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De todos l o s c a m i n o s inc lu idos en el I t inerario de A n í o n i n o , 
n inguno ha susc i t ado tantas dificultades, o r ig inado tantas 
dudas , ni dado lugar a tantas confusiones c o m o el deno

minado «De A s t o r g a a Z a r a g o z a por la C a n t a b r i a » . 
E n la va r iedad de las l ecc iones que los dis t intos copiantes 

dan, para este camino , no s ó l o se encuentran diferentes d i s t an
cias para unas mi smas mans iones , y falta de co inc idenc ia entre 
la s u m a de las d is tanc ias parc ia les y la total ( ca so que por lo 
frecuente nada t e n d r í a de ex t rao rd ina r io ) s ino otras s i n g u l a r i 
dades que no concu r ren en las d e m á s v í a s para dificultar no ta 
blemente la r e d u c c i ó n de sus mans iones a la g e o g r a f í a ac tual . 

A s í , todos los c ó d i c e s , menos uno, omiten la d is tanc ia que 
separaba a R a u d a á z C i u n i a , m e n c i o n á n d o l a muchos c o m o una 
so l a m a n s i ó n , R a u d a - C I u n i a m , o r i g i n a n d o la duda de s i lo era 
efectivamente y se trata de dos pob lados inmedia tos o s i era 
Rauda una especie de sob renombre de la C o l o n i a S u l p i c i a , s i 
es que no s o n realmente d o s mans iones dist intas . 

F ina lmente ; no p o d í a menos de l lamar la a t e n c i ó n el que 
ninguna de las mans iones que s e ñ a l a el camino , perteneciese a 
la C a n t a b r i a cuando taxativamente se expresaba que iba por 
e l la . 

E s t a dificultad la r e s o l v i ó ingeniosamente Reynes io y la 
s igu ie ron W e s c l i n g y el P . F l o r e z ( D i s c u r s o del T . 24 p á g . 199). 
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suponiendo que los copiantes encont raron Ce l t ibe r i a en abre
via tura , C t b r . y como tiene todas estas mismas consonantes 
escr ib ie ron Can tab r i a por e q u i v o c a c i ó n . 

S e g u i d a desde entonces esta o p i n i ó n c o r r o b o r a d a por el 
sab io agus t ino , cuantos se ocupa ron de esta v í a ind icaban que 
d e b í a co r reg i r se lo de C a n t a b r i a por Ce l t i be r i a , y hasta el i n 
s igne S a a v e d r a (cuyo estudio detal lado de parte del camino 
desde U x a m a a Augus tob r iga le va l i ó la h o n r o s a y merecida 
d i s t i nc ión del premio en la Rea l A c a d e m i a de la H i s t o r i a ) , en su 
memor ia descr ip t iva y en el p lano que a c o m p a ñ a a su d i s cu r so 
de r e c e p c i ó n , se a c o m o d a a este t razado para la c o n t i n u a c i ó n 
del camino por el Due ro adelante, por lo menos hasta R o a ; 
para segui r luego a Pa l enc i a c o n s e r v á n d o s e hasta Benavente 
en un para le lo a p r o x i m a d o . 

N o d e b í a esto reso lver las dif icultades, por cuanto el i lustre 
S r . C o e l l o en s u d i s c u r s o de r e c e p c i ó n en la m i s m a A c a d e m i a , 
r e c o n o c i ó a ñ o s d e s p u é s que «de lo s treinta y cuat ro caminos 
que comprende este interesante documento de la a n t i g ü e d a d (el 
It inerario), y entre los cuales hay a lgunos t r o z o s repetidos y 
o t ros que, en cambio , deben d iv id i r se en va r i a s s ecc iones , s ó l o 
existen cuat ro porc iones cuyo t razado es muy dudoso ; estas 
s o n : las de C l u n i a o C o r u ñ a del C o n d e a A s t o r g a etc. «La par-" 
te verdaderamente dudosa , d ice m á s adelante, es entre R o a y 
B e n a v e n t e » . 

«El paso de este camino por V a l l a d o l i d ( p á g . 27 d i s cu r so 
ci tado) , e s t á comprobado por una mi l ia r ia ha l l ada cerca de 
San toven i a a l N o r t e de dicha C a p i t a l , cuya c o l o c a c i ó n consta 
en un documento g r á f i c o que p o s e o » (alude indudablemente al 
p lano de la p rov inc i a de V a l l a d o l i d , donde figura, en efecto, en 
los con to rnos de la C i u d a d ) . 

C o n P i n t i a , T e l a e Intercacia dentro de la p r o v i n c i a de V a 
l l ado l id y esta mi l ia r ia cerca de l a C a p i t a l , el paso de la v ía por 
la C a n t a b r i a quedaba desechado definitivamente y tan a r ra igada 
y firme era esta c o n v i c c i ó n que no se d e c i d i ó a con t ra r i a r l a el 
s ab io epigrafista P . F i d e l F i t a a l dar cuenta de un mi l i a r i o ha 
l l ado en T o r d ó m a r , en la p r o v i n c i a de B u r g o s , (20 de M a r z o de 
1909 B . de la A c a d e m i a de la H i s t o r i a ) . 

D e s c o n o c í a m o s la not ic ia y la i n s c r i p c i ó n cuando c o m e n z a 
m o s el estudio de esta v ía ; al ha l l a r l a s , cas i al m i s m o tiempo 
ambas , gus to sos a t r i b u í m o s a l ins igne a r q u e ó l o g o la parte muy 
importante que le cor responde en el descubr imiento de la vía 
por la C a n t a b r i a c o m o homenaje de respeto y por ser el pr ime
ro que p u b l i c ó el mi l i a r io , cuyas l igeras erratas (debidas a los 
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datos imperfectos que le fueron fac i l i tados) , nos permi t imos 
subsanar . Dice a s í : 

I M P . C A E S . D I V I 
T R A I A N I . P A R T H I C I . F 
DIVI . N E R V A E . N . T R A 1 A N V S 
H A D R I A N V S . A V G . P O N . 
M A X . T R 1 B . P O T . C O S . III 

R E F E C I T 
A C L V N I A , M . P . XXXII I I 

Impe (rator) C a e s (ar) D i v i T r a i a n i Pa r th ic i F ( i l ius) D i v i N e r -
vac N (epos) T r a i a n v s H a d r i a n v s . A u g (ustus) P o n (tifex) M a x 
( imus) T r i b (unitiae) Po t (estatis) C o (n) s (ul) III refecit. A 
C l u n i a M ( i l l ia) P ( a s suum) X X X I I I I . 

E l emperador C e s a r Tra jano H a d r i a n o A u g u s t o , hijo del 
d iv ino Tra jano p á r t i c o nieto del d iv ino N e r v a ; pont í f ice m á x i m o 
con la potestad t r ibunic ia (quince veces) c ó n s u l por tercera v e z . 
Padre de la Pa t r i a , lo r eh i zo . Desde C l u n i a treinta y cuat ro 
mi l l a s . 

E l tercer consu l ado de H a d r i a n o e m p e z ó en el a ñ o ciento 
diez y nueve y el ciento treinta y dos el d é c i m o quinto de s u 
t r ibunic ia potestad; s u p o n e m o s é s t a s u p l i é n d o l a por ot ro m i l i a 
r io cas i i d é n t i c o de A u g u s t o b r i g a t a m b i é n de este camino , que 
es de creer r e h a r í a todo a l m i s m o t iempo. 

L a s treinta y cuatro mi l l as s e ñ a l a n con exacti tud la d i s tanc ia 
actual del mi l i a r io a C l u n i a , lo que hace suponer que no ha s i do 
t ranspor tado por ha l la rse a ú n sobre la v í a , ni en el sentido de 
é s t a ni normalmente a ella; , a c o r r o b o r a r l o p o d r í a cont r ibui r ü n 
segundo mi l i a r io de N e r v a , pero s in d is tancias , que junto a él 
existe y el P . F i t a t a m b i é n descr ibe en el s i t io ci tado ( B , A . de 
la H i s t o r i a . ) 

S ó l o hay que a ñ a d i r á lo expuesto por el s ab io j e s u í t a , que 
la co lumna fué cor tada normalmente al eje en dos t r ozos i gua 
les en longi tud y que se u t i l i za ron a manera de guarda- ruedas 
a la entrada S . del puente de T o r d ó m a r sobre el A r l a n z a ; en 
una de las dos mitades q u e d ó entera la i n s c r i p c i ó n . P o r lo 
tanto la longi tud o al tura total fué de 2,60 y el r ad io de 0,35 
metros . L a s l í n e a s son siete, el p a r t h i c i se lee con toda c l a r idad 
y el n ú m e r o de mi l l as es de treinta y cuatro en lugar de ve in t i 
nueve que s u p o n í a el s ab io epigrafista, co r r ig i endo a l S r . M o r a l 
(Sobres tante de O b r a s P ú b l i c a s ) , que le p r o p o r c i o n ó el texto 
e p i g r á f i c o ; este ú l t i m o t o m ó una X por una V , y d e j ó de poner 
tres I, pues s o n cuatro en vez de una. ( V e á s c el g rabado) . 
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Ins is t imos en la d is tanc ia por ser esta pa ra noso t ros de c a 
pital i n t e r é s , porque no s ó l o demuest ra que el mi l i a r io e s t á en 
s u s i t io , es decir , que es un punto fijo de la v í a , s ino que pode
m o s afirmar que entre este punto y C i u n i a existe o t ra m a n s i ó n 
de a q u é l l a , pues las d is tancias mans iona r i a s en las inmediac io 
nes de la C o l o n i a S u l p i c i a s o n menores que treinta y cuatro 
mi l las ; aun p o d r í a m o s genera l izar para toda la v ía esta af i rma
c i ó n , teniendo en cuenta las mans iones que no figuran exp l í c i t a 
mente en el I t inerar io. 

E s t e mi l i a r io fué el fin del p r ó l o g o de nuestros trabajos, 
encaminados primeramente a busca r el paso de la v ía cuya 
d i r e c c i ó n supuesta de E O d e b í a encontrar , entre otras co 
rrientes de menor impor tanc ia , el P i sue rga que v a en la N o r t e 
S u r . E n c a r g a d o por nuestra p r o f e s i ó n c o m o Ingeniero de las 
carreteras de la parte N E de l a p r o v i n c i a de V a l l a d ó l i d y de 
muchos trabajos en sus r í o s , l o s r e c o n o c i m o s con a t e n c i ó n , 
inqui r iendo constantemente, c o n v e n c i é n d o n o s de que la v í a , 
e l e v á n d o s e e n " d i r e c c i ó n N O desde C i u n i a , l legaba a c ruza r el 
A r l a n z a . E l mi l i a r io fué una c o n f i r m a c i ó n ; t e n í a una v ía a que 
atr ibuir lo y é s t a una i n d i c a c i ó n segura de marcha a C L V N I A en 
un sentido; en el o t ro p a r e c í a , s e g ú n los res tos , dob la r b r u s c a 
mente a l S , y a s í el S r . M o r a l (quien nos faci l i tó atentamente el 
trabajo del P . F i t a ) c r e y ó fuese a S e g o v i a , pues c a m i n o r e a l a 
S e g o v i a se l l ama , y a S e g o v i a v a , por R a u d a (Roa) pasa , y no 
parece haber n i n g ú n ot ro ras t ro . 

N o bastan las injurias del t iempo para imag ina r tal des t rozo ; 
r eco rdando los nombres de sus mans iones , que es c o m o re
cordar la h i s to r ia de E s p a ñ a , desde Intercacia y N u m a n c i a a 
C a l a t a ñ a z o r y S a n E s t e b a n de G o r m a z , " pensar c ó m o queda
r ía tal c a m i n o tras l a s luchas de la reconquis ta . D e b i ó desapa
recer gas tado por las herraduras de los caba l los cas te l lanos y 
leoneses . 

A l g o queda s in embargo para reconocer su exis tencia y 
recons t ru i r s u t r azado ; queda a lgo en l o s autores ant iguos , 
a lgo en l o s mode rnos y a lgo en el terreno; u t i l izaremos lo que 
convenga a nuestros fines, s in orden de preferencia, comenzando 
por el I t inerario de An ton ino , s e g ú n se denomina corr iente
mente a l a obra que ot ros cons ideran del s i g l o cuar to y cuyos 
datos t omamos de S a a v e d r a ( D i s c . r e c e p c i ó n de la R. A . de 
la H . y «Vía r o m a n a entre U x a m a y A u g u s t o b r i g a » ) que s o n , 
d e s p u é s del I t inerario, la g u í a m á s segura , en genera l , para 
todo lo que se refiere a v í a s romanas e s p a ñ o l a s . 
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I I . - E L CAMINO NÚMERO 27 D E L ITINERARIO 
D E ANTON1NO 

Camino de A s í o r g a por la Cantabria a Zaragoza 

301 millas distribuidas de este modo 

E n B r i g e c o . . 
E n Intercacia 
E n T e l a . . 
E n P i n c i a . 

i E n R a u d a . 
A C l u n i a . . 
A U x a m a , . 

40 
20 
22 
24 
11 
26 
24 

E n V o l u c e . . . 
E n N u m a n c i a . . 
E n A u g u s t o b r i g a . 
E n T u r i a s o . . . 
E n C a r a v i . . . . 
E n C e s a r a u g u s t a . 

25 
25 
23 
17 
18 
37 

C o n s i d e r a n d o la v ía s o l o desde A s t ú r i c a a C l u n i a , v e m o s 
que las dos pr imeras mans iones s o n a s í u r e s al parecer , l as 
cuat ro s iguientes vacceas y la ú l t i m a a r evaca ; nada se n o m b r a 
de C a n t a b r i a . P e r o aun hay m á s : la d i s tanc ia total en mi l l a s 
es 312, en k i l ó m e t r o s 468; hasta C l u n i a en mi l l a s 143, en k i l ó 
metros 214, a ú n menor que l a d i s tanc ia en recta medida 
sobre el p lano , que es de 235. ¿ C ó m o es pos ib le la vuel ta por 
B r i g e c o s i fuese é s t a hac i a Benaven te? 2 N i aun estando tal 
m a n s i ó n en l a recta a A s t o r g a a C l u n i a , s e r í a pos ib le a no 
ut i l izarse parte de o t ra v í a , y a s í se ha c r e í d o ser el B r i g e c o 
c o n f u s i ó n c o n otra m a n s i ó n de nombre a lgo semejante t r as t ro 
cado en las c o p i a s . 

L a c o s m o g r a f í a que en el s i g l o V i l e s c r i b i ó el a n ó n i m o 
autor g o d o c o n o c i d o por el Ravena te , i lus t ra este camino , que 
se p ro longaba por E q u o s e r a y C o u g i o n hasta B e l i s a r i u m , en 
cuyo nombre han quer ido a lgunos ( C o e l l o entre o t ros ) ver des
f igurado el V i m i n a t i u m , defecto muy frecuente en el a n ó n i m o 
de R a v e n a . 

V i m i n a t i u m (cerca de S a h a g ú n ) y C o u g i o n ( G o z ó n ) el uno 
probable y el otro s egu ro ( s e g ú n F e r n á n d e z G u e r r a , «La C a n -

1 Un solo códice pone esta distancia mansionaria, omitiéndola los demás; otros 
escriben Rauda-ciuniam, suprimiendo a continuación Clunia, y finalmente, algunos 
creen que Rauda es una mansión de otra vía, como ya hemos indicado anteriormente. 

2 Ei argumento subsiste aun, habiéndose empleado en este camino la milla'de 1.666, 
metros como demostró ei Sr. Blazquez, pues un trazado no es una recta ideal. 

Conservamos a sabiendas la longitud de 1500 que facilita las reducciones, y sobre 
1 os pianos corrientes compensa en cierto modo ei tanto por ciento, variable con la 
topografía, que habría que añadir a la longitud en recta para obtener el desarrollo 
verdadero. 
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t a b r i a » ) denotan que el camino s e g u í a la d i r e c c i ó n N O , que 
hemos ind icado desde C l u n i a . 

N o queremos apoya rnos en E q u o s c r a , por ser el Ravenafe 
el ú n i c o autor que s e p á m o s l a menc iona , y cuya s i t u a c i ó n se 
ha quer ido deducir del S e r a o X e r a (seco) s in que hasta la 
fecha se haya determinado posi t ivamente su s i t u a c i ó n . 

Aunque af ic ionados a los autores an t iguos , por aho ra no 
c i tamos a E s t r a b o n y P to lomeo , pues sab ido es que carecen de 
exactitud para detalles y a veces introducen c o n f u s i ó n ; la t ra
d u c c i ó n del pr imero por L ó p e z es corriente, y en F l ó r e z se 
encuentran las tablas de T o l o m e o ; por cierto que P in t i a e s t á 
a l E de Rauda , conf i rmando lo que dec imos e h i c i m o s notar 
en otro trabajo a n á l o g o a este, a p r o p ó s i t o de la s i t u a c i ó n de 
N e m e t o b r i g a . P o r el momento nos basta saber la d i r e c e c i ó n 
probable del camino y con el la por g u í a recorrer le c o m p r o 
bando o rectif icando el t razado h i p o t é t i c o s e g ú n lo exija el re
conoc imien to del terreno y los res tos encon t r ados . 

P a r a hacer m á s l levadero a los lectores este trabajo, entra
remos desde luego en la d e s c r i p c i ó n del t razado y de paso 
aduc i remos los comprobantes , c o m o s i se t ratara de un camino 
actual que h u b i é r a m o s encontrado cons t ru ido , h a c i é n d o l e s g r a 
c ia de las muchas vuel tas y tanteos que h i c i m o s si bien nos han 
p ropo rc ionado la s a t i s f a c c i ó n de conocer una p o r c i ó n de deta
lles c u r i o s o s re la t ivos a los ant iguos pueblos de l a r e g i ó n , 
c o m p e n s a c i ó n para noso t ros g ra ta . 

I I 1 . - D E S C R I P C I Ó N D E L T R A Z A D O 

C o m o las mans iones desde C l u n i a en adelante e s t á n per
fectamente determinadas, v a m o s a partir de este punto s igu i en 
do orden inverso del que en el i t inerar io aparece . S i t u a d a en 
el alto de N u e s t r a S e ñ o r a de C a s t r o , entre P e ñ a l b a de C a s t r o 
y C o r u ñ a del C o n d e , conse rva el teatro a la g r i ega , ap rove 
chando una p e q u e ñ a vaguada , y las ig les ias y casas de ambos 
pueblos s o n museos a r q u e o l ó g i c o s de sus restos; L o p e r r á e z 
d e s c r i b i ó sus ru inas , entonces mejor que hoy , conse rvadas . 
E s , pues, un punto fijo indiscutible, ya s anc ionado , y desde él 
hac ia a l N O , s e g ú n el mi l ia r io , se contaban en ese t rayecto las 
d i s tanc ias . 

E n d i r e c c i ó n O a l pr inc ip io l legaba la v ía hasta A r a u z o de 
T o r r e , en cuya ig les ia se conse rva , formando parte de la facha-
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da S , donde hay f ambién embutidos t rozos de fustes de c o l u m 
na, al parecer r o m á n i c o s , la i n s c r i p c i ó n s iguiente: 

IN A HIS A P R A E 
AVR A 1VENTIANAE 
P E G A S ! A B A B 

L a l á p i d a , incomple ta por la parte super io r y la te ra lderecha , 
mide 2,10 por 0,50 metros de a l tura , y las letras 0,15 metros . 

A l sa l i r del pueblo c r u z a la v ía el r í o A r a n z u e l o c i nmed ia -
mentc se e leva en z i g z a g a la meseta, y entonces ent ramos en 
la parte mejor conse rvada , o mejor d i cho , en la ú n i c a que c l a r a 
mente se c o n s e r v a ; y en sus secc iones , es t ructura, va r i edad de 
anchos etc., etc., exactamente igua l a l t rozo desc r i to por S a a -
vedra entre U x a m a y A u g u s t o b r i g a . 

A s í pasa el B a ñ u e l o s 200 metros al S de la G r a n j a de V a l -
dequintana y l lega has ta C a l e r u e g a , que queda a un k i l ó m e t r o 
a l N del cruce n o r m a l c o n l a carre tera de este pueblo a 
V a l d e a r a d o s . 

Has t a a q u í la v ía no se ve: se s igue y se anda por el la ; y 
como no es camino muy usado y el t rá f ico e scaso ha de r ivado 
a veces por el pie de los terraplenes, a cambio de la e r o s i ó n 
de é s t o s , es perfecta la c o n s e r v a c i ó n de la superficie y p o d r í a l e 
vantarse con exacti tud un p lano de detalle; d e s p u é s y a no ocur re 
lo m i s m o . H a s t a a q u í basta ver el camino para afirmar s u 
exis tencia , luego hace falta saber que existe pa ra verle d e s p u é s 
en el terreno. 

C o n t i n ú a , s i n embargo ; ce rca de la Pa t r ia de S t o . D o m i n g o 
de G u z m á n c r u z a el M o b r e j ó n , y por las cuestas de Va ldeande 
l lega a P i n i l l a de T r a s m o n t e sobre el E s g u e v a , y desde al l í por 
C i l l e r u e l o de A r r i b a y P i n e d a de T r a s m o n t e , c ruzando el G u t i -
ma , asciende a los a l tos de Q u i n í a n i l l a de la M a t a , a t ravesando 
la carretera de L e r m a pa ra caer en el V a l l e de A r l a n z a , y c r u z a 
este r í o con un m a g n í f i c o puente de 22 a r c o s , ob ra de é p o c a 
m á s moderna , pero que en ciertas partes, pr incipalmente en las 
bases de a lgunas p i las , demuest ra no ser el que pr imit ivamente 
p r e s t ó ese s e r v i c i o . 

Y ya es tamos en el puente y en el mi l i a r io treinta y cuat ro , 
cuya d is tanc ia por el camino que hemos t r a í d o desde C l u n i a 
es exacta; ins i s t i r emos en e l lo . P a r a ce rc io ra rnos de que no 
nos hemos ex t rav iado en él , veamos que el P . F i t a (en el a r 
t ícu lo c i tado) s o s p e c h a b a en el puente B a h a b ó n « m i l i a r i o s 
ocul tos parec idos al de T o r d ó m a r » ; que el S r . S a a v e d r a ( D i s 
cu r so A r t . Raud/ i ) desecha la o p i n i ó n del ingeniero S r . G a r r á n 
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de que Rauda pudiera cor responder a C i l l e r u e l o de Aba jo , y 
finalmente el mismo S r . C o e l l o , en s u p lano de la p r o v i n c i a de 
B u r g o s , dibujaba y anotaba, y a s í figura en estos s i t ios , «ves t i 
g io s de v ía r o m a n a » . Dec imos esto, no para s e ñ a l a r e r rores de 
verdaderos sab ios , a quienes debemos cas i todo lo que se c o 
noce en este asunto, s ino para hacer ver la exacti tud de nues
tro t razado en pr imer lugar, y en segundo para demos t ra r lo 
a r ra igado de la o p i n i ó n de que esta v ía no iba hac ia la C a n t a b r i a , 
confesando desde luego que nuestra i gnoranc ia en esta c u e s t i ó n 
era completa , y que al empezar este trabajo b u s c á b a m o s 
senci l lamente conocer y comproba r en detalle la o p i n i ó n gene
ralmente seguida y de la que no t e n í a m o s mot ivo para no par
t ic ipar . 

G u i a d o s hasta a q u í por el mi l i a r io , dejamos a t r á s tan seguro 
norte para conf iarnos a l A n ó n i m o de Ravena , s igu iendo h a c í a 
G o z ó n , buscando especialmente el paso de l o s r í o s ; y tenemos 
la suerte de encont rar los : en V i l l a v e r d c de M o g i n a , sobre el 
A r l a n z ó n , hay a menos de 100 metros del puente ac tua l , res tos 
de ot ro , el m á s ant iguo de toda la r e g i ó n ; y en Itero de la V e g a , 
o t ro tenido por r o m a n o enterrado hoy cas i totalmente, pero 
fuera del curso del agua (que, en el t r anscur so de los a ñ o s , 
a b a n d o n ó su cauce ant iguo) , sobre el r í o P i s u e r g a . Es t e puente 
consta en el Itinerario del citado r í o publ icado por la D i v i s i ó n 
H i d r á u l i c a del Duero el a ñ o 1879, que dice en el k i l ó m e t r o 137 
(cuatro k i l ó m e t r o s aguas abajo del pueblo de Itero de la V e g a ) , 
margen derecha del r í o P i s u e r g a : « P u e n t e de fábr ica r u i n o s o y 
der ivado del r í o por efecto de las grandes a v e n i d a s » . 

E n P o n f í t e r o , que a s í se l lamaba el poblado en el s i g l o - x n , 
ex i s t i ó un monas ter io l lamado S a n t a E u g e n i a , el cual c e d i ó la 
abadesa del M o r a l en el a ñ o 1154, y en la parte que le c o r r e s 
p o n d í a al M o n a s t e r i o de Ibeas (C.on Dip.ca del M o r a l , p á g . 63). 

E n el s i g l o x iv se l lamaba a ú n «La puente de F i l e r o » , hoy 
s o l o queda la ermita de S a n N i c o l á s . Apa rece menc ionado 
en el L i b r o famoso de las B e h e t r í a s de D . Pedro I de C a s t i l l a 
y en a lgunos ot ros documentos . 

P a r a expl icarse l a a n t i g ü e d a d del referido puente, que l l egó 
a dar nombre al pob lado , se le ha tomado c o m o hecho para 
el paso de los peregr inos que del N de E s p a ñ a y de toda E u r o 
pa se d i r i g í a n a S a n t i a g o de G a l i c i a (P . Daux . Le P é l e r i n a g e a 
C o m p o s t e l l e . P a r í s 1898); pero es evidente que es tos s e g u í a n 
(al menos los de aquel la procedencia) el l l amado c a m i n o f ran
c é s , o sea el i t inerar io 32, c ruzando por lo tanto el P i s u e r g a en 
el puente de M e l g a r de Fernamenta l . A d v e r t i r e m o s de pasada 
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que el o t ro M e l g a r de Y u s o se l l a m ó anter iormente de Itero 
(C.on D.ca S . S a l v a d o r , p á g . 56). 

Respecto del paso del c amino por V i l l a v e r d e de M o g i n a , pa 
rece probado por una carta de A l f o n s o VII fechada en C a r r i ó n 
en 29 de E n e r o de 1146, en que f igura una S t a . M a r í a de T o r r e , 
«que e s t á entre el c amino y el r í o » , y ce rca de V i l l a v e r d e (C.on 
D.c? del S a l v a d o r del M o r a l ) . 

E n el s i g lo xv quedaba reduc ido este poblado a un s imple 
mol ino sobre el A r l a n z o n , no le ios de V i l l a v e r d e de M o g i n a . 
(D íce lo a s í la car ta de censo de 12 de M a y o de 1432). 

De ello se deduce que el camino (que para ser ci tado c o m o 
referencia de un pueblo d e b í a ser un camino de impor tanc ia ) , 
era a no dudar lo nuest ra v í a , y a ce rca de su paso sobre el A r 
l anzon ; este c a m i n o , l l amado senci l lamente el c amino , c o m o 
por an tonomas ia , s e r í a el p r inc ipa l o el m á s importante; y a ca so 
tuviese, p r ó x i m o y a a l r í o , a lguna torre defensiva c o l o c a d a en 
lo alto de una ladera ; al amparo de d i cha defensa se e s t a b l e c i ó 
el pueblo s o l a Torre «y junto a l camino y junto al r í o » , c o m o la 
carta dice, y de todas suertes p r ó x i m o al paso m á s ant iguo que 
se conoce sobre e l A r l a n z a . 

Desde T o r d ó m a r cont inuaba l a v í a por el S de V i l l a h o z y 
S t a . M a r í a del C a m p o . E n s u vega se han encont rado restos de 
un camino empedrado, c u y o s mater ia les hoy enterrados a ú n , 
extraen para a p r o v e c h a r l o s los l abradores ; nos han a segurado 
exist i r otro t r ozo semejante en lo alto de la d i v i s o r i a , antes de 
l legar a l puente de V i l l a v e r d e de M o g i n a o M o n g i n a . 

L u e g o va a l de Itero, ya menc ionado , c ruzando el O d r a en 
P e d r o s a del P r í n c i p e . P a s a d o Itero por el V a l l a r n a a r r iba , se 
ut i l iza el c amino viejo para subi r a S a l d a ñ a por las C a b a ñ a s , y 
cont inuando por el r í o d i c h o , entre V i l l a h e r r e r o s y V i l l a d i e z m a , 
encuentra a los caminos 1,32 y 34 del I t inerario, que, cons t i tu 
yendo uno s o l o , s e g ú n S a a v e d r a , pasaba por ambos pueblos . 
E l t rayecto u t i l izado desde Itero es a nuestro ju ic io la v ía an t i 
gua que por V i m i n a t i u m s e g u í a a A s t ú r i c a , to rc iendo a la i z 
quierda, y su p r o l o n g a c i ó n no es otra que el camino s e ñ a l a d o 
por los S r e s . F e r n á n d e z - G u e r r a y C o e l l o en el mapa que 
a c o m p a ñ a a s u trabajo sobre «La C a n t a b r i a » en el B o l e t í n d é l a 
S o c i e d a d g e o g r á f i c a , h a c i é n d o l e a r r anca r de L a c o b r i g a , y por 
C o u g i ó n y F o n fes T a m a r i c i , remontando el C a r r i ó n , l l evan hac ia 
el N hasta el mar en la desembocadura del D e v a , en el punto 
medio de la cos ta que a los c á n t a b r o s as ignan los an t iguos g e ó 
grafos; y de este m o d o exp l icado resulta m á s natural y l ó g i c a 
l a sa l ida de L a c o b r i g a , o un punto p r ó x i m o , del c i tado camino . 
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S e nos p o d r á objetar que a s í el It inerario 27 no entra en la 
Can t ab r i a ; pero, aparte de que los l ími tes de é s t a no e s t á n bien 
definidos, ni mucho menos s e g ú n las é p o c a s de que se trate, el 
Itinerario no s e ñ a l a n inguna m a n s i ó n en l o s c á n t a b r o s , luego 
no d e b í a entrar mucho en el p a í s de é s t o s . 

A d e m á s , s i el camino , d e s p u é s de v o l v e r hac ia A s t o r g a , 
cont inuaba ( s e g ú n el Ravenate) por C o u g i ó n , y é s t e ( s e g ú n 
F e r n á n d e z G u e r r a ) aun estaba fuera de la C a n t a b r i a , c l a ro es 
que el r ecor r ido se h a c í a s in pasar por e l la , s iendo s u e p í g r a f e 
solamente ü n modo de expresar la l ínea que se u t i l i za para el 
viaje. 

S i la c o n t i n u a c i ó n era antes de la vuelta hac ia A s t ú r i c a , en
tonces é s t a pudiera hacerse por el camino que s e g ú n o t ros iba 
de Her re ra de P i s u e r g a , donde e x i s t í a n los mi l i a r io s que c o p i ó 
F l ó r e z ( E s p . S.a T o m o 5.°) a S a l d a ñ a , y entonces el V i m i n a t i u m 
s e r í a hac ia Re lea , donde casualmente existe p r ó x i m o un pueblo 
l lamado V i l l a r m i c n z o . E s de notar que en este r eco r r i do se en
cuentran B á r c c n a ( B a r g i a c i s ? ) Itero S e c o ( E q u o s e r a ? ) y P o r -
tillejo (Por ta A u g u s t a ? ) 

P a r a reso lver de plano la c u e s t i ó n , s e r í a p rec i so c o n o c e r 
cuá l era el nombre verdadero con que d e b í a figurar en el 
Itinerario 27 el d i scu t ido B r i g e c o , cuya s i t u a c i ó n ce rca de B e n a -
vente es incompatible con el total de mi l l a s ya e scaso de este 
camino , lo que hace necesar io el aprovechamien to de otra v ía . 

De todas suertes, y aunque se d iscuta nuestro t razado , es i n 
negable que los S r e s . C o e l l o y G u e r r a suponen uno que pasaba 
por Relea s iguiendo hacia el N el C a r r i ó n , y que s e g ú n todas 
las-apariencias no es otra c o s a que la c o n t i n u a c i ó n del nues
tro ( v é a s e «La C a n t a b r i a » ) . 

A u n cuando nuestro t razado resulta comprobado por los 
puentes d ichos y es l ó g i c o el c o m ú n sentir de que fuese sub ien
do hac ia el N O , no dejaremos de aduci r en su a p o y o a lgunas 
obse rvac iones . 

1. a E s la d i r e c c i ó n natural de C l u n i a a A s t ú r i c a y la genera l 
del t razado que, de incl inarse , s e r í a hac ia el N b u s c a n d o la 
C a n t a b r i a , y a s í se comprueba en la p r imera parte de lo hoy 
existente. 

2. a P o r los nombres de las mans iones solamente y a se ve 
que pasaba desde los pelendones a los a r e va c os y de é s t o s a 
los v á c c e o s . 

5.a L a s coordenadas g e o g r á f i c a s de las tablas to lemaicas 
no son , ya lo hemos dicho, ind ic io seguro para la fijación de 
un punto sobre el mapa , por los er rores de que las cop ias a d o -
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lecen, y aun en las co r reg idas del m i s m o P . F l ó r e z lo demues
tran en los pueblos indubi tados ; pero cuando se refieren a un 
conjunto de pueblos , pueden sumin i s t ra r ind icac iones ú t i l e s , 
como nos ocur re en este c a s o . 

E n efecto, c o l o c a n d o las mans iones en el orden que se 
gu imos , sust i tuyendo el B r i g e c o del I t inerario por el B e l i s a r i u m 
del Ravenate, s u p o n i é n d o l e V i m i n a t i u m , como cree C o e l l o , o 
B a r g i a c i s s e g ú n o í r o s , t endremos: 

C O O R D E N A D A S G E O G R Á F I C A S D E T O L O M E O 

Longitud Latitud 

C l u n i a . . . 
R a u d a . . . 
P i n t i a . . . 
T e l a . . . . 
Intercatia. . 
V i m i n a t i u m . 
B a r g i a c i s . . 

11° 
9o 20' 

10° 10' 
9o 20' 

10° 15' 
11° 
9o 45' 

42° 
42° 30' 
42° 
42° 40' 
43° 25' 
43° 20' 
43° 55' 

De ellas se deduce que el c a m i n o , o s c i l a n d o a derecha e 
izquierda , desde el g rado 42 sube a cerca del 44, haciendo 
a lgunos esca lones , pero subiendo a l fin; y esto aun p re sc in 
diendo de las dos ú l t i m a s l í n e a s sust i tut ivas del B r i g e c o y 
a t e n i é n d o n o s s ó l o a las restantes. 

L a s desv iac iones laterales, aunque no tan grandes c o m o a 
pr imera vis ta parecen por estar referidos a los g r ados de 
T o l o m e o 2/3 menores que los nues t ros , s o n s in duda debidas a 
errores ( t a m b i é n los h a b r í a en las ver t ica les) pero , s in co r r e 
g i r las en cifra , la d i r e c c i ó n del camino las subsana , l l e v á n d o 
nos s iempre a l O en s u p r o y e c c i ó n sobre el E c u a d o r , c o m o 
debe l l eva rnos a l N en p r o y e c c i ó n sobre el mer id iano . 

F ina lmente , la mejor c o m p r o b a c i ó n de una vía y al m i s m o 
tiempo su p r inc ipa l objet ivo, debe ser la fijación de sus m a n s i o 
nes por el ha l l a zg o de sus ru inas , que ra ra vez faltan en las 
inmediac iones del c amino , aunque sean reducidas a t rozos de 
piedra, l adr i l lo o teja romana , las cuales por el co lo r se d i s t in 
guen f á c i l m e n t e entre los e s c o m b r o s o en el terreno y por la 
forma del reborde suelen c o n s e r v a r y presentar un á n g u l o 
diedro tan resistente c o m o c a r a c t e r í s t i c o y c o n o c i d o . 

E s t a s ru inas nos i n d i c a r á n las mans iones y e l las s e r á n la 
mejor prueba que podamos presentar . 
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IV.- C L U N l A i 

N o v a m o s a hacer ni su d e s c r i p c i ó n ni s u h i s t o r i a . S ü e t o n i o 
y P l i n i o nos c o n t a r á n s i lo deseamos la h i s to r i a del sacerdote 
de Júp i te r , la del l iber to y la de la m u í a : noso t ro s , d e s p u é s de 
contemplar ex tas iados s ü teatro, tenemos c o n él bastante para 
determinar la como punto fijo de l a v í a . 

L o s trabajos de L o p e r r á e z con s u c u r i o s o plano de la c i u 
dad, y m á s recientemente los del P . N a v a l y el S r . C a l v o , son 
i n t e r e s a n t í s i m o s ; y este ú l t imo afirma la exis tencia de ün n ú c l e o 
importante en la é p o c a neo l í t i ca , basado en los h a l l a z g o s de 
sus c scavac iones recientes. 

N o b a s t á n d o l a , pues, con a c u ñ a r moneda , ser m a n s i ó n y 
co lon i a romana , capi ta l de convento j u r í d i c o , fin de l a C e l t i 
beria por s i l s i t u a c i ó n y cabeza por su impor tanc ia , pues n i n 
guna g o z ó de la Ce l t i be r i a tantos p r iv i l eg ios en la H i s t o r i a , se 
sale de el la como para demos t ra rnos s u ant iguo abo lengo 
entrando en la o s c u r i d a d de la P r e h i s t o r i a . 

E r a e x t r a ñ o que ciudad tan ant igua e importante s ó l o se 
mencione en el cam.0 n.0 27 del I t inerario, sobre todo s iendo , 
c o m o h a c í a obse rva r muy atinadamente el S r . S a a v e d r a , cabe
z a de convento j u r í d i c o ; por lo general en tales c iudades , 
v a r i o s caminos faci l i taban el acceso de l o s pueblos que s u 
d e m a r c a c i ó n aba rcaba , y a s í t e n í a que ocu r r i r aho ra , pues es 
s ab ido que en el I t inerario no estaban inc lu idas todas las v í a s 
del Imperio. 

De esto, s i n o s v a m o s a ocupar , resumiendo lo que de ob 
s e r v a c i ó n propia y ajena c o n o z c a m o s acerca d é l a s que c o n c u 
r r í a n a C l u n i a , empezando por el N y s igu iendo el sent ido d i 
recto de r o t a c i ó n . 

En t re A r a u z o de M i e l y S t o . D o m i n g o de S i l o s existe un 
t rozo de v ía con d i r e c i ó n N . N o la hemos seguido , pero s u p o 
nemos que d e b í a c r u z a r el A r l a n z a y que a el la p e r t e n e c e r á el 
mi l ia r io del C o n v e n t o de S . P e d r o de A r l a n z a (Hubner 4878) de 
que d ió not ic ia el S r . S a a v e d r a y c o m e n t ó el P . F i t a ( B . de l a 
A c a d e m i a de la H i s t o r i a , T . XLV11) . 

1 Clunia Liv. epit. 92 Sueton. Qalba 9. 
Clunia CcKiberiae ílnis Plin, III 27 11. p. 441,1 Rav. p. 311,5. 
KXoUVÍa Piulare, Sertor. 9 Qalva 6 Ptol. II 6,55 cf. VIII 2 Dio XXXIX 54. 
Clounioq (um), Clunia, Clunia Sul (picia) Nummi n. 77. 
Cluniensis Plln. III 18.26. HUbner C. I. L. 162 214.818.22 899 937 "5390 2780 2784. 

2892. 4198. 4233. 5265. 5314. 5792. 5855. 6093 V 1158 VIII 2807 
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• 
C o r n i d e , en las M e m o r i a s de la A c a d e m i a de la H i s t o r i a , 

tomo 3 . ° , p u b l i c ó un p lano de la C e l t i b e r i a con un camino de 
B r i v i c s c a a A t i l i a n a ( s e g ú n él Q u i n t a n a r de la S i e r r a ) . S u m a n 
do estos datos con el mi l i a r io de A r l a n z a y t r o z o d icho de 
A r a u z o de M i e l , no es difícil reconst i tu i r le hasta C l u n i a ; desde 
B r i v i e s c a en adelante es el n ú m . 34 del It inerario y y a ve remos 
luego que se p r o l o n g a hasta T e r m e s u t i l i zando parte del 27. 

L a parte comprend ida entre C l u n i a y el A r l a n z a e s t á l lena 
de restos r o m a n o s , a lgunos de los cuales a ca so p roced ie ran de 
aquella c iudad; pero el l l amado Idolo de C a r a z o , c o n s e r v a d o en 
S to . D o m i n g o de S i l o s , el desaparec ido pueblo de L a s Y e c l a s , 
que en la v i d a de aquel S a n t o se menc iona , y o t ros muchos 
prueban lo pob lado en todas é p o c a s de aquel con to rno , que 
daba paso has ta C l u n i a a los berones . 

E n un fragmento de T . L i v i o pub l icado por G i o v e n a z o , se 
dice que S e r t o r i o se a p o d e r ó del p a í s de los berones , lo que por 
a n a l o g í a de nombres nos h i zo r eco rda r una i n s c r i p c i ó n ex i s 
tente en la ermita de S a n t i b á ñ e z , y que s i mal no r e c o r d a m o s 
pub l i có el P . F e r o t i n . D i c e a s í : 

D . M . 
L . S E R T O R I 

• O P A T E R N 
S E R T O R I A . 

5 S E P T U M I 
N A C O N I V 
GI P I E N T I S I 
M O A N L X P O 
S V I T E T S I B I 

10 A N X L 

N o s o n solamente r o m a n o s l o s res tos , s ino i b é r i c o s , y has 
ta existen a lgunas cavernas cuya e x p l o r a c i ó n e s t á n l l evando 
con éx i to los P P . Bened ic t inos de aquel M o n a s t e r i o ; en s u c o 
lecc ión hemos tenido el gus to de admira r ba r ros i b é r i c o s y 
út i les de piedra c o n c u y o s detalles c reemos suficientemente 
encarecida la impor tanc ia de este camino , cuyo paso por S a n t i 
b á ñ e z i n d i c ó t a m b i é n el P . S e r r a n o (C.011 D.ca Inf.do de C o v a -
rrubias p á g . 15). 

E l s iguiente es el i t inerar io n ú m . 27 estudiado p o r S a a v e d r a . 
Hab ía o t ro que desde ü x a m a s e g ú n él , y desde el puente r o m a 
no de S a n Es teban de G o r m a z , s e g ú n el S r . R a b a l ( E s p a ñ a : su s 
monumentos , P r o v . a de S o r i a ) pero indudablemente desde el 
húm, 27, se d i r i g í a a T i e r m e s o T e r m a n c i a ; y que en o p i n i ó n de 
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dicho s e ñ o r , apoyada en datos que a c o m p a ñ a , cont inuaba hasta 
unirse con el l l amado de la P l a t a . 

D e s p u é s v e n í a el camino del Duero , que a lo l a rgo de su 
cauce a uno y a o t ro lado t en ía pob lac iones importantes c o m o 
A r a n d a , R o a , S . M a r t í n de Rubia les ( i b é r i c a , s e g ú n las t razas) , 
P a d i l l a de Duero y o t ras . 

A c a s o este camino no s a l í a de C l u n i a directamente ni antes 
de A r a u z o de T o r r e , c o m o d e s p u é s el de T o r d ó m a r a R o a hac ia 
el S , y el de C i l l e r u e l o de Aba jo a l E s g u e v a ; pero, sea c o m o 
fuere, h a c í a n el s e r v i c i o en el cuadrante S O del convento 
j u r í d i c o c l u n i a c c n s c . 

P a r a la parte N O sale de C l u n i a exc lus ivamente el que 
nos ha ocupado; n i n g ú n otro d e s e m p e ñ a b a este comet ido en 
esa z o n a y su neces idad es otra r a z ó n de s u exis tenc ia . 

V . - R A U D A i 

E s la Rauda de T o l o m e o y el R o d a c i s del Ravenate y otros 
escr i tores . E n el I t inerario figura en el c a m i n o n.0 27. S a a v c d r a , 
en su trabajo sobre las v í a s , en las var iantes , l lama la a t e n c i ó n 
con la o b s e r v a c i ó n siguiente acerca de esta m a n s i ó n : « T o d o s 
los c ó d i c e s menos uno omiten este n ú m e r o » . 

Y , efectivamente, a s í ocurre ; y entre P in t i a y C l u n i a o R a u -
da -c lumiam, s e g ú n muchos autores , no hubo otra m a n s i ó n . 

S i n embargo la existencia de Rauda e s t á c o m p r o b a d a por 
T o l o m e o , que nos da las coordenadas g e o g r á f i c a s ; y s u n o m 
bre, con l igeras var iantes , se s igue s in i n t e r r u p c i ó n en la H i s 
tor ia de E s p a ñ a desde los C o n d e s de C a s t i l l a hasta los t iempos 
del E m p e c i n a d o y la guerra c i v i l . 

Des t ru ida y reedificada va r i a s veces durante la r econquis ta , 
testigo de a lgunos sucesos memorables m á s recientemente, ni 
l a han o lv idado nues t ros c ron icones ni dejan de menc iona r l a 
las h is tor ias modernas . 

L a s ruinas que c i tó C e á n (An t . de E s p . ) y o t ros descubr i 
mientos romanos c i b é r i c o s ( B . de la A . de la H . L . 0 L l l ) hacen 
que hoy no se d i scu ta la co r re spondenc ia de R a u d a con R o a , 
l a cual en tiempo del P . F l ó r c z era de r e d u c c i ó n opinable , pero 
en el T.0 5 .° de s u E s p a ñ a s a g r a d a d e c í a a s í : 

« R a u d a suele reducirse a A r a n d a de Duero por la a l u s i ó n 
( s e g ú n creo) de la v o z , pero m á s autor izable parece decir que 

1 Panda 11 p. 450,5. 



ftBVISTA CASTELLANA 119 

Rauda es la que hoy es R o a ; no s ó l o por el ves t ig io de la v o z , 
s ino porque expresando la P o b l a c i ó n Rauda el documento c i ta 
do por W e s e l i n g en el I t inerario de A n t o n i n o , v e m o s que aquel 
m i s m o suceso se expl ica en los A n a l e s C a s t e l l a n o s por la v o z 
R o a y tal vez R a u d a c o m o v e r á n en los A n a l e s C o m p l u t e n s e s , 
en los T o l e d a n o s p r imeros y en las M e m o r i a s de C á r d e n a » . 

P o r cierto que el nombre de A r a n d a ( A r a u d a que ind ica 
el P . F i t a ) no deja de l l amarnos la a t e n c i ó n , juntamente con los 
de A r a n d i l l a y A r a n z u e l o de los r í o s y A r a u z o , tres veces repe
tido en o t ros tantos pueblos p r ó x i m o s a C l u n i a , c o m o t a m b i é n 
lo e s t á n aquel las corr ientes . ( V é a s e F e r n á n d e z G u e r r a , d i s 
cu r so c i tado) . 

V o l v i e n d o a nuestro objeto, resul ta , pues, que R a u d a (sea 
R o a o sea A r a n d a , o sea la que fuere de las dos ) e s t á en la 
margen del Due ro y por lo tanto fuera del t razado de nuestra 
vía , cuya pr imera parte, c o m o existente, es indiscut ible y para 
sostener lo e s t á n : en el terreno, el c amino , en el mapa de B u r g o s , 
C o e l l o ( v é a s e ) y para c o m p r o b a r l o el mi l i a r io ; pues s i se 
diese el rodeo por R o a , ü otro parec ido , no s e ñ a l a r í a 34 mi l l a s 
a C l u n i a a donde se miden cas i en recta: luego d icha m a n s i ó n 
no es de esta v í a , y s í hemos podido probar que el repetido 
camino es el de la C a n t a b r i a , R a u d a pertenece a o t ro i t inera
rio*, teniendo r a z ó n los que en é s t e no le i n c l u í a n . 

Debe, pues, co r re sponder a un t r azado t r a sve r sa l , cuyo o r i 
gen hemos ind icado y que recor r iese la o r i l l a del Duero en la 
que s o n abundantes (ya lo d i j imos) los restos de ant iguas p o 
blac iones (a lgunas i b é r i c a s ) en toda la p rov inc i a de V a l l a d o l i d ; 
q u i z á s el c amino que desde S i m a n c a s o Sep t imanca l leva el 
n ú m e r o 24, y que forma al l í un á n g u l o recto inexpl icable s in una 
p r o l o n g a c i ó n semejante a la que i n d i c a m o s . 

A d e m á s , la m a n s i ó n R a u d a en este i t inerar io in t roduce tal 
c o n f u s i ó n g e o g r á f i c a , que el m i s m o S a a v c d r a se ve ob l igado a 
interpolar o t ra m a n s i ó n y a ñ a d i r X X X I V mi l las entre T e l a y 
P in t ia , dando una s o l u c i ó n que el p rop io C o e l l o confiesa no 
satisfacerle, s e g ú n hemos hecho observar ; y, a pesar de l o s 
trabajos ver i f icados hasta la fecha, tanto a estas dos m a n s i o 
nes c o m o a Intercacia se las a t r ibuyen diferentes reducc iones ; 
n inguna convincente , lo cua l const i tuye una d e m o s t r a c i ó n a d 
absurdum de lo que anteriormente l l evamos expuesto; y a s í 
d e b í a resul tar , pues para a l a rga r este camino hac i a el N y 
hac ia el S era menester agregar le mi l las y desna tura l i za r el 
t razado . 
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VI.-P1NTIA 1 

Descar tada R a u d a , como m a n s i ó n de nuestro i t inerar io , es 
P in t ia la pr imera que debemos encontrar s i g u i é n d o l e en el s en 
tido ya ind icado . 

P in t ia la v á c c e a , cuyas coordenadas g e o g r á f i c a s hemos c o 
piado de T o l o m e o , ha s ido una de las c iudades de c o r r e s p o n 
dencia m á s cont rover t ida . 

S u s i t u a c i ó n se c r e y ó primeramente en la conf luencia del 
E s g u e v a con el P i s ü e r g a donde hoy e s t á V a l l a d o l i d , y donde se 
han encontrado (y se encuentran recientemente s e g ú n not ic ias 
f idedignas) restos de antigua p o b l a c i ó n ; allí la s i t u ó , entre 
o t ros , M a r i a n a y c o n f i r m ó C o r t é s ó o n s u ingen iosa e t i m o l o g í a 
de B e n i z a i í h (hijos de la O l i v a ) ma l p ronunc iado en Penza i t y 
s i n ó n i m o de V a l l i s O l i v e l i . 

C o n v i n i e n d o todos en la a n t i g ü e d a d de V a l l a d o l i d , a l g u n o s 
l l evaron a P in t ia a la or i l la del Duero , aguas abajo de R o a , 
aunque s in l legar a s e ñ a l a r de conformidad su co r r e spondenc i a , 
pues mientras unos , c o m o Z u r i t a , manifestaban que era P e ñ a -
fiel, o t ros la s u p o n í a n en P a d i l l a de Duero , pueblos ambos de 
r econoc ida a n t i g ü e d a d , y s i el segundo no tiene h i s to r i a q u e j o 
manifieste, las excavac iones lo comprueban . 

C o r t á z a r en su « D e s c r i p c i ó n g e o l ó g i c a de la p r o v i n c i a de 
Va l l ado l id» p á g . 141, gu iado por los d e p ó s i t o s de huesos ente
r rados en el las , cree poder conf i rmar con toda probabi l idad la 
cor respondenc ia de P in t i a , C a m a l a , Deobr igu l a , S e g o n t i a pa -
r á m i c a , L a c o b r i g a y T e l a , con Peñaf ic l , M e l g a r de Aba jo , P a l e n -
zue la , Paredes , C a r r i ó n y C a s t r o m o c h o . 

L a o p i n i ó n expuesta primeramente fué perdiendo terreno y 
g a n á n d o l o las ú l t i m a s , de donde v ino a resultar que, aunque no 
de un modo definit ivo, la co r respondenc ia de P in t ia p o d í a c o n 
s iderarse determinada en P a d i l l a o Peñaf ie l . 

Pe ro , s i tuados los dos a la o r i l l a izquierda o S del r í o 
Due ro , era prec iso vo lve r a c ruzar le para ir al N , y este doble 
p a s ó , innecesar io e injustif icado, h i zo s in duda que se sus t i tu
yeran por un si t io p r ó x i m o l l amado las P i n z a s , p e q u e ñ a al tura 
s i tuada ce rca de la o r i l l a opuesta . Desde entonces q u e d ó a s í 
establecido, s in que hubiera m á s razones , que sepamos , que la 
semejanza de los nombres . 

1 Pintia propc Cluniam It. p 440,4 
Antia Rav. p. 318,18 Pincia, Pinciñu Heiss monn. w¡s. p, 87. 
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N i ruinas de pob lado , ni ves t ig ios del camino hemos encon
trado en aquel lugar , ni hemos v i s to c i tados por n i n g ú n autor: 
pero, aunque exis t ie ran , para justificar esta co r r e spondenc i a 
con P in t i a , s e r í a p rec i so vo lve r a suponer con S a a v e d r a (pues 
la dificultad subsis te c o m o en R o a ) una m a n s i ó n m á s , contar 
en el la las 24 mi l las (que d e b í a n contarse a Te l a ) y a t ravesar 
los val les de Jaramiel , E s g u e v a y P i s u e r g a con sus c o r r e s p o n 
dientes d i v i s o r i a s . 

A u n a s í y todo hemos de r econoce r que no hay ind ic ios 
que hagan sospecha r tal t r azado; s i ex is t ie ran , no h a b r í a i n c o n 
veniente y hasta e s t a r í a m o s au to r i zados para in t roducir esta 
nueva m a n s i ó n , cuya i n c l u s i ó n en el camino no vemos , por 
ahora , suficientemente fundamentada. 

S i , pues la supuesta s i t u a c i ó n de P in t i a , nos conduce a es
tas consecuenc ias , debemos rechazar la equiva lenc ia supuesta , 
y p rocurar rect i f icar la , v o l v i e n d o para el lo a nues t ro c a m i n o . 

Y a di j imos que las d is tanc ias mans iona r i a s que f iguran en 
las v í a s cuando expresan , que no es s iempre, l a de dos m a n 
s iones inmediatas , no suelen exceder de la que nues t ro mi l i a r io 
fíjo s e ñ a l a a C l u n i a , y por lo tanto era muy probable , cas i s e g u 
ro , que estando s e ñ a l a d o el camino , y existente en buena parte 
de este t rayecto, r e c o n o c i é n d o l e h u b i é r a m o s de dar con una 
m a n s i ó n con tal que a l hace r lo o b s e r v á r a m o s l o s restos s i l o s 
ha l lamos y c o m p r o b á r a m o s su a n t i g ü e d a d . 

Y como ha s ido c u e s t i ó n tan debat ida la d e t e r m i n a c i ó n de 
estas mans iones , aduc i r emos primeramente un tes t imonio au to
r i zado ; el de D . P a s c u a l M a d o z , quien dice a s í : « E n P i n i l l a de 
T r a s m ó n t e s e encuentran dos despob lados : uno , t i tulado S a n 
Pedro de M e r c a d i l l o , del cua l s ó l o existen las paredes de una 
igles ia y ves t ig ios de un ant iguo c a m i n o d e l t i empo de l o s ro 
manos ; o \ ro , denominado S t a . M a r í a de C o b o s , del que t a m b i é n 
se conse rvan las paredes de una i g l e s i a » . ( M a d o z , D i c c i o n a r i o 
g e o g r á f i c o ) . 

E s t e tes t imonio , un ido al p lano del S r . C o e l l o ( P r o v i n c i a de 
B u r g o s ) , no d e j a r á duda de la d i r e c c i ó n de nuestro camino , y, 
por s i no se v ie ra exp l í c i t o en M a d o z de q u é c lase de ruinas se 
trata, a ñ a d i r e m o s a lgunos detalles que puede sumin i s t ra r c u a l 
quiera que c o n o z c a el pueblo. 

Hay una ca l zada r o m a n a en d i r e c c i ó n a C l u n i a por un t é r 
mino que l laman « L o s L l a n o s » , unas ruinas en o t ro t é r m i n o 
apel l idado « V a l d e t a j o s » , donde se conoce hubo d e s p u é s una 
ig les ia , y finalmente en otro denominado « S a n P e d r o » se obser 
van restos de edif icaciones con e s c o m b r o s abundantes y suelen 
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aparecer monedas tan frecuenfemcnfe que un l ab rador h a b í a 
l legado a reunir veinte. 

L a s cuatro que hemos vis to son de plata , i b é r i c a s , dos de 
A g r e d a , una de S e g b r i s ( S e g ó b r i g a . De lgado Lam.a C L X X n ú 
mero 2) que poseemos , y otra de co r respondenc ia de sconoc ida 
hasta ahora . 

S e g ú n nuestras not ic ias , la m a y o r í a de las que aparecen son 
i b é r i c a s c o m o las c i tadas . 

MANUEL DIEZ SANJURJO 
Ingeniero de Caminos 

( C o n c l u i r á ) . 

Romance1 

Ala gran ciudad de Burgos 
dos caballeros llegaron, 

españo les por su sangre, 
por su cuna sevillanos. 
Llegaron calladamente 
por no turbar con sus pasos 
el sosegado silencio 
de este recinto callado; 
y porque, nada ostentosos 
en su vida y en su trato, 
ni gustan de ser sentidos 
ni quieren mover escándalo . 

C o n anhelo de poetas, 
con ansia de enamorados, 
la ciudad de punta a punta 
recorrieron palmo a palmo. 
¡Oh evocación misteriosa 
de los siglos que pasaron! 
¡Cómo conmoviste el alma 
de los dos recien llegados! 
Calles desiertas y frías, 
mudos templos solitarios, 
¡qué vivo lenguaje hablasteis 
a los viajeros románticos! 

Catedral, sueño de piedra, 
de amor y de fe milagro, 
que cualaste en tus agujas 

1 Leído por Serafín A. Quintero en una nesta que los literatos burgaloses dedi
caron a los ilustres hermanos. 
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oraciones de cristianos. 
¿Quie'n te verá que no sienta 
en su corazón turbado 
la palpitación sin nombre 
que causa lo sobrehumano? 
Zumba en las tranquilas calles 
el viento, y en el espacio 
parece que el eco llama 
a los héroes legendarios. 

De Jimena y de Rodrigo 
surge el recuerdo sagrado, 
y al pensar en el mancebo 
que mató al conde Lozano 
como emanación del alma 
sube el romance a los labios: 
—«Descolgó una espada vieja 
de Mudarra el castellano, 
que estaba vieja y mohosa 
por la muerte de su amo. 
Y pensando que ella sola 
bastaba para el descargo, 
antes que se la ciñese 
as í le dice turbado: 

—«Faz cuenta, valiente espada, 
que es de Mudarra mi brazo 
y que con su brazo riñes, 
porque suyo es el agravjo.» 

Después a los dos poetas 
sale una mujer al paso 
noble y garrida, los ojos 
entre valientes y Cándidos; 
mirándole al fino cuello, 
como la nieve de blanco, 
recuerdan cuando a Jimena 
íbala el rey grano a grano 
del cuello hermoso quitándole 
el trigo que le arrojaron, 
y recuerdan cómo Suero, 
envidioso dijo en alto: 

— Aunque es de estimar ser rey 
estimara más ser mano.» 
¿Y aquellas graves palabras 
que ella escribe suspirando, 
y que retratan a una 
a la esposa y al vasallo? 
«Tan teñido en sangre viene 
que pone pavor mirarlo, 
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y cuando mis brazos toca, 
luego se duerme en mis brazos. 
En sueños gime y forcea 
que cuida que está lidiando.» 
Y uno tras otro romance 
evocan los sevillanos, 
que en su orgullo de españoles 
tienen su timbre m á s alto. 

Ocultos y sin ruido 
quisieron pasar entrambos 
por vuestra ciudad gloriosa, 
madre de pechos hidalgos; 
pero esta misma hidalguía 
quiso por demás honrarlos, 
y les tendió finas redes 
cuando andaban descuidados. 
Y presos en ellas ya, 
y muy contentos de estarlo 
por estar entre vosotros, 
con alma y vida aquí estamos, 
y pues que juntó andaluces 
el azar, y castellanos, 
brindamos hoy por España 
unidos en un abrazo: 
por España , cuyo nombre 
en nuestro car iño es tanto, 
que sale fuera del mundo, 
con ser el mundo tan ancho. 

Hicimos este romance 
de vuestra fineza en cambio, 
y lo echaremos al fuego 
ya que lo habéis escuchado. 

S. y J. ALVAREZ QUINTERO. 
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D I V U L G A C I O N E S LITERARIAS 

La novela de Amadís 
i 

E L D O N C E L D E L MAR 

Sucedió que un día, en Bretaña, reinando en tiempos que se han perdido en 
las tinieblas de un pasado remotísimo, un caballero nombrado Qarínter , 
que tenía por hija a una bellísima doncella llamada El iscna, recibió la 

visita de un monarca amigo, soltero y apuesto, con justa fama de esforzado y 
valiente, ganada en muy buenas y difíciles lides de guerra, que respondía al 
nombre de Perlón de Gaula. 

E l rey Galínter acog ió a su amigo Perlón con grandes y sinceras muestras 
de regocijo y agrado. Enseñóle su hija, y Perlón, que fasta entonces s u 
corazón, s in ser sojuzgado a otra ninguna, Ubre tenia, s int ióse preso en la 
red de los encantos de la hechicera muchacha. Enamorado de ella ciegamente, 
con ese amor que es voraz incendio desde sus principios, que abrasa y des
truye cuanto cae dentro de la esfera de acción a que su fuerza llega, y corres
pondido por la doncella, d ióse prisa a encontrar medio que le permitiera calmar 
la fiebre amorosa que le consumía por instantes. La doméstica de confianza de 
Elisena, Darioleta, p res tóse a servir de tercera en aquellos fulminantes amores. 
Como todas las mujeres que se ofrecen de mediadoras en asuntos tales, 
Darioleta contaba con la astucia antes que con la fuerza. Val iéndose de enga
ños, engaños en que fácilmente caen las damas que quieren a un hombre, 
porque son gustosas en dejarse seducir con promesas y palabras, condujo a 
Elisena una noche a la cámara en que la aguardaba impaciente el amante. 
Y abrazados se fueron a echar en e l lecho, donde aquella que tanto tiempo, 
con tanta hermosura e Juventud demandada, de tantos p r í n c i p e s e grandes 
hombres se habia defendido, quedando con libertad de doncella,... rompiendo 
aquellas fuertes ataduras de s u honestidad, se ¡a h izo perder, quedando de 
allí adelante dueña . 

Principiado el melón. . . Diez d ías estuvo el afortunado rey holgando todas las 
noches con aquella su muy amada amiga. Y al cabo, no encontrando manera 
de disimular por más tiempo la necesidad de prolongar la estancia en el palacio 
de Galínter, tuvo que darla por concluida. Despidióle aquel, ca r iñoso y cor tés , 
V le vió partir a c o m p a ñ a d o de su inseparable escudero. 

Quedó Elisena cual quedan la generalidad de las mujeres que pasan por 
•ranees a n á l o g o s : notando en sí los resultados de su debilidad y complacencia. 
Al sentirse preñada, fueron sus apuros. A bien que a su lado estaba Darioleta, 
mujer que no se amilanaba tan pronto. Poniendo por pretexto las devociones, 
la dijo que comunicase a su padre su deseo de encerrarse en una habitación aisla-
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da del palacio, cuyas ventanas daban sobre un río. Y no viendo aquél inconve
niente en a c c e d e r á lo que su hija le pedía, consintió sin más dilaciones en ello. 

No perdió el tiempo la celestinesca criada. Tomó unas tablas, las untó de un 
betumen que impedía penetrase por las junturas el agua, cons t ruyó una pequeña 
arca, colocó dentro de ella la espada que Perlón dejóse olvidada en su cámara 
y uno de los dos anillos que e'ste llevaba, dado en prenda de amor a Elisena, 
y esperó a que la naturaleza hiciese en su ama lo suyo. 

Elisena parió con las angustias de toda primeriza, un robusto y hermoso 
chico. Tomóle Darioleta, lo envolvió en muy ricos pañales, lo metió en el arca, 
y antes de que la madre pudiera darse cuenta exacta de lo que hacía, abrió la 
ventana, puso la cuna sobre las aguas del río, y vió con toda tranquilidad 
como és tas la arrastraban al mar. Ya había tenido el cuidado de colgar al 
cuello del infante, sujeto por una cinta, un pergamino, donde de su propia 
mano, porque la madre se hallaba imposibilitada de hacerlo, había escrito: 
Este es AMADÍS SIN TIEMPO, fíjo de Rey 
- Flotando sobre las aguas del mar iba el arca, cuando la dist inguió desde el 
puente del barco en que navegaba, un caballero escocés , que llevaba su mujer 
par ida de un hijo que se ¡ ¡amaba Gandal ín . Dispuso inmediatamente que unos 
marineros recogiesen aquel cajón y lo condujesen a su camarote. Hecho así , el 
caballero, con la natural sorpresa, s a c ó a. la criatura encerrada en el mueble, 
l lamó a su esposa, dispuso que diese de mamar al recien nacido—cosa que 
hizo el muchacho con el ansia y el hambre que son de suponer,—la recomendó 
el secreto, y recogió para conservarlos como reliquias, cuantos objetos halló 
dentro del artefacto. 
• Este buen hombre, que marchaba con rumbo a la hipotética ciudad de 
Antalia, en.Escocia, donde poseía un castillo, al llegar a él, ignorando cuál 
pudiera ser el nombre verdadero de A m a d í s S i n Tiempo, y comprendiendo que 
debía mantener reservado el secreto que parecía ocultar la extraña manera cómo 
fué abandonado el niño, determinó denominarle con un nombre alto, sonoro y 
significativo: le llamó E l D o n c e l del M a r 2. Y con el nombre de E l Donce l del 
M a r fué conocido su vida entera, aun cuando él trocóle con los a ñ o s por otros 
muchos, singularmente por el que Darioleta le puso, que prevaleció sobre todos, 
l^or capricho quizá del copilador de la novelesca historia que aquí se extracta. 

Cobróle mucho afecto su salvador, llamado Cánda l e s , y cual hijo le miraba 
cuando Urganda la Desconocida, una especie de profetisa ambulante o de maga 
y encantadora, para la que no corrían los años , salióle una vez al encuentro y 
le anunció lo que sería con el tiempo. Muy contento quedó de oiría, y no poco 
creyó de lo que le dijera, porque E l Donce l de ¡ Mar . aparte de que a los tres 
a ñ o s de edad, p o r su gran fermosura, p o r m a r a v i ü a era mirado, presentía 

1 «Sin Tiempo, porque creía que luego sería muerto», dice el texto de la novela. Para unos, 
Amadís es nombre derivado de Amando, de Amadeo para otros, de Amador para varios... El 
episodio extractado es uno de los que Juan de Vaidés, en su Diálogo de la Lengua, señala 
entre los defectos o descuidos que nota en la obra, a ia cual, por otra parte, otorga la pri
macía en su género, distinguiéndola como la tínica novela caballeresca española que no está 
tejida de disparates y plagada de absurdos, y reputándola la menos mala de todas las cono-
cidas de su especie. 

2 «E assi le pusieron nombre, porque nació en el mar». (Amadis, libro I, capítulo II), 
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que el destino para altos fines le tenía reservado. C o n Gandal ín , su entrañable 
camarada, siendo muchacho realizaba proezas tirando el arco; y cierta vez que 
otro chicuelo, durante una de las lecciones de tiro al blanco, se enredó a cache
tes con el hijo de Cánda l e s por una futesa, E l Donce l de l M a r a poco s i lo 
mata. Amonestado severamente por su padre adoptivo, el muchacho, entero y 
enérgico, le respondió con gravedad impropia de sus a ñ o s : M á s quiero que vos 
me hiráis, que delante de m í sea ninguno osado de facer m a l a m i hermano. 

Crecía as í el hijo de Elisena, a tiempo que un amigo de Cánda le s , el monarca 
Languines, le hizo una visita, h o s p e d á n d o s e unos días en su castillo. Prendado 
de la inteligencia y desenvoltura de E l Donce l de l Mar, r o g ó a Cánda l e s con
sintiera en dejárselo llevar a su Corte. No tuvo m á s remedio que acceder a la 
súplica del rey, y con honda pena le vió partir de su casa. Nombróle Languines 
paje de su esposa, y la reina «quedó tan agradada de como él la servía, que no 
le dejaba quitar de su presencia». Entretanto aconteció a Elisena quedarse huér
fana: su hermana, que era la mujer de Languines, pretendió despojarla del trono 
y de las tierras heredadas de sus padres. E l la t r ansmi t ió l a noticia del peligro 
que la amenazaba a su amado Perlón, y el amado acudió presuroso a defen
derla en su derecho. Habiendo alcanzado completo éxito sus gestiones, Perlón 
determinó casarse con Elisena; y unidos por el vínculo del matrimonio los que 
ya lo estaban por los lazos del car iño, re t i ráronse al imaginario reino de 
Caula, donde «el Rey holgó algo más de lo que solía, e hubo en ella un fijo 
e una hija»: al primero le pusieron por nombre Calaor , y Melicia a la segunda. 
A Calaor, teniendo no más que dos a ñ o s y medio de vida y encont rándose en 
Bangil, «villa cabe la mar», robóle un gigante, el espantable Candalac de Leonís , 
y se lo entregó a un ermitaño para que le criase y educase, sin decirle de quién 
era hijo. La razón o motivo de ese rapto se la llevaron a la tumba el jayán que 
hubo de realizarlo y el autor de la novela que nos lo cuenta. 

Por aquel entonces, el monarca d inamarqués Lisuarte, juntamente con su 
cónyuge Brisena y su bellísima hija Oriana, se traslada a Escocia , movido del 
deseo de conquistar dicho reino. Como no era cosa de que Oriana, l a S i n Par , 
y Brisena menos, le siguieran en la campaña guerrera, las dejó al cuidado de 
su amigo Languines y consorte. A la sazón E l Donce l de l M a r contaba doce 
años cumplidos. Languines le ordenó servir como paje a la infanta Oriana. 
Jóvenes ambos, de edad aproximadamente la misma, hermosa ella y/fe/777050 
él, tardaron poco en amarse, «en tal guisa que una hora nunca de amar se 
dejaron». Estos amores constituyen la piedra angular sobre la que el novelista 
levantó el edificio de su interesante relato. 

Cons iderándose nuestro héroe con edad suficiente para ser armado caba
llero, transmitió su deseo a Languines, que se most ró propicio a complacerle y 
Y le comunicó cuanto sabía de su pasado, entregándole todos los objetos que 
se encontraron en su cuna-arca; y al disponer la preparación de lo necesario para 
la ceremonia caballeresca, p resen tóse Perlón de Caula, que venía a solicitar 
el concurso de Languines para repeler una invasión de gente enemiga que ame
nazaba a su reino, y se ofrece, a instancias de Oriana, a ser él quien armase 
caballero al doncel «fermoso.» Veladas las armas, y cumplidos los restantes 
requisitos, ingresa en la Orden de Caballería. Quien le hizo hombre le hizo 
también caballero. 
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Despedido tiernamente de Oriana, monta en su palafrén, y seguido de Qan-
dalín, transformado en fidelísimo escudero,-que cabalgaba sobre un r o c í n , -
aléjase «por su vía». Con quien primero tropieza es con Urganda la Sabidora, 
que le promete su protección y amparo y le obsequia con una lanza, con la que 
«face diabluras», defendiendo a cuantas doncellas reclaman la ayuda de su 
incansable brazo. 

Había dejado Qalaor transcurrir plácidamente la existencia, entregado a ejer
cicios de agilidad y a lecturas de libros de aventuras. Llegó a los dieciocho 
anos siendo un robusto mancebo, de hercúleo aspecto y muy agradable figura. 
S u ilusión era ser armado caballero, y esta ilusión la vió realizada prontamente, 
partiendo asimismo por el mundo a hacer su camino. Su hermano E l Doncel 
de l Mar, en él suyo avanzaba sin que hubiera obstáculo capaz de detenerle: 
entre sus hazañas contaba el vencimiento y muerte del caballero Galpano, 
guerreador terrible, y forzador infatigable de mujeres, a las que hacía jurar que 
«en tanto él viviese, no tomasen otro amigo». De la aventura libró con vida, 
pero no con caballo, que se lo mató el enemigo, y además le cubrió de heridas, 
a las que hubo de atender solícita, con b á l s a m o s y ungüentos de gran eficacia, 
la doncella de un castillo. A l verse sano a los quince días de quietud en el 
lecho, «partióse un domingo de mañana en el mes de Abril», con su escudero, 
en busca de nuevos peligros que arrostrar, y de paso haciendo muchas mues
tras de su constancia y fidelidad amorosa. Por un espeso bosque caminaba, 
cuando recibió la inesperada y agradable sorpresa de descubrir a su querido 
amigo Agrajes, hijo de Languines. Con él se embarca con dirección a Galfán, 
t r as ladándose a seguida a la Corte de Per lón, en la que por éste y Elisena, uno 
y otro son acogidos con los brazos abiertos. El los contribuyen sobremanera a 
que Perlón derrote al ambicioso reyezuelo Abíes, con quien E l D o n c e l del Mar 
pelea, y a quien vence en singular desafío. Elisena y su marido reconocen como 
hijo al esforzado campeón, por el anillo del segundo que el bravo caballero 
lucía en su izquierda mano. Y es esta la ocas ión en que la madre, con ternura 
de mujer y gravedad de reina, se acerca a E l Donce l de l M a r y le dice: De a q u í 
en adelante p o r e l nombre de AMADÍS OS l lamad... E fué llamado AMADÍS, e en 
otras muchas partes AMADÍS DE GAULA 1. 

II 

Amadís de Gaula 

Abandonado, aunque nunca olvidado por el hijo del Perlón de Gaula, el 
nombre de E l Donce l de! Mar, que ya tenía hecho famoso con las muchas y 
notables acciones que ejecutara, comienza la larga serie de empresas caballe
rescas que Amad í s de Gaula. con su verdadero nombre, realiza. Fué una. 
hal lándose en el reino de Lisuarte, el vencimiento del monstruoso gigante de la 
Pena de Gallares, al que no sin trabajo, rinde y mata. Es otra, su segundo 
encuentro con la trapisondista Urganda, que le pone en antecedentes para que 
reconozca a Galaor por hermano, noticia que le produce extremado contento. 

1 Libro I, capítulo X. 
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Amadfs se da prisa a trasladarse a la Corte de Lisuarte para abrazar a Qalaor, 
y para entrevistarse a la vez con su inolvidable Oriana, de la cual la reina le nom
bra caballero. Después continúa buscando jayanes que rendir y doncellas'que 
proteger. No era de los primeros Arcalaus, hombre cruel y sumamente sangui
nario; mas sí un enemigo temible, merecedor por sus infamias de ser borrado 
del catálogo de los vivientes. A su encuentro se dirige: le reta, lucha con él, y 
le vence. Se introduce en el castillo en que moraba, e intenta libertar a la dueña 
Grindalaya, que en una de sus prisiones gemía aherrojada de cadenas; pero se 
vió a punto de que le saliera capada la galga, porque el astuto Arcalaus le encan
ta, y encantado le retuvo en su poder, mientras, tomándole el caballo y las 
armas, parte para la Corte de Lisuarte y cuenta al rey el embuste de que había 
vencido y muerto al Aquiles de la andante caballería. 

Lisuarte se t ragó la mentira, y con la pena que ella le ocasiona y las justas 
lamentaciones a que se entrega, no vuelve a ocuparse de Arcalaus, que un 
poco escamado «se tornó por do viniera, asaz con enojo, e maldecíanle los que 
le veían, rogando e faciendo petición a Dios que le diese presto muerte». Las 
simpatías de Amad í s eran en todas partes tan numerosas y tan bien ganadas, 
que hasta el novelista se enternece con la sola suposic ión de que pudiera resultar 
cierta la inadmisible noticia de su pérdida; y ni aún indicarlo sería preciso, por
que ello se desprende del suceso, que al tener de él conocimiento Oriana, l lora 
a moco tendido y se lamenta hasta no poder m á s , al igual de Elisena, derra
mando entre ambas tantas lágr imas como arenas lleva el mar y lanzando tantos 
gemidos como estrellas hay en el cielo. 

Afortunadamente para todos, Brantibas, uno de los adversarios del bribón 
Arcalaus, libertado por A m a d í s del cautiverio en que aquél le tenía, vuela a la 
Corte de Languines y refiere la verdad de lo pasado. La calma renace as í en los 
acongojados ánimos de las gentes, entre las cuales la grata nueva se desparce 
con la velocidad del rayo. Elisena, Oriana, Perión y Lisuarte cobran alientos 
para aguardar sin zozobra el retorno del popular caballero. S u vuelta no se 
hace esperar gran tiempo, porque desencantado de una manera bien extraña, 
por cierto, Amad í s se viste las armas de su encantador, monta en el caballo del 
mismo, y a escape corre junto a Oriana. La acogida que tiene por parte de sus 
amigos es de las que dejan recuerdo en el corazón y en la memoria de aquel 
a quien se dispensa. 

De las proezas que luego lleva a cabo Amadís , una de las m á s fantásticas es 
la realizada en cierta selva donde distingue una carreta arrastrada por doce 
caballos y custodiada por ocho flamantes caballeros bien armados. Empeñóse 
nuestro caballero en ver lo que dentro del carromato se ocultaba, y a viva 
fuerza lo logra. Iba en su interior la dueña de un castillo: pregúntala por el 
objeto de aquel viaje, y contéstale ella que no puede decírselo porque era un 
secreto; pero que si tiene interés en saberlo, acuda al castillo que le indica y allí 
adquirirá las noticias que desea. Amadís , presuroso, se dirije al punto mencio
nado. Penetra en el castillo arrollando a cuantos le estorban el paso. Los 
criados se afanan por acorralarle para prenderle. Ninguno lo consigue. La 
señora de aquella morada, convencida de que aquel hombre parecía invencible, 
dispone que se dé suelta a sus leones, «que eran dos muy bravos, metidos en 
una' cadena». Pero Amadís , como Don Qujote exclama en un suceso a éste 
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parecido, piensa para sus adentros: ¿Leoncitos a mí? Y ligero como el viento 
y valiente como él solo, mete a las fieras en un cercado, cierra contra soldados 
y sirvientes, a unos hiere, a otros mata, huyen espantados muchos, y cuando 
se ve dueño del campo, se entera de lo que quería enterarse, y hace mutis, 
a lejándose de aquellos lugares cual si nada hubiera sucedido. 

A Angadura se dirige, en busca de Galaor. Luego, los dos hermanos se 
encaminan al castillo de Baláis de Carsante, excelente camarada de ambos. 
Allí reposan, y allí acaban de curarse a A m a d í s las heridas que había sacado 
de la anterior trifulca. A seguido, tornan al reino de Lisuarte; mas en el camino 
ven a un caballero mal herido, que, agonizante, yacía abandonado por otro que 
en desafio le había puesto en trance de muerte. S in pe'rdida de momento, Amadís 
se dedica a buscarle. Le halla y le tiende a sus pies de una estocada. Nuestro 
héroe, siempre justo, no hubiera logrado conciliar el sueno de haber dejado 
impune la nada noble acción del matador caballero. 

Recibidos con júbilo en la Corte de Per lón, Oriana sobre todo experimenta 
alegría muy grande. Ya ella sentía verdadero deseo de volver a conversar con 
su amado, y no era menor el ansia que éste tenía por oir la voz de la idolatrada 
doncella de sus pensamientos L Con Galaor, al que no conocía Oriana, y por 
supuesto con Amadís , mantiene muy largos y agradables coloquios. Pare
ciéronla los dos hermanos tan semejantes en lo físico, «que a duro se podían 
confundir, sino que don Galaor era algo más blanco, e A m a d í s había los 
cabellos crespos e rubios, y el rostro algo m á s encendido, y era más membrudo 
algún tanto». 

En aquellos d ías Lisuarte reúne cortes en la ciudad de Londres, e invita a 
A m a d í s a que asista a las sesiones. Aprovechándose de la ausencia del 
primero, el mago y rebelde Arcalaus excita a Bars inán de S a n s u e ñ a a que le 
derroque y se proclame rey en su lugar. Para ello roba Arcalaus el manto y el 
cetro a Lisuarte; y val iéndose de una doncella amaestrada y asalariada, atrae 
con engaño a Am ad í s y a sus amigos, a una tienda de campo aislada, y por 
sorpresa y a traición los prende. Nuestro caballero, al reponerse de la sorpresa, 
y darse razón de lo que significaba, «estaba tan s a ñ u d o que la sangre le salía 
por las narices e por los ojos»; pero de nada le valió su enojo, porque atado, 
como Galaor, Gandalín y los demás que le acompañaban , fué conducido a un 
castillo y convenientemente encerrado en una de sus prisiones. De este modo, 
no le costó mucho esfuerzo a Arcalaus prender a Lisuarte, primero, y a conti
nuación a Oriana, que es llevada a Monte Oldín, «uno de los más fuertes 
castillos del mundo» 2. 

A conocimiento de A m a d í s y de Galaor no tarda en llegar el hecho de la 
deshonra y encadenamiento del rey Lisuarte por el encantador «malo e cruel». 

1 A Amadís, en tanto hablaba con Oriana, «las lágrimas caían a hilo de sus ojos por ias haces». 
2 AI llegar a esle punto del relato, el novelista apunta varias reflexiones, sino oportunas, 

muy sensatas. Veáse una: .¿Qué diremos aquí, emperadores, reyes e grandes, que en los altos 
Estados sems puestos?... Guardaos, guardóos. Tened conocimiento de Dios, que aunque los 
grandes Estados da, quiere que la voluntad y el corazón muy humildes y bajos sean, e no en 
anto temdos, que las gracias, los servicios que él meresce, sean en olvido puestos... Que a 

los que no hacen (obras buenas), ni ponen mesura en sus maldades, en este mundo los cuer
pos y en el otro las ánimas, serán perdidas e dañadas». 
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y el del secuestro de la Sin Par en belleza. Aquéllos pronto ganan la libertad, y 
a poner en salvo al monarca y a su hija tienden todos sus desvelos. Galaor se 
encarga de Lisuarte y A m a d í s de Oriana. S in minuto que perder, pónensc en 
campaña. A m a d í s sigue el rastro a la doncella y brevemente da con el lugar 
donde la tenían segura. Era en el castillo del propio Arcalaus, de que se ha 
hecho mérito. Colocado en acecho, escucha, transido de pena, las lamentaciones 
que en alta voz prefería la inocente presa L Imprimen ellas a su alma energías 
sobrehumanas, y, como Aquiles cuando perseguía a Héctor, se siente ebrio de 
furor y de vengánza . Nada le detiene, ni nadie hubiera sido capaz de intentarlo: 
asalta la fortaleza, acomete a quien osa ponérsele delante, arrolla cuanto 
encuentra al paso, lleva la confusión y el espanto adonde se muestra, y Arcalaus 
mismo huye de aquella «imagen espantosa d é l a muerte», cual liebre perseguida 
por jauría de podencos hambrientos. 

Recogida Oriana en los brazos de su libertador, súbela al caballo en que 
montaba, y llevando él mismo al noble bruto del diestro, se alejan del castillo. 
El león tó rnase cordero: plácidamente dialogando dan en espesa y solitaria 
selva, donde se detienen. Oriana, rendida de cansancio, échase a descansar un 
rato «sobre el manto de su doncella». Esta apár tase , discreta, para reposar 
también «en unas matas espesas» . E l escudero ha quedado a t rás , hasta dar 
remate a un encargo de su amo. La ocas ión es única y la pintan calva. A m a d í s 
la aprovecha, y Oriana pierde gustosa la flor de su virginidad 2. 

Galaor, en tanto, da con la pista que le conduce a donde se hallaba ence
rrado Lisuarte, y no sin riesgo de su vida, consigue devolverle la libertad de 
que Arcalaus le privara. Mientras, el iluso Bars inán que no pierde la esperanza 
de llegar a verse rey, pretende casarse con la mujer de Lisuarte, intentando 
hacerla creer que está viuda; y acaso hubiera^ alcanzado su deseo, que la esposa 
de Lisuarte en nada se parecía a la mujer de Ulises, si el marido escoltado por 
Amadís y Galaor, no se presenta tan pronto a recobrar sus deseos de cónyuge 
y de monarca. E l pobre Bars inán apela entonces a la fuga, y no pára de correr 
hasta que se acaban las magníficas fiestas con que celebra Lisuarte el feliz 
remate de este peligroso episodio de su vida. 

Había prometido A m a d í s a la princesa Briolanja, en el castillo de Grovensa, 
vengar la desastrosa muerte que dieron a su padre, y reponerla en su trono de 
Sobradisa, Con la aquiescencia y el permiso de Oriana, y con la ayuda de 

1 «Y le vinieron ias lágrimas a los ojos», agrega el autor. 
2 Limpio el relato de toda pintura grosera, merece transcribirse para apreciar el mérito 

déla honestidad de .̂mad/s y el arte del narrador que, sin manchar su pluma, supo dar cuen
ta cabal de un acto, cuya descripción decente ofrece no pequeñas dificultades «Amadla tor-
nó a su seTiora, é cuando asi la vió tan hermosa, y en su poder, habiéndole ella otorgado su 
voluntad, fué tan turbado de placer ó de empacho, que solo mirar no la osaba; asi que se puedo 
bien decir, que en aquella verde yerba, encima de aquel manto, más por la gracia é comedi-
mieuto de Oriana que por la desenvoltura ni osadía de Amadís, fué fecha dueña la más fermosa 
doncella del mundo. E creyendo con ello las sus encendidas llamas resfriar, aumentándose en 
rnuy mayor cantidad, mils ardientes ó con más fuerza quedaron, asi como en los sanos é verdade-
ros a,nores acaecer suelo».—Do notar es el concepto que al autór de los tres primeros libros de la 
dovela, le merecían las mujeres: al puso que a los varones los muestra tímidos para el amor, a las 
embras lus pinta aire villas y resueltas. ¿Sertun en los tiempos aquellos todos los hombres como 
erlrtn, Galaor y Amadís, y todas las mujeres como Elisena, Briolanja, Oriana, Darioleta, la hija 

m COnde de Selaudla, etc., etc.? 
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Qalaor, de su primo é intimo Agrajes, y de Oandal ín , «fueron en el camino 
puestos» para dar formal cumplimiento a su palabra. Llevaban avanzado un 
buen trecho, cuando echó de menos A m a d í s la espada que Briolanja le había 
regalado, y que se dejó por olvido en la morada de Oriana. Vuelve por ella el 
honrado Oandalín, con orden de su amo de que se la entreguen. Toma el recado 
Oriana misma, y a las preguntas de ésta , un tanto, como mujer, curiosa, res
ponde ingenuamente el bueno del escudero. Pero ¿por qué toma tan gran interés 
tu amo—dícele aquella,—en los asuntos de Briolanja? Porque ella—contesta el 
sencillo Oandalín—«ha su corazón enteramente, y él quedó por un caballero 
para la servir». 

E l ¡ah! de asombro que se impone ante respuestas a n á l o g a s , escapósela 
del pecho a la enamorada doncella; mas en su ¡ah! de asombro, iba envuelta, 
además , una sospecha angustiosa y terrible: el áspid de los celos mordió el 
corazón de Oriana y.dejó en él su ponzoñoso veneno. La amada de Amadís no 
volvió en largos días a disfrutar de paz, quietud, tranquilidad ni reposo. 

Briolanja tuvo para sus caballeros huéspedes las atenciones que ellos mere
cían. No tardó mucho en sentirse profundamente enamorada de A m a d í s ; \>zro 
Amad í s no parece ser cierto que la correspondiera L Por ello no dejó de contri
buir con todas sus fuerzas a que fuese una realidad su reposición en el solio 
que ocupara el autor de sus días, ni dejó tampoco de celebrar dicha reposición, 
folgando con ella, en unión de Qalaor y Agrajes. Y aunque el arreglador 
de la novela no da crédito al hecho, porque de ser cierto Briolanja hubiera 
quedado inutilizada para casarse con Qalaor, conforme después lo hizo, recoge 
la noticia, tenida por muchos como verdadera, de que Briolanja extremó su 
obcecación amorosa hasta el punto de no tolerar que A m a d í s se separase de su 
lado sin haber de él un hijo o hija, que el sexo la era a ella indiferente; y que 
enterada de esto Oriana, y ordenando a Amad í s que de cualquier modo que 

1 En la dilucidación de tan importante extremo, del que habría de depender el nuevo rumbo 
por que tomara la acción de la novela, el copilador y arreglador de ésta, García Ordóñez de 
Montalvo, hace constar de modo terminante, que Amadís no llegó a amar á Briolanja, aunque el 
Señor Infante Don Alfonso de Portugal, habiendo piedad desta fennosa doncella, de otra guisa lo man
do poner. En esto hizo lo que su merced fué, mas no aquello que en efecto de sus amores se escribía*. 
{Libro I, cap. XL), y parecióndole, sin duda, que era conveniente y necesario insistir en el punto, 
dejando bien sentado que Amadis no mantuvo relación amorosa con Briolanja, escribe a la termi
nación del capitulo citado: Todo lo que más clesio en este libro primero se dice de los amores de 
Amadís é desta hermosa reina Briolanja. fué acrecentado, como ya se os diio- 6por eso, como superfino 
e vano, se dejara de recontar, pues que no hace al caso. Antes esto, no verdadero contraria é dañarid 
lo que con mas razón esta grande historia adelante contará". E l tal infante D Alfonso fué el hijo 
prunogenito del sabio monarca D. Dionís, al que sucedió en el trono de Portugal el año 1325 con 
^ « n n ^ f . i t i ^ - ^ ^ T X', ^ s P8111!-"'115 transcritas de Montalvo evidencian la existencia de un 
manuscrito del Libro 1 del Amarfis, hoy desconocido, distinto del primitivo, v posterior, claro es, 
nn« f n ^ f ^ » ' 1 1 1 6 COrrla de man0 en mau0 cuando el regidor de Medina 'hacia la refundición 
^obre nne Z lT . tTl^f ^ era I6-1 afrrado ^pnl&v por aparecer desnaturalizado el asunto 
dicho manuscrito * ™ ?1J?.?ue?ran,ta1?le aP.or del Protagonista a Oriana. El autor de 
cuidó de 
Juan de 
el trabaje 
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fuere levantase inmediatamente los reales de aquel campo, nuestro caballero 
no vió manera más segura y pronta de hacerlo, que acceder a lo que con tanta 
necesidad pedía Briolonja, «é hobo en ella un fijo é una hija de un vientre 

Regresando Galaor del castillo de Briolanja, encontróse en el camino a un 
hermano de padre, llamado Flores tán, cuyo origen había sido semejante al de 
Amadís 2. Criado en secreto y armado caballero cuando llegó a la edad 
conveniente para ello, recorr ió Constantinopla y su reino, realizando un sin fin 
de hazañas; mas harto de dicho país , se había venido a Gaula «donde o y ó la 
gran fama de Amadís , é asimesmo la de Don Galaor, y pensó comenzar de 
nuevo á ganar honra en la Gran Bretaña». De aquí que al descubrir a su herma
no, y saber después que A m a d í s tambie'n de él lo era, no se aparte un momento 
de ambos. Con los dos va a la Corle de Abíseos , el matador del padre de la 
zarandeada Briolanja; y los tres, para prepararse dignamente a hacer con A b i -
secos y con los suyos, una sarracina que dejara en mantillas a las que corrían ya 
a cargo de cada uno, «oyeron la misa de un hombre bueno ermitaño», rogaron 
a Dios que no les desamparase; y se dispusieron a segar cabezas de cristianos. 

Abíseos era hombre de temple, y sus hijos Darasión y Dramis no eran 
tampoco unos cualquieras: as í es que aquello prometía ser la de Dios es Cris to . 
Por de pronto, Amad í s entra en acción, llevando la lanza en ristre, y enca rán
dose con Dramis, le sacude un golpe «tan bravamente que, sin que el a rnés 
fuese roto en ninguna parte, le quebrantó dentro del cuerpo el corazón, é dió 
con él, muerto en el suelo, tan gran calda, que pareció que cayera de una torre». 
A seguida, viéndose en esta lucha homérica atacado por el impetuoso y cora
judo Abíseos , con la espada le da el de Gaula «tan gran golpe por cima del 
yelmo, que la fizo descender al hombro, é cortó en él, y entró por la cabeza 
fasta el hueso». Después se dirige a Daras ión , y apartando de un revés a su 
entrañable amigo Agrajes, que con Darasión peleaba, le atizó «tan gran golpe 
en el escudo, que todo lo que le alcanzo fué en tierra, é descendió el espada al 
arzón delantero é cortó fasta en la cerviz del caballo». Y no quedando enemigos 
merecedores de golpes tan bravos, más propios de Hércules que de un caballero 
andante, crúzase de brazos en espera de que acaben su labor Galaor, Flores tán 
y Agrajes; que aunque arreaban de firme, sus lanzazos eran caricias compara
dos con los que Amadís sacudía . 

De esta suerte quedó Briolanja asegurada en el trono de sus mayores. Los 
victoriosos caballeros se fueron a Sobradisa, y celebraron animadamente el 
triunfo logrado, y repusiéronse de las fatigas pasadas, descansando en aquella 
Corte durante varios d ías . 

CÉSAR MOBBNO GARCÍA. 
( C o n t i n u a r á ) . 

1 De esos hijos no vuelve a hacerse mención ni en el arreglo de Mentalvo, ni en ninguna de 
las muchas contiuuaciones que de El Amadís m han impreso. Quizá constituya esto una demos-
tración más de que la innovación introducida un el original por Lobeira, donde algo se diría de 
tales Innominados hijos, no fué del agrado público. Kn cambio de los que tuvo Briolanja con su 
esPosó, hay historia, que so citará a su debido tiempo. 

2 Perlón de Caula, afortunadísimo para cieta clase de aventuras, no obstante lo poco atrevido 
fiue fno con las damas, estaba una vez de paso en el castillo del conde de Solandia, en Alemania, 
cuando a su única hija so la antojó holgar con él, y tan terca se mostró la niña que le amenazó 
«>n matarse si no la consentía introducirse en su lecho, al que llegó sin que la llamase nadie. 
* ¿que habla de hacer rer ióu más que «cumplir con olla su voluntad aquella noche, donde quedo 
l'reiuula?» 
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U N C E N T E N A R I O 

Juan Martínez Villergas 

Hace pocos días se celebró el primer centenario del naci-
mieníS de Zorr i l la . En el presente mes de Marzo, d.a 8, se 
Cumplió el de 0tro poeta ilustre, también nacido en tierra 

va l l i soSna0: i a n Martínez Villergas. Su puebk) natal, Gomez-
nar o, ha conmemorado debidamente el suceso. 

Fué Villergas el poeta satírico de más fama del siglo xix. 
Escritor de un temple que ya no se estila hoy, supo acometer 
enérgicamente a cuantos, en su entender, lo merecían, por muy 
altos que estuviesen, y guiado siempre del mayor patriotismo. 
Servíale a maravilla su incomparable vena satírica y su singular 
gracejo. 

Nació Villergas el día 8_dejvlar2íi_de 1817. Fueron sus 
padres D. Manuel Martínez y D.a Vicenta ViTlergas. E n 1834 
pasó a Madrid, donde vivía un tío suyo, y después de estar 
empleado algún tiempo en la Contaduría de Rentas, y de 
empuñar el fusil de miliciano, dióse a conocer como escritor. 
Desde el primer momento se dedicó a la sát i ra , tanto política 
como literaria. 

La publicación de su violento folleto en verso E l ba i l ? de 
P i ñ a t a le obligó a salir ocultamente de Madrid. Más tarde fundó 
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sa p e r i ó d i c o E l T í o C a m o r r a , sup r imido por una real orden, y 
e s c r i b i ó s in descanso p o e s í a s , cuentos y obras d r a m á t i c a s . A 
consecuencia de sus dos l ib ros P a r a l e l o entre l a v i d a m i l i t a r 
de Espar t e ro y l a de N a r v a e z y D e s e n l a c e de l a gue r ra c i v i l , 
se v ió envuelto en un p roceso , y d e s p u é s de se is meses de 
c á r c e l tuvo que emigrar a F r a n c i a . 

De regreso a los dos a ñ o s en M a d r i d , c o n t i n u ó dando a la 
imprenta folletos y p e r i ó d i c o s s a t í r i c o s . A fines de 1854 fué 
nombrado c ó n s u l de E s p a ñ a en N e w c a s t l e y m á s tarde en Hai t í ; 
pero inva l idado este ú l t i m o nombramiento , q u e d ó s e V i l l e r g a s 
en la H a b a n a , en s i t u a c i ó n no poco apurada . S u renombre 
l i terario le a b r i ó , s i n embargo , las puertas en la capi tal de 
C u b a , y fundando pr imero L a C h a r a n g a y d e s p u é s E l M o r o 
M u z a , c o n t i n u ó sus c a m p a ñ a s s a t í r i c a s . Durante a l g ú n t iempo 
r e s i d i ó en M é j i c o . 

Desde entonces l a v ida de V i l l e r g a s t r a n s c u r r i ó en viajes 
cont inuos de C u b a a E s p a ñ a y de E s p a ñ a a C u b a . Allí r e suc i 
taba su M o r o M u z a , y s o s t e n í a e n é r g i c a s c a m p a ñ a s p a t r i ó t i c a s ; 
a q u í daba a l p ú b l i c o , bajo el t í tu lo de J e r e m í a s , otro p e r i ó d i c o 
s a t í r i c o . E n 1872 fué e legido diputado por A l c a ñ i c e s . 

U n a de las veces que es tuvo en C u b a , en 1874, p r o l o n g ó 
sus c o r r e r í a s por toda la A m é r i c a del S u r : c o s t e ó la A r g e n t i n a , 
t raspuso el es t recho de M a g a l l a n e s , v i s i t ó las poblac iones de 
V a l p a r a í s o y S a n t i a g o y c o n t i n u ó hasta l legar a L i m a . S u 
s i t u a c i ó n pecuniar ia l l e g ó a ser tan c r í t i ca , que se v i ó ob l igado 
a dar lecc iones de m a t e m á t i c a s en el pueblo peruano de H u a c h o . 
F u é entonces cuando, d ivu lgado el hecho por E s p a ñ a y r e p ú 
bl icas amer icanas , se a b r i ó en su favor una s u s c r i p c i ó n encabe
zada por A l f o n s o XII y famil ia rea l , y que produjo unos cuantos 
miles de du ros . 

M u r i ó V i l l e r g a s en Z a m o r a , el d ía 8 de M a y o de 1894. 

Sonetos de Juan Martínez Villergas 
Mandó el tío Antonio, el ciego, al lazarillo 

Que si su tabernera conocida 
No llenaba fielmente la medida 
Le diese un golpecito en el tobillo. 

Fueron a la taberna, y el chiquillo 
Hizo luego la seña convenida; 
Y aquél gritó con voz descomedida: 
«¿Por qué no llena usted ese cuartillo?» 

Viendo la tabernera que no era 
E l dicho ningún falso testimonio. 
Contes tó : «Crea el diablo en tu ceguera». 

«¡Bastante ciego soy (dijo el tío Antonio) 
Pero es usted capaz, tía tabernera, 
De hacer abrir los ojos al demonio.» 
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VILLEROAS EN 1843 

Al autor de un soneto cuyos versos pecaban todos 
de largos 

Vuestro gordo soneto es muy bonito, 
Pues, siquiera, no peca de incompleto, 
Que s í l abas le sobran, y someto 
Esa cuest ión al fallo de un perito. 

E s soneto que raya en infinito; 
Mas si su corpachón pide respeto, 
¿ E s c lás ico el sabor de tal soneto? 
Yo só lo sé que aguza el apetito. 

Pues soneto como él no se ha criado; 
Ni volverá a encontrarse, por asomo. 
Ninguno tan rollizo y abultado. 

Es un soneto, sí , de tomo y lomo. 
Soneto tan relleno, tan trufado. 
Que, si alguno lo trincha, me lo como. 
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«i 

A un crítico, cuyas observaciones estaban desautorizadas 
por los malos ejemplos 

Parodiarte, lo juro, es mi consuelo. 
¡Y es t á s conmigo cada vez más crudo, 
Sin ver que a ti se vuelve el golpe rudo 
Que en mí presume descargar tu anhelo! 

Trá ta sme casi, casi, de ciruelo, 
A lo cual yo respondo que no dudo 
Que debo desbarrar muy a menudo -
Habie'ndote tomado por modelo. 

¿Y es posible, cabeza de chorlito. 
Que ese mal que te debo por contagio 
Llegue a ser para ti fiero delito? 

Sábe lo , pues, y dame tu sufragio: 
Cuando lo hago muy mal, es que te imito; 
Cuando lo hago peor... es que te plagio. 

P E D A G O G Í A 

El arte en la escuela 
Se quiere, justamente, en la ac tua l idad , rodear a l hombre de 

una v ida plena de arte, que es a m o r . 

L a escue la p r imar ia , oferta de todas las grandes ideas 
y experiencias , es la l l amada a comenza r esa obra santa de re
d e n c i ó n espi r i tua l . S i n la e d u c a c i ó n del n i ñ o nada p o d r á c o n 
seguirse . P o r o lv ida r estos p r inc ip ios elementales de p rog reso 
y preferencia v i v i m o s en la urdimbre de una t r i s t í s i m a g a m 
ma de descu idos y ma los gus tos , que acusan , junto a la defi
ciencia del aprendizaje de los diferentes of ic ios , la ancha c o n 
ciencia del que e n s e ñ a en el taller o en la f á b r i c a , en el p e r i ó d i c o 
o en la c á t e d r a . 

Ennob lece r el trabajo, ennoblecer al obrero y dar le cul tura , 
íué el ideal de R u s k í n , el g ran e s t é t i c o . ¿ Y d ó n d e que no sea la 
escuela p o d r á in ic ia r se esta obra de cul tura a r t í s t i c a ? 

Nues t ras escuelas , l as escuelas de C a s t i l l a , hacen una v ida 
por d e m á s e x t r a ñ a . Junto a una labor torpe y superfina se ha 
agregado el exo t i smo . S e dibuja a t r a v é s de viejas l á m i n a s 
francesas o a lemanas . L a arqui tectura esco la r , el d e c o r a d o , 
las postales , los cuadros , las canc iones , todo es i n v e n c i ó n 
extranjera, cop ias insu l sas y lamentables de lo de o t ros paises . 
¡Oh santa s imp l i c idad cas te l lana! 
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E n las cosas de e d u c a c i ó n — c o m o en tantas o t ras—hemos 
ido caminando de mal en peor, mientras que los o t ros pueblos 
reconcentraban en una so l a todas sus act ividades: amar y co 
nocer las cosas p rop ias . D e s p u é s de la g ran guerra este ideal 
p e d a g ó g i c o , al intensificar el esfuerzo de la escuela , se sobre
p o n d r á m á s y m á s a toda otra p r e o c u p a c i ó n . 

L a ob ra de la e d u c a c i ó n es la a d a p t a c i ó n del hombre al 
medio en que v ive . N o s o t r o s , pues, hemos de adaptar nuestros 
n i ñ o s a nuestros paisajes, a nuestro sue lo , a nuestras aldeas y 
c iudades , d á n d o l e a conocer nuestras t rad ic iones , nuestras 
leyendas, nuestras cos tumbres , nuestras canc iones , nuestra 
l i teratura, nuestra p o e s í a , nuestros r í o s , nuestras l l anuras , 
nuestras m o n t a ñ a s , nuestros monumentos , toda la bel leza que 
encierra esta bendita t ierra de C a s t i l l a . Q u e nuest ros escolares 
vean por doquier l a senci l lez y e legancia , ese c a r á c t e r ranc io y 
severo del arte cas te l lano. .Que los loca les -escue las , las mesas, 
los bancos , los adornos y el decorado sean cas te l lanos . Que 
las postales representen monumentos y paisajes cas te l lanos . 
Q u e las canc iones sean caste l lanas . Q u e hablen en castel lano 
y escr i tos por autores caste l lanos los l ib ros que el n i ñ o lea en 
la escuela . Q u e lo s modelos para el dibujo sean cas te l lanos . 
Q u e todo lo que el n i ñ o vea le hable de C a s t i l l a y la escuela 
h a b r á escr i to la p á g i n a m á s g l o r i o s a del amanecer que ya 
a lumbra . . . 

SiDONio PINTADO 

Invierno 

Aquí el rumor palpita de la terrena playa; 
Allá se alza la ermita cual rústica atalaya 

Donde fugaz desmaya crepúsculo invernal. 
La atmósfera se puebla de pálidas visiones; 
De la apretada niebla los negros pabellones 
Desgarran los ciclones en lucha desigual. 

De sombras y de horrores con ostentoso alarde. 
Llenando de terrores el ánimo cobarde, 
De la apacible tarde la noche vino en pos,.. 
¡Callemos! que el mislerio de que inundó la tierra 
S u tenebroso imperio, su oscuridad, que aterra 
Cuando la noche encierra, secretos son de Dios. 

CAIÍOLINA VALENCIA 
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El muerto al hoyo... 
(FRAGMENTO DEL PRIMER CAPÍTULO DE UNA NOVELA EN PREPARACION 

A Narciso Alonso Corté s . 

I 

Subiste a ia casa? 
—Estuve anoche, pero un momentín. . . Andaban muy atareados 

buscando papeles y escribiendo los sobres de las esquelas... S i te 
parece subiremos ahora, en tanto que se organiza la procesión. 

Sal ían los dos amigos del funeral, con los pies helados y la cabeza 
mareada de tanto gorgorito canónico . Por la gran puerta ojival, ampa
rada por los santos centinelas de piedra que sufrían, con impasible 
heroísmo de márt i res , las iniurias de los siglos y las agresiones in
cultas de los párvulos cristianos, se vaciaba el templo lanzando a la 
calle el raudal humano y bocanadas de incienso que flotaban, como 
madejas de niebla, sobre la negrura de los capacetes masculinos. 

A D. Martín se le había quedado el sonsonete y canturreaba, entre 
dientes, con énfasis de sochantre: . . . Q u i tol l ispeccata mundi.. . 

—¡Bien se han portado ¿eh?!—insinuó el acompañante . — Esos can
tores s angu íneos y castos, de levadura rural, arrojan las notas como 
bombas de mano... S i a estos no les oyen en el cielo, ya podemos 
decir que habrá que rezar a morterazos. 

y el hereiote caballero, en quien ya habrá descubierto el lector las 
vetas volterianas, se en roscó la peluda bufanda metiendo los flecosos 
extremos baio las solapas del abrigo. 

—Tienes razón. . . Demasiado aparato esce'nico... En mis funerales 
habrá menos t rémolos y más brevedad. Así lo dejo dispuesto. C o n 
una misita sobria, sin suprimir el adorno tradicional de la jarrita con 
las cerillas, la rosca bien amasada y las toallas con lazos de c respón, 
no tendrán de qué rezungar los amigos escépt icos ni con qué distraerse 
los devotos... 

—Sin embargo, no se pueden borrar radicalmente las ca tegor ías . 
—La muerte es la suprema niveladora... Esto sospecho que se ha 

dicho en todos los idiomas y en todos los siglos.. . E s una monstruosa 
máquina de apisonar que convierte todos los huesos, los del potentado 
como los del mendigo, en grava y polvo para la carretera de la 
humanidad... 

—Desconfío yo, querido Martín, de los programas igualitarios de 
ultratumba... Ni la muerte nivela, ni Dios, en su absoluto poder, con
seguirá implantar ese socialismo espiritual en la ideal república de los 
bienaventurados... Los que son pueblo en la tierra, pueblo son en la 
fosa común, junto a la burguesía de los nichos y la aristocracia de los 
panteones... y en el cielo, donde ya existen jerarquías tradicionales, y 
un elemento palatino de indiscutible arraigo, sin contar el militarismo 
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angélico de serafines y dominaciones, la proporción o riqueza de 
santidad hará imposible la nivelación de las clases... Los m á s santos 
formarán la élite, contando con la confianza plena del Divino Empera
dor... Desconfío que habrá su turno pacífico de partidos y temo que la 
turba de los menos virtuosos, con su mínimum reglamentario de san
tidad, formarán una plebe rebelde y conspiradora... 

—Tienes un concepto absurdo, irreverente y materialista de lo que 
será, y es, la celestial Monarquía . . . Lo menos que te figuras tú es que 
cuando llegues, si es que llegas, que lo dudo mucho, allí arriba (y 
señalaba con la cabeza hacia las nubes parduzcas), después de haber 
recalado unos lustros en la estufa desinfectante del purgatorio, te vas 
a encontrar con un pa ra í so artificial, a estilo de los de Baudelaire; con 
teatruchos y cafés y botillería variada, y salones alegres, y todo gra
tuito, por supuesto, y con una salud cabal para disfrutar de los eternos 
deleites... 

Don Martín, declamando lo apuntado, se había detenido, estor
bando la circulación por la acera, y suietando a su amigóte por una 
manga, para que no perdiera sí laba de la imprecación. Hombre de 
tertulia, en trastienda, visita o casino, y de exuberante verbo, estaba 
habituado a peroraren actitud estática; lo cual quiere decir que necesi
taba del reposo para fraguar sus razones, y si al pasear por los so
portales, o por los caminos de la socampana con sus viejos cofrades 
de la senectud plácida y rentista, surg ía algún motivo de polémica, se 
veían forzados a suspender la marcha, que no se reanudaba hasta que 
concluía el debate con algún golpe de tos que cortaba la elocuencia del 
más recalcitrante. 

—Cualquiera diría, Martín,—replicó el otro, como dolido de los 
latigazos—, que es tás hablando con un cerdo de la piara de Epicuro. 

Seguían por la acera, pisando un lodo pegaioso y resbaladizo, ba
tido por el calzado de la funeral comitiva, y tenían que arrimarse, de 
cuando en cuando, a las fachadas, para evitar que les salpicaran las 
pellas de barro arrancadas a la fangosa calzada por las ruedas de 
algún coche. 

—¡Alto ahí, Vicentillol—gruñó D. Martín, imitando con su voz cata
rrosa el ronco sonido del aludido puerco. Ya sé que tú no buscas las 
complacencias abyectas y viciosas, sino, acaso, la perdurable folgan-
za ya prometida en romance castellano a los que morían luchando 
contra infieles... Pero confiesa que para ti el cielo más apetecible sería 
un cielo de tipo inglés, con tus fofos sillones de cuero, tus contertulios 
y libros selectos, buen tabaco, leña sobre los morillos, un wisky a 
tiempo y dos viajecitos amables por las costas azules y las ciudades 
doradas... Y en cuanto a Epicuro, permíteme que me asombre de que 
un hombre cultivado crea, todavía, en las pa t rañas insertadas por los 
indoctos sobre el supuesto libertinaje del gran filósofo... 

En esto, llegaron a la «casa mortuorias En el portal, y a lo largo 
de la acera, esperaban los asilados y viejecillos que iban a cumplir 
fríamente con su misión de plañideros , g a n á n d o s e media peseta, 
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dejando chorrear el hacha para favorecer interesadamente al Industrial 
cerero que cobraba a razón de lo que faltase en el peso. 

En la estrecha y empinada escalera se cruzaban, apretujándose por 
fuerza mayor, las filas ascendente y descendente, que desfilaban, con 
semblantes muy lacios y compungidos, estrechando las manos de los 
deudos y testamentarios. 

Don Martín, temperamento vehemente, fácil al contagio de las emo
ciones, no se limitó a sacudir la diestra de los enlutados parientes... 
Se a g a r r ó al más significado de ellos, abrazándole con paternal efu
sión y provocando en todos, con tan entrañable escena, las manifesta
ciones externas del desconsuelo. 

—¡Animo, Pepe!—le decía, frotándole las espa ldas—¡Es ta es la 
vida!... Entereza.,. Resignación! 

La «cola» estaba detenida esperando a que concluyera el incidente 
sentimental. D. Vicente, que le seguía en turno, leía maquinalmente un 
cuadro honorífico, pendiente d é l a pared. 

«El Rector de la Universidad de Salamanca... Por cuanto D. Roberto 
Villarejo y Garc ía , natural de Peña randa . . . 

Restablecida la circulación, D. Martín volvió a provocar otra parada 
en las filas, al pasar frente a la puerta de un gabinete. 

—¿Ves aquel bodegón?—preguntó a su amigo seña lando una pin
tura donde se agrupaban, con indiscutible inspiración y artístico con
junto, un hermoso gajo de moradas uvas, una pera de excepcional ta
maño y peregrino colorido, unas galletas, dos pasteles de crema y un 
trozo de queso del pa í s .—Pues lo pintó Emi l io . . . Y por ahí debe andar 
una buena copia de la Virgen de Ribera y una cabeza de estudio... Lo 
hacía bien, pero se cansó pronto... 

Los menos pacientes de la fila iniciaron una discreta protesta contra 
la inoportuna disertación crítica que entorpecía el desfile, y empujados 
por los que venían tras ellos, continuaron pasillo adelante, hasta su
mirse en el hueco dé la escalera, tomando prudentes precauciones para 
no pisar en falso y despeñarse en el temeroso abismo de aquel lóbrego 
caracol. 

FERNANDO ISCAR-PEYRA 

Salamanca 1917. 
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El poema de mis veinte años 

Encerrada mi alma vive en esc convento, 
en el triste convento de los blancos tapiales 

que tiene verde huerta y un árbol corpulento 
que al mecerse en el viento parla mis madrigales. 
E n su mística calma y en su dulce quietud 
encuentra consonancia mi amante juventud. 

Educándose en él con santas religiosas 
tienen presa a mi novia; la chiquilla divina 
que olvida las lecciones sabias y provechosas 
por mirar cómo vuela la rauda golondrina. 
Y es que volar quisiera su loco corazón 
por los altos tapiales de la blanca prisión. 

En su alma enjaulada hay locas a legr ías 
que turban al convento su místico letargo, 
Mientras las monjas rezan, ella cuenta los días 
que la quedan aún para vestir de largo. 
Y al ver a las monjitas su toca inmaculada 
sueña ella con el velo blanco de desposada. 

Y o sé a la hora que tienen recreo en el jardín 
y paseo la calle para escuchar su risa; 
los domingos distingo su voz, en el latín 
que con fervor murmuran cuando cantan la misa; 
cuando el ó r g a n o vierte soñol ientas escalas 
la veo desfilar entre las colegialas. 

¡Qué tortura tan grande esta del alma mía 
o i r s u clara risa, y no poderla hablar! 
M i corazón quisiera romper la celosía,, 
y juntas nuestras manos rezar ante el altar. 
Terminada la misa retorna la añoranza 
del que tiene su vida puesta en una esperanza. 

Quiero ser hombre pronto; quiero tener mi casa; 
trocar en realidades todas mis ambiciones, 
que este amor, que esta hoguera, sea s ó l o una brasa 
que viva eternamente en nuestros corazones, 
haciendo nuestra vida, eterna primavera, 
de nuestras realidades una bella quimera. 
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¡Qué alegre me será el trabajo junto a ella! 
Frente de mí sentada bordará sus labores; 
al descansar haremos evocación de aquella 
mañana en que la dije mis s o ñ a d o s amores 
y hablando del convento, del jardín, de la misa, 
un beso ha de callar de sus labios la risa. 

Revolviendo papeles, encontré estas cuartillas 
escritas con el fuego de aquellos pocos a ñ o s . 
¿ C u á n d o fué? ¡Quién lo sabe!... Hoy están amarillas: 
de un tiempo muy lejano traen perfumes ext raños . 
Só lo sé que hace mucho... Mas, caminando lento, 
aún rondo por la calle de equel triste convento... 

JOSÉ MARÍA VELA. 

Manuel del Palacio 
(Con t inuac ión . ) 

Por entonces quedó constituida la famosa Cuerda granadina, en 
que figuraron unos cuantos hombres cultos y alegres, como Alar -

cón, Pablo Notbeck, Ronconi, Mariano Vázquez, Moreno Nieto, Castro 
y Serrano, Salvador de Salvador, Manuel del Palacio, etc. Los socios 
de la Cuerda lo mismo organizaban funciones de arte y poesía , que 
alborotaban con sus diabluras las calles de la ciudad o realizaban una 
excursión, ginetes en lucidos asnos, a los cármenes granadinos. 
«Todos—escribe Manuel del Palacio—constituyeron los famosos 
nudos de la cuerda granadina; nombre que aceptaron por car iño y 
gratitud al suelo que fué manantial de sus inspiraciones y teatro de 
sus aventuras y glorias, pues algunos, acaso los más , no habían 
visto la luz en Granada. Fernández y González era sevillano; Notbeck 
ruso, Moreno Nieto extremeño, Dutel francés, Sorokin polaco, Pérez 
Coss ío cartagenero, Ronconi veneciano, yo catalán, y cada uno hijo 
de su padre y de su madre, como suele decirse vulgarmente.» 

También nos dice Palacio el origen del nombre Cuerda granadina, 
asignado a tan simpático grupo. Tenía éste sus reuniones en casa 
de Mariano Vázquez, músico de mérito excepcionalísimo, que bien 
pronto había de revelarle en la corte; y en aquella especie de academia 
no sólo se escuchaban con religioso silencio las melodías de Schu-
berl, las sonatas de Bethoven, las óperas de Mozarí y Glück, la músi
ca sagrada de Palestina y Palacios, sino que se gozaban las primicias 
de cualquier obra pictórica o literaria a que los artistas granadinos 
dieran remate. «Siguiendo la costumbre—escribe Palacio—de ir juntos 
a todas partes donde tocaran a divertirse, ocho o diez de los nuestros 
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fuimos al teatro una noche en que se estrenaba, si no recuerdo mal, 
un drama de Gómez Matute, no sé si E l Cuadri l lero o Pedro Ponce, 
pero que el público esperaba con interés, pues verdaderamente tenían 
un encanto singular las producciones de aquel escribano que sabía 
sacar, de entre el polvo de los protocolos y la prosa de los legajos, 
caracteres llenos de pasión y de verdad, y pensamientos como este 
que basta para retratar a un "personaje: 

Tan desdichado nací 
y fué tan negra mi suerte 
por donde quiera que fui, 
que ando buscando la muerte 
y huye la muerte de mí. 

«Era grande la concurrencia y estrecho el callejón de las butacas, 
y al penetrar por él lo hicimos en fila y agarrados de la ropa como si 
temiéraramos perdernos. Entonces de uno de los palcos plateas ocu
pados por señoras , sa l ió una voz que, dominando los rumores d é l a 
sala, exclamó: 

—¡Ahí va la cuerda! 
«Corrieron estas palabras de boca en boca, y quedó bautizada 

nuestra agrupación». 
Cada uno de los individuos o nudos de la cuerda tomó un mote, 

basado en circunstancias diversas A Ronconi, cuya fortuna era pin
güe, le llamaron Ropones, apodo de un borracho muy popular; a 
Moreno Nieto, e l Maestrico, por su vasto saber; a Fernández y Gon
zález, que tenía bien acreditada su inspiración, e l Poet i l la ; a Pérez 
C o s s í o , e l doctor Malatesta, por haber hecho este papel en una come
dia de Enriqueta Lozano; a Fernández Jiménez, Ibón, por titularse as í 
uno de sus dramas, y as í por este estilo todos los demás . A Manuel 
del Palacio le adjudicaron el de F e n ó m e n o . ¿Por qué razón? Por un 
don s ingular ís imo con que le había favorecido la naturaleza, que 
sirvió, hábilmente utilizado, para eximirle del servicio militar, y que 
consistía en leer a cualquier distancia, colocado el escrito en cualquier 
posición, y del mismo modo en una habitación casi a obscuras que 
en pleno medio día, y después de contemplar el sol cara a cara duran
te unos minutos L 

«Una vez conocida y propagada—agrega Palacio—la personalidad 

1 Los individuos de la cuerda fueron: Pablo Notbeck (Brique) José Vázquez 
(Sidonia), José Moreno Nieto (El Maestrico), José J. Soler (El Abate), Juan Arrambide 
(Maesc Juan El Espadero), José Casiclles (Tecla), Manuel Moreno González (Bizot), 
José Esteban (El Archivero), Eduardo Sorokin (Qué importa), Julio Dutel (Agosto), 
José González Bande (El Pintaor), Jorge Ronconi (Ropones), Mariano Vázquez (Puerta), 
José Fernández Jiménez (Ibón), José de Castro y Serrano (Novedades), Pedro Anto
nio de Alarcón (Alcofre , José Salvador de Salvador (La Palisade), Juan Facundo 
Piano (London), Manuel Fernández y González (Ei Poetilla\ Rafael Contreras (Malo-
ma), Francisco Rodríguez Murciano (Malipieri), Antonio de la Cruz (El Nevero), Anto
nio Marín (Gavia), Gaspar Méndez (Ocasioné, Leandro Pérez Cossío (el Doctor Mala-
lesta), Eduardo García Guerra (Barcas), Pablo Jiménez Torres (Velones), Miguel de 
Pineda (Vilchez) y alguno más 
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de la Cuerda, no tardó ésta en ensanchar su esfera de acción y con
vertirse en elemento indispensable en todo y para todo. La cuerda 
representaba en el Liceo, discutía o improvisaba en la Academia de 
Ciencias y Literatura, abastecía el Teatro, dominaba en el periodismo, 
y desde los documentos oficiales hasta las carocas del Corpus, todo 
era obra de nuestra pluma o producto de nuestra actividad. Y aparte 
de estos trabajos que pudie'ramos llamar serios, ¡qué de bromas 
agudas o picantes, qué de expediciones art ís t icas, de festines babi ló
nicos, de espectáculos no vistos ni previstos! Ya era una serenata a 
nuestras novias, precedida por quince o veinte mozos de cordel que 
llevaban cuatro pianos en los que los maestros ejecutaban piezas selec
tas en medio de la calle; ya alegres y animados coros con letra de 
nuestro agrado; ya marchas triunfales como la organizada una noche 
a la salida del teatro en honor de un artista a quien llevamos a cenar 
a la Alhambra, a la luz de las antorchas, metido en la desvencijada 
litera de L a pata de cabra y escoltado por todos nosotros, ginetes en 
sendos burros y ostentando en la diestra estandartes y lanzones de 
guardarropía». 

Cuando Ronconi, el famoso cantante, se estableció en Granada, su 
singular atractivo y posición independiente le erigieron de hecho en 
jefe de la Cuerda, y en su carmen de Buenavista, vecino a la Alham
bra, tuvo aquélla su principal centro de reunión. No dejaron por eso 
los alegres cofrades de frecuentar la casita de Mariano Vázquez, en la 
calle de Recogidas, ni la fonda de San Francisco en la Alhambra, que 
el vicepresidente de la Cuerda, Pablo el Ruso, llegó a habitar solo, 
después de unas fiestas reales que duraron cinco o seis días con sus 
noches 1. 

Manuel del Palacio recuerda varias veces con carino a sus compa
ñeros de la cuerda: al susodicho Pablo Notbetck, pródigo y gene
roso en sus caprichos; a Ronconi, en quien el genio artístico corr ía 
parejas con la bondad 2; a Fernández y González, cuyas genialidades 

1 A más de los interesantes artículos de Páginas sueltas, insertos en E l Imparcial, 
Manuel del Palacio publicó en La Ilustración Española y Americana, 30 Enero 1890 
uno no menos curioso, titulado: Jorge Ronconi y la Cuerda Granadina. 

También en su libro Doce reales de prosa incluyó un artículo titulado Un principe 
artista y un artista principe, referente a la visita de Adalberto de Baviera a la Cuerda 
granadina. 

2 En el Almanaque de la Ilustración Española y Americana de 1900, publicó 
Manuel del Palacio un artículo titulado //o/as de un álbum, referente al que por 
entonces formó en Granada. En la primera página figuraban las siguientes líneas, fir
madas por Pedro A. de Alarcón: 

«Querido Manuel: Escribe aquí lo que se te antoje y lo creeré mío, porque tú eres 
yo y yo soy tú; y nuestra vida y nuestras ideas son las mismas, y una sola firma basta 
para representar nuestros pensamientos, nuestros compromisos, nuestro pasado nues
tro porvenir, nuestras opiniones, nuestro dinero, nuestro crédito y nuestros puños». 

Ronconi decía lo siguiente: 
«Mío caro Manuele: non ti maritari, non cssere soldato; non pensare al avenire. 

Perché son tre cose da moriré. - O/orgvo Ronconi. 1856». 
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podrían llenar muchos pliegos 2; a todos los demás , en fin, que fueron 
sus compinches de armas y fatigas. Rafael Contreras dirigía el perió
dico L a Cons t i tuc ión ; Alarcón trasladaba de Cádiz a Granada E l 
E c o de Occidente; coleccionaba Soler sus Tradiciones granadinas; 
daba principio Castro y Serrano a su inconclusa novela L a casa 
de los deseos; llevaba el propio Palacio la dirección de E l Gra 
nadino, y todos ellos, en fin, rendían culto al arte y a la belleza. En 
cierta ocas ión llamó el prelado de la diócesis a Palacio, para que rec
tificara una noticia publicada en E l Granadino sobre la sustracción 
de varias alhajas en la catedral, y el periodista se presentó , como a 
la sazón era uso corriente, luciendo su capa torera y su calane's. 

Cuando las circunstancias obligaron a aquellos hombres a tomar 
diferente rumbo, la Cuerda granadina se disolvió . Alarcón, Fernán
dez y González, Castro y Serrano, Riaño, Moreno Nieto, Pe'rez Coss ío , 
Mariano Vázquez y Manuel del Palacio se trasladaron a la Corte, y , 
precedidos ya de cierta reputación, bien pronto consiguieron brillar 
en las letras, en las artes, en el periodismo, en la cátedra, en el par
lamento. 

NARCISO ALONSO CORTÉS 

Y Fernández y González estampaba su firma bajo estas dos redondillas: 
«Es el amor en la vida 

del hombre una enfermedad; 
la mujer, fatalidad 
que le sigue fementida; 
abismo donde se anega, 
sirena que le fascina, 
ser fatal que le domina 
y ai que insensato se entrega». 

2 ¿Quién nj conoce anécdotas de Fernández y González? Véase alguna: 
Hallábase en el cuarto del actor D.Manuel Catalina,cuando entró un crítico que había 

hablado duramente de una de sus obras. Fernández y González se levantó de su asien
to, y, mientras hacía un pitillo, se aproximó al crítico y, mirándole de arriba a bajo, le dijo 
con voz cavernosa:—¡Átomo! 

Habiéndole también censurado D, Manuel de la Revilla, un día gritaba en el salonci-
llo del teatro Español: 

—¡Es un imbécil! 
—Poco a poco—le dijo uno de sus amigos.-Revilla es un buen crítico; tiene talento 

y juzga con suma exactitud. De usted mismo dice que es una gloria nacional. 
—No; si no tiene pelo de tonto ese Revilleja...-repuso Fernández y González. 
Hallándose en Madrid el cómico italiano Cola, cuya vanidad rebasaba también los 

límites ordinarios, Sánchez de León le presentó a Fernández y González—D. Manuel-
dijo cierto día, encontrando a éste en la calle.-tengo el gusto de presentar a V. al 
galán joven italiano Sr. Cola. 

V luego, dirigiéndose a Cola: 
—El Sr. Fernández y González, autor del Men Rodríguez de Sanabría, del Cid, 

de la oda a Lepanto. . 
-No se canse V.—interrumpió Fernández y González.-jSI sabe quién soy!.. [Sí en 

Italia me conocen a mí más que en España! ., ¿No es verdad, Colilla? 
No se acabaría nunca de referir anécdotas relativas a Fernández y González. 
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Crónicas catalanas 
La vida pol í t ica 

El movimiento político de Cata luña ha convergido en esos úl
timos meses en la actuación de los parlamentarios catalanes en las 

Cortes. 
La nación toda ha seguido con palpitante interés las distintas fases 

de esa actuación. Primero en la discusión de los proyectos de hacien
da del Sr . A l b a - ese político que tuvo un gesto de gallardía y honradez 
política a que no nos tenían acostumbrados nuestros funestos hombres 
de Estado, discusión laboriosa, pero sincera, puesta la vista en el de
seo de un engrandecimiento verdad. Luego la lucha por la aprobación 
de la gran Ley de protección a las industrias, verdadera, fuente de r i 
quezas que ha de engrandecer y propulsar las manufacturas nacionales, 
creando verdaderos veneros de riqueza pública y abriendo horizontes 
al prestigio de nuestras industrias y de nuestro comercio. 

Los actos de propaganda nacionalista verificados en Valencia y 
Bilbao, tuvieron extraordinaria resonancia, quedando patentizado que 
en ambos pueblos, el valenciano y el vasco, vive peremne el ideal de 
patria y el espíritu de la raza que no quiere dejarse avasallar por el 
absorbente centralismo y por la vergonzosa política de unos hombres 
que no ven más ideal que una España muy unida, pero muy pobre; ni 
comprenden más grandeza, ni más renovación, ni más resurgimiento 
que la conservación de esas inmensidades de terreno dedicadas a la 
cría de reses bravas y al cultivo de unos cuantos olivos cuidados por 
el esclavo aparcero. 

Prepárase la lucha para las próximas elecciones de diputados pro
vinciales. Los diversos partidos políticos acrecientan sus esfuerzos 
para hacer un verdadero recuento de votos; todo hace creer que la 
campaña será dura y empeñada . 

Sobre esas luchas, sobre las peroraciones mitinescas, sobre toda 
la baraúnda de esos días de ansia anteriores a las elecciones, flota 
como un hálito de sinceridad y de justicia, y es que en Cata luña , las 
luchas electorales son ante todo sinceras y honda y profundamente 
civiles y cultas. E l saneamiento del sufragio nos ha llevado precisa
mente a tener la idea elevada y justa que de la actuación política debe 
tenerse y que constituye la m á s formidable fuerza del partido naciona
lista catalán. 

• • * 

Un libro del poeta López P i c ó 
«Cants i AHegor ies» titúlase este nuevo libro de López Picó . En él, 

a nuestro entender, llega el poeta a la suprema perfección de su arte. 
López Picó es ya conocido de los lectores de REVISTA CASTELLANA. 

Hace pocos meses, en estas mismas pág inas , un gran poeta de Cast i-
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l ia, Zaca r ías Ylera, se ocupó con notabilísimo acierto de la producción 
de este inspiradís imo poeta catalán. 

López Picó figura en esa pléyade de jóvenes poetas y escritores, 
creadores de una escuela que está trabajando ardorosa y sanamente 
por purificar y enaltecer el criterio de nuestra literatura y aun de la vida 
espiritual toda de Cata luña . 

José María López Picó es un poeta exquisito, maestro en la preci
sión y gusto de las imágenes y diestr ís imo en la galanura de su decir. 

En su nuevo libro hay composiciones aromadas de profundo sen
timiento y llenas de calor y de vida en sus mágicas estrofas. 

A l azar transcribimos para que saboree el lector. 

ABANS D E L' AMOR 

Espera de l'amor: ets variable 
com un dia d' abril 
que riu i plora i es esquerp i amable 
i van i tós i humil. 

I com la nit d' abril, que les estrelles 
escampa un buf del vent, 
aixi el desigf escampará com elles, 
espera resplendení. 

Dice en el «Cant a la ciutat», una de las más bellas composiciones 
del libro: 

Dolga ciuíat: jo m* he nodrit de tu, 
i encara deis mens llavis regalima 
la teva vida, que el nou cant no dun, 
lleí com la mel que om nodrirá la rima. 

C o m en el pit matern que li é s coixi 
s' adorm l'infant quan Benestant reposa, 
en el ten pit ¡o m'oblidava ahir 
i fou el cant com un respir de rosa. 

A r a em desvetllo i rependré el men cant; 
i al?ant 1' esgu-art,—ta llum en ma parpella,— 
per comentar, vull dir-te, com 1' infant 
mirant la mare i somrient:—Que e's bella! 

Canta el poeta la ciutat magisíralmente, por que e'l vive y siente al 
un í sono de su ritmo y con razón se le ha llamado «su poeta». 

«Cants i Al-legories» viene a posar sobre la frente de López Picó un 
nuevo laurel. 

De Arte: Exposiciones 
Es extraordinario el número de exposiciones verificadas en Barce

lona en la presente temporada; mencionaremos ligeramente las más 
notables. 

E n las «Galerías Layetanas» expuso una nutrida colección de sus 
obras el pintor alicantino, Octavio Bianqui. 
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En una ocas ión en que hablamos de este artista s ignif icábamos 
nuestra admiración por su arte, sobrio y sincero, y con un marcadís imo 
sello de casticismo nacional. 

Bianqui supo ver el alma de nuestro suelo, y en todas sus telas 
campea algo del espíritu de la raza. S u pintura es seria y serena, sin 
despreciar los modernos procedimientos que emplea noblemente. 

Sobresa l ían entre las obras expuestas los paisajes «Pedralbes», 
«Arquitectura luminosa», verdadero alarde de maestría de colorido, 
«Rincón de luz», «Música clásica», de un acierto extraordinario, acaso 
una de las obras de mayor mérito entre las que presentaba, y finalmente 
«Música de Albéniz» y un retrato tratado en forma que acredita al 
artista, haciéndole maestro en ese género . 

Enrique Galwey, el gran paisajista, expuso en el propio sa lón . S u 
obra es bien conocida y suficientemente estimada para detenernos en 
ella. 

En las mismas ga ler ías celebróse la exposición de artistas vascos. 
Figuraban entre ellos Darío de Regoyos, los hermanos Zubiaurre, los 
hermanos Arrie, Gustavo de Maeztu, Juan de Echevarr ía , fuerte, vigo
roso y digno de mención en su hermoso cuadro «Gitana», Iturrino, 
interesantísimo en su original procedimiento, Antonio de Guezala y 
otros. 

En el «Sa lón P a r e s » han expuesto Larraga, Santiago Rusiñol, 
Francisco Casanovas y la «Sociedad Artística y Literaria» con buen 
número de conocidos artistas. 

En «Casa Dalmau» admiramos una interesante composic ión de 
Mme. Sormaise Perillard, y finalmente en el «Salón Goya» Joaquín 
Terruella ha expuesto gran número de obras, aciertos en las notas de 
color, entre las que sobresalen los asuntos de toros y unas marinas 
tratadas con un vigor que hace esperar un verdadero dominio de su 
arte en ese joven pintor. 

Un nuevo drama de Guimcrá 

«Jesús que torna» lleva por título la nueva obra del insigne autor de 
«Terra Baixa», recientemente estrenada en Barcelona. 

La ansiedad con que se aguardaba su estreno era extraordinaria, 
ya que al propósi to de su título echáronse a volar leyendas y fantasías. 

Nataniel, el ídolo del pueblo, predica por la tierra la paz y la her
mandad; sígnenle las multitudes y le veneran como a un nuevo Cristo. 
Así llega a una nación encendida en cruel guerra por la ambición de 
su rey, y en ella trata de volver al buen sentido al descarriado pueblo, 
lo cual consigue después de la fatal nueva de un desastre. Pero cuando 
las armas se abaten dando só lo espacio al dolor, de nuevo vuelven a 
encendérse la s pasiones y la chispa t rágica ilumina otra vez la fratrici
da contienda, Nataniel , el após to l , es víctima de ella y al morir excla-
fua: «yo volveré, volveré siempre.. .» 
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En toda la obra ha dejado el maestro el rastro de su genio prodi
gioso. E l segundo acto, el mejor, es riquísimo de lenguaje y emoción. 
La obra obtuvo un e'xito inmenso y el nombre del gran Quimera fué 
entusiastamente aclamado. 

La falta de espacio nos impide ocuparnos más detenidamente de 
este'acontecimiento artístico. ^ 

Luis O. MANEGAT 
Barcelona-Marzo-1917. 

Registro bibliográfico 
Literaturas y Literatos, segunda serie, por el P . Constancio 

E g u í a /?/;/z.—Tenemos el convencimiento de que el P . Eguía es uno de 
los más ilustres crí t icos modernos, y así lo vemos confirmado en cada 
libro nuevo suyo que aparece. Profundamente versado en literaturas 
antiguas y modernas; dotado de un espíritu crítico que, desdeñando 
las apariencias, va derechamente al fondo de las obras analizadas; 
conocedor perfecto de nuestro idioma, que modela en un estilo suelto 
y gallardo, reúne, claro es, las más excelentes condiciones para el 
cultivo de la crítica. 

Bajo el título Literaturas y Literatos el P. Eguía colecciona sus 
art ículos, y el tomo que ahora se ha publicado es continuación digní
sima de la primera serie, de que ya con elogio hablamos en la REVISTA 
CASTELLANA . E l lector puede ver en este volumen un estudio sobre 
el P. Coloma, maravilla de observación y de anál is is ; puede saborear 
otro acerca de M i s t r a l y la p o e s í a regionalista, como no se había 
escrito hasta ahora en castellano sobre el autor de Mi reya ; otros, en 
fin, sobre E l diletantismo de Lamattre, Una ojeada a l teatro f rancés 
(antes de la guerra europea), E l d ivorc io en e l teatro. L a s literaturas 
y la guerra y varios más en que compiten la oportunís ima elección 
del tema y la maestría en el desarrollo. 

Para bien de las letras, esperemos el tercer volumen de Literaturas 
y Literatos. Ya que tan escasos andemos de críticos, trabajen a lo 
menos quienes, como el P. Eguía, lo son en tan alto grado. 

L a Spagna nella vita italiana durante la rinaszenza, por 
Benedetto Croce.—Quien desee conocer aquella pintoresca sociedad 
de españoles que se agitó, inquieta y tumultuosa, en la Italia del 
Renacimiento, lea el admirable libro del ilustre polígrafo Benedetto 
Croce, cuyo título encabeza estas líneas. La corte napolitana de Alfonso 
de Aragón y de Fernando, con su cohorte de poetas bohemios; la 
Roma del siglo XVI , con su misterioso fondo de aventuras y galanteos 
y en que se movían personajes como Juan del Encina y Torres Naharro; 
la influencia en Italia de nuestra lengua y nuestras costumbres, que 
llevaron a aquellos lugares la cortesanía y el espíritu militar; la deca
dencia, en fin, de nuestro poderío, y, como consecuencia, de tales usos, 
un poco contrarios a los italianos... Todo eso, en la forma más amena 
posible, podra ver el curioso lector en el mencionado libro del señor 
Croce. 

* ii< « 
La Emperatriz del mundo, por Aurelio B á i g B a ñ o s . - R o d r í g u c z 

Marín, documentador Cervantino, por id.—D. Aurelio Báig Baños , 
colaborador dist inguidísimo de la REVISTA CASTELLANA , goza de autori
dad preminente entre los que cultivan en España los estudios cerván-
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ticos. Las varias y notables obras que ha publicado acerca del Príncipe 
de los Ingenios, le han creado merecidamente esta reputación. 

En L a Emperat r iz del mundo realiza el Sr . Báig un estudio de 
singular delicadeza y exquisita percepción. L a Emperatr iz del mundo 
es Dulcinea. «Dulcinea del Toboso—escribe bellamente el Sr . Báig— 
era una figura incorpórea, intangible, naturalmente, pues nunca Don 
Quijote de la Mancha la vería tal como se la representa de poética 
manera; Dulcinea del Toboso era una emperatriz sin corona real, sin 
manto de púrpura, sin dosel regio, sin trono de oro y sin e scaño de 
plata, aunque él socar rón de Sancho Panza, conocedor del Toboso, 
fingiera más de cuatro veces creer a pies juntillas que cuanto su amo 
decía respecto a tan ilustre prosapia fuera verdad; Dulcinea, en fin, era 
lo que nadie podrá descifrar bien, y para cuya interpretación he de 
atenerme, más que a las pág inas imortales de la obra de Cervantes, al 
propio estado de idealismo en que, cuando nos corresponde el turno, 
nos aproximamos con la miel en los labios, con la alegría en los ojos, 
con el entusiasmo en nuestra mente, a la que el deslino ha colocado en 
el vergel de nuestros ensueños para endulzamiento de nuestros afanes 
en esta vida.» 

E l libro R o d r í g u e z Marín , documentador cervantino, es, sin género 
alguno de duda, lo más completo y exacto que se ha escrito respecto a 
las fuentes biográficas de Cervantes. En él aparecen registrados todos 
cuantos documentos se han descubierto desde el siglo XV1I1 relativos 
a Cervantes, y con los cuales se ha ido poco a poco aclarando la vida 
del inmortal escritor a lcalaíno. Cuatrocientos diez documentos están 
incluidos en esta meritísima relación, y tal importancia tiene el trabajo, 
que todo el que haya de escribir sobre la vida de Cervantes, si quiere 
ahorrarse tiempo y fatiga, ha de acudir necesariamente al libro del 
Sr . Báig B a ñ o s . 

Aparece en éste consignada, y tal es su principal objeto, la admirable 
y copiosísima labor que Rodríguez Marín ha aportado a la biografía de 
Cervantes, y que bastar ía por si sola para calificar de benemérito de 
las letras al insigne Director de la Biblioteca Nacional, s i ya por otros 
mil conceptos no lo fuera. 

* * * 
El secreto de Cervantes, por J . R u i z Casti l lo.—Lñ inexplicable 

resonancia que por un momento tuvieron las raras teorías de D. Antonio 
Rivero, y que cesó en cuanto se impuso el sentido común, hizo que los 
cervantistas, requeridos por la opinión, informaran en el asunto. E l 
informe, como no podía menos, fué unánime. 

Un notable literato y periodista, D; J. Ruiz Casti l lo, ha tenido el buen 
acuerdo de coleccionar en un libro los artículos y cartas que los citados 
cervantistas publicaron con tal motivo. Como estos trabajos estaban 
dispersos en periódicos varios, y su lectura, portante, se hacía difícil, 
ha sido felicísima la idea del Sr. Ruiz Castil lo, que de este modo 
evidenciará cómo ni un solo momento pudo prevalecer entre las 
personas de sano criterio la descabellada hipótesis del secreto de 
Cervantes. 

Notas 
a abundancia de original nos obliga a suprimir en este número la 

*—'sección E l mes en Cas t i l la . Mucho lo sentimos, por haber ocu
rrido acontecimientos de verdadera importancia cultural. 

En Vallaclolid se celebró con éxito brillante el centenario de Zor r i 
l l a ' E l día 21, por la mañana , las comisiones v i s i t á ron la tumba del 
Poeta, en el panteón de vallisoletanos ilustres; por la tarde se celebró 
en el Museo una interesante velada, dispuesta por la Real Academia 
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de Bellas Artes. E l día 22 se hicieron solemnes funerales en la iglesia 
de San Martín, donde fué bautizado el poeta, y en ellos pronunció una 
admirable oración fúnebre el insigne vallisoletano D. Manuel de Castro, 
obispo de Jaca. A continuación se descubrió la lápida colocada en la 
capilla bautismal, y los concurrentes, en número crecidísimo, se tras
ladaron a la casa donde nació Zorri l la , de la cual se poses ionó el 
Ayuntamiento. Por la tarde se verificó una procesión cívica, realmente 
grandiosa, ante la estatua del poeta, cuyo basamento quedó cubierto 
de flores y coronas. Después, en el teatro de Lope de Vega, se celebró 
la función organizada por el Ateneo. Tomaron parte los Sres. Allué 
(en nombre del Ateneo), Alonso Cor t é s (en el de la Academia Espa
ñola), Jacinto Benavente (en el de la Sociedad de Autores Españo
les), Royo Villanova (en el del Gobierno de S M.) , Taladriz, Ylera y 
Regino Martínez. Por último, cerró las funciones de homenaje al poeta 
la que los alumnos del Instituto le dedicaron el día 23. 

Han continuado las conferencias organizadas por el Ateneo, pro
nunciándolas de mérito subidísimo D. Ramón del Valle Inclán (Tres 
modos estét icos) , D. Ramón de Solano y Polanco (Los caminos de la 
poes ía ) , D. Andrés Avelino de Armeníeras ( L a idea de Patr ia) , Don 
T o m á s de Elorrieta ( Q u é se rá e l Estado d e s p u é s de la guerra) y Don 
Fernando Iscar-Peyra (Literatura regional salmantina). 

En la Extensión Universitaria han dado conferencias por todo 
extremo notables D. Nicolás de la Fuente Arrimadas (La movi l izac ión 
de la ciencia) y D. Federico Santander ( E l derecho de guerra), a más 
de continuarse las que en nuestro anterior número dijimos comen
zadas. 

* i» iK 

E l Bolet ín del Centro Art ís t ico de Granada ha publicado, con 
motivo del centenario de Zorri l la, un número dedicado a la memoria 
del poeta. 

Tanto por los trabajos literarios que contiene, suscritos por meri-
l ís imos escritores, como por sus magníficos grabados y el lujo de su 
presentación, el número es sumamente notable. 

* i* i* 

En el último número de la Revis ta C o n t e m p o r á n e a de Cartagena 
(Colombia), que acaba de llegar a nuestras manos, leemos con ínti
ma complacencia un artículo titulado E l porveni r de la r aza española , 
suscrito por Gabriel Porras Troconis, director ilustre de aquella revista. 

Es un artículo noble, digno, hondamente sentido y lleno de amor 
a la raza. 
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