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E l c o n o c i m i e n t o de la c iv i l i z ac ión i b é r i c a ha p r o g r e s a d o 
mucho , y hoy pueden plantearse en un terreno r igurosamente 
c ient í f ico muchos de sus p rob lemas para cuya r e s o l u c i ó n h a b í a 
que acud i r hace d iez a ñ o s a las h i p ó t e s i s . C o m e n z a m o s a 
poder opera r c o n mater ia l procedente de excavac iones m e t ó d i 
cas , y c o n él puede segu i r se , en s u s l í n e a s generales y c o n una 
cierta p r e c i s i ó n , el d e s a r r o l l o de la menc ionada cul tura , y sobre 
todo puede obtenerse pa ra sus dis t in tas fases una c r o n o l o g í a 
exacta . 

E n el estado actual de las inves t igac iones , puede c o m p r o 
barse que la c i v i l i z a c i ó n i b é r i c a , desde sus c o m i e n z o s , se des 
a r r o l l a c o n una g r a n va r i edad de manifes tac iones l oca l e s , que 
dan a sus p r inc ipa les r eg iones un c a r á c t e r p e r s o n a l í s i m o . E s 
tas reg iones : el S . E . y la cos t a or ien ta l de la p e n í n s u l a , A n d a 
luc ía , l a cuenca del E b r o y C a s t i l l a , ofrecen var ian tes notables , 
no s ó l o en cuanto a lo s t ipos de sus c iudades , de sus s e p u l c r o s 
y de s u mater ia l , s i n o que tienen en d is t in tos momentos s u 
apogeo y su decadenc ia 

De tales reg iones , l a de la cuenca del E b r o permite un es tu
d io detenido de sus dis t in tas fases, por haberse e x c a v a d o en 

(1) Véase: P. Bosch Gimpera, E l Problema de la Cerámica Ihcrica. (Memorias de 
Ja Comisión de investigaciones paleontológicas y prehistóricas —Madrid, 1915) en 
donde se intentó señalar, a base de ia cerámica, las principales regiones de la cultura 
ibérica y las líneas generales de su cronología. Además, P. Bosch Gimpera, La cultura 
ibérica, conferencia publicada en los Quaderns d'Estudi (Noviembre y Diciembre de 
1917) en donde se estudian en conjunto los principales fenómenos de la civilización 
ibéfica de las distintas regiones y se (la la bibliografía esencial, 
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el la v a r i o s pob lados y sepul turas que pertenecen a d is t in tos 
momentos de a q u é l l a s , con lo cua l podemos segui r el d e s a r r o 
l l o de la cul tura desde el s ig lo v hasta la r o m a n i z a c i ó n del E b r o . 
L o s p o b l a d o s i b é r i c o s de esta r e g i ó n fueron, en genera l , h a b i 
tados en un espac io de t iempo relat ivamente co r to , p u d i é n d o 
se dec i r que entre su c o n s t r u c c i ó n y s u abandono apenas s i 
t r a n s c u r r i ó una centur ia , s iendo el lo la causa de que sean tan 
n u m e r o s o s y al m i s m o t iempo de que s u mater ia l of rezca dife
renc ias notables . E s t a s diferencias y la p resenc ia en a l g u n o s 
de t ipos de a rmas y a d o r n o s del c í r c u l o de cul tura de L a T é n e 
y de objetos de i m p o r t a c i ó n h e l e n í s t i c a , permiten establecer c o n 
segur idad las bases de su c r o n o l o g í a . 

E l « Ins t i tu í d ' E s t u d i s C a t a l a n s » ha emprend ido en los ú l t i 
m o s a ñ o s una i n v e s t i g a c i ó n s i s t e m á t i c a de la cu l tu ra i b é r i c a en 
el B a j o A r a g ó n , en donde anter iormente h a b í a p rac t icado a l g u 
n o s trabajos bajo la d i r e c c i ó n de D . J o s é P i j o á n <'), s i gu i endo 
los de D . Juan C a b r é , que con sus descubr imientos en el p o b l a 
do del Mon te de S a n A n t o n i o , de Ca l ace i t e , in i c ió el es tudio 
s i s t e m á t i c o de las a n t i g ü e d a d e s i b é r i c a s de la cuenca del E b r o 

E n los ú l t i m o s trabajos del « Ins t i tu í» , d i r i g i d o s por el que s u s 
cr ibe , y en l o s que han c o l a b o r a d o D . L o r e n z o P é r e z , D . J o s é 
C o l o m i n a s y D . A g u s t í n D u r á n , se han excavado l o s s iguientes 
pob l ados : « L a s E s c o d i n a s A l t a s » , « L a s E s c o d i n a s B a j a s » , « S a n 
C r i s t ó b a l » y «El P i u r ó del B a r r a n c F o n d o » , de M a z a l e ó n ( p r o 
v i n c i a de Terue l ) ; «El V i l a l l o n s » , el « T o s s a l R e d ó » y « S a n 
A n t o n i o » , de Ca lace i t e ( p r o v i n c i a de Terue l ) y «La G e s s e r a » , de 
C a s e r a s , en l a parte de la p r o v i n c i a de T a r r a g o n a , vec ina a la 
de T e r u e l . A d e m á s , han s ido excavados unos c incuenta s epu l 
c r o s de l o s t é r m i n o s d e C a l a c e i t e , M a z a l e ó n y o t ros inmedia tos . 

De los resu l tados de esas inves t igac iones se han pub l i cado 
a lgunas not ic ias p r o v i s i o n a l e s , cuyo contenido esenc ia l nos 
p r o p o n e m o s c o n s i g n a r en las s iguientes l í n e a s <3), c o m p a r á n d o -

(1) J. Pijoán. La cerámica ibérica a l'Aragó (Anuari del instituí d'Estudis Catataría 
II. 1908, p. 240 y sig.) 

(2) Santiago Vidiella, Estaciones prehistóricas, y j. Cabré y Aguilo, fiaiiazgo ar
queológico (Boietin de Historia y Geografía dei Bajo Aragón, 1908, pág. 201 y sig., y 
214 y sig., respectivamente). Una relación más extensa de las excavaciones del señor 
Cabré, en San Antonio, se halla inédita en su Catáiogo monumental de la provincia 
de Teruel. 

(3) De la primera campaña de excavaciones en 1914, P. Bosch Qimpera: Campaya 
arqueológica del Instituí d'Estudis Caíaians al limit de Caíalunya i Aragó (Casares, 
Calaceií i Magalió) (Anuari del Insíifuí de E C. V., 1913-14, p. 819, Crónica). 

Pe las campañas de 1915 y 1916, P Bosch Ciimpcra; La C^mpanya arqueológica de 



187 INVESTIGACIONES EN EL BAJO ARAGÓN 

l o s c o n l o s de inves t igac iones prac t icadas en o t ras r eg iones , 
par t icularmente en C a s t i l l a . 

U n pr imer g r u p o de pob lados nos ofrece una cul tura re la t i 
vamente p r imi t iva . S o n pob l ados p e q u e ñ o s con ca sas f o r m a 
das por paredes cons t ru idas s in mor te ro , de aparejo i r r egu la r , 
a l te rnando los g randes b loques c o n las piedras p e q u e ñ a s y s i n 
tal lar . E l t razado de las paredes es incor rec to , d i s p o n i é n d o s e 
l as c a s a s una junto a o t ra ( L a s E s c o d i n a s Ba jas de M a z a l e ó n ) 
o a g r u p á n d o s e en deso rden ( L a s E s c o d i n a s A l t a s y S a n C r i s 
t ó b a l , de M a z a l e ó n , el V i l a l l o n c , de Ca lace i t e ) . 

De todos los pob lados del g r u p o s o n indudablemente l o s 
m á s an t iguos los de M a z a l e ó n , excavados por el c e l o s o c o l a 
b o r a d o r del «Inst i tu í» D . L o r e n z o P é r e z T e m p r a d o . S u mate
r i a l cons i s te pr inc ipa lmente en c e r á m i c a hecha a mano y c o n 
d e c o r a c i o n e s cons is ten tes en c o r d o n e s de ba r ro ap l i cados al 
cue l lo del v a s o , sobre los cuales se han prac t icado inc i s iones o 
bien impres iones d ig i ta les . E n un v a s o de S a n C r i s t ó b a l , de 
M a z a l e ó n , l o s c o r d o n e s i n c i s o s se d i sponen fo rmando mean
d r o s ( L á m . I. a ). 

C o m i e n z a n en este g rupo de pob lados l o s pesos de telar 
que en las es tac iones de é p o c a m á s a v a n z a d a han de tener a 
veces bel las deco rac iones i nc i s a s . E n los pob l ados de M a z a -
l e ó n cons i s t en en bo l a s de ba r ro bastante g r o s e r o c o n uno o 
d o s agujeros para ser s u s p e n d i d o s ( L á m . 1. b ). 

N o se ha encont rado metal en los tres pob lados de M a z a -
l e ó n , pero de s u uso dan tes t imonio moldes de hachas de L a s 
E s c o d i n a s A l t a s ( L á m . 1. c ) . L o s ú t i l e s con e l los fabr icados 
d e b í a n ser de b ronce , pues la fo rma que ofrece el molde es la 
m i s m a de un hacha de b ronce encont rada en el V i l a l l o n c de 
Ca lace i t e 0), pob lado que nos ofrece un cuadro de cul tura pare
c i d í s i m o al de l o s pob lados de M a z a l e ó n y del que procede el 
v a s o de la l á m . I, d, con la s o l a novedad de aparecer en él y a la 
c e r á m i c a i b é r i c a a to rno , pero s in las bel las deco rac iones p i n 
tadas del t iempo de l o s g randes pob lados . 

I'Institut d'Estudis Catalans a CalacQit (La Veu de Catalunya, 29 de Noviembre 
de 1915) y La cultura ibérica a ia ratita d'Aragó (La Veu de Catalunya, 19 de Febrero 
y 5 de Marzo de 1917). 

(1) Excavado por D. José Colominas y D. Agustín Duran, 
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L a g ran semejanza entre el mater ia l de las es tac iones de 
M a z a l e ó n y el del V i l a l l o n c de Ca lace i t e , ob l i ga a suponer que 
la fecha de l o s p r ime ros no e s t á muy lejos de la del s egundo . 
P o r o t ra parte, la fecha del V i l a l l o n c ha de ser inmediata a la 
del T o s s a l R e d ó de Ca l ace i t e , el pob lado que representa el 
apogeo de la cul tura que c o m i e n z a c o n la E s c o d i n a de M a z a -
l e ó n y en el que c o m e n z a m o s a encont rar objetos suscept ib les 
de una c r o n o l o g í a . P o r esta r a z ó n hay que gua rda r se de a t r i 
bu i r a L a s E s c o d i n a s y a S a n C r i s t ó b a l una a n t i g ü e d a d d e m a 
s i ado grande a base de lo p r imi t i vo de su mater ia l y de la falta 
en e l los de objetos de h ie r ro . E s t a falta se d e b i ó seguramente 
tan s ó l o a pobreza y no a desconoc imien to de s u u s o . 

E l T o s s a l R e d ó , e x c a v a d o en los dos ú l t i m o s ve r anos por el 
que firma el presente a r t í c u l o nos ofrece g randes p r o g r e s o s . 

E n él tenemos y a una ve rdadera u r b a n i z a c i ó n , con casas 
d ispues tas regularmente a ambos l ados de una ca l le que a t ra 
v i e sa el pob lado en sent ido long i tud ina l . L a s paredes , aunque 
de aparejo i r regula r , e s t á n mejor t razadas y s u c o n s t r u c c i ó n es 
m á s c u i d a d o s a . U n a mura l l a hecha c o n g randes b loques de 
p iedra , rodea este pob lado . 

S u mater ia l m á s abundante es t a m b i é n la c e r á m i c a . E n e l la , 
en g ran parte hecha a mano , aparecen las m i s m a s d e c o r a c i o 
nes de co rdones de re l ieve, c o n i nc i s iones o impres iones d i g i 
tales, a lgunos fo rmando z i g - z a g o meandreos , c o m o en S a n 
C r i s t ó b a l o E l V i l a l l o n c , pero a q u í hace su a p a r i c i ó n po r p r i 
mera vez la p in tura . D e l T o s s a l R e d ó procede un c u r i o s o v a s o 
( L a m . 1, e.) hecho a m a n o , de c e r á m i c a amar i l l en ta - ro j i za y de 
superficie pul imentada que afecta una fo rma a lgo o v ó i d e a , te
n iendo a manera de a s a la cabeza y l a c o l a de un an ima l c o r -
n ú p e t o ; su superficie e s t á deco rada c o n o rnamentos g e o m é t r i 
cos : z i g - z a g y r o m b o s d i spues tos en z o n a s y pintados en ro jo . 
S o n y a regulares en el T o s s a l R e d ó l o s v a s o s a to rno , sob re 
todo grandes j a r ras c o n deco rac iones s e n c i l l í s i m a s p intadas , 
que se reducen a s imp les l í n e a s ro jas . 

A b u n d a n en este pob lado l o s objetos de metal: azadones y 
numerosos res tos de h ie r ro ( L á m 111, f.), bo tones , ( L á m . I V , d.) , 
brazaletes ( L á m . III, h.) f íbu las de b ronce s o n Jos p r inc ipa les . 

(1) Sobre <?1 Tossal Redó (resultado de nha excavación de prueba practicada en 
1914) véase Bosch, lugar citado del Anuario V, 1913-14, p. 829 y siguientes. De su com
pleta excavación en 1916 y 1917 no se ha publicado todavía más nolicia que la del 
^tículo citado, «La cultura ibérica a la ratll^ d'Aragó» (La Veu de Catalunya, 1917). 
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N a d a tenemos del p e r í o d o II de L a T é n e , ni t ampoco la c e r á m i c a 
h e l e n í s t i c a , h a l l a zgos de é p o c a m á s avanzada , c o m o en S a n 
A n t o n i o ; pero en cambio las f íbu la s nos dan t ipos que en E s p a ñ a 
pertenecen a la t r a n s i c i ó n de la cul tura de Hal ls ta t t a la de L a 
T e ñ e 11, c o n lo cua l tenemos un ind i c io de que el T o s s a l R e d ó 
d e b i ó habi tarse hac i a el fin del s i g l o v y p r inc ip io s del iv , fe^ 
cha que a d e m á s parece probable s i se tiene en cuenta lo que 
d e b i ó dura r la e v o l u c i ó n hac ia el t iempo de los g randes p o b l a 
d o s del s i g l o III, que podemos obse rva r en L a G e s s e r a de Can
se ras , E l P i u r ó de M a z a l e ó n y o t ras es tac iones de que hablare
m o s en s e g u i d a . 

C o n los pob lados de este pr imer p e r í o d o se agrupan los 
s epu l c ro s que abundan en todo el Ba jo A r a g ó n , penetrando en 
l a z o n a l imí t rofe de la p r o v i n c i a de T a r r a g o n a : en C a s e r a s . 
Genera lmente han s i d o v i o l a d o s , pero aun se han p o d i d o ex
cava r u n o s c incuenta de los t é r m i n o s de C a l a c e i t e , C r e t a s y 
M a z a l e ó n , p roduc i endo mater ia l suficiente para s u i n t e g r a c i ó n 
en el c u a d r o genera l de la cul tura i b é r i c a . Of recen d o s t ipos : 
el p r imero es una c i s ta de unos 1,50 X í» - 4-1,20 m . (al tura) de 
p iedra , c o n t ú m u l o de piedra ( L á m . 1, f), el segundo , de t é c n i c a 
m á s perfecta, cons ta de una c á m a r a , a lgo m á s p e q u e ñ a po r l o 
genera l que las c i s tas , pero hecha de p iedras que fo rman pared 
c o m o la de l o s pob l ados , t a m b i é n p rov i s t a de t ú m u l o de p iedra 
y de t é c n i c a a lgo m á s cu idada que la de las c i s tas . S o n s e p u l 
c r o s de i n c i n e r a c i ó n y cont ienen generalmente un v a s o c o n l o s 
huesos quemados , a veces o í r o s pa ra las ofrendas , y objetos 
de a d o r n o , c o m o brazale tes , f í b u l a s , etc. L a c e r á m i c a y l o s 
objetos de b ronce , s o n i d é n t i c o s al mater ia l de las e s t ac iones 
de L a s E s c o d i n a s , el V i l a l l o n c , el T o s s a l R e d ó , etc., p u d i é n 
dose suponer que los s epu l c ro s de c á m a r a hecha c o n pared 
semejante a la de l o s pob l ados representan el momento m á s 
a v a n z a d o de este p e r í o d o o sea el del V i l a l l o n c y del T o s s a l 
R e d ó . (» 

(1) Véase en ñosch, Campanya arqueológica del Institud d'Estudis Catalana al 
limit de Catalunya ¡ Aragó (Caseres, Calaceit, i Macalio) (Anuari, V, 1913-14, Cró
nica, p. 822 y sig.) una noticia de ios sepulcros conocidos antes de las excavaciones de 
1915. En tal noticia se atribuían equivocadamente al principio de ta Edad del Bronce por 
la semeianza délas cistas a las de la cultura del Argar, que representa los comienzos 
de la Edad del Bronce en la provincia de Almería y por el hallazgo de una sepultura 
(no cista) con un vaso de tipo argárico en Mazaleón. La cerámica pintada hallada en 
una cista de este pueblo y que con tales sepulcros se suponía en el lugar citado tam
bién de la Edad de Broncees indudablemente ibérico, como lo han dcmostradolas 
excavaciones de 1915 y 1916. 
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E s t o s s o n , por a h o r a , l o s ú n i c o s s epu lc ros i b é r i c o s ha l l ados 
en el Ba jo A r a g ó n . D e l t iempo de los g randes pob lados no 
tenemos t o d a v í a las fo rmas sepu lc ra le s . 

U n nuevo g r a d o de la cul tura i b é r i c a es el representado por 
a lgunos p e q u e ñ o s p o b l a d o s c o m o «La Gcsse ra> de C a s e r a s , 
el « P i u r ó del B a r r a n c F o n d o » de M a z a l e ó n y probablemente 
t a m b i é n por «Les O m b r í e s » de Ca l ace i t e . De e l los han s i d o 
excavados completamente s o l o «La G e s s e r a » y en parte el 
« P i u r o » y « L e s O m b r í e s » . ^ 

E l p lano de «La G e s s e r a » es en lo esenc ia l muy parec ido al 
del « T o s s a l R e d ó » , una calle c o n ca sas a ambos l ados , ce r r ado 
todo el lo por un m u r o de defensa ( L á m . V , b). De l o s d e m á s p o 
b l ados no podemos c o n o c e r t o d a v í a la d i s p o s i c i ó n genera l de 
las cons t rucc iones . 

E n estos pob l ados v a p e r d i é n d o s e la c e r á m i c a a mano , o r 
namentada; tan s ó l o se ha l lan a l g u n o s v a s o s c o n co rdones e 
impres iones d ig i ra les , pero s in fo rmar los be l los m o t i v o s de la 
c e r á m i c a de l o s pob l ados an ter iores ; p r edomina y a la c e r á m i c a 
hecha a to rno , aunque con d e c o r a c i ó n t o d a v í a pobre: s in^em-
b a r g o , aparecen entre sus m o t i v o s y a l o s c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s 
y l as l í n e a s ondu ladas p rop ias de toda la c e r á m i c a i b é r i c a p i n 
tada, s i endo t a m b i é n las fo rmas m á s parec idas a las de la c u l 
tura i b é r i c a de la c o s t a y t a m b i é n a las que d o m i n a r a n en l o s 
g randes pob lados del s i g l o ni : l a oinochoe, l o s p la tos , las tapa
deras , el á n f o r a de panza e s f é r i c a . 

T a m b i é n los pe sos de telar en « L e s O m b r í e s » , y el « P i u r ó » 
s o n m á s perfectos ( L á m . 111, g) (en la G e s s e r a faltan), e s t á n 
mejor coc ida s y afectan una f o r m a regula r p r i s m á t i c a a veces 
c o n o rnamen tos i n c i s o s . 

E l mater ia l m e t á l i c o encon t rado hasta aho ra , es e scaso ; se 
reduce a unas puntas de h ie r ro y a un c ierre de c i n t u r ó n de 
b ronce de L a G e s s e r a ( L á m . 111, d ) . 

De «Les O m b r í e s » tenemos un interesante dato c r o n o l ó g i c o ; 
un f ragmento de c e r á m i c a g r i e g a . Desgrac iadamente es muy 
p e q u e ñ o , y el dibujo se ha c o n s e r v a d o ma l , no pudiendo deter
mina r se exactamente a q u é momen to de la e v o l u c i ó n del es t i lo 
de f iguras rojas pertenece. 

(1) Sobre la «Gessera», el «Piuro» y «Les Ombríes», véase Bosch, Catnpanya ar
queológica etc. (Anuari V. 1913-14, p. 831 y sig.) 
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U n nuevo p e r í o d o , el de m a y o r f lorec imiento de la cul tura 
i b é r i c a del E b r o , perfectamente fechado por los objetos del c o 
m e r c i o h e l e n í s t i c o que se encuentran en cas i todos los p o b l a 
dos , es el representado por la e s t a c i ó n de S a n A n t o n i o de C a 
laceite y otras que abundan en los t é r m i n o s de C r e t a s , A l c a ñ i z , 
C a s p c , L a Z a i d a , etc. 

De el las ha s i d o excavada m e t ó d i c a m e n t e l a de Sa r i A n t o n i o 
de Ca l ace i t e . E m p e z a d a su e x p l o r a c i ó n por don Juan C a b r é * 
p r a c t i c á r o n s e luego o t ros trabajos por don J o s é P i i o á n , comi-* 
s i o n a d o por el « Ins t i tu í d ' E s t u d i s C a t a l a n s » y por el P . F u r g u s , 
el c o n o c i d o inves t igador de las n e c r ó p o l i s a r g á r i c a s e i bé r i 
cas de O r i h u e l a . E n 1915 el autor del presente a r t í c u l o d i r i g i ó 
l o s t rabajos de la c a m p a ñ a que bajo los ausp i c io s del « Ins t i tu í 
d ' E s t u d i s C a t a l a n s » (al que c e d i ó generosamente el s e ñ o r C a b r é 
el pe rmiso que t en ía de la Junta de excavac iones ) d e s c u b r i ó po r 
comple to el pob lado del que los trabajos anter iores h a b í a n ex
p lo rado p r ó x i m a m e n t e una cuar ta parte. 

S a n A n t o n i o , c o m o los pob lados de C a s p e , A l c a ñ i z y L a 
Z a i d a es una ve rdade ra c iudad c o n for t i f icac iones cons t ru idas 
c o n mucha hab i l idad y c o n detal les a r q u i t e c t ó n i c o s que denotan 
un g ran p r o g r e s o t é c n i c o . 

E l pob lado se extiende por la doble p la taforma de la c ima 
del monte . L a parte supe r io r parece ser el p r imi t ivo n ú c l e o y 
nos da un tipo de u r b a n i z a c i ó n cas i i d é n t i c o al del « T o s s a l 
R e d ó » y de la « G e s s e r a » , o sea la cal le central y las c a s a s a lo s 
d o s l ados ( L á m . II, a, b) . H a s t a la t é c n i c a cons t ruc t iva de las 
paredes de esa parte supe r io r , se parece a l g o a la del T o s s a l 
R e d ó y cont ras ta c o n la p e r f e c c i ó n de las paredes de la parte 
baja. 

É s t a , que se une a la supe r io r por medio de una r ampa , tiene 
una s o l a fila de ca sas ( L á m , 11, c) , cuyas entradas se abren en 
una ca l le que termina en la puerta del pob lado ( L á m , II, d) , de la 
que parte una mura l l a que rodea la parte baja y que ce rca de l a 
puerta fo rma un sal iente c u r v o en fo rma de torre ( L á m , IV , a). 

L a parte baja es en generqj mejor cons t ru ida , las p iedras 
s o n bien ta l ladas y aunque fo rman a p á r e l o i r regula r u n i é n d o s e , 
s in mor te ro , encajan perfectamente. De su tal la c o n hachas 
quedan s e ñ a l e s perfectamente v i s i b l e s . L o s desn ive les del te
r r eno se s a l v a n c o n esca le ras hechas ta l lando a veces los pe l 
d a ñ o s en la r o c a o c o n g randes b loques p r i s m á t i c o s de p i e d r a . 
E s t a s esca le ras conducen desde la puerta de las ca sa s has ta 
las hab i tac iones m á s bajas inmedia tas a la m u r a l l a . E n d o s 
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casas se encon t ra ron unos depar tamentos c o n una especie de 
bancos de a r c i l l a c o n h o y o s en los que t o d a v í a e x i s t í a n l o s 
fondos de g randes á n f o r a s de panza e s f é r i c a ; seguramente se 
trataba de a lmacenes de p r o v i s i o n e s . E n la cal le de la parte 
m á s alta del pob lado se notan, junto a las casas , unos b a n c o s 
a manera de aceras ( L á m . II, a y b) . E s t a parte supe r io r estaba 
encer rada t a m b i é n p o r u ñ a mura l l a . 

E s t e poblado e s t á s i tuado en una p o s i c i ó n sumamente es
t r a t é g i c a , pues desde él se d o m i n a un ex tenso t e r r i to r io . P a r a 
s u v i g i l a n c i a en la parte S . , se t a l l ó en las r o c e s un puesto de 
o b s e r v a c i ó n al que se v a por unos p e l d a ñ o s t a l l ados t a m b i é n 
en la r o c a . 

E n todo el poblado se notan s e ñ a l e s evidentes de incend io ; 
las paredes e s t á n ahumadas y l as habi tac iones ofrecen s u m a 
ter ia l en comple to de so rden entre los c n c o m b r o s que las l lenan 
fo rmados por las techumbres y las paredes c a í d a s . G e n e r a l 
mente esos e s c o m b r o s fo rman una m a s a ro j i za de t ier ra c o n 
p iedras y a rc i l l a de l o s adobes c o n que t a m b i é n se h a c í a n las 
paredes . 

P o r res tos encon t rados en S a n A n t o n i o y pa rec idos a o t ros 
a n á l o g o s de «La G e s s e r a » , « L a s E s c o d i n a s » y de o t r o s p o b l a 
d o s , s abemos que l o s techos se h a c í a n cubr iendo l a s habi ta
c iones c o n v i g a s de made ra y fo rmando enc ima una densa capa 
de a r c i l l a . 

E l mater ia l de S a n A n t o n i o es muy a v a n z a d o . T e n e m o s 
ahora pesos de telar de c e r á m i c a fina d e f o r m a r egu la r y a .ve
ces d e c o r a d o s con i nc i s i ones , entre las que f iguran las a s i á t i 
cas ( L á m . IV , d) . C o n el las suelen encont ra rse fusajolas , prueba 
de una indus t r ia textil muy de sa r ro l l ada . 

A b u n d a n los objetos de h ie r ro (aunque t o d a v í a se ha l lan 
puntas de flecha de b ronce) , espadas de diferentes t ipos c o m o 
l a f a l c a í a o sable c u r v o y la espada de L a T e ñ e II ( L á m . IV, b y c) 
y ú t i l e s de l ab ranza , c o m o hachas , rejas, etc. 

L o s objetos de a d o r n o abundan t a m b i é n , s o b r e s a l i e n d o en
tre e l los las f íbu las de L a T é n e !J y los c ier res de c i n t u r ó n de 
b ronce , a lgunos de l o s cuales tienen h e r m o s o s o rnamentos g r a 
bados ( L á m . I V , e, c ' , f y f ) . 

P e r o el mater ial m á s abundante y en el que se ve perfecta-
men.tc la e v o l u c i ó n desde los t iempos an ter iores , es la c e r á m i c a ; 
la fabr icada a mano , aunque no desaparece por comple to p ier 
de impor t anc i a , no e n c o n t r á n d o s e en el la las h e r m o s a s deco
rac iones de meandros y z i g - z a g s en re l ieve c o m o l a s de S a n 
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C r i s t ó b a l y del « T o s s a l R e d ó » ; hasta desaparecen las impre
s iones d ig i ta les , s i endo generalmente esta c e r á m i c a s in deco 
r a c i ó n . 

E n cambio entonces florece la c e r á m i c a a torno pintada que 
pen el e r í o d o anter ior 
era e scasa y de d e c o r a 
c ión pobre . A h o r a sus 
o rnamentos tienen v e r 
dadera impor tanc ia ar 
t í s t i ca , s i endo una inte
resante va r i edad r eg io 
nal de la g ran fami l ia 
de la c e r á m i c a i b é r i c a . 

Fi?ura 1 E l arte deco ra t ivo de 

la c e r á m i c a de S a n A n t o n i o de C a l a c e i t e e s t á muy emparenta
do con el del mater ia l de o t ros pob lados de la cuenca del E b r o , 
c o m o el de L a Z a i d a W y el del « T o s s a l de les T e n e l l e s » de 
S i d a m u n t (p rov . de L é r i d a ) (2>. S e carac te r iza por sus o r n a 
mentos g e o m é t r i c o s y florales e s t i l i zados , que se c o m b i n a n 
elegantemente, l l evando toda l a superficie del v a s o , s i endo 
notables l as c o m b i n a c i o n e s de esp i ra les . De todos m o d o s , la 
c e r á m i c a de S a n A n t o n i o de Ca lace i t e parece a lgo m á s pobre 
que la de L a Z a i d a y de S i d a m u n t , en donde a d e m á s de las de
c o r a c i o n e s g e o m é t r i c a s y f lorales es t i l i zadas aparecen a n i m a 
les ( p á j a r o s de L a Z a i d a y S i d a m u n t , bueyes de la Z a i d a ) y 
hasta seres humanos ( L a Z a i d a ) (f ig. 1 y 2). 

A l l ado de este mate
r ia l i n d í g e n a y de l o s t i 
pos de L a T e ñ e II, gene
r a l i z a d o s en toda la pen
í n s u l a y que cons t i tuyen 
una base para la c r o n o 
l o g í a , abundan las prue
bas de un ac t ivo c o m e r 
c io c o n l a c o s t a : l a 
c e r á m i c a , que desde las 
c o l o n i a s g r i e g a s , en par 
t icular desde A m p u r i a s , p e n e t r ó en todos los r i ncones de l a 
cuenca del E b r o , l l egando has ta C a s t i l l a , en plena C e l t i b e r i a . 

Figura 2 

(1) Véase P. Bosch Qimpcra, El problema de la cerámica ibérica, p. 26 y sig. 
(2) Excavado por D. José Colominas para el «Instituí d'Estudis Catalans» (inédito). 



B o S C H Y OlMpERÁ ^ 4 

E n S a n A n t o n i o , c o m o en la m a y o r parte de l o s pob lados del 
Ba jo A r a g ó n , abundan los f ragmentos de v a s o s h e l e n í s t i c o s : 
p la tos con palmetas es tampadas en el fondo y p e q u e ñ a s c r á t e 
ras h e l e n í s t i c a s ( L á m . IV, g) s o n los t ipos m á s corr ientes , 

* * * 
L a c e r á m i c a h e l e n í s t i c a y los t ipos de L a T é n e II nos dan 

exactamente la fecha de S a n A n t o n i o y de los g randes pob lados 
de A r a g ó n : el s i g lo m. E n esta centur ia florecieron t a m b i é n los 
pob lados de S i d a m u n t , en la p r o v i n c i a de L é r i d a y de P u i g 
C a s t e l l a r <') junto a S a n t a C o l o m a de Gramane t en la de B a r 
ce lona , cuyo mater ia l ofrece g randes semejanzas c o n el del 
Ba jo A r a g ó n . 

E l pob lado del « T o s s a l de L e s T e n a l l e s » , de S idamun t , nos 
mues t ra una cul tura i dén t i c a a la de S a n A n t o n i o , L a Z a i d a , 
e t c é t e r a , c o n los m i s m o s t ipos de espada de L a T é n e II, l o s 
m i s m o s c ier res de c i n t u r ó n y la c e r á m i c a con bel las d e c o r a 
c iones g e o m é t r i c a s de Ca lace i t e y las florales es t i l i zadas y 
an imales de L a Z a i d a , a d e m á s encon t ramos una g ran va r i edad 
de t ipos de c e r á m i c a h e l e n í s t i c a . E s t e es el m i s m o cuadro de 
cul tura de P u i g C a s t e l l a r y has ta de la n e c r ó p o l i s de C a b r e r a , 
d é M a t a r ó (p rov . de B a r c e l o n a ) <2) ( L á m . V , a), fal tando, s i n em
b a r g o , en ambas es tac iones la bel la c e r á m i c a i b é r i c a p intada. 

E s t o s para le los n o s ind ican que el s i g lo m es el punto c u l 
minante de la cul tura i b é r i c a del in ter ior de la cuenca del E b r o , 
mientras que en la cos t a el florecimiento de la c iv i l i z ac ión i n d í 
gena es a lgo anter ior . E s t e hecho lo c o n o c e m o s a d e m á s por la 
e s t r a t i g r a f í a de A m p u r i a s <3) y por l o s da tos c r o n o l ó g i c o s que 
tenemos del S . E . de la p e n í n s u l a (4). Efec t ivamente , en A m p u 
r i a s l a c e r á m i c a i b é r i c a bellamente d e c o r a d a c o n el m i s m o es
t i lo de l o s v a s o s de E l c h e y A r c h e n a , aparece en las capas 

(1) Cortas noticias del material del poblado de Puig Castellar en F. de Scgarra: 
Descubrimientos arqueológicos de Puig Castellar (Boletín de la R. Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, 1906) y J. Pijoán: Una estación pre-romana en Cata
luña. (Hojas Selectas, Barcelona, 1906, pág. 483 y big.) 

(2) Sobre Cabrera de Mataró: Rubio de la Serna, Noticia do una necrópolis ante-
romana descubierta en Cabrera de Mataró (Barcelona) en 1881. (Memorias de la 
Real Academia de la Historia, /599.—Joulin, en la Revue Archeologique 1910, 11 p. 
198. Anuari del «Institut d'Estudis Catalans* (Crónica) \, 1907, p. 472. - H Sandars 
The Weapons of the iberians (Archeologia LXIV, 1913), p. 52 y sig. 

(3) Sobre la estratigrafía de Ampurias: Bosch. E l problema de la cerámica ibé
rica, p. 42. - M . Cazurro y E . Gandía, La estratificación de la cerámica en Ampurias 
y la época de sus restos. Anuari del «Instituí d'Estudis Catalans» V, 1915-14, p. 657 
y sig. 

(4) Para la cronología del S. E. de Ja península véase Bosch. E l problema de la 
cerámica ibérica, pág. 41 y sig. 
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gr i egas del s i g l o v al iv a. de J . C , l o m á n d o s e pobre en las 
capas h e l e n í s t i c a s . E n V i l l a r i c o s ( A l m e r í a ) aparece la c e r á m i c a 
i b é r i c a del p rop io e s l i l o en s epu lc ros junto con c r á t e r a s g r i egas 
del s i g l o v al iv a. de J. C . y los f ragmentos g r i egos ha l l ados 
c o n c e i ' á m i c a i b é r i c a en l o s g randes pob lados del r e ino de 
M u r c i a , c o m o por ejemplo el de A m a r e j o ce rca de Bone te ( A l 
bacete), s o n f ragmentos del es t i lo de f iguras rojas sobre fondo 
negro . A d e m á s los g randes f e n ó m e n o s de la cul tura i b é r i c a del 
S u d E s t e , por ejemplo las escul turas d c l ' C c r r o de los S a n t o s y 
la D a m a de E l c h e , muest ran la inf luencia del arte g r i ego de la 
mejor é p o c a a r c a i c a y del s i g l o v a v a n z a d o . U n a c o s a parec ida 
sucede en A n d a l u c í a c o n las escul turas de O s u n a y los b ronces 
de los S a n t u a r i o s <'). 

E l hecho de que el apogeo de la cul tura i b é r i c a del E b r o 
tenga luga r en el s i g l o m, mientras que el de la c i v i l i z a c i ó n de 
l a cos ta hay que c o l o c a r l o en las centur ias an ter iores , que 
puede c o m p r o b a r s e c o n l o s resu l tados de las excavac iones y 
c o n el es tudio del mate r ia l , permite deducir que la cuna o r i g i n a 
r i a de la c i v i l i z a c i ó n i b é r i c a no es el in ter ior de E s p a ñ a , s i no 
l a cos ta , el p a í s v i s i t ado por los c o l o n i z a d o r e s g r i egos y feni
c i o s . E s t a a f i r m a c i ó n no es una novedad : s iempre , al busca r l o s 
o r í g e n e s de la c i v i l i z a c i ó n i b é r i c a , se pos tu laban la cos ta y 
aquel las c o l o n i z a c i o n e s ; pero d e s p u é s del m á s exacto c o n o c i 
miento de las d i v e r s a s reg iones i b é r i c a s obtenido con e x c a v a 
c iones m e t ó d i c a s p rac t i cadas en todas e l las , d i chas h i p ó t e s i s 
se convie r ten en rea l idades y adqu i r imos a d e m á s una firme 
base de mater ia les y da tos c r o n o l ó g i c o s . 

A s í s a b e m o s hoy que c u a n d o c o m e n z a b a a decaer la cul tu
ra i b é r i c a de la cos t a , c o m e n z a b a en cambio el florecimiento del 
E b r o , y has ta p o d e m o s dec i r que tenemos el m i s m o f e n ó m e n o 
en C a s t i l l a . 

E n «El p rob lema de la c e r á m i c a ibé r i ca» <2), al tratar de l as 
especies cas te l l anas , se i n d i c ó y a que las deco rac iones i b é r i c a s 
de l o s v a s o s de L u z a g a y M o l i n o de B e n j a m í n representaban l a 
p r imera p e n e t r a c i ó n de la cul tura i b é r i c a en el C e n t r o de E s -

(1) Esto parece comprobar también la estratigrafía de las excavaciones del Santua
rio del Collado de Jardines en Santa Elena (Dcspeñaperros, Jaén), excavado por los 
señores Calvo y Cabré. Sobreesté Santuario véase J. Calvo yj. Cabré. Excavaciones 
en la cueva y collado de los Jardines, Santa Elena (Jaén) (Memorias de la Junta su
perior de excavaciones y antigüedades, 1917.) 

Además, en Andalucía, la cerámica griega se encuentra también con la mejor cerá
mica ibérica (véase Bosch) E l problema de la cerámica ibérica, pág. 44. 

(2) Pág. S3 y sig. y 48, 
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p a ñ a , fo rmulando l a h i p ó f e s i s de que el florecimiento de N u -
manc i a tiene lugar sob re todo desde fines del s i g l o m al s i g l o n 
y que estos hechos v e n í a n a c o m p r o b a r el resul tado de la r e v i 
s i ó n de los textos ant iguos , referentes a los pueblos del centro 
de la p e n í n s u l a , hecha por el profesor Schu l t en y desa r ro l l ada 
ampliamente en el p r imer vo lume n de la p u b l i c a c i ó n de sus t ra 
bajos en la r e g i ó n de N u m a n c i a 0). 

H o y i o d o el lo puede afirmarse c o m o una rea l idad p robada , 
puesto que la A r q u e o l o g í a y la i n t e r p r e t a c i ó n de los textos nos 
dan resul tados concordan tes . 

Efect ivamente , Schu l t en nota que en los textos de l o s s i 
g l o s v i - i v (desde Mecateo y H e r o d o t o , has ta A r i s t ó t e l e s y É f o -
ro ) , se habla de dis t in tas trrbus i b é r i c a s en las cos tas , c i tando 
en cambio las tres grandes tribus c é l t i c a s de los Seefes Ceinpsi 
y Berybiaces en el in ter ior de E s p a ñ a y en el occidente de la 
p e n í n s u l a o sea en P o r t u g a l . E n t o n c e s no se habla para nada 
de los c e l t í b e r o s , l o s carpetanos , o re tanos , vacceos , etc. E n 
cambio , desde la segunda mitad del s i g l o MI los textos ( E r a t ó s -
tenes, T i m e o ) , nos d icen que v iven en el in ter ior y en el O c c i 
dente aquel las m i s m a s tr ibus i b é r i c a s que luego c o n o c e n l o s 
r o m a n o s en sus guer ras . E s t o nos ind ica que la p o b l a c i ó n del 
in ter ior ha cambiado y que en el s i g l o m ha tenido lugar desde 
el E b r o un mov imien to de avance de los pueblos i b é r i c o s que 
l legan entonces a ocupar cas i toda la p e n í n s u l a , dejando a los 
celtas a r r i n c o n a d o s en las reg iones extremas o en parajes 
m o n t a ñ o s o s ( los celtici de G a l i c i a y A l g a r v e , l o s berones y 
germani del N . E . y S . E . de la meseta central) o a b s o r b i é n d o 
l o s en ot ras reg iones en donde aparecen luego pueblos i b é r i c o s 
mezc l ados con elementos c é l t i c o s : tal es el c a s o de los ce l t í be 
r o s que s o n c i tados por pr imera vez por el T i m e o en el s i g l o m. 

L a a r q u e o l o g í a nos comprueba perfectamente esos m o v i 
mientos de pueblos y esas fechas. 

An te s del s i g lo n i , tenemos en el te r r i to r io c e l t i b é r i c o exp lo 
r a d o hasta ahora , n e c r ó p o l i s que nos ofrecen una c i v i l i z a c i ó n 
netamente cé l t i ca (2), que no es otra c o s a que una c o n í i n u a -

(1) A Schulten: Numantia, Brgebniss der Ausgrabungen, I Die Keltiberer und 
ihre KHege mit. Rom. (Munich, Bruckmann, 1914). También Schulten Hispania (Real-
encyclopadie der klassischen Altertumswissenschaft de Pauly-Wissowa). De las 
páginas referentes a la Etnografía ibérica del primer libro, véase un resumen en la 
crónica del Anuari del «¡nstitut d'Estudis Cata/ans» V 1913-14 p. 949 y sig. y en Estu
dio IX, 1915, pág. 242 y sig. Además, un resumen portugués por Vergilio Córrela en At 
Jánt/da, II, 1917, pág. 1024 y sig. 

(2) También señalé este hecho en el Problema de la cerámica ibérica (lugares cita
dos) contra la atribución corriente de las necrópolis en cuestión a los celtiberos, por 
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c i ó n de los fipos h a l l s í á f t i c o s t r a í d o s a E s p a ñ a por los ce l ias 
en el s i g l o v i a. de J. C . y que han segu ido evo luc ionando inde
pendientemente de l o s p r inc ipa les centros de la cul tura cé l t i ca 
de E u r o p a en donde entonces se formaba la c iv i l i zac ión de L a 
T é n e . L a n e c r ó p o l i s represen- < 
t a í i va de esta c o n t i n u a c i ó n de la 
cul tura h a l l s t á t i c a en E s p a ñ a 
d e s p u é s del a ñ o 500 a. de J C . , 
o sea en plena é p o c a de L a T é -
ne I es la de A g u i l a r de A n g u i t a 
( p r o v i n c i a de Guada la j a ra ) . E n 
e l la s egu imos perfectamente la 
e v o l u c i ó n del p u ñ a l de antenas 
desde el t ipo perfecto todo de 
h i e r r o hasta el t ipo de antenas 
atrof iadas y conver t idas en d o s 
bo l a s que sa len de la parte s u 
pe r io r de la e m p u ñ a d u r a : el l l a 
m a d o p u ñ a l doble g lobu la r (fi
g u r a 3). E n A g u i l a r de A n g ü i t a 
faltan los t ipos del p r imer p e r í o 
do de L a T é n e , s i endo e s c a s o s 
l o s del s egundo 

E n cambio , las n e c r ó p o l i s de L u z a g a , A r c ó b r i g a , M o l i n o de 
B e n j a m í n y o t ras muchas exp lo radas por el m a r q u é s de C e r r a l -
bo en las p r o v i n c i a s de S o r i a y Guada la j a ra y en las de O s m a 
y Q o r m a z ( p r o v i n c i a de S o r i a ) , exp lo radas por don R i c a r d o 
M o r e n a s de Te jada y c u y o mater ia l ha s i do adqu i r ido por l o s 
M u s e o s de M a d r i d y B a r c e l o n a , tenemos junto á la ú l t ima e v o -

Figura 3 

ci marqués de Cerralbo y hasta por el mismo profesor Schulten. Véase Cerralbo: Ne-
cropoles ¡bériques (Congrés international d'Anlhropologie et d'Archeólogie prehia-
fóriques, Geneve, 1912, p. 593 y sig.) y Las Necrópolis ibéricas (del vol. II del Congreso 
de Valladolid, 1915, de la Asociación Española para el progreso de las Ciencias). 
Schulten, Numantia, 1 p. 214 y sig , y flispania.—La opinión de que la civilización de 
las necrópolis de las provincias de Soria y Guadalajara, que nos ocupa, son celtas y 
no ibéricas, ha sido expuesta también por H. Sandars: Tbe weapons of the iberians 
(Archeologia LXIV, 1913, p. 22-24 de la tirada aparte). 

(1) Un hecho curioso, no estudiado hasta ahora como merece, y sobre el que me 
reservo insistir en otra ocasión, es el del paralelismo entre esas necrópolis más anti
guas de Castilla y la necrópolis de Alcacer de Sal, en Portugal. (Véase Estacio da Vei-
ga, Antiguidades monumentaes do Algarvc IV. (Lisboa. 1891), lám. XXXIII, pag. 268 

Este paralelismo nos demuestra que las consecuencias que del materia! arqueológi
co deducimos para Castilla, son ciertas también para Portugal, comprobándose tam
bién por este lado la teoría de Schulten, de la iberización del centro y occidente d? leí 
p^nínsulq ?n el siglo \\\ y di; su anterior ocupqcign pqr ICJS celtas, 
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l ü c i ó n del p u ñ a l de antenas; el doble globular una abundanc ia 
ex t raord ina r i a de t ipos de L a T e ñ e H, espadas , umbos de e scu 
do , f í b u l a s , etc., entonces , en el s i g l o m, es cuando hacen apa
r i c i ó n por pr imera v e z los mo t ivos i b é r i c o s p intados en las 
urnas c inera r ias que c o n s e r v a n las fo rmas c é l t i c a s del p e r í o d o 
anter ior , tal es el c a s o de L u z a g a y M o l i n o de B e n j a m í n ano ta 
d o s y a en el « P r o b l e m a de la c e r á m i c a i b é r i c a » y de O s m a y 
G o r m a z , descubie r tos m á s tarde ^ ( L á m . IV , i ) . 

S i de estas n e c r ó p o l i s pa samos a N u m a n c i a , encon t r amos 
el momento inmedia to en la e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a y a r q u e o l ó g i c a 
del centro de E s p a ñ a , y que podemos fechar desde fines de l 
s i g l o m al s i g l o u. Desgrac iadamente , para c o n o c e r l o no tene
mos n e c r ó p o l i s , pero por l o s ha l l a zgos de N u m a n c i a <2) pode
m o s recons t ru i r el cuadro genera l de la cu l tura . É s t e ofrece 
grandes va r i ac iones , aunque c ier tos f e n ó m e n o s hablen de una 
pers i s tenc ia de c ier tos elementos de la cul tura anter ior . 

E n pr imer lugar tenemos la g ran abundanc ia de c e r á m i c a 
i b é r i c a pintada, c laramente emparentada c o n la de las d e m á s 
reg iones de la p e n í n s u l a , en par t icular con la del E b r o de la 
é p o c a de l o s grandes pob lados , a pesar de sus notables v a r i e 
dades loca les . E s t a c e r á m i c a , c o n s u lujo de d e c o r a c i ó n , a 
pesar de a lgunas fo rmas parec idas a las de las n e c r ó p o l i s c é l 
t icas , es a lgo perfectamente i b é r i c o y esencialmente dis t into de 
la cul tura que tales n e c r ó p o l i s representan. 

A l g o hay en N u m a n c i a , s i n embargo , que recuerda las ú l t i 
mas , y esto precisamente nos conf i rma en pr imer lugar la teo
r í a de Schu l t en , de que en Ce l t i be r i a tenemos a los iberos que 
han abso rb ido elementos de p o b l a c i ó n anter ior cé l t i ca , y luego 
que la fecha de N u m a n c i a es pos te r io r a la de las n e c r ó p o l i s 
c é l t i c a s o por lo menos que no es anter ior a las ú l t i m a s . 

H e m o s ci tado fo rmas de c e r á m i c a que recuerdan las cé l t i 
cas <3). R e c o r d e m o s tan s ó l o las a, b y c de la l á m i n a 111 W y las 
copas con pie alto que tanto abundan en N u m a n c i a <5). 

(1) Para el material de las necrópolis excavadas por el marqués de Cerralbo véanse 
los trabajos del mismo y de Sandars citados anteriormente; además véanse mis recen
siones de las Nécropoles iberiques y del trabajo de Sandars en la Crónica del Anuari 
dz/«Instifut d'Estud/s Cata/ans», V, í9\3-]4, p. 340 y 343, respectivamente, en donde 
se insiste en el carácter céltico de dichas necrópolis y se tratan los problemas de cro
nología de los diversos tipos de los puñales de antenas. 

Del material de Osma y de Gormaz no tenemos todavía una publicación suficiente. 
(2) Véase Excavaciones de Numancia (Memoria presentada al Ministerio de Ins

trucción pública y Bellas Artes por la Comisión ejecutiva). Madrid, Blass, 1912 
(3) Una comparación detenida de la cerámica de Numancia, en particular de ciertas 

formas con la de ias necrópolis castellanas, ofrecerá seguramente resultados inlere-
sanies y una contribución valiosa al problema de la iberización de Celtiberia. 

(4) Excavaciones de Numancia, lámina XXXI, c y XXXII a. {), 
(5) Id id., láminas XXXIII, a-b, y XXV!, C-t?. 
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Respec to a la fecha in i c i a l de N u m a n c i a , en o t ra o c a s i ó n W 
hemos d i cho que su mater ia l p roduce el efecto de un todo muy 
h o m o g é n e o y que representa un espac io de t iempo no e x c e s i v a 
mente l a rgo , cuya d u r a c i ó n aca so no es mucho m a y o r de un 
s i g l o . P o d e m o s a ñ a d i r que el c a so de N u m a n c i a parece el m i s 
m o que el de l o s pob l ados del B a j o A r a g ó n que representan 
momentos a i s l a dos de la e v o l u c i ó n de la cul tura que s ó l o c o 
n o c e m o s de una manera comple ta a t r a v é s de una ser ie de 
es tac iones . 

A d e m á s , l o s objetos de b ronce y de h ie r ro que se ha l lan en 
N u m a n c i a junto c o n l a c e r á m i c a , conf i rman lo d i cho en el p á 
rrafo anter ior : las f íbu las que abundan m á s s o n las de L a T é n e II, 
t ipo que dura desde el s i g l o m has ta bien entrado el n, y por o t ra 
parte abunda el t ipo de p u ñ a l que r ep roduc imos en la l á m i 
na I V , h <2), que es precisamente el que comienza en las ú l t i m a s 
n e c r ó p o l i s c é l t i c á s y viene a representar el ú l t i m o g rado de la 
e v o l u c i ó n t i p o l ó g i c a del p u ñ a l de antenas, en el que se ha 
perd ido todo r a s t ro de é s t a s . 

Pa r ece , pues, que N u m a n c i a representa la cul tura i b é r i c a 
sus t i tuyendo a la cé l t i ca y adoptando a lgunos de sus elementos, 

Y a s í , la i n v e s t i g a c i ó n a r q u e o l ó g i c a viene a conf i rmar l o s 
resu l tados de la r e v i s i ó n de los textos por Schu l t en , i l u s t r á n 
d o n o s los m ov imie n to s de pueblos de la p e n í n s u l a en el s i g l o m 
antes de J . C 

H e m o s v i s t o c ó m o en el E b r o y en Ce l t i be r i a florece la c u l 
tura i b é r i c a c o n una e v o l u c i ó n p rop ia y c o n diferencias exp l i c a 
bles seguramente por causas h i s t ó r i c a s r e l ac ionadas c o n las 
g randes emig rac iones de los pueblos pen insu la res . 

E n el E b r o parece c o m p r o b a d a la p o b l a c i ó n i b é r i c a desde el 
s i g l o v, o sea cas i en la m i s m a fecha que en la cos ta O r i e n t a l . 
E s t a p o b l a c i ó n d e s a r r o l l a una c i v i l i z a c i ó n que tan s ó l o hac ia el 
s i g l o iv se a s imi l a l o s p r o g r e s o s de la cul tura de la cos ta . E l 
apogeo del E b r o tiene lugar precisamente en el s i g l o m cuando 
empieza a decaer el E . y el S . de la p e n í n s u l a y cuando los 
p r imeros g é r m e n e s de la cul tura i b é r i c a penetran en el ambiente 
c é l t i c o del centro . D e s p u é s del s i g l o m empieza la r o m a n i z a 
c i ó n de la cos t a y del E b r o , mientras en Ce l t i be r i a f lorece s u 
c i v i l i z a c i ó n pecul iar . 

(1) E l problema de la cerámica ibérica, p. 47. 
(2) Excavaciones cf<? Numangia, lám, LV1, 
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Esfe conjunto de f e n ó m e n o s cul turales , t raducido al l engua
je de la h i s to r ia po l í t i c a s igni f ica senci l lamente : la d o m i n a c i ó n 
car tag inesa , los mov imien tos g a l o s de F r a n c i a , las guer ras 
p ú n i c a s y la conquis ta r o m a n a . 

H a s t a el s i g l o m las c iudades i b é r i c a s del E . y del S . de 
E s p a ñ a h a b í a n v i v i d o t ranqui las , d e s a r r o l l á n d o s e en el las la 
r iqueza y la cul tura en p a c í f i c a s r e lac iones c o n las c o l o n i a s 
g r i egas del E . y las car tag inesas del S . E l m i s m o M e d i o d í a de 
F r a n c i a es penetrado por la c iv i l i zac ión i b é r i c a <') Ent re tan to , 
el E b r o es un te r r i to r io ru ra l en donde s ó l o lentamente penetran 
las influencias de la c o s í a . 

E n el s i g l o m tienen lugar notables c a m b i o s . 
L o s mov imien tos ga los en el S . de F r a n c i a ob l igan a reple

ga r se a las tribus i b é r i c a s m á s a c á de los P i r i n e o s , y esto es la 
s e ñ a l par,a la p e n e t r a c i ó n de l o s iberos en l a meseta y en gene
ra l en toda la p e n í n s u l a . Ent re tan to , A n d a l u c í a y el S . E . se 
t ransforman en el imper io c o l o n i a l de C a r t a g o , g r ac i a s a la po 
l í t ica de los b á r q u i d a s , que buscan en E s p a ñ a la c o m p e n s a c i ó n 
del que su patr ia ha perd ido , en S i c i l i a , con el t é r m i n o des favo
rable de la p r imera guer ra p ú n i c a . M u y pron to tales z o n a s de 
e x p a n s i ó n ca r tag inesa se convier ten en el teatro de la lucha c o n 
R o m a . L o s e j é r c i t o s de ambos combat ientes agotan el p a í s 
durante la segunda guer ra p ú n i c a y las tr ibus i b é r i c a s sufren 
las consecuenc ias de la lucha s i ndo r o m a n i z a d a s a su t é r m i n o . 

E n cambio el E b r o permanece t ranqui lo hasta 206 antes de 
Jesucr i s to , en que empieza la s u m i s i ó n . 

H a c i a esa fecha o poco d e s p u é s , cuando C a t ó n emprende 
sus expedic iones con t ra las tr ibus de A r a g ó n , podemos c o l o c a r 
el fin de nuestros pob lados a ragoneses . 

E l centro de E s p a ñ a , y sobre todo Ce l t i be r i a , permanece 
independiente hasta m á s tarde, de sa r ro l l ando su cul tura ind í 
gena , s i endo su s u m i s i ó n a R o m a s ó l o nomina l hasta el t é r -

. mino de las guer ras c e l t i b é r i c a s c o n la d e s t r u c c i ó n de N u m a n -
c ia en 133 a. de J . C . 

DR. P . BOSCH GIMPERA 
Catedrálico de la Universidad de Barcelona 

(1) Véanse en el Problema de ¡a cerámica ibérica (p 20) las noticias bibliográficas 
de las estacioncá francesas. Ultimamente una importante necrópolis descubierta cerca 
de Bezlers, Bnsérune, ha aportado nuevos y valiosos datos para el conocimiento de la 
cultura ibérica en Francia. Véase Moret Polticr Reinach, Ensérune. (Compíes rendua 
d^r^cademie des Inscriptions etBelies Letrea, 1917). 
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LÁMINA 1 
a) Vaso hecho a mano, del poblado de San Cristóbal (Mazaleón).—¿) Peso de 

telar del poblado de Las Escodinas Altas (MaZaleón) —c) Molde de piedra para hachas, 
de Las Escodinas Altas de Mazaleón.—1/> Vaso hecho a mano, del poblado de Vila'lonc 
(Calaceite); (Clichés del /nst, d'Est, Cats,).-e) Vaso hecho a mano y pintado, del 
Tossal Redó (Calaceite); (CL Mus. Barcelona)t-f) Una cista de Calaceite 
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LÁMINA II 

a) Vista parcial de la parte alta de Sail Arttonio de Calaceite.—/>) La calle de la 
parte superior del poblado de San Antonio de Calaceitc.—c; Vista general de la parte 
baja de San Antonio de Calaccite.—rfy Cataceile. $an Antonio. Puerta del Poblado. 
(Clichés del «Instituí d'Estudis Catalans*). 
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LÁMINA III 
a, b y c) Vasos pintados de Nutnancia (De «Excavaciones de Numancia», Lámi

na XXXI, c; XXXII, a y b).— d) Cierre de cinturón de bronce de «La Gessera» (Caseras); 
(CHché de/ Mus. de Barcelona). - e) Cierre de cinturón de bronce del Tossal Redó 
(Calaceite); (C/. Aft/s. fíarcc/owa).—Botón de bronce del Tossal Redó (Calaceite); 
, C/. Mus. Barcelona).—g) Peso del telar del «Pluró del Barranc Fondo» (Mazalcón); 
(C/. del Inst. d'Esf. Cats.),~h) Brazalete de bronce del Tossal Redó (Calaceite) 
(CA Mus. Barcelona), 
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LÁMINA IV 

a) Saliente de la muralla de San Antonio de Calaceite (Ci. del Inst. d'Esf. Cafs.).— 
b) Espada de hierro, det tipo de La Téne, de San Antonio de Calaceite (CI. del Inst. 
d'Esf. Cats,).—c) Vaina incompleta de hierro, del tipo de La Ténc, de San Antonio de 
Calaceite (CI. del Inst. d'Est. Cafs.). -d) Peso de telar de San Antonio de Calaceite 
{Cl. del Inst. d'Est. Cats.).—e y e') Pieza de un cinturón de San Antonio de Calaceite 
(CI. del Inst. d'Est. Cats.).~f y f) Cierre de cinturón de San Antonio de Calaceite 
{CI. del Inst. d'Est. Cats.).—g) Crátera helenística de San Antonio de Calaceite (Cl. del 
Inst. d'Est. Cats.) —h) Puñal de hierro de Numancia (De «Excavaciones de Numancia», 
Lóm. LVI, b).-/) Vaso de la necrópolis de Gormaz con decoraciones (Mus, Arq, Nací.) 
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LÁMINA V, a 

Cerámica griega y helenística de la necrópolis de Cabrera de Mataró (Barcelona). 
(De Sandars Weapors of the ¡berans). 

LÁMINA V, b 

Plano de La Gessera. 
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I 

RELACIONES ECONÓMICAS 
ENTRE LOS REYES DE ESPAÑA Y CLUNI 

( C o n c l u s i ó n ) 

Puede fo rmarse una idea de lo que representa la muni f icen
cia l a r g u í s i m a del rey, teniendo en cuenta una frase de S . H u g o . 
Dete rminando é s t e en unos estatutos, que t o d a v í a se c o n s e r v a n , 
las o r a c i o n e s , su f rag ios y l i m o s n a s que h a b í a n de hacerse po r 
el m o n a r c a , d ice que l a nueva ig les ia «BIEN PUEDE CONSIDERARSE 
COMO EDIFICADA A s u s EXPENSAS» O. F r a s e parec ida escr ibe 
t a m b i é n P e d r o el V e n e r a b l e en una car ta s u y a <2). Ed i f i c a r y 
alhajar una tal b a s í l i c a , aun c o n c o n c u r s o de v a r i o s p r í n c i p e s y 
s e ñ o r e s , hace comprender bien lo que por aquel las fechas re
presentaban diez mi l ta lentos . 

R á b a n o M a u r o , en su l ib ro «De U n i v e r s o » , l ib . XXII<3), d i s 
t ingue tres c lases de talentos; el menor de 50 l ib ras , el mediano 
de 62 y el m a y o r de 100. S u p o n i e n d o que l o s talentos env iados 
por A l f o n s o per tenecieran a la s egunda c a t e g o r í a , resul tan 
620.000 l i b ra s . 

E l documento no d ice s i la moneda era de o r o o de plata; 
en toda E u r o p a , excepto E s p a ñ a , no se a c u ñ a b a po r entonces 
en o r o , c o n s e r v á n d o s e en c i r c u l a c i ó n el e s ca so numera r io que 
a ú n c o r r í a de l o s r o m a n o s , o el que b a t í a n los b izan t inos ; por 
el con t r a r i o , en nues t ras t ierras c i r cu laban abundantes y c o n 
una to le ranc ia a m a b i l í s i m a y muy comprens ib le los h e r m o s o s 
d inares de los á r a b e s , y m á s tarde, l o s á u r e o s morab i t inos , p r o -
grenie n o b i l í s i m a de los miserab les m a r a v e d í e s desaparec idos 
aun hace p o c o , cuando hubieran debido m o r i r s e de v e r g ü e n z a 
mucho antes. 

E n g r a n n ú m e r o de documen tos de esta é p o c a , se t r i b u í a n 
s iempre a la l ib ra l o s m á s br i l lantes t í t u l o s : libra áurea , de oro 
puro, acrisolado, p u r í s i m o ; pero en rea l idad no t e n í a entre n o s -

(1) PL. Migne, t. 149, p. 946. 
(2) RCHAC, ti.» 4,183: 
(3) PLM. t. 111 pág. 485, 
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o í r o s moneda a lguna que la representase, quedando s imp le 
mente c o m o ent idad i m a g i n a r i a . 

M a s aun s iendo a s í , al hablar en talentos, su d i v i s o r m á s 
alto es la l ib ra , y el de é s í a , en va lo re s pondera les , la o n z a , y 
m á s c o m ú n m e n í e en v a l o r e s m o n e í a r i o s , el sue ldo , la v e i n í e a v a 
p a r í e de la l ib ra . R e s u l í a n , pues, p á r a l o s 10.000 talentos me
d ianos , 1.240.000 s u e l d o s , que s i hubieran s i d o de o r o , a l r edu 
c i r l o s a plata a r r o j a r í a n un total de,3,100.000 sue ldos , estable
c i é n d o s e entre a m b o s metales una r e l a c i ó n m í n i m a de 4 = 10, 
pues la p r o p o r c i ó n l e g a l de l o s an t iguos 1 = 10 era y a una fic
c i ó n por aquel los t i empos 

¡ T r e s mi l lones de sue ldos ! C a n t i d a d exorbi tante para el es 
tado e c o n ó m i c o de aque l l a s é p o c a s . Dosc i en t a s m i l l i b ras , esto 
es, cuatro mi l lones de sue ldos hubo que pagar a ñ o s adelante 
pa ra el rescate de S . L u i s , y cuando , d e s p u é s de r ecoger d ine ro 
po r todas partes, se c o m e n z ó a ver i f icar s u entrega, fal taban 
a ú n 30.000 l ib ras , que fué menester tomar de las a rcas en que 
l o s t emplar ios , l o s g r a n d e s banqueros de su é p o c a , cus tod iaban 
el d inero de sus c l ientes , y no por cierto al p r i nc ip io s in la o p o 
s i c i ó n del C o m e n d a d o r : « A s s e s y ot de dures pa ro les et de fe-
lonnesses entre m o y et l i», dice Jo inv i l l e , que fué el enca rgado 
de agenciar este p r é s t a m o 

S i n embargo , c o n s e r v a n d o al talento pondera l y mone ta r io 
el v a l o r que le a s i g n a n escr i tores de aquel t iempo y aun d á n 
dole l a equiva lenc ia m e d i a que, en tes t imonio de S . I s idoro , era 
l a aceptada en E s p a ñ a , no resul ta ni un sue ldo menos , pues 
no cons ta tuviera en l o s re inos e s p a ñ o l e s la e v a l u a c i ó n r edu 
c ida que le da G r e g o r i o de T o u r s en su c r ó n i c a , y a l g u n o s 
o t ros documentos ex t ran jeros que lo identif ican c o n la l i b r a . 

P a r a tener idea de l o que v a l í a un sue ldo , c o m o quiera que 
n inguna r e d u c c i ó n a nues t ra actual moneda puede da r l a exacta , 
p o n d r é a q u í a lgunos c a s o s que muestren su va lo r c o m e r c i a l , 
t o m á n d o l o s de los n u m e r o s o s ejemplos que pueden ha l la r se en 
ant iguos d o c u m e n t o s ; po r ejemplo, en la v a l i o s í s i m a c o l e c c i ó n 
publ icada por el hoy R m o . A b a d de S i l o s , en las « F u e n t e s pa ra 
la H i s t o r i a de C a s t i l l a » . 

E n 978, el conde F e r n á n G o n z á l e z , a l hacer e s p l é n d i d a d o 
n a c i ó n a su hi ja , m o n j a en C o v a r r u b i a s , le s e ñ a l a para s e r v i c i o 
de mesa 1.500 s u e l d o s , y 1.800 para c á l i c e s , c ruces y s e r v i c i o 

(1) Vte de saint Louis, cd. de Wailly p- 134. 
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de la ig les ia ( C a r í u l . del Inf. de C o v . n.0 7); en 1014 una t ier ra 
se vende por 10 sue ldos y un a sno es tasado en 30 (Bece r . G o t . 
C á r d e n a n.0 363); tres parti jas de campo , se v e n d í a n en 1065 
por 6 sue ldos y en 1064 una suerte de campo por 2 ( B G C . 
n.0 79 y 81); una pareja de bueyes , blanco el uno y berrendo el 
otro, se v e n d í a n en 972 por 20 sue ldos ( B G C , n.0 89)) por 200 
sue ldos se c o m p r a un caba l lo r u c i o en 1068 ( B G C , n.0 148) y 
19 sue ldos va le una t ierra en 1101; dos panes de dos a lmudes 
de t r igo , un odre de v i n o , c i n c o a lmudes de cebada, un buen 
puerco y ve in t i c inco ga l l i nas se conmutan en 1222 por 40 
sue ldos ( C I C . n 0 19 y 25). 

Reco jo ejemplos de a ñ o s tan d i s t anc i ados unos de o t ros , y 
los apunto, pa ra que se vea que, a pesar de las bruscas o s c i l a 
c iones del v a l o r monetar io de aquel los t iempos, el sue ldo 
daba derecho s iempre a una buena a d q u i s i c i ó n . C r e o que por 
40 sue ldos y a no se puede pedir m á s de lo que se daba en e! 
ú l t i m o c a s o c i tado . 

P o r eso , r e f i r i é n d o s e a l o s d iez m i l talentos del m o n a r c a 
cas te l lano , t e n í a r a z ó n S . H u g o al e sc r ib i r en l o s menc ionados 
estatutos: « T a n t o s y tales favores nos tiene conced idos y c o n t i 
nuamente nos concede A l f o n s o , rey de las E s p a ñ a s , que ni 
m o n a r c a , ni p r í n c i p e a lguno ant iguo o moderno puede c o m p a 
r á r s e l e . » 

C o n todo , era esta ya la ú l t i m a d o n a c i ó n de cons ide rab le 
impor tanc ia que h a b í a n de hacer nues t ros reyes a C l u n i , y es 
que s i l o s m ona rc a s de C a s t i l l a cambiaban a lgún tanto de 
conduc ta respecto a l o s c lun iacenses , mucho m á s h a b í a n c a m 
biado estos m i s m o s en r e l a c i ó n a sus r e f o r m a d í s i m o s antepa
s a d o s . 

Durante el abadiato de P o n s , inmediato sucesor de S . H u g o , 
y a c a u s a de s u g o b i e r n o fas tuoso y desgar rado , se in i c i a la 
decadenc ia de aquel la g r a n A b a d í a , 

E r a c a s o fuerte ver sentado en la s i l l a que h a b í a n o c u p a d o 
suces ivamente cuat ro san tos , c e l o s o s , ac t ivos y humi ldes , a 
un abad , hijo c o m o e l los de muy noble fami l ia , pero con m á s 
a i res de s e ñ o r feudal que de monje. S i c o n sus desp i l t a r ros 
os ten tosos a r ras t raba tras s í al popu l acho , a r ru inando a l a c a 
sa , c o n s u p rop i a i n o b s e r v a n c i a p r e n d i ó fuego a la d i s c i p l i n a 
m o n á s t i c a . T o d o es tuvo a punto de ser p isoteado por su lu josa 
cabalga ta de camino y s ü co rce l de gue r r a . S ó l o los a r ranques 
b r i o s o s y g r a n san t idad de P e d r o el Venerab le , que le s u c e d i ó 
en 1122 por r enunc ia de l m i s m o P p n s , pud ie ron contener po r 
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a l g ú n t iempo la ru ina en que amenazaba desp lomarse aquel 
i lustre edif icio de la c o n g r e g a c i ó n c lun iacense . 

E l nuevo abad p u s o mano pr imeramente c o n firmeza y 
amor , pues amor y firmeza necesi taba, en el res tablecimiento de 
l a regula r o b s e r v a n c i a y , m á s tarde, en el a r reg lo e c o n ó m i c o de 
la c a s a . 

B u e n a falta h a c í a que hubiera quien se ocupa ra de ambos 
in tereses . M u c h í s i m o l l e g ó a consegu i r en la . re forma de v i d a , 
pues la A b a d í a l l e g ó a florecer c o n n u m e r o s o s monjes, i lus t res 
por su san t idad y letras; pero lo s n e g o c i o s e c o n ó m i c o s iban 
de m a l en peor , y tuvo el santo abad que de r ramar toda su i n 
dus t r i a e inteligente ac t iv idad en andar sor teando los apu ros . 

E n 1130 se v i ó p rec i sado a r e c u r r i r á un p r é s t a m o de ciento 
d iez o n z a s de o r o , que s e g ú n la car ta - rec ibo le fueron ade lan
tadas por un a ñ o c o n un inferes de treinta y se is sue ldos po r 
o n z a (O. M u y mal d e b í a n ir las c o s a s , cuando un monas t e r io 
c o m o el de G l u n i necesi taba ca rga r se c o n tan o n e r o s o s p res 
t amos . 

A l g o a y u d ó a levantar l a ca sa el censo anual conced ido 
por E n r i q u e I de Inglaterra eu 1131: unos cien m a r c o s p r ó x i m a 
mente <2>; pero las gue r ras c iv i l e s que luego se desa ta ron en la 
i s l a , h i c i e ron que el censo l l egara c o n i r r egu la r idad , o lo que 
era m á s sens ib le , que de n i n g ú n m o d o l l ega ra . 

E s c r i b i e n d o P e d r o el Venerab le por el a ñ o 1135 a la he rma
na del rey E n r i q u e , recientemente fa l lec ido, le dice haber en
v iado ya dos co r r eos para que se enteren de lo que por allí 
pasa . N o s ó l o el i n t e r é s por la suerte de aquel re ino , s i no tam
b ién lo s p r o p i o s intereses de su A b a d í a , deb ie ron ob l igar le a 
tomar tan s o l í c i t a med ida <3). 

A s í marchaban t rampeando los n e g o c i o s del monas te r io 
c lun iacense , cuando en 1141 se d e c i d i ó el abad v i s i t a r l o s p r i o 
ra tos de la p e n í n s u l a , c o m o h a b í a n hecho sus predecesores , y 
pulsar por s í m i s m o el estado de la d i s c i p l i n a m o n á s t i c a . 

De seguro que en el camino d e b i ó v e n í r s e l e al pensamiento 
m á s de una vez el a r r eg lo de cier to asunto a lgo moles to . 

E l rey de E s p a ñ a , el descendiente de aquel los m o n a r c a s tan 
g e n e r o s o s c o n C l u n i , andaba a lgo r emiso en e l fenvío del censo ; 
c a s i , c a s i se d i r í a que no lo pagaba. 

(1) RCHAC t. V. n.u 4.012. 
(2) Ib. n.o4 016. 
(3) PLM. 1.189, epist. 25. 
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i P o b r e s a rcas l as del rey A l f o n s o VII! ¡ B u e n a s estaban el las 
para sufr i r censos tan cuan t iosos ! V a c í a s se ha l laban cuando 
s u b i ó al t rono y v a c í a s con t inua ron la m a y o r parte de s u r e i 
nado. 

A p e n a s a l g ú n sue ldo c a í a en e l las , se d i s ipaba en l a s g u e r r a s . 
M a l , mal andaba de fondos el g r an rey, cuando tuvo que 

acudi r a remedios de una lega l idad a lgo d u d o s a o l a x a , c o m o 
aquel la s u e m i s i ó n de moneda de plata baja, a leada c o n cobre , 
del cua l , por c ier to , tanto c a r g ó la mano , que sus ^dineros m á s 
bien s o n una moneda de v a l o r f iduciar io que p o s i t i v o . 

E l r e cu r so , pues r ecu r so era , entraba muy anchamente en 
las reales cos tumbres de aquel t iempo O . 

A ñ o s antes de veni r a E s p a ñ a P e d r o el Vene rab l e , l o s apu
r o s pecun ia r io s del m o n a r c a le l l e v a r o n a rea l i za r con t ra G e l -
m í r e z , aquel pre lado gen ia l , pero inquieto, l o s excesos que l o s 
anales c o m p o s t e l a n o s refieren c o n a n i m a c i ó n c o l o r i s t a y p o r 
menores . « Q u i s i e r a , venerable P a d r e , d e c í a el rey a G e l m í r c z , 
a l lá en la s a l a del T e s o r o compos t e l ano , que a s í c o m o has ta 
ahora me has s e rv ido y mantenido , acudas en mi ayuda en l o s 
momentos presentes en que tan rodeado de g raves neces idades 
y tan metido en d i s p e n d i o s o s asuntos me ha l lo» <2). G o n t e s -
tando a esta p e t i c i ó n , el s e ñ o r d é Compostela, le o f r e c i ó una 
cant idad verdaderamente i r r i s o r i a : ¡ t r e s c i e n t o s marcos pa ra tres 
mi l apuros ! 

G a l l ó A l f o n s o l a r g o rato, d ice el autor de los anales , s i n 
querer contes tar pa labra a lguna , pues la s u m a ofrec ida le pa 
r e c í a y era en rea l idad ve rdade ra nona da . . . 

B i e n s ab ido es en q u é v i n o a es ta l lar el s i l en c io del Rey . 
A s í , pues, en tales apr ie tos , ¿ q u é mucho se descu idase el 

m o n a r c a de s o c o r r e r a los d e m á s , s i a él m i s m o le negaban 
aux i l io s n e c e s i t á n d o l o s c o m o el p r i m e r o ? 

G u a n d o en 1141 l l e g ó P e d r o el Vene rab l e a E s p a ñ a , l o s 
asuntos e c o n ó m i c o s del rey no h a b í a n mejorado g r a n c o s a . L a 
guer ra con A l f o n s o E n r í q u e z , t e rminada en 1137, no h a b í a s i d o 
la o c a s i ó n m á s p r o p i c i a pa ra l lenar las a rcas del R e a l T e s o r o . 
S i n embargo , c o m o amaba muy s inceramente al santo abad , y 

(1) Más tarde, en 1199, escribiendo Inocencio III a Pedro de Aragón, censura 
duramente la circulación de moneda fraudulenta por falta de peso y le obliga a recibir 
del prelado zaragozano la debida penitencia. Véase la carta en Aguirre, t. 5, pág. 422 y 
en PLM. t. 214, pág. 558. 

(3) Mist. Compost, lib. II, c. 87. 
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é s t e , a d e m á s de co r re sponder c o n fineza al c a r ino de A l f o n s o , 
se daba t a m b i é n perfecta cuenta de las c i r cuns tanc ias , c o n v i 
n ie ron l o s d o s en un a r r eg lo respecto al pago del censo . <Á fin 
de que no parezca que pretendo quedarme con el censo anual 
debido a Cluni, dice el rey en s u d i p l o m a , doy a P e d r o , su 
abad , el M o n a s t e r i o de C á r d e n a con todas sus poses iones y la 
v i l l a de A l b e l l a m con sus t é r m i n o s A ñ a d e a d e m á s una renta 
de 200 morabetinos sob re los b a ñ o s de B u r g o s , p roh ib iendo 
que se edifiquen o t ros , y c o n l a expresa c o n d i c i ó n de entregar 
a l rey o a su v i c a r i o l o que exceda de l a s u m a c o n s i g n a d a , 
pues la a d m i n i s t r a c i ó n del es tablecimiento quedaba en m a n o s 
de l o s monjes; por ú l t i m o les cede cier to s o l a r dentro de l a po 
b l a c i ó n burga lesa para que edifiquen una ca sa c o n s u huerto. 

P o r esta t r a n s a c c i ó n , el t esoro real no p e r d í a m á s que l o s 
dosc ien tos morabe t inos y los tr ibutos de l a v i l l a ; quien s a l í a 
perd iendo a l g ú n tanto e ra C l ü n i , c o m o v a m o s a v e r l o . 

A q u e l l a s dos mi l p iezas de o r o que pagaba A l f o n s o V I no 
eran ot ras que los mitcales á r a b e s , pues hasta lo s t iempos de 
A l f o n s o VIII, aunque el o r o c i r cu laba por la p e n í n s u l a entera, 
no h a b í a s i d o a c u ñ a d o p o r los reyes c r i s t i anos ; tanto es a s í , que 
cuando el de las N a v a s lo h izo por vez p r imera , c o n s e r v ó por 
comple to el t ipo de l a moneda á r a b e , y aun qu i so que l a i n s c r i p 
c i ó n que en el las h a b í a de es tamparse es tuviese en caracteres 
a r á b i g o s , r emedando en su d i s p o s i c i ó n y dibujo las i n s c r i p c i o 
nes de exe rgos y zecas en las monedas m u s u l m a n a s ; s a l v o , 
c l a ro e s t á , c l texto de l a leyenda y tina p e q u e ñ a c ruz que la 
c o r o n a . 

P u e s b ien ; aquel los mitcales de o r o , representaban en un 
total unos diez y seis mi l sue ldos , ( r e c u é r d e s e l o que p o d r í a 
adqu i r i r se c o n 40 sue ldos ) ; l o s 200 morabetinos que a h o r a les 
concede el rey sobre la renta de los b a ñ o s burga leses , c o n t i 
n ú a n s i endo l o s mitcales, que por entonces r e c i b í a n t a m b i é n el 
nombre de/77oraZ)o///7//7os, morabitinos, etc.; tenemos, pues, i n 
d e m n i z a d o s de los 16.000-sueldos 1.600; quedan por re integrar 
14 400. ¿ S e l og raba rescatar por comple to esa s u m a , c o n el 
resto de la c o n d o n a c i ó n en so l a re s , t r ibutos y derechos sob re 
l a v i l l a y censo del m o n a s t e r i o ? Seguramente que no . 

Difícil resul ta p rec i sa r con entera exacti tud l a renta que p u 
d ie ra levantarse de es tos bienes, pero t é n g a s e en cuenta que un 

(1) RCHC, t. n.« 4.072, 
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monas te r io que era ent regado po r d o n a c i ó n a o t ro , c o n s e r v a b a 
sus rentas par t icu la res , s i n m á s o b l i g a c i ó n que la de sat isfacer 
un censo anual y a lguna que ot ra vez , pero ra ras , sopo r t a r un 
repar t imiento que l a c a s a mat r iz ca rgaba t rans i tor iamente s o 
bre sus f i l i ac iones . D e s c o n o z c o el censo impues to a C á r d e n a , 
pues aunque tengo no t i c i a de v a r i o s documentos que existen en 
F r a n c i a sobre l o s censos de los M o n a s t e r i o s e s p a ñ o l e s , no me 
es pos ib le consu l t a r l o s , y c ie r tos m i n u c i o s o s o r ig ina l e s sobre 
la a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de a lgunas casas , de l o s cuales 
me he de s e r v i r pa ra o t ro trabajo, no d icen nada del censo de 
C á r d e n a ; pero en cambio un documento de C l u n i que tengo a 
l a v i s t a , eng lobando el censo total de los 25 p r io ra tos e s p a ñ o 
les, lo hace subi r a 202 l ibras y a lgunos sue ldos , y aun re 
par t iendo la mitad de la c a r g a entre los pr inc ipa les p r io ra tos 
de l o s ve in t i c inco , quedan para el de C a r d e ñ a 33 l ib ras , esto 
es, 660 sue ldos . 

S e g u r o estoy de que no pagaba tanto; pero en f in, p o n g á 
m o s l o s . P o n g a m o s t a m b i é n c o m o rentas que t r ibutara l a v i l l a 
por d i v e r s o s concep tos , un tanto algo m á s c rec ido del que ha l lo 
c o m o te rmino medio para o t ras muchas , reg i s t rando d o c u 
mentos , y d é m o s l e 1.000 sue ldos ; con los 20 que rentaba la c a s a 
de B u r g o s a ñ o s adelante, s o n en to ía l 1.680 sue ldos , que c o n 
l o s 1.600 de l o s b a ñ o s , resul tan 3.280, es deci r , que en l a c o n 
m u t a c i ó n del censo p e r d í a l a casa de C l u n i 12*720 sue ldos 
anuales , p r ó x i m a m e n t e . 

M u c h o deb ie ron sen t i r lo aquel las t ierras; mas P e d r o el V e 
nerable, aquel a n c i a n o que semejaba un g r an p r í n c i p e a r r u i n a 
d o , supo s a c a r de su gene ros idad los r ecu r sos que le negaba 
la for tuna y ded ica r lo s a una empresa que tanto enaltece sus 
prendas de c a r á c t e r y su c ienc ia ; r e u n i ó en T o l e d o v a r i o s i n d i 
v i d u o s per i tos en la l engua á r a b e , uno de e l los P e d r o T o l e d a n o , 
y a fuerza de dinero, c o m o él m i s m o dice (1>, y d e s p u é s de re 
g i s t r a r y cotejar manusc r i t o s , les e n c o m e n d ó la t r a d u c c i ó n del 
C o r á n al l a t ín ; la p r imera que se hizo. T e r m i n a d a la ob ra y re
v i s a d a por un m u s u l m á n , se l a e n v i ó a S . B e r n a r d o para que 
impugnase l o s e r ro res de M a h o m a , l abor que el m i s m o V e n e r a 
ble r e a l i z ó m á s tarde. 

R a z ó n t e n í a al e sc r ib i r « T o d o lo que en nuestra ca sa se re
coge , a todas partes lo d a m o s . N o s ó l o es C l u n i a lbergue para 

(1) Tractatus contra Seet. Sarracenorum; prolongas. 
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todos los h u é s p e d e s que l legan y a s i lo pa ra todos los que all í 
buscan amparo , s ino t a m b i é n el tesoro abierto a toda la c r i s 
t i a n d a d » 

Y y a sat isfecho de haber ap rovechado su es tancia en E s 
p a ñ a , s i no de la manera m á s p roduc t iva para su ca sa , la m á s 
noble pa ra el y útil a l a Iglesia , t o m ó el camino para regresa r 
a F r a n c i a . 

A l g u n a pena d e b í a causar le , s i n embargo , ver c ó m o el a m o r 
aquel hac i a C l u n i y s u reforma, tan encendido a ñ o s a t r á s en 
nues t ros Reyes y los e s p a ñ o l e s todos , se enfriaba p o c o a p o c o , 
mientras iba cobrando m á s fuerza la s i m p a t í a por el C i s t e r . 

« M u c h o nos ama el Rey de E s p a ñ a — e s c r i b í a d e s p u é s de s u 
viaje a R o g e r i o de S i c i l i a —, mucho nos aman t a m b i é n o t ros , 
pero s i s u a m o r es g rande , las pruebas de su a m o r s o n nu las . 
E n el amor se parecen a sus an tepasados ; en la gene ros idad , 
no . P o r lo que e l los d icen es que no p u e d e n . . . » (2> 

B i e n c o n o c í a P e d r o el Venerab le que por muy mal que 
es tuvieran los asuntos f inancieros de A l f o n s o (y mal estaban) 
en t r a t á n d o s e de los c i s te rc ienses . . . se h a c í a un esfuerzo. 
S i e n d o tan profundo c o n o c e d o r de los c l á s i c o s d e b i ó r eco rda r 
aquel v e r s o de H o r a c i o : Non semper idem floribus est honor. 

Y , c ier to , aquel f lorecer l o z a n o y pujante de C l u n i , que 
a r rancaba a nuest ros reyes s u a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a y , en 
o c a s i o n e s , su d inero , se h a b í a y a apagado . C o n todo , era tan 
v i v o el recuerdo de sus ant iguas l a rguezas que, t o d a v í a , al 
comenza r el s i g l o x i n , en una c r i s i s a p u r a d í s i m a , la a b a d í a 
b o r g o ñ o n a , a c u d i ó de nuevo y c o n é x i t o a l o s m o n a r c a s es 
p a ñ o l e s . 

H o n o r i o III, en l o s ú l t i m o s a ñ o s de su pont i f icado, apre
miado por las ins tanc ias de C l u n i , que p a d e c í a por entonces 
g r an penur ia , le e n v i ó en ca l idad de p r é s t a m o 2.000 m a r c o s 
de plata, (3) 

P e r o c o m o l o s apuros c r e c í a n , l a i lustre A b a d í a tuvo que 
recur r i r en 1216 a los t empla r ios . H a i m a r d o , t esorero del T e m 
p lo , en P a r í s , le c o n c e d i ó un ant ic ipo de mi l ma rcos , bajo la f ian
z a de la C o n d e s a de C h a m p a g n a , y tan s ó l o por dos meses (4). 

(1) Epis. 37, lib. IV. 
(2) Epist. 37, lib. IV. 
(3) lionorii 111 rcg. 1 cp. 53; en Honoríi III opera, t. II, col. 80. 
(4) Bien descuidado podía estar el tesorero del Templo respecto al cobro del anti

cipo, pues, además de la garantía de la Condesa, tenía comisión de Honorio III, para 
recoger la vigéesima sóbrelas rentas totales de Cluni. Honoríi ¡II opera; ibid). 
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De esta suerte s i , por el momento v e n c í a n una dif icul tad, 
no tardaban en a s o m a r o t ras muchas . 

P o r eso en 1218 el abad G e r u n d o , d e c i d i ó acudi r a lo s reyes 
de E s p a ñ a v in i endo personalmente a su p resenc ia . M e hace 
sospecha r este su viaje el heeho de que A l f o n s o IX de L e ó n y 
F e r n a n d o 111 de C a s t i l l a , conceden los dos a C l u n i y cas i en la 
m i s m a fecha, l as dos ú l t i m a s donac iones en m e t á l i c o que he 
pod ido descubr i r . 

E n 6 de E n e r o de 1218, A l f o n s o IX o to rga a C l u n i un censo 
anual de veinte m a r c o s de plata sobre el por t azgo de T o r a s 
y el de T o r r e s ; y en 13 del m i s m o mes, habiendo, s in duda , 
pasado el abad Q e r ó n de Benavente , donde se ha l laba A l f o n s o , 
a B u r g o s , en donde pudo av is ta rse c o n el rey F e r n a n d o , o b 
tuvo ĉ e este, o t ro censo anual de t rescientos á u r e o s sobre 
cier tas s a l i nas . 

C o m o d i g o , estas s o n las ú l t i m a s rentas conced idas d i r ec 
tamente en m e t á l i c o por nues t ros reyes . Y e sc r ibo directa
mente, porque, en rea l idad , las mismas conces iones de m o n a s 
ter ios e ig les i a s suponen t a m b i é n ciertos r é d i t o s en numera r io ; 
pero é s t e no s a l í a entonces de las arcas reales . 

¿ H a s t a c u á n d o c o n t i n u ó p a g á n d o s e este doble censo? N o 
he p o d i d o ave r igua r lo , pero c reo que las rentas m á s durables 
que tuvo C l u n i en E s p a ñ a fueron las que levantaba de l o s 
monas t e r i o s e ig les ias sujetas a su j u r i s d i c c i ó n , bajo la cua l 
v i v i e r o n has ta que las reformas emprendidas en el es tado m o 
n á s t i c o por d o n Juan 11 y , sobre todo, po r lo s Reyes C a t ó l i c o s , 
les permi t ie ron sacud i r aquel la dependencia , entonces perju
d i c i a l , y que no s iempre , ni aun en é p o c a s anter iores , fué del 
todo benef ic iosa pa ra l o s monas te r ios e s p a ñ o l e s 

P e r o de esto, a c a s o me o c u p a r é ( D i o s mediante) en o t ra 
o c a s i ó n es tudiando las r e lac iones e c o n ó m i c a s y de gob ie rno 
que l o s c lun iacenses e s p a ñ o l e s m a n t e n í a n con l a A b a d í a cen
tral de B o r g o ñ a . 

FR. RAFAEL ALCOCER 
Monje de Silos 
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UNAS RUINAS INSIGNES 

SANTA MARÍA DE M A T A L L A N A 

L A I G L E S I A 

Del g ran monas te r io c i s te rc iensc que se cobi ja ra en el va l l e -
c i to , tan r ecog ido y quieto, de M a t a l l a n a , quedan hoy res tos 
d i s p e r s o s , bien menguados . Y e l los de la ig les ia tan s ó l o . M a s , 
c o n levantar las ru inas harto poco sobre el ras del sue lo , c r é o -
las lo bastante para au to r i za r y a una d e s c r i p c i ó n del templo, 
h i p o t é t i c a en parte, y para formular a lguna c o n s i d e r a c i ó n en 
torno a la es t ructura y d i s p o s i c i ó n del monumento 0). 

E x i s t e n datos documenta les sobre el paraje de M a t a l l a n a , 
que lo acredi tan c o m o lugar p rop i c io a la v i d a monas te r i a l , 
toda vez que, mucho antes que los hijos de S a n B e r n a r d o , b u s 
ca ron allí refugio y a i s lamiento o í r o s r e l i g i o s o s . R e l i g i o s a s , 
mejor d icho , pues parece que el conven to es tablecido en M a t a -
l l ana , de que se tiene m á s viejas no t ic ias , fué de monjas . 

Q u a d r a d o (2) cita e sos datos , muy c o n o c i d o s y a : un p r i v i l e 
g io de S a h a g ú n , i nd icado por S a n d o v a l , y una d o n a c i ó n de S a n 
F r o i l á n , que trae L o b e r a en s u Historia de L e ó n y vida de San 
F r o i l á n . S e g ú n el p r i v i l e g i o , en 950 h a b í a en M a t a l l a n a un m o 
nas ter io c o n s a g r a d o a S a n t a M a r í a ; en la d o n a c i ó n , fecha a 
21 de Dic iembre de 1002, habla el santo de « las granjas que 
fueron de las monjas de M a t a l l a n a » . 

P a s ó d e s p u é s todo el lo a la o rden de S a n Juan, poseedora , 
c o n V i l l a l b a del A l c o r , de g randes per tenencias en aquel la c o 
m a r c a , y , c o n la o rden , h i zo A l f o n s o VIII una permuta , cediendo 
a lo s h o s p i t a l a r i o s A l c u b i l l a y rec ib iendo a M a t a l l a n a . E n 1173 
e n t r é g a l a el rey, en feudo, a T e l l o P é r e z de M e n e s e s , y é s t e , 
c o n su mujer G o n t r o d a , funda el monas te r io de la regla del C i s 
ter, pasando los monjes a posee / t ierra y conven to . D e b i ó a d 
qui r i r prontamente g r a n impor tanc ia y don T e l l o a ñ a d i ó a l a 
d o n a c i ó n pr imera o t ras cuan t iosas , c o m o la v i l l a de U n g r i l l o <3). 

(1) El caserío de Matallana, donde estuvo el convento, se halla situado en un vaüc, 
cerca de Montealegrc y a pocos kilómetros de Villalba de los Alcores (Valladolid). Muy 
próximo el paraje a la provincia de Patencia, vense desde Matallana el castillo y el ca
serío de Ampudia que, como Meneses de Campos, villas ambas palentinas, se asientan 
en la proximidad del antiguo monasterio bernardo. 

(2) «Recuerdos...» Tomo «Valladolid, Patencia y Zamora». 
<3) Ortega. «Los pueblos de la provincia de Valladolid». 
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Deb ie ron l o s frai les s e rv i r s e , en los p r imeros a ñ o s , a ca so , 
de la ig l e s i a que tuviese allí el viejo monas te r io de monjas , 
pues el sobe rb io templo be rna rdo de S a n t a M a r í a de M a t a l l a n a 
no se c o m i e n z a hasta el a ñ o 1228. 

L o re la t ivo a la f u n d a c i ó n y f á b r i c a de la ig l e s i a q u e d ó 
es tampado en la i n s c r i p c i ó n que en el la h a b í a y que, por 
for tuna, c o p i ó y p u b l i c ó M a n r i q u e , y v u l g a r i z ó el P F l ó r e z en 
cas te l lano W. 

D e c í a a s í s e g ú n la t r a n s c r i p c i ó n c o n o c i d a : 

ANNO MILLES1MO DVCENTESIMO 
VIGESIMO OCTAVO, 

REGINA BEATRIX BONAE MEMOR1AE CEPIT AED1FICARE 
ECCLESIAM, ET OBIIT 

ERA MILLESIMA DVCENTESIMA SEPTVAGESIMA 
TERTIA, ET EX INDE DOMINA 

BERENGARIA CEPIT EAM FABRICARE, 
ABBAS EGIDIUS. 

P o c o pudo ver d o ñ a Bea t r i z de la ob ra , y a que m u r i ó siete 
a ñ o s d e s p u é s de c o m e n z a d a . Y pues la c o n t i n u ó la madre de 
S a n F e r n a n d o , a d o ñ a B e r e n g u e l a se d e b e r á la c a s i to ta l idad 
de la f á b r i c a que empezara su nuera . 

He c r e í d o conveniente recordar a q u í todos es tos datos que, 
no por v u l g a r i z a d o s , huelgan en unas notas c o n s a g r a d a s a 
ana l i za r el monumento c i s te rc iense , bien poco c o n o c i d o 
hasta hoy . 

E n efecto, las no t ic ias que de él t e n í a m o s eran har to 
confusas e incomple tas . G a r c í a E s c o b a r (2), que y a no v i ó er
gu ido el templo, habla de él por referencia y lo descr ibe en 
t é r m i n o s que apenas dejan fo rmar una idea imprec i sa de la 
ob ra . S ó l o es concre to el e sc r i to r en cier tas medidas . T o d o lo 
descr ibe en p r e t é r i t o , c o m o no v i s t o por é l . De l o s sepu lc ros da 
referencias inexactas , e inexac tos s o n l o s dibujos que de e l los 
se han pub l icado , t r a z a d o s de pura f a n t a s í a 

H o y , d e s e s c o m b r a d a toda el á r e a del templo, podemos y a 
hablar de su p lanta y es t ructura . Ú n i c a m e n t e resul tan h i p o t é t i 
cas—has ta c ier to punto - l a s cubier tas , y d u d o s o s l o s i n g r e s o s , 
a s í c o m o la t raza de la cap i l l a m a y o r , parte que se ha l la s i n 
explorar a ú n , cuando e sc r ibo estas notas . 

(1) «Reinas católicas», t. I, p. 447. 
(2) «Semanario Pintoresco español».—1852. 
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E s el templo de M a í a l l a n a de tres naves y c ruce ro c o n 
c inco cap i l l as abs ida les . L a cent ra l , probablemente , s e m i c i r 
cular ; las laterales abier tas en l o s b r a z o s de l a c ruz y o c u p a n 
do toda la longi tud de e l lo s . A l hemic i c lo de la central precede 
un t ramo de presb i te r io , de la m i s m a profundidad que las 
cap i l l as abs idales inmedia tas . É s t a s , las cuat ro , se ha l lan 
cor tadas , en su fondo, por un s o l o muro , s egu ido . De m o d o 
que la cabecera , en p lanta , da la s e n s a c i ó n de un s o l o á b s i d e , 
el centra l , y a s í r e s u l t a r í a por el exter ior , pues las cap i l l a s 
la terales no resal tan sobre la l ínea del c ruce ro , en planta . E n 
e l e v a c i ó n , seguramente , s í ; s e r í a n m á s bajas que la b ó v e d a de 
é s t e y que la del á b s i d e centra l . S o n , pues, las cap i l l as a b s i 
dales de planta rec tangular . 

L a s naves tienen cuat ro t ramos , c o n el de c ruce ro , que se 
ha l lan sepa rados por grandes p i lares de n ú c l e o c ruc i forme: z ó 
ca lo s e squ inados de planta o c t o g o n a l ; sobre e l los , haces de 
co lumnas , dos por frente y tres en cada uno de l o s l ados o b l i 
cuos ; basas á t i c a s de to ro infer ior chato y de r r amado , con g a 
r r a s de poco rel ieve; fustes robus tos en las c o l u m n a s de f ren
tes y finos en las acod i l l adas . C o r r e s p o n d i e n d o a estos p i lares 
de s e p a r a c i ó n s o n l o s a d o s a d o s a los muros , y del m i s m o t ipo , 
c o n las naturales var ian tes , p rop ias de su f u n c i ó n , l o s a p o y o s 
de a r c o s tr iunfales. 

P o r las cap i l las laterales co r r e una impos ta , y en l o s á n g u 
l o s y m u r o s de esos rec in tos hay co lumnas para ar ranque de 
n e r v a d u r a s . 

N o t en í a la ig les ia puerta en el imafronte, y s í , p robab le 
mente, en el b razo N o r t e del c ruce ro ; en el del S u r t a m b i é n , de 
entrada al c laus t ro . 

L a s capi l las abs ida les estaban a i s l adas : s ó l o se c o m u n i c a 
ban , las laterales, por unas ventani tas t reboladas , bajas, s i n 
c o l u m n a s , y deco rado el a rqu i l lo por una m o l d u r a c o m o un 
caveto fileteado; y el presbi ter io central c o n la capi l l i ta inme
diata del E v a n g e l i o por un a rco o j ivo , baquetonado, del que 
quedan la impos ta , de mo ldu ra , y los a r ranques . 

C o m o no sabemos a ú n c u á l era la planta del á b s i d e , no c a 
be hab l a r de su cubier ta . L a s de lo de se scombrado , todas , v o l 
teaban sobre e spac ios rec tangulares , y s a l v o aca so en los b r a 
z o s del c rucero , fueron de nervadura , que en las c a p i l l a s a b s i 
dales d e b i ó tener d iagona les y e sp inazos , pues y a dije que en 
l o s m u r o s quedan c o l u m n a s para el a r ranque de é s t o s . E n las 
naves , la c r u c e r í a pudo ser senc i l l a , p rop i a del est i lo de la o r -
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den. E l c ruce ro se c u b r i ó , tal vez , en el centro c o n c r u c e r í a , y 
en l o s b r a z o s c o n c a ñ o n e s apuntados . 

L o s a rcos , todos o j i v o s , y muchos , dob lados , porque l o s 
a p o y o s d é l o s p i lares e s t á n d i spues tos para e l lo . 

Y a s í l o s ing resos , c o n los c o n s a b i d o s resab ios r o m á n i c o s , 
tan p r o p i o s de la t ierra y de lo c i s te rc iense . Desde luego , puer
tas s enc i l l a s , de a rqu ivo l t as baquetonadas , a ca so numerosa s , 
co lumnas finas y capiteles s o b r i o s , c o m o manda l a o r d en . 

L a s impos tas que res tan s o n del c o n o c i d o tipo be rnardo . 
En t r e las p iedras der r ibadas quedan res tos de ne rv ios , 

r edondos , c o n filetes, y a l g ú n t rozo de capitel y c l ave ; el uno 
vegetal , s imple ; la c lave e x o r n a d a c o n flor centra l , c o m o una 
pas iona r i a , y c o r o n a de hojas de ca rdo . 

S o b r e el á b s i d e central c reo que no debe hoy formularse 
h i p ó t e s i s , cuando aca so p ron to ha de poder conoce r se su p l an 
ta, que nos d a r á , por l ó g i c o p r o c e s o , el a l zado y cubierta p r o 
bables. 

L a s ru inas subsis tentes en la ig l e s i a de M a t a l l a n a a l canzan 
la a l tura de unos dos metros por t é r m i n o medio ; todo muy 
deshecho , descompues to y r o í d o por la humedad . N o en balde 
ha pe rmanec ido enterrado bajo los e s c o m b r o s de las partes 
altas durante ce rca de un s i g l o . 

D e b i ó ser esta ig les ia un monumen to imponente . 
E n espera de que apa rezcan los c imientos del á b s i d e , no he 

p rocu rado levantar a ú n la planta del edificio que, una vez 
descubier ta esa parte, se nos r e v e l a r á comple to en su d i s p o 
s i c i ó n . 

De todos m o d o s puede intentarse sobre el una suc in ta 
c r í t i c a . 

L a planta del templo de M a t a l l a n a es p rop ia de la arqui tec
tura c is te rc iense . De los dos t ipos , C l a r a v a l y C i t eaux , se 
a d o p t ó a q u í este ú l t i m o , c o m ú n en los d e m á s monas te r ios 
be rnardos de la c o m a r c a ; es deci r , ca renc ia de g i r ó l a , cap i l las 
abiertas directamente sobre el c ruce ro . L a cabecera de a b s i -
d io les en to rno a una g i r ó l a , es lo c a r a c t e r í s t i c o del t ipo de 
C l a r a v a l . 

T o d o lo descubier to co r r e sponde perfectamente a la é p o c a 
que fija la i n s c r i p c i ó n antes c o p i a d a . L o aparec ido es de la 
t r a n s i c i ó n p rop ia de cas i todos los monumentos be rna rdos 
e s p a ñ o l e s ; a ca so a q u í c o n un c7ce/7/o g ó t i c o marcado , sobre 
todo en lo poco que resta d e c o r a d o . P e r o s i n que dejen de 
v i s l umbra r se c ier tos a r c a í s m o s r o m á n i c o s o s e m i r o m á n i c o s 
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en basas , molduras , etc. O mejor que s e m i r o m á n i c o s , c i s í e r -
c ienses , pues el lo es de l est i lo de la o rden . 

M e parece todo un tanto m á s avanzado que l o de P a l a -
zue los y acaso t a m b i é n que lo de V a l b u e n a de D u e r o , el 
p r imero c o n s a g r a d o — e l altar por lo menos—en 1226, y el 
segundo , aunque fundado a fines del xn , cons t ru ido p robab le 
mente dentro del xm y a , en g ran parte, Y ci to es tos monas te r ios 
be rna rdos , por ha l la r se , c o m o el de la E s p i n a , m á s ant iguo 
t a m b i é n , en esta t ierra de V a l l a d o l i d . 

P e r o , s a l v a la he rmandad de c a r á c t e r que i m p o n í a la o rden , 
no tiene c o n e l los el de M a t a l l a n a g r an semejanza . F u e r a de 
esta c o m a r c a hay que buscar a n a l o g í a s c o n nues t ro templo. 

Y a n a l o g í a s bien notables , por c ier to , c reo ha l l a r l a s en un 
ins igne monumento n a v a r r o : la ig les ia del monas te r io de l a 
O l i v a . S u planta es i d é n t i c a a la de l nuest ro , s i el á b s i d e de 
é s t e resul ta s emic i r cu la r . S i no , c a b r í a c o m p a r a r l o , en c ier to 
m o d o , s iempre en planta , c o n las ig les ias de S a n t a s C r e u s y 
S a n t a M a r í a de M e i r a , que l lenen el á b s i d e central p lano , y a s i 
m i s m o la de S a n t a M a r í a de Huer ta , todos c i s te rc ienses . 

P e r o las ci to solamente a t í tu lo de i n d i c a c i ó n . C r e o que 
el templo de M a t a l l a n a fué c o m o el de la O l i v a , s a l v o la puerta 
que é s t e tiene en el imafronte. 

F u n d ó s e la ig les ia nava r r a en 1164 y se t e r m i n ó en 1198. 
E s , pues, anter ior a la de M a t a l l a n a . H a g o notar la precedencia 
de a q u é l l a sobre é s t a , aunque en monumentos de la o rden del 
C i s t c r poco va lo r tiene, dado el r i g o r c o n que se repiten l o s 
t ipos c o n s a g r a d o s . P e r o , en este c a s o , la g r an semejanza de 
ambos templos hace pensar en probables imi tac iones . L a g r a n 
d i o s i d a d del templo de la O l i v a h a b í a de impres iona r a l o s 
monjes de monas te r ios he rmanos , m o v i é n d o l e s — s o b r e todo 
s i eran de casas r i ca s c o m o M a t a l l a n a - a p rocu ra r s e un tan 
h e r m o s o lugar de o r a c i ó n c o n o era y es la ig les ia n a v a r r a . 
Y no debe o lv ida r se que nuestro monumento fué edif icado por 
d o s re inas . 

R e g i a d e b i ó ser s u magnif icencia ; ya lo dice su a m p l í s i m a 
planta, de p r o p o r c i o n e s s e m e i a n í e s a las del templo de l a O l i v a . 
M i d e é s t e u n o s 60 metros del a rco tora l a l o s pies; 36 de 
longi tud en el c rucero y 24 de anchura total de naves , todo 
aprox imadamente . 

S i la planta, la d i s p o s i c i ó n de la cabecera , lo que resta de 
muros , l o s pi lares y c o l u m n a s , las impos tas , las m o l d u r a s , todo 
lo de M a t a l l a n a co r responde al est i lo del C i s t e r y a una t r a n s í -
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c ión bastante acentuada en lo o j iva l , las cubier tas , r ac iona l y 
l ó g i c a m e n t e supues tas , a s í c o m o sus ne rvaduras , s o n t a m b i é n 
p rop ias tanto de la orden c o m o de la é p o c a de la c o n s t r u c c i ó n , 
y a d e m á s en a r m o n í a con lo c o e t á n e o de la c o m a r c a o c o n l o 
poco anter ior . 

E s aventurado juzgar la d e c o r a c i ó n por lo poco que s u b s i s 
te. L o s res tos ha l l ados , c o n ho ja rascas de ca rdo y o t ras repre
sen tac iones vegetales s o n de labfa fina, menuda y un tanto 
dura , plenamente g ó t i c a . 

S i al templo, tal como lo a c u s a su planta , y c o n las cubier 
tas i nd i cadas , se le u n í a un á b s i d e centra l , al to, i l uminado , 
d a r í a un conjunto de gran be l leza , c o m o lo es la ig les ia de 
la O l i v a . 

D e l monas te r io de M a t a l l a n a no queda nada m á s que estas 
ru inas descr i tas y comentadas . E s c o s a ex t rao rd ina r i a que 
haya desapa rec ido tan absolutamente la v a s t í s i m a ed i f i cac ión , 
seguramente enorme. T e n í a la ca sa , a d e m á s de las numero
sas dependencias propias de un conven to be rnardo , d o s 
c laus t ros modernos—s . x v i y xv iu—de grandes p r o p o r c i o n e s . 
N o hay ras t ro de e l lo . S e r e c o n o c e n , s í , c o m o de l o an t iguo , 
s i l l a res empleados en el c a s e r í o actual de la f inca, y un a rco 
apuntado, s imple , baquetonado, c o n impos tas , c o l o c a d o en la 
puerta de la capi l l i ta de hoy , procede de un ing re so o luc i l l o 
de la f á b r i c a del x m . 

L O S S E P U L C R O S 

E n t r e los e scombros de la ig les ia han aparec ido , unos aho
ra, o t ro antes, se is sepu lc ros m á s o menos comple tos , y d o s 
d e s t r o z a d o s . 

V i e n e n a aumentar el i n t e r e s a n t í s i m o g rupo de los cas te l la
no- leoneses , a n á l o g o s y, s i no tan profusos c o m o sus he rma
nos de o í r o s lugares a l e d a ñ o s , tienen pos i t iva impor tanc ia . 

T o d o s l o s enterramientos s e n de u rna a i s lada rec tangular , 
para d e s c a n s a r sobre leones; c o n las paredes del s a r c ó f a g o 
exornadas por re l ieves de h e r á l d i c a o de f iguras; tapa tumbal 
en unos , o sea a dos vertientes, y en o t ros c o n estatua a c o s 
tada. 

Junto al o r a t o r i o del c a s e r í o , bajo un cober t i zo , se hal la el 
sepu lc ro que a p a r e c i ó hace t iempo. E s c o m o he d icho : un sa r 
c ó f a g o rec tangular que se ha l l a , en sus caras ver t ica les , d e c o 
rado c o n una a r q u e r í a fo rmada po r a rqu i l lo s o j ivos s o b r e m o n -
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í a d o s por ot ro s imu lado , de igua l t raza , é s t e c o n c respas y c o 
g o l l o en el v é r t i c e ; entre ambos , en el t í m p a n o , un ro se tonc i l l o 
í r e b o l a d o , y en las enjutas tor rec i l las re levadas ; cobi ja cada ar 
co a un angre lado de tres l ó b u l o s , y se asienta sobre co lumnas 
cor tas , de basa á t i ca , c o n ga r ra s , y capitel vegeta l . Ba jo cada 
arqui l lo , c o m o co lgado , un escudo de campo l i s o y ca rgado c o n 
se is p iezas cuadr i lobu ladas . E n un testero elAgnus s o b r e m o n -
tado por c ruz y f lanqueado por dos á n g e l e s tur i ferar ios v o l a n d o ; 
al o t ro testero, v á s t a g o s con flores. L a tapa, a doble vertiente, 
e s t á d iv id ida en e spac ios regulares , en el sent ido de la i n c l i n a 
c i ó n . H a c e n las separac iones z o n a s c o n v á s t a g o s serpeantes, 
y ta l los de hojas y flores s i m é t r i c a s . E n cada espac io de la c u 
bierta, repetido, el m i s m o b l a s ó n de las a rca turas . 

Y a en la ig les ia , en el t ramo del presbi ter io , hay ot ras cuatro 
sepul turas , dos bajo el a rco que comun icaba a l a cap i l l a m a y o r 
c o n la del E v a n g e l i o y otras dos enfrente. L a s pr imeras , no 
mal conse rvadas , han s ido r emovidas , pues no descansan en 
l o s leones que las a i s l aban , s i n o directamente sobre el sue lo , y 
se ha l lan co locadas una junto a la o t ra c o m o , s in duda, no es tu
v i e ron pr imit ivamente . 

S o n los s a r c ó f a g o s cas i iguales . T iene uno en el c o n t o r n o , 
c o m o s iempre , la a r q u e r í a . P e r o el a rco central , del frente, es 
rebajado; lo s d e m á s o j ivos , de doble g u a r n i c i ó n , c o n f rondas 
la al ta, r o s a en el t í m p a n o y casti l letes en las enjutas, c o m o y a 
v i m o s . M a s a q u í , las a rca turas carecen de angre lado . 

E s e a rco central vol tea sobre la escena, repetida en el g r u 
po de sepu lc ros a que a lud í , de l a a b s o l u c i ó n al difunto. E n el 
centro, la urna de p iedra , contraf igura de la grande , sobre tres 
leones; el scpu lc r i to tiene en el frente dos escudos l i so s f lan
queando a un cas t i l lo , las a rmas del muerto; a la cabecera , en 
bastante rel ieve, c o m o todas las f iguras, un ob i spo c o n capa 
p luv ia l , mitra y b á c u l o , da la b e n d i c i ó n a la tumba; tras é s t a , 
dos asis tentes , con c ruz uno y con el ca ldero del agua bendi ta 
el o t ro , m á s tres famil iares del muerto l l o r a n d o y m e s á n d o s e 
los cabe l los ; a los pies del s a r c ó f a g o , un obre ro deja caer la 
pesada tapa que lo c ie r ra , con ayuda de una pa lanca . L a s 
arca turas laterales cobi jan , cada una, a tres pe rsonas , s a l v o 
las inmediatas al centro que tienen dos figuras bajo el a rqu i l lo : 
a la derecha la e s p o s a del difunto y un caba l le ro , ambos l l o r a n 
do; la e sposa se cubre c o n manto y se toca c o n una especie 
de hennín; el caba l le ro l leva capa , es barbudo; bajo el a rco 
inmediato , tres damas ; en el que s igue , tres caba l l e ros ; el las 
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des tocadas y con manto; e l los c o n capa . E n las a r q u e r í a s de 
la i zqu ie rda , junto al g rupo centra l , el abad del monas te r io , 
con capa y b á c u l o de s u p re lac ia , y o t ro fraile; bajo los a r c o s 
que c o n t i n ú a n , monjes en g r u p o s de tres, unos c o n las m a n o s 
en las mangas , o í r o s c o n el las bajo el e s capu l a r io . 

E n vez de c o l u m n a s , s epa rando l o s a r cos , hay l lo ran tes y 
monjes; los a r c o s acaban , sobre las cabezas , en pe l l ón c o l g a n 
te, e x o r n a d o . E n los á n g u l o s , c o l u m n a s g ruesas de basa á t i c a , 
de g a r r a s , y capitel de hojas c o n bo las . 

Tes t e ro s : a la cabecera , l o s fami l ia res del difunto d e p o s i 
tando el c a d á v e r dentro del a t a ú d , todos l l o r a n d o ; enc ima , tras 
la cabeza de la estafua, dos á n g e l e s v o l a n í e s l l evando , a r r o d i 
l lada en el s u d a r i o y desnuda , el a lma del s e p u l í a d o , la c o n o 
c ida escena . A l í e s í e r o de los pies , en la urna , cuafro í l o r a n í e s , 
va rones al parecer , c o n í ú n i c a s cor tas , m e s á n d o s e el cabe l lo ; 
a r r iba , en la tapa, tras l o s pies del b u l í o , dos pajes ( ¿ m o n t e 
r o s ? ) focando las t rompas de c a z a ; junto a e l los , dos pe r ros . 

S o b r e la tapa, e s t a í u a y a c e n í e ; la cabeza , bastante hund ida , 
sobre dos a l m o h a d o n e s , desgas tada la p iedra , s in detalles y a , 
y lo m i s m o la ca ra de la f igura, que tuvo barba; a ambos l ados 
cuc lgan le melenas r i zadas ; todo es p rec i so ca s i ad iv ina r lo , por 
ha l la rse la p iedra descompues ta . V i s í e la esfatua t ú n i c a c o r í a , 
c a l za s y m a n i ó : traje c o m o de corte o c a p í t u l o , nada de a r m a 
dura ; . l as p iernas c ruzadas . E l manto es l a rgo ; lo recoge la fi
gura c o n la mano derecha hac ia las rod i l l a s , y c o n la i zqu ie rda 
a g a r r a el cabo l ibre de una cinta que pasa por un ojal abier to 
en el borde i zqu ie rdo del manto y que luego se d iv ide en o t ras 
tres cintas c o n fleco, r e p o s a n d o sobre el h o m b r o del m i s m o 
l a d o . C a l z a espuelas la estatua. 

E l s epu l c ro inmedia to es a n á l o g o , s a l v o que, en el testero 
bajo, el re l ieve representa el caba l lo del muerto , ens i l l ado , 
embr idado y c o n paramentos , c o n d u c i d o por pajes l l o r a n d o ; 
t a m b i é n v a r í a n a lgunas f iguri tas de las a rca turas , en este 
s a r c ó f a g o ; l o s caba l le ros s o n muy ba rbudos . L o s b la sones s o n 
i d é n t i c o s a los del an ter ior . 

C o n s e r v a n ambos s epu l c ro s res tos de p o l i c r o m í a , imi tando 
en los bordes de las a lmohadas c ier tas l abores que en o t ros 
ejemplares e s t á n r e l evados . 

A l o s pies de la nave de la E p í s t o l a hay, c o m o amon tonados , 
o t ros tres s e p u l c r o s , uno de e l los parec ido al p r imero que 
d e s c r i b í : a rqu i l l o s iguales a a q u é l l o s , c o n cast i l letes en las 
enlutas y que cobi jan e scudos c o l g a d o s de cintas c o m o broque-



FRANCISCO ANTÓN 218 

les , con se is r o c í e s sob re campo l i s o ; las co lumni tas s o n de 
basas á t i c a s con g a r r a s sobre pl into es t r iado hor izonta lmente ; 
fustes co r tos y capiteles de hojas c o n bo las bajo las puntas, 
A l testero v i s ib l e , un C a l v a r i o , de c ruz baja, muy des t rozado , 
entre dos b la sones l i s o s y d o s flores de l is a lo s ex t remos . 
L a tapa es de tres p a ñ o s ; en el a l to , ho r i zon t a l , z o n a de v á s t a -
g o s serpeantes , y o t ras en l o s i nc l inados sepa rando c o m p a r 
t imientos ocupados po r b lasones de r ó e l e s , c o m o en la a r c a -
tura . E n el borde de l a tapa, escudi tos l i s o s . 

T r a s é s t e hay o t ro s a r c ó f a g o ca s i ocu l to , de tapa a d o s 
ver t ientes , pero s in d e c o r a c i ó n . 

Y el restante del g rupo es a n á l o g o a l o s del presbi ter io ya 
descr i tos ; l a s ' a rca tu ras s o n iguales , pero c o n angre lados t rebo-
l a d o s , y todas o j ivas , inc luso la del centro del frente. Aqu í , en 
l a escena p r inc ipa l , l a a b s o l u c i ó n , f igura el abad en lugar del 
o b i s p o ; l l eva b á c u l o y le a c o m p a ñ a n dos asistentes; el o b i s p o 
e s t á en el a rqu i l lo inmediato , a la derecha del que mi ra , con 
capa p luv ia l sujeta po r broche, b á c u í o y mit ra ; el asistente que 
e s t á junto al ob i spo tiene t a m b i é n capa p l u v i a l . Y s iguen , en 
g r u p o s de tres, bajo las a r q u e r í a s inmedia tas , caba l l e ros y 
s e r v i d o r e s l l o r a n d o y a r r a n c á n d o s e el pelo; vis ten t ú n i c a s , s in 
manto , y s o n imberbes . A la i zqu ie rda , la e sposa del difunto 
y las damas , t a m b i é n tres bajo cada a r c o . L a s e p a r a c i ó n se 
hace . aqu í por co lumnas de tipo a lgo m á s fino que las v i s tas ; 
s ó l o hay c a r i á t i d e s en el a r co central ; parecen monjes . L a 
estatua se ha l la des t rozada , pero es i d é n t i c a a las de los 
s epu lc ros del presb i te r io , en acti tud y ves t idura . A l borde de 
l a cubier ta , b l a sones l i s o s . 

L o s re l ieves de l a urna parecen de o t ra mano que la que 
ta l lara l o s de l a s ' o t r a s . T o d o desgas tado y embotado . 

C o m o dije, en el presbi ter io , a la E p í s t o l a , quedan res tos 
de o t ros dos enterramientos E s t á n conver t idos en f ragmentos : 
l as estatuas mut i ladas , en v a r i o s pedazos , en el sue lo . P e r o 
bien se aprec ia que eran sepu lc ros iguales a lo s f ronteros 
bien c o n s e r v a d o s . De una de las estatuas, ro tas , quedan t r o z o s 
g randes ; era igua l a las o t ras , en c o l o c a c i ó n , indumentar ia y 
¡ a b r a . L o s bul tos yacentes parecen todos de la m i s m a mano , 
o de mano bien p o c o dis t in ta . 

E l i n t e r é s de es tos enterramientos se hal la en su c o n 
cu r r enc i a a aumentar el g rupo , c o p i o s o y notable, que se ha 
ido fo rmando , de ob ras a n á l o g a s , todas en nuest ra c o m a r c a 
cas t e l l ano - l eonesa , 
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N o creo que, para buscar el precedente e s p a ñ o l de es tos 
sepu lc ros , haya de r ecur r i r se al de d o ñ a B l a n c a de N a v a r r a 
( f 1158), c o n s e r v a d o en la c r ip ta del monas t e r io de N á j e r a . 
P u d i e r a tener i n t e r é s , c o m o antecedente, la ser ie de l lorantes 
que deco ra el frente del s a r c ó f a g o . 

E n t r e l o s del c laus t ro da S a n t a s C r e u s , muchos a r c a i c o s , 
hay uno del s i g l o xn , c o n co lumnas t í p i c a s en las a r q u e r í a s , 
y e scudos c o n r o c í e s . 

M á s ce rca se ha l l a , por la é p o c a , el m a g n í f i c o enterramiento, 
sobre Icones, de d o ñ a Be rengue l a (mediados del s i g l o x m ) , 
c o n s e r v a d o en las Hue lga s de B u r g o s C r é e s e l e ob ra de un 
e s p a ñ o l d i s c í p u l o de a lguno de los maes t ros f ranceses que 
trabajaba en la ca tedra l . 

N i el de S a n t a s C r e u s , ni el de B u r g o s , p ienso y o que 
tienen r e l a c i ó n con el g rupo que nos interesa . T i e n e n , natura l 
mente, cier ta r e l a c i ó n de parentesco todos los de t ipo a n á l o g o , 
por e l lo , por obedecer a semejantes influencias y po r proceder , 
a c a s o , de una fuente c o m ú n . 

De busca r p re lac iones dentro del g rupo c a s t e l l a n o - l e o n é s 
menc ionado , p o d r í a pensarse , entre los ejemplares c o n o c i d o s , 
en uno de l o s sepu lc ros de P a l a z u e l o s el V i e j o pa ra el pr imer 
lugar . E s el s a r c ó f a g o que se ha l l a en el presbi te r io , a la 
E p í s t o l a . C r e ó l o de mediados del s i g l o x m , y y a tiene todo 
el t ipo de l o s que le s i g u i e r o n . C a r e c e de estatua yacente . E n 
la tapa, tumbal , hay v á s t a g o s ondulantes de c a r á c t e r r o m á n i c o , 
de excelente dibujo y buena l abra , b l a s ó n y c ruz . 

E n l a u rna , a r q u e r í a s de medio punto, a p o y o s s e m i r o m á n i -
cos y figuritas muy expres ivas finamente ta l ladas . C o n s e r v a 
res tos de leyenda en el borde de l a tapa. O t r o s epu l c ro , t a m b i é n 
de P a l a z u e l o s , a lgo m á s a v a n z a d o , pero del x m , presenta c ie r 
ta var iante en la estatua yacente, que tiene la cabeza bajo un 
a r co t rebolado y tor reado; lo c reo a l g o anter ior a los o t ros 
c i n c o , de P a l a z u e l o s igualmente , y a todos de la m i s m a é p o c a 
y c o n t e m p o r á n e o s de los de M a t a l l a n a . 

Hay que unir a todos , los de V i l l a l c á z a r de S i r g a <2); l o s de 
A g u i l a r de C a m p ó o <3), uno de e l los , el de M u n i o D í a s de 
C a s t a ñ e d a , fechado en 1293 y firmado por A n t ó n P é r e z de 

(1) Junto a Aguilarcjo (Valladolid). 
(2) Alguno fechado, el de Pedro Días de Castañeda, en 1301. 
(3) Eran siete. Dos se hallan en el Museo arqueológico de Madrid. El de Munio, 

continúa en Santa María la Real de Aguilar. 
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C a r r i ó n ; o í r o s desaparec idos , entre e l los el de C a r r i ó n , f i rma
d o por « d o n P e d r o el p i n t o r » , y el de las B e r n a r d a s , de B e n a -
v ides , c o n la s igna tu ra de R o y M a r t í n e z B u r e b a , 1294; y o t ros 
m á s , c o m o uno del m u s e o de L e ó n . . . 

B i e n se ve que el g rupo es y a i m p o r t a n t í s i m o , y que se 
reparte por lugares de L e ó n , Pa tenc ia y V a l l a d o l i d . 

T o d o s , s a l v o q u i z á l o s dos p r imeros de P a l a z u e l o s , s o n de 
fines del s i g l o xm 0) o de p r i nc ip io s del x i v , de t ipo f r a n c é s y c o n 
c ier tos a r c a í s m o s ( c o m o los muest ran los templos donde se 
ha l lan) , pero de arqui tectura y escul tura g ó t i c a , en genera l ; 
bien to sca esta, cas i s iempre . E l m á s ant iguo del g rupo—ese 
es mi parecer—, el del presbi ter io de P a l a z u e l o s , tiene escul tura 
m á s cu idada y fina. 

L o vegeta l , v á s t a g o s y r a m o s ondulantes , flores y hojas 
de las tapas que no tienen estatua, es de c a r á c t e r r o m á n i c o , 
a r c a i c o , naturalmente. 

L a c o m i t i v a del due lo , la a b s o l u c i ó n , se ha l lan ya en tumbas 
f rancesas del s i g lo x n , y en E s p a ñ a se hace c o m ú n durante 
el x m , unas veces t ras el bulto yacente, en el muro de un l u c i l l o , 
y o t ras zn to rno al s a r c ó f a g o , c o m o en el g rupo que comento . 

Y cercanamente f r a n c é s es t a m b i é n el mot ivo del a lma 
l l evada a l c ie lo por á n g e l e s v o l a n d o y teniendo el s u d a r i o , 
sobre el que se a r r o d i l l a desnuda . S e p iensa que haya s i d o 
impor tada en E s p a ñ a esa r e p r e s e n t a c i ó n por c ie r tos r e l i c a r i o s 
esmal tados , de L i m o g e s . S e ha l la , a c o m i e n z o s del xm, en el 
sobe rb io sepu lc ro de l a M a g d a l e n a de Z a m o r a . 

De los de M a í a l l a n a y sus a n á l o g o s , cabe comentar a lgunos 
Par t icu lares , c o m o la c i r cuns tanc ia de que s iempre f iguran en 
el ent ierro un ob i spo y el abad de la casa , a q u é l con asis tentes 
y é s t e c o n sus monjes, unas veces reves t ido de capa p l u v i a l — 
P a l a z u e l o s — y ot ras c o n s ó l o el h á b i t o , pero s iempre en au to r i 
dad , e m p u ñ a n d o el b á c u l o . T a m b i é n es notable el g rupo que 
fo rman los pajes y escuderos , d o l o r i d o s , l l evando el caba l lo 
de gue r r a del s e ñ o r ; suele ser constante esta escena , y s i empre 
en l o s testeros. I n t e r e s a n t í s i m o , el o b r e r o — m á s p e q u e ñ o que 
monjes y s e ñ o r e s —que deja caer la tapa del s epu lc ro , a y u d á n 
dose de una pa lanca . E n uno de los sepu lc ros de P a l a z u e l o s , 
s o n d o s los que rea l i zan esta o p e r a c i ó n . 

L a s escenas de l o s testeros suelen va r i a r . E n unos s epu lc ros 

(1) Incluso, acaso, Ips (¿c los Infantes don Felipe y doña Leonor en Villasirga, 
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se ve la c o l o c a c i ó n del cuerpo dentro de l a tumba y a r r iba l a 
a s c e n s i ó n del a lma ; en o t ros et C a l v a r i o , S o b r e este, en P a l a 
zue los , y tras la cabeza de la estatua, se representa la c o r o n a 
c i ó n de la V i r g e n . Y a s í en a l g ú n enterramiento de A g u i l a r de 
C a m p ó o y en o t ro de V i l l a s i r g a . 

E n los de M a t a l l a n a se hace notar el g rupo de l o s mon te ros 
con t rompas y pe r ros , al r e v e r s o de l o s pies de las estatuas. 

V a r í a t a m b i é n el n ú m e r o de f iguras que hay bajo cada a rco ; 
E n P a l a z u e l o s , a veces , dos ; a veces , tres. E n M a í a l l a n a v a r í a n 
t a m b i é n ; en V i l l a s i r g a , l o s g r u p o s s o n de cuatro f iguras . 

L o s cas t i l l o s y tor res que aparecen en las enjutas de las 
a r q u e r í a s , s o n t a m b i é n de abo lengo f r a n c é s , del xn y del x m , 
c o s a muy c o m ú n en la escul tura de la Isla de F r a n c i a . T iene 
esa d e c o r a c i ó n el ba ldaqu ino del s epu lc ro de la M a g d a l e n a , 
de Z a m o r a , y todos l o s del g r u p o de que hab lo . E n P a l a z u e l o s , 
c o m o dije, una estatua yacente guarece la cabeza bajo un 
a rco t rebolado c o n esa d e c o r a c i ó n tor reada; e l lo es muy 
semejante a un rel ieve del t ransepto N o r t e de la ca tedra l de 
R e i m s . 

E s muy interesante l a act i tud de las estatuas yacentes en 
es tos s e p u l c r o s c o m a r c a n o s . C a s i t o d a s — h a b r á a lguna ex
c e p c i ó n , pero s e r á r a r í s i m a — c r u z a n las p ie rnas . 

D i c e Ber t aux W a p r o p ó s i t o de é s t o : « e s una c o n v e n c i ó n 
par t icularmente absu rda para una estatua yacente, que a q u í 
debe exp l ica r se por la l a r g a pers i s tenc ia de las c o n v e n c i o n e s 
del arte t o lo sano , que a ú n aceptaba el maes t ro del p ó r t i c o de 
Compos t e l a> . . . 

N o puede persuadi r la o b s e r v a c i ó n del g r an a r q u e ó l o g o 
f r a n c é s . 

Apa r t e de que el p ó r t i c o de la G l o r i a es de l a s e g u n d a 
mitad del s i g l o xn y l o s s e p u l c r o s comentados pertenecen a 
fines del xm o p r i n c i p i o s del x i v , y que la pers i s tenc ia s e r í a 
en este c a s o bien ex t r ao rd ina r i a , creo no tienen las escul turas 
t o lo sano -ga l l egas c o n l o s tumbales leoneses n inguna r e l a c i ó n . 

Es t a tuas v a r o n i l e s yacentes en s epu lc ros ing leses , c o n t e m 
p o r á n e o s de estos e s p a ñ o l e s , t ienen, c o m o es tos caba l l e ros , 
¡ a s p ie rnas c ruzadas . E n Inglaterra s o n n u m e r o s o s los ejem
p los , c o m o lo s o n a q u í . C i t a r é la tumba supuesta de Rober to , 
Duque de N o r m a n d í a , en Glouces t e r : la p ierna derecha de l a 

(1> «Hist. de l'Art. de Michel t. II . pág. 292. 
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estatua descansa sobre la i zqu ie rda , c o m o en l o s bul tos de 
nues t ros sepu lc ros W. 

S i e m p r e s o n nobles , caba l le ros , y a l tos caba l le ros por 
c ier to , l o s representados a s í ; y que fué c o m ú n tal r e p r e s e n t a c i ó n 
p r u é b a l o el que l l egó a tener i n t e r p r e t a c i ó n popularT'se c r e y ó 
que esa acti tud era p r iv i l eg io de los cruzados en una o rden 
mil i tar , a l g ó c o m o un s í m b o l o del c ruzamien to . P e r o Enlart<2), 
que anota esto, exp l i ca esa pos tura ; d ice : « . . . s e sabe, por el 
con t r a r io , que el c ruzamiento de las p iernas es una acti tud 
s e ñ o r i a l . L o s personajes inves t idos de au to r idad . . . c ruzan las 
p iernas en la i c o n o g r a f í a de la E d a d Mcd ia> . Y a ñ a d e que 
t o d a v í a en el s i g l o xvn tratados de urbanidad hay que r e c o m i e n 
dan a l o s n i ñ o s y a l o s infer iores no cometan l a imper t inencia 
de adoptar esa pos tura r e se rvada a las pe r sonas de ca l idad . 

E s t o s caba l le ros de nuest ros s epu lc ros cogen c o n la mano 
izqu ie rda el fiador del manto, manto que me parece de o rden 
mil i tar . E n Mata l l ana , c o m o en A g u i l a r de C a m p ó o , ese ac 
c e s o r i o es ap las tado c o m o cinta o co r r ea que d e s p u é s de pasar 
por el ojal de la capa se parte en o t ros tres co lgan tes ; en 
P a l a z u e l o s es de c o r d ó n , que cuelga , luego de af ianzar el manto, 
en dos c o r d o n e s con b o r l a s . 

E n todos los c a s o s , el fiador sujeta s ó l o el borde i zqu ie rdo 
del manto, y el cabo suel to es lo que coge la mano i zqu ie rda , 
s o b r e el pecho. 

O t r o s cabal teros , en A g u i l a r y V i l l a s i r g a , t ienen h a l c ó n en 
la mano . 

L o s escudi tos que deco ran l o s bordes de las tapas , s o n en 
M a í a l l a n a — s e p u l c r o s de figuras —de campo l i s o , a l t e rnados 
c o n cas t i l le tes . E l b l a s ó n — c a m p o de o r o l i s o - e s de los M c -
neses . Iguales a rmas hay en las tumbas de P a l a z u e l o s . Y a se 
sabe que los Meneses fueron t a m b i é n fundadores de este 
monas t e r io . L o s r ó e l e s y las p iezas cuadr i fo l ias de M a t a l l a n a 
no s é a q u i é n puedan pertenecer. 

N o me atrevo a op ina r sobre la p o l i c r o m í a que se ras t rea en 
los s epu lc ros de Ma ta l l ana , pero me parece c o s a pos te r io r y 
b á r b a r a . 

C a r e c e n de i n s c r i p c i ó n estos enter ramientos . E n P a l a z u e l o s 
las t ienen, el que creo m á s ant iguo y o t ro d é l a é p o c a d é l o s de 
M a t a l l a n a 

(1) En la iglesia del Temple, en Londres, se repite insistentemente esa colocación de 
las estatuas yacentes de templarios. 

(2) Obra cit. T. II. págs. 209 y 210. 
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S i fuera a e sboza r se tina c r o n o l o g í a de é s t o s , p o d í a s u p o 
nerse c o m o m á s an t iguos los d o s que tienen tapa b l a sonada , 
s i n estatua y que carecen de f iguras en la urna, por lo s vas t agos 
vegeta les , por las c o l u m n a s , por la fo rma de la tapa, todo el lo 
a r c a i c o ; s e g u i r í a n luego los restantes del presbi ter io y o c u p a 
r í a el lugar m á s m o d e r n o el de f iguras de la nave de la E p í s t o l a . 

P e r o c reo que no cabe hacer estas d i s t inc iones . T e n g o a 
t o d o s los s epu lc ros de M a t a l l a n a por c o n t e m p o r á n e o s , c o n la 
natural d i ferencia de a ñ o s entre unas y otras ob ra s . P e r o 
todas de fines del xm y p r i n c i p i o s del x i v . 

S o s p e c h o que unos m i s m o s ar t is tas l ab ra ron l o s sepu lc ros 
de P a l a z u c l o s el V i e j o y l o s de M a t a l l a n a , s a l v o uno de aquel 
conven to , el que creo de med iados del x m y a c a s o o t ro del 
m i s m o lugar , cuya estatua yacente se diferencia de todas las 
res tantes . 

Q u e l o s m i s m o s escu l to res l ab rasen l o s s e p u l c r o s de l o s 
Meneses en ambos monas t e r io s , lo ha l lo na tura l , pues se t rata
ba de una s o l a fami l ia de caba l l e ro s . N o obstante, se n o t a -
creo y o — m á s f ineza en la l ab ra de los P a l a z u e l o s , mejor mano 
y m á s r iqueza y p r o f u s i ó n en el e x o r n o . C o n t r i b u y e a l g o - n o 
en todo—a esta in fe r io r idad en lo de M a t a l l a n a la c a l i dad de la 
p iedra y el efecto p r o d u c i d o en el la por la humedad y los agentes 
a t m o s f é r i c o s . E s t á en m u c h a parte gas tada la superf icie de las 
ta l las . P e r o de todas suer tes , lo de P a l a z u e l o s , a lgo por lo 
menos , me parece m á s r i c o y mejor, y no s ó l o las a r q u e r í a s y 
las figuras de e l las , s i n o t a m b i é n las estatuas yacentes . 

Puede pensarse que todos los s epu lc ros s o n ob ra s de tal ler; 
s u abso lu ta semejanza , su pers i s tenc ia en toda c lase de esce
nas y detal les , la constante r e p e t i c i ó n de d i s p o s i c i ó n y de ac t i 
tudes ayuda a s o s p e c h a r l o . 

Y creo y o no s e r í a aventurado a t r ibuir la paternidad de l o s 
mejores enter ramientos de P a l a z u c l o s y de M a t a l l a n a a A n t ó n 
P é r e z de C a r r i ó n , ó , al menos , la d i r e c c i ó n de l o s trabajos. 

D e esa escue la s o n todos , s i n duda a lguna . 
E l g rupo , pues, es i m p o r t a n t í s i m o 
O r i g i n a d o , en med iados del s i g l o xm, dura has ta p r i n c i p i o s 

de l x iv ; c reo que de m á s a c á del p r imer cuar to de ese s i g l o , 
no se han ha l lado en la c o m a r c a ejemplares a n á l o g o s . P a r e c e 
que no c o n t i n u ó el arte de los tres maes t ros m e n c i o n a d o s . 
C l a r o e s t á que me refiero a s epu l c ro s que guarden c o n l o s 
del g rupo una semejanza tan es t recha c o m o é s t o s a c u s a n 
entre s í . 
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De todos m o d o s , es tema que se presta a m á s es tudio y da 
lugar a inves t igac iones interesantes. 

P o d r í a fo rmarse una m o n o g r a f í a m i n u c i o s a - a n a l i z a n d o los 
ejemplares todos , c o m a r c a n o s , para l legar a c o n c l u s i o n e s 
p rec i sas O». 

* * * 
A q u í acaban estas notas , pero f o r z o s o s e r á que tengan ü n 

a p é n d i c e el d ía en que nuevos descub r imien tos - sobre todo el 
del á b s i d e central—justifiquen a lguna p á g i n a m á s sobre el g r an 
monumento de M a l a l l a n a . 

FRANCISCO ANTÓN 
Valladolid, Junio, 1918. 

U N C Ó D I C E A N T E R I O R A L S I G L O VIII 

H O M I L I A S A N C T I G R E G O R T 1 
CÓDICE EN LETKA UNCIAL 

DE LA CATEDRAL DE BARCELONA 

( C o n c l u s i ó n ) 

S e ha d i cho anter iormente , que el cuerpo del c ó d i c e e s t á en 
letra unc ia l . De esta c lase de escr i tu ra tenemos monumentos 
desde fines del s i g lo m o p r inc ip io s del iv . D i c h a letra sufre un 
resurg imien to en la é p o c a ca ro l i ng i a y cede por fin ante la letra 
m i n ú s c u l a , mas el t r á n s i t o de una fo rma a la o t ra no se r e a l i z ó 
bruscamente , s ino que nos encon t r amos en p resenc ia de m a 
nuscr i tos c o n letra u n c i a l , v i s i g o d a , m e r o v i n g i a , etc., muchas 
veces mezc ladas y pertenecientes a unos m i s m o s t i empos . 

E n el p e r í o d o c a r o l i n g i o , ap rec i amos claramente un resur 
g imien to de la letra unc ia l r ecobrando su p r imi t iva e leganc ia 
c l á s i c a , pues anter iormente se h a b í a bas ta rdeado c o n fo rmas 
menos puras , y se usa el la s o l a en los manusc r i t o s de lujo, 
po r ser precisamente una c lase de letra cuyo t razado se pres 
taba poco a la e c o n o m í a de t iempo. 

A d e m á s , c o m o fo rma a rca i ca y bel la , l a letra unc ia l se c o n -

(1) Ya en máquina este número, publica en La Esfera del 1." de Junio, el señor Senté-
nach. un interesantísimo trabajo titulado: «Escofiones y Caramiellos», y en él se ocupa 
de esta prenda indumentaria que ostentan algunas damas españolas en la iconografía 
de los siglos xin y xiv. 

Y como en'uno de los sepulcros de Matallana aparece una señora tocada con ese 
accesorio, he creído necesario consignar aquí la aparición del trabajo del señor Sentc-
nach, que estudia y rehabilita el nombre castellano del tocado que se llama escoíión. 
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s e r v ó a menudo c o n c a r á c t e r deco ra t ivo , en el encabezamiento 
de los l ib ros y c a p í t u l o s , hasta é p o c a m á s ade lan tada . 

L o s v a r i o s t ipos de letra que se u sa ron , especia lmente en 
los s i g l o s vn y viu , aparecen un idos muchas veces en un m i s m o 
c ó d i c e , y junto a e l los existen o t ras fo rmas menos co r rec ta s , 
o m á s c u r s i v a s , empleadas en las notas marg ina le s , in ter l inea
dos y c o r r e c c i o n e s . 

Desde luego , en nuestro c ó d i c e se echa de ver , que la letra 
unc ia l en él usada ostenta un c a r á c t e r c a l i g r á f i c o que no tiene 
en muchos de los c ó d i c e s usuales del m i s m o tipo de le t ra . 
A d e m á s , en l o s t í t u los , se usa letra m a y ú s c u l a , r ecuerdo , en su 
m a y o r parte, de la capital r o m a n a , que cont r ibuye al efecto 
d e c o r a t i v o . 

A l parecer , este manuscr i s to no e s t á des'tinado al uso 
d ia r io y corr iente , pues la e leganc ia y c o r r e c c i ó n de su e s c r i 
tura, e l g ran t a m a ñ o de los caracteres y su o r i g i n a l d e c o r a c i ó n , 
demuest ran lo cont ra r io . 

E l amanuense , a l e sc r ib i r lo , se p r o p u s o hacer un h e r m o s o 
trabajo c a l i g r á f i c o , d e s e n t e n d i é n d o s e del factor t iempo, s a c r i 
f icando, a la e legancia de la letra , l a conven ienc i a de la cele
r idad ; y c o m o c o n f i r m a c i ó n de e l lo , se aprec ia en l o s ú l t i m o s 
fo l ios del c ó d i c e , especialmente desde el 318, un cambio en la 
e sc r i tu ra , que atenuada s u p r imi t iva c o r r e c c i ó n aparece m á s 
p e q u e ñ a y apretada, lo cual nos ind ica que s ó l o desde enton
ces se p r e o c u p ó de ganar t iempo y aho r r a r pe rgamino . F a l t a n , 
a d e m á s , letras capitales allí donde debiera haber las ( fo l ios 318 
y 320) , y se sustituye la m a y ú s c u l a titular por m a y ú s c u l a 
i n i c i a l ( fo l ios 320 y 324), y en a lgunos c a s o s por una u n c i a l 
s implemente ( fo l ios 272 y 273). 

E n el t razado , aparte de la menor c o r r e c c i ó n a que se ha 
hecho referencia , presenta dos va r iedades bien dis t in tas por 
la finura y de l i cadeza del t razado y por su o r n a m e n t a c i ó n , una 
de e l las , con sus t razos p r inc ipa les m á s finos y co r rec tos que-
la o t ra , es probable que sea debida a dis t in ta mano o ejecuta
da por diferente instrumento e sc r i tu ra r io que la o t ra , pero no 
hay d i ferencia entre las dos en cuanto a la fo rma de la le t ra , 
c o m o puede verse s i se c o m p a r a el fo l io 28 con el 273. 

H a y en el t ipo uncial a lgunos r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o s , c u y a 
v a r i a c i ó n en las distintas é p o c a s p r o p o r c i o n a una base para 
determinar l a fecha de los manusc r i t o s no da tados . L a s letras 
m á s sujetas a es tos cambios g r á f i c o s s o n : a, g, m, í, x, y. 

E n nuest ro c ó d i c e , la a presenta un t ipo a v a n z a d o , que se 
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ca rac te r iza por la inf lexión c u r v a de l o s perfiles que fo rman 
la panza . 

L a g, cuyo á p i c e supe r io r se abre generalmente en flor, se 
une por su parte infer ior con el t razo s u y o pecul iar que le d i s 
tingue de l a c, p r o l o n g á n d o s e v e r í i c a l m e n t e , por debajo de la 
caja del r e n g l ó n , pa ra terminar e n c o r v a d o g rac iosamen te 
hac i a s u i zqu ie rda . 

E l pr imer a rco de la m e s t á frecuentemente ce r rado . E l 
t razo central es recto, y a lgunas , muy pocas veces, el s egundo 
a r c o , en vez de apoya r se en d i cho t razo , fo rma un perfi l que 
desc iende vert icalmente, para le lo y muy p r ó x i m o al p r inc ipa l . 

A diferencia de o t ros n u m e r o s o s manusc r i t o s , en que el 
t ravesano de la / presenta su á p i c e izquierdo senc i l l o o t e rmi 
nado en punto, y el derecho con una p e q u e ñ a cu rva tu ra , la / en 
las «Homilice S a n c t i Qregor i i> tiene el tilde h o r i z o n t a l t e rmina
do en dos cue rnec i l los , y en a lgunos ca sos se aprec ian ejem
plos de t r a n s i c i ó n representados por s u cuernec i l lo o punto 
del á p i c e i zqu ie rdo y remate de flor en el derecho. 

L a x, c u y o t razo g rueso es l igeramente c u r v o en sus extre
mos , presenta el á p i c e inferior del perfil e n c o r v a d o hac i a den 
tro, por debajo de la caja del r e n g l ó n y te rminado gene ra l 
mente en flor, mientras que el super io r puede rematar en flor, 
punto, o en una l igera curva tura . 

L a y presenta la pa r t i cu la r idad de que no deja de tener n u n 
ca un punto entre ios b r a z o s de la h o r q u i l l a , que se p r o l o n g a 
vert icalmente en un s o l o perfil , para terminar l igeramente en
c o r v a d o hac ia la i zqu ie rda . 

A d e m á s de estas par t icu la r idades , debemos fi jarnos en 
otras , que no por menos importantes dejan de ser c u r i o s a s . 

L a l í nea cu rva de la b se une al extremo supe r io r del t r azo 
g rueso mediante un tilde ho r i zon ta l ( t ipo a v a n z a d o ) , s e g ú n 
S i lve s t r e ; en o t ros ca sos , r e co rdando forma m á s ant igua , 
a r ranca directamente del p r inc ipa l y s in quebrar la l í n e a , adop
ta desde su o r igen la fo rma c u r v a que determina la panza s u 
per ior ; s i n cer rar la superf icie , y desc iende para formar la 
panza infer ior , m á s grande que a q u é l l a , al juntarse c o n el 
t razo p r inc ipa l . 

L a c tiene regularmente terminado en flor s u á p i c e supe 
r i o r , y el infer ior c a s i s iempre termina en perfi l . 

L a d e s t á fo rmada por un t razo c u r v o , generalmente 
ce r rado , con uno de sus ext remos l ibre , o bien por dos 
l í n e a s cu rvas un idas , una de las cuales te rmina por en 
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c ima de la panza , con tendencia a ap rox imar se al cuerpo de 
la l e í r a . 

L o s dos perfiles hor izon ta les de l a / s o n iguales , pa ra le los 
y ambos te rminados en flor , y de e l los el infer ior e s t á s i empre 
s i tuado justamente en la s egunda l ínea de la pauta. 

L a panza de las letras q o c u p a n todo el e spac io c o m 
prendido entre las l í n e a s de l a caja del r e n g l ó n ; y s ó l o excep-
c i o n a l m c n í e dejan de cer ra r superf icie . 

L a panza de la r e s p r o p o r c i o n a d a c o n el resto de la le t ra . 
L a n presenta s i n v a r i a r el t ipo corr iente unc ia l , s a l v o a l g u 

na vez , que s u á p i c e p r imero presenta una l ige ra cu rva tu ra 
hac ia la i zqu ie rda por debajo de l a l í nea infer ior de la pauta. 

E l perfil ho r i zon t a l de la / termina en un cuc rnec i l l o , y el 
á p i c e supe r io r de la 5, cas i s iempre en f lor . 

E l á p i c e super io r de la z se c o n t i n ú a en t razo por enc ima de 
la pauta, y el infer ior te rmina en perfil c u r v o . 

L a s letras /?, /, u, o, s, no presentan n inguna espec ia l idad , 
lo m i s m o que la k, cuyo u so es muy e sca so . 

L a d e c o r a c i ó n , s i bien es muy modes ta por sus temas, pues 
se reduce al a d o r n o de l o s á p i c e s y a cor ta r lo s t r azos p r i n c i 
pales en b ise l o por medio de un perfil h o r i z o n t a l , i nd ica un 
avance dentro del p r imi t ivo tipo unc ia l , s enc i l l o y s eve ro . 

E n cuanto las m a y ú s c u l a s , p o c a s ' s o n las que por su fo rma 
difieren de la unc i a l , y aun a q u é l l a s dependen en muchos c a s o s 
de la d is t in ta p rocedenc ia de la le t ra . E l t ipo usua l , presenta 
manifiesta af inidad c o n el t ipo unc ia l , aunque a lgunas letras 
acusan s u o r igen inmedia to de l a cap i ta l . 

L a o muest ra las d o s p rocedenc ias . L a u, que o r d i n a r i a m e n 
te procede del t ipo unc ia l , en un s o l o y ú n i c o ca so recuerda s u 
o r igen capi ta l . 

L a M tiene formas g r á f i c a s que denotan las dos p roceden
c ias , especialmente en el fo l io 294 recto, en donde aparecen 
juntas. Hay un tipo de M , cons t i tu ido por un doble t razo centra l 
a m o d o de c o l u m n i í a , sobre el cua l se apean los dos t r azos 
c u r v o s . E s t e ejemplar, del fo l io 236, ú n i c o en el c ó d i c e , p resen
ta la pa r t i cu la r idad de estar c o l o r e a d o c o n ocre a m a r i l l o y tener 
d e c o r a c i ó n t r enzada . 

L a o r n a m e n t a c i ó n de las m a y ú s c u l a s , es muy v a r i a d a y c a 
p r i c h o s a y, debido a e l lo , hay letras que presentan aspec tos 
g r á f i c o s d i s t in tos . L a d e c o r a c i ó n se basa s iempre en las d i s t i n 
tas c o m b i n a c i o n e s que resul tan del d e s a r r o l l o de los perfiles, 
y en el uso de los m i s m o s elementos que hemos v i s to emplea--
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d o s en la unc ia l cor r ien te . L a Q , ofrece un t ipo c u r i o s o , debido 
al d e s a r r o l l o en esp i ra l de uno o d é l o s dos perfiles terminales . 
L a G , nos da una ser ie de var iantes muy notables . L a O tiene 
a menudo una l ínea serpeante en el centro de la panza , L a 
D tiene en la panza una hojita a c o r a z o n a d a , pendiente de uno. 
de sus t r azos . 

E n donde l lega a s u mayor g r ado el desenvo lv imien to de l 
t r azo decora t ivo es en la letra G , en los fo l ios 171 y 324, que 
s o n muy notables . 

L a m a y ú s c u l a titular presenta fo rma regular y constante , 
fo rmada por d o s l í n e a s , que determinan el t razo r ec io , y por 
una s o l a en el perfil, e n c o n t r á n d o s e en este tipo letras p roce 
dentes del alfabeto unc i a l , y t a m b i é n del capi ta l cuad rado . 

E l elemento var iab le lo const i tuye la d e c o r a c i ó n que, sobre 
ser notable, no se ca rac te r iza por aquel los re to rc imien tos de 
l í n e a s que encon t r amos muy a menudo en manusc r i to s de la 
m i s m a é p o c a o p r ó x i m a a la de las «Homilice S a n c t i G r e g o r i i > . 

S o n muy pocas las letras que aparecen c o n dos f o r m a s . 
S ó l o la Q , la A y la E , pues las d e m á s , s i bien ofrecen aspec 
tos g r á f i c o s d is t in tos , es debido a la var iedad de la d e c o r a c i ó n 
y no a o t ra causa . 

L a A es la, que m á s var iantes ofrece, en cuanto a lo s t r a zos 
esencia les ; la TV en un s o í o c a s o presenta serpeante su t razo 
cent ra l . 

E n lo que se refiere a la o r n a m e n t a c i ó n de las letras , es en
tre las dos l í n e a s que forman el t razo g rueso , en donde p r o p i a 
mente se desenvuelve y que muy senc i l l a , en unos c a s o s , v a 
d e s a r r o l l á n d o s e paulat inamente, s e g ú n un plan p reconceb ido , 
que acredi ta las buenas cond ic iones para el dibujo deco ra t i vo 
de quien h i zo este trabajo. 

E l c a so m á s senc i l lo cons is te en dejar s in ado rna r el e s p a 
c io comprend ido entre las l í n e a s del t razo g rueso . A v a n z a n d o 
un poco m á s , in terca la entre e l las una nueva l í nea , en el m i s m o 
sent ido que a q u é l l a s , fo rmando de esta manera dos e s p a c i o s , 
s epa rados entre s í po r la l ínea in terca lada (fol io 81). A d ó r n a s e 
luego el e spac io intermedio c o n p e q u e ñ a s c o m a s (fol io 102), 
con c i r cu l i to s ( fo l ios 52, 69, 120, 130, 131), y con hojas a c o r a 
z o n a d a s ( fol io 101). 

Has t a a q u í la c o m b i n a c i ó n decora t iva se r ea l i za mediante un 
s o l o co lo r ; pero, en o t ros ca sos , al terna el c o l o r natural del 
pe rgamino c o n el oc re y el negro . L a p r imera c o m b i n a c i ó n de 
esta c lase , la da el u s o de letras de c o l o r negro , a l te rnando de 
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palabra a pa labra c o n ot ras de c o l o r b lanco (folio 208), letras 
en negro c o n c i r cu l i t o s b l ancos in te rca lados (fol io 209); línea. 
serpeante que d iv ide el campo en dos partes, s e g ú n su long i tud , 
una negra y o t ra b l anca ( fo l io 28), y c o m b i n a c i ó n de negro y 
b l anco en una mi sma letra , s epa rados ambos c o l o r e s por medio 
de l í n e a s t r ansver sa les ( fol io 160). 

E l p roced imien to m á s a v a n z a d o lo ca rac te r iza el uso del 
t renzado en la d e c o r a c i ó n . G o m o en los c a sos anter iores , a l 
ternan los c o l o r e s , pero en diferente fo rma , se usa t renzado 
a l ternando c o l o r b lanco y n e g r o ( fol ios 22 y 119), oc re y b lanco 
( fo l ios 145, 192 y 228), oc re y negro (fol io 9), y por ú l t i m o , to
dos estos c o l o r e s c o m b i n a d o s (fol io 27). 

V i s t o y a todo lo referente al t ipo de letra del texto de las 
«Homiliaa S a n c t i G r e g o r i i » , es p r ec i so tener en cuenta el c a r á c 
ter g r á f i c o de las c o r r e c c i o n e s y notas in ter l ineadas y mar
g ina les . 

L a s c o r r e c c i o n e s s o n muy escasas , y se resuelven s iempre 
tachando lo equ ivocado e in ter l ineando la r e c t i f i c a c i ó n . A lo 
s u m o , se reduce s iempre a una o a dos pa labras , pues la m a y o r 
parte de las veces s ó l o s o n letras que por o l v i d o del amanuen
se faltan en el texto. E l t ipo de letra es m i n ú s c u l o en la m a y o r í a 
de las co r r ecc iones , y dado el aspecto bri l lante de l a tinta, p a 
rece ser que d ichas notas e s t á n hechas en el m i s m o escr ip to-
r ium que el texto y en un t iempo inmediatamente p r ó x i m o . 

N o se puede aventurar lo m i s m o c o n respecto a cier tas n o 
tas marg ina le s , encaminadas a sup l i r faltas del texto que s ó l o 
han pod ido c o m p r o b a r s e merced al cotejo con o t ro manusc r i to . 
E n junto s o n tres: una de el las (fol io 54) va escr i ta en letra 
cu r i a l ; las o t ras dos ( fo l ios 37 y 58), por el t ipo de la e y de la 
5, presentan a n a l o g í a c o n la letra v i s i g o d a e s p a ñ o l a , pero en 
cambio la g, de p rocedenc ia s e m i u n c i a l , y el enlace de la / c o n 
las v o c a l e s , manif iesta una inf luencia i ta l iana . 

A s í c o m o los m á s an t iguos manusc r i to s en letra unc ia l s o n 
e s c a s o s en abrev ia turas , en nuest ro c ó d i c e s o n bastante abun
dantes, s i r v i é n d o s e para el lo de todos los s i s temas qpnoc idos 
de abrev ia r . L a e caudata, representando el d ip tongo se que se 
u s ó y a en el s i g l o v i , s e g ú n puede verse en los « C o m e n t a r i o s 
de S a n J e r ó n i m o a los l ib ros del E c l e s i a s t é s » de la B i b . de la 
U n i v e r s i d a d de W u r t z b u r g , aparece en las «Homil ise S a n c t i G r e 
g o r i i » , aunque no se emplea tanto c o m o el enlace de la a c o n 
la e por medio de un t razo c o m ú n . L a s abrev ia turas que m á s 
merecen a t e n c i ó n s o n las fo rmas de p lura l por s i g l a , mediante 
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d u p l i c a c i ó n de la p r imera letra de la pa labra . L a s ab rev iac iones 
en esta fo rma no s o n muy ant iguas . 

L o s e sca sos res tos que, a t r a v é s de las i n v a s i o n e s medieva
les , han l legado hasta noso t ros , atest iguan que los r o m a n o s 
c o n o c i e r o n y p rac t i ca ron el arte de decora r sus l ib ros con p i n 
turas y dibujos . D e s p u é s , el t ras torno o c a s i o n a d o cuando l o s 
b á r b a r o s c o n s o l i d a r o n su d o m i n a c i ó n en los p a í s e s l a t i nos , 
produjo cas i por comple to la d e s a p a r i c i ó n de todo elemento ar 
t í s t i co en los manusc r i t o s , pero , muy pronto , bajo el influjo de 
la t r a d i c i ó n c l á s i c a , no perdida por comple to , aunque s í re la ja
da cons iderablemente , vemos su rg i r un nuevo arte sob re l o s 
res tos del ant iguo; la minia tura renace y se desenvuelve y lo 
m i s m o la ca l ig ra f í a , merced al d e s a r r o l l o que a l can za la letra 
cap i ta l . 

E l o r igen del nuevo arte se marca bajo la d i n a s t í a m e r o v i n -
g i a de F r a n c i a , en el s i g l o vi de nuestra era. E n un p r inc ip io el 
t ipo de escr i tu ra es uno m i s m o s iempre , y la letra i n i c i a l 
apenas se dis t ingue de las o t ras ; poco a p o c o a q u é l l a s o b r e s a 
le de la l í nea , aumentando en t a m a ñ o , y aunque no l l eva d e c o 
r a c i ó n a lguna , v a r í a de co lo r , generalmente ro jo , para d i s t in 
g u i r l a de las d e m á s letras de la pa labra . 

C u a n d o esta cos tumbre de decora r con a l g ú n r a s g o de 
a d o r n o o de da r la c o l o r se hace de una manera constante y 
regula r al p r inc ip io de l o s c a p í t u l o s o d i v i s i o n e s pr inc ipa les de 
un l i b ro , entonces nace la letra cap i ta l . 

Y a hemos tenido o c a s i ó n de ap rec ia r lo a s í en las m a y ú s c u 
las t i tulares de las «Homilias S a n c t i G r e g o r i i » . L a s letras cap i ta 
les adoptan una l ínea doble , para ind icar el t razo p r i nc ipa l , 
e m p e z á n d o s e desde entonces , y por l ó g i c a consecuenc i a , a 
decora r el espac io comprend ido entre d i chas l í n e a s mediante 
se r ies v a r i a d í s i m a s de puntos, hojas, t r enzados , etc. 

L a c o l o r a c i ó n ro ja al p r inc ip io , y menos frecuentemente 
verde, se hace ya en c o m b i n a c i ó n con el oc re y el negro , c o m o 
antecedente al uso de l o s d e m á s c o l o r e s , del o r o y de la p la ta . 

A l t e r n a n d o luego l o s elementos puramente g e o m é t r i c o s c o n 
l o s vegetales y con l o s animales , l lega un t iempo en que el 
impu l so ejercido po r la corte de C a r l o m a g n o m a r c a v e r d a 
deramente un punto de par t ida para el ve rdadero d e s a r r o l l o de 
la min ia tura med ieva l . 

L o s elementos que entran en la c o m p o s i c i ó n deco ra t i va de 
las letras capi tales de las «Homiliae S a n c t i G r e g o r i i » s o n g e o 
m é t r i c o s , vegetales y an imales . L o s c o l o r e s s o n ; el ro jo en 
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s o l o s d o s c a s o s , el negro y el ocre , todos c o m b i n a d o s s a b i a -
m e n í e fo rmando un conjunto a r m ó n i c o y agradable . 

L a s le tras ado rnadas s o n todas las capi tales referentes a las 
h o m i l í a s , treinta y siete actualmente, s in contar las que no se 
c o n s e r v a n por ro tu ra o falta de hojas , y todas el las presentan 
una o r n a m e n t a c i ó n , en la cua l , aunque se usen i d é n t i c o s ele
mentos , no hay r e p e t i c i ó n por la fo rma en que e s t á n d i s 
pues tos . 

L a d e c o r a c i ó n an ima l , aparte de su u n i ó n c o n elementos 
vegetales y g e o m é t r i c o s , nunca se c o m b i n a s ino c o n e lemen
tos de su m i s m a especie , r e p i t i é n d o s e una o m á s veces para 
fo rmar el conjunto d e c o r a t i v o . 

E l pavo real y el pez s o n l o s ú n i c o s temas de es ta c lase en 
las «Homiliae S a n c t i Q r e g o r i i » que, y a comple tos , y a f ragmen
tariamente, fo rman l o s t r azos p r inc ipa les o a c c e s o r i o s de l a s 
le tras Á, C , H , Q, S y T. E n las d e m á s letras , especia lmente 
en l a / , cesan , pa ra dar lugar a l a d e c o r a c i ó n g e o m é t r i c a en 
sus n u m e r o s a s v a r i a c i o n e s . 

E s t o s m o t i v o s z o o m o r f o s , es pos ib le que of rezcan un s i g 
nif icado m í s t i c o , pues d i c h o s an imales , el pavo rea l y el pez, 
s o n s í m b o l o s u sados desde l o s p r imeros t iempos del C r i s t i a 
n i s m o , perpetuados por t r a d i c i ó n y que conv ienen al c a r á c t e r 
r e l i g i o s o del manusc r i t o a que nos re fe r imos . 

F o r m a n d o el a p é n d i c e de la Q aparece el pavo real en el 
fo l io 131 v e r s o . L a Q, en este c a s o , e s t á fo rmada por dos c i n 
tas que l imi tan un espac io c i r cu la r , d e c o r a d o al ternat ivamente 
c o n c i r cu l i t o s y l í n e a s en z i g - z a g . L o s co lo re s empleados s o n 
el negro y un l ige ro tinte de ocre . E n el centro del c í r c u l o hay 
o t ro p e q u e ñ o que enc ie r ra el centro g e o m é t r i c o de la f igura y 
el pavo real e s t á su spend ido por las patas y por el p i co , del 
que pende a su vez una hoja a c o r a z o n a d a . 

E j e m p l a r h e r m o s o const i tuye el pavo real que cas i por 
comple to fo rma la o r n a m e n t a c i ó n d e . o t r a H en el fo l io 209 
recto , pues abarca en toda su long i tud el t r azo p r i nc ipa l , y 
ayudan a fo rmar el conjunto deco ra t ivo cuatro hojas a c o r a z o 
nadas , una de las cuales pende del p i co , comple tando el c o n 
junto c i r cu l i t o s y o t ros elementos c u r v i l í n e o s , todo el lo en 
ocre y negro . 

H a y una <S muy notable en el fo l io 229 v e r s o . L o s dos pavos 
reales , i n sc r i t o s en c í r c u l o s , e s t á n bastante es t i l i zados y, en 
vez de un i r se para fo rmar la letra , sus co l a s se p r o l o n g a n se
g ú n la c i rcunferencia que les s i r v e de pauta, de te rminando un 
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espac io que se decora c o n elementos c u r v i l í n e o s y t renzado. 
E s t e espac io e s t á co r t ado a su vez por dos a r cos de c í r c u l o , 
de tal manera que el todo forma una c ruz . Ho ja s a c o r a z o n a d a s 
penden t a m b i é n del p i co del pavo rea l . 

E n o t ros c a sos d o s pavos reales fo rman el cuerpo de la 
letra ( fol io 87 recto) y un tercero fo rma el a p é n d i c e . A q u é l l o s 
e s t á n a d o s a d o s a un cable y afrontados entre s í , y de su p i co 
penden t a m b i é n hojas de c o r a z ó n . E l pavo real que forma el 
t razo secunda r io , tiene l ibres las patas, u n i é n d o s e a la C? POr 
el p i co . U n a var iante de este tipo determina la Q del fol io 193 
v e r s o , en la cual l o s e lementos e s t á n d i spues tos de i d é n t i c a 
manera , pero s in el cable decora t ivo , y en vez de dos hojas a c o 
r a z o n a d a s s ó l o hay una que por medio de dos l í n e a s de pun
tos une ambas cabezas . 

Has t a a q u í hemos v i s t o que l o s temas deco ra t i vos de termi
nan la parte c a r a c t e r í s t i c a de la letra: pero , a medida que es tos 
mo t ivos se mul t ip l ican en una m i s m a c o m p o s i c i ó n , quedan 
re legados a un lugar s ecunda r io para conver t i r se en un s imple 
elemento de re l leno . 

E n la / del fol io 24 recto, tres pavos reales , s epa rados en 
tre s í por en t re lazados , forman la d e c o r a c i ó n l l enando el e spa 
c io de entre las l í n e a s que determinan la letra L o m i s m o a c o n 
tece c o n la A del fo l io 161 ve r so , pues cuatro pavos reales 
e s í á n d i spues tos en ser ies eptre l í n e a s hor izon ta les , f o rmando 
compar t imien tos que cons t i tuyen el t razo g rueso de la letra y 
o t ro , junto c o n elementos g e o m é t r i c o s rectos y c u r v i l í n e o s , 
fo rma el t r ansve r sa l . 

E l pavo real á u n aparece m á s repetido en una L del fo l io 28 
recto , pues se is de e l los d i spues tos en sent ido ve r t i ca l , deter
minan el t razo m a y o r de la letra, a s í c o m o otra fo rma su t razo 
ho r i zon t a l . E l p rop io mot ivo de pavo real se aprec ia t a m b i é n 
en a lguna s igna tura . 

L a p e r f e c c i ó n del dibujo es var iable , y aumentando cuanto 
m a y o r es el t a m a ñ o del mot ivo tratado. E n letras tales c o m o 
la Q , H y S , en las que l o s temas del re ino an imal cons t i tuyen 
un elemento propiamente sus tan t ivo , é s t e se desenvuelve c o n 
c ier ta c o r r e c c i ó n , pero cuando el t a m a ñ o tiene que reduc i r se , 
cuando d i cho elemento se mul t ip l ica , el trabajo deja bastante 
que desear . 

L o s r a s g o s genera les ofrecen bastante parec ido , por lo 
c o m ú n , con el objeto que se trata de representar; pero , des 
cendiendo a los detal les , no tamos , no s ó l o ausenc ia de 
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r ea l i smo , s i n o una marcada tendencia a la e s t i l i z a c i ó n . L a s 
p lumas se representan mediante p e q u e ñ o s c í r c u l o s , y las a las , 
unas veces mediante l í n e a s cu rvas ( fo l ios 87 y 209) y o t ras por 
una c o m b i n a c i ó n de hojas a c o r a z o n a d a s y pos tas . 

C o m o se ha pod ido obse rva r , el tema deco ra t i vo que a c a 
b a m o s de desc r ib i r no se usa nunca fragmentar iamente y, s i 
bien la e s t i l i z a c i ó n da a veces un c a r á c t e r m á s g e o m é t r i c o que 
o r g á n i c o , no l lega nunca a cons t i tu i r se un conjunto mediante 
s e l e c c i ó n de miembros del m i s m o . 

N o se puede dec i r lo m i s m o del o t ro elemento z o o m o r f o , 
pues el pez en una s o l a o c a s i ó n le v e m o s representado í n t e g r o . 
E n el fo l io 102 recto fo rma el t r azo infer ior de la L , y aunque 
su r e a l i s m o es bastante manif iesto, hay a lgunos detal les p r i m i 
t ivos y c j r a c t e r í s t i c o s ; l a m i s m a manera rud imenta r ia de apre
c iar c ier tos carac teres , c o m o las e scamas , acusadas por c i r 
cu l i tos , es exactamente igua l al s i s t ema que v i m o s anter ior 
mente u sado para ind ica r las p lumas en l o s p a v o s rea les . E l 
t r azo p r inc ipa l e s t á d e c o r a d o c o n l abor de ent re lazado, se 
usa el negro y el oc re c o m o c o l o r . 

E s el ú n i c o ejemplar donde apacece en s u in tegr idad , pues 
las o t ras letras en que se emplea c o m o m o t i v o o rnamenta l , se 
usan s ó l o partes del m i s m o , y aun es t i l i zadas de tal m a n e r a 
que m á s parece elemento g e o m é t r i c o que na tura l . 

E n la letra C ( fo l ios 70 recto , 147 recto , 272 recto) puede 
aprec ia r se perfectamente cuanto se acaba de dec i r , lo m i s m o 
que en la D ( fol io 120 recto) , en la A (folio 161 v e r s o ) y la 7" 
( fo l io 243 rec to) . E l mo t ivo es el m i s m o ; cabezas de pez, m á s o 
menos capr ichosamente d ispues tas y c u y o r e a l i s m o deja m u c h o 
que desear , en c o m b i n a c i ó n c o n elementos vegetales y g e o 
m é t r i c o s . 

L a d e c o r a c i ó n vegetal es p o c a y escasamente v a r i a d a . S e 
reduce muchas veces a s e rv i r de complemento a o t ra d e c o r a 
c i ó n p r inc ipa l , c o m o se ha v i s to m á s a r r iba . E n l o s c a sos en 
que por s í s o l a fo rma una c o m p o s i c i ó n decora t iva , es muy s en 
c i l l a : unas veces se reduce a hojas de c o r a z ó n afrontadas (fol io 
228 ve r so ) ; hojas de c o r a z ó n p r o l o n g a d a s , que a s u vez l l evan 
o t ra dentro (fol io 27 recto); tal lo serpeante s i n hojas ( fol io 145 
ve r so ) ; ta l lo serpeante c o n hojas de c o r a z ó n y flores (fol io 243 
v e r s o ) . S u s co lo re s s o n ocre y negro , mas se presenta c o m o 
e x c e p c i ó n el fo l io 27 recto , en que se sust i tuye el negro por 
el r o jo . 

E l elemento g e o m é t r i c o es v a r i a d o en el de sa r ro l l o , y abun-
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d a n í e en m o t i v o s . L o s elementos m á s s e n c i l l o s e s í á n c o n s t i t u í -
dos por rectas , cu rvas , c i r cu l i to s , espi ra les , z i g - z a g , t r i á n g u l o s , 
r o m b o s , dientes de s i e r ra , g recas , pos tas , l í n e a s ondulantes . 
De l a u n i ó n de e l los se forman elementos compues tos de los 
que los m á s impor tantes s o n el cable ( fol io 120 recto) , t renza
do (fol io 9 ve r so ) y ent re lazado ( fo l ios 1 recto , 22 ve r so , 52 
v e r s o . . . ) . E l en t re lazado especia lmenta adquiere un g r a n d e s -
a r r o l l o de fo rmas y r iqueza de var ian tes . 

L o s co lo re s ocre y negro , a l ternando c o n el c o l o r del per
g a m i n o , cont r ibuyen a dar m á s realce a la d e c o r a c i ó n . L a ú n i c a 
letra que dentro de esta serie e s t á en ro jo es una / en el fo l io 
22 v e r s o . 

C o m o s í n t e s i s respecto de la d e c o r a c i ó n de letras capi ta les , 
puede dec i rse que se ca rac te r iza po r el uso de l o s co lo r e s oc re 
y negro c o n c a r á c t e r genera l , empleo excepc iona l del ro jo y 
Carencia absolu ta de o t ro c o l o r y de o r o y pla ta . E n cuanto a 
l o s temas decora t ivos , empleo de temas tomados del re ino a n i 
ma l , pavo real y pez; mo t ivos vegetales , c o m o hojas a c o r a z o 
nadas , ta l los y flores es t i l i zadas , y g ran d e s a r r o l l o de l o s ele
mentos g e o m é t r i c o s , s imples y compues tos , especialmente el 
t renzado, temas muchos de e l los de t r a d i c i ó n c l á s i c a . 

IV 

. E S T U D I O C O M P A R A T I V O 

N o c o n o c e m o s un s o l o documento , no tenemos el m á s leve 
ind i c io ace rca del o r igen y subsiguientes t r ansmis iones de las 
«HomiliaB S a n c t i Q r e g o r i i » . L o s inventa r ios de las b ib l io tecas 
de nuest ra patr ia en la E d a d M e d i a , no sumin i s t r an dato a l g u 
no, y, e spec ia l i zando , t ampoco en el a r c h i v o de la ca tedra l de 
B a r c e l o n a se hal la n i n g ú n ves t ig io que nos permita fo rmar una 
base re la t iva de ju i c io . 

N o exis t iendo, pues, n inguno de los medios que de una m a 
nera m á s ó menos directa pudieran da rnos ind icac iones pa ra 
hacer la probable iden t i f i cac ión del manusc r i to , tenemos que 
l imi ta rnos al es tudio de los caracteres del m i s m o , c o m p a r a d o s 
c o n o t ros de fecha cier ta , y a tenernos a los c r i te r ios que para 
semejantes casos da l a c r í t i ca d i p l o m á t i c a . 

E s t a n d o el c ó d i c e escr i to en letra unc ia l , e l lo basta «a p r i o -
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ri» para c o l o c a r l o en un de l e rminado l apso de t iempo, que e m 
pezando en l o s s i g l o s m y iv ( R e p ú b l i c a de C i c e r ó n y E v a n g e 
l i a r i o de V e r c e i l ) a l c a n z a a p r i nc ip io s del s i g l o ix ( L i b r o de 
h o r a s de C a r l o s el C a l v o ) . D e s p u é s , s i bien c o n t i n ú a la letra 
unc ia l , es p o c o el u so que de el la se hace , mientras van g a n a n 
do terreno los o í r o s t ipos de letra m á s c u r s i v a , quedando la 
letra uncia l c o m o de puro a d o r n o y empleada generalmente en 
l o s t í t u lo s de los l i b ros ( B i b l i a de A l c u i n o ) . 

A h o r a b ien , dentro del margen genera l que hemos a s i g n a d o 
al manusc r i to , es muy d i v e r s a la o p i n i ó n de los que han tenido 
o c a s i ó n de examina r lo . E l P . F a n n a , s e g ú n se ha ind icado , 
cree que es anter ior al s i g l o v m ; el P . E h r l e , de la B i b . V a t i c a 
na, i n c l í n a s e a pensar que sea de p r i n c i p i o s del vm o q u i z á de 
fines del v l i ; el P . F i t a , s e g ú n se dice en el documento t rans
cr i to m á s a r r iba , c r é e l o anter ior al v m . H e m o s tenido o c a s i ó n 
de ver las notas i n é d i t a s de R o d o l f o B c e r y su o p i n i ó n es 
que pertenece al v m . E l P . V i l l a n u e v a , f i j á n d o s e en que d e s p u é s 
del t í tu lo de la h o m i l í a XXXÍV y en medio de la l í nea hay e s c r i 
ta la pa labra vivas, s i n que ai parecer tenga r e l a c i ó n a lguna 
con el e p í g r a f e , l l ega a so specha r que sea el nombre de uu 
ob i spo de B a r c e l o n a que v i v i ó en el s i g l o x , y que por enca rgo 
de él se esc r ib iese el l i b r o . 

L a s «Homiliee S a n c t i G r e g o r i i » presentan un notable pare
c ido en sus carac teres c o n d o s m a n u s c r i t o s del s i g l o vn , el 
codex A m i s t i n u s , de la B i b . Lau ren t ina de F l o r e n c i a y c o n las 
H o m i l í a s de los S a n t o s P a d r e s , n ú m e r o 3.835 de la B i b . V a t i 
cana . E l l o se o b s e r v a f i j á n d o n o s en la letra , y p re sc ind iendo 
de que e s t é m á s o menos a d o r n a d a . A d e m á s , lo m i s m o en un 
c ó d i c e que en o t ro se manif iestan los a d o r n o s de hojas a c o r a 
z o n a d a s , puntos , cue rnec i l los y á p i c e s abier tos en flor, s e g ú n 
es corr iente en el nues t ro , y las l í n e a s genera les de las le t ras , 
s a l v o una m a y o r o menor p e r f e c c i ó n debida a la hab i l idad del 
esc r iba , s o n las m i s m a s , en todos . Ca rac t e r e s a n á l o g o s ofre
cen o t ras H o m i l í a s de l o s S a n t o s P a d r e s ( c ó d i c e n ú m e r o 3.836 
de la B i b . V a t i c a n a ) y S a c r a m e n t a r i u m ( V a t i c a n a lat. 317), H o 
m i l í a s S a n G r e g o r i o ( E i u s i d d e n s i s 157) y E v a n g e l i a r i o ( A u g u s 
to dunens i s 4) todos del s i g l o vm. M á s al lá del s i g l o vn no es 
pos ib le busca r base de c o m p a r a c i ó n , pues los caracteres que 
se reputan esencia les no conv ienen c o n los de nuest ro c ó d i c e . 

S i nos fijamos en l o s manusc r i to s m á s an t iguos , desde el 
s i g l o v, no ta remos la falta de perfiles y t razos de a d o r n o , que 
van aparec iendo suces ivamente d e s p u é s . L a s letras / , b, y en 
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genera l todos l o s t r azos l a rgos terminan senci l lamente , se c o r 
tan a b i se l o por medio de un perfil a part ir del s i g lo v i , y en 
a lgunos c a s o s , c o m o en las H o m i l í a s de l o s S S . P P . , de la B i 
b l io teca V a t i c a n a ( n ú m e r o 3.836), l o s pa los l a r g o s van ade lga 
z a n d o has ta rerminar en un tenue perfil; cuanto m á s a v a n z a d o 
es el t ipo, m a y o r a d o r n o l leva en sus l í n e a s . 

L a s in ic ia les se d i s t inguen no ya s ó l o por el t a m a ñ o y c o l o r , 
s i n o por s u ado rno , c o m o puede verse en manusc r i t o s de l o s 
s i g l o s v i y vn . L a s H o m i l í a s de los S S . P P . del V a t i c a n o ( c ó 
dice n ú m e r o 3.835), presentan in ic ia les muy parec idas a las 
nues t ras . L a s capi ta les se ado rnan elegantemente, y ya en lo 
m e r o v i n g i o encon t r amos una C muy parec ida a las de nues t ro 
c ó d i c e . 

C o m o s i g n o a v a n z a d o , presenta nuestro c ó d i c e una r e g u l a 
r idad muy grande y una notable cons tanc ia en decora r las l e 
t ras capi ta les; e s t á n adornadas las que hemos c o n s i d e r a d o 
c o m o t i tulares, y l a fo rma c a r a c t e r í s t i c a de la a, h , I, m y f, y 
a d e m á s el ce r ramiento de la panza en la /? y q . E n cambio , l as 
«Homiliee S a n c t i G r e g o r i i » no presenta la necesar ia s e p a r a c i ó n 
entre las pa labras n i r egu la r idad en el empleo de los s i g n o s 
o r t o g r á f i c o s , caracteres que aunque ind ican una é p o c a m á s a n 
t igua, podemos a q u í a t r ibu i r los a descu ido del amanuense . 

P r e c i s a n d o m á s , la n u m e r a c i ó n de los cuadernos en medio 
del margen infer ior de la ho ia , c o l o c a al manuscr i to dentro del 
s i g l o v in , y a ello m i s m o inc l ina el c a r á c t e r de t r a n s i c i ó n de 
dos letras: l a / , que unas veces aparece con el t ipo francamente 
moderno y en otras con el p rop io del vn , y la n, que a ú n no 
presenta semejanza c o n la / / c a p i t a l , s e g ú n es frecuente en los 
ú l t i m o s t iempos del s i g l o v m . A d e m á s , el c a r á c t e r de letra de 
las notas , especialmente las mgrg ina les , a lguna de el las en letra 
Caro l ina , induce a pensar que el c ó d i c e «Homiliee S a n c t i G r e -
g o r i i » se e s c r i b i ó en el sur de la Q a l i a , en una é p o c a de t r ans i 
c i ó n ca l i g r á f i c a , q u i z á en C a t a l u ñ a , a mediados , y m á s v e r o 
s í m i l m e n t e a fines del s i g l o v n . 

RAMÓN GIL y MIQUEL. 



237 E . LÓPEZ-AYDILLO 

E L OBISPO DE ORENSE, E N LA REGENCIA 
DE 1810 

(PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA VIDA 

CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA) 

Nuestro entrañable amigo y compañero Eugenio López-Aydillo, 
acaba de publicar un interesantísimo libro con el título que encabeza 
estas líneas, y que está alcanzando un éxito resonante. 

No queremos anticiparnos al juicio de la crítica respecto a la obra 
de quien nos es tan allegado; como homenaje a nuestro compañero 
y como muestra del alcance de su obra, que presenta maravillosamente 
el cuadro de la vida española en aquel dramático y transcendental 
período de 1810 a 1814, ofrecemos a nuestros lectores la admirable 
introducción con que se abren sus páginas: 

«INTRODUCCIÓN.—El espíritu español, que hace crisis—crisis 
memorable y trascendental—en el instante supremo de la invasión 
francesa de 1808, precisaba encarnar en un hombre representativo que 
se debatiese heroicamente, como el último campeón de un sistema en 
ruinas, contra la avalancha de las nuevas doctrinas que llegaron a 
España anticipándose al vuelo triunfal de las águilas napoleónicas. 
Pensar en una claudicación o en una deserción de los españoles 
devotos a los principios antigífos, es olvidar la psicología de esta 
raza nuestra, fidelísima a las voces hondas y sugestionadoras de la 
tradición. Resistencia y resistencia heroica, abnegada, terca resisten
cia española tenía que producirse; ya que el arbitrio de cerrar las 
fronteras a las nuevas ideas—infantil concepto de la idea que olvida 
es luz, perfume, vibración que se hurta a la torpe vigilancia del fisco—, 
no diera el apetecido resultado y las hogueras de la triste Inquisición 
eran no más que humaredas sin brasa, forzoso era aceptar la batalla 
y que los fieles soldados de la milicia tradicional se agrupasen en 
lorno de un campeón. He aquí cómo, al propio tiempo que los clarines 
de guerra y el estrépito de los combates estremecían de horror y de 
ansiedad al solar hispano, se producían otras luchas de menos 
exterior fragosidad, pero más hondas, más de la entraña, de la raíz, 
de la esencia de la época y de la raza, tanto que sus derivaciones 
agitaron y conmovieron las normas políticas de todo el siglo que de 
tan trágico modo comenzaba; y aun pudiera decirse que el siglo 
siguiente ha recogido esta herencia, siquiera la lucha se haya templado 
trocándose en inqubludes e interrogaciones fecundas. 

La lucha militar, la empresa épica del soldado español de principios 
del siglo xix, los nombres sonoros de cien plazas rescatadas, de mil 
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combates y héroes colmados de honor, han obscurecido, si no ocul
tado, esta otra lucha de los espíritus, de la cual r o parece llegar a 
nosotros más que la odiosa estela de represiones crueles, como si 
las extintas hogueras de otro tiempo se encendiesen otra vez al soplo 
hórrido de los fanatismos desbordados. 

Y hacemos mal en no rescatar del olvido aquella obscura, pero 
gigantesca lucha espiritual, paralela con la lucha de las armas en la 
España de principios del siglo xix; como que hijo de aquella lucha 
es nuestro pensamiento actual, y de su substancia se ha nutrido y 
vivido lodo un siglo. 

Decíamos que esta lucha del pensamiento y de la idea de dos 
siglos, a la sazón en ocaso y aurora, respectivamente, precisaba 
encarnar en un hombre representativo. ¿Quién fué este hombre? 

Pudo y debió serlo el rey. ¡El rey! Pobre y desgraciado monarca 
que se agita como un fantasma grotesco y trágico de uno de aquellos 
agua-fuertes divertidos y escalofriantes que el gran pintor contem
poráneo suyo componía recogiéndolos del ambiente de la trágica 
España de entonces. ¿Fué entonces un gran general? Tampoco. Los 
grandes generales españoles de la Independencia desaparecen ante 
el saber estratégico de un extranjero—Lord Wellington—y la ruda 
audacia de los guerrilleros analfabetos. Tampoco fué un gran general. 
La intelectualidad laica, por ser laica e intelectual, o era afrancesada 
—apostrofe que es tiempo que troquemos en loanza—, o, si no lo era, 
despreciaba a los Borbones y a su siglo. ¿Qué resta de la estirpe 
mental de España?: el clero. Y, en efecto, fué un obispo, un obispo 
de recia fibra española, un obispo que acaso añorase los días en que 
capitaneaban mesnadas los pastores-de almas, y que no desdeñaría 
ceñir la cota de malla bajo los morados hábitos prelacialcs; un obispo 
muy siglo xvm, escolástico de intrincadas y obscuras razones, orgu
lloso de sus virtudes y sintiendo toda la grandeza de su Silla, como 
un alto solio epiritual que la diese preeminencia y potestad sobre 
todas las jerarquías de la tierra; > este obispo, del temple de alma de 
los conquistadores del siglo xvi, sus paisanos y abuelos, a quien la 
pompa bizantina de sus vestiduras solemnes no había hecho perder la 
castiza viril energía, levantándose sobre las ruinas y los podridos 
restos del siglo que se derrumbaba, encarnó, sin quererlo, fatalmente 
el espíritu que hacía crisis de tan extraordinario modo. 

Este obispo, que lleva un nombre castizo y fuerte-Don Pedro de 
Quevedo y Quintano, obispo de Orense—, como Prelado y como 
Regente de España en aquellos brumosos días de la Isla de León y 
de Cádiz, aparece como la expresión más clara y definida de la opinión 
española contraria a lo qué había de significar el espíritu de la revo
lución de principios que entrañan las Cortes y la Constitución del 
año doce. No nos aventuramos a afirmar que al obispo se deba el 
retraso del triunfo del espíritu de las Cortes; pero es indudable que en 
aquellos memorables días en que el miedo tenía en suprema consier-
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nación a los vencidos por las nuevas ideas, en que los hombres de la 
vieja escuela ofrecían un vergonzoso espectáculo de claudicaciones y 
miedos, el único carácter que se destaca en una rebeldía de indiscutible 
entereza, volviendo por el prestigio y el respeto de los principios 
tradicionales, es el obispo de Orense, cuyo gesto de desafío fué como 
una bandera que concertó la resistencia, dificultó el triunfo de las no
vedades que le escandalizaban y promovió aquel luctuoso paréntesis de 
la reacción, fernandina del 14 al 20, que parecía prolongarse eterna
mente esterilizando la siembra magnífica de aquellas Cortes llamadas 
extraordinarias con más razón que pudiera presumirse eajonces. 

No se ha estudiado bien esto; peor aún: se ha estudiado equivoca
damente. La pasión o la superficialidad de ios historiógrafos no han 
querido ver en esta rebeldía el hondo palpitar de una opinión nacional 
que no halló otro órgano más expresivo, no se han parado a observar, 
desorientados por aquella repugnante degradación del rey cautivo en 
Valencey^ que en España restaba una muchedumbre de hombres fieles, 
no só lo a la persona del monarca, sino a los principios que asegura
ban su trono y sus prerrogativas de amo absoluto, por la gracia de 
Dios, de toda la nación y sus dominios; y que esta muchedumbre, que 
a poco rugía de entusiasmo llevando en triunfo al amado cautivo 
rescatado, en aquellos días de pavor y de claudicación tuvo una figura 
— un corazón y un cerebro—que encarnó su pensamiento;, y que todo 
lo que luego se produjo, el estampido de ¡ o s p e r s a s , el terremoto de 
la reacción, no fué obra d é l o s bufos personajes de la camarilla real, 
ni producto abominable de la inconstancia y de la ingratitud de un 
desdichado rey sin corazón, sino que tuvo un largo proceso anterior, 
cuyo secreto hay que descubrir bajo las ampulosas representaciones 
con que el obispo de Orense fué señalando las explosiones de sus, 
gallardas y sonadas rebeldías. 

Así estudiaremos el momento y el hombre; sin pararnos en prolijos 
y menudos detalies de su biografía, anotaremos aquellc ŝ momentos 
culminantes de su vida en que de un modo claro y preciso van acu
sándose los rasgos de aquel carácter que luego aparecen en todo su 
vigor y plenitud, en el momento culminante de la rebeldía. 

Las cuestiones críticas que hemos de resolver con el auxilio de la 
documentación recogida, nos seryirán para afianzar el desarrollo de 
los episodios interesantes de aquella lucha de un siglo contra otro 
siglo. Aspiramos a no abrumar nuestro relato con el agobiante texto 
de los documentos, sino a darle en lo posible todo el movimiento 
novelesco con que se nos ofrecen los sucesos objeto de nuestro 
eatudio. 

Advertimos el conflicto que la invasión francesa provoca en la 
conciencia nacional. Vemos, no dos, como hasta ahora se dijo, sino 
tres grandes núcleos de la opinión española: uno,,el consthuído por 
los que sin obstáculo aceptaron la soberanía de José Napoleón y que 
antes habían aceptado las ideas de la revolución francesa, ya quienes 
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el pueblo apostrofó con el bochornoso mote de afrancesados, que 
valía tanto como renegados, antipatriotas, vendidos; otro grupo 
— nueva casta de afrancesados-, fieles a la soberanía nominal de 
Fernando Vil y adictos a las ideas de la revolución; y un tercer grupo 
de hombres, con los cuales estaba pofencialmente la masa general del 
pueblo, que abominaba de los hombres y de las ideas de Francia, 
leales a su rey absoluto y devotos de los principios tradicionales. 
Pudie'ramos añadir aún una muchedumbre escéptica, propicia a obe
decer al vencedor, dentro de la cual no faltaban aquellos que no tenían 
reparos en especular arteramente a merced de las circunstancias. 

La lucha que entre estos tres grupos se suscita es de las más 
emocionantes y heroicas; lucha memorable y trascendental en que se 
ventila el porvenir de un pueblo y el futuro destino de una raza. De un 
lado, la épica lucha de las batallas; de otro, la airada lucha de las 
ideas que chocan y se contradicen. Los detalles de esta lucha se nos 
ofrecen con un vigor dramático extraordinario, y eso es lo que 
anhelamos destacar sobre el fondo de las discusiones doctrinales 
que marcan su pauta: cuestión de la soberanía nacional y todas sus 
derivaciones fundamentales 

Es extraño que no se haya meditado seriamente acerca de lo 
que debió importar en tales momentos, dentro del campo de los 
leales a Fernando Vil, el planteamiento de tan hondos problemas 
como la supresión de señoríos y mayorazgos, la doctrina constitu
cional y las reivindicaciones laicales, que removían esencialmente los 
principios económicos, políticos y religiosos de España. S ó l o una 
miopía excepcional o una obcecación patriótica —que ha desdibujado 
los trazos de la historia de la Independencia—puede obstinarse en 
enterrar, toda aquella grandiosa ebullición de intereses y de principios 
bajo los inexpresivos dictados de patriotas y afrancesados; no. Hay 
algo más, y en esto está la grandeza del momento; lo menos grande 
—no digo lo menos glorioso—es haber rechazado a un enemigo 
vencido más eficazmente fuera de España que en nuestro suelo. 

En nuestro relato hay un momento culminante; unas horas de 
emoción grandísima, cuyo interés sería imperdonable ocultar con la 
prosa de los documentos: es la noche del 24 de Septiembre de 1810, 
en cuyas horas de ansiedad se van, minuto tras minuto, dibujando las 
perspectivas del porvenir En estas horas de progresivo interés, en 
las memorables escenas de aquella noche surge plenamente el con
flicto y aparece, con la rebeldía de un obispo, el palpitar de la muche
dumbre olvidada por los románticos y sublimes novadores, que no 
acertaban a comprender, perdidos en la grandeza de su quimera, que 
no había llegado aún el momento oportuno para que su obra fuese 
algo más que un sueño. Todo lo que después viene, veremos que no 
es más que la lógica consecuencia de tales antecedentes, no exclusivo 
producto de la conciencia enferma de un triste rey sin corazón. 

EUGENIO LÓPEZ-AYDILLO 



MISCELÁNM 

M I S C E L A N E A 
Algo más acerca del supuesto sello ile Alfonso VI. 

En el cuaderno de esta REVISTA, correspondiente al pasado mes de 
Mayo, con elogios demasiado benévolos (que agradecemos) para 
nuestros modestos trabajos y estudios sobre Sigilografía, se trans
cribe la opinión que nos permitimos comunicar al ilustrado archivero-
bibliotecario don Saturnino Rive-a Manescau a propósito de su inte
resante artículo sobre ese supuesto sello de Alfonso VI. 

Al escribir nuestra carta, con fecha 21 del mes de Abril, no teníamos 
a la vista la reproducción del fragmento de sello, que acompaña a 
aquel artículo, que só lo recordábamos por haberlo visto y observado 
rápidamente en la Biblioteca de Cataluña; pero luego, recibido el 
ejemplar de la REVISTA, merced a la amabilidad del señor Rivera 
Manescau, y una vez examinado más detenidamente, cotejándolo con 
el facsímile que poseemos del sello de gran módulo, de Alfonso X, 
que se conserva en los Archivos Nacionales, de París, luvimos que 
rectificar nuestra opinión, por haber advert'do que si bien muy seme
jantes, no existía igualdad absoluta entre uno y otro, por cuanto el 
fragmento del Archivo de León resulta algo más arcaico, en la repre
sentación del casiillo que tr¿ie en el cuello el caballo, y también en la 
posición d; éste, detalles, cuasi únicos, que permiten apreciar la escasez 
del fragmento 

Reco dando que en los mismos Archivos de París existe un sello 
céreo del santo Rey Fernando 111, pendiente de un documento en 
pergamino, fechado en Valladolid a 23 de Marzo de 1237, y que por la 
descripción que de él se hace en la monumental obra de Douet d'Arc, 
Collect ion de Sceaux {vo\. 111, pág. 443, núm. de orden II.245) resulta 
muy semejante al de su hijo y sucesor Alfonso X, aun cuando no le 
hemos visto, creímos, y así se lo comunicamos con fecha 6 de Mayo 
al señor Rivera Manescau, que el fragmento en cuestión o correspon
dería a otro tipo de sello que tal vez hubiese usado Alfonso X o más 
bien a úno de Fernando 111, con lo cual resultaría más que confirmada 
la opinión, que consideramos acertadísima, de dicho señor y que le 
acredita de experto sigilógrafo, de que a ese fragmento no puede 
c o n s i d e r á r s e l e anterior a l reinado de Fernando III. 

En estudios de Sigilografía hay que andar muy precavido, por 
cuanto no se han publicado en España, todavía, trabajos completos, 
ni mucho menos, sobre esta ciencia auxiliar de la historia, que está, 
entre nosotros, en gran parte, por explorar. Así, pues, la equivocación 
del P. García Villada, se explica dada esa falta de obras de consulta 
de que aquí adolecemos, y téngase en cuenta que aun en el extranjero, 
donde se ha progresado mucho en ese sector importantísimo del vasto 
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c a m p o de la Arqueología, y se han publicado buen número de obras 
y ve daderos c ó r p u s sigilográficos, podríamos citar algunos errores, 
y no pequeños, que aparecen de vez en cuando en esas obras, por otra 
parle muy e udi.as y de reconocida importancia 

Nosot,-cs mismos, a pesar de los muchos años que llevamos consa
grados a ese estudio, hemos sufrido errores, y son repetidos los 
casos en que hemos tenido que consignar en forma dubitativa la 
p. ocedencia y naturaleza de algún ejemplar sigilog áfico. Recordamos, 
por ejemplo, que al publicar el primer volumen de nuestra Sigilogra
f ía Cuta lana , consignamos como de la reina doña Constanza de Sicilia, 
esposa de don Pedro 111 de Aragón, un sello desprendido de su 
correspondiente pergamino, con lo cual era más difícil precisar su 
fecha y su naturaleza, careciendo, cuasi por completo, de leyenda, y 
que en el arch vo donde se custodia la hemos visto, en el transcurso 
d e m á s de treinta años, clasific do en esta forma, y luego ha resultado 
que parece corresponder a otra doña Constanza, hija de don Pedro IV, 
infanta de A agón, casada con el rey i'e Sicilia; y por consiguiente, 
en vez de incluirle en la serie de las reinas de la dinastía aragonesa, 
debíamos ha )erle publicado en la de las infantas de Aragón, aun 
cuando fuere re ina de Sicilia. 

En resnmen, y por lo que se refiere al supuesto sello de Alfonso VI, 
consignaremos aquí, que a nuestro entender no hd terminado todavía 
el período de prueba, bien que ésta se halla ya muy aJelantada 
merced a la pericia del señor Rivera Manescau. 

Ahora bien, ¿corresponde esc fragmento de ssllo a uno céreo de 
Fernando 111?; ¿lo es de alguno de los sel os d2 su hijo Alfonso X 
o de sus inmediatos sucesores? Hoy por hoy, y con los escasos 
elementos de prueba de que aquí disponemos, nos inclinamos a creer 
que corresponde a alguno de los sellos c:reos de Fernando 111. 

P r otra parte, opinamo que la cuestión podría, tal vez, resolverse 
fácilmente, viendo si en la Colección Sigilográfica del Archivo Históri
co Nacional existe algún ejemplar de sello céreo del rey don Fernan
do III o siqui:ra un facsímile del original que se conserva en los Ar
chivos de París, y cotejándolos con el fragmento del Archivo de León. 
—FERNANDO DE SAOARRA 

Publicamos las antecedentes líneas que el culto sigilógrafo catalán 
señor Sagarra tiene la bondad de remitirnos, en que, a vuelta de inme
recidos elogios, aporta datos que pueden servir para el total esclareci
miento de la paternidad del sello atribuido a Alfonso VI 

El camino que señala el señor Sagarra, ya lo habíamos recorrido, 
y tal es el objeto de nuestra investigación. 

Hace notar el señor Segarra la existencia de un sello de Fer
nando 111 descrito por Dauét d'Arc diciendo que acaso sea éste con 
el que pueda identificarse el fragmento de que nos ocupamos. 
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Podemos afirmar que no; de este sello n.0 11.243 existe una repro
ducción en el Archivo Histórico Nacional (V . 6, n.0 28) en el que si el 
anverso pudiera confundirse con aque'l, el reverso, en cambio» tiene, 
aunque lleva cuartelados ios castillos y leones, una esencial diferencia; 
en el fragmento pendiente del documento de León puede apreciarse, a 
pesar de lo deteriorado, las dos patas delanteras del león que indican 
su posición en rampa, en cambio los leones del sello descrito por 
Douet d'Arc y reproducido en el Archivo Histórico, son pasantes, si 
bien tienen una de las patas levantada en extremo. 

Por lo que respecta a la existencia en el Archivo Histórico de sellos 
que pudieran decirnos a qué época perteneciera este existen dos frag 
mentos pendientes de documentos de Fernando 111 (V. 6, n." 2 y 16) los 
cuales pertenecen a sellos semejantes al descrito por Douét d'Arc. 

No hemos llevado nuestras investigaciones más allá; hemos creído 
bastara el rechazar su atribución a Alfonso VI, y creemos que la exis
tencia del cuartelado blasón pone de manifiesto tal cosa 

Sin embargo, está en nuestra idea, debido más que a nada al inte
rés mostrado por el señor Sagarra, seguir las investigaciones, aunque 
creemos pertenece y pudiera identificarse con un sello de Fernando 111, 
posterior al descrito por Douét d'Arc o de Alfonso X anterior al en
contrado por el señor Escudero de la Peña en el Archivo del Cabildo 
toledano y conservado en el Archivo Histórico Nacional,—S. R. M. 

Varios pasajes de Baltasar Gracián. 

Dos pasajes en las obras de Baltasar Gracián se refieren a «La 
Celestina* En uno de ellos se produce así el severo escritor de pol í
tica y moralista, por boca de uno de sus interlocutores: «De La Celes
tina y o ros tales, aunque ingeniosos, comparó sus hojas a las del 
perejil para poder pasar sin asco la carnal grosería». (Criticón, Cri-
si IV de la 2.a parte). 

Otro de los pasajes, el que ahora nos interesa, se encuentra en 
«Agudeza y Arte de Ingenio»: (Discurso LVI) «Algunos de los espa
ñoles los han favorecido [los artificios alegóricos], como el trágico 
Maestre D. Alvaro en sus «Carrozas de las Heroidas», y e! encubierto 
aragonés en su ingeniosísima tragicomedia de Calixto y Melibea». 

Nótese, de paso, el sentido amplísimo que Gracián, maestro de la 
alegoría de género, da al concepto de artificio alegórico, considerando 
como una muestra casi ejemplar de aquélla la traza y el desarrollo 
novelístico de «La Celestina». Nótese asimismo que en ambos pasajes 
califica ^La Celestina» de ingeniosa, calificativo que en su terminolo
gía está íntimamente asociado al de artificioso y aun al de artMicio 
alegórico. 

Esto aparte, lo más interesante del segundo pasaje de los transcri
tos es la alusión que hace al autor de ^La Celestina», en la forma reti-
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cente de encubierto aragonés . Parece que esta sospecha o creencia de 
Gracián, pudo provenir de una confusión sugerida a su mente, o más 
bien alentada por su patriotismo regional, que le lleva, como se puede 
observara cada paso en sus obras, a un ensalzamiento sistemático de 
los escritores aragoneses y a una crítica negativa general de la litera
tura española, que diríamos hoy, personificada en los autores con 
que traficaba la atención literaria de su tiempo. 

En 1515, fecha algo anterior a la de una dé las ediciones de «La Ce
lestina», que por ventura se creería la más antigua, publicó el escritor 
aragonés D. Pedro Manuel de Urrea su «Cancionero», en el cual apare
ce una refundición versificada del acto primero de la obra de Fernando 
de Rojas, y fué éste el primer caso de arreglo y versificación de aquella 
materia, imitado después por otros rimadores. 

Pudo muy bien Baltasar Gracián, movido de aquel impulso ya pre
sumido y de cierta confusión, haber querido referirse en el «encubierto 
aragonés» a D Pedro Manuel de Urrea. 

La frase ( encubierto» [auter] recuerda ciertas frases d-1 prólogo de 
«La Celestina» y «encubierto aragonés» recuerda otras, que señalando 
al pseudónimo Avellaneda, diseminó Cervantes en prólogos y capítu
los de sus últimas publicaciones. Pudiera ser la frase de Gracián re
miniscencia de aquéllas. 

En la crítica, casi siempre negativa, que hace Gracián d é l o s escri
tores sus contemporáneos y de los de su siglo en general, se señala 
respecto de Cervantes, al cual, y a su héroe, alude, aunque sin citarle, 
varias veces en sus obras, e inconfundiblemente en estos dos pasajes 
que transcribo: 

«Nace la hazañería de una desvanecida poquedad y de una abatida 
inclinación; que no todos los ridículos andantes salieron de la Man
cha, antes entraron en la del descrédito. Parecen increíbles tales hom
bres, pero los hay de verdad, y tanto, que tropezamos con ellos, y les 
o ímos cada día sus ridiculas proezas, aunque más las quisiéramos 
huir ..» (Discreto: Contra la hazañería). 

Más importancia que éste, cuyo contenido se reduce a acusar un 
reflejo en la realidad del tipo quijotesco, visto con el criterio de la épo
ca, tiene éste otro trecho, por cnceirar un propósito lileratista: 

«Replicaron algunos que, para pasar el tiempo, se les diese facultad 
de leer las obras de algunos otros autores que habían escrito contra 
estos primeros [los libros de caballerías], burlándose de su quimérico 
trabajo, y respondió la Cordura: que de ningún modo, porque era dar 
del lodo en e! cieno, y había sido querer sacar del mundo una nece
dad con otra mayor. En lugar de tanlo libro inmundo—¡Dios se lo 
perdone al inventor de la estampa!—, ripio de tiendas y ocupación de 
legos, les entregaron algunos Sénecas, Plutarcos...> 

Sería ir demasiado lejos el querer relación r los dicterios de Cer
vantes contra un aragonés y aun cierlas alusiones y sesgo especial de 
la traza novelística del Quijote (p. ej., dislocación del itinerario de Don 
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Quijote para salvar a Zaragoza) con los motivos pretercríticos que in
formaban la crítica literaria de Gracián. Carecería tal intento de todo 
valor científico, ni tiene esta nota otra finalidad que la consignación de 
varios pasajes gracianescos, alusivos a «La Celestina» y al «Quijote». 
— F . MALDONADO. 

LA BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ 
Y ARCHIVO UNIVERSITARIO 

VISITA DE INSPECCIÓN 
Recientemente estuvo entre nosotros, girando visita oficial, el ilus-

írísimo señor don José Gómez Centurión, inspector del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y conocidísimo 
por los importantes estudios históricos de que es autor y que han 
labrado la sólida reputación de que goza 

El señor Gómez Centurión, en una detenida visita dé las Bibliotecas 
Universitaria y de Santa Cruz, y del Archivó de la Universidad, ha po
dido apreciar la formidable labor realizada por el personal que sirve 
aquellos establecimientos desde que su jefe, el señor Alcocer, se en
cargó de la dirección de los mismos. 

Nada más expresivo de la impresión experimentada por el señor 
Gómez Centurión, que los siguientes párrafos de su informe acerca de 
la visita a las Bibliotecas: 

«Anadió (el señor inspector) que la labor emprendida con tanto éxito, 
la considera adelantada gracias a la competencia y laboriosidad del 
personal adscrito a la misma, modelo de amor al trabajo y de disci
plina, cuyo resultado puede apreciarse fácilmente, a la simple vista, y 
que si ahora es causa de mil plácemes por parte del señor Rector y del 
Claustro Universitario, dentro de un año constituirá uno de los mayo
res triunfos del Cuerpo Facultativo que fomentará su prestigio y su 
utilidad para el estudio de las ciencias y de la cultura general». 

Respecto al Archivo de la Universidad, dice: 
«El señor inspector, altamente satisfecho de la gestión del jefe del 

Archivo, señor don Mariano Alcocer, no só lo le felicita, sino que que
da sorprendido ante el esfuerzo hecho en el corto período de seis me
ses: que de todo ello daré cuenta a la superioridad a los fines que pro
ceda y para que en el expediente personal del interesado se hagan 
constar las notas de celo, laboriosidad y competencia.» 

Nada añadiremos, sino una entusiasta felicitación a nuestros compa
ñeros por el triunfoalcanzado en esta prueba de su laboriosidad y talento. 

El señor Gómez Centurión salió de igual modo gratamente impre
sionado de los Archivos de la Chancillería y Hacienda, tributando 
elogios merecidísimos a los señores Basanta, Mendizábal y Mañueco 
encargados de los mismos. 
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L I B R O S 
GARCÍA V1LLADA, ZACARÍAS, S I.—CRÓNICA DE ALFONSO 111.-EDI

CIÓN PREPARADA POR... MADRID, 1918, 149 PAO (PUBLICACIÓN DE LA 
JUNTA PAHA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
—CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS). 
La valiosa colección que forman ya las numerosas obras que han sa-

do de las diversas secciones del Centro de Estudios Históricos, se ha en
riquecido últimamente con la edición crítica de la • Crónica de Alfonso III.» 

La indicación de la procedencia de esta edición, basta ya para que 
sepamos que corresponde plenamente al tipo científico de las edicio
nes criticas modernas, y de las cuales el Centro nos ha dado intere
santes muestras, rectificando así los rancios procedimientos utilizados 
por los antiguos eruditos y que hasta que se produjo la actuación del 
Centro, eran en España completamente desconocidos. 

Va siendo hora de que se rinda al Centro de Estudios Históricos la 
merecida justicia. Los que critican un poco apasionadamente las fun
ciones de la junta para Ampliación de Estudios, olvidan la enorme labor 
realizada en los contados años de su existencia por el Centro de Estu
dios Históricos. Recuérdese sino el estado deplorabilísimo de nuestra 
producción histórica antes del funcionamiento del Centro, y véase lo que 
lleva ya realizado. Esto en cuanto a las publicaciones, pues nadie igno
ra cómo el Centro ha contribuido a la formación de estudiosos, inicián
dolos sagazmente en la técnica de la investigación moderna de la 
Historia, y como de las diversas secciones del Centro han salido y 
salen anualmente grupos de jóvenes que sobre el bagaje científico allí 
adquirido, llevan en sí un fervoroso entusiasmo y una gran devoción 
por la reivindicación histórica de España; porque en el Centro, al lado 
de una orientación científica que constituye allí un ambiente dilecto y 
europeo, culmina un íntimo y entrañable fervor hacia España 

La edición de la «Crónica de Alfonso 111», preparada por un maes
tro ya consagrado en estos estudios, acredita perfectamente esta doble 
orientación científica y españolista, puesto que rescata de entre las 
impurezas que la inficionaban, con una firme seguridad de método y 
de crítica, una fuente histórica española de la mayor importancia, 

Comienza la edición estudiando la personalidad del autor de la 
Crónica, analizando el valor de las distintas atribuciones supuestas 
por los eruditos y criticándolas sagazmente a la vista de otras fuentes 
De la discusión crítica a este respecto no puede deducirse una afirma
ción categórica; en cierto modo queda en problema si el Rey fué en rea
lidad el autor de la Crónica: «Quizá só io dió el impulso [el Rey]; pero 
fuera que lo redactara por sí mismo o por otra persona, a él hay que atri
buírselo mientras no se aduzcan razones más fuertes en contrario». 

Sigue luego un estudio acerca de la redacción primitiva de la Cró
nica, describiendo en primer término los manuscritos que de ella 
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existen, discutiendo a continuación el valor de sus diversas ediciones. 
El valor histórico de la Crónica se pondera sobria pero certera

mente, y como antecedente para la fijación definitiva del texto, se es
tudia el latín en que aparece escrita 

A continuación se publican los textos de la primitiva y segunda re
dacción (ésta con un estudio previo acerca de las diferencias que ofre
ce respecto a aquélla), y de la tercera redacción interpolada, con la 
indicación de variantes y las oportunas notas críticas. 

Tiempo era de que comenzásemos a tener ediciones de este género, 
científicamznte preparadas, de nuestras fuentes medievales, en lo que 
constituímos una lamentable excepción en el movimiento histórico 
europeo.—E L. A. 

* * * 
GÓMEZ CENTURIÓN, JOSÉ.—RELACIONES BIOGRÁFICAS INÉDITAS DE 

SANTA TERESA DE JESÚS TERCERA EDICIÓN —MADRID, FORTANET 1917. 
Incomplleía y llena de nebulcsidades hallába?e la vida de la Santa 

Doctora abulense; el P. Ribera, Yepes y Fray Luis de León, sus 
principales biógrafos, nos daban en sus obras noticias si bien inte re 
santísimas, las más de las veces autorizadas só lo por la buena fe de 
los biógrafos y adquiridas en la incierta fuente de la relación piadosa, 
faltaban datos documentales indubitados, sometidos al escrupuloso 
juicio del historiador moderno, y esta ha sido la labor del señor 
Gómez Centurión. 

La paciente investigación de más de 200 legajos pertenecientes a 
los Archivos de las comunidades de Carmelitas, han hecho reunir a! 
señor Gómez Centurión, datos concretísimos, inéditos los más de 
ellos, en donde con la claridad meridiana que da el documento, se pone 
de manifiesto todas las incidencias de la Mística Doctora. 

Iniciada esta obra por el malogrado sabio Director de la Real 
Academia de la Historia, Padre Fita, ha sido llevada a término feliz 
por e! señor Gómez Centurión, y apenas dada a luz, va a ser traducida 
por historiadores teresianos extranjeros —S R. M. 

V I D A U N I V E R S I T A R I A 

F A C U L T A D D E HISTORIA 

EXCURSIONES ARQUEOLÓGICAS 
Un grupo de profesores de la Facultad de Historia acompañados 

de alumnos distinguidos del último curso, realizaron en el pasado 
mes de Mayo dos interesantes excursiones arqueológicas. 

La primera se dirigió a Matallana, con objeto de visitar y estudiar 
los restos recientemente descubiertos de la antigua iglesia conventual 
y entre los que se encuentran varias manifestaciones artísticas de 
positivo valor. Esta excursión, aun teniendo por objetivo principal la 
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visita a Maíallana, se completó con el estudio de los castillos intere
santísimos de Fuensaldaña y Villalba de los Alcores. 

Actuó de c i ce rón! en esta excursión, el cultísimo arqueólogo y pro
fesor auxiliar de la Facultad, don Francisco Antón, quien estudia en otro 
lugar de este número todo lo que se refiere a las ruinas de Matallana. 

La segunda excursión se encaminó a la histórica ciudad de Medina 
del Campo, visitando detenidamente el famoso castillo de la Mota, 
y las más salientes reliquias artísticas y arqueológicas que se conser
van en aquel hidalgo solar. 

El resultado científico y pedagógico de ambas excursiones, fué, 
como ensayo, admirable, satisfaciendo enteramente a los profesores 
que las realizaron; y hasta tal punto se advirtieron las ventajas de esta 
clase de enseñanzas y estudios, que el Decano, señor Torre Ruiz, que 
presidió ambas expediciones, expresó su deseo de trazar para el 
curso próximo, un programa completo de excursiones, solicitando al 
efecto, a fin de que en ellas puedan tomar parte todos los alumnos a 
quienes correspondan estos estudios, el conveniente auxilio del 
Ministerio de Instrucción Publica 

Felicitamos a la Facultad por este acuerdo, que señalará una vez 
más las nuevas orientaciones de la enseñanza de la Historia, en que 
felizmente se viene inspirando desde que inauguró sus tareas. 

FIN DE CURSO 

Con los exámenes de Junio, han dado fin las tareas del curso de la 
Facultad de Historia. 

No obstante ser este el primer año de su existencia, han podido 
apreciarse los resultados alcanzados por la labor de un profesorado 
entusiasta, decidido a realizar una obra seria y científica. Las espe
ranzas que se habían concebido en cuanto al e'xiío de este primer 
curso, se cumplieron con exceso, y lo que es más de estimar, el triunfo 
logrado hace fundadamente esperar que el curso próximo sea fecundo 
en aciertos y éxitos. 

Los exámenes demostraron desde luego, la superioridad de la 
enseñanza ofic al sobre la privada, aun cuando estos términos buro
cráticos no corresponden a los estudios de nuestra Facultad, pues son 
muchos los alumnos de la malrícula no oficial que asistieron al curso 
oficial y a las prácticas del Seminario. 

En nuestro próximo número publicaremos el primer cuaderno de 
trabajo preparado por los alumnos del curso de investigación, y que 
contendrá un avance de la labor verificada en el Seminar io de inves
tigaciones bajo la dirección del Profesor López-Aydillo, acerca del 
tema «Los metodólogos españoles». 

Felicitamos muy cordialmente a la Facultad de Historia por el éxito 
logrado, y esperamos muy fundadamente que en sucesivas pruebas 
se confirme el crédito que los ejercicios de fin de curso le han otorga
do, por su obra seria y verdaderamente científica y pedagógica. 
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Preshistorla-Iberlsmo 

432 BOSCH GIMPERA, P . — L a cultura ibér ica .—Conferenc ia .—QE. 
1917-1918 I. 135-143, 172-177. 

433 CABRÉ AQUILÓ, JUAN.—/ír/e rupestre gallego y p o r t u g u é s (Eira 
dos mouros y Cachao da Rapa). Lisboa, 1916. [Memorias pu
blicadas pela Sociedade Portuguesa de Sciéncias Naturais.] 
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434 CALVO, IGNACIO Y CABRÉ, ]VÍMÍ .—Excavaciones en la Cueva y 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jae'n).—Memoria de los 
trabajos realizados en 1916.-Madrid, 1917. 

É p o c a colonial 

455 GUT.ÉRREZ GONZÁLEZ, ¡̂ ABLO, O. S. B . - E ! Ascetismo de P r í s -
c i / i a n o . - ü . E . , 1917, XLI; 11-17; 112-124. 

436 LÓPEZ-AYDILLO, EuGBmo . -Prisci i iano y e l priscilianismo.—W, 
Prisciliano —RHV, núm. 5, 1918, 145-152,- Vid. núm 342. 

Edad Media 

437 ALCOCER, FR. RAPAEL.—Pe/aciones e c o n ó m i c a s entre los reyes 
de E s p a ñ a y Cluni.—m\W, 1918, núm. 5, 161-168. 

438 E . L. A.—Sobre Ballesteros y Beretta, Antonio.—Discurso de 
ingreso en la Academia de la Historia. [Sobre las pietensio-
nes del rey Don Alfonso X al Imperio de Alemania.]—RH v̂ . 
1918, núm. 5, 173-174. 

439 LÓPEZ, A . — ¿ 3 l i teratura cr í t ico-h is tór ica y e l t rovador Juan 
R o d r í g u e z de la C á m a r a o del Pac/rd/?. — Conferencia. —San
tiago, Tip. de «El Eco Franciscano». 1918, 8 0, 62 págs . 

440 MENÉNDEZ PIDAL, U . - Au tógra fos inéd i tos del C i d y de J imena 
en dos diplomas de 1098 y 1101 . - RFE. 1918, V 1-20. 

441 OVIEDO Y ARCE, E . — E l genuino «-Martín Codax* jug la r gallego 
del siglo XIII, s e g ú n un apócr i fo trescentista de su « Canelo-
n e r o » . — C o m ñ a , Roel, 4.°, 110 págs . Extr. de BRA. Gallega, 
números 109-111. 

442 SÁINZ, MANUEL—¿a cuna de l a Reconquista e s p a ñ o l a . - W . 
1918.-T. 51; 141-149. 

Arabes y j u d í o s 

443 LOPES, DAVID. - CoiAsas a r áb i co -po r tuguesas .—Mgnmñs z\\mo-
lojias.—Coimbra, 1917. 

Edad Moderna 

444 ALONSO CORTÉS, NARCISO.-—/?o/77a/7ce.s sobre el traslado de la 
corte de Felipe / / / .—BSCEx 1918, núm, 184, 74-80. 

445 AMARO, A.—DOS cartas de E r . Iñigo de Mendoza a los Reyes 
Ca tó l i cos . - M A , 1917, VII, 459-465. 

446 BECKEH, JERÓNIMO.— /̂ proceso de D o n Rodr igo Ca lde rón — 
BAH.-LXX1I, 406-415. 
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447 GARCÍA VILLADA, Z.— Valoraciones h i s t ó r i ca s subversivas y 
ant icient íf icas. [Refutación del juicio de Gabriel Alomar acerca 
de Cisneros.]—RF. 1918, T. 51; 160-166. 

448 HARÉ, QM..—A great Emperor , Charles V, í 5 J 9 ~ í 5 5 8 . — N e w ~ 
York, Scribner [1917]. 

449 PÉREZ DE GÚZMAN Y GALLO, JUAN.—Proceso del M a r q u é s de 
Siete Iglesias, D . Rodr igo C a l d e r ó n . - BAH., 1918, LXXII; 
194-200. 

450 RODRÍGUEZ MARÍN, FRANCISCO.—Nuevos datos pa r a las b iogra
fías de algunos escritores e spaño l e s de los s iglos X V I y 
XVI I . [Miguel Colodrero Villalobos, Fernando de Almiron y Za-
yas, Jerónimo de Carranza, Pedro Soto de Rojas, Martín 
Alonso del Pozo, Juan de Fonseca y Figueroa, Diego Pérez 
de Mesa, Juan de Mal-lara.]—BAE. 1918, V, 192-215. 

451 TIEDRA, José DE.—Lope de Vega y e l drama e s p a ñ o l de su tiem
p o . — E D . 1918, núm. 64; 75-85. 

Independencia y siglo X I X 

452 BAROJA, P . — E I cura Santa C r u z y su partida.—Madrid, Caro 
Roggio, 1918, 8.°, 52 pigs., 0,25 ptas. 

455 LÓPEZ-AYDILLO, EUGENIO.—El Obispo de Orense en l a Regencia 
del a ñ o 1810. (Planteamiento d é l o s problemas fundamenta
les de la vida constitucional de España.)—Madrid, 1918. [Pu
blicación de la Junta para Ampliación de Estudios e investiga
ciones científicas,—Centro de Estudios Históricos]. 541 pági
nas, 6 pesetas. 

454 MACÍAS, MARCELO.—/:/ Obispo Quevedo y su tiempo.—{D\scnv~ 
so.)—BCPOrense 1918, núm. 119; 412-416. 

Instituciones 

455 BELTRÁN DE HEREDIA, V .—Cisneros , fundador de l a Un ive r s i 
dad de Alca lá .—CT. 1917, XVI, 546-560. 

456 BLÁZQUEZ, ANTomo. —Cron icón de la Mar ina mi l i ta r de E s p a 
ña .—^AW., 1918, LXXII; 184-188. 

457 CALMETTE, J - Contr ibut ion a l 'histoire du commerce franco-
ca ta l án sous Charles V I L - K M . 1915, núms. 105 y 106, 74-81. 
[Siete «cartas comunas» del Archivo Municipal de Barcelona.] 

458 CAHHACIDO, J. R.—Estudios h i s tó r i co -c r í t i cos de l a ciencia es
p a ñ o l a . Segunda edición aumentada.—Madrid, Imp. de «Alre
dedor del Mundo», 19Í7, 4.° 422 págs. , 4 pesetas. 
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459 FORONDA, MARQUÉS vs .—Las Ordenanzas de Ávila (Continua-
ción).—BAH., 1918, LXXII, 225-254. 

460 SALVAT RIERA, ¡MUÉ.—Derecho de familia en Mal lorca .—Legis
l ac ión malIorquina .—BSAL. Í9 \8 , Mayo, 68-74. 

461 VILLANUEVA, LORENZO TAUEO.—Memoria sobre l a orden de ca
ba l le r ía de l a banda de Cast i l la . - BAH. 1918, LXXII, 436-465; 
552-574. 

Historia l o c a l . — B i o g r a f í a 

462 ARCO, RICARDO DEL. - L a ^His tor ia Ec les i á s t i ca de la c iudad de 
Zaragoza* del Maestro Diego de JEspés .—ñAñ. 1918, LXXII, 
503-522. 

463 ARCO, RICARDO DEL.—Antiguas Casas Solariegas de l a C iudad 
de Huesca.—Madrid, 1918, Rivadeneyra; 35 p á g s . 

464 BECERRO DE BENQOA, R.—Descripciones de Álava.—Libro iné
dito escrito en 1810.—AVií. 1917, núm. 49, 3-7; núm. 50, 3-14; 
núm. 51, 8-13; 1918, núm. 52, 13-16; núm. 53, 12-15. 

465 FABO, P . ~ L l n sabio de l siglo X I X . — [ E l P. Joaquín de la Jara.]— 
CD. 1918, CXII, 202-210. 

466 F[ERNÁNDEZ] ALONSO, BENITO.—Z>. Pedro de Quevedo y Q u i n -
tano. (Notas b iográf icas) .— RQPOrznsz , 1918, núm. 119; 
393-400. 

467 FERNÁNDEZ DE MADRID, ALONSO. — Copi lac ion o ca tá logo de los 
obispos que, p o r escrituras antiguas, hallamos haber prece
dido en la Iglesia de Patencia, con algunas concurrencias 
notables que en tiempo de cada uno acaec ieron .—Cop 'úóle . . . 
Arcediano de Alcor y Canónigo en la misma Iglesia y dirigióle 
a los muy magníficos y muy reverendos señores el Deán y 
Cabildo de ella. Año de 1550. Reinando el emperador Carlos V 
de Alemania y 1 de España.—BSCEx. 1918, núm. 184, 81-87. 

468 GARCÍA, JUAN —Pérez Baye r y Salamanca.—Datos para su 
biobibliografía.—Salamanca, Criado, 1918; Ptas. 3. 

469 GARCÍA BÓIZA, ANTONIO. - Nuevos datos sobre Torres V i 11a-
r roel . L a fortuna de D . Diego Torres, Pr imicer io de la U n i 
versidad de Salamanca.—Salamanca, 1918. 

470 MORENO DE GUERRA, ]UAU.—Nobiliario de Vasco da Ponte. D e 
algunos linajes de Gal ic ia , que lo esc r ib ió en tiempos de l 
Emperador Car los K—Madrid 1917. 

471 PONS F Á B H E Q A s , BENET.—La carta de Franquesa del P e i E n 
Jaume 1 constituint e l Pegne de Mal lo rca . —Estudi critic Prc-
sentat al Primer Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó.— 
Palma, L'Esperaníja, 1917. 
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472 VERGARA, GABRIEL M.a—Cosas notables de algunas localidades 
e s p a ñ o l a s s e g ú n los cantares y frases populares.—Madv'xú, 
año 1918 

A r q u e o l o g í a y Arte 

475 ARCO, ÁNGEL WL .—Nueva l áp ida romana en Tarragona.—BAH. 
1918, LXXII, 591-594. 

474 ARCO, ÁNGEL n ^ . — L á p i d a hebraico-cristiana de Tarragona.— 
BAH, 1918, LXXII, 495-500. 

475 ARTIÑANO, P. M. D E . — C e r á m i c a hispano-morisca.—Conferen
c i a . — B & E E x . 1917, XXV, 155-168. 

476 ARTIÑANO, PEDRO MG. VB .—Catá logo de l a expos ic ión de Teji
dos e spaño l e s anteriores a la i n t roducc ión de l Jacquard 
—Madrid, 1917. 

477 ESCOBAR Y BARBERÁN, FRANCISCO.—La v i l la de Totana. S u mi 
l iar io augusteo. Estrecha re lac ión que guarda con e l de 
Lorca .—BAH. 1918, LXXII, 595-405. 

478 FITA, FIDEL Y MATOS, FEDEVÍ\CO.—Nuevas inscripciones roma
nas de I tál ica y Hel l in .—BAH , 1918, LXXII; 177-182. 

479 GESTOSO Y PÉREZ, ] .—Biograf ía del p in to r sevil lano Juan de 
Valdes Lea l , i lustrada con 150 fotograbados de sus obras.— 
Sevilla, J. P. Girones, 1916, 4.°, 242 pág., 15 ptas. 

480 JIMÉNEZ DE CISNEROS, HEHVÁS. — Otro informe inédi to del Reve
rendo P . F i d e l F i t a . [Acerca de una inscripción bizantina que 
se conserva en el Museo de la Sociedad Económica de Ami
gos del País, de Cartagena]. —BAH. 1918, LXXII, 585-591. 

481 LAMPÉHEZ Y ROMEA.—La catedral vieja de Lér ida .—BAH. 1918, 
LXXII, 475-480. 

482 LÓPEZ, A m o m o . — C a t á l o g o de monedas hispano-cristianas y 
de medallas conmemorativas en oro . -70 págs . , 28 láms. 

485 MONIZ, JOSÉ A m o m o .—P a l i o g r a f í a m u s i c a l . — A B A P . vol. II, 
n.0 9, 199-205. 

484 NAVAS, CONDE DE LAS.—De «re l igatoria*. Noticias de la colec
ción Lameyer.-AEsp. 1917, III, 497-510. 

485 REVILLA, JUAN AGAPITO.—-La obra de los maestros de la escul
tura vallisoletana. II. Juan de Juni.—BSCEx, 1918, núm. 184. 
88-94. (Vid. núm. 275). 

486 SAOARRA, FERR/IN D E — S i g i l o g r a f í a Catalana. Inventari, des-
cripció i estudi deis scgelles de Catalunya. Obra premiada en 
el concurs Martorell de 1912 i publicada per rExcellcntissim 
Ajuntamení de Barcelona, per acord de 15 d'Agost de 1914. 
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487 SÁNCHEZ CANTÓN, F. ].—Maes1roJorge Inglés , p in to r y miniatu
r is ta del m a r q u é s de SantiIJana. - BSEEx. 1917, XXV, 99-105. 

488 [SEGARRA, FERNANDO VB].—Acerca del supuesto sello l eonés de 
Alfonso K / . - R H V . 1918, núm. 5, 170-171. 

HISTORIA D E A M É R I C A 

Descubrimiento, conquista, c o l o n i z a c i ó n , independencia 

489 ALTOLAGUILERRE, ÁNGEL D E — L o s argumentos aducidos pa r a 
demostrar que D o n C r i s t ó b a l Co lón nac ió en Gal ic ia . [Re
futación de la tesis pontevedresa de La Riega].—BAH. 1918, 
LXXII, 522-551. 

490 ALTOLAGUIRRE Y DUVALE, ANGEL - D E . — L a pa t r ia de D . C r i s t ó b a l 
Colón, s egún las actas notariales de I t a l i a . — 1 9 1 8 , 
LXXII; 200-224. 

491 BARBERENA, S. l . - D o s palabras acerca de uno d é l o s hechos 
que se han alegado para establecer que Co lón era españo l .— 
RBC. 1917, XII, 196-201. 

492 BOLÍVAR, Smón.—Papeles de Bo l íva r . Publicados por V. Lecu-
na.—Caracas, Lib. del Comercio, 1917, 4.°, XII, 476 páginas 
y retratos. 

493 CHRISTENSEN, J.—Los itinerarios del o idor Juan de Matienzo.— 
RUNC. 1917, III, 268-312. 

494 QAGINI, C.-y4Z)or/gfe/7e.s de Cos ta P i c a . S a n José de Costa 
Rica, Imp. y Lib. de Trejos Hermanos, 1917, 8.°, 200 págs 

495 HISPANO, C — B o l í v a r . — B o g o t á , Juan Casis, 1917, 4.°, 12 págs . 
496 LATORRE, G . — L a ca r tog ra f í a co lonia l americana.—Cartas geo

gráficas más antiguas referentes al Nuevo Mundo contenidas 
en el Archivo general de Indias, de Sevilla.—Sevilla, Tip. de 
«La Guía Oficial», 1916, 4.°, 79 págs. y 4 láms., 3 ptas. 

497 MANJARRÉS, R. D E . — E n e l mar del <Sí/r.—Expediciones españo
las del siglo xvin.—Sevilla, Tip. de «La Guía Oficial», 1916, 4 * 

498 OTS CAPDEQUI, José M . a - 5 o 5 g í / e / b h i s tó r i co de los derechos 
de l a mujer en l a legis lación de Indias. - RGLJ, 1918, t. 132, 
162-182. Vid. núm. 211. 

499 PALAU VERA, \.— Vida de C r i s t ó b a l Co/o'/7.—Barcelona, Seix 
y Barral,.1917, 8.°, 166 págs , 2 ptas. 

500 PÁSTOR, CÉSAR ALFONSO.—Barros precolombianos del E c u a 
d o r . - R A U . 1918, LXXII, 484-495. 

501 REVNOSO, DIEGO DE.— Vocabulario de l a lengua mame compues
to p o r e l padre predicador F r a y impreso por Francisco 
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Robledo en 1644 y reimpreso con una breve noticia acerca de 
los mames y de su lengua por Alberto María Carreño.—Méxi
co, Secretaría de Fomento, 1916. 

502 SÁNCHEZ, P. DANIEL.—Un gran a p ó s t o l de las Amérfcas Sep
tentrional y Central . E l V. P . F r . Antonio M a r g i l de J e s ú s , 
Franciscano.—Guatemala, C . A tipografía San Antonio, 1917. 

505 URTEAGA, HORACIO H.; Y ROMERO, CAULOS A . - Colecc ión de l i 
bros y documentos referentes a la His tor ia de l P e r ú . 
Tomo I. - «Relación de las fábulas y ritos de los lnca8>, por 
Cristóbal de Molina. 
Tomo 11.—«Relación de la conquista del Perú y hechos del 

Inca Manco II», por D. Diego de Castro Tito Cussi. 
Tomo III — «Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de 

los Incas», por el Licenciado Polo de Ondergado (1571), se
guidas de las Instrucciones. 

Tomo IV.—(2.a parte del anterior.) 
Tomo V. —«Las relaciones de la conquista del Perú», por 

Francisco de Jerez y Pedro Sancho. 
Lima, 1916-1917. 

504 VIQNAUD, W.—Americ Vespuce, 1451-1512. - Sa bibliographie. 
Sa vie. Ses voyages. Ses découvertes L'attribution de son 
nom á l'Amérique. Ses relations authentiques et contestées.— 
París, E. Leroux, 1917, 4.°, IX, 425 págs. (Recueil de voyages 
et de documents pour servir á l'histoire de la Geographie de-
pués le Xllle jusqu' á la fin du XVI siecle. Tomo XXIII ) 

M E T O D O L O G Í A Y E N S E Ñ A N Z A D E L A H I S T O R I A 

505 L a e n s e ñ a n z a de l a His to r ia — E l p l an de Estudios . RHV, 
1918, núm 5, 169-170. 

506 GONZÁLEZ BLANCO, h \ y i D i i É s \ . — E n s a y o sobre un cr í t ico e s p a ñ o l 
de l s iglo XVm.—[D. Juan Pablo Forner] NT. 1917, IV, 157-170. 

507 MONTEIR ), M. DE M. - D o ensino da geograf ía nos liceus por tu-
gwezes. —Barcelos, s. a , (1917?). Tip. do «Centro de Novida-
des>, Barcelos. 

508 TONQUÉDEZ R. P. J. DE, S ] . - Introduction a l ' é tude du mer-
veilleux e l du mi rac le .—Par í s , Beauchesne, 117, Rué de Reú
nes, 1916, Pías 6. 
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P O R T U G A L 

(Noticias b i b l i o g r á f i c a s portuguesas interesantes para los 
estudios h i s t ó r i c o s e s p a ñ o l e s ) . 

509 COSTA CABRA'-, F. A. DA. Ligoes de His tor ia de Por tuga l 
(6.a classe dos liceus).—BIPP, 1916-1917, n.0 6 a 12, 557-582. 

510 FEHRAO, ANTONIO—OS arquivos da His tor ia de P o r ugal no 
Esfrangeiro — l l . Inventario sumario de alguns manuscritos 
relativos a Historia de Portugal existentes no arquivo de Si
mancas.—ABAP, Vol. II, n 0 9; 171-181. 

511 FONSECA, FAUSTINO DA.—Historia dos descobrimentos portugu»-
ses - A Car ta de D . Alfonso I V ao papa Clemente VI- -
Importancia do recuo da época das descobertas.—ABAP. 
Vol. II, n 0 7, 57-68. [Con un facsímile de los documentos 
contenidos en el Libro n 0 158, fls. 148 y 149, del Archivo Se
creto del Vaticano, registros de las cortes de Alfonso XI de 
Castilla y de Alfonso IV de Portugal al papa Clemente VI res_ 
pecto al descubrimiento y donación de las islas Afortunadas]. 

512 TOVAR, PEDRO DE.—Manuscritos portugueses existentes no 
Museu Br . ' t an ico .—AñA0, Vol. III, n 0 10 y 11, 26. 

Segundo Congreso de His íor ia de la corona de A r a g ó n , 
en Huesca. 

En los días 25, 26, 27 y 28 de Mayo del año próximo, se celebrará 
en la ciudad de Huesca el segundo Congreso de Historia de !a Corona 
de Aragón, cumpliéndose el acuerdo tomado en el primero que se 
celebró en Barcelona. 

Las tareas del Congreso se ceñirán al siglo xn y a los primeros 
años del xm (hasta el reinado de don Jaime 1 e l Conquistador) , en lo 
referente a los Estados de la antigua Corona de Aragón. Divídese en 
dos secciones: His tor ia y Arqueo log ía ; y los congresistas podrán 
pertenecer indistintamente a cualquiera de las dos, o a entrambas 

La cuota de inscripción es de 10 pesetas. Hay también cuota de 
adjuntos y corporativa. 

Forman la Junta permanente los señores don Ricardo del Arco, don 
Augusto Vidal, don José Gaspar y don Miguel Sánchez de Castro. 
Preside la Comisión organizadora el alcalde de Huesca. 

El Congreso está patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento 
y la excelentísima Diputación de Huesca. 

Reina gan entusiasmo por concurrir a las importantes tareas de 
este Congreso, cuyos frutos habrán de ser de indudable importancia 
para la Historia nacional y en particular de la Corona de Aragón, a 
juzgar por los trabajos cuyo envío se ha anunciado. 

Para reglamentos y demás detalles, dirigirse al señor secretario 
general del Congreso, don Ricardo del Arco, bibliotecario provincial. 

VALLADOLID.—IMPRENTA CASTELLANA, DUQUE DE LA VICTORIA, NÚM. 31, 
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D E L P R E S E N T E N Ú M E R O 

AAV. —Archivo de Arfe Valenciano. 
AEsp.—Arte Español, Madrid. 
AGB. —Anuales de Geogrphie et Biblio-

graphie, París. 
AHR.—The American Historycal Review. 

New York. 
AIA.—Archivo Ibero Americano, Madrid. 
Alh,—Alhambra, Granada. 
BABLB.—Boletín de la Real Academia 

de Buenas Letras, de Barcelona. 
BAE. —Boletín dé la Real Academia Es

pañola. 
BAH.—Boletín de la Real Academia de 

la Historia. 
BArNHab.—Boletín del Archivo Nacio

nal, Habana. 
BBC—Butlleti de la Biblioteca de Ca

talunya, Barcelona. 
BBMG.—Boletín de la Biblioteca Muni

cipal de Guayaquil, Ecuador. 
BCPGrense.—Boletín de la Comisión 

Provincial de monumentos Históricos 
y Artísticos, de Orense. 

BCPNavarra.—Boletín de la Comisión 
Provincial de monumentos de Nava
rra, Pamplona. 

BEsp. - Bibliografía Española, Madrid. 
BHi.—Bulletín Hispanique. 
BIRS.—Boletín del Instituto de Refor

mas Sociales. 
B R A G . - Boletín de la Real Academia 

Gallega, La Coruña. 
BSAL.—Bolleti de la Societat Arqueo

lógica Luliana, Mallorca. 
BSCastExc—Bolet ín de la Sociedad 

Castellana de Excursiones, Valla-
dolid. 

BSEEx.—Boletín de la Sociedad Espa
ñola de Excursiones. 

BTer. —Basílica Tcresinna, Salamanca. 
CD. —La Ciudad de Dios, Madrid. 
CHA. — Cultura Hispano - Americana, 

Madrid. 
Co.—Coleccionismo, Madrid. 
CrAIBL.—Compte rendu des seances 

de l'Accademie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, París. 

CuC—Cuba Contemporánea, Habana. 
CT. - Ciencia Tomista, Madrid 
DLS.—Don Lope de Sosa, Jae'n. 
E E - Euskal-Erria, San Sebastián. 

ED.—Estudios de Deusto. Bilbao. 
E y A.—España y América, Madrid. 
FL - Filosofía y Letras, Madrid. 
He.—Hermes, Bilbao 
HTM.—The History Teacher's Magazi-

ne, Philadelphia. 
Ib.—Ibérica. Tortosa. 
Ide.—Idearium, Bilbao. 
IMz.—II Morzocco. 
L.—La Lectura, Madrid. 
Let.—Letras, Habana 
Mus.—Museum, Barcelona. 
NT.—Nuestro Tiempo, Madrid. 
OB.—Orthodoxon Biblion, Barcelona. 
RABM.—Revista de Archivos, Bibliote

cas y Museos, Madrid. 
RArch.—Rcvue Archeologique, París 
RCa.—Revista Castellana, Valladolid. 
RCAral.—Revista del Collegio Aráldico. 

Roma 
RCEHGranada.—Revista del Centro de 

Estudios Históricos de Granada 
RCHA. —Revista Crítica Hispano-Ame-

ricana, Madrid. 
RCHL. - Revue Critique d'Histoire et de 

Literature, París. 
RCo — Revista Contemporánea, Carta

gena. 
RCrist. —Revista Cristiana, Madrid. 
REAn.-Revue des Estudes Anciennes, 

Bordeaux—París. 
RFE - Revista de Filología Española, 

Madrid. 
RFil. - Revista de Filosofía, Buenos 

Aires. 
RQe. Revista General, Madrid. 
RGLJ.—Revista General de Legislación 

y Jurisprudencia, Madrid. 
RHGE. Revista de Historia y de Ge-
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