


BUJALANCE 

Solamente la fertilidad de sus suelos y su ubicación 
geográfica pueden explicar el papel protagonista que 
algunos estudiosos han determinado para Bujalance en 
la Antigüedad, dominando las vías- Córdoba-Obulco, 
Obulco-Epora; según Valverde, Casas-Deza y Ramírez 

de Arellano la ·actual población debió corresponderse 
con "Bursabolis"; y Criado Hoyo, además de otros auto
res, han apuntado la posibilidad de relacionarla con 
"Calpurniana". Sin embargo, en el estado actual de los 
conocimientos, no parecen ser fiables las fabulosas histo-

La plaza constituye el corazón urbano de la ciudad de Bujalance. 
El perfume ácido y penetrante de las almazaras inunda a veces las 
calles. (Foto: M. Pijuán). 

rias sobre su urbanismo antiguo, sino el de pequeños 
asentamientos rústicos. 

"Burch al-Hansh" (Torre de la Culebra) fue la nomi
nación de la población en época musulmana, que evolu
cionó en época cristiana a "Burialhance", y luego a Buja
lance. 

La guerra civil castellana de Enrique IV con el 
infante don Alfonso hará surgir los primeros intentos de 
señorialización de la villa. En 1466 Enrique IV otorga 
el título de vizconde de Bujalance al conde de Cabra, 
don Diego Fernández de Córdoba, pero siendo final
mente don Alfonso de Aguilar quien se apoderará de él. 
En 14 73 la villa será devuelta a su antigua jurisdicción, 
a petición de la ciudad de Córdoba; y en 1594 será 
declarada exenta de la jurisdicción de Córdoba, contan
do con corregidor propio. Obtuvo el título de ciudad 
con Felipe 11 en el año 1630. 
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Casas-Deza a mediados del siglo XIX destacó su 
histórica industria textil que "consistió( ... ) en la elabora
ción de paños bastos y entrefinos, negros y pardos, y 
estameñas ... " "Llegó a tener 85 telares de paño y 20 de 
estameña que en el día no pasan de 69". 

La morfología urbana de la ciudad ha sido clasifica
da por López Ontiveros como "pueblo de emplazamien
to mal definido", puesto que constituye un núcleo cam
piñés que no puede encuadrarse en los tipos urbanos de 
la comarca. Bujalance no se asienta en "claros cerros 
testigos, como es norma en el sector donde se encuentra, 
sino en lomas más modestas". 

Su término de 125'3 Km2. engloba importantes te
rrenos terciarios miocenos, junto con escasos terrenos 
cuaternarios superpuestos en ciertos puntos. El paisaje
relieve de la zona es el típico de la Campiña bética con 
ondulaciones a un máximo de 200-300 mts., dominando 
las colinas pandas y las vallonadas. 

De sus cultivos sobresalen el olivar y el cereal. 
Ya en los siglos XVI y XVII el núcleo urbano 

adquirió un desarrollo importante. Para Casas-Deza la 
población constaba de "92 calles, una plaza y 8 casas, 
2.482 vecinos y 9.180 habitantes. A mediados del siglo 
XVIII no pasaba de 2.500 habitantes". En 1960 la pobla
ron 11.4 7 5 hab., el censo de 1970 le adjudicaba una 
población de 8.973 hab. de hecho, que en 1981 disminu
yeron por efecto migratorio a 8.612 hab. de hecho. De 
sus aldeas destaca la de Morente. 

En relación a aspectos artísticos sobresalen la parro
quia gótico-renacentista de la Asunción, sin cronología 



segura, con la parte más antigua en la cabecera de arcos 
ojivales atribuida a Hemán Ruiz y Hemán Ruiz 11, 
tratándose de una iglesia de 3 naves sin crucero, de 53 
mts. de longitud y 22 de anchura, en la que destacan el 
retablo mayor renacentista, la capilla barroca del Sagra
rio y la esbelta torre de ladrillo, terminada en 1788, 
levantada según Ramírez de Arellano, con modelos 
aprobados por la Academia de San Fernando; el Hospital 
de S. Juan de Dios iniciado en 1670; la ermita de Jesús 
Nazareno reedificada en 1662; el castillo con restos im
portantes; y las numerosas casas señoriales de fachada 
ennoblecida con portada labrada en piedra y ladrillo y 
con balcón sobre la puerta y ventana. En la aldea de 
Morente encontramos los "Graneros del Duque", cons
trucción agrícola del siglo XVIII. 

Bujalance está bien comunicada con Córdoba, a 43 
Km., por la carretera N-IV que pasado El Carpio se 
abandona para tomar la N-324. 

Sus fiestas más visitadas son la romería de San 
Isidro, el 15 de mayo; las fiestas tradicionales del 12 al 
15 de septiembre y las festividades de la patrona, Inma
culada Concepción, el 8 de diciembre. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 


	1
	4
	5
	2
	3

