde P ico  d e  Rubela 
baja al 0 .  por Gándara (486  h a b .),V a m iro  (1 8 4  h ab .). 
Carantoña (463  hab.) y  Cereijo (612  h a b .); y  entre 
el ca b o  Turiñan y  el de  F inisterre, desem boca  el rio 
del Castro, qu e  naciendo ju n to  á Cástrelo (2 5 7  hab. ) 
descien de al S. Ü. por Salgueiros (401 h ab .) al seno 
de Nem ina en el F acho de Touriñan.

Todas las pequeñas cuencas qu e  desde la del Eo 
se estienden p or  Galicia hasta Finisterre son , según 
hem os ido  parcialm ente o b se rv a n d o , bastante ás
peras; y  la costa , com o m u y  próxim a á la cum bre 
p iren à ica , abrupta y  d e  ro ca s , d é la s  qu e  algunas



form an peligrosos escollos dentro del mar, abriendo 
otras paso á las rias tan num erosas en esta reg ión , 
porque com o son m uy cortos los ramales del P irineo, 
la m ayor parte de  los rios corren  independientes y  
salen al O céano m uy próxim os unos á otros.

A pesar de  todo esto el pais es bastante fértil y  
estrem adam ente p in toresco, á lo qu e  con tribu ye  so 
bremanera lo  apiñado d e  la pob lacion , que aun en
contrando un recurso en  la navegación  tiene qu e  cul
tivar la tierra en que m ora para obtener su  susten 
to . Las com unicaciones buenas son  escasas, y  en  ge
neral, solo d e l centro de l pais á los puntos p r in ci
pales d e  la co sta ; pero  todas ellas están facilitadas 
p or  puentes d e  piedra en las mas im portantes y  d e  
madera en las com unes del pais d e  un  lugar á otro .

RESUMEN.

El carácter especial de la vertiente que acabam os 
d e  d escr ib ir ; su división en grandes zonas separadas 
por accidentes notables de l terren o ; el aislam iento 
d e  algunas d e  ellas respecto  al cu erpo  general d e  la 
Península y  hasta la d irección  misma suya w i senti
d o  de la frontera fran cesa , nos evitarian un resum en 
sem ejante al que dim os al con clu ir  el estud io d e  la 
Vertiente O rien ta l, si no faltaran para com p lem en to  
de  lo espuesto en este capítulo algunas reflexiones 
generales, á nuestro parecer oportunas.



H emos d ich o  que la acción  delaV ertien teS epten - 
trional es directa hasta la cuen ca  del E b r o , y  lo h e 
mos dem ostrado despues detalladam ente, haciendo 
observar al lector que la carretera de Irun á Vitoria 
es la que ofrece m ayores facilidades á un e jército  
para penetrar en Castilla, por la falta d e  plazas, pues 
la d e  San Sebastian no pu ede opon er un obstácu lo 
p od eroso , y  por la m ultiplicación d e  cam inos p o r  los 
que pu eden  flanquearse algunas d e  las posiciones 
naturales qu e  o frece  el pais vascongado para su d e 
fensa. H em os a d v ertid o , sin e m b a rg o , cuáles eran 
estas y  cóm o podian aprovecharse las ventajas que 
ofrecen en  com binación  con  ias fuerzas qu e  operen  
en Navarra qu e  siem pre se hallan proteg ien do desde 
aquella región  elevada e l ala izquierda d el ejército 
atenta á defen der los valles in feriores próxim os al 
cantábrico.

El B idasoa, el Orio y  el D eva ofrecen  posiciones 
escelentes apoyadas en los m ontes A y a , H ernio y 
Pirineos quo las c u b re n , y  d esd e  los qu e  adem as de 
la acción  militar reglada d e  las tropas situadas en 
e llo s , pu ede e jercerse la auxiliar d e  las fuerzas ir 
regulares qu e  en España han ten ido tanto in flu jo en 
la defensa del pais, y  á la qu e  siem pre se ha apelado 
con  éxito proporcion ado á s u  organización . La carre
tera citada era la general d e  com u nicación  d e  los 
franceses con  su pais en  la guerra de la Independen
c ia ; y  sin em b a rgo , la custodia y  vigilancia qu e  so 
bre ella se  ejercia no bastaban á im pedir la destruc-



cion  de co n v o y e s , la prisión d e  destacam entos co n 
siderables y  hasta el pe ligro  d e  que se viesen redu 
cidos á ella los príncipes del im p erio , com o p u d o  
suceder al mariscal Massena en  \rlaban á su vuelta 
de  la desgraciada cam paña d e  Portugal.

Ya en V izcaya y  Santander la acción  no es d ir e c 
ta : los ejércitos no operan en líneas con tin u as , y  
si hem os v isto alguno hacerlo d e  con cierto  con  los 
del E bro para cortar las com unicaciones del invasor, 
hem os observado también el error lam entable qu e  en
cerraba tal idea y  sus naturales resultados ante un 
enem igo concentrado y  som etido á la unidad d e m a n 
d o  indispensable en  la guerra.

En Santander h a y , sin e m b a rg o , un punto , el 
de Santoña, que fortificado convenientem ente y  d e 
fendido com o saben hacerlo nuestros com patriotas, 
d e b e  ser una am enaza co n s ta n te , un jaqu e continuo 
al en em igo. E fectivam en te , una plaza sobre el flan
c o ,  capaz d e  m antener un e jé rc ito , y  que en un dia 
d a d o , siendo dueña España d el m a r , puede recib ir  
un refuerzo n u m eroso , necesita para su sola observa
ción  un e jérc ito  e n te r o , y  es d ifícil se  reúnan c ir 
cunstancias en  que n o  sea este necesario para el 
curso de  las dem as o p e ra c io n e s , esto e s , q u e  una 
vez fortificada y  abastecida S antoña, es im posib le á 
los franceses el paso d e l E b r o , no estando los  espa
ñoles aislados, com pletam ente solos en la lucha.

Pero aun sin esta circunstancia el escabrosísim o 
terreno lim ítrofe de Santander con  A stu rias, la hoví^



d e  P otes y  las Peñas d e  E u ro p a , constituyen  en  las 
fuentes de! Ebro un baluarte natural d e  carácter 
m uy sem ejante al que hem os señ a lado , y  antes que 
nosotros tod os los h istoriadores, á la m ontaña de 
M onserrat en Cataluña, con  la diferencia de  que si 
este peñón  ofrece  el peligro d e  un b loq u eo  ó  d e  un 
asalto com o e l que lo pu so en  p od er  d e  S u c h e t , las 
Peñas d e  Europa ni pueden  bloquearse co m o  Alesia 
ó  las M édulas, ni espugnarse p or  la fu erza . Asi v e 
m os en las historias qu e  los cántabros estuvieron 
ap oyad os en ellas, burlando por m ucho tiem po los 
ataques de Augusto con  sus tem ibles le g io n e s , y  si 
Antistio, que qu edó con  e l m ando d e  ellas al reti
rarse confuso el em p era d or, no hubiese con  su ha
bilidad atraido á sus en em igos á una batalla cam pal, 
y  entretanto apoderádose d e  la línea d e  retirada á 
las P eñ a s , de seguro hubieran en con trado  un refu 
gio segu ro y  no hubieran sufrido la suerte cruel que 
esperim entaron en  el m onte M edulio, entre e l O rbigo 
y  el Sil, á don de se retiraron con  sus con federados 
los gisturos. Fn dem ostración  d e  este n uestro  aserto, 
no tenem os mas que ad u cir  dos ejem plos e lo cu en 
tísim os; e l origen d e l re in o  cristiano d e  Asturias en 
Covadonga y  batalla q u e  lo  con firm ó, y  el m anteni
m iento del 7 .0  ejército en  la guerra d e  la In depen 
den cia . Ei prim ero es bien  con ocid o  é inútil es  d e te 
nernos sobre sus con secu en cia s ; para esposicion  del 
segu n d o vam os á apelar al testim onio de  un escritor 
fra n cé s , el que con  mas manifiesta in ju stic ia , e l que



con  parcialidad mas arbitraria y  provocadora  espone 
la resistencia de  nuestras arm as, con  los denuestos 
é  insultos con  que qu iere ocultar la im potencia de 
sus com patriotas, en la para nosotros gloriosa lucha 
que describe. D ice asi Thiers: «Según  su costu m bre, 
»enviaba Napoleon en  batallones ó  escuadrones p r o -  
»visionales de  marcha los soldados que debian  in -  
»gresar en  los diferentes cuerpos. Reclutas eran á 
»quienes apuntaba apenas el b o z o , guiados p o r  o fi-  
» c ia le s d e  d esh ech o, sin capacidad para mirar con  
»esm ero por su  gente, y  sobre todo para mandarla en 
»e l peligro  , y  sin que tam poco dedicaran á su co n - 
»servacion  un interés grande. No bien estos d esta - 
»cam entos llegaban á Pam plona, Tolosa, V itoria, Búr- 
» g o s ,  V alladolid , se echaba m ano de  ellos para las 
»necesidades locales. A  estos reclutas, no h ech os á 
» la  fatiga, s e le s  obligaba á correr detrás d e  g u erri- 
»llas infatigables, y  siendo noveles en los com bates é 
»inferiores individualm ente á los bandidos, cuya  p er- 
»secucion  tenian á c a r g o ,  se les conden aba d e  este 
»m odo  á hacer un aprendizage mortal en  tan cruda 
»gu erra . A  los quince dias los mas d e  ellos iban á 
»podrirse á los hospitales, que no eran sino c o n v e n -  
»tos  ó  tem plos espaciosos, desprovistos d e  ropa b lan - 
»ca , de m edicinas y  hasta d e  ca m a s , in festados de 
»sarnas asquerosas, d e  devorantes calenturas y  p re - 
»sen tando en suma el espectácu lo mas repugnante. 
»A si de tantos hom bres enviados á los e jércitos de 
»operaciones, una cuarta parte de ellos se les in cor -



»poraba  á lo  sum o. No era m enor que la destrucción  
»d e  los hom bres la d e  los caballes, y  ta n to , que 
»cu erp os  d e  trescientos ginetes v iéronse reducidos 
»en  p o co s  dias á ochenta ó  c ien  hom bres m ontados. 
»T an  luego com o se llegaba á  estas prim eras estacio- 
»n es del ejército de  España se respiraba una atm ós. 
»fera pestilenciada y  sentíase profundísim o desalien - 
» t o .  Soldados y  oficiales se consideraban  co m o sa cr i- 
»ficados d e  antem ano á una m uerte inútil y  sin g !o- 
»r ia ; y  este sentim iento d e  repulsión y  d e s ^ p e ra -  
»c ion  subia de punto con  la certidum bre ó  casi cer- 
»tidum bre de que jam ás verian alli á N apoleon k  su 
»fren te. Con el fin  de destruir las guerrillas q u e  ori- 
»g inaban  tantos d a ñ os , cada u no de los generales 
»q u e  mandaban las d iferentes estaciones, se aban do- 
»naba á lo  que su im aginación le sugeria para p ro- 
»  pon er m edios rid ículos ú od iosos, tales co m o  dar por 
»e l p ie  á los árboles á cierta  distancia d e  los  cam i- 
»n o s , desjarretar las m uías y  los caballos del pais 
» co n  el design io de privar á los guerrilleros d e  estos 
»recu rsos , quem ar ó  d iezm ar los lagares qu e  tenian 
»m ozos en  las guerrillas.»

Por su  parte Rellerm an, general francés qu e  man* 
daba en León é  invadió Asturias en  comrbinacion con 
N ey , d ecia  al príncipe Neufchatel lo sigu iente: «La 
»m iseria y  las privaciones aum entan las en ferm eda- 
»d e s  y  debilitan e l e jército  d e  con tin u o , al par que 
»p o r  otra parte las guerrillas cruzan en todas d irec- 
» c io n e s  y  se apoderan cotidianam ente d e  pequeñas



»partidas ó  d e  soldados aislados que se aventuran 
»a l cam po con  estrem ada im prudencia á pesar d e  las 
»proh ib icion es mas terminantes y  reiteradas. Cuan- 
»d o  m e en golfo  en tales reflexiones m e p ierd o  en 
»e lla s , y  m e confirm o en  que se necesitan la cabeza 
» y  el brazo d e  H ércules. Solo él con  la fuerza y  la 
»maestría puede term inar este asunto, si este asunto 
»p u ede  ser term inado.»

En la parte de Vertiente Septentrional corres
pondiente á Galicia no fueron necesarias las guerri
llas , porque la invasión no se detuvo mas qu e un 
m om ento en  ella. Vencido Soult en O p o rto , sir Ar
turo W ellesley  fué duefio d e  P ortu ga l, y  am enazó 
constantem ente las líneas del Tajo y  de l D uero, con  
lo que era im posible el m antenim iento de  Galicia 
p or  parte d e  los franceses. Esto d ió  lugar á q u e  en 
aquella reg ión  escondida d e  España se  form ase un 
ejército d e  reserva , el 6.® e jército , que despues pres
tó tan m eritorios servicios en unión con  los ingleses. 
Y e s te , e fectivam ente, es e l papel que le toca rep re 
sentar á Galicia en una guerra con  Francia. Su ale
jam iento d e  la lucha, sus com unicaciones y  la v e c in 
dad de l F e rro l, qu e  pu ede facilitar las marítimas', 
son  las con d icion es mas esenciales para ir creando 
rápidam ente un cuerpo  d e  observación  qu e refor
zando los ejercitos d e  operacion es influya en su  é x i
to de un m od o decisivo  en ocasion  prop ic ia , ó  m an
tenga la resisten cia , y  en últim o caso defienda el 
prop io  territorio en que recib e  su organización.



V em os, pu es, cuán diferentes papeles represen 
tan las distintas zonas que constituyen ¡a Vertiente 
Septentrional, zonas á cu ya  unión p o r  m edio del 
cam ino general de la costa debiera proveerse con  
prem u ra , pues que indudablem ente aumentarla ia 
defensa del litoral. Varias v e ce s  ha sido este ob jeto  
d e  ataques rudos p o r  parte d e  naciones marítimas 
enem igas d e  España, y  si bien  todos han sido recha
zados victoriosam ente desd e  los prim eros de  los nor
m andos en el siglo IX hasta las espediciones piráti
cas del fam oso inglés D ra k e , y  si es c ierto  qu e  los 
puntos mas im portantes y  abordables están proteg i
d os con  fortificaciones qu e  recibirán e l aum ento con 
veniente , es necesario á estos elem entos reunir otros 
tam bién precisos para precavernos d e  nuevos insul
tos , cada  dia mas tem ibles en  e l estado creciente de 
las m arinas de guerra. Es verdad que este cam ino 
facilitará la invasión por tierra , pero  h a d e  con side
rarse lo  escabroso y  hasta inaccesib le en  algunas par
tes d e  los  estribos que term inan en  el m ar , lo  fácil 
d e  defen der d e  los varios desfiladeros qu e  tendria 
qu e  recorrer un en em igo  siem pre rod ea d o  d e  los 
m oradores que lo asaltarían de  continuo y  cortarían 
sus com unicaciones y  m edios de  existencia im posi
b le  en  e l litoral sob re  el país m ism o.

H em os ido in dican do en el estudio de  las d ife 
rentes cuen cas las p rodu ccion es s u y a s , aun cuando 
m u y  som eram ente. P or eso en este resúm en d eb e
m os advertir qu e , aparte d e  algunos pu ertos en que
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el com ercio  ha reunido grandes m edios d e  subsis
tencia para su em b arqu e , com o son los de Bilbao y  
Santander, d e  los que se trasportan á A m érica , es 
d ifícil hallar en el pais los m antenim ientos necesarios 
á una grande reunión d e  tropas. P obre en  general 
el su e lo , com o hem os observado varias v e c e s , no 
ofrece  mas p rod u ccion es qu e  las precisas para sus 
m origerados habitantes, consistiendo regularm ente en 
p o co  trigo, m a iz , patatas, legum bres y  frutas. Es, 
p u e s , n ecesario recurrir á trasportes para abastecer 
los ejércitos q u e  carecien do d e  e llos verian inter
rum pidas sus operaciones. Sobre tod o , la caballería 
no puede sostenerse en la Vertiente Septentrional, 
lo  cual hace casi im posible su uso en m asas, que 
también es innecesario en un terreno cortado y  ás
pero  com o es aquel.

En cam bio abundan los recursos de material, 
pues la riqueza mineral y  la industria reúnen tod os 
los que p u ed e  exigir una lucha dilatada, ta/ito en 
la Vertiente Septentrional com o en  el territorio todo 
d e  la Península. Abundan el h ie rro , el cobre  y e l  
p lo m o , asi c o m o  las m aderas mas apropósito para las 
construcciones del material de g u e rra , y  las caidas 
d e  las aguas y  la proxim idad d e  los carbones facili
tan sobrem anera y  en todas parles el planteam iento 
d e  fábricas y  parques.
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