
. / • I 

J/TORIC^ 

4 A 3 

INVEJTIQflQIONEJ ^ B I P L I O Q R 4 F M ^ 
nETObOLOQI/1 T E N / E Ñ d N Z d b E L / l 
H1JTORI4 

/ < j n / 1 R I O = 

L ó p e z - A y d i l l o , Eugenio: P r í s c i l i a n o y el P r í s -
cilianismo (conclus ión) . 

Arco, Ricardo del: Los amigos de Laatanosa. 
— Cartas interesantes de varios'eruditos del 
siglo XVII. 

Pérez , Justo: De p a t r o l o g í a e s p a ñ o l a . — ¿ U n a 
carta de San Isidoro? 

E . L . A.: L a E n s e ñ a n z a de la Historia. — ñ e -
forma propuesta por la Facultad de Barcelona. 

Alcocer, Mariano: Cifra del Obispo de C o -
menges. 

Seminario de Investigaciones h i s t ó r i c a s . — 7 e o -
rizantes y m e t o d ó l o g o s e s p a ñ o l e s , de His
toria.—[Cuaderno de trabaio n." I.] 

LIBROS. 
Arco, Ricardo del: E l segundo Congreso de 

Historia de ¡a Corona de A r a g ó n . 
MISCELÁNEA. — Rivera Manescau, Saturnino: D a -

toa para la Historia del Arte: Noticia de los 
constructores del Colegio de Sta. Cruz, de 
Valladolid. 

VIDA UNIVERSITARIA. 
BIBLIOQRAPÍA. —(103 noticias bibl iográf icas de 

Historia de E s p a ñ a y de América , Metodo log ía 
y E n s e ñ a n z a de la Historia.) 

CATÁLOGO de Incunables y Raros de la Biblio
teca de Sta. Cruz.—CCO/7///7Í/Í7C/O/7J 

AÑO I.—AGOSTO A OCTUBRE, 1918.—N.09 8 A10 

-



, „ „ . „ „ l i - i i i i i i i i i II.IIIIÍIIIIIIIIIIÍ.111111 mi ' < " 1 ' ,,,,,!,,|,1| 

K t V I S T A Y\\STÓKKA j 
INVEJTIQ/1CIONE5 ^ PIPLIO-
QRdFIfl ?* METODOLOQI/Í T 
E H J E ñ á H Z A &E L A n \ J T O K \ A ¡ 

C O N S E J O D E R E D A C C I O N 

A L C O C E R (MARIANO), Jefe de la Biblioteca de Santa Cruz. 
LÓPEZ-AYDILLO (EUGENIO), Catedrát ico de la Facultad 

de Historia. 
RIVERA M A N E S C A U (SATURNINO), Oficial del Cuerpo de 

Archiveros. 
Redactor artístico, D. ENRIQUE DE LA ENCINA, Profesor 

auxilar de Dibujo del Instituto de Valladolid, 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 

Año 10,00 pesetas. 
Semestre 5,50 » 
Trimestre 5,00 » 
Número suelto . 1,00 peseta. 

Se admiten suscripciones a las tiradas aparte de la 
Bibliografía que permite clasificarla por papeletas de uso 
individual. Cuatro pesetas el año . 

Los originales pasan a ser propiedad de la Revista. 

R E D A C C I Ó N y A D M I N I S T R A C I Ó N 

BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ 

Se hacen tiradas aparte de los art ículos que se publi
quen en la REVISTA HISTÓRICA, a los precios siguientes: 
Por 50 ejemplares de cada pliego de impre-

| s ión, 16 páginas , papel igual al de la 
| Revista, cubierta, cosido con alambre y 
! cortado 20 pesetas. 

h > [ ' n m m m u , " , « — " i m u i i i i i i i i K „ mmmmimii 



ÁÑo í V a l l a d o l i d , Agos to a Oc tubre de 1918 N.os 8 A 10 

REVISTA HISTÓRICA 
I N V E S T I G A C I O N E S , B I B L I O G R A F Í A , 

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 

PRISCÍLIANO Y EL PRISCILIANISMO 

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

H E R E S 1 A R C A 

( C o n c l u s i ó n ) 

Y que la e x a l t a c i ó n de P r i s c i l i a n o a la s i l l a de Ávi l a era l e 
g í t i m a , lo da a entender la pos te r io r c o n f i r m a c i ó n imper ia l de 
este acto y el consejo de S a n A m b r o s i o (O de que fuese respe
tado en s u s i l l a a c o n d i c i ó n de que abjurase de l o s e r ro res que 
se le a t r i b u í a n . L a e l e c c i ó n ep i scopa l de P r i s c i l i a n o no fué , 
pues , una u s u r p a c i ó n . 

P e r o esta audac ia i n d i g n ó a Idacio, quien se puso de nuevo 
en m o v i m i e n t o a fin de d o m e ñ a r a P r i s c i l i a n o ; a c o m p a ñ a d o de 
l í a c i o , o b i s p o de O s o b o n a , se d i r i g i e r o n « s a n i s c o n s i l i i s sae -
cu lares j u d i c e s » — c o m o dice S e v e r o — , obteniendo de G r a c i a n o , 
en tonces emperador , un rescr ip to que s e g ú n S e v e r o condenaba 
a l des t ie r ro a los herejes o g n ó s t i c o s . P r i s c i l i a n o en sus o p ú s 
c u l o s <2) d ice que este rescr ip to iba d i r i g i d o « c o n t r a pseudo 
e p i s c o p o s cí m a n i c h e o s » (3). S e infiere de esto que el pleito que 
p l a n t e ó Idacio ante G r a c i a n o , fué el de la e l e c c i ó n e p i s c o p a l 
de P r i s c i l i a n o , no el de sus h e r é t i c a s d o c t r i n a s . 

C o r r o b o r a esta s o s p e c h a nues t ra , el hecho de que c ú a n d o 
P r i s c i l i a n o , I n s í a n c i o y S a l v i a n o se d i r igen a R o m a po r A q u i -
í a n i a , s e g ú n cuenta S e v e r o (4>, en a p e l a c i ó n del r e sc r ip to impe
r i a l , c o n t i n ú a la p r o p a g a n d a de s u doc t r ina l o g r a n d o n u m e r o 
s o s p r o s é l i t o s . « M a x i q u e E l u s a n a m plebem, sane í u m b o n a m 

(1) Schepps, pág . 41. 

(2) Ibidem. 

(3) Severo llama a los priscilianistas, g n ó s t i c o s . Hasta d e s p u é s de la muerte de Pris 
ciliano, no se habla de priscilianistas. 

(4) Prisciliano no se refiere en sus o p ú s c u l o s a este viaje por Aquitania. 

BIB. MUNPAL. CASA JOSE ZORRILLA 

1386495 
H. 053 (06) 
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ct r c l i g i o n i s tudcnfem, p rav i s p r a c d i c a c i o n i b ü s pef -vcr íe re .» 
¿ C ó m o se conc ibe que de haber s i do condenado al des t ie r ro 
c o m o hereje, por el rescr ip to de G r a c i a n o , se hubiese permi t ido 
a P r i s c i l i a n o , ni é s t e se hubiese a t rev ido a cont inuar sus pre
d i cac iones , a c e r c á n d o s e m á s y m á s a la corte imper i a l ? Ins is 
t imos en nuestra conjetura de que lo que entonces se planteaba 
era tan s ó l o la c u e s t i ó n de la s i l l a de Á v i l a . 

S i g u e con tando S e v e r o que Delfmoí1) i m p i d i ó la ent rada de 
P r i s c i l i a n o en B u r d e o s , pero que en el c ampo c o n s i g u i ó este la 
a d h e s i ó n de una mujer d i s t ingu ida y cul ta , E u c r o c i a , v i u d a de 
un r e t ó r i c o y poeta, y la de s u hija P r ó c u l a , que se a b r a z a r o n 
c o n s ingu la r a f ic ión a la doc t r ina de P r i s c i l i a n o ; c o n t i n u ó este 
s u viaje a c o m p a ñ a d o de E u c r o c i a y P r ó c u l a y de g r an n ú m e r o 
de mujeres, y en este punto S e v e r o recoge una l i v i a n a m u r m u 
r a c i ó n , d ic iendo h á b i l m e n t e , pa ra no ca rga r c o n l a r e s p o n s a b i 
l i dad de una no t i c i a q ü e tan mal cuadraba c o n la extendida 
fama de la aus te r idad del he res i a rca , que «de q ü a [ P r ó c u l a ] 
fuit in sermone hominum, P r i s c i l i a n i s tupro g r a v i d a m , par tum 
sibe g r amin ibus abegisse>. 

L l e g a d o a R o m a P r i s c i l i a n o , presenta al papa su L i b e r a d 
Damasum Episcopum, que es el s egundo de l o s o p ú s c u l o s 
ha l l ados po r S c h e p p s ; S a n D á m a s o no le quiere rec ib i r , y en 
tonces se d i r ige a Mi l án en busca del apoyo de S a n A m b r o s i o ; 
pero é s t e , que h a b í a s i d o p reven ido de antemano cont ra P r i s 
c i l i ano , por Idacio <2>, n e g ó s e t a m b i é n a rec ib i r le . V i e n d o que 
las autor idades e c l e s i á s t i c a s no le a t e n d í a n , apela a las 
c i v i l e s , c o n tal ac ie r to , que mediante la i n t e r v e n c i ó n de M a c e -
d o n i o "-corrupto Macedonio*, c o m o le l l ama S e v e r o , M a y o r d o 
mo del pa lac io imper i a l , c o n s i g u i ó un decreto que le r e s t i t u í a 
en s ü s i l l a , y en la que luego fué conf i rmado por el p r o c ó n s u l 
V o l v e n t í o , « c o r r u p t o V o l v e n í i o > . 

E l t r iunfo de P r i s c i l i a n o s u p o n í a la der ro ta de Idacio , quien 
se v i ó o b l i g a d o a hu i r , r e f u g i á n d o s e en la G a l i a a l l ado del 
prefecto G r e g o r i o , y antes de que G r a c i a n o , el E m p e r a d o r , p u 
diese p ronunc ia r sentencia def ini t iva , s u c e d i ó el inesperado 
hecho de la p r o c l a m a c i ó n de M á x i m o po r las l eg iones de B r e 
t a ñ a , su l l egada a l as G a l l a s y la cons igu ien te de r ro ta de G r a 
c i a n o . 

»E1 p roceso iba a c o m e n z a r o t ra vez delante de un nuevo 

(1) Dclfino había asistido al s í n o d o de Zaragoza. 

(2) Schepps, p. 41. 
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juez. V a r i a s c i r cuns t anc iad fueron d e s d é el pr imer instante 
f avorab les a l í h a c i o . H e m o s v i s to que é s t e se h a b í a refugiado 
al l ado del prefecto de las G a l l a s y estaba en T r c v e r í s cuando 
M á x i m o h i zo allí s u entrada; por esta causa pudo c o m o qu i so 
exponer el o r igen y el d e s a r r o l l o de la c u e s t i ó n y adoc t r ina r a l 
E m p e r a d o r quien has ta entonces , en el fondo de s u B r e t a ñ a 
h a b í a i g n o r a d o enteramente este asunto . M á x i m o trataba de 
asegurarse el a p o y o del c le ro c a t ó l i c o , m á s que T e o d o s i o , c o n 
quien s a b í a que t e n í a que luchar muy pronto , y se h a b í a e r ig ido 
en defensor infatigable de l a o r t o d o x i a . A d e m á s h a b í a encon* 
t rado v a c í o el t e so ro de G r a c i a n o , y c o m o t e n í a g r an neces idad 
de d ine ro , no t e n í a m á s r e c u r s o que recoger s i n t a rdanza el 
p roduc to de a lgunas conf i scac iones . P r i s c i l i a n ó , y a de r eg re so 
en E s p a ñ a , no p o d í a hacer o i r s u defensa. 3 e encon t raba en las 
c o n d i c i o n e s m á s des favorab les . M á x i m o , s in emba rgo , no q u i 
s o p ronunc i a r en el p r imer momento su sentencia y r e m i t i ó el 
examen de l a causa a un S í n o d o c o n v o c a d o en B u r d e o s , y que 
h a b í a de rec ib i r , naturalmente, la influencia de Delf ino , a qu ien 
Idacio c o n o c í a c o m o muy hos t i l a P r i s c i l i a n ó . E l S í n o d o h a b í a 
c i tado a I n s t a n d o y P r i s c i l i a n ó (2). Invitado I n s t a n d o a p resen
tar s u defensa, se d i s c u l p ó tan lamentablemente que fué conde 
nado a perder su s i l l a ep i s copa l . E s t a p r imera sentencia del 
S í n o d o no fué d ic tada s ino para enco le r i za r a P r i s c i l i a n ó , 
quien tuvo entonces una d e s g r a c i a d a i n s p i r a c i ó n . R e h u s ó c o m 
parecer ante el S í n o d o y a p e l ó al E m p e r a d o r , no obstante h a 
ber d i c h o anter iormente a D á m a s o que en una c u e s t i ó n de fe, 
in causa fídei, p r e f e r í a la s a n c i ó n de l o s o b i s p o s a l a de l o s 
m a g i s t r a d o s . 

I n s t ando , P r i s c i l i a n ó y sus p r inc ipa les d i s c í p u l o s fueron 
pues c o n d u c i d o s a T r é v e r i s , donde Idacio e Itacio r e n o v a r o n 
con t r a a q u é l l o s sus ataques c o n m á s p a s i ó n que n u n c a » (3). 

Dejemos la n a r r a c i ó n a c a r g o de S u l p i c i o S e v e r o , ú n i c a 
fuente en este punto: «Ita omnes quos causa invo lve ra t , a d 
Regem deduct i , sequnt i e í i a m acussa to res , Idacius et I thacius 
E p i s c o p i ; quo rum s tud ium in expugnandis haeret ic is n o n repre-
henderem, s i non s tud io v incend i plus quam opor tui t , ce r tas -
sent. A c mea qu idem sententia e s í mih i tam reos quam a c u s s a -

(1) S. Severo dice que Ithacio: «ingerit preces, plenas in Prisciliianum ac socios eju! 
invidiac at que criminum». 

(2) «Nam Saivanlus in urbe [Roma] obicrat»=:S . Severo. 

(3) A. Puech.—«Journal des Savants>, p.a 247. 
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í o r e s d i sp l ice re . C e r í e l í h a c i ü m n ih i l p e n s ú n ih i l s a n c í i habu i s -
se, de f in ió . Fu i t enim andax, loquax , impudens , s ü m p í u o s o s , 
v e n í r i e í gulae p l u r i m ü m inper t iens . H i c s í ü l í i t i a e i n e r a í l e c í i o -
n i s , a u í p ropos i tum erat c e r í a r e jejuniis , t amquam P r i s c i l l i a n i 
s o c i o s ant d i s c i p u l o s , in c r imen a r c e s s e r c í . A n s ü s e í i a m mise r 
c s í ca í c m p e s í a t e M a r t i n o E p i s c o p o , v i r o p l a ñ e A p o s t o l i s c o n -
fercndo, pa lam objetare haeres i s in famiam. N a m q u e tum M a r 
t inas a p ü d T r c v e r o s c o n s t i t ü t u s , non dcs incba t increpare Itha-
c i ü m , ü t ab accus sa t i onc desis terct : M á x i m u m ora re , u í s a n -
g ü i n e infe l ic ium abs t incrc t : sa t is s ü p e r q ü e sufficere üt E p i s c o -
pa l i s e n í e n t i a hae rc t i c i judicat i , E c c i e s i s p e l l e r e n t ü r : n o v ü m 
esse ct i n a u d i í u m nefas ut c ausam E c c l e s i a e j ü d e x s a e c ü l i j ü d i -
caret . Den ique q ü o a d usque M a r t i n u s T r e v e r i s füit, d i l a t a c o g -
ni t io est, et mox d i s c e s s u r u s egreg ia auctori tate a M á x i m o a l i -
cü i t r e s p o n s i o n e m , n i h i l c r u e n t ü m in r eos c o n s t i t ú e n d u m . 

» S e d postea Imperator per M a g n u m et Rüfüm E p i s c o p o s de -
p ü r a t ü s e í a m i t i o r i b ü s c o n s i í i i s deflexas, c a u s a m Praefec to 
E v o d i o permisi t , v i r o a c r i eí s eve ro . Q u i P r i s c i l l i a n o genu ino 
jud ic io a u d i í u m , c o n v i c í u m q u e malefici i nec diff ifeníem o b s c o e -
nis se s í u d u i s s e d o c í r i n i s , n o c í u r n o s c t iam turp ium foemina -
rum eg i sse c o n v e n í u s , nudumque o ra re s o l i í u m , n o c e n í e m 
p r o n u n í i a vi í r e d e g i í que in c u s í o d i a m , d o ñ e e ad P r i n c i p e m 
r e f e r r e í . Q e s í i s ad P a l a í i u m d e l a í i s , c e n s ü i í I m p e r a í o r P r i s c i -
I l ianum s o c i o s q u e ejus c a p i í i s damna r i o p o r í e r e . » 

N o nos interesa en este momento d e í e r m i n a r c u á l e s 
fueron los m o í i v o s de la s e n í e n c i a d i c í a d a c o n í r a P r i s c i l i a n o . 
Ú n i c a m e n t e s e n í a m o s a q u í el hecho de s u muerte, acaec ida en 
el a ñ o 388, s i endo c ó n s u l e s A r c a d i o y B a u í o n í 1 ) , en u n i ó n de 
E u c r o c i a , A s a r i n o , l o s c l é r i g o s A r m e n i o y F e l i c í s i m o , el d i á c o 
no A u r e l i o y L a í r o n i a n o (2), « B u r d e g a l a e quaedam P r i s c i l l i a n i 
d i s c ipu la , nomine U r b i c a ob imp ie í a í i s p e r í i n a c i a m , por s e d i í i o -
nem v u l g i , lapidubis ex í inc í a e s í . » <3>. E s í e es el hecho cierto. 

C o n P r i s c i l i a n o se abre la l i s i a de l o s m á r í i r e s por l a idea . 

(1) S e g ú n P r ó s p e r o de Aquitania. 

(2) «Latroniano, de la provincia de E s p a ñ a , varón muy erudito y comparable en la 
p o e s í a con los c l á s i c o s antiguos, fué decapitado en Treveris con Prisciliano, etc.. Te
nemos obras de su ingenio escritas en variedad de metros» (que no se conservan).— 
S. Hier: De viris illustribus. Cap. CXXIIl. E l mismo San Jerónimo trae noticia 
(Cap. CXXIIl) de T'bcriano B é l i c o desterrado en la Gallan por s e n í e n c i a del Concilio: 
«Escribió un a p o l o g é í i c o en hinchado y re íórico e s í i l o para defenderse de la acu
s a c i ó n de herejía; pero vencido por el cansancio del desfierro, m u d ó de propós t lo 
e hizo casar a una hija suya que había ofrecido a Dios su virginidad.» 

(3) P r ó s p e r o de Aquitania. 
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C o n t r a el c o n s p i r ó , m á s que nada , el od io y ru indad de un 
intransigente ob i spo , de quien el p rop io S e v e r o hace un retrato 
ca lami toso W y la crueldad de un t i rano. S e r í a injusto, c o m o 
a lgunos pretendieron, arrojar s ó b r e l a Iglesia l a r e sponsab i l i dad 
de este c r imen. B a s t a r í a la ind ignada protesta de S a n M a r t í n 
para l ava r l a de toda cu lpa . E l hecho h i s t ó r i c o que ú n i c a m e n t e 
nos interesa s e ñ a l a r , es el de que la muerte de P r i s c i l i a n ó , « s e 
ñ a l a l a p r imera i n t e r v e n c i ó n sangr ienta del b razo secular en 
las querel las d o g m á t i c a s » . (3) L o s emperadores y a no pers iguen 
en nombre de los o l í m p i c o s ; aho ra i nvocan el dulce nombre del 
C r i s t o , pa ra d i scu lpa r las crueldades que su po l í t i c a opor tun i s t a 
Ies d ic ta . 

III 

D i f u s i ó n del priscilianismo 

L a sangre i nmo lada en l o s sup l i c io s de T r é v e r i s , no ext in
g u i ó l a d e v o c i ó n de las gentes hac ia P r i s c i l i a n ó . 

« C a e t e r u m P r i s c i l l i a n o o c c i s o — d i c e S e v e r o — n o n so lum non 
repressa cst hacres i s quse i l lo auctore proruperat , sed c o n f í r m a 
l a , latius p r o p á g a l a e s l . N a m q u e seclatores ejus, qui eum pr ius u l 
sanc torum honoraveran t , postea u l martyrem colere coeperunt. 
P e r e o m p l o r u m c o r p o r a ad Hispaniarn relata, magnisque obse -
qui is c e l é b r a l a eorum f u ñ e r a . Q u i m et jurare per P r i s c i l i i a n u m 
summa re l igo pulabatur , ac Inter nos t ros perpetuum d i s c o r d i a -
rum bel lum exarserat : quos jam per quindecin anuos foedis 
d i sens ion ibus ag i la tum, nul lo m o d o sop i r i p o t e r a t . » 

L a c r ó n i c a de S u l p i c i o S e v e r o , escri ta en el momento de 
c o n f u s i ó n espir i tual p roduc ida por l a s ejecuciones de T r é v e r i s ^ 
nos hace ver la s i t u a c i ó n en que se hal laba el p a í s del c ron i s t a , 
Aqu i t an i a , y la a c c i ó n ejercida all í por P r i s c i l i a n ó . « j Q u é no 
s u c e d e r í a en el p a í s o r i g ina r io de la secta, en E s p a ñ a ! » , obser 
v a oportunamente M . P u e c h <3), por desgrac ia no tenemos acer
ca de E s p a ñ a , para los ú l t i m o s a ñ o s del s ig lo iv , n i n g ú n d o c u -

(1) Dice, como transcribimos m á s arriba, de Itacio, que era un charlatán, presuntuoso 
y audaz; dominado por la gula y los m á s bajos placeres. 

(2) La intervención de la soberan ía civil en este pleito e c l e s i á s t i c o , fué enérg i ca 
mente condenada ya en aquel tiempo. San Martín, que había tratado a toda co-ta de 
impedir la e jecuc ión de Prisc i l ianó y sus secuaces, pretendiendo que tan s ó l o fueren 
expulsados de sus iglesias, dice ca tegór icamente , a este respecto: «noyum esse et 
inauditum nefas ut causam Ecclesias judes sceculi judicarct,? 

(5) «Journal des S a v a n t s » , p á g , 308. 
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m e n t ó que sat isfaga tan cumplidamente nuestra cu r io s idad 
c o m o la c r ó n i c a de S e v e r o respecto a A q u i t a n i a . 

Y a hemos expresado el va lo r que debemos conceder a las 
supuestas referencias o a lus iones de P rudenc io a P r i s c i l i a n o y 
su secta. H e m o s de recurr i r necesariamente al tes t imonio de 
las actas de los conc i l i o s celebrados entonces, pa ra explorar 
el desa r ro l lo ul terior de la doc t r ina p r i sc i l i an i s ta . 

N o se trata ahora de determinar s i en rea l idad fué el pensa
miento de P r i s c i l i a n o en toda su pureza , o fué una mix t i f i cac ión 
de su doct r ina lo que le s o b r e v i v i ó . Ú n i c a m e n t e nos interesa 
prec isar el á r e a de d i s p e r s i ó n y l a p r o l o n g a c i ó n en el t iempo 
que tuvo el nombre de P r i s c i l i a n o , c o m o ca l i f icac ión de una 
corriente d o g m á t i c a t i ldada de h e r é t i c a . 

Antes de l a muerte de P r i s c i l i a n o , su doct r ina e x t e n d í a s e 
po r l as p rov inc i a s B r a c a r e n s e y L u s i í a n i a . N o c o n s í a que en 
las d e m á s p rov inc i a s lograse p r o s é l i í o s , sea porque no se ex
t e n d i ó por el las la p r e d i c a c i ó n de P r i s c i l i a n o , o porque como 
dice F l ó r e z W «ni aun q u e r í a n comunica r sus pre lados con l o s 
de l a B r a c a r e n s e » , que fué donde c u n d i ó m á s la he r e j í a . A ñ a d e 
F l ó r e z : «de l a L u s i í a n i a sabemos que a lgunos [Pre lados] se 
excedieron en perseguir a lo s p r i s c i l i a n i s í a s » . 

L a m u e r í e de P r i s c i l i a n o d ió un nofable i n c r e m e n í o a su 
s e c í a . É s t a , para evifar l o s r igores de l a p e r s e c u c i ó n c o n í r a ella 
d ic tada, t o m ó el c a r á c t e r de soc iedad secreta; el lema que s e g ú n 
S a n A g u s t í n & adopta ron los p r i sc i l i an i s tas : « jura , perjura, se-
c r e í u m prodere no l i» , es, a nuesfro ju ic io , la r e v e l a c i ó n , no de 
una c o n s a g r a c i ó n del perjurio; c o m o se ha venido d ic iendo 
í r a d i c i o n a l m e n í e , s ino del hondo temor que la p e r s e c u c i ó n les 
in fund ía . 

E n esfa é p o c a las p rov inc i a s Braca rense y L u s i í a n i a estaban 
por enfero adher idas a l a causa de los p r i sc i l i an i s fas y sus d i ó 
ces i s , reg idas por o b i s p o s de l a s e c í a , cuya e l e c c i ó n era repu-
fada c o m o a n í i c a n ó n i c a por lo s defensores de la d i sc ip l ina 
e c l e s i á s t i c a . L o s escr i tores de l a é p o c a hablan , a d e m á s , de 
al teraciones del rito y de un completo rompimiento de la Iglesia 
ga l lega ( L u s i í a n i a y Braca rense ) con l a del resto de E p a ñ a , 
cuyos ob i spos a n a t e m a í i z a r o n a l o s p romovedores de aquel la 
verdadera a n a r q u í a en el seno de la grey cr is t iana de l a pen
í n s u l a . 

(1) Esp. Sag. T. 111, p á g s . 88; 220-221. 

(2) Epist. Ceratius. 
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A t r i b u y ó s e la d i r e c c i ó n o jefatura de este movimiento post-
p r i sc i l i an i s t a , a aquel S i m p h o s i u s que hemos v is to firmar l as 
actas del C o n c i l i o de Z a r a g o z a , ahora adher ido a la causa de 
l o s herejes. Hi jo de S i m p h o s i o (supuesto ob i spo de Orense ) , 
era Dic t ino , o rdenado ob i spo de A s t o r g a por su padre, quien al 
expl icar poster iormente esta c o n s a g r a c i ó n ante el C o n c i l i o T o 
ledano, a f i rmó haber s ido impuesta por el pueblo. T a m b i é n 
suena mucho en este t iempo el nombre del ob i spo de B r a g a , 
Pa te rno . 

P a r a poner fin a esta s i t u a c i ó n a n á r q u i c a , se p e n s ó en buscar 
un termino de c o n c i l i a c i ó n ( los escr i tores e c l e s i á s t i c o s , a tr ibuyen 
la in ic ia t iva de l a c o n c i l i a c i ó n , a lo s p r i sc i l i an i s t a s ) , mediante 
l a i n t e r v e n c i ó n de A m b r o s i o , ob i spo de Mi l án , el m i s m o a 
quien hemos v is to se h a b í a d i r i g ido , s in é x i t o , P r i s c i l i a n o . 

Pa rece ser que A m b r o s i o , s e g ú n se deja entrever en las 
sentencias definitivas del pr imer C o n c i l i o T o l e d a n o <*), d i r i g i ó 
una carta, que no se conse rva , a l o s ob i spos e s p a ñ o l e s , en l a 
cual les invi taba a l a c o n c o r d i a admit iendo en su c o m u n i ó n a 
los p r i sc i l i an i s t a s , una vez que hubiesen abjurado so lemnemen
te de los er rores que se les imputaba, y para el lo se r e u n i ó un 
C o n c i l i o . 

D i c h a sentencia definitiva del p r imero toledano, hace a l u s i ó n 
a un C o n c i l i o celebrado en Z a r a g o z a , al que a s i s t i ó ú n i c a m e n t e 
S i m p h o s i o , y eso un s o l o d í a (2>, y a otro en T o l e d o en 396, al 
que no a s i s t i ó n inguno de los ob i spos p r i sc i l i an i s t a s . 

E s e x t r a ñ o que habiendo so l ic i t ado l o s p r i sc i l i an i s tas una 
f ó r m u l a de avenencia , no hubiesen concur r ido al C o n c i l i o en 
donde p o d r í a haberse l o g r a d o . E s t a s nebulos idades aumentan 
con la c i rcuns tanc ia de carecerse de toda referencia á este 
C o n c i l i o de T o l e d o , hasta el punto de ser des ignado c o m o p r i 
mero el reunido cuatro a ñ o s m á s tarde, en el a ñ o 400. 

L a no t ic ia que nos impor ta en este momento recoger de las 
actas de este C o n c i l i o , es la que se refiere a la a b j u r a c i ó n que 
de sus pasados er rores h ic ie ron S i n f o s i o , D ic t ino , el p r e s b í t e r o 
C o m a s i o y l o s o b i s p o s Isonio y V c g e t i n o , r a t i f i c á n d o s e en la 

(1) «litteris tamen sanctas memorias Ambrosii, quas post illud concillium [Cacsarau-
gustanum] ad nos miserat>. 

Antes del Concilio intitulado primero, hubo otro en Toledo cerca del año S96, en el 
cual se e m p e z ó a proceder contra los pr i sc i l ian is tas .—Fórez , T . VI, págv 50. 

(2) «Etsi diu deliberantibus verum, post Caesaraugustanum Concilium in quo sen-
tenfia in certop quosque dipta fucrat, sola tamen unq dic praesente S y m p h o s i o . . . » 
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doct r ina del m á r t i r P r i s c i l i a n o , Herenas , Dona to , E m i l i o , A c u s i o 
y o í r o s p r e s b í t e r o s , quienes fueron excomulgados . <') 

E l C o n c i l i o a c o r d ó i g u a l m c n í c conse rva r en sus s i l l a s a l o s 
ob i spos que h a b í a n hecho a b j u r a c i ó n de la d o c í r i n a p r i s c i l i a n i s -
fa, a c o n d i c i ó n de que e s í a medida fuese aprobada por el P o n 
tífice, y el sucesor de S a n A m b r o s i o , S i m p l i c i a n o . <2' 

L a c o n c o r d i a establecida por el C o n c i l i o de T o l e d o , no apa
g ó el incendio , antes bien p a r e c i ó a v i v a r l o , pues no s ó l o s i g u i ó 
cundiendo la doct r ina de P r i s c i l i a n o , «que cada d ía r e t o ñ a b a de 
n u e v o » (3) especialmente en la Braca rense , s ino que c o m o cons ta 
por l a carta de S.an Inocencio 1 <4> a l o s o b i s p o s del s í n o d o to
ledano, se r e n o v ó el c i s m a de l o s luc i fer ianos , pues muchos 
pre lados se negaron a aceptar la r e p o s i c i ó n de S i n f o s i o y sus 
c o m p a ñ e r o s de a b j u r a c i ó n . (5) 

«El E m p e r a d o r H o n o r i o i n c l u y ó a l o s p r i sc i l i an i s tas en el 
rescr ip to que d ió cont ra los maniqueos , donat is tas y paga 
nos (6) en 15 de N o v i e m b r e de 408. ( C o d . T h e o d . L i b . XL111). 
E n 22 de Febre ro de 409 ( C o n s u l a d o de H o n o r i o y T e o d o s i o ) , 
h izo a ú n m á s severa l a penal idad persuadido «de que este g é 
nero de hombres , ni por las cos tumbres , ni por las leyes debe 
de tener nada de c o m ú n con l o s d e m á s » , y de que «la he re j í a ha 
de cons idera rse c o m o un cr imen p ú b l i c o contra la segur idad de 
t o d o s » . T o d o p r i sc i l i an i s t a convic to era condenado a pe rd i 
miento de bienes (que d e b í a n pasar a sus herederos s iempre 
que no hubieran incur r ido en el m i s m o cr imen) , e inhabi l i tado 
para recibir herencias y donac iones , a s í c o m o para celebrar 
contratos o textar. E l s i e rvo que delatase a su s e ñ o r , quedaba 
l ibre; el que le s iguiere en sus er rores , s e r í a ap l icado al fisco. 
E l adminis t rador que lo consint iese, era condenado a trabajos 
perpetuos en las minas . L o s prefectos y d e m á s oficiales púb l i 
cos que anduviesen r e m i s o s en l a p e r s e c u c i ó n de la h e r e j í a , p a 
g a r í a n multas de 20 o de 10 l ibras de o r o » . (7> 

(1) «No todos los obispos incluidos en la sentencia definitiva del primer toledano, 
eran g a l l e g o s » . — F l ó r e z . T. VI, pág . 112. 

(2) ¿Por qué esta doble s a n c i ó n ? ¿No bastaba la del Papa? 

(3) F lórez . T . lll, pág . 219. 

(4) Texto íntegro de la Decretal de Inocencio, en el Apéndice III del T. VI de F l ó 
rez. pág. 325. 

(5) Acerca del cisma que resu l tó d e s p u é s del Concilio, vide. F l ó r e z . T . VI. pag. 114. 

(6) De donde se infiere que los priscilianistas no habían sido considerados como 
maniqueos. 

(7) M. Pelayo. Heterodoxos (primera edición) , t. I, p á g . 121, 
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D e s p u é s de l a i n v a s i ó n de l o s b á r b a r o s , s i g u i ó h a b l á n d o s e 
de l o s p r i sc i l i an i s tas hasta el punto de que el ob i spo de A s t o r g a , 
S a n t o T o r i b i o , aparece c o m b a t i é n d o l o s en el a ñ o 446. A l efecto 
e s c r i b i ó : «De non rcc ip iendis in a u c t o r i t a í e m F i d e i apocryph i s 
sc r ip tur i s , et de secta P r i s c i l l i a n i s t o r u m » , a lo s ob i spos í d a c i o 
y C e p o n i o ; e n v i ó al papa L e ó n M a g n o los dos escr i tos « C o m -
m o n i t o r i u m » y «Libe l lus» , hoy perd idos , a lo s que c o n t e s t ó el 
papa , fecha 21 Julio 447, con una l a rga carta en la que, entre 
otras c o s a s , ordenaba l a r e u n i ó n de un C o n c i l i o nac iona l cuya 
c e l e b r a c i ó n es dudosa <'). 

L o indudable es que s i g u i ó s o n a n d o por mucho tiempo «la 
secta de l o s p r i sc i l i an i s t a s , que c u n d i ó — d i c e F l ó r e z (2)—por la 
t ierra de P a l e n c i a , y l l egó a echar tan profundas r a í c e s en l a 
c iudad , que a ú n por l o s anos de 527 t o d a v í a se hablaba all í bien 
de P r i s c i l i a n o . E n l a v i d a de S a n t o T o r i b i o , ob i spo de A s t o r g a , 
se escr ibe que predicando el santo all í y no recibiendo la gente 
su doc t r ina , h i zo sa l i r el r í o de madre y c a u s ó notable d a ñ o en 
l a c iudad , con lo que mejorados l o s vec inos ab raza ron lo que 
les pred icaba; y de este m o d o se c u r a r í a entonces el d a ñ o cas i 
al medio s i g l o v en que f lo rec ía S a n t o T o r i b i o . P e r o c o m o el 
e r ror de l o s p r i sc i l i an i s tas se p r o p a g ó cerca de l a entrada de 
l o s b á r b a r o s , y las guer ras pe rsevera ron tantos a ñ o s , no daba 
lugar aquel la turbulencia a que se a r rancasen de todo las r a í c e s , 
b ro tando c o n l a m i s m a r e v o l u c i ó n . P o r esto aun en el s ig lo v i , 
h a b í a en el terr i tor io de P a l e n c i a a lgunos que venerasen el n o m 
bre de P r i s c i l i a n o , c o m o testifica el metropol i tano de T o l e d o , 
M o n t a n o , en l a carta que d imos en el A p é n d i c e III del T o m o V » . 

T o d o esto expresa l a huel la profunda que de jó el p r i s c i l i a 
n i s m o en el p a í s por donde se extendieron preferentemente las 
p red icac iones de su fundador; prueba de v i ta l idad es esta, que 
s ign i f ica , a nuestro entender, un evidente ind ic io de que las 
doc t r inas de P r i s c i l i a n o , s e g ú n hemos de ver , no tuvieron 
aquel los caracteres p ro te rvos de que se ha ven ido hablando 
t rad ic ionalmcnte . 

A part ir del s i g lo v i no vuelve a sonar l a secta p r i sc i l i an i s t a 
c o m o a lgo tangible y existente. L a s actas del C o n c i l i o B r a c a -
rense ( a ñ o 567) hablan de la secta c o m o a lgo pasado y a . 

(1) Esp. Sagrada. F lórez . T . X V , pág . 108.—Da noticia del Concilio I Becarense 
(año 447) congregado por orden del papa S. L e ó n , «por la fuerza que en Galicia tenían 
los errores de Priscil iano.» 

(2) Esp. Sagrada. T. VIH. pág . 10, 
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Matter , en su «Hi s ío i r e critique du G n o s t i c i s m e » , dice que la 
secta p r i sc i l i an i s ta d u r ó como soc iedad secreta hasta la é p o c a de 
l a i n v a s i ó n á r a b e , pero no trae los fundamentos de semejante 
a f i r m a c i ó n . 

L o cierto es que el p r i s c i l i an i smo , d e s p u é s de haber dado 
pruebas durante m á s de un s ig lo de una g ran v i ta l idad , des
aparece obscuramente en la H i s t o r i a . Puede, c o m o dice A i m c 
P u e c h , que haya s i do el p r i s c i l i an i smo uno de estos canales 
mis te r iosos por los cuales las ideas g n ó s t i c a s hayan penetrado 
hasta la E d a d M e d i a . 

IV 

Prisci l iano Juzgado por sus adversarios 

E s realmente ext raordinar io el ambiente que en torno de 
P r i s c i l i a n o han ido formando los escr i tores e c l e s i á s t i c o s a 
partir del s ig lo iv ; las m á s e x t r a ñ a s y cont radic tor ias doct r inas 
le fueron atr ibuidas, y unas veces nos lo presentan como a un 
m a g o mis te r ioso , otras c o m o a un t e ó s o f o , se le l l ama g n ó s t i 
co , maniqueo, y no se o l v i d a r o n j a m á s de pintarle entregado a 
las m á s abominables y l i cenc iosas p r á c t i c a s en bacanales y 
zambras e scanda losas . A s í P r i s c i l i a n o , fué por el tes t imonio de 
estos escr i tores , t o r n á n d o s e en un ser execrable. 

¿ P e r o q u é fundamentos tuvo esta triste fama c o n que hasta 
noso t ros l l egó la memor i a del m á r t i r de T r é v e r i s ? 

L a i n v e s t i g a c i ó n de las causas de esta fama proterva que 
c i r c u n d ó por tanto t iempo el nombre de P r i s c i l i a n o n o s 
m a r a v i l l a mucho m á s que la mi sma triste r e p u t a c i ó n del here-
s i a r ca ga l lego , s e g ú n hemos obse rvado al tratar de las fuentes 
de conoc imien to . 

Teniendo en cuenta las que se refieren a la pr imera parte de 
la doct r ina pr i sc i l ian is ta—pues debe cons idera rse separada
mente el desa r ro l lo doc t r ina l de la secta a partir de la muerte 
del fundador, en que pudo desvir tuarse el pensamiento in ic ia l o 
recibir e x t r a ñ a s inf luencias—, y suponiendo que efectivamente 
los c á n o n e s del C o n c i l i o de Z a r a g o z a del a ñ o 380 se refieren 
al heres iarca y sus secuaces , l o s comentar is tas del p r i s c i l i a n i s 
mo admit ieron: 

(1) La Crónica General de Alfonso X (Ed. Menéndez Pidal. - Madrid 1906. T . I, 
pág . 201) cita un San Prisciliano, que si se reflere a nuestro heresiarca, no deja de 
ser curioso y digno de una ac larac ión crítica. 
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1. ° L a s mujeres se dedicaban a la e n s e ñ a n z a y p r e d i c a c i ó n , 
2. ° L o s p r i s c i l i a n i s í a s ayunaban en domingo supers t i c iosa 

mente; no a s i s t í a n a l a ig les ia en d í a s de C u a r e s m a y ce lebra
ban e x t r a ñ o s r i tos en los montes . 

3. ° R e c i b í a n la c o m u n i ó n s i n consumi r el cuerpo e u c a r í s t i c o . 
4. ° Durante la P a s c u a de N a v i d a d andaban desca lzos , v e r i 

ficando ceremonias l i t ú r g i c a s en los montes . 
5. ° U s u r p a b a n el t í tu lo de doctor . 
6. ° P o r van idad y p r e s u n c i ó n adoptaban las reglas y auster i 

dad m o n á s t i c a . 
Y a d i j imos que s e g ú n P r i s c i l i a n o , el rescr ipto de G r a c i a n o 

fue d i r ig ido « c o n t r a p seudo-ep i scopos et M a n i c h e o s » , de lo que 
se infiere que de referirse í n t e g r a m e n t e a P r i s c i l i a n o , Idacio, 
p romotor de tal rescr ip to , le acusaba c o m o maniqueo y fa lso 
o b i s p o . 

E n las actas del C o n c i l i o T o l e d a n o I, en la a b j u r a c i ó n de 
S i n f o n i o y D ic t i no , hay una a l u s i ó n concreta a P r i s c i l i a n o y 
sus escr i tos : 

« C o n d e n o — d i j o D i c t i n o — l a doct r ina de los dos p r inc ip ios , 
o l a que afirma que el Hi jo no pudo nacer, s e g ú n se contiene 
en una c é d u l a que l e í m o s hace p o c o . Ana temat izo esa secta y 
a s u autor. S i q u e r é i s la c o n d e n a r é por escr i to . Y e s c r i b i ó estas 
pa labras : R e c h a z o todos l o s l ib ros h e r é t i c o s ; y en especia l la 
doc t r ina de P r i s c i l i a n o , donde dice que el Hi jo no pudo n a c e r » . 

E n otra s e s i ó n del m i s m o C o n c i l i o , C o m a s i o l e y ó una c é 
du la que d e c í a : 

« C o m o todos s egu imos la c a t ó l i c a fe de N i c e a y a q u í hemos 
o í d o leer una escr i tura que trajo el p r e s b í t e r o Dona to , en la cual 
P r i s c i l i a n o afirmaba que el Hi jo no pudo nacer, l o cual cons ta 
cont ra el s í m b o l o N i c e n o , anatematizo a P r i s c i l i a n o , autor de 
este perverso d icho , y condeno todos l o s l ib ros que c o m p u s o » . 

Y a ñ a d i ó S i n f o s i o : 
«S i a lgunos l ib ros ma los c o m p u s o , y o los c o n d e n o » , termi

nando Dic t in io con esta nueva d e c l a r a c i ó n : 
« S i g o el parecer de mi s e ñ o r padre engendrador y maestro 

S i n f o s i o . C u a n t o él ha hablado , yo lo repito. E s c r i t o e s t á : S i 
a lguno os evange l iza de otra manera que c o m o h a b é i s s ido 
evange l i zados , sea anatema. Y por eso todo lo que P r i s c i l i a n o 
e n s e ñ ó o e s c r i b i ó m a l , l o c o n d e n a m o s » . 

E n cambio Herenas y sus c l é r i g o s af i rmaron: que P r i s c i l i a n o 
h a b í a s ido c a t ó l i c o has ta la muerte, y que h a b í a padecido per
s e c u c i ó n de a lgunos o b i s p o s . A n o t e m o s ahora , para vo lve r 
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sobre ello m á s adelante, este s ingula r hecho de que el ú n i c o 
er ror d o g m á t i c o que se le atribuye a P r i s c i l i a n o sea el referente 
a que el Hi jo no pudo nacer; remarquemos t a m b i é n esta dec la 
r a c i ó n s ignif ica t iva de S i n f o n i o : «si a lgunos l ib ros ma los c o m 
puso P r i s c i l i a n o , yo l o s c o n d e n o » , y, por ú l t i m o , s e ñ a l a m o s l a 
c i rcuns tanc ia de que a este C o n c i l i o , c o m o en el de Z a r a g o z a , 
no se hace referencia a lguna a l as l i cenc iosas cos tumbres ni 
a las p r á c t i c a s h e r é t i c a s de P r i s c i l i a n o y sus par t idar ios . 

H a c i e n d o , pues, resumen de l o s tes t imonios que las fuentes 
c o e t á n e a s apor tan acerca de la doct r ina de P r i s c i l i a n o , resulta 
que s e g ú n sus adve r sa r io s : 

a) P r i s c i l i a n o era g n ó s t i c o . ( S . S e v e r o ; S . J e r ó n i m o ; R e s 
cripto de G r a c i a n o . 

b) G n ó s t i c o y maniqueo . ( S . J e r ó n i m o ; P r ó s p e r o A q u i t á n i c o ) . 
c) D e d i c á b a s e a l as artes m á g i c a s . ( S . S e v e r o ; S . J e r ó n i m o 

P r ó s p e r o ) . 
d) H a c í a v ida l i cenc iosa , r e u n i é n d o s e en zambras nocturnas 

c o n mujeres. ( S . S e v e r o , S . J e r ó n i m o , P r ó s p e r o ) . 
e) P red icaba en u n i ó n de mujeres. ( S . S e v e r o . C o n c i l . de 

Z a r a g o z a ) . 
f) A l t e r ó el r i to: o r a b a desnudo, andaba desca l zo , no c o n 

s u m í a el cuerpo e u c a r í s t i c o , p r o m o v i ó i l í c i tas o rdenac iones de 
o b i s p o s , no celebraba la P a s c u a . ( T o d a s las fuentes). 

g) L o s pr i sc i l i an i s tas eran austeros por van idad ; usurpaban 
el t í tu lo de Doc to r . ( S . S e v e r o ; C o n c i l . de Z a r a g o z a ) . 

h) Ver i f i caba e x t r a ñ a s ceremonias en los montes . ( C o n c i l . de 
Z a r a g o z a ) . 

i) E n cuanto a e r rores d o g m á t i c o s profesaba los s iguientes: 
1. ° E l a lma humana es de la m i s m a subs tancia de D i o s , 

cuyo sel lo le imprime. L o s ma los e s p í r i t u s seducen por medio 
de la g e n e r a c i ó n carnal a las a lmas y lo precipitan en la t ierra 
c o n la ves t idura humana . (F ragmento de la e p í s t o l a de P r i s c i 
l i ano en el « C o m m o n i t o r i u m » de S . A g u s t í n ) . 

2. ° C o n s i d e r a b a n que el Hi jo no pudo nacer ( A b j u r a c i ó n de 
S i n f o s i o , Dic t ino y C o m a s i o ) . E s t o s dos pos tu lados s o n l o s 
ú n i c o s que enlazan doctrinalmente a P r i s c i l i a n o con g n ó s t i c o s 
y man icheos . 

C o n c r e t a n d o y reduciendo en lo posible esta multiforme v a 
r iedad de doct r ina que consti tuye el c a p í t u l o de ca rgos l anzado 
contra P r i s c i l i a n o y su secta, podemos cons idera r estas p r i n c i 
pales corr ientes : 

A) P r i s c i l i a n o g n ó s t i c o y maniqueo. A esta ca l i f i cac ión puc-
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de referirse l a c o o p e r a c i ó n de las mujeres, f e n ó m e n o c o m ú n en 
todos l o s g n ó s t i c o s , y el c a r á c t e r v a n i d o s o y soberb io que jus 
tamente informa el e s p í r i t u de l a def in ic ión dada por S a n Juan 
C r i s ó s t o m o del g n o s t i c i s m o , 

B ) P r i s c i l i a n o m a g o . 
C) P r i s c i l i a n o c a t ó l i c o , re formador de la l i turgia y del d o g m a . 

P r e s c i n d i m o s de las referencias que se hacen a las secretas 
reuniones nocturnas , pues tienen un c a r á c t e r por d e m á s s ign i f i 
cat ivo de su or igen popula r . Reco rdemos que todas las re l ig iones 
y sectas, inc luso el c r i s t i an i smo cuando v iv ía en las ca tacum
bas , fueron acusadas de estas m i s m a s l i cenc iosas reuniones 
nocturnas ; carecen, a ju ic io nuestro, en absoluto de v a l o r . 

¿ Q u e hemos de pensar de las restantes? 
N o debemos o l v i d a r nunca los resul tados de l a c r í t i ca p r ac 

t icada en las fuentes de conoc imien to , pues del v a l o r de é s t a s , 
depende todo el v a l o r de l as no t ic ias que contengan. 

A nuestro entender debemos descar tar todo lo que se refiere 
a l a p r á c t i c a de ceremonias en l o s montes y sus artes m á g i c a s , 
en l as que por cierto a lgunos escr i tores modernos han quer ido 
hal lar , p rocediendo con exces iva l ige reza , r emin i scenc ias del 
p a n t e í s m o celta B a s t a con que recordemos la p rocedenc ia de 
esta i m p u g n a c i ó n y el desa r ro l lo de l a accidentada v i d a de P r i s 
c i l i ano , pa ra que adv i r t amos bien pronto lo infundado de tal 
no t i c i a . 

L o que nos pone sobre la p is ta de las tendencias g n ó s t i c a s 
y m a n i q u e í s t a s de P r i s c i l i a n o , s o n las dec la rac iones fo rmuladas 
por l o s que abjuraron en el C o n c i l i o de T o l e d o y el fragmento 
de l a e p í s t o l a , a t r ibuida a P r i s c i l i a n o , que se contiene en e' 
Commonitorium de S a n A g u s t í n . L a a c u s a c i ó n de g n ó s t i c o y 
maniqueo l anzada por S u l p i c i o S e v e r o , S a n J e r ó n i m o , P r ó s p e 
ro de A q u i t a n i a , etc., carece de va lo r , pues no se apor ta el menor 
dato que la justifique. 

V e a m o s aho ra l a segunda parte de l a doc t r ina p r i s c i l i a n i s -
í a , esto es, a partir de l a muerte de su fundador. 

A nuestro ju ic io l a secta e x p e r i m e n t ó en su desenvo lv imien 
to un cambio de o r i e n t a c i ó n manifiesta tan pronto c o m o le 
fa l tó la g u í a y consejo de P r i s c i l i a n o . 

L a p r imera referencia acerca de la secta , d e s p u é s de l a 
muerte del he res ia rca , nos l a dan los c á n o n e s del I conc i l i o 
T o l e d a n o ; la inmensa m a y o r í a de é s t o s tratan de la r e g u l a r i z a -

(1) M. Murguía. H¡sí. de Galicia. vid:.T, 1,.Bonilla. Hist. dé la F i losof ía E s p a ñ o l a . 
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c i ó n y un i f i cac ión del r i to , a l terado, bien por los p r i sc i l i an i s tas 
o por la falta de la debida d i sc ip l ina entre los e c l e s i á s t i c o s . 
Ú n i c a m e n t e el canon V I y el X I V , ofrecen a l g ú n i n t e r é s para 
nuestro estudio. E l V I , prohibe a las v í r g e n e s consag radas aí 
S e ñ o r , l a as is tencia a reuniones de hombres , a s í c o m o t a m b i é n 
re lac iones excesivamente famil iares con el confesor u o t ro 
sacerdote: acaso pueda referirse esto a l a secta p r i sc i l i an i s t a , 
pero m á s nos parece que tiende a cor reg i r las l i cenc iosas 
cos tumbres del c lero de aquel t iempo. 

E l X I V es m á s importante, pues r e f i r i é n d o s e concretamente 
a lo s p r i sc i l i an i s tas , renueva la p r o h i b i c i ó n del de Z a r a g o z a de 
recibi r el cuerpo e u c a r í s t i c o s in c o n s u m i r l o . 

M a y o r impor tanc ia tiene l a « R e g u l a fidei cont ra omnes 
haereses, m á x i m e contra p r i s c i l l i a n i s t a s » , « d o c u m e n t o p rec io 
so—dice M e n é n d e z y P e l a y o ^ — , que tiene para nuestra Iglesia 
la m i s m a o parec ida impor tanc ia que el s í m b o l o N i c e n o para 
l a Iglesia U n i v e r s a l . » 

E n esta «Regu la» se afirma solemnemente: « H a n c trinitatem 
personis d is t inc tam, subs tanc ia uni tam, virtute et p r o t é s t a t e ct 
majestate inv i s ib i l em, ind i f fe ren tem», que por lo v i s to p o n í a n en 
duda los p r i sc i l i an i s t a s . Rechaza la t e o r í a de los e s p í r i t u s o 
eones g n ó s t i c o s ; la doc t r ina a t r ibuida a P r i s c i l i a n o de que el 
Hi jo no pudo nacer; af irmaba la doble naturaleza de C r i s t o , 
humana y d iv ina ; anatematiza l a a n t í t e s i s marc ion i s t a entre el 
D i o s del A n t i g u o y el del N u e v o Testamento , y a lo s que djjeren 
o creyeren que han de recibi rse y venerarse otras E s c r i t u r a s 
fuera de las que tiene y veneran la Iglesia c a t ó l i c a ; a lo s que 
dijeren que la D i v i n i d a d y la H u m a n i d a d forman una s o l a natu
ra leza en C r i s t o ; a l o s que dieren c r é d i t o a la a s t r o l o g í a o a l a 
c ienc ia de los ca ldeos , etc., y termina c o n estas pa labras : 

« S i q u i s in errore P r i s c i l l i a n i sectam sequitur vel profitetur, 
ut a l iud in sa lubr i bap t i smo cont ra sedem Pet r i faciat, anathe-
m a s i t .» 

¿ C u á l e s de estos preceptos se r e f e r í an a lo s er rores p r i s c i 
l i an i s t a s? P re sc ind i endo de aquel los anatemas l anzados cont ra 
manifiestas or ientac iones del gnos t i c i smo y dona t i smos anter io
res a P r i s c i l i a n o , cons ide ramos c o m o posiblemente r e l ac io 
nados c o n la secta , l o s que se refieren a la fa lsa c o n c e p c i ó n de 
l a T r i n i d a d , el nacimiento de C r i s t o t a la s u s t a n c i a c i ó n d iv ina 
de las a lmas , a la a s t r o l o g í a y c ienc ia de los ca ldeos y espe-

(1) Heterodoxos. T . I, (1.a ed ic ión) , pág. 116. 
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c i a l m e n í e a las escr i turas no admit idas por la Iglesia C a t ó l i c a . 
V e m o s a q u í , y a m á s concretamente expresado, el pensamiento 
de la secta , y desde luego con una marcada d e s v i a c i ó n respecto 
a lo que fué en v ida del fundador. 

C o n s i d e r a m o s muy difícil l a d e t e r m i n a c i ó n concre ta de lo 
que era en s u pureza la doc t r ina de los p r i sc i l i an i s tas en aquel 
t iempo en que la d i sc ip l ina e c l e s i á s t i c a se ha l laba tan profunda
mente relajada por todos : «Et in ipso s i m F i d e i — d e c í a en su 
Decretal a los ob i spos e s p a ñ o l e s , el papa Inocenc io—vio la tam 
intra p rov inc i am pacem, disciplinee ra t ionem csse confusam, et 
multa contra C a ñ o n e s Pa t rum, contempto ordine , regul i squc 
neglcct is , ¡a usurpat ione E c c l e s i a r u m fuisse commissa .> 

A ñ a d a m o s a esto la c o n f u s i ó n y mezc la de concepc iones 
d o g m á t i c a s de otras sectas, superv ivenc ias de viejos r i tos , todo 
este caos , en fin, de creencias y de l i turgias que muy pos ib le 
mente fueron tomados por obse rvadores superficiales c o m o 
expans iones del pensamiento de una secta ú n i c a que atr ibuye
r o n y r e l ac iona ron c o n la pe r sona que en aquel t iempo sob re 
s a l í a en E s p a ñ a , no s ó l o por su vas ta cul tura, s ino t a m b i é n 
por el eco del t r á g i c o fin de su mar t i r io en T r é v e r i s , y a P r i s -
c i l i ano se achaca ron todos l o s errores y ex t ravagancias que 
inf icc ionaban el d o g m a c a t ó l i c o . 

¿ C ó m o exp l i ca rnos s ino el hecho de que en la a b j u r a c i ó n 
de S i n f o s i o y Dic t ino , é s t o s solamente citan c o m o ú n i c o 
e r ror de P r i s c i l i a n o l a doc t r ina de l o s dos p r inc ip ios? S i tan 
patentes eran los er rores de los escr i tos de P r i s c i l i a n o , ¿ c ó m o 
pudo haber d icho S i n f o s i o , conocedor de los mis te r ios de l a 
secta , «si a lgunos l ib ros c o m p u s o , y o l o s c o n d e n o » ? ¿ E s pos ib le 
que S i n f o n i o no conoc iese l o s l ib ros de P r i s c i l i a n o y sus 
e r ro res? Y , por ú l t i m o , de ser tantos y tan d ive r sos los errores 
pr i sc i l i an i s tas , ¿ p u e d e admit i rse que l a a b s o l u c i ó n de Dic t ino y 
S i n f o s i o fuera o to rgada s in m á s que condenar lía doc t r ina de 
los dos p r i n c i p i o s ? 

P e r o s i g a m o s examinando el desa r ro l lo de l a secta . 
D e s p u é s del C o n c i l i o 1 T o l e d a n o , no tenemos especia l refe

rencia de l o s p r i sc i l i an i s tas hasta la f amosa e p í s t o l a de T o r i b i o , 
ob i spo de A s t o r g a : «De non recipiendis in auctoritate F i d e i 
apoc ryph i s scr ip tur is , et de secta Pr i sc i l l i an i s ta rum>, d i r i g ida a 
l o s o b i s p o s C e p o n i o e Idacio. E n esta carta T o r i b i o s e ñ a l a 
a lgunos de l o s m á s corr ientes l ib ros a p ó c r i f o s que entonces 
con tanta ins i s tenc ia c i rcu laban ; pero estos l i b ros no t e n í a n 
una g ran r e l a c i ó n con el p r i s c i l i a n i s m o , s e g ú n l a p rop i a d e c í a -
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r a c i ó n de T o r i b i o , quien en cambio dice: « Q u a r e unde probata 
sint nesc io , n i s i forte ubi s c r i p í u m est por cavi l la t iones i l las per 
quas loqui S a n c t o s A p o s t ó l o s mentiumtur, a l iqu id interius i n d i -
catur, quod disputandum sit potius quam legendum, aut fortitam 
sint l i b r i i qui ocul t ius secretius que serventum, s o l i s , ut i p s i 
aiunt, perfectis p a t c r e n t u r » , lo que hace sospechar en l a exis ten-
tcncia de l ib ros ocul tos p r i sc i l i an i s tas . 

O t r o dato para el estudio de la secta en esta é p o c a ( a ñ o 
447), es la respuesta del papa L e ó n M a g n o a T o r i b i o , l a rga 
carta de diez y seis c a p í t u l o s , dedicada a combat i r l o s er rores 
g n ó s t i c o s ; en el la se hace referencia a l o s p r i sc i l i an i s tas : « D e -
ñ i q u e — d i c e — s i universae haereses quse ante P r i s c i l l i a n i tempus 
exortae sunt, di l igent ius retractantur nul lus pene invenitur 
er ror , de quo non traxerit impietas is ta c o n t a g i u m . » 

C l a r o es que el P a p a se expresaba con ar reglo a las refe
rencias que T o r i b i o y o t ros le daban en sus informes; hablaba 
de los pr i sc i l ian is tas desde una gran d is tanc ia , y esta es una 
c i rcuns tanc ia capital que nos ob l iga a no conceder al tes t imonio 
de esta importante e p í s t o l a , el v a l o r que a pr imera i m p r e s i ó n 
parece tener. 

E s de lamentar se hayan perdido, tanto \a Libra de D i c t i n o , 
c o m o l o s d e m á s l ib ros de los p r i sc i l i an i s tas , que nos r e v e l a r í a n 
de m á s exacto m o d o lo que era el pensamiento de l a secta en 
esta é p o c a . 

F ina lmente nos dan a lguna luz acerca del p r i s c i l i a n i s m o , y a 
muriente, en plena decadencia , las actas de los C o n c i l i o s de 
B r a g a y 111 de T o l e d o . 

E n el de B r a g a se dic taron l o s s iguientes i n t e r e s a n t í s i m o s 
C á n o n e s : 

«Si a lguno niega que el Pad re , el Hi jo y el E s p í r i t u S a n t o 
s o n tres personas de una s o l a sus tanc ia , v i r tud y potestad, y 
s ó l o se conoce una pe r sona , como dijeron S a b e l i o y P r i s c i l i a n o , 
sea anatema. 

»Si a lguno introduce otras personas d iv inas fuera de las de 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , como dijeron l o s g n ó s t i c o s y P r i s c i l i a n o , 
sea anatema. 

»Si a lguno dice que el Hi jo de D i o s no e x i s t í a antes de nacer 
de l a V i r g e n , conforme afirman P a u l o de S a m o s a t a , F o t i n o y 
P r i s c i l i a n o , sea anatema. 

»Si a lguien deja de celebrar el nacimiento de C r i s t o s e g ú n 
l a carne o lo hace s imuladamente ayunando en aquel d í a y en 
domingo por no creer que C r i s t o tuvo verdadera naturaleza 
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humana , c o m o dijeron C a r d ó n , M a r c i ó n , Man iqueo y P r i s c i l i a n o , 
sea anatema. 

»Si a lguien dice como P r i s c i l i a n o que las a lmas humanas 
pecaron en la m o r a d a celeste, y que por esto fueron encerradas 
en los cuerpos , sea anatema. 

»Si a lguien cree que el d iablo h izo a lgunas cr ia turas i nmun
das y que él produce el trueno, el r ayo , las tempestades y la 
sequedad, c o m o dijo P r i s c i l i a n o , sea anatema. 

•»S¡ a lguno afirma con l o s paganos y P r i s c i l i a n o que las 
a lmas humanas e s t á n sujetas fatalmente a las estrel las, sea 
anatema. 

»Si a lguien dice que el d iablo no fué pr imero á n g e l bueno 
creado por D i o s y que su naturaleza no es ob ra de D i o s s i no 
que ha sa l ido de las t inieblas y es eterno p r inc ip io del m a l , se
g ú n afirman l o s maniqueos y P r i s c i l i a n o , sea anatema. 

»S i a lguno afirma al m o d o de P r i s c i l i a n o que l o s doce s i g 
nos del z o d í a c o influyen en las d iversas partes del cuerpo y 
e s t á n s e ñ a l a d o s con los nombres de los Pa t r i a rcas , sea anatema. 

»S i a lguien condena el ma t r imonio y la p r o c r e a c i ó n c o m o 
dijeron l o s man iqueos y P r i s c i l i a n o , sea anatema. 

»Si a lguno dice que el cuerpo humano es f á b r i c a del demo
n io , y que la c o n c e p c i ó n en el ú t e r o materno es s í m b o l o de las 
ob ras d i a b ó l i c a s , por lo cual no cree en la r e s u r r e c c i ó n de l a 
carne, c o m o los maniqueos y P r i s c i l i a n o , sea anatema. 

»Si a lguien dice que l a c r e a c i ó n de toda carne, no es ob ra 
de D i o s , s ino de los á n g e l e s m a l o s , c o m o los maniqueos y 
P r i s c i l i a n o d i jeron, sea anatema. 

»Si a lguno por juzgar inmundas las carnes que D i o s conce
d ió para al imento del hombre , y no por mort i f icarse se abstiene 
de el las , c o m o l o s maniqueos y P r i s c i l i a n o , sea anatema. 

»Si a l g ú n c l é r i g o o monje v ive en c o m p a ñ í a de mujeres que 
no sea su madre , he rmana o p r ó x i m a pariente, c o m o hacen l o s 
p r i s c i l i an i s t a s , sea anatema. 

»Si a lguno en la feria quinta de P a s c u a , que le l l aman C e n a 
del S e ñ o r , a la hora l eg í t ima , d e s p u é s de la nona no celebra en 
ayunas la m i s a en la ig les ia , s ino que s e g ú n la secta de P j ^ c i -
l i ano , celebra esta fes t ividad d e s p u é s de la hora de tercia con 
mi sa de difuntos y quebrando el ayuno , sea anatema. 

»Si a lguno lee, s igue o defiende los l ib ros que P r i s c i l i a n o 
a l t e r ó , s e g ú n su error , o lo s t ratados que Dic t ino compuso 
antes de conver t i rse con los nombres de Pa t r i a rcas , Profetas v 
A p ó s t o l e s , sea a n a t e m a » . 
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C o m o se ve, estos c á n o n e s del C o n c i l i o I B r a c a r e n s c , r e ú n e n 
y compendian todos l o s errores y e x t r a v í o s d o g m á t i c o s a t r i b u í -
dos a P r i s c i l i a n o , a s í c o m o las modal idades del rito pecul iar de 
su secta . 

L o s anatemas de estos c á n o n e s comprenden todo lo prece
dente y aun s e ñ a l a n una faceta nueva en la doc t r ina a t r ibuida a 
P r i s c i l i a n o , cua l es el aspecto a s t r o l ó g i c o . 

N o deja de marav i l l a rnos este lujo de detalles c o n que ce rca 
de dos s i g l o s d e s p u é s de la muerte de P r i s c i l i a n o , se descr iben 
sus errores . P o r muy intensa que haya s ido l a t r a d i c i ó n , n o s 
parece impos ib le que l legasen a conoc imien to de l o s padres 
reunidos en B r a g a , l as pa labras de P r i s c i l i a n o , pa ra cons igna r 
en sus c á n o n e s con tanta ins is tencia « c o m o dijo P r i s c i l i a n o » . 

P o r q u e no hay que pensar en que tuvieren a mano l ib ros he
r é t i c o s de P r i s c i l i a n o , pues bien claramente se refieren «a l o s 
l ib ros ( s ag rados ) que P r i s c i l i a n o a l t e r ó s e g ú n su er ror y a l o s 
t ratados que Dic t ino c o m p u s o » . N o cabe dudar entre l a s i g n i 
f i cac ión p rec i sa de l o s dos ve rbos alterar y componer . 

A d e m á s se habla de los maniqueos y de P r i s c i l i a n o c o m o 
a lgo dist into, y esto es muy s igni f ica t ivo , tanto m á s cuanto que 
el dejar de citar a P r i s c i l i a n o part icularmente y referirse a l a 
secta p r i sc i l i an i s ta entonces existente, es para anatematizar no 
er rores d o g m á t i c o s , s i n o al teraciones en el r i to o per turbaciones 
de l a d i s c ip l i na . 

T o d o ello contr ibuye a robustecer nuestra o p i n i ó n de que con 
el nombre de p r i sc i l i an i s t a se des igna ron sectas que par t ic ipa
ban aca so de la m o d a l i d a d de l o s g n ó s t i c o s , maniqueos , a r r i a -
nos , etc, <1) y s ó l o en m í n i m a parte de lo que pudo haber s ido el 
pensamiento o r ig ina l de P r i s c i l i a n o , cuya memor i a p e r d u r ó c o n 
la au tor idad de su pres t ig io y la e m o c i ó n de su mar t i r io , 

¿ P u e d e concebi rse s ino que semejante g a l i m a t í a s , verdade
ro k a l e i d o s c o p i o de er rores , haya pod ido ser la e x p r e s i ó n del 
pensamiento f i losóf ico o r e l ig ioso de n i n g ú n fundador de secta? 

De ser a s í hubiera estado en l o cierto S a n A g u s t í n cuando 
e s c r i b í a : « Q u a m v i s et ex a l i i s haeretibus in eas so rdes , tanquam 
in sent inam quandam hor r ib i l i confusione conf luxe r in t . » 

(1) V é a s e una prueba de esta confus ión: «L os priscilianistas quitaban la conjun-
Ción et en el Espíritu Santo, diciendo Oloria Patrí , et Filio, Spiritui Sancto, y esto era 
confundir dos Personas: lo que justamente c o n d e n ó Vigilio en la carta a Profuturo 
núm. 2.—De los arríanos nos consta por el Biclarense (en el ario IV de Tiberio), que 
dec ían Oloria P a t r í per Fi l ium in S p í r i t u Sancto. Contra estos errores se o r d e n ó el 
Anatema del concilio III de T o l e d o , » , — F l ó r c z Esp. Sag. T. 111 pág . 244. 
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V 

Los o p ú s c u l o s de Priscil iano 

P o r fortuna el ha l l azgo de l o s once o p ú s c u l o s de P r i s c i l i a n o 
ha venido a rectificar el ju ic io de los adve r sa r io s del he res ia rca . 

D i j é r a s e que una v o z de ultratumba l legaba hasta noso t ros 
para hacernos reconocer la per t inacia de nuestro er ror , a l juz
gar a un hombre en quien ni s iqu ie ra se supo respetar s u 
mar t i r io . 

L o s escr i tores mode rnos , o í d a esta v o z ven ida de le janos 
t iempos, no se a t revieron a d e s d e ñ a r l a , y aunque c o n lentitud 
que acredi ta la repugnanc ia c o n que se av in ie ron a l a rect i f ica
c i ó n , d e c i d i é r o n s e a dar una nueva fase a lo s es tudios p r i s c i l i a -
nis tas , d e s c a r t á n d o l o s de todos aquel los r anc io s pre juic ios y 
confusiones que hemos v i s to su rg i r de unas c r ó n i c a s imprec i 
sas y faltas de g a r a n t í a s suficientes para ser tomadas , c o m o lo 
fueron durante tantos s i g l o s , por a r t í c u l o de fe. 

Y a que hemos expuesto y pres tado a t e n c i ó n al tes t imonio 
de l o s adve r sa r io s , e scuchemos las confes iones de P r i s c i l i a n o : 

« T o d a s estas p e q u e ñ a s obras de P r i s c i l i a n o — d i c e A i m é 
P u e c h <•>—, bastante reducidas en su e x t e n s i ó n , s o n el p roduc to 
de su e s p í r i t u i ngen ioso y al p rop io t iempo a lambicado . L o s la r 
gos p e r í o d o s s u c e d i é n d o s e con arte en el desorden aparente de 
los i nc i sos ; las ci tas , mul t ip l icadas hasta la fatiga, de textos de 
la E s c r i t u r a , tras de la cual P r i s c i l i a n o tiene en todo momento 
cu idado de ampararse ; el pensamiento Sutil ; l a e x p r e s i ó n ref ina
da y r a ra (2); el recuerdo constante de l a a l e g o r í a que hace l a 
lectura penosa y a l a vez atrayente cuando nos hemos f ami l i a 
r i zado con esta manera . A d e m á s , en a lgunos t rozos d ignos de 
ser s e ñ a l a d o s , donde se resp i ra un gran ardimiento y una c o n 
v i c c i ó n s ince ra , P r i s c i l i a n o se eleva a las regiones de l a e locuen
c ia , y lo que da la idea m á s alta de su talento es que su d i a l é c 
t ica permanece r i g u r o s a al m i s m o tiempo que la p a s i ó n l a 
inflama; su pa labra s o b r i a y s in d e c l a m a c i ó n expresa entonces 
el movimien to natural de su pensar.* 

Desde luego el s imple y somero examen de sus o p ú s c u l o s , 

(1) «Journal des s a v a n t s » , pág . 115, 116. 

(2) M. G . Scheps ha consagrado un estudio particular a la latinidad de Prisciliano 
en el «Archivo de Woelffin (111, 309). 
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da la I m p r e s i ó n de un e sp í r i t u cul t ivado y de una c l a r a y flexible 
in te l igencia . 

¿ C u á l es la doct r ina de P r i s c i l i a n o s e g ú n estos once cor tos 
e sc r i to s? 

P o d e m o s decir , an t ic ipando el ju ic io pos t rero , que const i tu
yen la rec t i f i cac ión m á s completa y definitiva de aquel la doc t r i 
na o p a n d e m ó n i u m de er rores y ex t ravagancias que se le i m p u 
taron durante tanto t iempo. Parece , en efecto, que P r i s c i l i a n o 
pudo ad iv inar el fallo de los ob i spos congregados en B r a g a , y 
con dos s i g lo s de a n t i c i p a c i ó n se d i spuso a rectificar la o p i n i ó n 
que la pos ter idad h a b í a de formar acerca de su ob ra y doc t r ina . 

E s t o s e ñ a l a d a m e n t e en las A p o l o g í a s que const i tuyen l o s 
dos p r imeros o p ú s c u l o s publ icados por S c h e p s . Tan to la pr ime
ra , que é s t e supone d i r ig ida al C o n c i l i o de Z a r a g o z a — l o que 
no nos parece muy c l a ro toda vez que en el Liber ad Damasum 
P r i s c i l i a n o declara que no ha s ido acusado ni condenado en 
d icho C o n c i l i o , y no se refiere para nada a n inguna auto-defen
sa que el m i s m o s í n o d o d i r ig i e ra—como la segunda (el Liber 
ad Damasum etc.), se concreta a condenar e n é r g i c a m e n t e todas 
las h e r e j í a s en v i g o r entonces, y de estas fulminaciones sale 
resplandeciente su pura o r todox ia . C o n f i e s a con tonos de g ran 
s incer idad que sus ú n i c a s creencias s o n las c a t ó l i c a s , que sus 
conoc imien tos acerca de las h e r e j í a s s o n ex fabulis vulgi, por 
el decir del vu lgo , y expresa terminantemente su c o n d e n a c i ó n 
acerca de la doctr ina m a n i q u e í s t a , marc ion i s t a , la de los sabe-
l i anos , par t r ipas ianos , n i c o l a í s t a s , novac i anos , etc. N o se o l v i 
da tampoco de aquel los que se consag ran a las artes m á g i c a s , 
y r ecordando que en l a E s c r i t u r a <•) e s t á expreso: «Maléf icos 
non sinetis v i v e r e » , manifiesta su o p i n i ó n de que s o n culpables 
aquel los que se dedicaren la tales p r á c t i c a s y so r t i l eg ios . R e c h a 
za toda intel igencia entre el y los g n ó s t i c o s cuyas doct r inas 
reprueba, v n e g á n d o s e a discut i r con los herejes, p roc l ama 
c o m o e x p r e s i ó n c a t e g ó r i c a de su o r todox ia : « U n u m hoc s c i en -
tes, quod qui s ibi sectarum nomen imponunt , C h r i s t i a n i , nome 
ami t tun t . » (2). 

N i e g a , a s i m i s m o , que haya predicado c o m o sus enemigos 
le imputan, que el a lma participe de la sus tanc ia d iv ina y que 
como los b in ionis tas no aceptase la unidad d iv ina : « Q u i s enim 
cst—dice-—qui legens escribtura>, y creyendo en una fe, un 

(1) É x o d o . 

(2) A p o l o g í a ad Damasum.—Ed. Scheeps, pág , 39. 
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baut ismo y un D i o s , no c o n d e n a r á l o s nec ios dogmas de l o s 
herejes que comparando las co sa s d iv inas con las humanas d i 
v iden l a sus tancia un ida por l a vir tud de D i o s y con el er ror de 
l o s B i n i o n i t a s d iv iden en tres l as fuentes de la Iglesia y la 
g randeza venerable de C r i s t o ? Pues uno mi smo es el que fué y 
el que ha de ser , y el que fué v i s to en el mundo, el verbo hecho 
carne que h a b i t ó entre noso t ro s y cruc i f icado, venc ida la muerte, 
fué hecho heredero y resuci tado al tercer d í a ; hecho forma de 
lo futuro, m o s t r ó la esperanza de nuestra r e d e n c i ó n y subiendo 
a l o s c ie los , a l l a n ó el camino a los que fuesen a él ; todo en el 
Pad re y el P a d r e en el m i s m o » . 

S i e n d o tan evidente su o r t o d o x i a , ¿ c ó m o expl icarse l a per
s e c u c i ó n de que le h i z o v í c t i m a Idac io? 

P r i s c i l i a n o nos l o dice en el m i s m o o p ú s c u l o : 
« N o s o t r o s , s in embargo , aunque no es tuvimos all í , s iempre 

hemos amones tado y amones tamos en las ig les ias condenando 
l o s m a l o s u s o s y costumbres i ndecorosas de v i v i r [de l o s c l é 
r i gos ] que pugnan con l a fe ap robada y de C r i s t o , y que s i a l 
gunos , dejados sus padres , h i jos , hac iendas , honras y a s í m i s 
m o s , prefieren amar a D i o s y no al mundo , no se lo impidan ni 
quiten l a esperanza del p e r d ó n a l o s que y a no quieran la m a y o r 
p e r f e c c i ó n de l o s p r imeros puestos se contentan al menos c o n 
ocupar l o s segundos . . . aunque no tengan caudal pa ra acabar l a 
ob ra perfecta*. ( N ó t e s e el sentido a l e g ó r i c o de las frases que 
hace un tanto obscu ro el s igni f icado; aunque es fácil advert ir l a 
diatr iba cont ra l o s c l é r i g o s poco e sc rupu losos en lo que toca a 
l a aus ter idad y decencia . ) 

¿ Q u é hemos de pensar de todo es to? ¿ Q u é g rado de c o n 
fianza debemos conceder a l a ardiente defensa que de su o r to 
d o x i a hace P r i s c i l i a n o en estos dos o p ú s c u l o s ? 

M u c h o s han quer ido ver en el ca lo r con que se expresa , la 
m a n i f e s t a c i ó n de su acendrado i n t e r é s en l ibrarse de la perse
c u c i ó n e c l e s i á s t i c a , l o cual resta g ran s incer idad a sus pa labras . 

E s natural que en unos escr i tos encaminados a v ind ica r se 
de l a s acusac iones que se le d i r i g í a n , pusiese su autor un dec i 
d ido e m p e ñ o en desvi r tuar las ; humanamente debemos reconocer 
un coeficiente de p a s i ó n que haga sa l i r de los l ími te s de una 
estricta s ince r idad las confes iones de P r i s c i l i a n o . 

P e r o , ¿ e s pos ib le que un hombre se exprese de manera tan 
expl íc i ta y c la ra s i en efecto es reo de las h e r e j í a s que se le 
imputan? ¿ C ó m o p o d í a sa lva r ante sus d i s c í p u l o s y adeptos la 
flagrante c o n t r a d i c c i ó n entre su doctr ina y estas manifestaciones 
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que de no ser s inceras t e n d r í a n toda la mezquina e x p r e s i ó n de 
un e s p í r i t u deg radado? Y por lo cont rar io vemos que el nombre 
de P r i s c i l i a n o sigue d e s p u é s de su muerte, a impulsos de la 
fama, reputado c o m o m á r t i r c a t ó l i c o s e g ú n ante el p rop io C o n 
c i l io T o l e d a d o 1, d e c l a r ó solemnemente Hc renas . 

H a y , por otra parte, tal c o n v i c c i ó n , aun reconoc iendo el n a 
tural apas ionamiento de su e m p e ñ o en d i scu lparse , en sus c o n 
fesiones, que en modo a lguno podemos aceptar r e l a c i ó n p o s i 
ble entre P r i s c i l i a n o y l a secta y h e r e j í a s que de tal m o d o c o n 
dena y maldice en sus A p o l o g í a s . 

A d e m á s debemos tener en cuenta los restantes o p ú s c u l o s , 
ver s i en aquellas obras escri tas s in este p r o p ó s i t o de v i n d i c a 
c ión y acaso antes-de que fuese perseguido y a l o s que no 
puede a c h a c á r s e l e s i n t e n c i ó n del iberada de ocul tar su pensa 
miento con protestas ins inceras e interesadas de o r todox ia , 
contradice de a l g ú n m o d o lo que p roc lama en el A p o l l o g e t i c u s 
y en el Liber ad Damasum que acabamos de ana l iza r . 

Al te rando el orden que a estos o p ú s c u l o s se les ha a s ignado 
en la e d i c i ó n de S c h e p s , c i taremos en pr imer t é r m i n o l o s t r a 
tados V , V I , V i l y V I H , en los cuales hace el comentar io del G é 
nesis , del É x o d o y de l o s S a l m o s . 

E n el Tractatus G é n e s i s se dir ige de un m o d o part icular 
contra l as tendencias g n ó s t i c a s ; combate la i d e a c i ó n — e s e n c i a l 
mente g n ó s t i c a — d e que el mundo haya s ido creado por un es
pír i tu del ma l , responsable de las imperfecciones humanas , y la 
h i p ó t e s i s de la eternidad del mundo . De nuevo en este T ra t ado , 
P r i s c i l i a n o anatematiza a aquel los que l l evados por un terror 
supers t i c ioso creen en la influencia de los as t ros sobre el h o m 
bre y hacen de cada estrella un D i o s . ( N ó t e s e que justamente 
esta i d o l a t r í a era una de las pr incipales impugnac iones que se 
le h a c í a n a P r i s c i l i a n o . ) 

S u a s p i r a c i ó n a s c é t i c a viene definida en su otro T ra t ado del 
É x o d o . 

E n los tratados d i r ig idos al pueblo, ve rdaderos manifiestos 
de su doct r ina , cuyo c a r á c t e r de e x h o r t a c i ó n a las muchedum
bres le presta un s ingu la r va lo r de s ince r idad , no rectifica aque
l la o r i e n t a c i ó n , s ino que se mantiene constantemente dentro de 
los l ími tes de la m á s r i gu rosa y severa o r todox ia , lo m i smo que 
en el o p ú s c u l o Benedictio super fideles y en los comentar ios 1 
y III a lo s S a l m o s . 

E s t o s comentar ios nos ofrecen un nuevo c a r á c t e r de la li te
ratura pr i sc i l i an is ta , cual es la e x p l i c a c i ó n a l e g ó r i c a del texto 
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sag rado . P r i s c i l i a n o h i zo un u so constante de la a l e g o r í a ; a d 
v i é r t e s e a d e m á s en estos t ratados la tendencia hac ia una depu
rada y exquisi ta a s p i r a c i ó n a s c é t i c a . 

P e r o la mayor impor tanc ia de ios escr i tos de P r i s c i l i a n o e s t á 
el Liber de fide et a p o c r y p h í s , porque en él , s in sa l i r se de l a 
n o r m a o r t o d o x a , pone de rel ieve el verdadero c a r á c t e r , l a justa 
e x p r e s i ó n de su pe r sona l idad : la defensa de la lectura de l o s 
a p ó c r i f o s y la p r o c l a m a c i ó n del derecho ind iv idua l a la l ibre i n 
t e r p r e t a c i ó n de l o s textos s a g r a d o s . 

E n este punto es donde ú n i c a m e n t e puede advert i rse un en
lace tangible entre l a def in ic ión de la doct r ina p r i sc i l i an i s t a 
hecha por sus adve r sa r io s y l a e x p o s i c i ó n que de el la hace 
su autor. 

Reco rdemos que O s o r i o y San to T o r i b i o de A s t o r g a — c i e r 
tamente en é p o c a p r ó x i m a a l a ex t i nc ión de la secta l l amada 
pr i sc i l i an i s ta—y el C o n c i l i o de B r a g a se refieren al u so que 
l o s par t idar ios de aquel la secta h a c í a n de los l i b ros a p ó c r i f o s , 
cuyo c a t á l o g o comprende numerosos escr i tos c i tados por S a n t o 
T o r i b i o en su e p í s t o l a a Idacio y C e p o n i o , y r e l ac ionados t am
b ién en la de O s o r i o a S a n A g u s t í n . 

P r i s c i l i a n o defiende con e n e r g í a y e locuenc ia l a lectura de 
l o s a p ó c r i f o s ; pero no se crea que lo hace de un m o d o a rb i t ra 
r i o , s i no que argumenta con abundante a p o r t a c i ó n de ci tas, que 
ponen de rel ieve el profundo conoc imien to que t en í a de l o s 
l i b r o s s a g r a d o s y su ex t raord inar io e sp í r i t u c r í t i co y espe
cu la t ivo . 

H e a q u í una muest ra de su a r g u m e n t a c i ó n : 
•cVeamos—exclama—si l o s A p ó s t o l e s de C r i s t o que deben 

ser l o s maes t ros de nuestra v i d a y doc t r ina , leyeron a lguna 
c o s a que no e s t á en el canon . E l a p ó s t o l Judas, ci ta unas pa l a 
bras del l ib ro E n o c . . . ¿ Q u i e n es este E n o c a quien i n v o c a S a n 
Judas en tes t imonio de p r o f e c í a ? ¿ N o t en í a o t ro profeta de 
quien acordarse m á s que de este cuyo l ib ro hubiera de conde 
nar c a n ó n i c a m e n t e s i fuese cierta la o p i n i ó n de nuestros adver
s a r i o s ? ¿ P e r o por ventura no m e r e c i ó ser l l amado profeta 
E n o c , de quien dijo S a n P a b l o en la E p í s t o l a a l o s hebreos , 
ante fraslationem testimonium habuisse; aquel a quien en los 
p r inc ip ios del mundo , cuando la naturaleza ruda de los p r ime
r o s hombres , conse rvando fresca la huella del pecado o r i g i n a l , 
ne c r e í a posible la c o n v e r s i ó n a D i o s d e s p u é s de la cu lpa , qu i so 
el S e ñ o r t ras ladar le entre los s u y o s y eximir le de l a muerte? Y 
s i de esto no hay duda y l o s a p ó s t o l e s le tuvieron por tal p r o -
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fefa, ¿ q u i e n s e r á o sado a condenar a un profeta que predica 
el nombre de D i o s ? ¿ P o r ventura estas materias de que t ra
tamos s o n de tan poco momento c o m o s i j u g á s e m o s a l o s 
dados o nos r e c r e á s e m o s con las f icciones de la escena? ¿ H e 
m o s de seguir a los hombres del s i g lo y despreciar las pa labras 
de los a p ó s t o l e s . 

«Y aunque un so lo tes t imonio—dice m á s adelante—sea suf i 
ciente para confirmar la fe de los santos , e s c u d r í ñ e n s e 
c o n d i l igenc ia las sag radas escr i turas y se e n c o n t r a r á n o t ros 
no menos c l a ros y concluyentes . R e c u é r d e s e l o que dice el 
viejo T o b í a s en los consejos que dio a su hi jo: « n o s o t r o s 
s o m o s hijos de los profetas: N o é fué profeta, y A b r a h a m , e 
Isaac y Jacob y todos nuestros padres que profe t izaron en el 
p r inc ip io de l o s s i g l o s » . ¿ C u á n d o en el canon se ha l e ído l ib ro 
a lguno del profeta N o é ni de A b r a h a m ? ¿ Q u i é n ha o í d o hablar 
de que Isaac profet izase? ¿ Q u i é n v i ó en el canon l a p r o f e c í a de 
Jacob? P u e s s i T o b í a s l e y ó a e sos profetas y d i ó tes t imonio de 
e l los en un l ibro c a n ó n i c o , ¿ p o r q u é lo m i s m o que a él le s i r v i ó de 
m é r i t o y ed i f icac ión ha de ser o c a s i ó n para que o t ros sean 
reprendidos y condenados? P o r nuestra parte prefer imos tal 
c o n d e n a c i ó n en la buena c o m p a ñ í a de l o s profetas de D i o s , 
m á s bien que a r ro ja rnos a vi tuperar co sa s que s o n ve rdadera 
mente r e l i g iosas . ¿ Q u i é n no ha de temblar de encontrarse a 
N o é de acusador ante el t r ibunal de Dios?> 

Y por este esti lo un gran n ú m e r o de d i s c u s i o n e s q u e acredi tan 
su profundo conocimiento de las escr i turas , y su agudo sent ido 
c r í t i co , r e b e l á n d o s e con t ra la i m p o s i c i ó n de un canon que 
reputaba absurdo y arb i t ra r io . 

N o es nuestra m i s i ó n controvert i r la doc t r ina de P r i s c i l i a n o , 
s i no hal lar su s ign i f i cac ión y c a r á c t e r , de a h í que no nos deten
g a m o s a invest igar s i a lguno de sus er rores p rovengan de las 
imperfecciones de que a d o l e c í a l a V u l g a t a la t ina , que P r i s c i l i a 
no l e í a , antes de haber s ido cor reg ida por S a n J e r ó n i m o . 

L o que s í nos impor ta es s e ñ a l a r su tendencia . A s í nos 
conviene l l amar la a t e n c i ó n sobre otras palabras de este m i s 
mo l ib ro en las que p roc l ama el derecho a l a l ibre i n t e r p r e t a c i ó n 
y a l a e s p e c u l a c i ó n : 

« C u a n d o el evangel is ta nos dice « e s c r u t a d las e s c r i t u r a s » : 
claramente nos invita & leer y discut i r lo que él m i smo h a b í a 
l e ído .» 

Y aun estas otras palabras del «Liber de fide et a p o c r y h f i s » : 
« D i o s no puede mentir , D i o s no puede haber ci tado en falso 
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a un profeta a legando lo que no di jo. H a y que e s c u d r i ñ a r las 
escr i turas; nadie tiene derecho a decir : « c o n d e n a tú lo que y o 
no s é , lo que yo no leo , lo que no quiero invest igar por la fuer
z a de mi e n t e n d i m i e n t o » . T e n g o el tes t imonio de D i o s , el de los 
a p ó s t o l e s , el de l o s profetas; en e l los solamente puedo encon 
trar lo que pertenece a la p r o f e s i ó n del hombre c r i s t i ano , al 
gob ie rno de l a Iglesia y á l a p rop i a d ign idad de C r i s t o . » 

Y pasando por al to el a s o m b r o s o trabajo de i n v e s t i g a c i ó n 
h i s t ó r i c a , que acredi tan « c i e r t o s v i s lumbres de e s p í r i t u c r í t i co 
que sorprenden en é p o c a tan r e m o t a » — c o m o dice M . y P e l a y o — , 
al ha l la r , por ejemplo, en l o s P a r a l i p ó m e n o s , la i n d i c a c i ó n de 
muchas fuentes h i s t ó r i c a s que d e b i ó haber u t i l izado el autor de 
aquel la c o m p i l a c i ó n , nos ha l l amos c o n esta f ó r m u l a admirable , 
esta soberb ia e x p r e s i ó n de fe: 

« N o n est t imor , fides cst quod d i l i g imus me l io ra et deter iora 
r e s p u i m u s » . N o es el temor, s ino la fe lo que nos hace amar lo 
bueno y rechazar lo m a l o . 

E l ha l l azgo de estos p r e c i o s o s escr i tos de P r i s c i l i a n o , v i 
n ieron a l l amar la a t e n c i ó n de l o s c r í t i c o s sobre un ant iguo 
l ib ro del he res ia rca , cual es l a c o m p i l a c i ó n t i tulada Priscilliani 
in Pau l i Apostoli Epistulas C a ñ o n e s a Peregrino Bpiscopo 
Bmendati, de la que existen numerosos c ó d i c e s , « p o r q u e en las 
an t iguas B i b l i a s e s p a ñ o l a s s o l í a n cop ia r se al frente de las e p í s 
to las de S a n P a b l o ; lo cua l es un ind ic io verdaderamente s i n 
gu la r del c r é d i t o y r e p u t a c i ó n que t o d a v í a l og raban los trabajos 
esc r i tu ra r ios de P r i s c i l i a n o s i g l o s d e s p u é s de haber s ido c o n 
denada su d o c t r i n a » . 0) 

E n E s p a ñ a se conse rvan tres del s i g l o x; dos de e l los en las 
B ib l i o t ecas del C a b i l d o y de la C o l e g i a t a de S a n I s idoro de L e ó n 
y l a restante en la N a c i o n a l de M a d r i d , procedente de l a de 
T o l e d o . 

E n resumen, ¿ q u é hemos de pensar de todo esto? 
V a y a por delante nuestro ju ic io de que los o p ú s c u l o s ha l l a 

dos por S c h e p s han echado por t ierra todas cuantas i nducc io 
nes se h a b í a n hecho acerca de la pe r sona l idad de P r i s c i l i a n o , 
part iendo de las c r ó n i c a s y escr i tos de los h i s to r iadores ecle
s i á s t i c o s . P a r a noso t ros P r i s c i l i a n o no ha s ido nunca g n ó s t i c o , 
ni maniqueo , ni se d i ó a las artes m á g i c a s , ni l l evó v ida l i cen 
c i o s a r e u n i é n d o s e en ru idosas bacanales nocturnas con las 
mujeres afi l iadas a su secta , ni mucho menos m e r e c i ó las fu lmi-

M. Pelayo Rcv. de Arch (III, p á g . 580). 
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nac iones que contra su nombre l a n z ó el C o n c i l i o de B r a g a dos 
s i g l o s d e s p u é s de haber sufr ido el mar t i r io . 

P r i s c i l i a n o , hombre culto e inteligente, muy super ior a sus 
perseguidores , austero asceta, fué un reformador cuya audac ia 
nos a sombra mucho m á s a la luz de sus escr i tos , que sobre el 
fondo t r á g i c o de su muerte. 

A h í e s t á bien terminante la e x p o s i c i ó n de sus o p ú s c u l o s . 
A c a s o puedan ser t achados de exces iva p a s i ó n , de manifiesta 
pa rc ia l idad aquellas dos pr imeras a p o l o g í a s escr i tas en defensa 
p rop ia . P e r o esta o b j e c i ó n no puede establecerse respecto a 
l o s escr i tos restantes, obras de e x p o s i c i ó n serena y e levada o 
de p ropaganda , c o m o l o s dos t ratados d i r i g idos al pueblo. 

H e m o s ana l izado su contenido; el pensamiento de P r i s c i l i a n o 
bulle s iempre dentro de l o s l ími te s de l a m á s pura o r todox ia 
d o g m á t i c a . L l e g a a tanto la o r todox ia de P r i s c i l i a n o , que, s e g ú n 
ha demost rado Scheeps con un cotejo conc ienzudo , t o m ó l i te
ralmente en sus comentar ios a l o s S a l m o s , la doc t r ina y las f ra
ses de los escr i tos de S a n H i l a r i o , lo m i s m o que en el Benedic-
tio super fideles, cuyos conceptos m á s audaces e s t á n tomados 
de l o s l i b ros De triniiate del ob i spo de P o i t i e r s . 

T a n c la ro es esto, que autor tan p o c o s o s p e c h o s o c o m o 
M c n é n d e z y P e l a y o , no tuvo m á s recurso que hacer esta dec la 
r a c i ó n hon rada : 

« Q u i z á un t e ó l o g o muy sab io y atento p o d r á descubr i r en 
estos o p ú s c u l o s a lguna p r o p o s i c i ó n que tenga que ver en las 
doct r inas imputadas de antiguo a P r i s c i l i a n o ; y o no he acertado 
a encontrar s ino el asce t i smo m á s r í g i d o , un g ran d e s d é n hac ia 
la s a b i d u r í a profana y cierto s ingular estudio en evitar la a c u 
s a c i ó n de m a n i q u e í s m o . » W 

L a m i s m a c o m p i l a c i ó n de Pe reg r ino Paret , ha demost rado 
que se t r a í a de una b r i l l a n t í s i m a i m p u g n a c i ó n del m a n i q u e í s m o 
redactada por P r i s c i l i a n o . 

P a r a Paret , es el precursor de la Reforma , el que in ic ia el 
l ibre examen en las escri turas sagradas . P a r a M e n é n d e z y 
P e l a y o es un t e ó l o g o protestante que no acata m á s autor idad 
que la de la B i b l i a y se g u í a , al interpretarla, por lo s d i c t á m e n e s 
de su propia r a z ó n . 

N o s o t r o s creemos que esta es la ú n i c a culpa que le l l evó al 
mar t i r io . F u é m á s que v íc t ima de sus er rores y e x t r a v í o s , a s az 
perdonables en aquel los t iempos de c o n f u s i ó n y revuelta, v íc t i -

(1) Rcv. Archiv. pág. 878. 
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ma de la i gnoranc ia y del od io de sus perseguidores , que no 
p o d í a n sufrir r e s ignados la r i v a l i d a d de su esc larec ido e s p í r i t u 
y el apostrofe viviente de aquel hombre austero y humilde . 

Reco rdemos sus c á l i d a s y exal tadas palabras : « n a d i e tiene 
derecho a decir : condena tú lo que yo no s é , lo que no leo, lo 
que no quiero inves t igar por la fuerza de mi e n t e n d i m i e n t o » , 
que l lega hasta noso t ro s c o m o el gr i to desgar rador de un h o m 
bre atormentado por el mayor de l o s infor tunios , cual es el de 
la i n c o m p r e n s i ó n . 

Justo es re iv ind icar el nombre de P r i s c i l i a n o de l a infame y 
triste leyenda con que hasta noso t ros l l e g ó . P o r q u e s i la luz 
que despiden sus escr i tos no nos permiten e levar lo al r ango de 
p recursor de un movimien to que s i g l o s m á s tarde h a b í a de 
conmover a E u r o p a , asc iende a esa notable j e r a r q u í a de l o s 
m á r t i r e s que s u b l i m i r á n c o n su sangre la ejecutoria de s u 
idea l idad . 

R e c o r d a d que P r i s c i l i a n o , perseguido y degol lado en T r é v e -
r i s por orden del E m p e r a d o r , ha s ido quien a c e r t ó a expresar 
aquel la bel la f ó r m u l a que debiera ser l a no rma de todo e s p í r i t u 
c r i s t i ano : 

« N o es el temor s ino l a fe lo que nos hace amar lo bueno 
y repudiar lo m a l o . » 

EUGENIO LÓPEZ-AYDILLO 

Madrtd-1915. 

E l presente n ú m e r o de REVISTA HISTÓRICA c o m p r e n d e 
los cor respondien tes a los meses de A g o s t o , Sep t i em
bre y Oc tub re , que no nos ha s ido pos ib l e p u b l i c a r se
pa radamente a causa del o b l i g a d o descanso de v a c a 
c iones . 

E l p r ó x i m o n ú m e r o c o n s t a r á de los que c o r r e s p o n 
den a los meses de N o v i e m b r e y D i c i e m b r e , y a par t i r 
de E n e r o de 1919, a tendiendo a las ind icac iones de gran 
n ú m e r o de susc r ip to res , p u b l i c a r e m o s n ú m e r o s t r imes
trales de tr iple v o l u m e n que los mensuales , que apare
c e r á n el d í a p r i m e r o de c a d a t r imestre . 
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LOS AMIGOS DE L A S T A N O S A 

C A R T A S I N T E R E S A N T E S D E VARIOS E R U D I T O S 

D E L S I G L O XVII 

O c i o s o es ponderar la impor tancia del g é n e r o epis tolar . S i n 
referirme a q u í a las e p í s t o l a s cuya r e d a c c i ó n y forma descubren 
el est i lo del autor, y que propiamente tienen lugar de c las i f i ca 
c i ó n en la Precept iva l i terar ia , a ludo a aquel las otras car tas , 
de est i lo las m á s de las veces d e s a l i ñ a d o , c ruzadas entre l o s 
erudi tos del s i g lo xvn , apas ionados de los es tudios a r q u e o l ó g i 
c o s , cuya af ic ión , ciertamente t r a í d a por el Renacimiento l i te ra
r io y a r t í s t i c o , tuvo s u m á x i m a e x a l t a c i ó n en d icha centur ia . 
D i c r o n s e estos eruditos a recoger ant igual las , con un fervor no 
superado en nuestros d í a s , y a comunica r se los ha l l a zgos , l o s 
l ib ros que s in cesar las prensas daban a la luz , y las op in iones 
sobre puntos de h i s to r i a y a r q u e o l o g í a . P o r esto, l as cartas de 
esta í n d o l e contienen una suma no despreciable de datos para 
conocer , no s ó l o el p rogreso de los es tudios de tal linaje en 
nuestra patr ia , s ino l a v i d a de una parte cal i f icada de la s o c i e 
dad de aquel los t iempos. L o s nobles eran los que, a favor de 
un m á s abundante pecul io , formaban con a fán m u s c o s y b i b l i o 
tecas, a lgunos f amosos e importantes, y de l o s cuales no estu
v o h u é r f a n o A r a g ó n ciertamente, ya que ese foco de e r u d i c i ó n , 
un tanto pedantesca y culterana s i se quiere, c o m o hija de la 
é p o c a , i r r a d i ó desde A r a g ó n con g ran potencia , pr incipalmente 
en Z a r a g o z a y H u e s c a , merced al C o n d e de G u i m e r á , a don 
F r a n c i s c o X i m é n e z de U r r e a y a D . Juan F r a n c i s c o A n d r é s de 
U z t a r r o z , de modo s ingu la r , en la p r imera c iudad ; y a D . V i n -
cencio Juan de L a s t a n o s a , en la segunda. L o s erudi tos de se
gundo orden—no cuento entre los de esta c lase a B a l t a s a r 
G r a c i á n — ( M a r t í n C a r r i l l o , M a n u e l de S a l i n a s , B r i z M a r t í n e z , 
J e r ó n i m o G a r c í a , el P . A l b i n i a n o de Rajas , M a r t í n N a v a r r o , et
c é t e r a ) fo rmaban l e g i ó n . 

Perca tado de la impor tanc ia de estas cartas eruditas, h i s t ó -
r i c o - a r q u e o l ó g i c a s , y a en el a ñ o 1910 p u b l i q u é en mi estudio 
b i o - b i b l i o g r á f i c o sobre D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a (que 
pr imero v ió la luz en el Bo l e t ín de la Real Academia de la His
toria) va r i a s importantes cartas (quince) del f amoso Ba l t a sa r 
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G r a c i á n a L a s í a n o s a , en vano buscadas por M o r c l - F a t i o y don 
Vicen te de Lafuente; y ap rovechadas recientemente—con otras 
que p u b l i q u é — p o r el h ispanis ta f r a n c é s A d o l f o C a s t e r en su 
magno estudio sobre aquel ingenio bi lbi l i tano ( N e w - Y o r k , P a 

r í s , 1913, un v o h en 4.0S de 406 p á g i n a s ) ; cartas que v in ie ron a 
arrojar v i v a luz acerca de la v i d a y obras de G r a c i á n . E n el 
m i smo a ñ o 1910, p u b l i q u é ( B o l e t í n de la Real Academia de la 
Historia, n ú m e r o de Octubre) va r i a s del c ronis ta a r a g o n é s A n 
d r é s de U z t a r r o z al docto F r a n c i s c o Diego de S a y a s . A l a ñ o 
siguiente (en el m i s m o B o l e t í n , n ú m e r o de J u l i o - A g o s t o ) , di a 
conocer nueve muy interesantes, f i rmadas por l o s eruditos v a -
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r o ñ e s D . Juan F r a n c i s c o E s c u d e r , D . Mar t ín C a r r i l l o , abad de 
M o n t e a r a g ó n ; D . Juan B r i z M a r t í n e z , abad de S a n l u á n de la 
P e ñ a ; el P . J e r ó n i m o G a r c í a , el C o n d e de Q u i m e r a , D . F r a n c i s 
co X i m é n e z de Ur rea y el m a r q u é s de S a n F e l i c e s , y endereza
das a D . J o s é C a b r e r o , a D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a , 
al P . J e r ó n i m o G a r c í a y al P . Ba l t a sa r G r a c i á n . * 

E n la Revista de Historia y de G e n e a l o g í a e s p a ñ o l a ( n ú m e 
ros de Julio a Sept iembre de 1913), en un estudio acerca de don 
G a s p a r G a l c e r á n de C a s t r o , C o n d e de G u i m e r á , p u b l i q u é 51 
cartas i n é d i t a s de este i lustre p r ó c e r a r a g o n é s a l d icho L a s t a 
nosa ; y a lgunas otras esparc idas en mis c i tados estudios sobre 
este memorable M e c e n a s o s é e n s e (Huesca , 1910 y 1911, dos 
v o l ú m e n e s en 8 . ° ) . 

H o y c o n t i n ú o aquel la labor , publ icando 27. cartas del ins igne 
c ron is ta de A r a g ó n , el Dr . D . Juan F r a n c i s c o A n d r é s de U z t a -
r roz ; y otras de Ped ro de E n c i s o , D . J o s é Pe l l icer de T o v a r (el 
c o n o c i d o cronis ta a r a g o n é s ) , el M a r q u é s de S a n Fe l i ce s , don 
M i g u e l Ba lague r , ob i spo de M a l t a ; D . C r i s t ó b a l C r e s p i de V a l l -
daura y el P . J e r ó n i m o G a r c í a ; y extractos o ind icac iones c u 
r io sas de cartas de F r a n c i s c o F i l h o l , Juan de G á r r i z , P e d r o A n 
tonio de L a s t a n o s a , G a s p a r de L a s t a n o s a , Jusepe M a r t í n e z (el 
p in tor ) y Juan de S a d a . 

T o d a s ellas van d i r ig idas al patr ic io o s é e n s e D . V i n c e n c i o 
Juan de L a s t a n o s a . N o he de ins is t i r a q u í en los e log ios que a 
este c é l e b r e v a r ó n del s i g lo xvn he p rod igado en los dos l ib ros 
que le he dedicado, y en el estudio ad ic iona l (Noticias i n é d i t a s 
acerca de ¡a famosa Biblioteca de D . Vincencio Juan de Lasta
nosa) que pub l iqué en el ci tado B o l e t í n a c a d é m i c o , en su n ú m e 
ro de Octubre de 1914; ni he de alegar lo que d e s p u é s ha d icho 
de L a s t a n o s a el menc ionado entusiasta cuanto i lustre h i span i s 
ta M r . C o s t e r W. Remito a estos estudios a quien desee conoce r 
la figura de este Mecenas , cuya casa ( M u s e o , B ib l io t eca , A r m e 
r ía y jardines) era f amosa en E s p a ñ a y en el extranjero, y por 
la que desfi laron desde el Rey Fel ipe IV y el Duque de O r l e a n s , 
hasta el s imple cu r io so que siempre t en ía franqueadas las puer
tas, pasando por el Condes tab le de C a s t i l l a y los G r a n d e s y 
magnates m á s s e ñ a l a d o s de E s p a ñ a ; de tal m o d o , que era co 
rriente el d icho : Quien va a Huesca y no ve la casa de Las -

(1) E n Antiquaires d ' a u t r e f o í s (Toulouse, 1911), en Une d e s c r í p t i ó n ¡néd l te de la 
d é m e u r e de Don Vincencio Juan de Lastanosa (Ncw-York, Par í s , 1912), y en B a l 
tasar O r a c i á n (Idem, 1913). 
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f a ñ o s a , no ha visto cosa (nada) . C o l e c c i o n i s t a exquis i to e i n 
fatigable, g ran numismata (como lo prueban su Museo de las 
medallas desconocidas e s p a ñ o l a s — o b v a fundamental , c o m o de 
i n i c i a c i ó n , con la de D . A n t o n i o A g u s t í n — y su Tratado de la 
moneda jaqucsa y de otras de oro y plata del Reino de A r a g ó n , 
impresas en 1645 y 1681, respectivamente); experto en b i b l i o 
g r a f í a y cor tesano y afable y g ran protector de los es tud iosos 
y de los art istas ( d í g a n l o G r a c i á n , U z t a r r o z , Hor t i ga s , entre los 
p r imeros , y Jusepe M a r t í n e z , l o s A g ü e s c a s , entre l o s segundos) , 
es su figura de las m á s interesantes de la é p o c a . 

L a docta tertulia de su casa d e b i ó de ser por d e m á s suges 
t iva y amable . « E s gra to—dice C o s t e r — W representarse a l o s 
a c a d é m i c o s reunidos en una de las c inco sa las de la b ib l io teca , 
en el p i so segundo de la ca sa de L a s t a n o s a , teniendo a s í a 
mano todos los elementos ( l ib ros , medal las o es tampas) de la 
d i s c u s i ó n que s e g u í a s iempre a la lectura de l o s trabajos. M u 
chas veces i lustres h u é s p e d e s v e n í a n a hon ra r lo s con su pre
senc ia ; y a s í desf i laron s in duda por el pa lac io del C o s o los 
eminentes personajes que es tuvieron en r e l a c i ó n con L a s t a n o s a ; 
v i r reyes de A r a g ó n , que v e n í a n f ác i lmen te de Z a r a g o z a ; gene
ra les , func ionar ios que, de paso para C a t a l u ñ a o el R o s e l l ó n , 
se d e t e n í a n un poco para ver l a m a r a v i l l a de H u e s c a . » 

Aunque s ó l o fuera por el lugar tan preponderante que tuvo 
en la v i d a de G r a c i á n — a ñ a d e C o s t e r — , y por la influencia que 
sobre é s t e e j e r c i ó , y a e s t i m u l á n d o l e sus p roducc iones , y a p ro 
p o r c i o n á n d o l e l o s l i b ros de que t en í a neces idad, y a censurando 
sus escr i tos , acaso co laborando en e l los , es d igno de la m á s 
detenida a t e n c i ó n nuestro personaje. 

G r a c i á n fué, s in duda, el m á s pr inc ipa l e í n t i m o amigo de 
L a s t a n o s a , y é s t e tal vez su ú n i c o paternal confidente. Y a he 
hablado de el lo en otras ocas iones , y no es del caso detenernos 
en este punto. 

E l f amoso c ron is ta de A r a g ó n , Dr . D . Juan F r a n c i s c o A n 
d r é s de U z t a r r o z , tuvo t a m b i é n e s t r e c h í s i m a r e l a c i ó n con L a s 
tanosa ; y, a l igual que a G r a c i á n , pub l i có l e a q u é l su r a ro y 
c u r i o s o l ib r i l lo Monumento de Jos Santos Márt ires Justo y P a s 
tor en la ciudad de Huesca (Huesca , 1644), en el que da no t ic ia 
de va r i a s a n t i g ü e d a d e s romanas que se ha l l a ron fabr icando una 
capi l la para a lbergar las re l iquias de aquel los santos ; y, en c o 
r respondenc ia , U z t a r r o z le d ió a la estampa un r a r í s i m o Z)/se/70 

(1) Baltasar O r a c i á n , pág . 32. 
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de la insigne y copiosa Biblioteca de Francisco Filhol, p r e s b í 
tero y hebdomadario en la Santa Iglesia Metropolitana del pro-
tomárt ir San Esteban de la ciudad de Tolosa ( H u e s c a , 1644) 
que L a s t a n o s a h a b í a rec ib ido de este prebendado, y le h a b í a 
c o m u n i c a d o , c o m o af i rma en la Dedicatoria a D . A n t o n i o X i -
m é n e z de U r r e a y E n r í q u e z : 

« A v i e n d o m e t r a í d o á la c iudad de H u e s c a la d e v o c i ó n de 
venerar las Re l iqu ias de los santos M a r t y r c s I V S T O , I P A S 
T O R , i el deseo de d i s cu r r i r en las A n t i g ü e d a d e s , que se ha l l a 
r o n abr iendo las ^anjas de la cap i l l a , que a g o r a se edifica en la 
Iglesia M o z á r a b e de san P e d r o el viejo, para t ras ladar á el la 
sus s a g r a d o s cuerpos , v i en el M u s e o de don V i n c e n c i o Juan 
de L a s t a n o s a una R e l a c i ó n de la B ib l io t eca de F r a n c i s c o F i l h o l , 
que desde T o l o s a le a v í a remit ido, c o m o á pe rsona que professa 
sus m i s m o s es tudios , i á quien devemos los a f ic ionados á e l los 
m u c h o s E l o g i o s por la d i l igenc ia , que pone en su i n v e s t i g a c i ó n , 
i deseando hazer esta l i sonja á lo s An t iqua r ios d e l i b e r é s aca r l a á 
l u z , i ofrecerla á V . E . no s o l o c o m o á Pro tec tor , i A s i l o de las 
buenas letras, s ino c o m o á v a r ó n es tud ioso , en quien resp lan
dece igualmente la nob leza , i E r u d i c i ó n , á quien r econozco por 
ú n i c o , i s ingu la r M e c e n a s . D i o s guarde á V . E . l a rgos a ñ o s para 
H o n o r destos R e i n o s . Huesca x x i de M a r ^ o . A ñ o M D C X L 1 V . 

B e s a la mano de V . E . 
su m á s afectuoso venerador 

E l Doctor Juan Francisco A n d r é s . •» 
A l final de la i n v o c a c i ó n A los b e n e m é r i t o s de la a n t i g ü e d a d , 

que v a a c o n t i n u a c i ó n , d ice : 
«. . .y V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a , s e ñ o r de F i g u c r u e l a s , 

cuyas not ic ias enriquecen v a r i o s v o l ú m e n e s ; d í g a l o el Arte de 
ingenio del P . B a l t a s a r G r a C i á n , la Llama Eterna del P . E m a -
nuel Hor t i ga s , ambos de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , la Defensa de 
la Patria de San Laurencio, la Historia de Santo Domingo de 
Val; pero donde m á s l u c i r á n sus cu r ios idades , s e r á en nuestra 
Qaragoga Antigua; el cua l tiene pasadas á la es tampa el Museo 
de las Medallas desconocidas e s p a ñ o l a s ; y h a b i é n d o m e c o m u 
nicado la B ib l io t eca de F r a n c i s c o F i l h o l , me p a r e c i ó d igna de 
publ icarse , para que su cu r io sa d i l igenc ia incite y mueva á los 
e s t u d i o s o s . . . » 

F u é U z t a r r o z uno de los hombres m á s l a b o r i o s o s y erudi tos 
de su t iempo. N a c i d o en Z a r a g o z a el a ñ o 1606, fué hijo del d o c 
tor don Ba l t a sa r A n d r é s de U z t a r r o z y de d o ñ a Isabel P é r e z y 
D i e z de A u x . Doc to r en ambos Derechos ; c ron is ta del Re ino en 
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1647, y del Rey Fe l ipe IV , fa l lec ió en M a d r i d el 18 de A g o s t o de 
1653. A esto se reducen las not ic ias b i o g r á f i c a s que publ ica 
L a t a s s a en su Biblioteca nueva de los escritores aragoneses 
M u y p o c o ' e s e l lo , ciertamente. M a s s i la b i o g r a f í a es deficiente 
t o d a v í a es m á s de lamentar que no se den a la luz a lgunas de 
las muchas muestras de su ingenio y su saber que permanecen 
en el o l v i d o , para contr ibuir de este m o d o al completo estudio 
del c é l e b r e poeta, b i b l i ó g r a f o e h i s t o r i ó g r a f o . E l c a t á l o g o , ex
tenso por cier to, de cuanto e s c r i b i ó , ya lo p u b l i c ó L a t a s s a en su 
ci tada monumenta l Biblioteca. 

E n Octubre de 1910 (0 p u b l i q u é la r e l a c i ó n de un viaje a r 
q u e o l ó g i c o que U z t a r r o z r e a l i z ó el a ñ o 1638, con insc r ipc iones 
y c u r i o s o s datos r ecog idos ; y tres car tas de él d i r ig idas a l c r o 
nis ta F r a n c i s c o D i e g o de S a y a s (1651-1653), interesantes pa ra 
s u b i o g r a f í a . E n A b r i l de 1911 <2) di a conocer unos f ragmen
tos de la c o n t i n u a c i ó n de los Anales de A r a g ó n por A n d r é s 
de U z t a r r o z . Y hoy doy a l a p rensa 27 cartas que e s c r i b i ó a 
L a s t a n o s a , t ra tando d i v e r s o s puntos de h i s t o r i a y a r q u e o l o g í a , 
y que tienen g r a n v a l o r i n t r í n s e c o y pa ra la futura comple ta 
b i o g r a f í a de U z t a r r o z (5) 

(1) E n el B o l e t í n de la Rea l Academia de Ja Historia. 
(2) E n Archivo de investigaciones h i s t ó r i c a s . 
(3) E n la Biblioteca Nacional se conservan m á s cartas de Uztarroz, en cuatro tomos 

manuscritos. 
E l primero tiene la signatura antigua V-169, moderna 8.389, y comprende, como to

dos los d e m á s , cartas de diversos eruditos de la é p o c a dirigidas a Uztarroz y algunas 
contestaciones de é s t e , que son: once cartas a Gil G o n z á l e z Dávila: tres a don T o m á s 
Tamayo de Vargas: nueve a Fray Jerónimo de San José , Cronista General de los 
Carmelitas Descalzos, y al sobrino de é s t e , don Fernando Ezquerra de Rozas, Regente 
del Consejo Supremo de Italia: tres a don Lorenzo Ramírez de Prado y cuatro a don 
Francisco Jiménez de Urrea: terminando con tres al C a n ó n i g o Sayas (*); contiene, ade
m á s , el tomo, cartas dirigidas á Uztarroz por Rodrigo Caro, Juan Tamayo de Salazar, 
Miguel Erze Jiménez, Francisco de Palafox, Pclliccr y B a r t o l o m é de Argensola. 

E l tomo segundo, V-170, moderna 8 390, comprende una carta al venerable don Juan 
de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla de los Á n g e l e s , y nueve cartas (algunas 
borradores) a diversos sujetos (don Cris tóbal Crespi de Valldaura, don Vicente Hor
tigas, don Miguel Marta, don Miguel Bautista de Lanuza, don Pedro de Villanueva); una 
correspondencia e x t e n s í s i m a de don Miguel Jerónimo de Val (hay algún borrador de 
Uztarroz; cartas de diferentes Prelados, Ciudades, Comunidades y Villas sobre asun
tos de historia ec l e s iá s t i ca o local (hay 26 cartas de Uztarroz), una carta al Marqués de 
Aytona: dos al Marqués de Castel-Rodrigo; una al Conde de Contamina: hay a d e m á s 
e p í s t o l a s del Conde de Atarés , del Marqués de Torres, del Marqués de San Felices, y 
de dona Ana Francisca Abarca de Bolea. 

E l tercero, V-171, moderna 8 391, contiene una carta a don Miguel Juan Vimbodi y 
Queralt: una (sin firma) a don Agust ín Barbosa: una a don Juan G ó m e z Bravo (?): siete 

* Son c u r i o s í s i m a s , y las publiqué en el B o l e t í n de la Real Academia de la Histo
ria, tomo LVII, p á g s . 273 a 277. 
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A la s imple lec tura de e l las , c laramente se deduce l a í n t i m a 
amis tad que r e i n ó entre el c ron i s t a A n d r é s y L a s t a n o s a . 

R e c o r d a r e m o s , a d e m á s , en prueba de la d e v o c i ó n que por 
é s t e s e n t í a , l a d e s c r i p c i ó n elegante, en v e r s o , que h i z o de l a 
c a s a de L a s t a n o s a , y la en p r o s a , deta l lada y c u r i o s í s i m a , que 
pub l i camos en nues t ro es tudio sobre L a s t a n o s a ( p á g s . 75 y 
s iguientes) ; el d i s c u r s o sobre medal las ant iguas que le r e m i t i ó 
pa ra i m p r i m i r l o c o n s u Museo; las c o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s de
d i cadas a va r i a s a n t i g ü e d a d e s de su c a s a en las que se des 
cubre el ingen io y el es t ro del c ron i s t a ; otra en fo rma de sone to , 
c o n s o l a n d o a L a s t a n o s a de una s á t i r a que e s c r i b i ó con t ra E l 
H é r o e de G r a c i á n (que h a b í a editado) un co l eg i a l del M a y o r de 
S a n t i a g o de H u e s c a , que c o m i e n z a : 

« Q u é importa, Lauso, que se oprima airado,* 

y , en fin, las a l abanzas q ü é s iempre p r o d i g ó a l o s es tudios e 
i nves t igac iones del pa t r ic io o s é e n s e . 

N o menor que l a amis tad que le u n i ó c o n el c ron i s t a , es la 
que L a s t a n o s a tuvo c o n el f amoso y erudi to conde de G u i m e r á , 
D . G a s p a r G a l c e r á n de G u r r e a , a tes t iguada por las 52 car tas de 
é s t e a a q u é l , que he dado a c o n o c e r en el l uga r i nd i cado . 

E n T o l o s a s o s t e n í a L a s t a n o s a re lac iones frecuentes c o n 
F r a n c i s c o F i l h o l , p r e s b í t e r o hebdomadar io de aquel la i g l e s i a , 
de quien el p r imero dice en una N a r r a c i ó n que e s c r i b i ó <2) ha 
b l ando de un c ó d i c e en fo l io de Ezequiei, e sc r i to sobre pe rga 
m i n o , c o n p rec iosas min ia turas : « F u é d á d i v a del s e ñ o r empe
r a d o r C a r l o s V a un erudito y noble f r a n c é s ; y a mi l i b r e r í a lo 
f r a n q u e ó el doc to F r a n c i s c o F i l h o l , c é l e b r e por sus letras y por 
el g r a n n ú m e r o de l i b r o s y c o s a s r a r a s de la na tura leza , meda
l las y estatuas que j u n t ó en s u casa , en T o l o s a , en el c l aus t ro 
de S a n F e r m í n . » 

a Martín Miguel Navarro: una al marques de Colares, Conde de Castro: otra a don 
Martín de Angulo: otra a don Juan Francisco Ram: una a Rodrigo Méndez Silva, y otra 
a don Gabriel B o c á n g e l . A d e m á s hay una correspondencia bastante copiosa de don 
Jerónimo de Mascarcnhas, Obispo electo de Leyria. 

E l tomo cuarto tiene la signatura S-232; moderna, 7 095, y comprende cuatro cartas 
a don Baltasar de Rojas, don Juan Gil Calvete y don T o m á s Lavaría: hay a d e m á s unos 
versos de Uztarroz y dos cartas a su hermano don Baltasar A n d r é s , y correspondencia 
numerosa de é s t e , y de sus d e m á s hermanos Jerónimo, Antonio, T o m á s e Isabel 
Polonia. 

(1) Por ejemplo: *A un cupidillo grabado en una ágata que tiene D. Vincencio Juan 
de Lastanosa en su dacthí loteca», c o m p o s i c i ó n que escr ib ió el 15 de Enero de 1653. 

(2) Publ icóla en las p á g s . 128 y sigs. y 94 y sigs. de mis dos estudios sobre Las-
tanoaa. 
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¿ C ó m o L a s t a n o s a e n t r ó en re lac iones c o n el erudito f ran
c é s ? ¿ E n q u é é p o c a se c o n o c i e r o n ? N o es pos ib le de te rminar lo . 
S i n embargo , lo s dos se c o n o c í a n antes del a ñ o 1644, y a que en 
21 de M a r z o A n d r é s de U z t a r r o z ded icaba a D . A n t o n i o X i m é -
nez de U r r e a su D i s e ñ o de la b ib l io teca de F i l h o l , i n sp i r ado en 
la r e l a c i ó n que le h a b í a c o m u n i c a d o L a s t a n o s a . 

N o es d u d o s o que é s t e e n s a l z a r a ante sus conter tu l ios los 
m é r i t o s del c o l e c c i o n i s t a t o lo sano , que le l l amaba son tres cher 
a/??/, c u y o M u s e o seguramente v i s i t a r í a cuando fué a P a r í s 
a c o m p a ñ a n d o al duque G a s t ó n de O r l e a n s . C o m o hemos d i c h o , 
L a s t a n o s a c o m u n i c ó el D i s e ñ o a A n d r é s ; y é s t e , galantemente, 
ded icaba d e s p u é s a F i l h o l la r e l a c i ó n en v e r s o desc r ib i endo l a 
c a s a y l o s ja rd ines l a s t a n o s i n o s ; r e l a c i ó n que c o m i e n z a : 

Docto Filhol, si a l plectro destemplado, etc. W 

M . A d o l p h c C o s í e r , en su fol leto t i tulado Antiquaires d au-
trefois á propos de quelques lettres inéd i t e s de Frangois Filhol , 
hebdomadier de Saint-Eiienne de Toulouse au chroniqueur 
d' A r a g ó n Don Francisco X i m é n e z de Urrea (Toulouse, 1911), 
pub l i ca c i n c o car tas del p r imero d i r i g ida s a l s egundo . E n l a 
p r imera , s i n fecha, d ice que se v a n a g l o r i a de poseer un t e soro 
que no tiene p rec io , cua l es las Leyes del S e r e n í s i m o D . Alonso, 
rey de Castilla, escr i tas en pe rgamino , y descr ibe l a p r imera 
p á g i n a , o r n a d a de una bel la min ia tu ra , y cita la c o n c l u s i ó n de 
este v a l i o s o c ó d i c e , e sc r i to en A v i ñ ó n por A n t o n i o S á n c h e z 
de É c i j a , y acabado a 15 de A b r i l de 1399. M o s t r a n d o F i l h o l s u 
g ene roso deseo de hacer un presente a l infante de E s p a ñ a D o n 
B a l t a s a r C a r l o s , que D . V i c e n c i o Juan de L a s t a n o s a , s e ñ o r de 
F i g a r u e l a s , s u muy c a r o a m i g o , le ha desc r i to do tado de m u l 
ti tud de g r a c i a s y per fecc iones , ofrece regalar le al infante el 
an tedicho c ó d i c e , y enca rga que o U r r e a , o L a s t a n o s a , lo ha 
gan l legar a sus augus tas m a n o s . 

E n la N a r r a c i ó n escr i ta por L a s t a n o s a en 1662, ha l l amos 
una i n d i c a c i ó n s ingu la r : a l enumerar sus c ó d i c e s , c i ta unas 
Leyes y Ordenanzas de Castilla, del rey D . Enrique, en perga
mino, escritas en A v i ñ ó n el a ñ o 1399. S i n duda s o n las m i s 
mas de que habla F i l h o l , p r o m u l g a d a s por A l f o n s o XI en 1348, 

(1) «Descr ipc ión de las a n t i g ü e d a d e s y jardines de Don Vincencio Juan de Lastano
sa, hijo y ciudadano de Huesca, Ciudad en el Reino de A r a g ó n . Escr ib ió la «El Sol i 
tario», a ñ o 1647, Al Doctor Don Francisco Filhol, lustre, ornamento y elogio de \a ciu
dad de T o l o s a . » (Zaragoza, Diego Dormer, 1647). E l Solitario era el s e u d ó n i m o de 
Uztarroz como miembro de la Academia cesaraugustana de los Anhelantes. 
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cuyo c ó d i c e fué escr i to en A v i n ó n , en 1399, regnante en Caste-
Ila el muy alto et muy poderoso Rey Don Henrique 3 . ° , lo 
cua l exp l ica el e r ro r de L a s t a n o s a , a t r i b u y é n d o l a s a este m o 
na rca . Ignoramos la r a z ó n que hubo para que el manusc r i t o no 
fuera entregado al infante (que m u r i ó en Z a r a g o z a , a 9 de 
Oc tub re de 1646), y permanec ie ra en la l i b r e r í a de L a s t a n o s a , 
quien, po r lo d e m á s , a tesoraba c ó d i c e s tan p r e c i o s o s o m á s que 
el i nd i cado . L a c o r r e s p o n d e n c i a entre F i l h o l y nuest ro c a b a 
l l e ro n o s a c l a r a r í a el asun to . 

L a segunda car ta de l t o lo sano l l eva fecha 28 de F e b r e r o de 
1646. E n el la e log ia sob remane ra a X i m é n e z de U r r e a y le hace 
presente protestas de amis tad , de las cuales , d ice , no se m o s 
t r a r á c e l o s o D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . C o n la tercera , 
fechada en 10 de M a r z o , le e n v í a un paquete de l ib ros y un 
p l i ego para L a s t a n o s a , a juzgar por una e p í s t o l a de U r r e a d i r i 
g ida a U z t a r r o z , da tada en Z a r a g o z a , a 22 de M a r z o del m i s m o 
a ñ o , donde le dice que e n t r e g ó al c a n ó n i g o S a l i n a s el pliego 
que vino de Tolosa para Don Vincencio y le enca rga que d é 
a L a s t a n o s a muchos recuerdos y le s ignif ique s u grat i tud po r 
haber le puesto en r e l a c i ó n c o n un sujeto del que se p r o m e t í a 
felicidades grandes. U z t a r r o z estaba a la s a z ó n de h u é s p e d en 
c a s a de L a s t a n o s a . 

E n la car ta 5.a ( T o l o s a , 1.° de M a y o de 1646), le d ice que 
D o n V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a le ha escr i to c o n fecha 17 de 
A b r i l ú l t i m o , que no ha rec ib ido nada de cuanto F i l h o l le e n v i ó 
( s in duda a l g ú n paquete de l i b r o s ) , debido tal vez a las n ieves 
que i n t e r c e p t a r í a n el puerto de C a n f r a n c , paso o b l i g a d o pa ra ir 
a F r a n c i a . 

E n la Vida de San Orencio, obispo de Aux (Zaragoza, 1648), 
af i rma su autor , A n d r é s de U z t a r r o z , que L a s t a n o s a h a b í a 
env i ado a F i l h o l l a Historia de Huesca (por A y n s a , H u e s c a , 
1619), l a Defensa de la patria de San Lorenzo (por U z t a r r o z , 
Zaragoza, 1638), y o t ro s l i b r o s , pa ra que el D o c t o r A n d r é s de 
S a u s s a y (el autor de l Martyrologium gallicanum; P a r í s , 1638) 
v i e r a c ó m o s ü patr ia s o s t e n í a que S a n O r e n c i o fué el he rmano 
gemelo de S a n L o r e n z o m á r t i r . 

P o r la antedicha r e l a c i ó n en v e r s o de A n d r é s de U z t a r r o z , 
s a b e m o s que F i l h o l h a b í a env iado a L a s t a n o s a semi l l as de tu
l ipanes , que c u l t i v ó en sus e s p l é n d i d o s ja rd ines : 

(1) Ad . Costcr: Ob. cit., pág . [470]. 
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L a copiosa abundancia 
Que tiene m á s beldad que no fragancia, 
Los tulipanes que la Francia cría 
Y tu curiosidad p r ó d i g a e n v í a , 
D e s a r r ó l l a n s e a q u í vistosamente N 

O í r o s m u c h o s personajes se h o n r a r o n c o n l a amis tad y l a 
c o r r e s p o n d e n c i a del noble caba l l e ro o s é e n s e ; s i endo a q u é l l a s 
m á s í n t i m a s y frecuentes c o n los l i teratos de su t iempo, c o m o 
p o d r á o b s e r v a r s e en las e p í s t o l a s que pub l i camos a con t inua 
c i ó n de las de U z t a r r o z (aparte las ind icadas al p r i n c i p i o de es
tas cua r t i l l a s ) . 

H a y una de P e d r o de E n c i s o , c iudadano de Z a r a g o z a , s o 
b r i n o de l l i c enc i ado G a s p a r A l b e r t o de E n c i s o , fechada en 
aque l la c iudad el 14 de Jun io de 1649. E s muy c u r i o s a , pues 
hace en e l la una d e s c r i p c i ó n de la v i l l a a l t oa r agonesa de B i e l s a 
y s u c o m a r c a ( e s t r ibac iones p i rena icas ) , c o n e x p r e s i ó n del 
c l i m a , m o n t a ñ a s , m i n a s , r í o s , ca l idad del ter reno, v í a s de c o 
m u n i c a c i ó n , etc., del p a í s . 

S i g u e una del c ron i s t a D . J o s é P e l l i c e r de T o v a r ( M a d r i d , 15 
de F e b r e r o de 1652) tan fecundo c o m o p o c o v e r í d i c o ( r e c u é r 
dese su i n v e n c i ó n de l a C a r t a de f u n d a c i ó n del monas t e r io de 
A l a h ó n (Huesca ) , pa ra remontar el o r i g e n de la C a s a noble de 
Alagór í ) , b ien c o n o c i d o en la h i s t o r i o g r a f í a a r agonesa . 

U n a de D . Juan de M o n c a y o , M a r q u é s de S a n F e l i c e s , i n s p i 
r a d o poeta , autor de unas bel las Rimas. ( V é a s e L a t a s s a ) 

U n a de D . M i g u e l B a l a g u e r de C a m a r a s a , O b i s p o de M a l t a , 
a r a g o n é s , en la que ofrece env ia r a L a s t a n o s a a lgunas c u r i o s i 
dades de las que t r a í a n las ga le ras e s p a ñ o l a s en sus presas (31 
de M a r z o de 1658). 

U n a de D . C r i s t ó b a l C r e s p i de V a l l d a u r a , c o n o c i d o h i s t o 
r i a d o r , en la que le da el p é s a m e po r l a muerte de s u he rmano 
el c a n ó n i g o O r e n c i o (12 de D i c i e m b r e de 1665). 

V a r i a s (en extracto) del P . J e r ó n i m o G a r c í a , j e s u í t a , g r a n 
devo to de L a s t a n o s a . S u amis tad c o n l o s l i teratos de su t i empo 
hace h o n o r a su s a b i d u r í a , y v a r i o s doc tos v a r o n e s que es t i 
m a r o n s u t rato, ca l i f i ca ron su m é r i t o , c o m o advier te L a t a s s a , 
L l e v a n fechas comprend idas en l o s a ñ o s 1631 y 1632. E s c r i 
b i ó l a s en C a l a t a y u d , de cuyo C o l e g i o era Rec to r . 

Y a c á b a s e c o n no t i c i a c i r cuns t anc i ada de car tas de Juan de 
G á r r i z , pagador de l o s Reales E j é r c i t o s ; de P e d r o A n t o n i o y 

(1) Revisla de Archivos, 1876, pág . 244. 
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G a s p a r de L a s t a n o s a ; del pintor Jusepe M a r t í n e z , y del o s é e n s e 
Juan de S a d a . 

T o d a s é s t a s , y o t ras car tas , las v i ó el di l igente b i b l i ó g r a f o 
d o n F é l i x de L a t a s s a en la ca sa de L a s t a n o s a (ya en extremo 
decadente) a fines del s i g l o xv in ; y , con el buen t ino que le c a 
rac te r i za , las c o p i ó en las Memorias literarias de A r a g ó n que 
iba fo rmando en p r e p a r a c i ó n de su Biblioteca de escritores 
aragoneses; y se v a l i ó de el las , aunque no las p u b l i c ó . L o s tres 
v o l ú m e n e s , manusc r i t o s por L a t a s s a , de estas Memorias lite
rarias, se c o n s e r v a n en la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l de H u e s c a , por 
dona t ivo del i lustre o s é e n s e d o n V a l e n t í n C a r d e r e r a . 

L a s car tas de U z t a r r o z ocupan las p á g s . 1 á 28 del v o l u 
men 1 0), Allí no g u a r d a n orden c r o n o l ó g i c o ; y a s í , he c r e í d o 
conveniente d á r s e l o a q u í para segu i r la i l a c ión de asun tos . He 
m o d e r n i z a d o la o r t o g r a f í a , ya que no se trata de textos de v a 
l o r filológico. L a s restantes car tas figuran cop i adas en las p á 
g inas 88 y s i g s . del m i s m o v o l u m e n . T o d a s el las las he i lus t rado 
c o n notas pert inentes, para su m á s exacta c o m p r e n s i ó n . 

Cartas del Doctor D. Juan Francisco Andrés de Uztarroz 
a D. Vincencio Juan de Lastanosa. 

1 

A 13 de este r e c i b í una car ta de V m . , y en e l la he v i s to el 
f avor que espero r ec ib i r de V m . cuando v a y a a ver las a n t i g ü e 
dades de esa c iudad y de Calagurris Julia, hoy L o h a r r i (2). De 
H u e s c a he v i s to es tos d í a s las M e d a l l a s , que has ta hoy no se 
han dado a la es tampa, que no fuera bien que no se dijera a l g o 
de nuevo . Q u e r r í a que V m . me escr ib iese s i tiene apar tadas a l 
gunas M o n e d a s aunque no sean con el nombre de Osea, que se 
hayan ha l lado en a l g u n o s campos de esa c iudad , que s i empre 
me i m p o r t a r í a n para i lus t rar mi ob ra . Insc r ipc iones me parece 
que no h a b r á m á s de la que tiene en su l ib ro D i e g o de 
A y n s a (3), s i y a no es que su cu idado de V m . ha descubier to 

(1) Estas e p í s t o l a s se conservan en la s e c c i ó n de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional, bajo la signatura arttigua Q, 13, moderna 18.727. Hay algunas ilegibles como 
ya indica Latassa. 

(2) La actual villa de Loarrc. 
(3) E s el libro del cronista o s é e n s e Francisco Diego de Aynsa, titulado F u n d a c i ó n , 

excelencias, grandezas y cosas memorables de la a n t i q u í s i m a Ciudad de Huesca, 
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a l g u n a . N o s e r á p e q u e ñ o favor el que V m . me ofrece de f ran
quearme sus medal las , s i no muy grande , y que lo e s t i m a r é 
c o m o es jus to . D o s pe r sonas hay en esta c iudad que ocu l tan 
mucho sus meda l las , quer iendo m á s que se tomen de o r í n en 
sus e sc r i t o r io s que permit i r que las vea quien puede s a c a r 
a lguna u t i l idad . S i e m p r e es bueno ve r l o s o r ig ina l e s , y no 
fiarse de l o s que esc r iben de estas mater ias , porque aunque 
sean hombres d o c t o s , tal vez se ha l la m á s de lo que e l los v i e 
r o n , y , en fin, se a s e g u r a uno que aquel la es la ve rdadera l e c 
tu ra . Y a no p ienso poner m u c h o esfuerzo en pedir les a estas 
d o s pe r sonas que d i g o , porque aunque esqu iven tanto sus 
M e d a l l a s , tengo quien me franquea cuantas tiene, y me atre
v i e r a a deci r , que s i t ienen tantas, no s e r á p o c o . 

C o n é s t a s y las que espero ver de V m . , a c a b a r é fel izmente 
las a n t i g ü e d a d e s del Convento C é s a r A u g u s t a n o Las ruinas 
(sic) <2) y a l as di a Juan de Q á r r i z . A V m . guarde el c i c l o m u 
c h o s a ñ o s . De Z a r a g o z a , y N o v i e m b r e a 22 de 1636. E l Dr . Juan 
Francisco A n d r é s de Uztarroz. 

11 

E n esta car ta n o m b r a a Juan de Gárriz, y se queja de l me
l indre del S e c r e t a r i o y de e sos s e ñ o r e s (habla de H u e s c a ) , pues 
favorecen tan p o c o a quien p r o c u r a c o n todo afecto i lus t ra r su 
C i u d a d (3). ( L a fecha parece es de 1637, pues e s t á n a q u í muy 
desf iguradas las letras . E n la P . D . , d ice) : O l v i d á b a m e de es
c r i b i r a V m . c ó m o el ú l t i m o d ía de P a s c u a le s u c e d i ó a D o n 

impreso en ella en 1619. La inscr ipción a que se refiere es la que Aynsa pone a la 
pág ina 23: 

V I C T O R I A A V Q . 

L . C O R N E L I V S P H O E B U S . 

L , S E R G I V S QVINTILIVS. 

SEVIR1. A V G . 

D. S. P. F . C . 

Aparece en una ara romana que todavía se conserva en el Musco provincial de 
Huesca. No se conserva ninguna otra. 

(1) Se refiere a su Zaragoza antigua, obra que no l l egó a acabar, y que q u e d ó 
manuscrita. (V. Latassa.) 

(2) ¿ S e r á Rimas? 
(3) Debe aludir a los trabajos de inves t igac ión que hacía preparando su libro Defensa 

de ¡a patria del invencible m á r t i r San Lorenzo (Huesca), que imprimió en el afio 
«iguicnte . Acaso la fecha de la carta sea ya el afio 1638. 
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V i c t o r i á n E s m i r 0) una desg rac i a , y fué que y é n d o s e a su c a s a 
en c o m p a ñ í a de su p r i m o D . A lbe r to A r a ñ ó n , en la cal le de l o s 
B o t o n e r o s le emprend ie ron cuat ro ; d e f e n d i ó s e an imosamente ; 
pero uno de e l los v i endo que no p o d í a l legar c o n la espada a 
ofenderle, le h i r i ó m á s a su s a l v o c o n una piedra ; c a y ó s i n 
sen t ido . H o y e s t á d o s veces s a n g r a d o . D i c e n que no es tan 
c u i d a d o s a la her ida c o m o se dijo al p r i n c i p i o . Y o no le he 
v i s t o , porque no me han dado lugar . E s p e r o en D i o s que no 
s e r á c o s a de cu idado . Jusepe Mart ínez (2) me dijo el m i s m o d í a , 
que y a V m . no se acuerda de hacer le merced c o n sus car tas , y 
me dijo que le d iera a V m . un l a r g o recado . V m . le esc r iba , &. 

III 

L o s d í a s pa sados me d i ó . . . el amigo Juan de G á r r i z E l H é r o e 
de L o r e n z o G r a c i á n (3) publicado por Vm. y en él hay m u c h o 
que admi ra r , ver la c o n c i s i ó n de su es t i lo , y l o s mis te r ios que 
en él se comprenden . O b r a es de poco v o l u m e n , pero de m u c h a 
c o m p r e h e n s i ó n . A l fin es ob ra d igna . . . P r í n c i p e <4), y d igna 
t a m b i é n de que todos lo s c u r i o s o s la lean a t e n t í s i m a m e n t e por 
el pe l ig ro de h u í r s e l e s el sent ido , porque s iempre el es t i lo 
l a c ó n i c o suele tener a lgunos celajes de o b s c u r i d a d , c o m o l o 
a d v i r t i ó H o r a c i o en s u Arte P o é t i c a : 

Dum brevis esse laboro, obscurus fio. 

P e r o en el vo lumen que V m . publ ica no co r re el r i e sgo de 
o b s c u r o , s i no el de a lgo ref lexivo, y a lgunas v o c e s , por v u l 
gares pudieran haberse negado a tan sub l ime asunto , porque 
c o m o las c l á u s u l a s y p e r í o d o s e s t á n c o n tantos mat ices , c u a l 
qu iera s o m b r a obscurece sus l u m i n o s o s resp landores , pero no 
por eso deja de ser el todo i lus t re . A V m . guarde el C i e l o m u 
chos a ñ o s . De Z a r a g o z a , y Sep t i embre a 2 ano 1637. E l Doctor 
Juan Francisco A n d r é s de Uztarroz. 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

(1) D. Victorián Esmir y García Casanafe, natural de Zaragoza, s e ñ o r de Torrcgrosa 
y Comandante general de Chile. (V. Latassa.) 

(2) E l pintor zaragozano. 
(3) En esta importante carta, habla de E l H é r o e , obra del famoso P. Baltasar Qrn-

cián, que le publicó Lastanosa con el s e u d ó n i m o de Lorenzo Gracián, en este mismo 
año 1637. Hace un atinado juicio de la obra. 

(4) Acaso la laguna sea: D e tan gran Príncipe, aludiendo a Felipe IV, a quien Gra
cián ded icó su H é r o e . De esta obra dijo Felipe IV: « E s muy donoso este brinquiño, 
a s e g u r ó o s que contiene cosas grandes» , como advierte Lastanosa al lector en su 
edic ión de E l Discreto del mismo Gracián. 
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IV 

E n esta car ta , con fecha de 1637, habla U z t a r r o z de su De
fensa de la patria de San Lorenzo, etc. 

V 

L l e g a m o s a Z a r a g o z a el lunes a las o c h o de l a noche , y el 
p r imero que v i m o s fué al S r . C a n ó n i g o L a s t a n o s a . P a r é c e m e 
que su merced queda y a i n sacu lado í1). V m . goce m u c h o s a ñ o s 
este contento , y quiera que lo tenga cumpl ido so r t eando en 
Dipu tado este a ñ o . L l e g a m o s a Z u e r a (2) el lunes a las nueve de 
la m a ñ a n a , y d e s p u é s de comer fui a N t r a . S r a . de los S a n t o s , y 
h a l l é m u c h o s ves t i g io s de a n t i g ü e d a d e s ; d igo a lgunas figuras, 
algunas demolidas, o t ras a lgo c o n s e r v a d a s , todas c o l o c a d a s en 
sus n i c h o s . L a una era un n i ñ o c o n la mano en el h o m b r o , de 
m á r m o l b l a n q u í s i m o , y le faltan l o s pies ; la g r a n d e z a que tiene 
c o n s e r v a d a s o n cua t ro pa lmos y medio . L a segunda es una 
figura s in cabeza , de m á s de 3 p a l m o s , y tiene toga . L a te rcera 
e s t á muy d e m o l i d a . L a cuar ta es un m u s l o de l i ndo perfi l , y 
p r e g u n t é s i se ha l l aban M e d a l l a s , y me di jeron que no , y me 
h o l g u é m u c h o de ha l l a r tan buen pedazo de a n t i g ü e d a d , pa r a 
poder i lus t ra r a Z u e r a , a quien l o s r o m a n o s l l a m a r o n Gallicum 
y l o s á r a b e s Qufaria; conque un d í a de es tos i r emos Jusepe 
Mart ínez <3) y y o a dibujar todo es to . L a d i l i genc ia que V m . me 
m a n d ó h ice , que fué menester so l i c i t a r l a , por <4) D . V i c t o r i á n 
e s t á o c u p a d o en la o c a s i ó n . . . D e cuya c o f r a d í a es M a y o r d o 
mo , A mi S r a . D,a C a t a l i n a G a s t ó n <5), y a l s e ñ o r C a n ó n i g o ^ 
se s e r v i r á V m . de dar les m u c h o s r ecados , y todos es tos s e ñ o 
res que me han h o n r a d o en esa c iudad <7), y a V m . guarde el 

(1) Se refiere al hermano de Lastanosa, D. Orencio juan. F u é , en efecto. Diputado 
del Reino. 

(2) En este ano 1638 real izó Uztarroz un viaje por A r a g ó n , Navarra y parte de C a s 
tilla, copiando inscripciones y recogiendo curiosas noticias; la relación de cuyo viaje 
publiqué en el B o l e t í n de la Rea l Academia de la Historia, tomo LVII, p á g i n a s 257 y 
siguientes. 

(3) E l conocido pintor zaragozano, autor de los Discursos practicables del n o b i l í 
simo arte de la Pintura, que en 1866 publ icó la Real Academia de San Fernando, con 
p r ó l o g o del o s é e n s e Valentín Carderera. F u é amigo y protegido de Lastanosa. 

(4) (Sic). Querrá decir pues. 
(5) La esposa de Lastanosa, nacida en Sevilla. 
(6) Al hermano de Lastanosa, Orencio, C a n ó n i g o de la Seo o s é e n s e . 
(7) Hacía poco que Uztarroz había estado en Huesca, h o s p e d á n d o s e en la casa de 

Lastanosa. 
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c ie lo muchos a ñ o s . T a m b i é n le s u p l i c o a V m . le haga m e m o r i a 
l l ibarne de la Consueta antigua <'), y le d é V m . un l a r g o recado . 
D e Z a r a g o z a , y 31 de M a r ^ o de 1638. E l Dr. Juan Francisco 
A n d r é s de Uztarroz. 

S r . D , V i n c e n c i o Juan de L a s í a n o s a , 

VI 

( E n esta car ta hab la de su l ib ro de la Defensa de San 
Lorenzo, o L a u r e n c i o , y le pide a L a s í a n o s a l o s nombres de 
l o s que gob ie rnan a H u e s c a pa ra pone r lo s en l a d e d i c a í o r i a . 
F e c h a a 14 de A b r i l de 1638, <2) y firma a s í : el Dr. Juan Fran
cisco A n d r é s de Uztarroz.) 

V i l 

E l P . J e r ó n i m o G a r c í a ha l legado a e s í a c iudad , y de parte 
de V m . me ha dado m u c h o s r ecados . A su patern idad d i el 
dibujo de la M e d a l l a de Bilbilis, y e s t á n p o c o re levados l o s 
caracteres , y por esto no e n v i é el t ras lado; v a c i é l o en meta l . 
E s t a s i n sc r ipc iones e n v í o a V m . de unos m á r m o l e s de d o s 
S a n t o s M á r t i r e s , que ha t r a í d o el M a r q u é s de A l m o n a c i r de 
C e r d e ñ a . ( L o d e m á s e s t á muy perd ido por el agua . L a fecha es 
en Z a r a g o z a y Dic i embre de 1638.) 

VIH 

E n la car ta que h a b r á dado a V m . L e a n d r o M a r t í n e z doy 
cuen ta , a V m . de mis a n t i g ü e d a d e s , y a lgunos m a n u s c r i t o s 
que han ven ido a mis manos , y a s í , antes que V m . me d é que
jas , le hice sabedor de mis fe l ic idades ; por tales las tengo y o 

(1) Se refiere a la Consueta o s é e n s e , o libro de costumbres l i túrgicas d é l a Seo de 
Huesca; manuscrito en folio, en papel, del siglo xv, existente todavía en el archivo de 
la Catedral, y que Uztarroz e x a m i n ó durante su estancia en aquella ciudad, preparando 
su Defensa de la patria de San Lorenzo (Huesca), que imprimió en el mismo a ñ o , en 
Zaragoza. Cita este manuscrito en su libro, y lo aprovecha. 

(2) Redac tó esta obra Uztarroz en 1637. E n esta s a z ó n se había publicado en C ó r 
doba un libro en el que se dec ía que San Lorenzo era natural de aquella ciudad. 
Enterado de ello el Concejo o s é e n s e , lo t o m ó muya mal, porque vulneraba una l eg í 
tima preeminencia de Huesca; y sabedor de que Uztarroz había dado fin a un trabajo 
defendiendo a esta capital como patria del mártir levita, a c o r d ó a fines de dicho a ñ o 
dirigirse a aquel Cronista, o frec iéndole costear la impres ión de la obra, de la que se 
tirarían mil cuerpos o ejemplares, y agradecer debidamente a Uztarroz su trabajo. 
É s t e aceptó muy gustoso, y pdr eso le pide a L a s í a n o s a los nombres de los que com
ponen el Concejo. Hemos hallado este dato inédito en el libro de actas del Municipio, 
a ñ o 1637. 

La obra se imprimió, en efecto, en Zaragoza, el a ñ o siguiente. 
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p o r lo mucho que me c o s t a r o n de V m , v i v i e n d o el C o n d e (D, 
e t c é t e r a . Z a r a g o z a y enero 11 de 1639. 

IX 

L o que V m . hace c o n m i g o , p o d r é y o deci r mejor que s o n 
excesos , pues tan cop iosamente me h o n r a con tres M e d a l l a s 
de Z a r a g o z a , y c o n nueve dena r ios de pla ta . E s t i m o , s e ñ o r , el 
f avor que V m . me hace, y le s u p l i c o admita este i d o l i l l o de 
M e r c u r i o , que aunque es c o p i a de o t ro que se ha ha l l ado en 
V a l e n c i a , po r haber lo hecho v a c i a r el conde de Q u i m e r a , c o 
mo me lo ce r t i f i có nues t ro a m i g o el P . J e r ó n i m o G a r c í a , le 
p o d r á dar V m , l a e s t i m a c i ó n que le fal ta . ( L o d e m á s de l a ca r ta 
e s t á medio b o r r a d o por el agua , y al fin se lee:) E l libro de las 
inscripciones del C o n d e (2), el cua l est imo, mucho po r haber 
s i d o de J e r ó n i m o Z u r i t a . H a y muchas cop i adas de su m a n o 
(en la m a r g e n se lee: Libro de inscripciones e s t á hoy en m i 
poder) <3), Z a r a g o z a , y E n e r o a 29 de 1639. E l Dr. Juan Eran-
cisco A n d r é s . 

SP. D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

X 

H a c e en e l la m e m o r i a del P . G a r c í a W sobre unas a n t i g ü e 
dades ; y t ra tando de un sone to q ü e buscaba , l a hace del c a n ó 
n i g o D . M a r t í n M i g u e l N a v a r r o <5), del P . G r a c i á n <6), de B a r t o 
l o m é L e o n a r d o <7) y de l P . M a r t í n de Lana ja (8). S u fecha en 
Z a r a g o z a , a 7 de Ju l io de 1639. 

XI 

N o r e s p o n d í la estafeta pasada porque me ha l l aba a ú n 
e m b a r a z a d o en a lgunas c o s i l l a s , y lo p r inc ipa l en con t inuar 

(1) De Quimerá. 
(2) E s las Inscripciones de memorias romanas y e s p a ñ o l a s , antiguas y moder

nas, recogidas de varios autores, M S . de 268 hojas, y dentro de él algunas de Zurita, 
formado por el conde de Quimerá . 

(3) De letra de Lastanosa, el cual lo d o n ó al Archivo del Reino de A r a g ó n . 
(4) E l jesuíta P. Jerónimo García , nacido en Ariza, en 1580; muy competente en Nu

mismát i ca . (V. Latassa ) 
(§) Martín Miguel Navarro y Moncayo, nacido en Tarazona, en 160(1. Inspirado poe

ta. (V. Latassa). 
(6) Baltasar Gracián. 
(7) B a r t o l o m é Leonardo de Argensola, el famoso poeta. 
(8) Jesuíta, nacido en 1606. (V. Latassa). 
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nuestra Zaragoza (D, que tan p o c o d i c h o s a es; pues l o s pas te
l e ros & se le a treven, y se ufanan de haberse adelantado a 
o t ros ; pero ent iendo que no se r e i r á n de sus i g n o r a n c i a s , a u n 
que las defienda nues t ro a m i g o D . F r a n c i s c o de U r r e a , y el 
P a d r e E m b u n y S a l v a d o r . T o d o s estos M e c e n a s creo que po r 
r i s a aplauden l o s Trofeos <3) de nues t ra c iudad , porque es i m 
pos ib le que pe r sonas que entienden la t ín no c o n o z c a n la m u l 
titud de s o l e c i s m o s que en e l los hay, y las c o n t r a d i c c i o n e s del 
m i s m o h i s to r i ador . T e n e m o s b i z a r r o entretenimiento; s ó l o s e n 
t imos que D . F r a n c i s c o <4) no e s t é en Z a r a g o z a pa ra dar le un 
poqu i l l o de vejamen; y hab lando de ve ras d i g o que pudie ra 
tener y o muchas quejas de D . F r a n c i s c o po r haberle m o s t r a d o 
a lgunas c o s a s que h a b í a n l l egado a s u mano po r medio de la 
m í a , pero s e r v i r á m e esto de d e s e n g a ñ o para mejorar mi fo r tu 
na . A 8 del corr iente se e m b a r g ó el l i b ro del pas te lero por d o s 
partes, l a una por el F i s c a l de S . M . y la o t ra p o r el G e n e r a l , 
por no haber pagado l o s derechos h a b i é n d o l o impre so en B a r 
ce lona . V m . se mort if ique, que y o con haber lo c o m p r a d o pa ra 
D . F r a n c i s c o de U r r e a no he l e í d o s i n o la mi tad , pero c o n f í o 
tener a lguno , y lo r e m i t i r é a V m . c o n a lgunas Notillas pa ra 
que lo vea y l o v u e l v a a remit i r , porque no puedo dejar de tener 
este entretenimiento Díjolc el paste lero a D . F r a n c i s c o de 
U r r e a , que en v e n g a n z a de no haber quer ido ci tar sus Tablas 
C r o n o l ó g i c a s (5) en l a Defensa de San Lorenzo <6), pa ra da rme 
un ma l rato h a b í a de esc r ib i r , c o m o lo ha impreso , que el c o n 
de de Q u i m e r a d e j ó pa r a dar a l a es tampa el C o n v e n t o C é s a r 
A u g u s t a n o . S u p l i q u é a D . F r a n c i s c o se s i r v i e se el adver t i r le 

(1) Se reüere a su Zaragoza antigua, que e m p e z ó a trasladar en 1638. E s un ma
nuscrito de contenido muy interesante, aunque no lo a c a b ó , que se conserva en la B i 
blioteca de la Real Academia de la Historia, procedente de la de D. Luis de Salazar. 
E s un tomo en folio, de m á s de 200 hojas, escrito de mano de Uztarroz; tiene dibujos 
de medallas, inscripciones, camafeos, etc. 

(2) Alude a Luis López , palentino y pastelero de Zaragoza, que, aunque e scr ib ió 
algunas obras fv/de Latassa), t o m ó la materia de varios autores. 

(3) E l libro de dicho Luis L ó p e z , Trofeos y a n t i g ü e d a d e s de ¡a imperial ciudad de 
Zaragoza (Barcelona, 1639), en 4.° 

(4) Es D. Francisco X i m é n e z de Urrea y G o n z á l e z de Munébrega , nacido en Epila 
el 28 de Enero de 1589; de la rama de los Condes de Aranda. Amigo de Lastanosa y de 
Uztarroz. En el Museo de las medallas desconocidas e s p a ñ o l a s (Huesca, 1645), del 
primero, publicó un Discurso acerca del asunto. Murió el 6 de Enero de 1647. (Vide 
Latassa). 

(5) Tablas C h r o n o l ó g i c a s universales de E s p a ñ a (Zaragoza, 1637), en 8 », por 
Luis L ó p e z . 

(6) Defensa de l a p a / r í a del invencible m á r t i r San Lorenzo, obra de Uztarroz que 
imprimió en Zaragoza en 1638. En 4.o 
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que c o n mentir no p o d í a ganar , y que mirase que s a b r í a y o 
hacer que no esc r ib iese semejantes desa t inos . 

A l fin s a l i ó c o n sus deseos , y don F r a n c i s c o c o n su gus to , 
que t a m b i é n debe de i r a la parte; pues es un amigo , c o m o en 
el l i b ro l eemos . C o n f i e s o a V m . que me tuvo c o n a l g ú n enfado, 
pero he p r o c u r a d o mort i f icar mis pas iones , y r e í r m e de mis 
a g r a v i o s , porque el l ib ro me ha hecho reir inf ini to . 

A V m . guarde D i o s m u c h o s a ñ o s , y le s u p l i c o r o m p a esta 
car ta ; pues impor ta p o c o lo que en el la se escr ibe . Z a r a g o z a y 
F e b r e r o a 9 de 1640. E l Dr. Juan Erancisco A n d r é s . 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 
P . D . O l v í d a s e m e de dec i r que la c iudad de Z a r a g o z a r e m i t i ó 

el l i b ro a tres c i u d a d a n o s , y todos por saber u n o s de o t ros me 
p id i e ron que le adv i r t i ese a lgunas i g n o r a n c i a s de la H i s t o r i a . 
He advertido algunas cosas, y ha l l ado una i n s c r i p c i ó n fa l sa , 
y esto es cu lpa de l autor; porque delante de D . F r a n c i s c o le 
a d v e r t í que lo e ra . L a fa lsedad se prueba de s u m i s m o l i b r o , y 
es en es to: D i c e que Z a r a g o z a se dedujo c o l o n i a en el c o n s u l a 
do s é p t i m o de A u g u s t o , y te rcero de A g r i p a , y en este le da á 
A u g u s t o el r enombre de P a d r e de l a pat r ia ; y p o r lo que m á s 
adelante d ice , se condena él m i s m o d ic iendo que le d i ó el S e 
nado este nombre en el C o n s u l a d o 13, y trae pa ra conf i rmar 
s u parecer una i n s c r i p c i ó n de U r s i n o O). D e m á s de esta fa lse
dad hay o t ra , porque le l l ama Pont í f í c e M á x i m o , y este t í tu lo 
no le tuvo has ta que m u r i ó L é p i d o , que fué en el c o n s u l a d o 
o n c e n o . 

XII 

E n esta car ta hace m e n c i ó n de l o s L i b r o s de Coronacio
nes <2), etc., y d e s p u é s d ice : C u a n d o me dieren el l ib ro del 
d u l c í s i m o maese L u i s L ó p e z (3), l o r e m i t i r é , y of rezco a V m . que 
tengo m u c h o deseo que l legue a su M u s e o para que le s i r v a de 
entretenimiento, que en esta c iudad es de mucha r i s a , y lo s e r á 
este l i b ro de todos l o s que es tamos en este R e i n o ; pues las 
nac iones e x t r a ñ a s s o s p e c h a r á n que todos s o m o s pas te leros 
en este R e i n o , pues l e e r á n en los Trofeos empanados ce lebrado 
y a labado un c r o n i s t a de A l a g ó n , que se enseba c o n la c o m u n i -

(1) Fulvio Ursino. 
(2) Sus ilustraciones a las Coronaciones de los Reyes de A r a g ó n , de Blancas; li

bro que imprimió en Zaragoza, en 1641, o sea al ano siguiente. 
(5) E s el titulado Trofeos de la imperial ciudad de Zaragoza (Barcelona, 1639). 
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c a c i ó n de tal h i s to r i ado r . L a c iudad de Z a r a g o z a d io esta 
tor tada h i s t ó r i c a a tres c iudadanos para que la censurasen y 
respondiesen al C a p í t u l o y C o n s e j o , pero me parece que l o s 
de su C o n s e j o quedan poco a i r o s o s ; pues con el s i l e n c i o 
aprueban que los Trofeos no s o n de L u i s L ó p e z , s i n o de Z a r a 
g o z a . H a g a n lo que qu i s i e ren , que no por eso nos de jaremos de 
re i r de este pe lmazo C e s a r A u g u s t a n o . V a l e a 21 de F e b r e r o 
de 1640. 

XIII 

E s t a car ta es de l;echa de Z a r a g o z a , y Oc tubre 7 de 1640, y 
d ice : «S i V m . tuviere a lgunas M e d a l l a s del Rey D . A l o n s o V de 
A r a g ó n , me avise , porque h a r é memor i a de el las en la Historia 
del Hospital de Zaragoza s in v io len ta r les , que es justo en 
grandecer a l fundador de esta p i a d o s a f á b r i c a , y merece c o n 
r a z ó n que se haga m e m o r i a de sus monedas , por haber s i d o 
g rande es t imador de e l las . 

X I V 

E n esta car ta , c o n fecha de Z a r a g o z a , y D ic i embre de 1640, 
trata de que no pudo dar el p l iego al P . G r a c i á n <2> porque es
taba as i s t iendo en su enfermedad al duque de N ó c h e r a . 

L o d e m á s es de p o c a impor t anc i a . F i r m a utsupra. 

X V 

L a s car tas que V m . r e m i t i ó en mi p l iego di a sus d u e ñ o s , y 
por a lgunas ocupac iones (habla de las car tas de l i te ra tos) . . . 
E l m a r q u é s de T o r r e s viene de F l a n d e s ; i ré c o n él a H u e s c a . . . 
y que l o s caba l l e ros de F l a n d e s v i v e n ocupados con las ar 
mas y las letras , no c o m o en E s p a ñ a , entre las de l i c ias y el 
o c i o . F e c h a en Z a r a g o z a a 12 de F e b r e r o de 1642. Dr. Juan 
Francisco A n d r é s . 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

X V I 

L a j o rnada de S . M . parece que ya se v a d i la tando, y a s í me 
parece que no s e r á necesar ia n inguna p r e v e n c i ó n . M o s t r é l c al 

(1) No l l egó a imprimir esta Historia. (V. Latassa). 
(2) E l P. Baltasar Gracián, el famoso escritor. 
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P . F r . J e r ó n i m o 0) la car ta de V m . y di las d e m á s que v e n í a n 
en el p l i ego , por cuya d i l i genc ia besa a V m su mano , y me pa 
rece que se t o m a r á s u conse jo de V m . , aunque d icen que basta 
pedir le al P r o v i n c i a l d é l i cenc ia para que se a lberguen en el 
C o n v e n t o de H u e s c a . E l Libro de la Historia de Barbastro le 
c i t a r é por de V m . , y s e g ú n se ha sab ido en esta c iudad s u d u e ñ o 
es un m ú s i c o de la S a n t a Iglesia de H u e s c a , pariente del au tor . 
S á q u e l o V m . de sus m a n o s , y ,aumente con él las c u r i o s i d a d e s 
erudi tas de su B i b l i o t e c a . 

N o q u e d ó papel en S i é t a m o que no se regis t rase <2). H a l l é 
m u c h o s que no eran de p r o v e c h o a lguno a causa de las m u 
chas aguas que sob re e l los c a y e r o n . O t r o s compuse lo mejor 
que supe. A p a r t é lo que me p a r e c i ó m á s s ingu la r para nues t ro 
R e i n o . E s t o s papeles se han de remi t i r con p e r s o n a s egu ra . 
E n t r e e l los no pude encont rar s i n o una carta de S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a , y e s t á s i n se l l o , que fue m a y o r d icha por no haberse 
t r a s l u c i d o . E n t r e es tos papeles hay muchas car tas de P r e l a d o s 
de ambas C a s t i l l a s , pa ra remit i r cop ia de ellas al maes t ro G i l 
G o n z á l e z <3) pa ra q ü e saque de el las a lgunas no t i c ias pa ra l a 
H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a . H a m e esc r i to a lgunas veces deseando 
que y o 1̂  dijese a l g o de a lgunas pe r sonas de este R e i n o , que 
fueron P r e l a d o s en C a s t i l l a , y he s i d o tan ven tu roso , que en mi s 
car tas he encon t rado lo que deseaba , y por otra o c a s i ó n t e n d r é 
a lgunas s u y a s en c o n t i n u a c i ó n de sus d i l i genc ia s . E l C i e l o 
guarde a V m . m u c h o s a ñ o s . Z a r a g o z a y M a y o a 8 de 1642. E l 
Dr. Juan Franeisco A n d r é s . 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

X V I I 

E n esta carta vue lve a hablar de la H s t o r i a de B a r b a s t r o 
que dice l a c i t a r á en s u Santo Domingo de Val W, y que l a de
vuelve . Q u e tal vez v i é n d o l a c i tada se m o v e r á n a i m p r i m i r l a . 
Q u e en S i é t a m o r e g i s t r ó ocho cofres de papeles, de que q u e d ó 
muy cansado . A l fin habla d é l a muerte de un hijo de L a s t a n o s a 

(1) E l P. F r . Jerónimo de San José . 
(2) Se refiere al archivo que allí tenían los Abarcas de Bolea, cuyo era el s e ñ o r í o de 

S i é t a m o . Aún se conserva el castillo-palacio de esta linajuda familia, en donde n a c i ó 
el famoso Pedro Pablo Abarca de Bolea y X i m é n e z de Urrea, conde de 'Aranda. Regis
tró el archivo para poder escribir la g e n e a l o g í a de esta familia, marqueses de Torres, 
como en efecto hizo poco d e s p u é s . 

(3) Gil G o n z á l e z Dávila. 
(4) Historia de Santo Dominguito de Val, que Imprimió en Zaragoza en 1643. 
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bajo el nombre de una prenda s u y a , y acaba c o n s o l á n d o l o de 
que D i o s se la d i ó , y se la q u i t ó . F e c h a en M a y o de 1642. 

XVIII 

E l s e ñ o r L i c e n c i a d o R a m ó n L a c o s í a me e n t r e g ó el p l iego en 
el cua l r e m i t í a V m . d o s l i b ros , para Rober to de U p o r t , en c u 
yas m a n o s los d i . D í j o m e que se h a b í a de l levar las urnas , y 
por no haber pod ido el c amino pasado l l eva r l a s , no las tiene 
V m . entre sus an t igua l las . D í g a m e V m . a c ó m o le c o s t a r o n 
para que y o acuda a fer iarme unas cuantas . 

A u n q u e las enfermedades de nues t ra c iudad han s ido m u 
chas , y a parece que hacen pausa , y a s í por esta causa , y por 
ser p rec i sa mi a s i s t enc ia en la imprenta , no es pos ib le rec ib i r 
el f avor que V m . me ofrece. Deseo dar fin a a lgunas o b r i l l a s 
que l l evo entre m a n o s para v o l v e r a mis an t igua l las , porque 
todo lo d e m á s me embaraza , y no c o n s i g o u t i l idad a lguna , y 
lo que es peor , el p o c o agradec imien to que granjea entre los 
in te resados ; pero c o m o s o n l ibera les estos es tudios , padecen 
estas ingrat i tudes . 

Q u i s i e r a que V m , me env ia ra dibujadas, y c o l o r i d a s , las 
a rmas an t iguas y modernas de la c iudad de H u e s c a W, y las 
o t ras de c iudades del Re ino , porque me las han pedido de M a 
d r i d , y t a m b i é n las de L o a r r e . (2> 

D o c e l i b ros van en esta; s i V m . quiere m á s , me av i se , que l o s 
e n v i a r é a l punto. M i hermano <3) y y o , e s t imamos mucho el 
cu idado que V m , tiene en pedir la r e m i s i ó n de aquel los l i b ros 
de F r a n c i a ; y o c o n f í o que por s u medio de V m . l l e g a r á n pres to . 

(1) E l escudo antiguo de Huesca, consistente en lienzo de muralla, con portales y 
torreones, de plata sobre campo gules; muesca encima, de plata (significando el llama
do salto de Roldan o brecha de la cordillera central, al N. de la ciudad), circundada de 
tres estrellas de oro, de ocho puntas. Este escudo data del siglo xm, y se u s ó hasta fin 
del siglo xvi, en cuyo tiempo se creó otro escudo, el moderno, que lleva el jinete con 
lanza, de las monedas ibér icas y romanas de Huesca, en campo azul. Debajo, la leyen
da V R B S VICTRIX O S C A , de las monedas romanas oscenses, y arriba la muesca 
tomada del escudo antiguo. Ambos escudos los vino usando el Concejo de Huesca, 
s imul táneamente hasta nuestros días . Acerca de este tema he publicado una reciente 
obra titulada E l verdadero escudo de Huesca (Huesca, 1918), con grabados, informa
da favorablemente por la Real Academia de la Historia, en cuyo dictamen, que publ icó 
esta docta Corporac ión , se muestra de acuerdo con la tesis sustentada por mí, esto 
es, la de que el verdadero escudo de Huesca, es el antiguo o medieval. 

(2) Las de la villa altoaragonesa de Loarre, famosa por su bello castillo r o m á n i c o , 
monumento nacional, del que me he ocupado extensamente en un libro (Huesca, 1917). 

(3) Fr . Jerónimo A n d r é s de Uztarroz, monje en el Real monasterio de San Juan de 
la Peña , dignidad de Pri«r de Estella en aquella comunidad. 
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N u e s t r o a m i g o D . L o r e n z o Ó), y a V m . sabe que l i b ros y an t i 
g ü e d a d e s en l l egando a s u no t i c i a las deseaba. O y ó m e dec i r 
a lgunas c o s a s que escribe en sus obras el s e ñ o r a r z o b i s p o d o n 
F e r n a n d o de A r a g ó n , y parec iendole que y o las t e n d r í a me las 
p e d í a muchas veces ; y o h a c í a muchas veces orejas de m e r c a 
der , y le iba dando l a rgas . A l fin l l e g ó el t iempo de la par t ida , y 
d í j o m e d o s d í a s antes que por consue lo suyo se las mos t rase ; 
entonces las l l evé luego para dar le a entender que t e n í a m o s 
a lguna c o s a buena en nuestra l i b r e r í a , y lo cier to es que no se 
las m o s t r é antes, porque c o m ó V m . sabe, me p i c ó mucho en 
negarme la Historia manuscr i ta de D . P e d r o L ó p e z de A y a l a , 
enmendada y c o n notas del S e c r e t a r i o J e r ó n i m o Z u r i t a . C o n 
todo eso y a me lo p r e s t a r í a c o n la c o n d i c i ó n de que los d ipu ta 
d o s lo impr imiesen dentro de c ier to t iempo. H a b l é c o n el D e á n 
de esta mater ia , y me puso muchas dif icul tades. V i e n d o esta 
sequedad, no h a b l é a los d e m á s d ipu tados , s i n o que lo he de
jado pa ra o t ra o c a s i ó n . 

L l e g a d o a M a d r i d me ha esc r i to una car ta muy a m o r o s a , y 
l l ena de of rec imientos , c o n que me ha l lo muy f avo rec ido , y a n 
tes de par t i r se me dijo que s i iba a M a d r i d que me h a b í a de 
da r l l ave de s u l i b r e r í a , pa ra que v iese cuanto en el la h a b í a ; 
y l o c ier to es que este caba l l e ro (es D . Lorenzo R a m í r e z de 
Prado) ha juntado muchas c o s a s s i n g u l a r í s i m a s , y que po r 
v e r l a s so lamente se puede ir a M a d r i d . C u a t r o d í a s antes que 
S . M . se par t iese de esta c iudad , le h i z o merced de la p l aza del 
C o n s e j o R e a l de C a s t i l l a , c o n r e t e n c i ó n de las de Indias y C r u 
z a d a . E s t á muy g o z o s o c o n esta merced . S i V m . tiene gus to 
de env ia r l e la enhorabuena , me parece que lo t e n d r á g rande 
que hayan l l egado a esa c iudad las nuevas de s u merced . 

L a c o n d e s a de G u i m e r á le d i ó a D . L o r e n z o muchas obras 
de nues t ro a m i g o el conde <2), las cua les nunca fué pos ib le v e r 
las , porque l a c o n d e s a d e c í a que no estaban l imadas , y que 
a s í no era bien que las v i é s e m o s . 

E l c a p e l l á n se d e f e n d i ó b izar ramente , y no d i ó lugar que 
v iese s u l i b r e r í a , porque no desease a l g ú n manusc r i to de e l la , o 

(1) D. Lorenzo Ramírez de Prado. 
(2) E s el conde de Guimerá, D. Gaspar Galccrán de Castro A r a g ó n y P i n ó s , naci

do casualmente en Barcelona en 15 de Noviembre de 1584, y fallecido en 15 de Julio 
de 1638. Tuvo gran casa y museo en Zaragoza, y fué un insigne anticuario y erudito, 
gran amigo de Lastanosa y de Uztarroz. E n la Revista de Historia y de G e n e a l o g í a 
e s p a ñ o l a , n ú m e r o s de Julio a Septiembre de 1913, le dediqué un extenso estudio, publi
cando o dando extracto de 52 cartas que el conde de Guimerá escr ib ió a Lastanosa. 
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a lguna pintura exquis i ta ; ya no fué poco él l iber tarse de s u s o l i 
c i tud . L a s COAO^C/O^S í1) d a r é a Rober to pa ra que V m . las 
tenga, que y a s é que s o y deudor, aunque me a p r o v e c h ó el 
d á r s e l a s a D . Vicen te de A r a g ó n . E l c ie lo guarde a V m . m u c h o s 
a ñ o s . Z a r a g o z a y E n e r o a 6 de 1643. E l Dr . Juan Francisco 
A n d r é s . 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

X I X 

Aunque las ru inas que han suced ido en nuestra c iudad en l a 
avenida del r í o E b r o s o n g randes , no me o b l i g a n a va le rme de 
l a merced que V m . s i empre me hace; porque l l ega y a el t iempo 
de l a judica tura del C e r t a m e n de N t r a . S r a . de C o g u l l a d a (2), y 
a s í no puedo faltar de este p a í s . 

A l o s p r imeros de M a y o p o d r á ser que D . F r a n c i s c o de 
U r r e a , y y o , pasemos por esa c iudad de vuel ta de S a n Juan de 
la P e ñ a (3), porque y o he de ir a aquel la Rea l ca sa a ver unos 
p r i v i l e g i o s pa ra la G e n e a l o g í a que estoy esc r ib iendo de la c a s a 
del marques de T o r r e s <4). Y a V m . sabe que tiene un cuar to 
de A b a r c a <5), y a s í s i en H u e s c a hubiese a lgunos caba l le ros de 
egte ape l l ido , g u s t a r í a mucho que acudiesen c o n not ic ias pa ra 
que se pudiese di la tar este asunto . 

A D . D i e g o R a m í r e z de P r a d o <6) r e m i t í el p l i ego . E s a Rela
c i ó n de la avenida (7), y carta de los C ó n s u l e s de nuest ra c iudad , 
e n v í o c o n v e r g ü e n z a , porque ambos papeles e s t á n rudamente 
e sc r i tos . 

L a Historia de Santo Domingo de Val se a c a b ó (8). C u a n d o 

(1) Se refiere a su I l u s t r a c i ó n de las Coronaciones de los S e r e n í s i m o s Reyes de 
A r a g ó n , escritas por Jerónimo de Blancas, que habta impreso en Zaragoza, en 1641. 

(2) Al año siguiente hizo Uztarroz la relación de este certamen poét ico de Nuestro 
S e ñ o r a de Cogullada (convento aún existente cerca de Zaragoza), ilustrado con una 
breve crono log ía de las i m á g e n e s de la Virgen aparecidas en Aragón (Zaragoza, 1644, 
en 4.°). 

(3) Cé lebre monasterio de benedictinos, al N. de la provincia de Huesca Aún existe, 
aunque sin comunidad. E s monumento nacional, joya del arte románico de los siglos 
xi y xn. 

(4) E n efecto, se imprimió al año siguiente (1644), en Zaragoza, a nombre de D, Luis 
Abarca de Bolea, marqués de Torres. 

(5) Un dinerillo del rey Sancho Abarca. 
(6) Gran amigo de Lastanosa y de Uztarroz. 
(7) Es la re lación de la avenida del río Ebro, que pasa por Zaragoza, a que se refiere 

al principio de la carta. 
(8) Esto es, se terminó su impresión en la oficina zaragozana de Pedro Lanaja. Es 

obra de Uztarroz (vide Latassa). 
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venga B o r r u e í a Z a r a g o z a , d í g a l e V m . que venga a mi c a s a 
para que le entregue dos l i b r o s . D i o s guarde a V m . m u c h o s 
a ñ o s . Z a r a g o z a y M a r z o a 5 de 1643. E l Dr. Juan Francisco 
A n d r é s . 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

X X 

T r a í a del ap rec io que m e r e c í a n va r i a s a n t i g ü e d a d e s que h a 
b ía l o g r a d o L a s t a n o s a . S u fecha en Z a r a g o z a , a 13 de Oc tub re 
de 1643. Y a ñ a d e que la c u r i o s i d a d de este caba l le ro p e r m i t i r í a 
el que las g o z a s e n dibujadas pa ra que le diesen mo t ivo de es
c r ib i r a lgo . 

X X I 

E n esta car ta t r a í a de la B i b l i o t e c a de F i l h o l , de la c iudad de 
T o l o s a S u fecha en Z a r a g o z a , a 10 de Jul io de 1646. 

X X I I 

S e ñ o r m í o : N u n c a tenga V m . l á s t i m a a los que gob i e rnan ; 
porque tiene tanta d u l z u r a el mandar , q ü e todo lo g r a v o s o de 
los of ic ios se hace suave y apetece. N o s o n menester s e ñ a l a r 
e jemplos en las h i s t o r i a s cuando no hay q u i z á quien no haya 
o b s e r v a d o m u c h o s . E n la D i p u t a c i ó n t r a í a n s iempre v a r i o s 
n e g o c i o s , y en e l los m i s m o s hay sus d i v e r s i o n e s , y c rea vues 
t ra merced que nunca es tan fiero el l e ó n c o m o se pinta . N o deja 
de haber sus enfadi l los , c o n t i n u a c i ó n de a s i s t enc ias , comer a 
d e s h o r a , d o r m i r c o n sob re sa l t o , y o t ras c o s a s de esta data; pe
ro l o s v a r o n e s cue rdos y prudentes , son de muchas horas, y 
saben repartir bien el tiempo y a s í no se embarazan , s i n o 
que para i o d o ha l lan expedienfe, a l l anando las dif icultades m á s 
inacces ib les y a rduas ; que el ingen io todo lo a l c a n z a . 

(1) E n 1644, Lastanosa le había comunicado a Uztarroz un D i s e ñ o de la insigne 
y copiosa biblioteca de Francisco Filhol, que publ icó é s te en Huesca, en casa de 
Juan Francisco de Larumbe; es rarís imo opusculillo en 8.°, del que se conserva un 
ejemplar en la Biblioteca de Huesca. Era Filhol presbí tero hebdomadario en la metropo^ 
litana de San Esteban, de la ciudad de Tolosa. 

(2) N ó t a s e en las palabras que subrayo la influencia de Baltasar Qracián en este su 
amigo. Son aquél las de Gracián, en su Hombre de todas horas (refiriéndose a su pro
tector Lastanosa), y en lo de repartir bien el tiempo a lo discreto, de E l discreto, 
obra del famoso jesuíta, que ya había sido impresa por Lastanosa en 1645, en Huesca. 
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D e la sa lud del s e ñ o r c a n ó n i g o L a s t a n o s a (0 se t e n d r á todo 
el cu idado pos ib le , y se p r o c u r a r á que no trabaje m u c h o , a u n 
que esto segundo es difícil, porque le han enca rgado sus c o n d i -
p u í a d o s que e sc r iba las car tas que se ofrecen en aquel c o n s i s t o 
r i o , c u y a o c u p a c i ó n s e r á de a l g ú n c a n s a n c i o y de m u c h o a l i v i o 
del S e c r e t a r i o . D i o s guarde a V m . l o s a ñ o s que deseo . Z a r a g o 
za , 21 de Jun io de 1651. De V m . E l Dr . Juan Francisco A n d r é s . 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

XXIII 

M u c h o me admi ro que V m . c rea que no obedecer a sus 
ruegos y ó r d e n e s de V m . s o n las causas que s e ñ a l a s u car ta 
de V m . ; pues a mí n inguna o t ra me pide, s i n o las refer idas , que 
me parece no s o n re levantes ; porque tener a b a n d o n a d o s y s i n 
saber el fin que t e n d r á n los l i b ros ; el c o p i a r unas car tas del 
r e inado de C a r l o s V que me ha cos t ado de consegu i r m u c h o s 
meses , c o m o sabe s u he rmano de V m . (2), y a s i m i s m o c o n s e 
gu i r l a v i d a de N u e s t r a S e ñ o r a esc r i t a por el conde de la R o c a , 
que ha m á s de un a ñ o que me la ha remi t ido , corregir unas R i 
mas del M a r q u é s de S a n F e l i c e s , y un Poema de Susana de don 
F r a n c i s c o de S a y a s <3), que d e d i c ó al m a r q u é s de T o r r e s ; y 
aunque a h o r a se suspenda la j o rnada , no se d i l a t a r á tanto 
c o m o V m . imag ina , pues el m a r q u é s i r á a S i é t a m o por a lgunos 
d í a s , y entonces e s t a r é desembarazado de estas impre s iones . 
C o m o V m . no depende de nadie , ni ha de menester a o t ros , 
j uzga las c o s a s por la superf icie , y le parece q ü e todo es fác i l . 
A mí al con t r a r io , porque lo exper imento cada d í a . Y o s ien to 
mucho no poder l o g r a r en o t ras mis deseos , que s e r á n s i empre 
de s e rv i r a V m . , a quien guarde D i o s l a r g o s a ñ o s . Z a r a g o z a , 
23 de Junio de 1652. A m i g o y s e r v i d o r de V m . que su m a n o 
besa , el Dr. Juan Francisco A n d r é s . 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

X X I V 

H a b l a en esta car ta del Genio de la Historia, o b r a del P a d r e 
F r . J e r ó n i m o de S a n J o s é , y lo que trabajaba en su e d i c i ó n , 
e t c é t e r a . S u fecha a 8 de M a r z o de 1657 (sic), en Z a r a g o z a . 

(1) E l hermano de D. Vicencio, antes citado. Era a la s a z ó n diputado del Reino. 
(2) E l c a n ó n i g o de la Catedral o s é e n s e , el Dr. D. Orencio Juan de Lastanosa. 
(3) Vide Latassa: Biblioteca nueva de escritores aragoneses. 



309 Los AMIGOS DE.LASTANOSA 

( E s t a fecha pone L a t a s s a en la p á g . 11 ( tomo 1) d e s ú s 
Memorias / / / e r ó r r / a s ; ' p e r o hay en el la e r ro r manif ies to, puesto 
que A n d r é s de U z t a r r o z m u r i ó en 18 de A g o s t o de 1653. Debe 
ser el a ñ o 1653; y a s í la i n c l u y o en este lugar . ) 

X X V 

S e ñ o r m í o : A n d o en b u s c a de monedas de plata que l a b r ó 
A n t o n i o de L e y v a en el s i t io de P a v í a , a ñ o 1529; y las b u s c o 
porque S a n d o v a l en l a Historia del E m p e r a d o r , trae una i n s 
c r i p c i ó n d i v e r s a de la que y o p o n g o W y ca so que s e r á m á s 
cier ta , porque se la e n v i ó a l E m p e r a d o r el A b a d de N á j a r a c o n 
Isas is , genera l de s u e j é r c i t o de Italia, p e r s o n a de g randes 
prendas , c o m o l o dan a entender las cop ia s de sus C a r t a s , que 
t r a s l a d é de sus o r i g i n a l e s . H o l g á r a m e que V m . l a tuviese, que 
sa l iese por este dador , y a s í p o d r á tomar un p o c o de trabajo 
en dar una v i s t a a l as que tiene, y atenderse que estoy s iempre 
á s u s e r v i c i o . Z a r a g o z a , 21 de M a y o de 1653. <2) 

A m i g o y s e r v i d o r de V m . que s u mano besa , el D o c t o r 
l u á n Francisco A n d r é s . 

S r . D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a . 

X X V I 

( E s t a car ta , muy gas t ada por el agua que le ha c a í d o , s ó l o 
permite se lea): « E n t i e n d o ( a s í empieza) que é s t a h a l l a r á a 
V m . y a conva lec ien te del accidente que p a d e c í a , y que le ha 
o c a s i o n a d o el verter a lguna sangre de sus gene rosas venas : 
esta no t i c i a me d i ó el r a c i o n e r o S a d a , c o n quien e n v i é a V m . m u 
chos s a l u d o s . S a b r á V m . c ó m o el Tratado de la i n v e n c i ó n de 
¡ a s ¡ e t i a s , del D r . F e l i p e P u y v c c i n o y C a s t r o le he v i s to entero, 
y o t ras a n t i g ü e d a d e s del m i s m o autor <3). T iene este m s . el d ó c 

il) E n su Vida del Emperador Carlos V, ideada en dos tomos, abarcando el pri
mero los a ñ o s 1516 a 1537, y el segundo los a ñ o s 1538 á 1558. Formaba un vol. en fol. de 
500hojas, s e g ú n Latassa. 

(2) Escrita poco antes de morir, pues Uztarroz fal leció en Madrid el 18 de Agosto de 
este afio. 

(3) Ilustre anticuario, nacido en la villa de Castro (Huesca), y que floreció en la se
gunda mitad del siglo xvi. F u é D e á n de la Catedral de esta ciudad. La obra a que se 
refiere A n d r é s de Uztarroz se titulaba De origine etcognitione litterarum, en folio, de 
188 hojas. Muy erudita. La p o s e y ó Lastanosa, como se puede ver en la relación de su 
biblioteca. E l inquisidor don Diego de Vidania en una carta fechada en Huesca, a 20 de 
Marzo de 1681, que se imprimió en este año , afirma que Lastanosa dió el manuscrito al 
archivo del Reino de Aragón . Lo celebra N i c o l á s Antonio en su Bibl. fiisp. Nova, to
mo II, pág . 204, col, 2.a 
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í o r B a r t o l o m é M e r l a n e s . E l deseado Libro verde de M o n t c a r a -
g ó n <n he v i s to , no el o r i g i n a l , que tienen en s ü Rea l C a s a , s i no 
un t ras lado de lo m á s c u r i o s o que en ese hay , y a s í no t e n d r é 
que d e s e a r , . . » (al margen dice: Este libro e s t á en mi poder,) 

( L o d e m á s de l a c a r i a no se puede sacar , pues sus l e í r a s 
e s í á n ca s i b lancas o bor radas . ) 

X X V I I 

( E s í a c a r i a es de p o c a impor tanc ia , y e s t á bastante d i s f igu 
rada por el agua . 

S e r econocen unas quejas con t ra el c a n ó n i g o S e l l á n <2) po r 
que c i tó a secas una A p o l o g í a sobre S a n L o r e n z o , q ü e es el 
l i b ro de A n d r é s <3), efe.) 

Carta de Pedro de Enciso. 

« H a b i e n d o tenido mi jo rnada d ispues ta y concer tada para 
veni r por esa c iudad pa ra besar a V m . la mano y cumpl i r c o n 
mi pa labra y o b l i g a c i ó n , fui í a n p o c o d i c h o s o , que las g randes 
avenidas de l o s r í o s l o e s í o r b a r o n , y a s í fué f o r z o s o no tuvie
sen efecto mis deseos para l o g r a r la m a y o r d i cha ; pero s ú 
p lan lo en parte estas breves not ic ias que de i o d o aquel paraje 
de la v i l l a de B i e l s a refiero (que se termina en tres leguas de 
d is t r i to por cada parte) , y las m á s de el las ocularmente e x a m i 
nadas por mí, q ü e s o n en esta fo rma : 

L a v i l l a de B i e l s a es el ú l t i m o lugar de A r a g ó n . T iene en s u 
j u r i s d i c i ó n cuatro a ldeas , s o n X a v i e r r e , P a r z á n , E s p i c i v a y 
C o i v a r a r h i n e s , y t ienen de h a b i t a c i ó n v i l l a y a ldeas , hasta d o s 
cientos vec inos , p o c o r n á s o menos ; t a m b i é n tiene dos puertos 
que dan paso a F r a n c i a , aunque en l imi tado t iempo por las 
muchas nieves que en el los hay la mayor parte del a ñ o ; l l á -

(!) Libro verde, llamado as í por tener las cubiertas de este color. Constaba de 115 
hojas de pergamino, en folio, en donde estaban trasuntados los privilegios, donaciones, 
concordias y otros documentos del Real cenobio de Montcaragón . No se sabe el autor 
ni el a ñ o fijo en que se e scr ib ió , pero es anterior al 1543 en que se redactó el Lumen 
Domus, que lo cita muchas veces. Es veros ími l que se escribiese en el siglo xiv, por
que el documento m á s moderno es una Bula de Clemente V en que concede al abad 
el uso de mitra, VIí¡ Caiendas Martii, anno primo de su Pontificado. Aunque hay dos 
0 tres posteriores, son de otra mano. Llevaba la signatura L , L 3, núm. 57. 

(2) E s D. Vincencio Sellan, hijo de Huesca (1589), c a n ó n i g o de la Metropolitana de 
Zaragoza y rector de su Universidad, etc. (V. Latassa). 

(3) Defensa de ¡a patria del invencible m á r t i r San Lorenzo, por A n d r é s de Uzta
rroz (Zaragoza, 1638). 
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manse del ape l l ido de las va l les c o n que c o n f r e n í a n de F r a n c i a , 
que la una es A u r a y la o t ra B a r r e c h a . E s el s i t io m á s supe r io r 
y eminente que hay en todos l o s P i r i n e o s , s e g ú n refieren los 
m á s p l á t i c o s por aquel la t ier ra , y esta es o c a s i ó n el ser muy 
á s p e r a y poco c o m u n i c a d a s i n o de sus naturales , porque l o 
repet ido de l o s montes y el breve e spac io que hay en l o s c a m i 
n o s (pues en muchas partes se cifra en una cuar ta) es causa no 
hacer m á s cont ra to s i n o lo f o r z o s o c o n las va l les v e c i n a s , a s í 
de F r a n c i a c o m o de E s p a ñ a . S o n muchos los montes que t ienen 
una legua de a l tura desde el pie a la cumbre , y tan s epa rados 
de o t ros y pendientes, que a d m i r a n , aunque hay a lgunos que en 
su eminenc ia o c i m a t ienen tan apacible l l ano gua rnec ido de d i 
v e r s a s flores, que pueden compet i r c o n la mejor r ibe ra . O í a n 
se todo genero de an imales , c o m o s o n , venados , o s o s , l o b o s , 
c ab ra s y sus semejantes, l iebres muchas , conejos a l g u n o s . 

T a m b i é n l a v o l a t e r í a es v a r i a , pues se cifra en á g u i l a s , b u i 
tres, a leones y perdices , y la menor es muy dis t in ta de l a que 
po r a c á bajo c o n o c e m o s . N a c e n d o s r í o s de todo este s i t io de 
B i e l s a ; el uno ce rca del puerto de la val le de A u x a , l l a m a d o 
B a r r o s a , y este fenece s ü nombre en el C i n c a , en la d i cha v i l l a , 
y C i n c a nace c a s i pegado a l pueblo de B a r e c h a . S o n a m b o s 
a b u n d a n t í s i m o s de t ruchas excelentes, pero no de o t ro pescado , 
porque no hay n i n g u n o . H a y en toda esta a spe reza un e spac io 
de d o s leguas ; todo el l l ano y ancho t e n d r á 400 pasos p o c o 
m á s , po r donde viene C i n c a en v a r i o s a r r o y o s , y a una y 
o t ra parte montes que v ienen a hacer una e s p a c i o s a cal le , y a 
una parte nacen y se v ier ten m á s de cien fuentes, que todas 
juntas hacen c a u d a l o s o a C i n c a , porque é s t e no tiene en s u 
nac imien to m á s de cuat ro muelas de agua , que l l a m a m o s a c á . 
D e s p é ñ a s e de un l a g o g r a n d í s i m o que hay a un l ado de las 
t r e s E r o e s que s o n tres m o n t a ñ a s l l amadas a s í por s u i g u a l 
dad y a l tura , que es m á s de dos leguas , adonde no se sabe 
h a y a fal tado j a m á s nieve, y se infiere en ver las , porque se des
cubre y ve entre una y o t ra punta unas c o m o l i s tas de d i v e r s o s 
c o l o r e s en la m i s m a nieve, que s o n de los m u c h o s a ñ o s que ha 
all í e s t á condensada y hecha c r i s t a l , y es tan h e r m o s a la v i s t a 
en un d ía apacib le (aunque all í s o n p o c o s por las demas iadas 
n ieblas que se engendran de su mitad a r r iba , de la mucha f r i a l 
dad) , que parecen que e s t á n engas tadas c o n d i v e r s a s p iedras de 

(1) E s t á escrito así . Se refiere a las tres S ó r o r e s , conocidos picos de las estribacio
nes pirenaicos. Ta' vez el original debió de decir S ó r o r e s y no Eroeg. 
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v a l o r . A s í b r i l l an . A l a parte corrtraria de los tres E r o e s (que es 
al fin del s o b r e d i c h o l l ano) hay una ermita de una imagen apa 
rec ida , l l amada la V i r g e n de P i n e í a por haberse aparec ido en 
un p ino . E s m i l a g r o s í s i m a y venerada de m á s de diez leguas al 
de r redor . H a y en un monte enc ima de d i cha ermita a la parte de 
B a r e c h a una fuente l l amada la Fuente S a n t a , por el m i l a g r o 
con t inuado que en el la se ve; porque s i l l ega a l g ú n pas tor u 
o t ra p e r s o n a , y se l a v a las manos o las abarcas , cesa al punto 
de dar agua po r e spac io de vein t icuat ro ho ras , y esto v iven 
hoy a l g u n o s que les ha suced ido : d icen que es la o c a s i ó n por 
haberse aparec ido d i c h a imagen de la V i r g e n en esta fuente, 
que lo t ienen por t r a d i c i ó n muy ant igua. T a m b i é n hay d e s c u 
bier tos d i v e r s o s minera les en diferentes puestos <1). H a y uno de 
plata que h a b í a veinte . a ñ o s se trabajaba en e l , pero es pobre 
porque era m á s el gas to que el p r o v e c h o . H a y o t ra m ina de 
cobre r i q u í s i m a , que da m á s de la m a y o r parte del metal . H a y 
otra de p l o m o descubier ta , pero no trabajada porque es muy p o 
bre. H a y de h ie r ro c i n c o descubier tas en una m i s m a m o n t a ñ a , y 
de é s t a s t rabajan en dos , y s o n muy abundantes , porque dan la 
tercera parte de h i e r ro , y este es el mejor que hay en E s p a ñ a . 
H a y una m o n t a ñ a que es muy ce lebrada por las muchas y d i 
v e r s a s f lores y yerbas medic ina les que en el la hay, que s o n inf i 
ni tas, y v i enen a busca r l a s de m á s de 30 leguas de F r a n c i a pa ra 
d i v e r s o s med icamen tos . Hay ot ra mina de A z e r c o n o B e r n i z , 
que es muy bueno. E n todo este d is t r i to no se coge v i n o ni 
aceite, s i n o muy poco t r igo y centeno, que la m a y o r hac ienda 
cons i s te en 4 campos , 6 vacas y 200 o 400 cabezas de ganado 
menor . A l f in, con todo lo referido es t ierra muy pobre y de m u 
chas d e s c o m o d i d a d e s ; pues no se g o z a n de los 12 meses de el 
a ñ o l o s cua t ro , por las demas iadas nieves y fu r iosos ca lo re s , 
s i endo en todo ext remo. 

E s t o es, s e ñ o r , en suma , lo que por a l lá hay. V m . me pe rdo
ne lo m o l e s t o , y rec iba mi buen deseo, y me mande en muchas 
c o s a s de s u s e r v i c i o , a quien el C i e l o guarde f e l i c í s i m o s a ñ o s 
c o m o puede. Z a r a g o z a y Junio a 14 de 1649.—De V m . que 
su mano besa , Pedro de E n c í s o » . ( E s car ta en p l iego) . 

(1) En el territorio de Bielsa, villa del obispado de Barbastro, cerca de Francia, hay 
minas de plata, plomo, cobre y hierro. En el distrito de Plan, cerca de Bielsa, hay una 
de cobalto. E l Rey Alfonso 11 c o n c e d i ó en el aho 1182 a la iglesia de Roda (Huesca) la 
déc ima de la plata que se extrajese de una mina en el valle de Bcnasque (no lejos de 
Bielsa). De estos yacimientos proceder ía el famoso argentunj oscerjse, de que labra
ban las numerosas monedas de Osea, 
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Carta del cronista D. José Peliicer de Tovar 

« S e ñ o r m í o : C o n todos los rendimientos deb idos , doy 
a V m . las g r a c i a s de la merced que nues t ro amigo el S r . D . Juan 
F r a n c i s c o A n d r é s (D me escr ibe , o f r e c i é n d o m e en nombre de 
V m (faltan en el manuscrito tres hojas, que
dando, por lo tanto, interrumpida la carta; pero cont inúa bien 
el sentido) tan fina as i s t enc ia en las pruebas de 
mi h á b i t o <2), c o m o querer tomar el trabajo de sub i r a Sa l l en t a 
e l las (3), de que y o quedo tan en el a l m a r e c o n o c i d o , que s ó l o 
c o n el la puedo ser ag radec ido , f a l t á n d o m e para lo d e m á s no 
s ó l o fuerzas , pero ponde rac iones . A c e p t o la parte que a 
V m . le ha de cos ta r m e n o s fat iga, que es l a de s u au to r idad y 
mano en la m o n t a ñ a . Y cuando l legue el c a so (que j uzgo s e r á 
esta C u a r e s m a ) , me v a l d r é de su favor de V m . para que e s c r i 
biendo a los a m i g o s , d é no s ó l o ca lo r , s i n o p e r f e c c i ó n al buen 
despacho de este negoc io , y a que a V m . le v a tanta parte po r su 
amis tad y benevo lenc ia pa ra c o n m i g o . E n tanto s ó l o d i g o que 
a c c i ó n tal s ó l o es d igna de su nob leza de V m . , cuya v i d a gua r 
de D i o s c o m o he menester y deseo . M a d r i d , 15 de F e b r e r o 
1652.—B. L . M . de V m . s ü m á s o b l i g a d o s e r v i d o r , D . J o s é Pe
liicer de Tovar. 

S e ñ o r D o n V i n c e n c i o Juan de L a s t a n o s a » . 

Carta del marqués de San Felices (D. Juan de Moncayo) 

« P a r a la h i s t o r i a que trabajaba el s e ñ o r C r o n i s í á W, que 
goce de g l o r i a , del E m p e r a d o r C a r l o s Q u i n t o <5>, le d i ó m i m a 
dre un p r i v i l e g i o de mi b i sabue lo d o n Juan de Q ü r r e a , G o b e r 
nador de A r a g ó n , de l puesto que g o z a b a de C a p i t á n G e n e r a l de 
este R e y n o , y otras muchas car tas de Fe l ipe segundo , escr i tas 
al m i s m o , h á m e mandado las cobre de V m . ; fuera p e r s o n a l 
mente a s u casa , a no haberme des te r rado V m . de e l la , cuando 

<1) De Uztarroz. 
(2) Ser ía del de la Orden de Santiago, por conmuta con el de Montcsa; de este le 

había hecho merced el Rey a 22 de Abril de 1642, previa consulta al Supremo Consejo. 
(3) Este cronista era oriundo de Sallent, aunque nacido en Zaragoza el 22 de 

Abril de 1602. 
(4) Refiérese a A n d r é s de Uztarroz. 
(5) Cítala, en efecto Latassa, bajo el número 75 de las obras de Juan Francisco 

A n d r é s de Uztarroz, con el título de Vida del Emperador Carlos V, ideada en dos 
tomos. 
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tan patente t en ía la m í a (i), y todo lo que yo era, c o m o la t e n d r á 
V m . s iempre que gustare ; porque mi vo luntad s iempre es una . 
D i o s guarde a V m . De la posada , E l m a r q u é s de San Felices.* 

( E l c ron i s t a A n d r é s m u r i ó en 1653; y a s í esta car ta es de 
este a ñ o o del s iguiente , d e s p u é s de su fa l lecimiento. A u n q u e 
en el la no cons ta l a d i r e c c i ó n , d e d ú c e s e que se l a e n v i ó a L a s -
tanosa , en cuya ca sa se guardaba , por lo que dice de las car tas 
de Fe l ipe 11, que obraban en su poder, con una i n d i c a c i ó n de 
U z t a r r o z . ) 

Carta de D. Miguel Balaguer, Obispo de Malta 

« C o n el P . F r . B a r t o l o m é he rec ib ido su car ta de V m . , de 
los 3 de Octubre , juntamente c o n l o s l i b ro s , que para mí han 
s ido de m u c h í s i m a e s t i m a c i ó n , y le a seguro que s o n c u r i o s í 
s i m o s , y y o soy muy af ic ionado, y de las g randezas de su ca sa 
de V m . no se p o d í a esperar menos , de la que ha muchos d í a s 
que tengo la rgas no t i c ias ; har to me h o l g a r a estar de vec ino 
para poder las l o g r a r de m á s cerca , y tener juntamente o c a s i ó n 
d e s e r v i r a V m . , c o m o merecen sus muchas partes. M i s o b r i n o 
se parte a E s p a ñ a , s i bien el viaje s e r á un poco l a rgo por querer 
a segura r su viaje, y le mando que a nombre m í o bese a V m . las 
manos , y con esa o c a s i ó n le c o n o z c a por muy s e r v i d o r s u y o , 
y cier to que quedo muy mort i f icado de que nuestras ga le ras , 
c o n o c a s i ó n de las guer ras de C a n d í a , no t raen presas , que es 
cuando suelen traer a lgunas cosa s cu r io sa s ; pero s i este a ñ o 
t e n d r á n a lguna d icha de traer a lgo c u r i o s o , lo e n v i a r é para 
que V m . lo ajuntc c o n las cu r ios idades de su casa , y en tanto 
V m . no deje de mandarme y aco rda r se que v i v o muy s u y o , que 
para mí s e r á mucho l o g r o . D i o s guarde a V m . con los aumentos 
que merece y y o l e deseo . M a l t a , M a r z o 31, 1658 .—Serv idor de 
V m . que su mano besa , F r . D . Miguel Balaguer, O b i s p o de 
M a l t a . — S e ñ o r Don Vicencio Lastanosa. 

Carta de D. Cristóbal Crespi de Valldaura 

«La not ic ia que V m . me da en su car ta de 5 del cor r ien te , de 
la muerte del s e ñ o r D o n Juan O r c n c i o , su hermano , es para mí 
de mucho sent imiento , porque le es t imaba como m e r e c í a s u 

(1) Revela esta carta una ruptura de amistad entre el firmante y Lastanosa por 
motivos que se ignoran. 
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ce lo , s i bien s u buena v i d a y san ta muerte nos pueden c o n s o l a r 
y dar env id i a . D i o s le tenga en el C i e l o y d é a V m . mucho c o n 
sue lo , que bien puede creer que se lo deseo con par t icu lar afec
to, y que p r o c u r a r é m o s t r a r l o en cuanto se ofreciese de las 
conven ienc i a s de su ca sa . D i o s guarde a V m . l a rgos a ñ o s . 
M a d r i d a 12 de D ic i embre de 1665.—Do/7 C h r í s t o v a l Crespi de 
V a M a u r a . S e ñ o r Don V/'ncencio Juan de Lastanosa.* 

Cartas del P. Jerónimo García 

De C a l a t a y u d , y E n e r o 27 de 1632. (Hab la a lguna c o s a de 
meda l las . S u letra es menuda y mal fo rmada . . . ) 

De C a l a t a y u d , y F e b r e r o 29 de 1632. «Bien se echa de ver 
que por a h í v i v i ó t iempo el f amoso S e r t o r i o , pues en el d í a se 
ha l lan c o s a s nuevas aunque no an t iguas . A q u í , aunque M a r c i a l 
i l u s t r ó tanto s ü Bilbilis c o n sus p o e s í a s , se ha l l an muy pocas 
c o s a s , y la gente se cu ra p o c o de e l las , cu idando m á s de sus 
gananc i a s y t r a t o s . » 

De C a l a t a y u d , y M a r z o 18 de 1632. (Le pide a lgunas p iedras 
de s e l l o s o a n i l l o s , y acuerda o t ras a n t i g ü e d a d e s , pero no trae 
asunto de mucha a t e n c i ó n . ) 

D e C a l a t a y u d , y Junio 1 de 1632. ( D i s c u r r e sobre u n o s se
l l o s y unas mues t ras de cera de meda l las , en que se c o n o c e s u 
g rande gus to y e r u d i c i ó n , que a c o m p a ñ a d o de l o corr iente , 
p r o p i o y fluido del e s t i l ó , amen izan la l eyenda ; que s i la letra 
fuera m á s bien fo rmada , a u m e n t a r í a c o n su fac i l idad el gus to . ) 

D e C a l a t a y u d , y A g o s t o 8 de 1632. ( N o es impor tante) . 
De C a l a t a y u d , y Oc tub re de 1632. ( T a m p o c o ) . 
De C a l a t a y u d , y O c t u b r e 27 de 1631. « D i g o , S r . V i n c e n c i o , 

que a labo m u c h í s i m o sus g e n e r o s o s a l ientos , y no quedarse 
perpetuamente sepul tado el t e soro , s i n c o m u n i c a r s e a l o s de
m á s , que es p r o p i o de gente ava ra o e n v i d i o s a , antes hacer 
par t ic ipantes a todos a g u i s a de D i o s ; pues c o m o lo dijo a s í el 
o t ro gent i l : Ato nacimos solamente para nosotros, sino t a m b i é n 
pa ia nuestra patria y ciudadanos; y el intento de V m . de una 
de d o s maneras se puede ejecutar, etc. (Hab la del trabajo s u 
y o sobre medal las D e s p u é s trata de asuntos semejantes y 
que L a s t a n o s a le preguntaba . E s car ta l a rga e ins t ruc t iva) . 

(1) E l titulado Com/nentaria de Numismatibus conquisitis undique, a n t í q u i s s i m i s 
iconibus, que q u e d ó manuscrito, (V. Alcgambe: Biblioth. Scrip. Soc. Jes.) 
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Cartas de varios 

D e s p u é s de estas ca r i as , d ice L a í a s s a , s iguen otras que no 
impor t an , y muchas de Juan de G á r r i z , de l o s a ñ o s 1630 y s i 
guientes , el cua l se c o n o c e que t en í a mucha fami l ia r idad c o n 
L a s t a n o s a . 

E n la car ta fecha 8 de lu l io de 1633, trata de venta de l i b r o s 
en c a s a de S o r a y d ice que ha s a c a d o un l i b r o , entre o t ro s , 
apar tado por D . F r a n c i s c o de U r r e a , de todas las i n s c r i p c i o n e s 
ant iguas de E s p a ñ a , F r a n c i a , Italia y F l a n d e s , en las p iedras 
c o m o e s t á n , y j a r ros , v a s o s y o t ras fo rmas «y v a r i a s f iguras 
que me han parec ido de Alber to <2); es en fo l io y tiene m á s de 200 
hojas , e s t á todo de una parte a o t ra de i n s c r i p c i o n e s ; piden 30 
reales , y aunque lo ha apar tado D . F r a n c i s c o , me ha of rec ido , 
d ice , que lo a p a r t a r á . V e d s i g u s t á i s que trate de compra r l e , 
que y o , no h a b i é n d o l o menester, me parece que me a l a rga ra a 
da r 20 o 25 r e a l e s » . T r a t a d e s p u é s de o t ros l i b ros ; y de mano 
de L a s t a n o s a hay en el r eve r so de la car ta una s u m a de cuen 
tas de l i b r o s , y en las s iguientes car tas habla de l i b ros de s u 
c o m p r a , de c o m p r a de mapas , de es tampas , de cuadros y p in tu
ras , y o t ras que h i z o h a c e r a Jusepe M a r t í n e z y Or fe l ín <3*, e t c é 
tera, de c o m p r a s a é s t o s de o t ras c o s a s . 

D e s p u é s hay una car ta a d i cho D . V i n c e n c i o Juan de L a s t a 
n o s a , de P e d r o A n t o n i o de L a s t a n o s a , fecha de Z a r a g o z a , 18 
de A g o s t o de 1629, en que d ice : 

« . . . T e n g o bien sab ido del L i c e n c i a d o S a n j u á n que s ó l o 
fueron deseos de qu2rer darle a V m . medal las , l o s que hasta 
a h o r a ha tenido, y le dice que le e sc r iba sob re el lo c o m o le 
tiene of rec ido , sobre d á r s e l a s . » D e s p u é s le da cuenta de 45 
medal las que le e n v í a . D e s p u é s hay una car ta de G a s p a r L a s t a 
n o s a , fecha de A l b e l d a , 14 de Junio de 1630, en que le da cuen 
ta de va r i a s monedas de plata ha l ladas h a b í a un mes en un 
c a m p o de A l t o r r i c ó n , aldea de Tamar i t e , las que h a l l ó un 

(1) Se refiere a la copiosa librería del zaragozano D. Gabriel Sora y Aguerrí ( V í d e 
Latassa), Inquisidor, Rector de la Universidad, etc. E l índice de su biblioteca se publ icó 
en Zaragoza en 1618, en 4.°, de 149 p á g i n a s . 

(2) ¿Durcro? 
(3) Se refiere al pintor zaragozano Jusepe Martínez y a su amigo el pintor Pedro de 

Orfelín, gran retratista, establecido en aquella ciudad, hijo de uno de Poitiers, llamado 
L'Orphelín, que se e s tab lec ió en Zaragoza a fines del siglo xvi. (Vide el p r ó l o g o de 
Cardercra a la edic ión de los Discursos practicables, de Jusepe Martínez (Madrid, 
1866), pág. 25). 

(4) D. Juan de Sanjuan, zaragozano, de quien habla Latassa en su Diccionario. 
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pastor , y que all í se han ha l l ado monedas va r i a s veces , y des
p u é s trata de otras de Tamar i t e , de o r o , plata y cobre . H a y 
d e s p u é s o t ras car tas de d i v e r s o s sujetos, pero no l i te rar ias , y 
s igue una de Jusepe M a r t í n e z . S u letra es mala . L e habla de 
unos l i b r o s de es tampas , parece, y ca s i al final de la car ta d ice ; 
« E n v í o a V m . tres papeles m í o s (era p in tor ) , por a h o r a no 
tengo o t ros mejor i m p r e s o s , &.» Z a r a g o z a y M a y o 26 de 1632. 
D e s p u é s hay otra del m i s m o M a r t í n e z , de Z a r a g o z a , y Ju l io a 2 
de 1632, y en segu ida o t ra , de O c t u b r e 19 de 1632. N o es c o s a 
de impor t anc i a l o que all í se trata. De l contexto de estas car tas 
se manif iesta que M a r t í n e z era f avo rec ido de L a s t a n o s a , a 
quien trata c o n mucho rendimiento . E n segu ida hay v a r i a s 
car tas de diferentes sujetos, y unas de A g u s t í n G a l l o , que le 
habla y remite d r o g a s , etc. S i g u e d e s p u é s carta de R o m a , 20 de 
F e b r e r o de 1652, de Juan de S a d a , su p a i s a n o . L e habla del 
libro de estampas y de asuntos fami l ia res , y abajo le d ice : «El 
e jerc ic io que V m . me d ice tiene en la C o m p a ñ í a de J e s ú s , me 
parece muy santo , y me encomiende a D i o s , que le a segu ro 
es toy en un p a í s que c reo , aun quer iendo, no puede uno s a l 
va r se , por ser todo a q u í indus t r ia del d i ab lo , y lo peor es que 
no medra en este pueblo s i n o un desga r r ado de c o n c i e n c i a . » 

RICARDO DEL ARCO, 
C. de la Real Academia de la Historio, 

Archivero, Bibliotecario y A r q u e ó l o g o . 

D E P A T R O L O G I A ESPAÑOLA 

¿UNA CARTA DE S A N ISIDORO? 

N o t a b l e es el aumento que los trabajos de los c r í t i c o s han 
t r a í d o en l o s ú l t i m o s a ñ o s del pasado s i g l o y los que l l evamos 
del presente a la p a t r o l o g í a e s p a ñ o l a . L o s esc r i tos de W U r z -
bu rg , a t r ibuidos a P r i s c i l i a n o , y que s o n del o b i s p o de C ó r d o 
ba , I n s t ando , s e g ú n sos t iene una o p i n i ó n reciente y bien senta
da del P . M o r i n , las d o s l a rgas se r ies de los t ra tados de Fide 
y Falsi-Origenis que fo rman la herencia de G r e g o r i o de E l v i r a , 
las extensas H o m i l í a s del ob i spo E p i f a n i o sobre S a n Juan, lo s 
l i b ros de Pas to r , de S i a g r i o , de P o í a m i o de L i s b o a , el t ratado 
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pr i sc i l i an i s t a de Trínitate, la Regula C o n s e n s o r í a , l o s f ragmen
tos de a p ó c r i f o s p r i sc i l i an i s tas publ icados en « R e v u e B e n e d i c -
í ine» y ofras obras m á s , son prueba pa lmar ia d e q u e el cuerpo 
de los escr i tores e s p a ñ o l e s de los p r imeros s i g l o s se e s t á fo r 
mando t o d a v í a y de que una c r í t i ca interna bien d i r i g ida puede 
cont r ibu i r a esta f o r m a c i ó n y, por lo tanto, a la a c l a r a c i ó n de 
a lgunos puntos o b s c u r o s de nuestra ant igua l i teratura ec le
s i á s t i c a . 

U n a casua l idad me ha p r o p o r c i o n a d o t a m b i é n a mí ú l t i m a 
mente un c u r i o s o h a l l a z g o . E s muy poca c o s a , una carta tan 
s ó l o ; pero estas cosas antiguas s o n c o m o el o r o viejo muy 
puro , c u y a ra reza aumenta en muchos quilates su va lo r . 

E s t a car ta se c o n o c í a ya ; pero c o m o a n ó n i m a , no t en ía ni 
patr ia ni é p o c a ni autor fijos. B a l u c i o la p u b l i c ó en el tomo IV 
de sus Miscellanea, y r e p r o d ú j o l a M i g n e en el X C V 1 de la 
P a t r o l o g í a la t ina , p á g i n a s 1585-1588. L a r a z ó n de haber parado 
y o mientes en el la es el encontrarse a c o n t i n u a c i ó n de un t ra 
tado de o r igen e s p a ñ o l , que M i g n e t a m b i é n c r e í a a n ó n i m o , 
pero que el P . M o r i n ha identificado c o n el l ib ro de S a n Ju l i án de 
T o l e d o «De Remedi i s b l a s p h e m i c e » , que se c r e í a perd ido . A l 
acabar de leer este tratado me e n c o n t r é con el t í tulo s iguiente: 
« E p í s t o l a c u j u s d a m - Q u i d s i í c c r o m a » . 

P i c a d o por la c u r i o s i d a d e m p e c é a leer la , y tanto me extra
ñ ó la semejanza de s u est i lo con el de los escr i tores v i s i g ó t i c o s 
del s i g l o v i l , que me puse a es tudiar la por ver s i encont raba 
o t ros puntos de r e l a c i ó n entre el la y esos escr i tores . 

E l resul tado de esa i n v e s t i g a c i ó n ha s ido : 
1. ° Q u e es, sin duda ninguna, de p rocedenc ia e s p a ñ o l a . 
2. ° Q u e puede a t r ibui rse con muchas probabilidades a S a n 

I s idoro . 
An te s de dar las r azones d i g a m o s brevemente de q u é trata 

la car ta . E s la c o n t e s t a c i ó n a o t ra , cuya sus tanc ia puede c o n 
s ide ra r se encer rada en estas ideas: «He o í d o deci r a a lgunos 
que cuando se habla o escr ibe , s ó l o debemos p reocuparnos de 
lo que dec imos , no del modo c o m o lo dec imos ; s e g ú n e l los la 
e locuenc ia y la l i teratura s o n c o s a s de n i ñ o s y de gente o c i o s a . 
Q u i s i e r a saber vues t ro parecer sobre el part icular . A d e m á s os 
ruego me d i g á i s el s igni f icado de la palabra ceroma. L a en
cuentro en este r e f r á n : « B o v e s mittere ad c e r o m a » cuyo sent ido 
se me escapa , por no entender esa p a l a b r a » . E s t a s s o n t a s 
dos cuest iones que, por lo que se desprende de la c o n t e s t a c i ó n , 
p o n í a el interrogante al autor de la car ta . 
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É s t e contesta , c ó m o ha rec ib ido la m i s i v a por medio de su 
Familiar F r e d i l o ; empieza d e s p u é s a hacer una a p o l o g í a de la 
g r a m á t i c a y la r e t ó r i c a , d ic iendo c ó m o es necesar io tener un 
habla e scog ida para revest i r las sentencias he rmosas ; y des
embarazado a s í de la p r imera pregunta , entra a responder a la 
segunda . P a r a m a y o r c l a r idad c o m i e n z a por dar va r i a s no t i 
c ias interesantes sob re los juegos y e s p e c t á c u l o s de los r o m a 
nos , que d iv ide en cuatro especies : g í m n i c o s , g l ad i a to r io s , es
c é n i c o s y c i rcenses . D e t i é n e s e par t icularmente en l o s p r imeros . 
S o n de c inco c lases , d ice : cu r sus , sal tus , jactus v i r tus ct l u c -
tacio; l o s que se ejercitaban en e l los se l lamaban atletas, l o s 
cuales se untaban el cuerpo c o n un l i co r ace i toso para estar 
m á s desembarazados ; a este l i co r se daba el nombre de cero/na, 
palabra que p a s ó a s igni f icar el m i s m o ejercicio a t l é t i c o . S e g ú n 
esto, el p roverb io « b o b e m mitere ad c e r o m a » s ign i f ica : que g a s 
ta en balde el t iempo y el aceite, quien unta c o n él al buey, a n i 
ma l incapaz de adqui r i r el arte y la des t reza que requieren l o s 
juegos g i m n á s t i c o s ; c o m o s i dijese: i n ú t i l m e n t e se afana quien 
su a sno l leva a la escue la . 

D e s p u é s de esta p r imera e x p l i c a c i ó n , da o t ra tomada de 
B o e c i o , s e g ú n la cua l ceroma e ra cier to m o d o que t e n í a n ant i 
guamente l o s p intores de preparar la pintura , y que c o n s i s t í a 
en tomar una p e q u e ñ a cant idad de cera y o t ros ingredientes , 
mezc l a r lo s d e s p u é s c o n los co lo r e s , y poner los a l fuego para 
que se unif icasen, todo c o n el fin de que el t iempo no hic iese 
desaparecer la v i v e z a y br i l lantez de la pintura . De estas dos 
op in iones el autor se atiene a la p r imera , por parecerle m á s 
segura y m á s basada en la a n t i g ü e d a d c l á s i c a . A c a b a con estas 
pa labras : « C c e t e r u m placeat me s a l v a estabilitate amicitise hoc 
quod elegeri t is , s icut pos tu lo , ves t r i s sc r ip t i s edoceat is . N o l o 
enim nec g a r r u l i í a t i s i m p r o b i t a í e m incurrere , nec ru rsus t ac i -
turnitatis nota in h is quoe efferenda sunt juste d a m n a r i . 

V e n g a m o s aho ra a las pruebas , y sea la p r imera l a t omada 
del es t i lo , que es l o p r imero que a mí me s a l t ó ' a l a v i s t a , p o r 
que a esta car ta no l a faltan n inguno de los caracteres que 
fo rman aquel la l i teratura o r i g i n a l c inconfundible de los e s c r i 
tores v i s i g o d o s . L a s a n t í t e s i s f r a s e o l ó g i c a s , las c i r c u n l o c u c i o 
nes pa ra expresar una s o l a idea, la abundanc ia de v o c a b u l a r i o , 
el acumulamiento de adjet ivos y el r i tmo general de la frase, 
todo esto nos recuerda las ob ras de S a n Is idoro , S a n B r a u l i o y 
S a n I ldefonso. E l tratamiento dado por el autor de la car ta al 
que la h a b í a mot ivado , nos l leva t a m b i é n a aquel la é p o c a . « N u -
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gasquc v a r i é commenfant ium apud vcs t ram prudentiam ex t in -
g u e í » , dice en una parte; « o r o q u e ves t ram ingenuam pruden
tiam*, á \cz en otra. E s t a m i s m a f ó r m u l a , tomada c o m o t í tu lo 
de honor , usa ron S a n Is idoro en su carta a Lcudefredo, o b i s p o 
de C ó r d o b a (Migne , í o m . 83, p. 895) y S a n B r a u l i o en la p r ime
ra que d i r i g i ó al abad F r u m i n i a n o (Migne , í o m . 80, p. 659). 

E l o í r o t í íulo h o n o r í f i c o que ha l l amos en c s í a ca r i a , « r e v e 
rencia v u e s t r a » , t a m b i é n le u sa ron los v i s i g o d o s , aunque es 
m á s frecuente en las fo rmas « r e v e r e n d e » , « r e v e r e n d i s s i m e > . 
E n c u é n t r a s e , entre o t ros lugares , en la carta de S a n B r a u l i o a 
H o n o r a r i o 1 (dos veces) , en la que e s c r i b i ó a su amigo y 
suceso r T a j ó n ; en la d i r i g i d a por S a n Ju l ián a E r v i g i o , que s i rve 
de prefacio a l a obra «de C o m p r o b a t i o n e a e í a t i s sextas» ( M i g n e . 
106, 558). S a n Is idoro , en su car ta a M á s o n a , usa un tratamiento 
equivalente « v e s t r a h o n o r i f i c c n t i a » . E s t a s pruebas sacadas del 
es t i lo , e s t á n muy despres t ig iadas , y es difícil hacer las c o m 
prender a quienes no tienen en el o í d o el r i tmo del lenguaje de 
un autor o una é p o c a determinada, y aunque para mí tienen 
un g ran v a l o r en el c a s o presente, no me hubiera a t revido a 
saca r esta carta del o l v i d o a no tener otras r azones m á s pa l 
pables. 

E l segundo a rgumento e s t á tomado de una c o m p a r a c i ó n de 
esta car ta c o n a lgunos p á r r a f o s del l ib ro XVIII de las E t i m o l o 
g í a s . C o s a r a ra , no s ó l o las ideas, pero hasta en las pa labras 
van de acuerdo . C o m p á r e n s e las frases s iguientes: 

L a car ta : 
L u d i qui d iebus festis causa re l ig ion i s ad delectandum 

populum a juvenibus agebantur . . . 
A u t g y m n i c i , aut c i r cense s , aut g l ad ia to r i i , auf scaen ic i 

vocabantur . 
Q u o s tamen s ib i d i a b l o u s sub invocat ione deorum immo 

daemonum v o l u i í exh iber i a mor ta l ibus ; ut sub obtentu pietatis 
ac r e l ig ion i s m i s e r o r u m an imas in suum jus transfunderet . ' 

L u d u s quem g y m n i c u m fuisse d ix imus veloci ta t i s ac v i r i u m 
g l o r i a constabat . 

Is l ocus ubi exercebantur g y m n a s i a u m , ct hi qui exercebant 
athlele vocabantur . 

G e n e r a autem g y m n i c i ludi exti t isse traduntur: c u r s u s , 
sa l tus , jactus v i r tus et luc ta t io . 

Athletas utem g r a e c a appelat ione a laterum complexu eí 
c o m m i s s i o n e d icun tur , qu i cominus decertantes adnix i pe r s i s -
tunt. 
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P a l e s t r a inde trahit e í i m o l o g i a m vel a l u c í a t i o n e v c l a m o í n 
urnae id es, sor t is . í1) 

L a s E t i m o l o g í a s . L i b . XVII I : 
Q u o d iuvenes por dies festos so lebant ludi e x u l t a í i o n e de lec

tare popu lum. C a p . X V I . 
L u d u s autem g y m n i c u s est, aut c i r c c n s i s aut g l a d i a t o r i ü s 

aut s c a c n i c u s . C a p . X V I . 
L u d i c i rcenses s a c r o r u m causa ac deo rum g c n t i l i ü m ce l cb ra -

t ionibus ins t i tü t i sunt; undc et qui eos spectant d a e m o n u m 
cult ibus inse rv i re v identur . C a p . X V I I . 

G y m n i c u s ludus est ve loc i ta t i s ac v i r i u m g lo f i a . cap. X V I I . 
C u j u s l ocus g y m n a s i u m dici tur ubi e x e r c e n í u r a t h l e í c . 

C a p X V I I . 
G e n e r a g y m n i c o r u m q u i n q u é : sa l tus , c ü r s ü s , jactus , v i r tus 

a tquelucta t io . C a p . X V I I I . 
Luc ta t io a la terum c o m p l e x u voca tu r un q u i b ü s c o m i n u s de 

c e r t a n í e s innitent, qu i g raeca appelat ione atheletae v o c a n t ü r . 
C a p . XXII I . 

P a l e s t r a m autem. . . pe í a l ü c t a t i o n e ve l a m o t ü ru inae f o r í i s 
n o m i n a í a m dicunt W. 

• N o me parece probable que un esc r i to r del o í r o l a d o de 
l o s P i r i n e o s del s i g l o vn u vm h a y a pod ido tener el c o n o 
cimiento de las E t i m o l o g í a s que supone esta car ta . L a 
c o m p a r a c i ó n de las frases que acabamos de t r ansc r ib i r nos 
hace pensar en un compat r io ta de S a n l s i d o r o , e n u n o deaque l los 
doc tores v i s i g o d o s que v e í a n en S a n I s idoro la fuente de todos 
los c o n o c i m i e n t o s h u m a n o s , que es tudiaban y a p r e n d í a n de me
m o r i a sus ob ras y l as ci taban a cada paso , c o m o se ve c o n 
s ó l o abr i r un l i b ro de aquel la é p o c a . E s t e a rgumento po r s í 
s o l o no s i rve para sentar una c o n c l u s i ó n tan c a í e g ó r i c a c o m o 
la q ü e he p u e s í o a r r iba , pero debe s e r í e n i d o en c o n s i d e r a c i ó n . 

V e n g a m o s al í e r c e r o , que es d e c i s i v o . B á s a s e en una frase 
que se lee a l p r i nc ip io de la car ta . H a b l a n d o de l a pa lab ra cero-
ma se dice a s í ; «Id ve rbum fertur in an a u c í o r i b u s ingenua rum 
a r í i u m disciplinse summopere p rasd i í i s , necnon et apud nostros 
qui palmam Romani eloqii sdeculo meruerunt*. E s í a s pa labras 
n o n e c e s i í a n c o m e n í a r i o ; el m á s miope ve que se refieren a aque-

(t) E s curioso observar en esta carta una variante, que se encuentra también en 
algunos manuscritos de las E t i m o l o g í a s , y que no prevalec ió en la edic ión de Aréva lo . 
A pesar de la semejanza de las palabras creemos que es intencionada, y no inadver
tencia de amanuenses. Probablemente la l e c c i ó n de la carta era la de las E t i m o l o g í a s 
antes que las corrigiese San Braulio. 
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l i a é p o c a g l o r i o s a en que los e s p a ñ o l e s impus ie ron la m o d a en 
todos l o s r a m o s de l a l i teratura la t ina , la é p o c a de S é n e c a 
M a r c i a l , C o l u m e l a , L u c a n o , Q u i n t i l i a n o . E s t a frase es s u m a 
mente notable <'), no s ó l o porque nos muestra que el e s p a ñ o l 
que la e s c r i b i ó t e n í a l a conc ienc i a de las g lo r i a s de su r a z a , 
s i n o t a m b i é n porque nos da la prueba m á s convincente ace rca 
de la car ta que v e n g o examinando . A l deci r el autor de el la 
que entre aquel los de sus compat r io tas , que merecieran en s u 
é p o c a la pa lma de la e locuenc ia romana , h a b í a habido a lgunos 
que h i c i e r o n u s o de l a pa labra ceroma, se acordaba de S é n e c a , 
en c u y o s esc r i tos se encuentra a lgunas veces , y a s ign i f i cando 
una pas ta de b a r r o espeso , y a la sa la g i m n á s t i c a de los atletas; 
se a co rdaba t a m b i é n del poeta de B i l b i l i s , que dice en el ep i 
g r a m a X X X I de l l i b r o VII : 

N o n p i l a , n o n fo l l i s , non te paganica thermis 
Praeparan t , a ü t nüd i s t ipi t is ictus hebes, 
V a r a nec i n j e c í o ceromate b rach ia tendis, 
N o n h a r p a s t a vagus pulverulenta rap is . 

Y el ep ig r ama L X V I del l ib ro V empieza c o n estos v e r s o s : 
A s t r a , po lumque dedit, quamvis obstante nove rca 

AlcidaB, Nemese terror et A r c a s aper, 
E t cas t iga tum libiee ceroma palestrce. 

L o d i cho bas ta pa ra que el m á s desconf iado se dec ida a 
cons ide ra r esta ca r t a c o m o una re l iquia de procedencia espa
ñ o l a . P e r o ¿ d e q u é é p o c a es? B a l u z i o la c o l o c ó en el s i g l o viij 
C r e o que B a l u z i o no qu iso s e ñ a l a r l a una fecha determinada; lo 
ú n i c o que p r e t e n d i ó dec i r es que dados los caracteres e x t r í n s e 
c o s del manusc r i t o donde l a e n c o n t r ó , su r e d a c c i ó n no p o d í a 
t raerse m á s a c á de l s i g l o vm. An te r io r al vn no puede ser , 
porque supone p a s a d o s muchos a ñ o s d e s p u é s de la muerte de 
B o e c i o , y se ve en e l la la huel la de las E t i m o l o g í a s . Deb ien 
do , pues, e scoge r entre es tos dos s i g l o s , entre el vn y el 
vm, me parece que es m á s natural y razonable el p r imero ; 
esta car ta requiere el ambiente l i terar io del s i g lo vn , que e s t á 
ca rac te r i zado por un a fán i n c r e í b l e de saber, un g ran c o n o c i 
miento de la a n t i g ü e d a d y un gran f lorecimiento de l o s estu
d io s . M á s de la mi tad de la co r respondenc ia v i s i g ó t i c a e s t á 

(1) E n la primera c láusula de la frase habla de los c l á s i c o s latinos en general; en la 
segunda d é l o s nuestros, es decir, d é l o s e s p a ñ o l e s ; ningún otro pueblo podía hablar de 
esta manera porque n m g ú n otro pueblo podía presentar una serie de escritores que 
.hub.eran mercado la palma de la elocuencia romana en algún tiempo». Esta frase, o 
hay que entenderla así , o no tiene ningún sentido. 
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o c a s i o n a d a por a lguna c u e s t i ó n semejante a la que o c a s i o n ó la 
car ta de que hab lamos . E s t e documento , tanto por s u fondo c o m o 
por su fo rma , no puede ser del s i g l o vm, é p o c a de decadenc ia y 
a n a r q u í a , en que l o s hombres no se p reocupaban tanto de e m 
p u ñ a r la p luma c o m o la e spada . A h o r a b ien , ¿ d e q u i é n s e r á esta 
ca r ta? He pensado que bien p o d r í a ser una mues t ra de la i n 
mensa c o l e c c i ó n epis to lar de S a n I ldefonso, cuya p é r d i d a nunca 
p o d r e m o s lamentar bastante, pero he dejado esta h i p ó t e s i s a l 
o b s e r v a r que la d i r e c c i ó n de l o s es tudios de S a n Ildefonso es 
p r inc ipa l y c a s i exc lus ivamente t e o l ó g i c a ; a d e m á s el g ran ar 
z o b i s p o de T o l e d o , aunque se a p r o v e c h a c o n frecuencia de l o s 
escr i to res anter iores a é l , nunca los ci ta expresamente, excepto 
cuando se trata de l o s autores de la S a g r a d a E s c r i t u r a . N o 
c reo , pues, deber a t r ibuir le la car ta , pues encon t ramos a q u í l a 
c i t a c i ó n de B o e c i o . M á s ser iamente he pensado en S a n B r a u l i o , 
que es el autor de la c o l e c c i ó n de car tas m á s extensa que nos 
quedan de la E s p a ñ a de l o s g o d o s . M á s de la mi tad de estas 
car tas s o n c o n t e s t a c i ó n a preguntas sob re d i v e r s a s mater ias 
que de todas partes d i r i g í a n al o b i s p o de Z a r a g o z a ; y en l a m a 
y o r parte se lee al fin una f ó r m u l a semejante a l a que vemos en 
é s t a : «He a q u í l o que me preguntabas , lo he expuesto c o n 
brevedad para no dar m o t i v o a que me l lamen c h a r l a t á n (ver -
bosus , g á r r u l a s , gar ru l i ta t i s i m p r o b i t a í e m ) , vues t ro d iscre to 
ju ic io (ves t rum jud ic ium, ves t rum prudens jud ic ium) , se aten
d r á a h o r a a lo que mejor le p a r e z c a » . E s t a semejanza , que no 
es s ó l o de ¡ d e a s s i n o t a m b i é n de pa labras , me tuvo a l g ú n t iem
po indec i so ; a l fin me ha parec ido que a nadie p o d e m o s a t r ibui r 
esta ca r t a c o n m á s p robab i l i dad que a S a n I s ido ro . 

1. ° P o r q u e en las car tas de é s t e t a m b i é n se encuentra una 
f ó r m u l a pa rec ida a l a de que a c a b a m o s de hab la r . 

2. ° P o r q u e esta car ta supone un g r a n conoc imien to de l a 
a n t i g ü e d a d c l á s i c a , en el que estaba muy fuerte S a n Is idoro y 
poco S a n B r a u l i o . 

3. ° P o r q u e S a n B r a u l i o no hub ie ra tomado de las E t i m o l o 
g í a s aquel las frases de que h a b l a m o s a r r iba s i n ci tar a S a n 
I s idoro , c o m o es s u cos tumbre ; cuando en sus car tas a u t é n t i 
cas dice la o p i n i ó n de su maest ro s o b r e a lguna c u e s t i ó n , s i e m 
pre u s a esta e x p r e s i ó n u o t ra pa rec ida : D o m i n u s meus Is idorus 
dici t , magis ter meus I s idorus docet , etc. 

4. ° P o r q u e la semejanza verba l e i d e o l ó g i c a , que hemos 
notado entre la car ta y el l ib ro XVIII de las E t i m o l o g í a s , se 
exp l ica muy bien a t r i b u y é n d o l a a S a n I s ido ro . E l ob i spo de 
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S e v i l l a cuando tiene que hablar sobre un asunto cjuc ha t rata
d o en o t ra parte, lo hace ca s i en los m i s m o s t é r m i n o s . C o m p á 
rese por ejemplo el c a p í t u l o X V I del segundo l ib ro de Offlcí/a 
eeclesiasticis con la Regula Monachorum, y se v e r á que a q u é l 
no es m á s que un tejido de frases sacadas de é s t a . L o que 
m á s me hace fuerza en este argumento es ver que las f rases , 
que toma l a carta de las E t i m o l o g í a s , no e s t á n t ranscr i tas 
l i teralmente. H a y lo bastante pa ra deduci r que la car ta depende 
de las E t i m o l o g í a s , y que el autor de l a carta no t e n í a delante 
las E t i m o l o g í a s cuando la e s c r i b i ó ; y 

5.° F ina lmente , porque la defensa de l a g r a m á t i c a y la e lo 
cuenc ia que se hace a l p r inc ip io de la car ta , es muy natural en 
S a n I s ido ro , que d e d i c ó a estas artes el pr imer l ib ro de s u m a g 
na obra ; S a n B r a u l i o a l con t ra r io no abundaba sobre esto en las 
m i s m a s ideas de s u maes t ro , c o m o puede verse en este p á r r a 
fo de s u car ta a S a n F r u c t u o s o : «He a q u í mi c o n t e s t a c i ó n a tus 
preguntas , puesta en pa labras vu lga res y o rd ina r i a s , porque no 
debemos paga rnos tanto de las pa labras c o m o de las senten
c ias , de tal manera que nuestro lenguaje sea conforme a la s i m 
p l i c idad e v a n g é l i c a y rehuya la espuma de la e locuenc ia g e n t i l . » 

E s t a s s o n las r azones que me han m o v i d o a atr ibuir esta 
car ta a S a n I s idoro . D i g o ingenuamente que no me t ranqui l i zan 
completamente, ni m u c h o menos . E n lo que no me cabe n i n g u 
na duda es en que n o s encont ramos delante de un nuevo d o c u 
mento de l a P a t r o l o g í a e s p a ñ o l a . 

D o s pa labras nada m á s sobre el mandatar io de la car ta . 
D e b í a ser una p e r s o n a d i s t ingu ida y cons ide rada , por el respe
to c o n que se le hab la ; y s ü nombre no debe ser e x t r a ñ o en la 
r e p ú b l i c a de las le t ras . 

A s í se desprende de aquel la frase. « P o r lo d e m á s , no c r e á i s 
que me d a r é por resent ido ni que se enturbie nuestra a m i s 
tad, sea cua lquiera l a o p i n i ó n que a d o p t é i s y e n s e ñ é i s en 
vues t ros e s c r i t o s . » 

JUSTO PÉREZ. 
(Benedictino de Silos) 

En el p r ó x i m o n ú m e r o publicaremos un ¡n teresan-

í í s i m o estudio del Sr. D. Antonio C . Floriano, acerca 

del tema: «El retablo de Santiago de los Caballeros, 

de C á c e r e s . — H i s t o r i a documental,,. 
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

REFORMA PROPUESTA POR LA FACULTAD DE BARCELONA 

«La Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, ha acordado uná
nimemente elevar a la Superioridad una petición para que se reforme 
el plan de sus estudios, el sistema de la enseñanza y las pruebas para 
la obtención de los grados. 

»La experiencia profesional de sus miembros demuestra que tal re
forma es de urgente necesidad. E n su actual estado, nuestra Facultad 
es un organismo compuesto por enseñanzas he terogéneas sin medios 
adecuados para cumplir la misión docente, por lo que se estrellan los 
esfuerzos de los Profesores contra los defectos de un plan de estudios 
que, si cuando fué promulgado significó un importante progreso sobre 
el anterior, ahora necesita de una radical reforma que lo ponga en 
consonancia con las modernas corrientes de la ciencia, productoras 
de tantos cambios en los mé todos de la enseñanza». 

C o n estas palabras—que nosotros y con nosotros creemos que 
todos los profesores de las Universidades de España que sientan ver
dadero entusiasmo por su magisterio, suscr ibirán plenamente—co
mienza la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barce
lona, la exposición de Su proyecto de reforma del plan de estudios, 
absurdo y caót ico, hoy vigente. 

Coincide esta iniciativa, que honra y enaltece al claustro de profe
sores que le concibió y se esfuerza en llevarla a la práctica inmediata
mente, con la campaña por nosotros emprendida desde los primeros 
números , en favor de una inmediata y radical reforma en el método de 
la enseñanza de la Historia en nuestras Facultades. 

Los profesores de Barcelona, en el interesant ís imo folleto en que 
hicieron público su digno y elevado propós i to , no hacen patentes las 
lamentabi l ís imas consecuencias que se derivan del disparatado plan de 
estudios vigente; y callan estos asombrosos detalles, acaso porque 
«la experiencia profesional de sus miembros» les advirtió de que todos 
estos males incalificables en la época en que vivimos, son asaz cono
cidos de los otros profesores a quienes se dirigen, y acaso también, 
porque dir igiéndose al mismo tiempo a la «Superior idad»—esa espan
table y temida «Superioridad» burocrát ica de E s p a ñ a - , no quisieron 
exponerse a ser tachados de rebeldes o irreverentes. 

Nosotros hemos referido algunos, como botones de muestra de lo 
que es al presente la enseñanza de la Historia en E s p a ñ a ; recordare
mos, por ejemplo, aquel artículo que titulamos significativamente «De 
c ó m o un español puede ser Doctor en Historia sin haber estudiado 
Edad Media», ¿para qué m á s ? La invest igación es un mito en casi to
das las Facultades; gracias a la iniciativa y al entusiasmo particular de 
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algunos profesores, ciertos alumnos se licencian teniendo alguna idea 
de lo que es eso de la invest igación. Un verdadero horror; esto es algo 
bochornoso que no puede subsistir un curso m á s , porque es la nega
ción de todos los avances científicos modernos. 

S ó l o teniendo un decidido propósi to de matar, de asesinar la Uni 
vers idad-que en general padece males no menos bochornosos—, 
puede nadie obstinarse en mantener este estado de cosas, ni ningún 
ministro puede desoír esta honrada reclamación de los profesores de 
Barcelona. 

Cuantos anhelamos, por amor a España y a la ciencia, el resurgi
miento de la Universidad, no podemos, en modo alguno, continuar ca
llados ante las ridiculas, aunque t rágicas , ficciones de la actual orga
nización de los estudios. 

C o n entusiasmo, con todo fervor, nos sumamos, como desde el 
primer día hicimos, a este movimiento renovador, que vemos difundirse 
prodigiosamente acreditando la vitalidad de los hombres de estudio en 
E s p a ñ a . Ya no es só lo la Facultad de Barcelona; ya no estamos solos 
nosotros; el anhelo generoso cunde y a estas horas habrá resonado 
en Valencia la autorizada voz de un ilustre profesor de Historia—el 
señor Deleito Piñuela - , clamando por la reforma tan necesaria y ape
tecida. 

No cejaremos hasta lograrla; este es acaso el postulado más hono
rable de la REVISTA HISTÓRICA, que apetece ser, no una revista de eru
dición, anquilosada y pacata, sino una revista universitaria, de reno
vación, de progreso. 

Las bases del proyecto de reforma propuesto por la Facullad de 
Barcelona en lo que se refiere a la sección de Historia, son las si-
guienles: 

En primer lugar, en la Facultad deben poder prepararse aquellos 
que más tarde se hayan de dedicara la investigación en las diversas 
disciplinas, y de entre los cuales ha de salir el profesorado universi
tario. E l grado correspondiente a esta primera finalidad debe ser el 
Doctorado. 

A la Facultad corresponde también la preparación de los que aspi
ren a dedicarse a la enseñanza secundaria y la del personal del Cuer
po de Archivos, Bibliotecas y Museos, correspondiendo a ambas di
recciones el grado de Licenciado. 

En el Doctorado se pide la descentralización, recabando para cada 
Universidad la facultad de esta investidura. 

Se mantienen los cursos preparatorios de cultura general, dadas 
las deficiencias actuales de la 2.a enseñanza. 

Ya en los estudios facultativos del Doctorado, se tiende a herma
nar «una enseñanza teórica que le informe del estado actual de la dis
ciplina en que piensa dedicarse, y le proporcione el necesario material 
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bibliográfico, con la asistencia a Seminarios que habitúen al estudian
te a practicar por sí mismo los mé todos de la elaboración personal 
de la ciencia. 

Se orienta el proyecto tambie'n hacia el cultivo de los estudios regio
nales, pues «cada Universidad puede aspirar a tener vida espiritual pro
pia, caracteres de diferenciación que en nada se oponen a la unidad 
armónica de la cultura ni de la vida española» . 

«Además de las materias cuyo estudio sea indispensable, debe ser 
posible introducir enseñanzas complementarias no previstas en el plan 
oficial de estudios, completar estas últ imas o abrir cursos de ramas 
nuevas de la ciencia. Y para ello deben tener completa libertad las 
respectivas Facultades, exigiéndose só lo determinadas garan t ías de 
competencia a los docentes», los Pr ívatdozenís alemanes, y lecíeurs 
ingleses. 

Se pide la desapar ic ión de los grotescos exámenes actuales. 
Tan só lo debería practicarse una prueba de suficiencia ante los ca--

tedrál icos al final de los cursos preparatorios y de las materias auxi
liares. Después de esta prueba y del estudio de los cursos superiores, 
cuando el alumno se considerase preparado, se practicaría otra prueba 
de suficiencia ante cinco catedrát eos. Complemento de este examen 
ser ía una tesis doctoral que demostrase cómo el candidato estaba en 
condiciones de trabajar por cuenta propia. 

Para obtener el grado de licenciado (para el profesorado o Cuerpo 
de Archivos) no se debería fijar número de cursos de estudio, pero s í 
las materias que debieran estudiarse. 

Para los estudios de los futuros Archiveros y Bibliotecarios, se p i 
de una organización especial, teniendo en cuenta la distinta prepara
ción que se requiere para desempeñar acertadamente los cargos del 
servicio de los Archivos h i s tór icos . Bibliotecas, Museos y Archivos de 
Hacienda, especializando los estudios para cada una de dichas seccio
nes, evitando así absurdas realidades, tales como el caso frecuente de 
que quien ha estado toda su vida al frente de un Archivo de Hacienda, 
puede pasar a la Dirección de un Museo Arqueológico . 

Tales son los principios en que se funda la reforma propuesta; con 
arreglo a ellos se restablece el siguiente cuadro de enseñanzas : 

SECCIÓN DE HISTORIA 

A) Prehistoria general y especial de la península ibérica. 
Seminario de Prehistoria. 

B) Historia de la Edad Antigua. 
a) Historia Antigua. 

Seminario de Historia Antigua. 
b) Arqueología de la Edad Antigua. 

Numismát ica y Epigrafía Antiguas 
Seminario de estudios a rqueo lóg icos de la Edad Antigua. 
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C) Historia de la Edad Media. 
a) Historia general de la Edad Media. 

Historia media de E s p a ñ a . 
Historia de Cata luña medioevaK1). 
Paleografía , Diplomática y Archivología. 
Seminario his tór ico medioeval 

b) Arqueología medioeval cristiana. 
Arqueología musulmana. 
Arqueología medioeval catalana 0). 
Numismática, Epigrafía y Sigilografía medioevales. 

D) Historia moderna y contemporánea , 

a) Historia moderna general. 
Historia moderna de E s p a ñ a . 
Historia de América. 
Historia contemporánea general y de España . 
Seminario de Historia Moderna. 

b) Historia general del Arte moderno. 
Historia del Arte moderno español 
Numismática moderna. 
Seminario de Historia del Arte moderno. 

E) Geograf ía . 
Geografía general. 
Geografía h is tór ica . 
Antropogcograf ía . 
Geografía de E s p a ñ a . 

Antes de comenzar los estudios propios de la Licenciatura o Doc
torado, deberían cursarse las siguientes materias preparatorias, co
munes a todas las secciones y grados de la Facultad: G e o g r a f í a -
Historia Universal y de España—Lengua ¡atina.—Lengua griega.— 
Teoría e Historia de las Artes.—Teoría e Historia literaria general. 
—Filosofía general. 

Los cursos de lenguas c lás icas deberían proporcionar al alumno 
la preparación suficiente para traducir sin dificultad, y el mismo cono
cimiento se exigiría de las lenguas modernas. Las lenguas modernas 
podrían cursarse libremente fuera de la Faculad. Las demás e i señan-
zas preparatorias deberían ser elementales y podrían estar confiadas 
a catedrát icos numerarios o a Auxiliares, siendo lo último lo m á s re
comendable. 

«Las asignaturas de los cursos superiores deberían constar todas 
ellas de dos partes: una general, en la que el Profesor diese todos 
los a ñ o s una idea sintética de la asignatura, exponiendo el estado 

^ Z T Z m Z * 9 18 C 8 p e C Í a l Í - i Ó " ^ ^ ^ o s p e n a t e s , que variad 
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actual de su conocimiento y de su bibliografía, y otra parte especial, en 
la que desarrollara ampliamente uno o varios puntos concretos de la 
misma. De esta parte especial se remitiría por el Profesor el tema a 
la Secretar ía de la Facultad antes de comenzar los cursos. De esta ma
nera se evitaría el convertir la enseñanza en una cosa inmovilizada, 
como lo son por desgracia en algunos casos, nuestras actuales asig
na turas» . 

Completa la exposición de este admirable proyecto, la distr ibución 
de las asignaturas citadas en plazos mínimos para la Licenciatura y 
Doctorado, as í como un esbozo de los medios que pudieran ponerse 
en práctica para llevar el proyecto inmediatamente a su realización. 

Tal es, a grandes rasgos, la reforma perspicazmente planeada por 
el claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, que con 
este proyecto—que redime por sí solo a la Universidad española del 
gran baldón de su indiferencia y pasividad ante el lamentable espec
táculo que viene ofreciendo desde hace muchos a ñ o s — h a establecido 
una base firmísima que nos hace confiar en la real ización de las tan 
ansiadas reformas. 

Nos abstenemos de discutir detalles; nos parece admirable la orien
tación por su modernidad y por su espíritu científico, y mejor que 
entregarse a un pugilato detallista, sin otro afán que el de rectificar las 
iniciativas ajenas, se rá prestarle toda nuestra ayuda, difundiendo el 
p ropós i to y propagando su or ientación. 

No dudamos de que un ministro como el que actualmente rige el 
departamento de Instrucción pública, ha de escuchar este requeri
miento, tan plenamente justificado, como un grito de redención. Mas , én 
cuanto el proyecto no tome estado legal, creemos que se pueden ir 
llevando a la práctica algunas de las orientaciones s e ñ a l a d a s , tales 
como las que se refieren a los trabajos de Seminario y a la división en 
dos partes (dentro de cada curso) de las enseñanzas de la Licenciatura 
y Doctorado. Claro que esto no es suficiente, que se precisa ejecu
tar la reforma en todas sus partes, pues hay cosas, la especialización 
de Geografía , por ejemplo, que no admiten espera; mas es preciso 
que el Profesorado se disponga ya a romper radicalmente con las rea
lidades presentes, que no pueden ser ni m á s desagradables ni m á s 
absurdas. 

Insistiremos acerca de este punto, sobre el que, pensamos nosotros, 
pesa todo el resurgimiento de los estudios h is tór icos en España . 

E . L . A . 
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CIFRA DEL OBISPO DE C O M E N G E S 

E l ob i spo a quien esta cifra se refiere, es U r b a n o de S a i n t -
G e l a i s , hijo natural de L u i s , s e ñ o r de Lanfac , Emba jado r en el 
C o n c i l i o de T r c n í o p o r l a re ina madre del rey C a r l o s I X . R e s i 
d í a en C o m c n g e s en 1586 cuando l o s h e r é t i c o s ape l l idados 
Hugono tes se apodera ron de esta v i l l a y comet ieron los m á s 
graves d e s ó r d e n e s . 

E s t e ob i spo de C o m e n g e s a s i s t i ó a lo s E s t a d o s de B l o i s 
en 1588 y m u r i ó el a ñ o 1613 W. 

L a c lave , c o m o se ve, es de las l l amadas senc i l las porque 
s ó l o cons ta de abecedar io y diez nombres , f a l t á n d o l e el s i l aba r io 
y las pa labras ; no obstante, lo escr i to con esta cifra es muy 
difícil de interpretar s i n el la , porque los s i g n o s no guardan l a 
un i formidad que en o t ras c laves . 

É s t a es completamente i néd i t a , y su ha l l azgo lo debemos a 
las notas que c o n s u exquis i ta amabi l idad nos faci l i tó nuestro 
quer ido c o m p a ñ e r o don Ju l ián P a z y E s p e s o , jefe que fué m u 
chos a ñ o s del A r c h i v o Gene ra l de S i m a n c a s y hoy lo c ^ de la 
S e c c i ó n de M a n u s c r i t o s en la B ib l i o t eca N a c i o n a l . 

Apar te de la m e r i t í s i m a y c o n o c i d a labor que el s e ñ o r P a z 
d e s a r r o l l ó en S i m a n c a s durante su jefatura, se d e d i c ó t a m b i é n 
al estudio de las c l aves , o r g a n i z ó las 200 que se encuentran 
reunidas en el legajo 1.° de E s t a d o , m a n d ó encuadernar en un 
tomo apa i sado las cop ia s de l o s abecedar ios de estas c laves , 
en el cual se inc luyeron otras de las que l o g r ó recons t ru i r el 
infatigable Be rgen ro th de la co r respondenc ia d i p l o m á t i c a en 
las negoc iac iones c o n Inglaterra, y t o m ó multi tud de v a l i o s a s 
notas , que ha tenido l a g a l a n t e r í a de fac i l i ta rnos y que le a g r a 
decemos muy de ve ras , pues g rac ias a sus ind icac iones y al 
trabajo mater ia l de cop ia r las c laves , reunidas por él en el l e 
gajo 1.° de E s t a d o a d i s p o s i c i ó n de todos los inves t igadores , 
hemos pod ido reunir el caudal tan c o p i o s o que poseemos . 

Debemos t a m b i é n grat i tud al s e ñ o r G o n z á l e z Hontebise por 
las que nos ha remit ido del A r c h i v o de la C o r o n a de A r a g ó n , 
al s e ñ o r R i v e r a M a n e s c a u por las que ha encontrado en el de 
S a n t a C r u z , y a l a buena suerte que nos d e p a r ó el ha l l azgo en 
el A r c h i v o de S i m a n c a s de muchas desconoc idas . 

MARIANO ALCOCER. 

(1) Figura con el número 48 en la serie de obispos de Comenges. publicada en el 
«Dictionnaire umversel des sciences ccc l e s ia s t iques» , tomo 2.o, folio 118. 
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S E M I N A R I O D E I N V E S T I G A C I O N E S HISTÓRICAS 

DIRIGIDO POR EL PROFESOR LÓPEZ-AVDILLO 

Cuaderno de trábalo n.o 1. (Curso de 1917-1918) 

TEORIZANTES Y METO DO LOGO 8 
ESPAÑOLES, DE HISTORIA 

A L L E C T O R 

E n el primer curso de la Facultad de Historia de la Universidad de 
Valladolid, y justamente el primero en que pesó sobre mí la grave 
responsabilidad de dirigir una cátedra, fué mi más vivo anhelo llevar 
a la práctica cuanto había aprendido al lado de esos dos quer idís imos 
y sabios maestros que es tán dando un carácter serio y científico a los 
estudios h is tór icos en E s p a ñ a , y a los que tanto debo: los profesores 
Rafael Altamira y Antonio Ballesteros 

La experiencia adquirida al lado de estos dos ilustres maestros, 
me hizo advertir, desde luego, la escasa utilidad que reportaría a mis 
alumnos la explicación cotidiana de mis lecciones de Historia Uni 
versal Antigua y Media, siquiera en ellas, siguiendo las orientaciones 
del profesor Ballesteros y recogiendo sus enseñanzas , presentase en 
su aspecto moderno y científico los problemas de la asignatura a la 
que sirven de obligada introducción, unas lecciones de Teoría y Meto
dología de la Historia. 

Esto no era bastante; la labor de clase habría de completarse para 
que sus resultados fuesen lo m á s fecundos, con los trabajos de un 
Seminario de investigaciones his tór icas , evocando mi inolvidable 
aprendizaje como investigador, en el Centro de Estudios Histór icos 
de Madrid, pra , acaso, esta pretensión mía un poco atrevida, y más sí 
pensaba en que la propia Universidad Central no contaba con un ins
tituto aná logo : la modestia de los recursos económicos de la naciente 
Facultad, no permitían, por otra parte, la concesión de los medios 
indispensables para la realización de mi proyecto Mas la voluntad y 
el entusiasmo realizan prodigios, y una y otro, asistidos por el deci
dido apoyo del señor Decano don Andrés Torre Ruiz, espíritu selecto 
abierto a todas las empresas científicas, y al no menos valioso y 
eficaz auxilio del d ignís imo jefe de la Biblioteca Universitaria, don Ma
riano A l c o c e r - a quien debe el «Seminario^ una protección inolvida
ble (D-hicieron posible la realización de mi acariciado propósi to . Unos 

^í'Ln^rn 0 Fa,CU,íd eXPrCSÓ oflcialmc"te al s eñor Alcocer su gratitud por 
tas faal.d.ades prestadas a los Profesores y alumnos que acuden a los establecimientos 
que tan dignamente dirige. 
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modestos ficheros, varios millares de papeletas, los locales de Santa 
Cruz y todos sus preciadís imos fondos puestos a nuestra disposición 
por el señor Alcocer, y el «Seminario» comenzó a vivir con vida pu
jante, y lo que es más preciado, con entusiasmo. 

Todas las tardes mis alumnos acudían a trabajar conmigo, como 
compañe ros agrupados en torno del que, por tener m á s a ñ o s , podía 
guiarles un poco. Nada de sesiones solemnes y aparatosas disertacio
nes; só lo una convivencia íntima y fraternal con ellos, porque lo que 
m á s me interesaba-y yo entiendo que este es el fundamental deber de 
un profesor de Historia—era infundirles entusiasmo y orientarles eficaz
mente: «Yo aspiro—les había dicho el primer día de clase al exponer 
mi plan y mi programa— a que vosotros, al final de curso, tengáis , 
más que un enfadoso acopio de noticias his tór icas , un claro y cientí
fico concepto de lo que es esta disciplina»; y a conseguirlo encaminé 
todos mis afanes. Creo que lo he logrado; esta es mi mayor satisfac
ción en este mi primer ensayo como proferor de Historia. He visto que 
el procedimiento tiene ventajas extraordinarias; los alumnos van selec
c ionándose insensiblemente, s e p a r á n d o s e aquellos que emprenden los 
estudios de la Facultad por só lo el afán de poseer un título universi
tario, de aquellos otros que sienten un noble afán de saber. Para estos 
úl t imos fué dirigida toda mi labor del curso en el «Seminario», y como 
recompensa, creo que puedo concebir la esperanza de que la futura 
contribución de algunos de ellos a los estudios h is tór icos , se rá bien 
pronto provechosa y eficaz. 

Tanto como las dificultades de la instalación del «Seminario», me 
inquietaron las de la elección de tema para nuestras investigaciones; 
varios factores determinan estas dificultades: la deficiente preparación 
instrumental con que los alumnos, por obra y gracia del absurdo y 
desdichadís imo plan de estudios hoy vigente, llegan a los cursos de 
invest igación, es el m á s grave. 

Pero realmente, ¿debía preocuparme yo de que de este «Seminario» 
para estudiantes de Historia, surgiese de primer intento una mono
grafía plena de valiosas y sorprendentes novedades? De ningún modo; 
este propósi to sería insensato y acreditaría en mí una absoluta des
orientación, no só lo en cuanto al aprecio d é l o s fines del «Seminario», 
sino también respecto a lo que en realidad es una invest igación. No , 
no era ese, no podía ser ese mi objeto. 

E l «Seminario» debía tener, ante todo, una significación peda
gógica , de preparación técnica, de aprendizaje. Los estudiantes de 
Química en sus laboratorios, no persiguen nunca el descubrimiento 
de nuevos cuerpos o fórmulas maravillosas; en los anfiteatros de di
sección los futuros médicos hacen sus preparaciones ana tómicas sin 
ocurrírsele a ninguno hallar al filo de su bisturí un músculo desco
nocido. Pues bien; nosotros, estudiantes de Historia—esta disciplina 
nemotécnica y libresca hasta hace poco—, haremos también nuestra 
preparación anatómica: he aquí este primer «cuaderno de trabajo» 
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como un pequeño conejillo de Indias anestesiado sobre la mesa del la
boratorio. 

E s cosa fácil y sin transcendencia a primero vista; pero los profe
sores de Historia de las Universidades españo las , saben mejor que 
70 lo difícil que es conseguir que los alumnos hagan estas pequeñas 
preparaciones, habituados como están a que por todo trabajo se les 
exija el plagio más o menos velado, de esas obras nefandas que los 
libreros llaman de fondo. 

Dos palabras m á s acerca del tema: lo he elegido por varias razones: 
en primer término porque no requiere para acometer su estudio una 
grande preparación instrumental; porque sus fuentes se hallan im
presas en su mayoría; porque en su conjunto no ha sido estudiado 
nunca; porque al propio tiempo que se realizaba un primordial fin 
pedagógico , se podía prestar un seña lado servicio a los estudios 
his tór icos, metodizando lo que se había investigado acerca del parti
cular; porque es un interesante tema español . 

Los alumnos partieron de lo que respecto al tema han publicado 
los profesores Ballesteros y Altamira en sus libros «Cuest iones His-
tóricas-MetodoIogía» y «La Enseñanza d é l a Historia^ e «Historia y 
Arte», t razándoles , al efecto, el siguiente plan: 

I. Cuadro general de los teorizantes y metodó logos españoles de 
Historia. 

II. Estudio monográfico de cada tratadista. 
Cada alumno eligió un capítulo, pero todos ellos en comunicación 

constante entre sí, se solidarizaban en la investigación, auxil iándose 
recíprocamente 

La selección que el procedimiento impone dejó reducido de diez a 
tres, el número de los asiduos al «Seminario», que son los tres alum
nos ya licenciados, que colaboran en este «cuaderno», que no es m á s 
que un índice razonado de papeletas. 

E l señor Montenegro fué el encargado de la construcción del cua
dro general de teorizantes y me todó logos españoles ; la señori ta 
Cuesta dedicóse preferentemente al estudio de la doctrina metodológi
ca del P . Flórez y a la confección de un repertorio detallado de Apó
crifos españoles ; la señori ta Suárez , comenzó el estudio de Feijóo 
como teorizante de la Historia. 

Ha quedado, además , un fondo de varios millares de papeletas, 
que consti tuirán el núcleo de partida para las investigaciones de los 
alumnos del curso próximo, completando así en sucesivos cuadernos 
el estudio iniciado. 

No hay apenas novedades en él; esto no me preocupa; si sé ha 
conseguido iniciar firmemente a los alumnos en los problemas de la 
investigación histórica y comunicarles vocación y entusiasmo por los 
temas españoles , habré logrado todos mis p ropós i tos . 

E l trabajo, por lo demás , no será inútil, ya que presentará metodiza
do rigurosamente un estudio de indudable importancia, y hay, además , 
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la posibilidad de que el interés que han cobrado al tema los alum
nos que en él se iniciaron en las invesligaciones, nos depare algún día 
las apetecidas novedades. Por el momento puedo anunciar algo verda
deramente interesante acerca del P Burriel, como teorizante y meto-
dó logo de la Historia 

Y ahora os presento, no s'n algo de miedo, esta modest ís ima pre
paración de nuestro pobre «Seminario», en el que a falta de otras r i 
quezas, hay un ambiente entusiasta, saturado de ansias de saber c 
inflamado por un gran fervor patr iót ico. 

EUGENIO LÓPEZ-AYDILLO 

CUADRO GENERAL 
DE L O S TEORIZANTES Y METODÓLOGOS 

POR 

ENRIQUE MONTENEGRO L . SAAVEDRA 

De n inguna manera pretende este í r a b a j o ser comple to , pero 
c o m o a p o r t a c i ó n al tema que indica el t í tu lo , presento en sus 
l í n e a s generales las t e o r í a s de l o s pensadores e s p a ñ o l e s acerca 
del sujeto de la H i s t o r i a , del objeto, contenido y ut i l idad de la 
m i s m a , influencia del medio y de la r aza , a s í c o m o las ideas 
que sustentan acerca de los problemas de la i n v e s t i g a c i ó n , fuen
tes, c r í t i ca , cond ic iones c r í t i c a s del h i s to r i ador , y , finalmente, 
a lgunos puntos que tocan a la e x p o s i c i ó n y e n s e ñ a n z a de nues
tra d i s c i p l i n a . 

T E O R I Z A N T E S 

Docírina acerca del sujeto histórico. 
S i g u i e n d o la t e o r í a que tanto tiempo ha perdurado, y que 

a ú n ha tenido m o d e r n o s representantes, acerca del sujeto de la 
Historia, se muestra el P . J o s é S i g ü e n z a (15407-1606 par t ida
r io de la t e o r í a de los hombres genios p rov idenc ia les , aunque 
no l a ap l i ca m á s que a la h i s to r i a r e l ig iosa ; pero un P . A n d r é s , 
del s i g l o xv in , a l parecer (2), manifiesta que la H i s t o r i a debe c o m 
prender « t o d o el h o m b r e » . D e s p u é s de las ins inuac iones , t ími 
das a veces , acerca de este punto, D . Juan Pablo Forner 

(1) Apud. «La vida de San Jerónimo, Doctor de la Santa Iglesia»—1629. 
(2) Alfamira, c E n s c ñ a n z a de la Historia», pág . 125. 
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1797), en su obra publ icada en 1816 con el t í tulo de «Ref lex io
nes sobre el m o d o de escr ib i r la H i s t o r i a de E s p a ñ a » , aparece 
c o n tendencia cont rar ia al i nd iv idua l i smo , y c o m o una f ranca 
protesta contra él , q u e r í a que se escr ibiese < no la h i s tor ia de 
l o s hombres en ind iv iduo , s ino de las clases que forman el 
cuerpo de l o s e s t a d o s » , y ya en pleno s ig lo x ix , D . J u l i á n Sanz 
de! R í o en su i n t r o d u c c i ó n a la t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de la « H i s 
to r ia U n i v e r s a l » , de W c b c r , dice que «un pueblo es, c o m o un 
hombre , el agente y causa de su h i s to r ia , el padre de sus hechos, 
a p o y á n d o s e s iempre, a sabiendas o no , en su v i d a inter ior , y 
c o n esto e s t á , c o m o el i nd iv iduo , a la cabeza de su h i s to r ia en 
s u nacimiento , florecimiento y fin m á s o menos prematuro, y en 
parte merecido por él m i s m o , pues esta v i d a inter ior , aunque 
tiene un fondo inagotable , la libertad humana bajo Dios, puede 
y debe prec isarse por el h i s tor iador en los hechos h i s t ó r i c a 
mente ve r i f i cab l e s . . . » ^ 

E l objcío de la Historia 

E s c a s a s papeletas de las que he reunido se refieren al sujeto 
de la H i s t o r i a , pero m a y o r n ú m e r o obtuve referentes al objeto. 

E n el s i g lo x v , F e r n á n P é r e z de G u z m á n <2) no cons idera d i g 
no de l a H i s t o r i a nada que no sea el relato de batal las , guerras y 
d e m á s sucesos p o l í t i c o s , y en m a y o r a b e r r a c i ó n cae Luis C a 
brera de C ó r d o b a (1559-1623) ^ al op inar que debe ocul tarse 
cuanto menoscabe la autor idad del gobierno establecido, d o c 
tr ina que hace notar A l t a m i r a (4) era muy c o m ú n entonces, y 
L u i s F e r n á n d e z G u e r r a (5) nos refiere c ó m o el p rop io C a b r e r a 
de C ó r d o b a , en una d i s c u s i ó n que en 1614 sos tuvo con C e r 
vantes y E z q u e r r a , « s u s t e n t ó que el h i s to r iador no ha de e n s e ñ a r 
m á s que l o justo y honesto , c u m p l i é n d o l e ser mudo de las c o s a s 
feas, omit i r d ig res iones . . . , guardarse de aventurar ni una s o l a 
palabra que pueda ceder en menoscabo de la forma de gob ie rno 
e s t a b l e c i d a » , t e o r í a c o n la que sus contendientes no se m o s 
t raron conformes , y que no es s ino la c o n f i r m a c i ó n de lo antes 
apuntado. 

N o puede pasarse por alto a Luis Vives 1540), que tan 

(1) Cit. Altamira. « E n s e ñ a n z a de la Historia», p á g s . 140-141, nota. 
(2) «Generac iones y s e m b l a n z a s » , p r ó l o g o . 
(3) «De historia para entenderla y escribirla»-1611. 
(4; «Enseñanza» pág . 119. 
(5) «D.Juan Ruiz de Alarcón», pró logo-Madrid-1871 . 
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radicalmente o p u e s í o era a la t e o r í a de C a b r e r a , que c o m o 
precursor de los mode rnos m é t o d o s hay que cons ide ra r lo cuan
do afirma que la H i s t o r i a no debe l imi tarse al relato de guer ras 
y batal las , s ino que m á s preferentemente debe ocuparse de la 
v ida c iv i l y po l í t i ca . W 

A u n t r a t á n d o s e de una b i o g r a f í a , lo que se p r o p o n í a l levar a 
cabo el a n ó n i m o autor de la « T r a z a para escr ib i r la h i s to r ia de 
Fe l ipe II» (2), y de las tendencias a no estudiar m á s que deter
minados aspectos de la v i d a , s igue un plan muy completo . 
D e s p u é s de menc ionar las fuentes que a su ju ic io deben e m 
plearse, entra en el r e t r á t o mora l del m o n a r c a , « g u a r d a una 
p r o p o r c i ó n muy e q u i l i b r a d a » <3) entre los hechos mil i tares y p o 
l í t i cos y d e m á s de l a v i d a p ú b l i c a y p r ivada del rey. S e p r o 
p o n í a tratar de la g e s t i ó n reg ia en cuanto a r e l i g i ó n , c ienc ias , 
artes, gob ie rno pe r sona l , jus t ic ia , etc., inc luyendo las C o r t e s 
que c e l e b r ó en C a s t i l l a , A r a g ó n , P o r t u g a l y N a v a r r a , leyes d i c 
tadas o re formadas , hombres i lustres de esa é p o c a y obras que 
e sc r ib ie ron . A l t a m i r a ve en él un dato de lo mucho que pene
t raron en E s p a ñ a las nuevas corr ientes m e t o d o l ó g i c a s , y a que 
estudia a lgo m á s que l a v ida po l í t i ca y mil i tar . 

P á e z de Castro, a cuyo « M e t h o d o para escr ib i r l a H i s 
t o r i a » W concede el P r o f e s o r A l t a m i r a g ran m é r i t o , incluye en 
la h i s tor ia l a c i v i l i z ac ión , y aun en el m i s m o s ig lo x v i F o x Mor
cillo <5), d e s p u é s de quejarse de que los extranjeros sean los 
que escr iben la h i s to r ia de E s p a ñ a y pedir que a eso se p o n g a 
remedio , tras de estudiar las formas y est i los a p r o p ó s i t o para 
el la , es par t idar io de inc lu i r todos l o s asuntos , lo m i s m o favo
rables que adve r sos , c o m o e n é r g i c a respuesta a la con t ra r ia 
t e o r í a , que a ú n contaba muchos adeptos. <6> 

N a c i d o en el s i g l o x v i , descuel la en el x v n Baltasar de C é s 
pedes. E n 1600 e s c r i b í a su « D i s c u r s o de las letras humanas , 
l l amado «El H u m a n i s t a » (7), y en un p á r r a f o t i tulado «De la H i s 
t o r i a » <8), dice que é s t a debe contener monedas , gob ie rnos , m a -

(1) S e g ú n P. Hanse, «Die Poedagogie des Spaniers ]. L . Vives und scin Einfluss auf 
J. Amos C o m e n i u s » - E r l a n g c n - 1 8 9 0 - C i t . Altamira, « E n s e ñ a n z a de la Historia», pág . 117. 

(2) Manuscritos Biblioteca Nacional, H. 151. 
(3) Altamira, «Historia y Arte», p á g s . 11-13. 
(4) Manuscritos de la Biblioteca Nacional, cit. Altamira. «Historia y Arte», p á g s . 3-9. 
(5) «De Historiae Institutione Dia logues» , 1557. 
(6) Altamira « E n s e ñ a n z a de la Historia», p á g s . 119. 
(7) Publicado en 1784 por D. Santos Diez y Gonzá lez . Manuscrito de la Biblioteca 

Nacional, X , 20. 
(8) Página 53, de la ed. Diez. 
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gis t rados , co leg ios , sacerdotes . . . y cos tumbres , y « f ina lmente , 
el tener not ic ia de aquel las cosas tanto de paz como de guerra 
de la m i s m a manera que las tenemos de las n u e s t r a s » . 

A fines del m i s m o s ig lo xvn e s c r i b í a el Conde de F e r n á n 
N ú ñ e z , Francisco Gutiérrez de ios fíios, «El hombre p r á c t i c o o 
d i s cu r sos v a r i o s sobre su conocimiento y e n s e ñ a n z a » . T r a s de 
despreciar la i n v e s t i g a c i ó n , aparecen entre los sesenta y un 
d i s c u r s o s de que cons ta la ob ra , dos que hacen referencia a l a 
h i s to r i a : el XVIII y el X L V I , respectivamente, t i tulados «De la 
H i s t o r i a » y «De la ve rdad de la H i s t o r i a , p a s i ó n en el la y o t ros 
e s c r i t o s » . Qu ie re que cons igne la H i s t o r i a «la subs i s tenc ia y 
a l i m e n t a c i ó n de todos , y los m o d o s c o n que por l a agr icu l tu ra , 
comerc io o n a v e g a c i ó n los han buscado o a d q u i r i d o » y es 
par t idar io de que se cons ignen las leyes , la med ic ina , p o e s í a , 
f i l ó s o f o s , creencias , sectas, etc. 

S u r g e a ú n en este s i g lo l a importante f igura de F r . Benito 
J e r ó n i m o F e i j ó o y Montenegro (1676-1764), en cuyo t iempo se 
t r a t ó de escribir, en E s p a ñ a una H i s t o r i a Gene ra l de las C i e n 
c ias y las A r t e s (2), pero nada me toca decir de él porque y a se 
ha encargado de tan he rmosa como difícil tarea quien la c u m 
pl ió mejor que yo lo h a r í a , y a d e m á s porque acaso c o r r e s p o n 
diera es tudiar lo mejor entre l o s c r í t i c o s . 

D . Pedro R o d r í g u e z , Conde de Campomanes (1723-1803) <3) 
dice que en tanto que « las h i s tor ias comunes refieren n e g o c i a 
c iones , l i gas , guer ras y tratados de paz . . . Ignoran la c o n s 
t i tuc ión c iv i l y el derecho p ú b l i c o de la n a c i ó n y sus re lac iones 
con las comarcanas . . . D e donde resulta que l a s h i s to r ias 
corr ientes suelen estar l lenas de s u e ñ o s y cosas inexactas; 
faltando las not ic ias p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s y mil i tares que p u 
dieran se rv i r de s ó l i d a i n s t r u c c i ó n , c o m o lo que d i ó Rober t son 
del s i s tema feudal de las nac iones de E u r o p a » . 

Decididamente, l a s nuevas ideas m e t o d o l ó g i c a s marchan 
triunfalmente, y par t idar io de ellas se a lza D . Juan Pablo For~ 
ner (1756-1797). E n sus «Ref lex iones sobre el m o d o de escr ib i r 
la H i s t o r i a de E s p a ñ a » (4), dice que es vano buscar en las h i s to 
r ias escr i tas hasta entonces, nada que se refiera a cos tumbres , 
leyes, e c o n o m í a , causas de p rogreso y decadencia , etc., « te-

(1) Cit. Altamira, «Historia y Arte» p á g s . 21-24. 
(2) Vid. carta X. de «Cartas eruditas», tomo IV. 
(3) Nota al «Discurso de las causas que ofenden a la monarquía», de Osorio. ( « A p é n 

dice a la e d u c a c i ó n popular», parte 1.a Madrid, 1775, páy. 347.) 
(4) Edic ión de 1816. 
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niendo csfo tanto influjo en las modif icac iones que reciben los 
E s t a d o s en dis t intos s i g l o s » , y manifiesta rotundamente que 
«La H i s t o r i a de la r e l i g i ó n , de la l e g i s l a c i ó n , de la e c o n o m í a 
inter ior , de la n a v e g a c i ó n , del comerc io , de las c iencias y las 
artes, de las mudanzas y turbulencias intest inas, de las r e l a 
c iones con l o s d e m á s pueblos , de l o s u sos y m o d o de pensar 
de estos en diferentes t iempos, de las cos tumbres e i nc l i na 
c iones de l o s mona rca s , de sus guerras , p é r d i d a s y conquis tas , 
y del influjo que en d iversas é p o c a s tiene todo este c ú m u l o de 
c o s a s en la p rospe r idad de las n a c i o n e s » . E s t a doct r ina es 
ap l icada por Masdeu, que e s t u d i ó la cultura de la E s p a ñ a 
r o m a n a y de la á r a b e y por Capmany (1742-1813) <2), que 
s e g ú n C a v e d a , hace una verdadera h is tor ia de la c iv i l i zac ión ; 
pero a ú n se notan m á s sus efectos en Gaspar Melchor de ¡ o v e -
llanos (3>, quien en su d i s cu r so de r e c e p c i ó n en la A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a (4) lamenta que en nuestras c r ó n i c a s , anales , h i s to 
r i a s , etc., no haya ot ra c o s a que n a r r a c i ó n de batal las , h a m 
bres , pestes, «en fin, cuanto hay de inúti l , de absurdo y de 
n o c i v o en el p a í s de la verdad y de la m e n t i r a » , s i n que exis ta 
una h i s tor ia c iv i l «que explique el o r igen , p rog re so y al tera
c iones de nuestra c o n s t i t u c i ó n , nuestra j e r a r q u í a po l í t i ca y c i v i l , 
nuestra l e g i s l a c i ó n , nuestras cos tumbres , nuestras g l o r i a s y 
nuestras m i s e r i a s » , mereciendo a A l t a m i r a la o p i n i ó n de que a 
pesar de romper el estrecho c í r c u l o de sus antecesores , « a ú n 
e s t á lejos Jove l lanos del ampl io concepto de la H i s t o r i a » . 

E l P . Martín Sarmiento, el ardiente y c u l t í s i m o defensor del 
P . F e i j ó o , es a d e m á s un m e t o d ó l o g o a la moderna . C e n s u r a (5) 
que «lo que menos contienen [los l ib ros de h is tor ia] es lo que 
debiera ser objeto pr inc ipa l de e l la» , que s ó l o se ocupan «con tal 
o cual nacimiento y muerte de p r í n c i p e s , c o m o s i s ó l o las a c c i o 
nes de é s t o s fuesen el ú n i c o objeto de l a H i s t o r i a . É s t a debe 
instruir a los hombres, p r e s e n t á n d o l e s los sucesos m á s me
morables, no s ó l o belicosos, sino t a m b i é n f í s i cos , c o s m o g r á 
ficos, p o l í t i c o s , morales, t e o l ó g i c o s y literarios.* 

L a influencia de las nuevas ideas se ve en D . Juan P é r e z 
Villamil, que al t razar el plan de sus « M e m o r i a s para la h is tor ia 

(1) Tomos VIH y XH1 de la «Historia crítica de E s p a ñ a y de la cultura e spaño la» , 1783. 
(2) «Memorias h i s tór icas sobre la marina, comercio, n a v e g a c i ó n y artes de la anti

gua ciudad de Barce lona» , 1779. 
(3) Scmperc y Guarinos, 111,139-141. 
(4) 1780. 
(5) «Memorias para la historia de la p o e s í a y d é l o s poetas e s p a ñ o l e s » , 1775. 
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c iv i l de la Isla de M a l l o r c a » 0), enfiende por eso «una r e l a c i ó n 
m e t ó d i c a y c i rcuns tanc iada del anterior y actual estado, de todos 
l o s establecimientos p ú b l i c o s de esta i s l a , y de aquel los u s o s 
conforme a l o s cuales se juzga , se p iensa y se obra en e l l a . . . » , 
que tenemos muchos h i s tor iadores «y por fortuna los mejores 
de E u r o p a » , pero que muchas cosas e s t á n por escr ib i r . P o r 
desg rac ia m u r i ó s in haber comenzado ninguno de los c a p í t u l o s 
en que en su plan d iv id í a la futura ob ra . 

I n s p i r á n d o s e en el P . Sa rmien to , F e r m í n Gonzalo M o r ó n (2) 
op ina que « t o d o cuanto conduzca a dar a conocer la v ida inte
lectual y m o r a l de l as nac iones , la d e s c r i p c i ó n v i v a y an imada 
de sus cos tumbres , de sus h á b i t o s , de lo que const i tuye el 
c a r á c t e r y l a v i d a de un pueblo: he a q u í los verdaderos y p r in 
c ipales elementos de l a H i s t o r i a » , pero reconoce que no s ó l o 
deben estudiarse l o s hechos soc ia les , s ino t a m b i é n los i nd i 
v idua les , tendencia reforzada por B u c k l e y M a c a u l a y , y hoy 
aceptada; por ú l t i m o , don Eugenio Tapia, en su «Hi s to r i a de 
la c iv i l i zac ión e s p a ñ o l a » , justifica el t í tulo con los puntos que 
trata, s i bien no dando a todos la mi sma impor tanc ia . 

Contenido de la Historia 

S o b r e los l ími te s del contenido de la Hi s to r i a no deja de ser 
cu r io sa l a o p i n i ó n de Fr . J e r ó n i m o de San J o s é <3>, que no quie
re que se escr iba l a c o n t e m p o r á n e a , s iguiendo en esto a L i p s i o , 
no por creer que el apas ionamiento influya en los ju ic ios que se 
formulen o cont r ibuya a alterar lo s hechos , s ino temiendo a los 
ag rav io s que pudieran produci rse a los interesados o a sus 
inmedia tos descendientes . 

Utilidad de la Historia 

L a m a y o r parte de estos tratadistas cons idera como utilidad 
ú n i c a de la H i s t o r i a el ejemplo que de ella pueda sacarse . A s í 
op inan P á e z de Castro H) en el s ig lo x v i y Gutiérrez de los R í o s í») 
en el xvn , que l lega a decir que para eso .no importa el que sea 
cierto lo escrito, sino el que lo haya podido ser» (!), pero F o r -

n a r ^ S M S r " 0 8 ^ ^ BÍb,ÍOfeCa ^ " ' " ^ GUCrra- Cit- G a l l ^ o ton19 til pág i -

(2) « C u r s o de Historia de la civi l ización», 1841-46. 
(3) «Genio de la Historia^, 1561. 

^ 1 ^ * ^ 19 HÍSf0ria- Ms- d* B^lioteca Nacional. 
(4) 
(5) «El hombre práctico». 
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ner, con m á s sentido moderno , hace notar el va lo r que el c o n o 
cimiento de la H i s t o r i a tiene para los intereses actuales, que 
s iempre poseen fundamento h i s t ó r i c o . W 

La influencia del medio 

De los teorizantes de quienes tengo referencias, el p r imero 
que afirma el influjo del medio, aunque en los t é r m i n o s a que 
a lcanzaban l o s conoc imien tos de la é p o c a , es el c i tado P á e z de 
Castro (2). A n á l o g a es la o p i n i ó n d? Huarte (1530-1592?) en s u 
« D i s c e r n i m i e n t o de i n g e n i o s » <3). 

N o da g ran impor tanc ia a este factor Cabrera de C ó r d o b a (4>, 
pero s í lo hace M a s d e u (1744-1817) en su « H i s t o r i a c r í t i ca de 
E s p a ñ a y de l a cul tura e s p a ñ o l a » , en que trata del influjo de las 
cond ic iones f í s i c a s del sue lo en el hombre y de la aptitud de l a 
r aza e s p a ñ o l a pa ra la indus t r ia , agr icu l tura , artes, l i teratura, etc. 
Incluye en el concepto de c l ima no s ó l o el ca lo r y la humedad, 
s i no t a m b i é n el aire, a l imentos , etc. <5> 

C o n c l u y e este autor que el c l ima produce la « c o m p l e x i ó n n a 
c i o n a l » , y que las diferencias nac iona les provienen de las del 
c l i m a , con lo que exp l ica l a cont inu idad del c a r á c t e r nac iona l a 
t r a v é s del t iempo, pero que es poca su influencia sobre el c a 
r á c t e r i n d i v i d u a l . 

C o n s i d e r a , s in embargo , que no se conocen bien los t é r m i 
nos de esta c u e s t i ó n , y reacc iona contra las exagerac iones m a 
ter ial is tas de entonces. 

T e o r í a es é s t a que sorprende en aquel la é p o c a , porque el 
concepto de c l ima en M a s d e u es cas i el m i s m o que hoy se c o n 
s ide ra . 

F i n a l i z a b a y a el s i g lo x v m cuando D . Vicente Noguera y 
R a m ó n , en una o r a c i ó n l e ída en la Rea l A c a d e m i a de N o b l e s A r 
tes de V a l e n c i a , el 2 de Sept iembre de 1783, trata «de las grandes 
p ropo rc iones que tiene V a l e n c i a para el fomento de las nobles 
Ar t e s por su suave c l i m a , por lo bien cul t ivado de su terreno y 
por el genio y d i s p o s i c i ó n de sus naturales, lo cual se 
conf i rma con la h i s to r i a de muchos y f amosos art istas que ha 
p roduc ido en l o s tres r a m o s de pintura, escul tura y arqui tec-

(1) «Ref lex iones sobre el modo de escribir la Historia de E s p a ñ a » , 1816, pág . 6. 
(2) «Mcthodo para escribir la Historia». 
(3) Cit. Altamira « E n s e ñ a n z a de la Historia», pág . 161, 
(4) «De Historia, para entenderla y escribirla», 1611. 
(5) Tomo I, cap. 11. 
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t u r a » <'); y en nuestros d í a s el general G ó m e z de Arteche ® re
presenta en E s p a ñ a el punto de vis ta de Ri í ter , sobre el influjo 
del rel ieve g e o g r á f i c o en el hombre . 

M E T O D Ó L O G O S 

Concepto de las fuentes históricas 
V e a m o s ahora c ó m o los tratadistas e s p a ñ o l e s cons ide ran 

las fuentes. Pe r eg r ina es la o p i n i ó n de F e r n á n P é r e z de Guz-
m á n , quien cree que s ó l o pueden ser h i s to r i adores l o s test igos 
presencia les de los sucesos , o p i n i ó n que el P . Segura *3> supone 
der ivada de la e t i m o l o g í a de la palabra historiador. 

P a r a P á e z de C a s t r o ^ las fuentes s o n : en primer lugar los 
viajes, que dan a conocer el escenario, luego la i n f o r m a c i ó n 
testif ical , ep ig ra f í a en todos sus ó r d e n e s , a r ch ivos judic ia les y 
d e m á s , y l i b r e r í a s de co leg ios , monas te r ios , etc. A d e m á s , c o m o 
lo que se p r o p o n í a era escr ib i r la h i s to r ia de C a r l o s V , s e ñ a l a 
lo conveniente que s e r í a , y esto es c u r i o s o , consul tar con el 
p rop io E m p e r a d o r « p a r a que de not ic ias a u t e n t i c a s » de los 
hechos . 

C é s p e d e s (5> cons ide ra dos medios de obtener las not ic ias 
necesar ias para formar la H i s t o r i a : l o s autores c l á s i c o s y los 
monumentos (medal las , piedras , etc.). E l m i smo autor se nos 
ofrece a la v is ta al tratar de las fuentes secundar ias , manifes
tando en la obra c i tada <6) que las f á b u l a s deben interpretarse 
s e g ú n la doc t r ina p e r i p a t é t i c a . 

A Pella y Forgas, que en su « H i s t o r i a del A m p u r d á n » ut i l iza 
las t radic iones y superv ivenc ias , cita A l t a m i r a como ejemplo de 
ese m é t o d o (8), y Manuel Murguía (7), d e s p u é s de descr ib i r a 
xunta d os homes de T a b o a d e l o , dice que se h a r í a rev iv i r el pa
sado de nuestra patr ia sabiendo interrogar lo s res tos de ant i 
guas ins t i tuciones . 

N o faltan intentos de c l a s i f i cac ión de fuentes, c o m o el del 

(1) Sempere y Quarinos, IV, pág . 153. 
(2) «Geograf ía histórico-mit i tar de E s p a ñ a y Portugal», 1880. 
(3) «Preceptos de crítica para estudios de Historia». 
(4) «Methodo». 
(5) « D i s c u r s o de las letras humanas, llamado E l Humanista» 
(6) Párrafo 72. 
(7) Altamira, « E n s e ñ a n z a de la Historia» pág . 257. 
(8) « O r í g e n e s del Regionalismo en Galicia» en «La E s p a ñ a Regional -Gal ic ia» . 
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A Jacinto Segura, y sobre todo el del M a r q u é s de L l ió W, que 
c las i f ica l o s autores en c o e t á n e o s ( subd iv id idos en dos g rupos , 
s e g ú n que intervengan en el suceso o adquieran la not ic ia) , 
inmediatos, distantes y autores de historias mixtas, que 
apoyan sus not ic ias en documentos . 

La crítica histórica 
L l e g a m o s ahora al momento de conocer los juicios cr í t icos 

de a lgunos de l o s autores c i tados y de o t ros cuyas op in iones 
a h o r a encont ramos po r vez p r imera . 

Cabrera de C ó r d o b a <2) da reg las de c r í t i ca en el d i s c u r s o 
« Á n i m a de la H i s t o r i a es l a v e r d a d » <3), y en el t i tulado «De lo 
que se ha dudado de l a v e r d a d y c r é d i t o de l o s que han 
e s c r i t o » . <4) 

P á e z de Castro, tantas veces nombrado , en una l a r g a 
carta <5) s e ñ a l a a Zurita l o s defectos de p a s i ó n , p r e s u n c i ó n , 
falta de h i s to r i a (de conoc imien tos h i s t ó r i c o s ) , falta de c o s m o 
g r a f í a , ma l i c i a en mul t ip l icar l o s hechos y c o s a s superf inas . 

E l M a r q u é s de Mondéjar , que f l o r ec ió en la segunda mi tad 
del s i g l o x v n , merece ser c i tado por A l í a m i r a <6) c o m o pre
c u r s o r del mov imien to c r í t i c o , op inando en cambio todo lo 
con t ra r io de Gutiérrez de los R í o s , quien emplea <7) una c u r i o s a 
a r g u m e n t a c i ó n pa ra p robar la pos ib i l i dad en la H i s t o r i a , s i bien 
da a eso muy poca impor tanc ia ; en el s i g l o s iguiente d e s h a c í a 
muchos e r rores Fr . Romualdo Escalona, escr ib iendo su f a m o s a 
« H i s t o r i a del M o n a s t e r i o de S a h a g ú n » sobre documentos del 
a r c h i v o del m i s m o (8). 

D ice Sempere y G u a r i n o s <9) de la ob ra que Gutiérrez Coronel 
p u b l i c ó en 1785 c o n el t í tu lo de « H i s t o r i a del o r igen y s o b e r a n í a 
del c o n d a d o y R e y n o de C a s t i l l a , y s u c e s i ó n de sus C o n d e s , 
hasta su e r e c c i ó n a la Rea l d ign idad de R e y n o , y de las un iones 
y d iv i s iones de l o s R e y n o s de C a s t i l l a y L e ó n hasta la ú l t ima 
u n i ó n en la pe r sona del S a n t o Rey don F e r n a n d o » , que «es muy 

(1) « O b s e r v a c i o n e s sobre los principios elementales de la Historia» (siglo xvm). 
(2) «De Historia, para entenderla y escribirla», Madrid 1611. 
(3) Dicurso 10, libro i, ob. cit. 
(4) Discurso 16, libro I, ob. cit. 
(5) «Qurita: Defensa de sus anales, por Morales y P á e z de Castro» Manuscrito de 

la Biblioteca Nacional; G . 63; cit. por Gallardo, tomo II, pág. 119 del apéndice . 
(6) « E n s e ñ a n z a de la Historia», pág . 122. 
(7) «El hombre práctico». 
(8) Sempere y Guarinos, tomo III, pág . 1. 
(9) Tomo III, p á g s . 99 a 101. 
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or ig ina l el nuevo s y s í e m a que propone el s e ñ o r G u t i é r r e z en 
esta h i s to r i a , y puede dar muchas luces para la general de 
E s p a ñ a » , pero de que no todo es buena cr í t ica d a r á idea el 
hecho de que se va l iese de los c ron icones de Auber to , Ju l ián y 
o t ros , « c u y a f i c c i ó n — s e g ú n el m i s m o S e m p e r e — e s t á ya demos 
trada por los c r í t i c o s m á s sab ios de E s p a ñ a » . 

Aunque sea s ó l o pa ra menc iona r l a s , no pueden o m i t í r s e l a 
ob ra de Masdeu, « H i s t o r i a c r í t i ca de E s p a ñ a y de la cul tura 
e s p a ñ o l a » , de ex t raord inar ia impor tanc ia , aun con todos s u ^ 
defectos, y la del M a r q u é s de Ll ió , « O b s e r v a c i o n e s sobre los 
p r inc ip ios elementales de la H i s t o r i a » . 

Robles Vives demuestra la nul idad del p r iv i l eg io del V o t o 
de San t i ago , atr ibuido a R a m i r o 1, por el anac ron i smo de la 
fecha y por l as f á b u l a s que ci ta , y de que no hay m e n c i ó n en 
documentos c o e t á n e o s , tales como el tributo de las cien d o n 
cel las d). 

D a n reglas de c r í t i c a el P . F . Jacinto Segura <2), y V e l á z q u e z 
de Ve/asco (1722-1772) en sus « A n a l e s de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
desde el t iempo m á s remoto hasta la entrada de los r o m a n o s : 
s acados ú n i c a m e n t e de los escr i tores o r ig ina les , y monumentos 
c o n t e m p o r á n e o s » , pa ra purgar la h i s tor ia antigua de f á b u l a s 
s ó l o se b a s ó en los datos que indica <5), mientras se r eo rgan iza 
en B a r c e l o n a (1729) la « A c a d e m i a de Buenas Letras» < ya ex i s 
tente en el s ig lo xvn , c o n el objeto pr inc ipa l de « f o r m a r la H i s 
tor ia de C a t a l u ñ a , ac la rando aquel los puntos que han quer ido 
controver t i r o suponer ya el error , ya la mal ic ia» <4), y p o c o s 
a ñ o s d e s p u é s , en 1836, se echan los c imientos de la Real Aca
demia de la Historia <5). 

A q u e l era el t iempo de Forner, al que estudia c o m o c r í t i co 
en un cu r io so a r t í c u l o , A n d r é s G o n z á l e z B l a n c o <6), quien ve en 
él el p resag io de la c r í t i ca s a t í r i c a moderna , el p recu r so r de 
Clarín y de A n t o n i o de Ba lbuena , aunque m á s acerado, por lo 
b á r b a r o de l a s cos tumbres l i terar ias de la é p o c a . F u é un ver 
dadero erudito, y pa ra el ar t icul is ta estuvo tan distante de «la 
fiebre admira t iva , c o m o de la ag res iv idad i n t e m p e r a n t e » . 

(1) Sempere y Guarinos, tomo V , p á g s . 33-39. 
(2) « P r e c e p t o s de crítica para estudiosos de Historia», cit. Altamira, c E n s c ñ a n z a de 

la Historia», p á g s . 128-129, nota. 
(3) Sempere y Guarinos, tomo VI, pág. 149. 
(4) Sempere y Guarinos, tomo I, p á g s . 71-72. 
<5) Sempere y Guarinos, tomo I, p á g s . 63-71 
(6) .Ensayo s.bre un cr í t i co e spaño l del siglo xvut». En «Nuestro tiempo» nú

mero 227 (1917), p á g s . 157-170. empo , mi 
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Condiciones del hisíoriador 
U n a par t icu la r idad en que mucho se fijan l o s m e t o d ó l o g o s a 

que a ludo es en l o referente a l as cond ic iones que debe tener el 
h i s to r i ador , y desde Pedro de Navarra 0), par t idar io de que el 
c ron i s ta no sea plebeyo teniendo que escr ib i r l a h i s to r i a de 
reyes y p r í n c i p e s , hay toda una serie de op in iones , cu r io sa s 
muchas de e l las . 

E l notable P á e z de Castro <2), d e s p u é s de manifestar que 
para él el fundamento de la H i s t o r i a es la imparc ia l idad , que no 
ha de cons i s t i r solamente en no decir c o s a s falsas s ino en decir 
la ve rdad por entero, exige que el h i s to r i ador e s t é ve r sado en 
todas las c ienc ias , tendencia t a m b i é n representada por Cabrera 
de C ó r d o b a <3), e x i g i é n d o l e a d e m á s impa rc i a l i dad , jus t ic ia , 
ve rac idad , etc., y s i C é s p e d e s no se muest ra en punto a c o n o c i 
mientos que debe tener el h i s to r i ador , tan exigente c o m o P á e z , 
quiere que sepa t e o l o g í a , f i losof ía , m a t e m á t i c a s , derecho, geo
g r a f í a , g r a m á t i c a , r e t ó r i c a y c r o n o l o g í a . 

La exposición histórica 
De l a e x p o s i c i ó n se ocupan mucho los escr i tores de las p a 

sadas centur ias , c o m o F o x Morcillo, en el s i g l o x v i (4), pero la 
m a y o r í a se refieren al es t i lo , asi Juan C o s t a d , aparte de cop ia r 
mucho á M o r c i l l o , se entretiene con el aspecto r e t ó r i c o de la 
H i s t o r i a . 

P á e z de Castro (6) se preocupa del estilo que deben emplear 
los h i s to r iadores , s iendo par t idar io de que sea l l ano , cree nece
sa r i a la e locuenc ia para retratar l o s personajes , y que no deben 
hablar en igua l tono el rey o el nobie que el p lebeyo, pero y a en 
el s ig lo x v m protesta Sarmiento <7) cont ra la i n c l u s i ó n en la H i s 
tor ia de « u n a fas t id iosa r e p e t i c i ó n de o rac iones que j a m á s han 
d icho los c a p i t a n e s » , v i c i o que a ú n duraba entonces . 

La enseñanza de la Historia 
Seguramente no han faltado en s i g l o s pasados quienes ha 

yan d icho a lgo acerca del m é t o d o para Xa e n s e ñ a n z a d é l a his-

(1) « D i á l o g o s muy subtiles y notables»-1567. 
(2) «Methodo», cit. Altamira, «Historia y Arte», p á g s 3-9. 
(3) «De Historia, para entenderla y escribirla». 
(4) Altamira. « E n s e ñ a n z a de la Historia», pág . 118, 
(5) «De coijscribcnda rcrum Historia libri dúo» . 159!. 
(6) «Methodo». 
(7) «Memorias para la historia de la p o e s í a y de los poetas e s p a ñ o l e s » . 1775. 
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foría, pero es lo cierto que nada ha l lé hasta el s i g l o x i x , en el 
que Miró (D sostiene que la e n s e ñ a n z a de la H i s t o r i a en las es
cuelas no debe presentarse c o m o una serie cont inuada de a c o n 
tecimientos, s ino enfocando « c u a d r o s muy an imados de e s c o g i 
dos hechos h i s t ó r i c o s , no s ó l o bien descr i tos oralmente, s i no 
que impres ionen a d e m á s el sentido de la vis ta por medio de 
l á m i n a s de cor rec tos dibujos y con buen gusto i l u m i n a d a s » , 
s iendo par t idar io del s is tema c íc l ico o c o n c é n t r i c o . 

* * * 

A l presentar el resul tado de mis modestas inves t igac iones , 
no creo agotado, ni mucho menos , el tema, y para consegu i r lo 
falta completar la b ib l iog ra f í a que le a c o m p a ñ a y emprender una 
i n v e s t i g a c i ó n minuc io sa , para la cual no hubo vagar en el pre
sente curso , respecto al m é t o d o empleado por los h i s to r iadores 
e s p a ñ o l e s que no han teor izado expresamente. E s t a inves t iga 
ción queda in ic iada en el « S e m i n a r i o » con un importante n ú c l e o 
de papeletas que const i tuyen un índ ice d e t a l l a d í s i m o de los h i s 
tor iadores cons t ruc t ivos e s p a ñ o l e s desde el s ig lo xm. 
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só lo estaba el segundo tomo. Empieza con Blancas, le faltan los ca
pítulos 1,° al 5.°, 33 y 37 al 47, y termina con Pellicer. 

V I N A Z A (Conde de). «Los cronistas de Aragón». Discurso de recep
ción en la Academia de la Historia. Madrid, 13 Mayo 1904 Según 
Ballesteros es un trabajo muy elemental. 

(Continuará). 
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IMPRENTA CASTELLANA.—(XVI + 328 + CLIV págs . ) 

L a noble y a l t í s i m a d i sc ip l ina de la H i s to r i a comienza en E s 
p a ñ a a entrar en func ión para levantar el c a í d o y menguado v a 
lo r de la ins t i tuc ión un ivers i ta r ia , y a s í los intentos de recons t i 
t u c i ó n h i s t ó r i c a de la p r e t é r i t a grandeza de nuestros ant iguos 
E s t u d i o s , se suman e inco rporan a esta c a m p a ñ a con que, al fin, 
l o s es tudiosos e s p a ñ o l e s se p roponen borrar de las real idades 
patr ias esta b o c h o r n o s a e inaudita real idad de la U n i v e r s i d a d 
de hoy . 

L a m a y o r parte de las Un ive r s idades e s p a ñ o l a s , pues en to
das , es justo dec i r lo , se experimentan esas nobles y p a t r i ó t i c a s 
ans ias de resurgimiento y nueva v i d a , han comenzado a formar 
sus anales, y a publ icando la c o l e c c i ó n de fuentes documentales 
que poseen, ya intentando la f o r m a c i ó n cons t ruc t iva de éu h i s 
to r i a ; c i ta remos , entre otros ca sos , el muy reciente de las pu
b l icac iones e s t i m a b i l í s i m a s del s e ñ o r E s p e r a b é en r e l a c i ó n con 
el pasado h i s t ó r i c o de la g l o r i o s a Un ive r s idad de S a l a m a n c a . 
Y yo pienso que este a fán de buscar en el pasado los m á s p o s i 
t ivos va lo re s para la r e n o v a c i ó n de nuestra f racasada U n i v e r 
s idad , es la m á s ven turosa s e ñ a l de su inmediato resurgimiento , 
ya que, todos los teor izantes lo han r econoc ido , el m á s prec iado 
y eficaz va lo r de la H i s t o r i a es el impulso estimulante y confor 
tador que comunica a todo p r o p ó s i t o que sobre la H i s t o r i a 
reobre. 
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L a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , de las m á s g l o r i o s a s de E s 
p a ñ a , por su a n t i g ü e d a d y por su p res t ig ioso pasado , no p o d í a 
dejar de sumarse a este movimien to y exhumar sus excelsas 
ejecutorias c o m o un ejemplo confor tador , y é s t e fué el p r o p ó s i t o 
que g u i ó al d i g n í s i m o e i lustre rector doc tor V a l v e r d e al tomar 
l a in ic ia t iva de esta p u b l i c a c i ó n — i n i c i a t i v a m a g n á n i m a m e n t e 
pa t roc inada por el esc la rec ido d i s c í p u l o de la U n i v e r s i d a d que 
hoy r ige el minis te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — , y al encomendar 
la d i r e c c i ó n y r e a l i z a c i ó n de tan importante ob ra al p res t ig ioso 
jefe de la B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a y de S a n t a C r u z , s e ñ o r d o n 
M a r i a n o A l c o c e r , cuyos talentos y l a b o r i o s i d a d l ab ra ron la s ó 
l ida r e p u t a c i ó n de que hoy disfruta y le ind icaban s e ñ a l a d a m e n t e 
pa ra l levar c l peso de una p u b l i c a c i ó n de este g é n e r o . 

E s t a ob ra , aunque t i tulada g e n é r i c a m e n t e « H i s t o r i a de la 
U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d » , no es propiamente una h i s to r i a 
cons t ruc t iva , s i no una a p o r t a c i ó n de fuentes documentales para 
l a H i s t o r i a de l a U n i v e r s i d a d , entre las cuales se destaca un i n 
tento de c o n s t r u c c i ó n , que debido al c a r á c t e r de las fuentes a 
s u vez u t i l izadas , resul ta fragmentario e incomple to . 

M e refiero al n ú c l e o pr inc ipa l de la p u b l i c a c i ó n , al l l amado 
«L ib ro de B é c e r r o » que compuso en el s ig lo x v m fray Vicen te 
V e l á z q u e z de F i g u e r o a , y cuyo c a r á c t e r es verdaderamente s i n 
gular ; no es propiamente un « B e c e r r o » en el sentido que al v o 
cablo se le da en la t e r m i n o l o g í a erudita y m e t o d o l ó g i c a espa
ñ o l a , no es un « C o r p u s » , no es t ampoco una « R e g e s t a » , n i 
puede a s i m i s m o ca l i f i cá r se l e c o m o una obra h i s t o r i o g r á f i c a . 

E l P . V e l á z q u e z de F i g u e r o a , pertenece a un grupo dilecto 
de frailes erudi tos del s i g l o x v m , que en una v i s i ó n persp icaz y 
honda de l a H i s t o r i a acer taron a adelantarse en l a t é c n i c a de su 
i n v e s t i g a c i ó n , muchos a ñ o s a las m á s sonadas innovac iones de 
los profesores de l o s S e m i n a r i o s h i s t ó r i c o s a lemanes, a quienes 
se atribuye hoy la in ic ia t iva de los procedimientos modernos de 
la l abor h i s t ó r i c a : el P . B u r r i e l , el P . F l o r e s , el P . Sa rmien to , 
este m i s m o P . V e l á z q u e z de F i g u e r o a , y con él muchos erudi tos 
obscu rec idos , que en aquella é p o c a se entregaron s i l e n c i o s a 
mente, modestamente a la í m p r o b a l abor de redimir c ient í f ica
mente a nuestra H i s t o r i a patr ia de l a multi tud de t ó p i c o s y l e 
yendas que la impuri f icaban. A q u e l pode roso impu l so se p e r d i ó 
infaustamente en l a v a c u a es ter i l idad de nuestro d e s d i c h a d í s i m o 
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s ig lo x i x , y hoy, cuando nuestros es tudiosos e inves t igadores 
pretenden vo lver a levantar los va lores h i s t ó r i c o s de E s p a ñ a , 
tienen obligadamente que pasar sobre toda la p r o d u c c i ó n ant i 
científ ica del ú l t imo e infausto s ig lo , y buscar un firme punto de 
part ida en la labor segura y profunda de estos f ra i lec icos eru
ditos y sab ios del s i g l o x v m . 

E l P . V c l á z q u c z de F i g u e r o a no fue un h is tor iador de los 
al tos vuelos de F l o r e s , ni tampoco un erudito y m e t o d ó l o g o del 
tipo de B u r r i e l ; fue un laborante que apenas s a l i ó del recinto de 
su B ib l io t eca de la U n i v e r s i d a d , pero que t r a b a j ó con una segu
r idad , con una honradez y con un sentido tan justo y exacto de 
la labor h i s t ó r i c a , imponderables . 

A s í su l lamado « L i b r o de B e c e r r o » , que resulta cas i una 
H i s t o r i a por el m é t o d o seguido , es la a n o t a c i ó n esc rupu losa y 
cas i s iempre cr í t ica de los documentos del A r c h i v o univers i ta r io ; 
no fantasea; no se a r r i esga en inducciones para l lenar las l a 
gunas de la d o c u m e n t a c i ó n ; él anota s i s t e m á t i c a m e n t e los p r i 
v i l eg ios , los documentos relat ivos á c á t e d r a s , los que tocan a 
rentas y preeminencias , y la Regesta documental deviene por 
este procedimiento , H i s t o r i a , una s ingular H i s t o r i a s in a t i sbos 
de c o n s t r u c c i ó n , pero con una cr í t ica de las fuentes, incon t ro 
vertible. E s t e es el v a l o r de la obra de fray Vicente V e l á z q u e z 
de F i g u e r o a . 

L a pesada tarea de la t r a n s c r i p c i ó n p a l e o g r á f i c a y la ano ta 
c ión ac la ra tor ia de las nebulosidades que en toda obra de este 
genero surgen a cada momento, c o r r i ó a ca rgo del menc ionado 
jefe de la B ib l io t eca Un ive r s i t a r i a , don M a r i a n o A l c o c e r . 

E l menos ve rsado en trabajos de este genero, p o d r á advert i r , 
examinando esta ob ra , las dificultades que la portentosa l abo
r i o s i d a d y el infatigable celo del s e ñ o r A l c o c e r , supo vencer . 
A s o m b r a , en primer termino, la rapidez—menos de dos meses 
— c o n que esta obra fue transcripta y publ icada; marav i l l a a s i 
m i s m o la fidelidad y exacti tud de la t r a n s c r i p c i ó n , y la p r o f u s i ó n 
de notas con que en cada p á g i n a v a el s e ñ o r A l c o c e r ac la rando 
las nebulosidades del texto. Solamente por lo que en este as 
pecto ha rea l izado el s e ñ o r A l c o c e r , m e r e c e r í a los m á s fe rvo
r o s o s parabienes. 

P e r o su ac t iv idad no se c o n t e n t ó con esto; s igu iendo la 
o r i e n t a c i ó n del autor del «Libro de B e c e r r o » , i n c o r p o r ó a é s t e 
todas las not ic ias poster iores a la fecha en que termina la ob ra 
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el P . V c l á z q u e z de F i g u e r o a y a las rtohas con que la c o m p l e t ó 
desde 1757 a 1779 el doctor Josef Isidro de T o r r e s y F l ó r c z , 
es tudiando para ello con todo esmero la d o c u m e n t a c i ó n 
opor tuna . 

Y a ú n l l egó a m á s su bien d i r ig ido p r o p ó s i t o de completar la 
ob ra fundamental de V e l á z q u e z de F i g u e r o a , a ñ a d i e n d o cuatro 
importantes a p é n d i c e s : I. « A l g u n o s datos que completan el «Li
bro B e c e r r o » ; II. «La B ib l io t eca U n i v e r s i t a r i a » (estudio de sus 
fondos y not ic ia de los m e r i t í s i m o s trabajos de c a t a l o g a c i ó n que 
bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r A l c o c e r se han l l evado a cabo) ; 
III. « C a t á l o g o de va rones i l u s t r e s » , y IV . « R e c t o r e s de l a U n i 
v e r s i d a d » . 

De esta suerte i lus t rado y completado el «L ib ro B e c e r r o » , 
cuenta la U n i v e r s i d a d con una fuente i m p o r t a n t í s i m a que bien 
puede subsanar la falta de una verdadera H i s t o r i a . 

N o p o d í a n faltar en una p u b l i c a c i ó n semejante, l o s Es ta tu tos 
de la U n i v e r s i d a d ; y en efecto, se publ ican en su o r ig ina l la t ino, 
t r aduc ido a dos co lumnas por el culto of ic ia l de la B i b l i o t e c a de 
S a n t a C r u z y profesor auxi l ia r de la Facu l t ad de H i s t o r i a , don 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z M o r e n o , que a c e r t ó a dar a su v e r s i ó n la 
sob r i edad y e legancia del o r i g i n a l , i lus t rando a lgunos pasajes 
con i n t e r e s a n t í s i m a s notas ac la ra tor ias . 

¿ Q u é restaba por hacer? U n a c o s a por d e m á s importante: el 
estudio de los o r í g e n e s . 

L a obra del P . V e l á z q u e z - y por consiguiente de la d o c u 
m e n t a c i ó n del A r c h i v o un ivers i t a r io—se retrotrae lo m á s al P r i 
v i l eg io de E n r i q u e III, en el a ñ o 1406. P e r o ¿ y antes? ¿ C ó m o 
s u r g i ó la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d ? 

S o b r e este tema, tan in t r incado y nebuloso , ve r sa l a in t ro
d u c c i ó n , verdadero d i s cu r so pre l iminar a la manera ant igua, del 
i lustre rector doctor V a l v e r d c . 

M a e s t r o de ju r i sconsu l tos , d i r í a s c que en su d i s e r t a c i ó n s o 
bre los o r í g e n e s - él que no h izo de la H i s t o r i a nunca una espe-
c i a l i z a c i ó n c i e n t í f i c a — p r o c e d e sagazmente por conc lus iones de 
letrado persp icaz , cuyo flexible e s p í r i t u se ajusta a todas las 
modal idades expres ivas de la prueba. E l punto deba t ido—como 
todos los temas h i s t ó r i c o s puestos en c u e s t i ó n — n o es m á s que 
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un proceso que ha de fal larse en v is ta de los tes t imonios h i s t ó 
r i cos indubitables, c r i t icados de antemano; y a s í como al letrado 
le es permit ido formular las inducc iones l ó g i c a s que los test imo
n ios le sugieren, el h i s to r iador e s t á c ien t í f i camente facultado 
para establecerlos part iendo de sus fuentes; de a h í que la t e o r í a 
del doctor Va lve rde sobre que la Un ive r s idad de V a l l a d o l i d sea 
la c o n t i n u a c i ó n de la de Pa lenc ia , fundada por A l f o n s o VI I l—lo 
que d a r í a a nuestra U n i v e r s i d a d la mayor a n t i g ü e d a d sobre to
das las otras de E s p a ñ a — p u e d a aceptarse como algo c ient í í ico 
y verdaderamente h i s t ó r i c o , ya que le s i rven de base fuentes de 
indiscutible va lo r . 

T a l es la s i gn i f i c ac ión , a lcance y va lo r de esta «His to r i a de la 
U n i v e r s i d a d » , que anhelamos s i r v a de c o n f o r t a c i ó n y e s t í m u l o 
a los que apetecen el resurgimiento de la d e c a í d a i n s t i t uc ión , 
para prosegui r en s u n o b i l í s i m o intento de redimir la de los i n 
for tunios que hoy ester i l izan c inval idan su leg í t ima func ión . 

EUGENIO L.-AYDILLO. 

C O R R A L , LEÓN —EL DERRIBO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID EN 1909. 
DATOS PARA LA HISTORIA. (REIMPRESIÓN.) 

E l culto catedrát ico don León del Corra l , ha reunido y dado a la 
estampa en un folleto una colección de artículos periodíst icos publica
dos cuando el nefando derribo del edificio de la Universidad vall i
soletana. 

Aunque saboreados ya del público, hal lábanse desperdigados, y ha 
hecho el señor Corra l una gran labor en reunirlos y publicarlos de 
nuevo 

Son el heraldo de una protesta que vivirá siempre en las almas de 
los verdaderos vallisoletanos y el recuerdo de aquella vieja escuela 
santificada por tantos hombres notables; ligeras notas his tór ices y 
varias fotografías dicen de lo que fué; tristes profecías, hoy realidades, 
a pesar de todas las buenas voluntades, dicen bien de la videncia del 
señor Corra l , cuyo libro es ofrenda al recuerdo de aquella ilustre casa 
en que se escuchara la sabia voz de los Mercado y de los Polanco - -
S. R. M . 
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EL SEGUNDO CONGRESO DE HISTORIA 
DE LA CORONA DE ARAGÓN 

(LO QUE SIGNIFICA, LO QUE PUEDE SER) 

En el año 1907 se celebró en Barcelona, a iniciativa de un publi
cista de renombre e investigador infatigable, D. Francisco Carreras y 
Candi , el primer Congreso de Historia de la Corona de Aragom D é l o 
que significó aquel Congreso, de su importancia y del éxito que obtuvo» 
no he de hablar yo; d íganlo por mí los dos gruesos volúmenes de ac
tas, tareas y trabajos, que como suma y compendio de la labor altí ' 
sima de la asamblea, se publicaron poco después . 

Estuvo dedicado a la época del reinado del gran monarca D Jaime I 
el Conquistador. Eruditos tan eminentes como Miret y Sans, Carreras 
y Candi , Hurtebise, Gudiol y muchos m á s , presentaron luminos í s imas 
Memorias; en forma que todo el que hoy pretenda escribir sobre cual
quier materia his tórica de la Corona de Aragón , que caiga dentro del 
siglo XIII, tiene por fuerza que acudir a los dos indicados volúmenes . 
La historia externa, la c iv i l , la política; usos, costumbres, artes, insti
tuciones, etc . de la Corona de Aragón en aquella centuria, salieron 
depuradas en muchos puntos, y en otros con aspectos por completo 
inéditos, de aquel memorable Congreso; todo comprobado—como 
actualmente es norma invariable—por rica y abundante documentac ión . 

Dedúzcase , pues, la importancia, la transcendencia grandís ima que 
para la historia de Aragón en t rañó la asamblea barcelonesa La flor y 
nata de los estudiosos: ca tedrá t icos , investigadores, académicos , pu
blicistas de renombre, se reunieron con tal ocas ión en Barcelona. 

A l terminar el Congreso, fué acordado, en medio del mayor entu
siasmo, que el segundo Congreso se celebrara en Huesca. 

No pudo ser m á s acertada la des ignación de lugar. Huesca es 
población his tórica por excelencia; en su provincia nació y recibió 
impulso la Reconquista de Aragón; cuando la mayor parte del Reino 
se hallaba sometida todavía al poder agareno, en 1096, Huesca había 
ya dado de mano a los afanes de su liberación, por obra de Pedro I; 
los monumentos, hasta el aspecto total, venerable y ancestral, de esta 
ciudad, vibran y se conmueven ante la constante evocación de la 
leyenda de los siglos. 

Huesca es, en fin, un marco egregio para un Congreso his tór ico 
de la corona de Aragón, de la que fué, en los s iglos medievales, gala 
y ornamento. 

Le sobran tí tulos, le sobran preeminencias. 
Aquí hubo Cortes; aquí residieron reyes; aquí se dilucidaron asun

tos de extrema importancia para Aragón; aquí se tuvieron embajadas, 
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parlamentos de suma transcendencia; en Huesca se formó la insigne 
Compilación foral que a partir del año 1247 fue ley de todo el Reino, 
merced a la competencia de su obispo Vidal de Cañe l las ; b l a són , 
honor, título éste ciertamente precioso 

Aquí, por tantOj tendrá lugar, en .el mes de mayo del año venidero 
de 1919, el segundo Congreso de Historia de la Corona de Aragón . 

De suma conveniencia es que la labor de estos Congresos se 
circunscriba a una época determinada. La razón es obvia; el resultado 
es m á s positivo porque se'especializa; más útil, porque, depurando e 
investigando, se analiza y se descubre m á s , dando materiales magní 
ficos a la gran síntesis histórica más duradera, porque a favor de la 
reducción del círculo de trabajo, concurriendo varias actividades a u n 
mismo fin, se sientan deducciones y consecuencias más estables y 
definidas. No olvidemos con cuánto ahinco Mcnéndcz y Pelayo no 
cesaba de recomendar la especialización en todos los estudios; y a 
colación viene aquel adagio que dice: «Quien mucho abarca, poco 
aprieta^. 

Y este principio, seguido tiempo ha en Alemania, Francia e Ingla
terra, focos de la investigación histórica, informó el primer Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, con el brillante resultado que 
r e señado queda; e informará el segundo en Huesca, para lo cual se ha 
escogido como campo de acción la duodécima centuria y los primeros 
a ñ o s de la siguiente, hasta el reinado de D. Jaime I. 

Así quedarán enlazados el primer Congreso y el segundo; estu
diando éste los or ígenes y primeros progresos de la Corona, hasta el 
reinado de D. Jaime 1, que fué investigado en el primer Congreso; 
y un tercero y un cuarto Congresos—que podrán celebrarse en Valencia 
y Palma de Mallorca - es de razón que sean dedicados a los siglos 
xiv y xv, quedando de este modo totalizada la historia de la Corona y 
pudiéndose ofrecer a los futuros estudiosos sendos volúmenes de 
consulta para trabajos ulteriores acerca de la Corona de Aragón , tan 
rica de materiales (sólo el Archivo de Barcelona es un arsenal; añá
danse los municipales y los eclesiást icos) y de aspectos. 

Ciertamente que en este segundo Congreso parece que Valencia y 
Mallorca no tienen mucho campo en punto a la investigación, por 
cuanto en el siglo xn no habían sido todavía incorporadas a la Corona. 
Mas a los arabistas se les ofrece ocas ión de lucimiento, en lo tocante a 
la dominación musulmana en aquellas regiones. En Valencia, todo el 
per íodo que gira alrededor del C i d , anda todavía muy obscuro Aparte 
que la toponimia, el habla, los monumentos mismos, la Geograf ía , 
tienen en Valencia y Mallorca muy adecuada y pertinente aplicación, 
para acudir los versados con interesant ís imos y nuevos—aunque difí
ciles, eso s í—estudios al segundo Congreso proyectado. 

Los trabajos que se presenten serán agrupados en dos secciones: 
Historia y Arqueología S i en cuanto a la primera pueden ser muchas 
y notables las monograf ías , como queda esbozado, nada digamos en 
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punto a la Arqueología: el ante románico es una gran cantera, muy frag
mentariamente explotada Arquitectura civi l , militar y religiosa; escul
tura, pintura, mobiliario religioso, epigrafía, numismát ica . . . todo ello 
está pidiendo la actividad de los celosos amadores de un arte - como 
afirma Lecoy de la Marche-representativo y emotivo como pocos 

Gr;in acierto el tratar en Huesca aspectos del siglo xn, tan intere
sante en Aragón política, social y filológicamente A Hüesca se la 
puede denominar la ciudad del siglo xn, y hallaremos cien justificantes 
del apelativo* En aquel siglo se consolida en la ciudad el dominio 
cristiano; Alfonso I gira a su alrededor en sus algaras; Ramiro II pasa 
aquí la mitad de su vida; aquí renuncia generosamente a la corona 
después de haber dado sucesor al Reino, determinando de este modo 
el acontecimiento transcendental de la unión de Aragón y Ca ta luña ; 
en Huesca ve transcurrir los postreros d ías de su existencia el rey 
monje, en el recogimiento austero de un claustro venerado que todavía 
se conserva U). E n Huesca nace a la vida y a la actividad un nuevo y 
pujante Reino, la nueva Corona que en los Congresos a que me refiero 
se estudia; siquiera a este trono le faltaran todavía los puntales de 
Valencia y Mallorca. 

E n Huesca juntan Cortes Ramiro 11, D.a Petronila y Alfonso 11; doña 
Sancha, esposa del rey Casto, levanta aquí templos, que aún perma
necen. En Huesca, en fin, puede el curioso, si gusta respirar el am
biente del siglo xn en la parte románica de la Catedral, en su silencioso 
claustro; en el palacio real que levantara Alfonso II, ya en el lóbrego 
subter ráneo, ya en la r i sueña—sin dejar de ser imponente—sala de 
D.a Petronila; en su paseo al pie de la muralla; en las Miguelas, en 
Salas y, seña ladamente , en la iglesia de San Pedro el Viejo, s ímbolo 
el m á s representativo y preclaro de la cristiandad oséense . Monu
mento caracterís t ico del siglo xn, alarde escultórico de la época, en su 
capilla claustral de San Bar to lomé —que aún parece demandar exor
cismos—se guardan las cenizas de los dos monarcas que personifican 
en la Corona de Aragón la centuria duodécima: Alfonso I el Batallador 
y Ramiro II el Monje 

Por doquier asa l ta rán al viajero recuerdos de aquella edad; en la 
iglesia de Santa Cruz, en la de la Magdalena . La espléndida colec
ción diplomática del siglo xn, del archivo capitular, hace adivinar 
en sus reconditeces la vida de la ciudad, en todo su ingenuo 
primitivismo; las relaciones de los obispos con reyes y con nobles por 
conquista, siervos, feudatarios, cristianos y coñve r sos , judíos y mo
ros. Arquetas de reliquias, relieves, inscripciones...; por doquier aso
ma el siglo xn, tan poco desen t r añado como digno de ser conocido, 
ya que él establece y marca los derroteros de la nacionalidad arago
nesa, tan brava, tan bizarra. . . 

Los siglos que le suceden no son sino un corolario suyo 

(1) E l de la iglesia r o m á n i c a de San Pedro el Viejo. 
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Y como si todo eso fuera poco, a corta distancia de Huesca el real 
cenobio de Monte-Aragón, tan ligado a las vicisitudes de ia ciudad; y 
un poco más allá, el formidable alcázar de Loarre, lo más grande que, 
en su género , hay del siglo xu en España . 

Con todo ello se deleitarán los congresistas que a Huesca lleguen, 
renovando diariamente la emoción de un arte tan sencilo como admi
rable, y encontrando ejemplo tangible y escenario apropiado a sus 
elucubraciones his tór icas . 

Por tanto, aparte la importancia que intrínsecamente, en orden a la 
historia patria, tendrá el futuro Congreso, es para Huesca de valor 
muy subido la celebración de esta asamblea en su recinto, por lo no
ble y espiritual del fin propuesto; y porque con ello alcanzará un nuevo 
título, cuyo lema en lustros venideros podrá ser: «En Huesca la anti
gua se celebró dignamente, en el año 1919, un Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón . 

»Ni desmintió sus virtudes ciudadanas, ni hizo traición a su hi
dalguía.» 

Académicos , prelados, ca tedrá t icos , 'publ ic is tas e historiadores, se 
han apresurado a inscribirse como congresistas, anunciando muchos 
el envío de memorias y trabajos. E l Ayuntamiento y la Diputación de 
Huesca patrocinan moral y económicamente el Congreso. En las 
capitales de la antigua Corona hay constituidos comités delegados, 
compuestos de personas prestigiosas, para cooperar a los trabajos de 
propaganda, y en las cabezas de distritos universitarios hay delegados 
de la Comis ión organizadora que preside el alcalde de Huesca. Es , en 
fin, consolador y edificante ver cómo en los decantados tiempos que 
corremos, en el ambiente prosaico y materialista que nos corrompe, 
hay ciudadanos que, fija la vista en el porvenir de la Ciencia, se entu
siasman y se preocupan por aportar al acervo histórico—que es la vida 
y la personalidad de la nación—de España materiales de estudio, y por 
fijar nuevas conclusiones útiles al fin cultural, preparando un Congreso 
de Historia. 

RICARDO DEL ARCO. 
Secretario g-eneral. 

Huesca, 1.° Agosto 1918. 

MISCELANEA 

Datos para la Historia del Arte.-Noticia sobre los construc
tores del Colegio de Santa Cruz, de Valladolid. 

E l Colegio de Santa Cruz, fundado y edificado en Valladolid a ex
pensas del cardenal D. Pedro Qanzález de Mendoza, es una de las in
cógni tas de la Historia de la Arquitectura española . 
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Comenzado a construir en 1486 y terminado en 1492, siendo el pri
mer encargado o mayordomo de sus obras Fray Alonso de Villanueva, 
es indudablemente el primer monumento español en donde el Renaci
miento se acusa con sus rasgos y personalismos caracter ís t icos . 

Pero la incógnita de su construcción está en quiénes fueron los 
maestros notables que dirigieron las obras y dejaron con el trabajo de 
su fachada primorosa, la primera página del plateresco español . E x i 
mios cultivadores de la Historia del Arte CD opinan que los Egas de
bieron ser los que dirigieron su const rucción, as í como m á s tarde el 
Hospital de Santa Cruz, de Toledo, fundado por el mismo Cardenal, 
pero en el cual no aparece el plateresco con la profusión y perfección 
que en éste, pero esta respetabilísima opinión no está apoyada en el 
dato firme de la prueba documental y só lo es hipótesis admisible por 
su autoridad, pero hipótesis al fin. 

En el tes lamenío de D. Pedro González de Mendoza se hace men
ción de Lorenzo Vázquez, maestro de nuestras obras con referencia al 
Colegio de Santa Cruz y con ocas ión del encargo de un retablo para la 
capilla de dicho Colegio, pero diciendo "C queremos que los entabla
mentos del dicho retablo sean en talla, muy labrados a l a ant igua» (2) 
noticia que nos da un nombre que pudiera acaso tener relación con la 
construcción del Colegio, mas aunque le llama maestro de nuestras 
obras, la vaguedad de la noticia no nos permite aceptarlo como tal en 
cuanto se refiere al edificio del Colegio. 

Nosotros hemos investigado detenidamente los papeles pertene
cientes al Colegio —publicaremos su ca tá logo en breve—, y escasas 
han sido las noticias halladas (3) aunque una de ellas nos da dos nom
bres de maestros canteros encargados y directores con otros dos des
conocidos de dicha obra. 

Queriendo el Colegio hacer un apeo de límites para estatuir con 
fundamento legal sus derechos, en el año de 1511 son llamados a de
poner varios testigos y entre é s to s Miguel de Aranda, el cual dice 
conocer entre otras cosas que el Cardenal «/e dio a haser a cuatro 
canteros de can te r ía que se l lamaron e l uno Juan del a r r iba z e l otro 
Pedro pol ido que de los otros no ha memoria. 

¿ Q u i é n e s son este Juan de la Riva y este Pedro Pulido o Pol ido? 
Céan Bermúdez, Martí Monsó , Lampérez, todos aquellos que dan noti
cias de artistas que trabajaron por estas regiones, no los mencionan. 

Acaso, y seguimos nuestra invest igación para ello, lleguemos a 
encontrar noticias m á s concretas de estos artistas, pero por hoy damos 

(1) D. Elias Tormo, D. Manuel G ó m e z Moreno y D. Vicente Lampérez . 
(2) Copia del testamento del Cardenal D. Pedro G o n z á l e z de Mendoza.—Transcrip

to, concordado y anotado por D. A n d r é s Alvarez Ancil.—Toledo, 1915. 
Publicado por la Diputación Provincial de Toledo. 

(3) En las cartas del Cardenal Colegio, publicadas por nosotros en el Bolet ín de la 
C o m i s i ó n de Monumentos de Vajladolidj 1916, se hace menc ión de Pedro Gumiel cotnQ 
pintor de la Biblioteca, 
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sus nombres a los cultivcdores de nuestra Historia del Arte, l ibrán
doles del olvido tan inmerecido, aunque no sea más que por haber 
tenibo parte en la confección del primoroso Colegio fundada por el 
Gran Cardenal. 

Apeo del distrito y l ímites del Colegio de Santa Cruz, de Valladolid. 
Año 1511. Leg. 1. N.0 5. (Extracto). 

4.° E l dicho miguel de aranda carpeníero, besino desta dicha villa 
testigo presentado por el dicho diego de tapia en nombre del dicho 
rrector z co77syliarios del dicho colegio de santa cruz z zeyendo pre
guntado cerca del dicho pedimiento de los dichos límites a peamíento 
del dicho colegio por el dicho ynterrogatorio & 

A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que a noticia de 
la dicha Casa z colegio z sytio de santa cruz desta dicha villa z que 
sabe quando se empego a labrar z edificar el dicho colegio que puede 
aver veyníe z seis a ñ o s poco mas ó menos & 

A la segunda pregunta de! dicho ynterroga orio dixo este testigo 
que sabe que el dicho reverendísimo señor crrdenal que santa gloria 
aya obo comprado el sue'o donde agora esta hedificado el dicho cole
gio con lo a el anexo z penenes?'ente lo cual el le hedifico z fundo 
preguntado como lo sabe, dixo que lo sabe por que le dio a haser a 
quatro canteros de cantería que se liamaua el uno Juan del arriba z el 
otro pedro polido z que de los otros no ha memoria, 

... e que es de hedad este testigo de quarenta a ñ o s poco mas o menos 
z dixo que non sabia escreuir. 

SATURNINO RIVERA MANESCAU. 

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

FACULTAD DE HISTORIA 

MR. A N T O I N E C A B A T O N 

La Facultad de Historia se ha visto honrada recientemente con la 
visita del sabio orientalista france's Mr. Antoine Cabaton, Profesor de 
la *Ecole des Langues orientales» anexa a la Universidad de la Sorbo-
na, de Pa r í s . 

Mr . Cabaton, a quien acompañaba el señor Cónsul de Francia en 
Valladolid, Mr . Louis U . Mihale, fue' recibido por el Decano Sr . Torre 
Ruiz y la mayoría de los profesores de la Facultad, quienes acompa
ñaron aj profesor frapce's en su minuciosa visita a la Univers idad 
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E l señor Rector recibió a M r . Cabaton, haciendo hidalgamente los ho
nores de la casa. 

E l Claustro de la Facultad obsequ ió m á s tarde a Mr . Cabaton con 
un té de honor, durante el cual el sabio catedrático francés deleitó a 
todos con su conversación interesante, matizada por su gran saber y 
por su exquisito espíri tu. 

E l Decano Sr . Torre Ruiz ofreció el íntimo homenaje de la Facultad 
a Mr . Cabaton, en un brindis en francés, que fué muy celebrado. E l 
ramo de flores, con los colores de Francia y España , que adornaba la 
mesa, fué enviado a la esposa del Cónsu l Mr . Mihale, quien asis t ió a 
la fiesta expresamente invitado por la Facultad 

Todos los que tomaron parte en este homenaje al ilustre y sabio 
colega de la Universidad de Pa r í s , quedaron encantados de la profun
didad de su saber y del interés que sabe dar a su conversación tan 
exquisita y sugestiva. 

E L D I S C U R S O D E A P E R T U R A 

E l discurso de apertura del nuevo curso, ha correspondido este año 
al doct ís imo Catedrát ico de las Facultades de Derecho y de Historia, 
Dr. Césa r Mantilla, quien, haciendo honor a su doble birrete doctoral, 
ha elegido para tema de su disertación académica, una cuestión que 
cae por igual dentro de ambas disciplinas: Derecho de los j u d í o s de 
Cas t i l l a en la época de la expu l s ión . 

No es de este lugar hacer un estudio crítico de este discurso, que, 
por su importancia y significación, bien merece que le concedamos un 
lugar preferente en las pág inas de nuestra REVISTA, lo que haremos en 
nuestro número próximo. Mas nos interesa hacer notar cómo el dis
curso del Dr. Mantilla se aparta, por la elevación científica del tema y 
por la profundidad de su estudio, de los discursos de este género , por 
lo general destinados a ser piezas oratorias más o menos brillantes 
y decorativas. « 

E l discurso del Dr. Mantilla no es esto, sino una inieresantís ima 
y documentada monografía d ; Historia del derecho, diestramente pla
neada y macizamente construida. Tanto la primera parte, dedicada al 
estudio y clasificación de las fuentes de conocimiento, como la segun
da en que enfoca el anál is is del derecho judío castellano del siglo xiv, 
le acreditan como un maestro del derecho y como un diligente y pers-' 
picaz investigador. 

Registramos con gran satisfacción este importante estudio del doc
tor Mantilla, que aparte de lo que tiene de mérito personal, acrecenta-
dor del sól ido prestigio de que su autor goza, confirma cumplidamen
te la naciente y ya bien asegurada reputación de la Facultad de Historia 
a que pertenece. 

Nuestra enhorabuena cordial ís ima al Dr. Mantilla y a la Facultad 
de Historia, 
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E X C U R S I O N E S C I E N T Í F I C A S 

E l ilustre Ministro de Instrucción pública, Excmo. Sr . D. Santiago 
Alba , antiguo alumno de esta Universidad, atendiendo lo^ requeri
mientos del Decano de la Facultad de Historia, Sr . Torre Ruiz ha con
cedido una subvención de 1.500 pesetas, con cargo al presupuesto v i 
gente, para excursiones científicas de profesores y alumnos de dicha 
Facultad. 

Aparte de lo que tenga de atención personal, muy gentil y agrade
cida, del Sr . Alba, esta concesión responde al alto concepto que por 
su labor científica ha logrado nuestra Facultad en el primer curso de 
su funcionamiento, y por ello es más apetecida y honrosa la distinción 
de que se le hace objeto. 

E l Sr . Torre Ruiz planeará un curso de excursiones a localidades 
y archivos his tór icos , con objeto de que la concesión ministerial rinda 
los mayores provechos científicos. 

E N H O N O R D E U N COMPAÑERO 

Eugenio López Aydillo 

Nuestro muy querido amigo y camarada Eugenio Lóp z Aydi l lo , 
ha sido honrado con valiosas distinciones que vienen a premiar su 
laboriosidad extraordinaria y sus grandes merecimientos. 

A raíz de la publicación de su preciosa monografía o E l Obispo de 
Orense en la Regencia de 1810», que tan grande éxito alcanzó, la Real 
Academia de la Historia, a propuesta de sus ilustres miembros don 
Antonio Ballesteros, D. Adolfo Bonil la y San Martín y D. Julio Pujol, 
le concedió el honroso título de correspondieníe de aquel insigne 
Instituto. 

Últimamente, coincidiendo con la aparición de su nueva obra 
histórica «Os Miragres de Sant iago» , se ve favorecido con la conce
sión de una pensión para Par í s , en cuyos Archivos Nacionales termi
nará su investigación acerca de «Los emigrados españoles en la 
Independencia de América*. 

Bien merece nuestro compañero tan estimables y honrosas disl in-
ciones, por sus infatigables trabajos como profesor de la Facultad, 
cargo en el que cifra todos sus entusiasmos, y como investigador 
perspicaz e inteligentísimo que sabe unir a los méritos científicos, un 
espíritu de artista y una manera literaria selecta y depurada. 

Le felicitamos cordialmente, y le deseamos los mayores éxitos en 
sus estudios en el extranjeror 
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P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S D E L A F A C U L T A D D E HISTORIA 

Verificados los ejercicios de oposición al premio extraordinario en 
la Facultad de Historia, el Tribunal ha concedido los dos premios de 
que disponía, a los nuevos licenciados Srta. Luisa Cuesta Gutiérrez 
y D. Enrique Montenegro L . Saavedra. 

Versó el ejercicio sobre el tema: «El Islamismo: su difus;ón. Vías 
de introducción en Europa S u influencia cultural en España» , y los 
opositores hicieron un interesante y documentado estudio, que mere
ció la alta recompensa otorgada unánimemente por el Tribunal. 

Los ejercicios de la Srta. Cuesta y del Sr , Montenegro, por su no
vedad y su moderna orientación científica, pueden ofrecerse como algo 
verdaderamente interesante que honra y enaltece a la Facultad en que 
han recibido su investidura. 

Felicitamos sinceramente a ambos por su triunfo que viene a coro
nar una brillantísima hoja de estudios, y que nos hacen esperar una 
lucida contribución a los estudios his tór icos españo les . 

VALLAUOLID.- IMPRENTA CASTELLANA, DUQUE DE LA VICTORIA, NÚM. 31. 
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salen á la publicidad. 
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| TRABAJOS HISTÓRICOS j 
| La REVISA HISTÓRICA se encarga de reali

zar cuantas investlgraciones se. le confíen. | 

Dirigirse al Sr . Director de la REVISTA HISTÓRICA 

¡ BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ VALLADOLID | 
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Acaba de publicarle 

"Os mttves de Santiago,, 
Restitución E s t u d i o ^rííico de la preciosa versión 

gallega del famoso Códice Calixtino de la Basílica 
Compostelana (siglo xm), que contiene: 

I. Milagros de Santiago. 
II. Traslación de Santiago Alíeu a Compostela. 

III. Historia de Cario Magno foseudo Turpin). 
IV. Descripción de la ciudad de Santiago. 
V . Vida de Santa María, 

POR 

E U C i E N i e L Ó p t Z A V ^ I L L O 
Pedidos, al señor Administrador de la REVISTA HISTÓRICA, V a -

lladolld; y a la librería de la Viuda dePueyo, Arenal, 6, Madrid. 

Precio del ejemplar (por suscripción), 5 pesefaj 
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PUBLICACIONES DE LA 

«REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA» 

ESTA REVISTA SE HA PROPUESTO FORMAR UNA COLECCIÓN' 

DE LIBROS ESCOGIDOS SOBRE LENGUA Y LITERATURA ESPA

ÑOLAS, DESTINADOS Á LA ENSEÑANZA CIENTÍFICA Y PRÁC-

•: .*: :: :: TICA DE ESTAS MATERIAS :: :: :: :: 

A C A B A D E P U B L I C A R S E : 

RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 

ANTOLOGÍA DE PRO
SISTAS CASTELLANOS 

Un volumen en 8.°, de 384 págs . , encuadernado en tela. 

PRECIO: 4,50 PESETAS. 
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