
Ano I I I . Barcelona.—Mayo de I S I G . N.° X X V . 

R E V I S T i H I S T Ò R I C A . 
REVISTA ARQUEOLÒGICA, i 

l — L À P I D A S R O M A N A S R E G I E N H A L L A D A S E N B A R C E L O N A . 

Fecundo en romanas ioscripciones y monumenlos arquileclónicos de la misma època ya no es so-
lamenle el lienzo de anligua muralla de la ciudad sobre que eslribaba el ex-monaslerio de la En-
seiianza (1), sino lambien el ataraceado pavimento, sobre el cual en càsi loda suexlension se erigia. 
À veinle pasos de la muralla y cincuenla de la calle de Fernando V I I (2) se acaban de ballar un sin 
fin deeslriadas pilastras y gruesas columnas, algunas de 0,62.m dediàmelro, cuya respectiva po-
sicion en parle respelaron los bàrbares del Sur y del Norte, àrabes y visigodes. Ilay alli evidcnles 
senales de un borrible incendio, debido quizà à los germanos del siglo l l i , cuyas devaslaciones en 
loda la provincià Tarraconense apunló Paulo Orosio (3). ülleriores invesligaciones, ó excavaciones 
que luego se haràn, pondràn en claro si la gran capa de raosàico, que en lodos senlidos y direcciones 
alfombraba el pavimento del romano edificio que allí exislió, se prolongaba, como nos parece vero-
simil, hasla el olro cèlebre mosàico de la ex-iglesia de San Miguel. Desde luego cúmplenos decir que 
ni son ajenas à la conslruccion ni al destino que luvo aquella obra colosal las numerosas làpidas bar-
celonesas, erigidas cada una, con la estàtua de Lucio Licinio Segundò, y quehabiendo sidoregis-
Iradas por llübner (4) forman preciosisimas un haz considerable de ilustracion històrica y geogràfi
ca. E q efecto hoy mismo entre aquellos monumenlos arquileclónicos se ha mostrado esta inscripcion 
que esperamos no serà la última. 
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À Lucio Licinio Segundo registrada en los censos, que hizo su palrono Lucio Licinio Sura siendo 

(1) Véase en eslc tomo mi articulo del 29 de febrcro, pàginas S2-S8. 
[ i ] Rncima esluvo el locutorio restrvado de las monjas. Disla de la muralla unos 20 pasos y de la calle SO. 
(3) «Germani ulteriores abrasa potiuntur Hispània... Existent àdhuc per diversas provincias in magnarum urbium 

ruinis parvae et paupcres sedes, signa miscriarum et nominum indicia servantes: ei quibus nosquoque in Hispània Tar-
raconem nostram ad consolalionem miseriae rccentis ostendimus.» Bittor. v'n, 22. 

(*) Inscript. Í536-Í5Í8. 
T. I I I . 9 
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cónsulpor 4.*,%.' y 3 . ' vez, séviro augustal de Tarragona Colonifl Julià Vencedora Triunfal y de 
Barcelona Colònia Pavencia Julià kugusía Pia erigióse esla su e # t a l u a ^ o r ^ r c í o de los decuriones 
de Barcelona. • 

Como lodos los de suclase, dedicados à la memòria deLicinio 5eííu?ufótmideesleparaIelipipedo 
rectangular ^Ol"1 de alio, 0,65m de ancho y 0,^m de grueso. Es de màrmol blanco, jaspeadode 
rojo, y salió probablemenle de las canleras de Tortosa. La última letra de la linea 9." està denlrode 
la penúltima. 

Lucio Licinio Sura fue el inclito general, amigo del emperador Trajano, que celebró Marcial en 
su epigrama à Liciniano (1) : 

«Veroque fruere non superbus gaudio, 
Dum Sura laudalur tuus.» 

En el a3o 98 fue cónsul por primera ves, sustituido al emperador Nerva ( f 27 enero) y colega de 
Trajano; y por 2." y 3." vez en los afios 102 y 107. Obtuvo los honores del triunfo, como lo prue-
ban su inscripcion y estàtua del Foro trajano en Roma (2) y el fragmento de su inscripcion en Bar
celona (3) : 

....PONTÍFEX • SODALIS • AVG 
...tRIVMPHALIA • ORNAMENTA • E T • STAtuam. 

A él, en virlud de su tcstamenlo, fue erigido y dedicado el arco de Bara sobre la via imperial y en 
frente del rio Gayà ((lumen Mojus de Pomponio Mela), el cual marcaba los linderos de la Cosetania, 
como aun marca los de las diòcesis de Barcelona y de Tarragona (4) : 

E X • TESTAMENTO • L • LICINI • L • F • SERG • SVRAE • CONSACRATVM 

E l último fragmento de las inscripciones barcelonesas que no ha mucho publiqué (5), 
«ex lestameNTO » 

parece demostrar que sirvió para una obra anàloga; al menos dicen bien con él las lelras L • L1CI-
NIVS, de forma igual y sobre la mima clase de piedra, que son de ver en el Museo de San Juan (6). 
Así que ambas làpidas pudieron lucir su inscripcion sobre el arquitrabe de un mismo edificio, tem
pto, basílica, foro, elc., que hiciera labrar Lucio Licinio Segundo por testamento de Lucio Licinio 
Sura, su patrono. 

El hallazgo de nueslra làpida con su zócalo por separado (7) en el sitio que ocupaba el ex-
convento de la Ensenanza, si bien no resuelve del todo, todavia esclarece bastante el problema emer-
gente de haber aparecido tanlas làpidas idénlicas, à excepcion del nombre ó caràcter de los dedican-
les, erigidas en Barcelona à la memòria de Licinio Segundo. Con este motivo se nos permitirà tra-
zar un cuadro sinóptico de ellas segun la sèrie de Hübner. 

4536. E X • D • D • BARC. 
Un ejemplar citan Finestres y Llovet en la torre de Picalqués. 
Otro se halló, no hà mucho, en el Palau. Existe en el museo de San Juan. 

4537. E X • D • D • AVSETANOR. 
Debajo del pavimento de la iglesia de San Jaime. Existe actualmente en laex-iglesiade Santa 
Àgueda, ó Museo de la Comision provincial de monumenlos. 

(t) i , * * . 
(2) H E N Z E N (ed. de Orclli) , 5448. 
(3) HÜBNER, 4S08. Cf. B O R G H E S I , op. S. 
(4) HÜBNER, 4282. El-arco fue restaurado en 1820 por el conde de Espaiia, y en 184S por cl duque de la Victoria, 
( ï ) Véase en la pàgina s4 del tomo presente. 
(6) Número 97. 
(7) Véase la làmina de eslc número. 
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4538. ORDO • MVNICIPI • F I A V I • IAMONTANI • INSVLA . MINOR 
Al pié de la escalera del palacio menor, ó de la Condesa. 

Í539. lïïïïl • VIR - AVG VST ALES • BARGINON 
Junlo à la puerla principal de la iglesia del Pioo. 

4540. GOLLEGIVM • ASSOTAN • AMIGO (1). 
No consta el silio en que esluvo. 

4541. L • FLAVIVS • GflRYSOGONVS Ifíïïl • VIR • AVG 
Ballada en 1601, en los fundamentos deia capilla de San Francisco. El dedicanleeraséviro 
augustal de Tarragona. 

4542. M • GAL • SYRVS • GRATVS ImU • VIR • AVG • COL • I • V • T • T • 
AMIGO • OPTIMO 
En casa de Pedró Pla junlo à la fuenle de San Miguel. 

4543. MON lïïïïl AMIGO 
En casa de Anlonio Richer. 

4544. C • GRANIVS - FÈLIX • AMIGO 
En la puerla lateral del templo de San Miguel, llamada del cemenlir (cementerio). 

4545. G - HERENNIVS • OPTATVS • AMIGO 
Galle del Regomir. esquina de la calle de San Siraplicio. 

4546. M • PAVLLVS • PAVLINVS • AMIGO 
En lïplaza de Santa Ana; ahora en el museo de San Juan, (n.0120). 

4547. PERPERNIA EVNOIS 
En una casa de la calle de Santo Domingo. 

4548. MONTANVS • LIBERTVS 

La ereccion de éstatuas, acordada por Municipios ú otras corporaciones, solia ser galardon deemi-
nentes servicios. Expuestas à la estima de la pàtria por decreto, ó prèvia autorizacion del cuerpo muni
cipal en cuyo distrito se levanlaban , servian mucho mas que nueslro sistema de cruces y banquetes 
para fomentar el amor de las buenas acciones entre los ciudadanos, al paso que promovian el desar-
rollo del arte y la belleza de los sitios públicos. iGuànlo no ganan'a el nuevo Parque de Barcelona y 
el Prado de Madrid, si ademàs de contribuir con sus flores, y àrboles y fuentes, à la salubridad y 
ameno esparcimiento del pueblo, luviesen igualmente por blanco el que se proponian griegos y ro-
manos sejibrando los pasosde los transeunles de recuerdos históricos y patrióticos bomenajes! Los 
que se tributaron à Licinio Segundo en Barcelona por el municipio representantede nuestra ciudad, 
y por el colegio de sus séviros anguslales, por los municipios de Vich, Giudadela de Menorca y Asso 
de Múrcia y por varias personas particulares, demuestran que el agraciado fuebenemérilo, no sola-
raenle del país catalan, sino tambien de las plazas de comercio à que se extendia nuestra ya enlonces 
florecienle indústria. Él era, por lo vislo, el principal agenle que tenia en nuestra region el cónsul 
Lucio Licinio Sura; y à nadie mejor que à él cuadran los versos de Marcial en el epigrama sobre-
dicho: 

«Vir celtiberis non lacende nostris \ 
Nostraeque laus Hispaniae! 

Aprica repeles Tarraconis lillora 
riíamque L·laetaniam.» 

No importa que Marcial lo llame Liciniano. Esle pudo ser su segundo cognómen, como Grato lo fue 
de su amigo Marco Galerio Siro. 

En su làpida que se acaba de descubrir, como en las otras calorce ya referidas, se locan dos pun-

'(1) Lo natural es cntender co^e i / ium/c íu ium?j .istofanorum. Entre las ciudades niediterràneas de la Bastetania 
estuvo'Aoffú (Plolomco I I , 6; Hübner, 3423). Las ruinas de estan en la província de Múrcia, entre Cartagena y 
Caravaca, sobre las fuentes del Quipar. Las relaciones de aquella ciudad con Barcelona se explican naturalmente por el 
comercio de esparto de que fue depósilo central Cartagena. 
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los de suma imporlancia històrica y nno geogràfico. Consta por Plinio (1) que Barcelona se litulaba 
COLÒNIA • FAVENTIA; però eslas làpidas, à falta de monedas impe'riales autónomas de nuestra 
ciudad, que no se han descubierío, son el primer monumenlo que palentiza sus olros tres tílulos IV-
LIA • AVGVSTA • PIA, quemuestran que no es depresivo de su dignidad el nombre de oppidum 
6plaza fuerte que le dió el geógrafo Pomponio Mela. El sàbio Henzen, que hademostrado.el verda-
dero significadode las siglas de nuestra làpida COL • I • V • T • TARRAC, ha inferido tambien 
de ellas, y con justa razon, por un lado la mútua cordialidad que à principiosdel siglo II reinaba en
tre Tarragona y Barcelona, y por otro un hecho capital, confirmado por olros epígrafes, que los 
clientes y libertos eran empadronados y debian serio únicamenle duranle el consulado, ú olra magis
tratura de sus palronos. 

Todas las làpidas barcelonesas de Licinio Segundo no son anleriores al a5o 107, y pndieron ser 
algo posleriores. Con esta fecha coincide la construccion de las magnificas íermas con sus pórticos y 
acueduclos que hicieron labrar en Barcelona, dos hijos de esta ciudad, generales del imperin, y no 
menos que Licinio Sura, participes de la amislad y favores espléndidos de Trajano (2). Estos gene
rales eran Lucio Minicio Natal cónsul y su hijo,.Lucio Minicio Natal Cuadronio Vero designado para 
Iribmo del pueblo. El hijo en su testamento (3) dice expresamente que nació en Barcelona; y esta 
circunstancia, y la de afirmar que él y su padre hicieron edificar las lermas en el lerreno de su casa 
solar, y finalmenleel ser ambos de la tribu Galeria, sobrado mueslran que el padre fue lan barcelo
nès como el hijo. 

No léjos de la inscripcion marmórea, que acabamos de discutir, ha sido enconlrada la siguienle 
de piedra. 

L • FABIO • L • LIB • RESTITVTO 
VRC1TANO • E T MARIAE • T E L E T E 

VXORI 
Oaered • E X - TESTAMENTO • FECERVNT 

A Lucio Fabio Bestiluto liberlo de Lucio natural de Urci (Almeria) «/ à su esposa Mória Télete hicie
ron este sepulcro los hcrederos testamentarios. 

No damos cuenta de los desperfectos y abreviaturas que pueden verse en la làmina final de este 
número. Los caraçtéres son del siglo II . Mide esta làpida 0,S9m X l,17mcon O^O" de espesor. 
Hasla hoy en toda Espana solo se conocia olra geogràfica de Urci (4); y esta incompleta en la desi-
nencia gramatical. 

Las làpidas siguienles han sido arrancadas de la muralla: 

D - M 
F L A M I N I A E C E L 
TIBERE • VALERIÀ 
C R E S C E N T I N A 
AM I CE 

B • M 

À los dioses Manes de su amiga benemèrita Flaminia CeUibera puso este monumenlo Valerià Cres-
centina. 

Piedra comun. Mide 0,29" de alto por 0,42m de ancho. Este cuadrilongo està orlado de airosa 

d ) i ir,3. 
(2) HÜBXER, «509, Í510. 
(3) HÜBNKR,4S11. 
(t) H U B N E R , 3750.—Una inscripcion de ísona (4i65) està dedicada à Publio Mario Calpurniano O R R E T (ano). 

No veo por qué esta denominacion geogràfica no haya de atribuirse à la manchega O R E T V M (Nuestra Senora de Oreto , 
entre Ciudad-Real y Valdcpeiias; puesto que en Barcelona suena un V R C I T A N O , lo propio que en Valencià. 
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cenefaque baja por ambos lados, como despreadida de los exlremos del fronlon triangular, ó àlico. 
Los caracléres no son anteriores al siglo III . 

. D M 
V A L E R I O M E L I P P o 

C A E L I A • Q V A R 
T V L A F E C I T P A T 

5 RI • CVPA • B E N E 
MER • E T • CAELIA 
S A T V R N I N A 
V X 0 R • M 0 

A los dioses Manes. A Valerio Melippo. Cèlia Cuàrlula, su hija, le hizo hacer la urna, y Celta Sa-
turnina, su mujer, el monumenlo. 

Piedra comun. En la línea 6." hay ligatura de las dos primeras letras. Las dos primeras líneas 
eslànenel àtico, cuya altura O.IO"1. El cnadro en que se balla el resto de la inscripcion mide 0,Z0m 
de alto por 0,33m de ancbo. Las letras son del siglo III ó IV. 

El sarcófago liene forma de cuba que estaba en la parte central y encima del mommento. Los 
buesos del cadàver quemado ocupaban lo interior de la urna sepulcral, ó cuba lapidea, cuando esta se 
sacó de la base inferior de la muralla, lo que muestra que la antigua línea de fortificacion fue eri
gida por manos no paganas, ó crislianas, y à toda prisa, aprovecbàndose de las sepulturas que es-
maltaroD por ambos lados la via romana que salia de lapuerta del Castellnou (principalis sinisterior). 

D M 
PHORCYCIAE 
ANN II M I D l 
T R O C I N A 
C H I C E S T E L E V 

A los dioses Manes de Forcicia, de edad de 2 anos, un mes y un dia puso esle monumenlo Trocina 
Chica. Séa\a la tierra liyera. 

Piedra comun y gastadísima. Forma un cuadro de 0,28m por cada lado. La 1.' línea està en el 
fronlon ; en la 2.' hay ligatura de PBO; en la 3.' de NN; y en la 4." la Nes ibèrica en su caràcter. 

Ocupa el centro de la primera línea una media luna, quizàs alusiva al cuito de Lucina 6 
•Apreïu? EiXtíSuia. La última línea presenta un cognómen notable, C U I C E , de origen ibérico (chiqui-à) 
que se ha perpeluado en nuestro idioma (1). Su forma gramatical es la de Thymele. Tyche, etc. 

D - M 1 
EVTYCH1E CON 
STL 

A los dioses Manes de Eutiquia su esposo. Séaic la tierra ligera. 

. (1) Así tambien se ha conservado la palabra pàramo (derivada de èpriiioç?) por la inscripcion Iconesa que publiqué 
en mi Bpigrafia romana de Lcon (Leon, 1866), pàg. iO: 

C E R V O M A L T I F R O N 
T V M C O R N V A 

D I C A T D I A N A E 
. • T V I X I V S 

Q V O S V I C I T I N P A 
R A M I A E Q V O R E 
V E C T V S F E R O C I 

S O N I P E D E 
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Piedra comun. Mide el cuadrilongo 0,25m de alio por 0,32m de ancho. En la 3.' linea eslànala-
das la T y la L . Orlan los extremes de la cenefa superior dos roselones bellísimos.— CON se debe 
explicar por «conlubernalis.» El dedicante era un esclavo, ó liberlo, que no puso su nombre. 

Las làpidas que se acaban de ver, han estado hasla el presente inédilas. En el Diario de Barce
lona (8 abril 1876, edicion deia larde) publiqué las siguientes, que acababan de parecer habiéndome 
entonces reservado el aclarar los puntos'oscuros que dejaba inciertos su poca limpieza. 

L • IVLI 
liïïilVI .... 

Lucio Julio Séviro augustal 

Mide este fragmento en sus mayores dimensiones 0 , í lm de alto y 0,33m de ancho. 
Muy frecuentes son en Barcelona, durante la època romana, los nombres de la família Julià y de 

sus libertos. (Hübner, 4526-4376). La misma ciudad, segun se ha visto, se litulaba Colònia Julià. 

L • POMPEIO 
SATVRNINO 

1VLIAE • PASCHVSAE 
IVLIAE • CALiïROE vAN X X 

H • M • H • N • S 

En la 2.' linea NI està ligado, subiendo la I sobre el trazo 2.° perpendicular de la N. En la 3.', 
carecede su primer trazo laH. Mide 0,42m xMOm. 

A Lucio Pompeyo Saturnino. À Julià Pascusa. A Julià Caliroe que vivió 20 aiios. Este monu-
mento no pase à los herederos. 

Serian padres ó hija. De esla el cognómen, quedeberia escribirse CALLIRRBOE, refleja en la là
pida la pronunciacion barcelonesa. Tambien es nombre griego PASCHVSA; ycomo este se presentan 
en la epigrafia de nueslra ciudad mnchisimos otros indicios de su vaslo comercio con el Oriente. 

DOMITIA • L • L • AVCTA 
SIRI • E T 

P • FABIO • PRIMIONI 
CONTVBERNALI 

H · M · H · N · S · N · L · S 

En la 1.* linea sobre la última A descuella alada la T ; en la 3.' la última I està sobre la N, como 
se ha visto en la inscripcion anterior. Mide 0,37m X 0,44m. 

Domicia Aucta liberta de Lucio lo hizo labrar para si y para su marido Publio Fabio Primion. Ni 
este monumento, ni lafacultad de enlerrarse en él debe posar ó sus herederos. 

Con esta inscripcion se llustra nolablemenle la 4563 de Hübner. 

D • M 
ARANIAE 

FORTVNATE 
GRANJA • 
MÀXIMA • 

MATRI • BEne 
MERENTI 

À los dioses Manes de Arania Fortunata su madre benemèrita consagró este monumento Granta 
Màxima. 

Nómbranse en las inscripciones barcelonesas de Hübner 
(4524) Cayo Granio Fèlix. 
(4575) Julià Foríunala. 
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(4583) Rufa Forlmata. 
Mide 0,24m de ancho por 0,30m de alio. 

D . M 
ANTIGENIDE • AN 
X X V • VSVLENIA 
ATTICILIA • MAT 
F1LIO • RENEME 

E T • SI RI 

Mide 0:24m X'0,38111 En el XV de la 2.' linea hay ligatura. 
A los dioses Manes de Aníigénides, que falleció à la edad de 23 anos, hijo benemérito hizo hacer 

esle sepulcre como lambien para sí su madre Usulenia Atíicilia. 
Olra Usulenia sale en la inscripcion 4594 de Hübner. A un lado del sepulcro eslà esculpida una 

azuela (ascia). 
D • M 

CALL1STENI 
AN • Ull • D • XXV 

CORN THAL 
LION • VERNAE 
KARIS • E T SIBI 

A los dioses Manes de Calistenes, su queridisimo esclaoillo, nacido en su pròpia casa, que murió de 
edad de 4 aíios y 2a dias hizo labrar esle sepulcro Cornelio Talion y lambien para si. 

Mide 0,27m X 0,ÍRK 

D • M 
AEMIL • CAL 
AEM1LIA • F L 

ORA 
M 0 

. Mide en cuadro 0,42m. En las lineas 2." y 3." la I se liga con la M, y ademàs en la 3." con la L . 
En la 4.' linea la 0 abarca en su cenlro una pequena I , que puede lomarse por un punlo. Los lados 
de la piedra eslào adornades por hermosas pilaslras corinlias y el fronlon por una corona de que 
cuelgan airosas cintas. . 

A los dioses Manes de Emilio Calo su òplimo esposo hizo labrar esle monutcenlo Emilia Flora. 
CAL puede interprelarse por CALISTO. De lodas maneras la hermosura de la ornamenlacion 

alude à esle apellido, como la corona del fronlon al de la dedicanle Flora 6 Floira. 

I I . — M 1 L I A R 1 0 ROMANO É INSCR1PCI0NES H E B R E A S D E GERONA. 

Por varies miliarios (1) consta que duranle el imperio del godo Maximino (2) hubo gran repara-
cion de puentes y vias en las tres Espaüas, Bética, Lusitana y Tarraconense. Por lo que toca à esta 
última, corrió aquel arreglo à cargo del legado augustal proprelor Quinto Decio Valeriano. Los mo-
numentos que lo evidencian solo abarcaban basta hoy el cenlro y noroesle de la Península; es decir, 
losconvenlos deRraga, Lugo, Astorga y Clunia ó CoruHadel Conde. Aforlunadamenle se acaba de 

(1) HÜBNER, Í649, 4693, 1696, 4781, Í7SG, Í788, Í816, Í82G, i83i , 4853, 4838, 4870, 4886. 
(-) Marzo, 23S.—Marzo, 238. 
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hallar cerca deGerona un Irozo de miliario, cuyo diseno puede verse al pió de este número, y cuya 
inscripcion se puede integrar asi: 

imp • caes • c • iul • verus 
maximinus • p • f • aug 
germànic • max • daC • MAX 
sarmat -max -pontiF -MAX 

5 tribun • poteslaliS • V 
imp • vii • p • p • cos • procoS (ano 238 de J . C.) 
et c iul verus •maxiMVS 
nobilissimus • caes • ge RMANIC • MAX 
dac. • max • sarmal • MAX . . 

10 prínceps • iuventulis • fillVS 
d • n • imp • c • iul • verí • maxl 
mini • vias • et • ponTES 
tempore • velustatls • con 
lapsos • restituere • praeceperu NT 

15 cur • q • decio • leg• augg • PRPR -C • v 

E l Emperador cèsar Cayo Julio Vero Maximino, pio, feliz, augusta, germànico màximo, dàcico 
maximo, sarmàlico màximo, ponti/ice màximo, revestida por quinta vez de la íribmicia poteitad, y de 
la imperial porséptima vez,padre de la pàtria, cónsul, procónsul: y Cayo Julio Vero Màximo, no-
bilisimo César, germànico màximo, dàcico màximo, sarmàlico màximo, principe de lajuventud, hijo 
de nuestro senor el Emperador Cayo Julio Vero Maximino pio feliz augusta, mandaron restaurar las 
vias y lospuentes arruinados de puro viejos, cuidando de la obra Quinto Decio, legado de ambos 
Augustos propretor, varm esclarecidísimo. 

Este trozo de miliario, segun noticias comunicades por D. Celeslino Pujol, D. Enrique Girbal y 
D. Manuel ViQas (1), ha parecido en un campo propiedad de D. José Flores, sito al lado de la última 
casa de Sarrià de baix, càsi en frente del punto en que se enlazan, dirigléndose à Gerona, la car
retera provincial de Olot y la general de Figueras. Desde allí el camino forma en toda su longitud la 
calle mayor de Sarrià, en cuyo cabo està el Pontmajor sobre el Ter. Este puente ha dado su nombre 
al pueblo que toca con su otro cabo y es arrabal del municipio gerundense, si bien dista de la capital 
dos kilómetros. À Pontmajor afluyen los caminos que suben de la comarca marítima, comprendida 
entre el Fluvià y el Ter. Aquel Puente mayor es por lo tanto un punto eminentemenle estratégico. 
La via imperial romana, que bajaba del Portús (summo Pyrenaeo), y signe à corta diferencia el 
Irazado de la carretera general, vadeaba como este por alli el Ter, cuyo curso remontaba por su de-
recha màrgen, y dejaba en su confluència con el Oiiar dominada por el cerro hoy coronado por el 
caslillo de Monjuí (2), penetrando poco despues en el recinto de la amurallada Gerona por la puerta 
de Sobreportas à diez pasos de la iglesia exíramuros de San Fèlix. El destino del miliario, que no 
marca visiblemente las millas, otro no pudo ser que recordar, ademàs de la restaúracion del camino 
imperial, la del antiquisimo puente, que habian sin duda cruzado las legionesde Pompeyo y de 
Cèsar, y en la primera mitad del siglo III amagaba ruïna ó se habia arrulnado de puro viejo. Este 
nuevo puente romano subsistiria, cuando por alli se abrleron paso para invadir la Tarraconense las 
hordas de los germanes à fines del mismo siglo, y las de los bàrbaros del Norte à principies del V. 
El que existeen la actualidad, fue labrado duranle la Edad media, quedando lodavia por descifrar 
si su inmedialo antecesor fue, ó bien el romano, por el cual pasarian parte de las tropas de Wamba 
que fueron à domeBar la Narbonense, y algo mas tarde las agarenas y las francas, ó bien otro inler-
medio que le sustituyese entre el fragor de tanlas guerras, que cambiaron radicalmente la faz de la 
Península. 

(1) Ex-rector dc la que, no ha mucho, fue Universidad libre de Gerona. Està publicando en Gerona (imprenta de 
Tomàs Carreras) un erudlto libro titulado: Exposicion de las leyes fundamentales de la monarquia espaüola , cos-
teando los gastos la reina D." Isabel I I . 

(2) C O E L L O , Mapa de la provincià de Gerona. 
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Los miliarios del afio 238 en que se nombra Quinto Decio Valeriano leg. augg. pr. pr. c. v, dejan 
en pié una dificullad de suma Irascendencia para la historia general de Espana. Por lo visto, ejerció 
su cargo desde el cabo de Creus hasta el de Finisterre, y siendo, como es, comun opinion, que à esle 
cargo iba anejo el de la gobernacion de las provincias imperiales, resultaria una derogacion à ladi-
vision que en el ano 216 sobre la Espa5a cilerior se hizo por Caracalla y està demostrada por una 
làpida leonesa (1). El nombre de Nueva Espaila Cilerior Anloniniana, no vuelve à parecer en olro 
monumento, ni tampoco el de Nueva Espana Cilerior; lo que indúce à sospechar que alguna refor
ma tuvo, durante el imperin de Alejandro Severo, à quien describe Dion Casio, como en extremoso-
lícito del buen arreglo de las provincias y felicidad del imperio. Mejor que andarse por las ramasde 
eslériles conjeluras, creo del caso apuntar los resullados pràcticos à que llevan sobre este particular 
las làpidas regislradas por Hübner: 

-

SIGLO III. 

2634) Aflo incierlo. 
Qnintus Mamilius Capitolinus, legatus Augusliper Asturiamet Gallaeliam, dux legionisYU 
getnime piae felicis. 

4102) Ano 283.—Emperador Caro. 
Marcus Aurelius Valentinianus, vir consularis, praeses provindae Hispaniae Citerioris, le
gatus Augustorum propraetore. 

4104) Ano 288 o 289.—Emperadores Diocleciano y Maximiano. 
Poslumius Lupercus, vir perfectissimus, praeses provindae Hispaniae Citerioris. 

SIGLO IV. 

4105) Ano 312.—Emperador Licinio. 
Valerius Julianus, vir perfectissimus, praeses provindae Hispaniae Tarracomnsis. 

2635) Cerca del aBo 315. —Emperador Constanlino. 
Fabius AconiusCatulinus, vir consularis, praeses provindae Gallaedae. 

4106, 4108) Afios 323-337.—Emperador Conslantino. 
Badius Macrinus vir perfectissimus, praeses provindae Hispaniae Tarraconensis. 

4911) ASos 383-388.—Emperador Màximo. 
Jussu domini et principis nostri Magni Maximi Victoris felicissimi semper Augusti, Anlo-
niusMaximinusanoüa/jroüíncía Gallaeda primus Consularis, ante Praeses, viam, abrup-
lis rupibus famosam, íluvialibus aquis perviam saxis complanatís, obstaculo perdomito, 
averso propler inundationes flumine, refecit. • 

Así que hasta despues del afío 288 no comparece la Espana Tarraconense como dislinguiéndose 
con este titulo de la Galida. Anteriormente à esta fecha queda por averiguar si foprovincin de la Es 
pana Cilerior se babia refundido con la provincià de Nueva Espana Cilerior, 6 viceversa, si manle-
niéodose intacta aquella division hasta Diocleciano, dió pié à este príncipe descentralizador, ó à Cons
tanlino, para desmembrar de nuevo la vieja Cilerior en otras tres provincias; Baleàrica, Tarraco
nense y Cartaginense (2). Esta última resolucion nos parece mas acertada. Al cargo de legado augustal 
propretor, que tuvo Quinto Decio Valeriano, no era por precision inherente el del gobierno de la pro
vincià, pues ambos distingue la inscripcion 4102 del afío 283 en la persona de Marco Aurelio Va-
lentiniano. Fue de consiguiente comisionado imperial con potestad anàloga à la del Vicarius Hispa-
niarum del síglo siguienle, es decir de propretor sobre ambas provincias citeriores para los fines 

(1) Epigrafía romana de la ciudad de Leon, piginas 3tt, 357. 
(2) Cf. B O C K I N C , Wotttta dignitatum, I I , 25i • seqq. 
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extraordinarios que reclamabaa su presencia en ellas; y enlre ellos el que alesliguan los miliarios 

El miliario de Sarrià ha sido lievado al museo provincial de Gerona. Esle museo se ha ennque-
cido con dos fragmenlos de epitafios descubiertos por D. Enrique Girbal en el vecino cemenlerio de 
Monjui fmonte judaica), sito en frenle del punto en que mezclan actualmente sus aguas el'Ofi·r y 
el Ter. Doy entre parèntesis los suplementos que creo ciertos. 

nawa ihoo m'S wfnv n*aà -Sni nüw na JWrtW 1 Snan n(T nap) 

jçM p a m Yffi l'rviÀ n m n irama nuí SO' ffnwï] . i 

^iíe es el sepulcre del magnifico rabi Josué kijo de rabi Sesath. Y anduvo à la casa de su eternidad en 
la luna de Casleu y en elano... de la Creacion. Véngale paz: descanse sobre su férelro, de suerte que 
resuciíe paraobíener su (eterna) heredad al/in de los dias. Amén. 

t\:v m n (m'p rraSíïS naSn 

.....anduvo àsu eternidad en la luna de Tisridel ano.... y resuciíe para obíener su( eterna) heredad 
al/in de los dias. Amén. 

Esle epitafio era de una mujer. Seria quizà la esposa de Josué, pues son de igual fecha los carac-
léres, y junlas se hallaron las piedras. Los textos biblicos (Eclesiàstés, XIÍ , 5; Isaías, X V I I , 2; Da
niel, X I I , 13) comunes à las dos inseripciones y lodo el estilo de ellas se asimila al del epitafio de Sa
lomon , hijo de rabi Sedecías ( f 29 novïembré 1304), que publiqué en el tomo I de esta Revisía. 

Barcelona 17 de mayo 1876 (1). 

FIDEL FITA , 
correspondiente de las Reales Academías Espaüola y de la Historia. 

(1) Escritas estàs lioeas, he visto en Gerona varies monumentos notables. 
'1.° E l ya famoso mosaico de la masia Birol, cerca del pueblo Santa Eugènia. L a escena de los Juegos curules presenta 

el nombre de cada uno de los cualro aurigas: L I M E N I V S • E V P L I V M , P A T I N I C V S • C A L I M O U F V S , TÒRAX • PO-
L Y S T E F A N V S y F I L O R O M V S • P A N T A R A C V S , cuyo caràcter epigràüco, comparado con el del miliario de Sarrià 
derouestra ser del siglo I I I , y probablemente del imperio de Heliogàbalo. Con este dato se avienen Us Gguras de Hèrcules-
Sérapis y Cibcles con atributes de la diosa Sira. Entre ambas, y en medío de la espina, surge el obelisco sobre el cua-
drante solar. E l leon y el toro simbolizan sus respectivas conslelaciones en cl zodíaco. E l artifice C A E C I U A N V S puso 
empeiio en dar i 'su obra el tipo romano histórico, combinado con el numismàtico de Ampurias, puesto que pintó tres 
cuadros correlatives: Pegaso montado por Belerofonte, vencedor de la Quimera; Marte sorprendiendo dormidaà I l ia; 
Gemelos de ésta, bajo la loba y al lado de Roma Augusta, segun el ideal de Virgilie (Aen. i , 273-278). 

í." Seis sarcófagos cristianes de la època cpmana, que brillan en el altar mayor de la iglesia de San Fèlix, y encierran 
los cuadros siguientes: I . Susana en el jardin acechada per los des ancianes ;selicitada por ellos; juzgada por Daniel ;ab-
suelta; suplicio de les ancianes.—II. Roca de Hereb; paralítico; panes y peces multiplicades; ciege de nacimiente; la 
Orantc; resurreccien de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naim; prediccion de la negacion de san Pedre; Daniel 
en la hoya de los leones; sacrificio de Isaac por Abrahan.— l l i . Horeb; negacion de san Pedró; paralítico; prediccion de 
la negacion; ciego de nacimiento; panes y peces; resurreccien de Làzaro.—IV. Negacion de san Pedró; paralítico; panes 
y peces; ciego de nacimiento; prediccion de la negacion; Horeb.—V. Negacion de san Pedre; Susana entre les ancianes; 
ciege de nacimiento.—VI. Orantc entre des eguras del Buen Pastor. Estos dos últimes sarcófagos son estrigilados. 

Finalmente, en Barcelona, cerca del punto en que se halló la sebredicha inscripcion de Licinio Segundo, primera de 
este articulo, se acaba de mostrar cl fragmento siguiente : 

IVLíos 
INDig 

S E 
V I F E C C V 

C) Juliui I m l , i j e ü e u i ? j , l e >no, (ecil. 



I 

D R U I D I S M O . 

• 

Esta palabra se aplica à loda la ecunomia del sistema religioso de los drúidas, à sus dogmas, 
sus misteriós, su moral, su cuito y creencias. Como no se conserva niogun monumenlo escrito so
bre el conjunto de eslas materias, es preciso atenerseàlas noticias aisladasymuy escasas que nos 
fueron trasmitidas por los antigues, esparcidas acà y acullà en sus obras; y lambien debe infun-
dirnos cierta prevencion la poca concordancia que hay entre ellos sobre unas mismas cuestiones, 
por la muy sencilla razon que unos estaban poco ó mal enterados, ajuslàndose las mas veces à 
opiniones ajenas, y otros, à mas de tener un conocimiento imperfecte ó erróneo de las ideas religió-
sas y de la civilizacion de los galos, muchos caliaron à sabiendas la verdad, y entre ellos, especial-
mente los latinos. César, que estuvo al frente de estos últimog, fue seguido en esta via y con ciega 
confianza por la mayoria de los escrilores que le sucedieron y tambien por los historiadores moder
nes. El número de testimonies no puede, pues, tener en esta matèria, el caràcter de un argumento 
al que uno deba acomodarse, sin prévio exàmen y conlradiccion, pues que nos queda el criterio 
debido à la confronlacion de aquelles testimonies con otras antoridades igualmenle antiguas que los 
contradicen de una manera muy formal: y por otra parte, el gran recnrso que nos presta hoy dia 
la lioguistica, es una autoridad poderosa é inconteslada por los espiri'.us fuertes en estàs materias. 

Prescindamos desde luego de la opinion anticuada sobre el origen escitico de los galos, recha-
zada por la sana critica hace medio siglo. Prescindamos tambien del viejo error que en algunes 
libros circulo por largos anos, sobre la càsi identidad de la teogonía odiana de los escandinavos con 
la de los drúidas; pues esta pretendida identidad se funda exclusivamente en las analogias que sacan 
su razon de la ensefianza primitiva, comun à todaslas tribus, antes de su dispersion. Por lo demàs, 
las analogias de que se trata tienen mas puntes de contacte con la primitiva teogonía escandinava, 
que reconoce por base tres divinidades principales, que con el odonismo que Fridulfsen, jefe de 
los alanos, introdujo en el pais babitado por los pueblos escandinavos, que este jefe invadió à me-
diados del siglo IV. 

Así como de Odin, no debemos tampoco preocuparnos relativamente à Vodan, Thuiston, Thor, 
consideràndoles como dioses que hubiesen sido venerados en las Galias, como se pretendió. Hablaré 
solo de aquelles que con certeza se sabé que en el país tuvieron altares; pero antes de tocar este 
asunto, seria menester resolver la cuestion, si los galos antes de la dominacion romana, fueron mo-
noteistas ó politeislas. Es algo aventurado dar de pronto una respuesta definitiva à esta pregunta 
categòrica, dejemos antes que la solucion de este problema pueda deducirse naturalmente de la 
sumaria de los hechos que valgan à ponernos en vias de resolverla con alguna certeza. 

Los gaels ó gals llevaren à las Galias el dogma de un solo Dies espiritual, eterno y supremo, y 
esto nadie lo pone en duda; pero se conjetura que esta creencia fue corrompiéndose con el tiempo, 
basta el extremo que aquellos pueblos erigieron nuevas divinidades, que presidian la conservacien 
de las diferentes parles del uní verso, contàndose en este número à Tís ó Dis, Hes ó Heso, Teutatés, 
Taranis, Beleno, Belisana y Ogmi ó Ogmio. La mayor parte de los historiadores antigues, acordes 
sobre el descubrimiento en distintas épocas de infinidad de inscripciones, no admiten duda sobre 
este particular. Sin embargo, hay una prevencion en ello, à saber: si seria posible que aquellas 
grandes divinidades de la Galia hubiesen sido simplemente denominaciònes distintas, dadasàuna 
sola y misma divinidad; puessan Jerónimo y con él lodos los escritores hebrees, cuentan lambien 
nueve ó diez nombres diferentes aplicades à Dies en el texto hebreo: E l , Elhoe, Heloim, Sabaolh, 
Eser ó Heie, Adonaï, J a , Schad daï y Jehovah. E l exàmen del significado genuino y propio de los 
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diferentes dioses galos puede darnos mochísima luz sobre esta conjelura. Acudiendo à los idiomas 
céllicos todavía exislenles, podemos inlerpretar aquellos nombres, y sa verdadero senlido formarà 
otros lanlos leslimonios inequívocos que pueden deducirse de esos dictades y atributes. Tts que suena 
Dis, Dios espiritual de quien se proclamaban hijos los galos, le reconocian como autor del género 
humano. Este nombre queda ahora representado con las voces, dia, dew, deiz, devez, luz resplan-
deciente y celestial, y que los usan en sentido del Zeus de los griegos y del Deus de los latinos, Dios 
grande, primer Sér soberano.—Z'eu/Aatós, designacion apelativa, formada de Teulh, gentes, na-
ciones, hombres, de taíó tad, padre y de hés ó és que todo junto se traduce por Dios de los hom-
bres, padre, lo que explica claramente la caiificacion patronímica contrada de Teuth-Sah que se 
alribuian los volseos, pueblo galo de la Narbonesa; esto es, hijos de Tal ó de Dios padre, en francès 
Tectosages. Por otra parte, como los galos en general se decian indistintamente hijos de Tis ó de 
Teulhatés, parece deducirse de ahí que los dos apellidos se aplicaban al mismo Sér divino, y que 
la distincion nominal solo tenia lugar en senlido atributivo; à Teulhatés se inmolaban los reos sen-
lenciados jurídicamenle à muerte.—Hés latinizado en í/esus 6 Esus, es olro nombre apelalivo que 
significaba fuego primordial, principio de las cosas; por antonomàsia, el sér por excelencia, presi-
diendo especialraenle los ejércitos y los grandes aconlecimientos; es la final desinencial del prece-
dente y puede, pues, muy bien confundirse con él, y en este caso los tres dioses se resolverian en 
uno solo.—Taraníí, formadode Taran trueno, y de is fuego, relàmpago, propiamente el fulminante, 
el que despide horrendos rayos, parece no ser mas que un nombre atributivo de Hes, mienlras que 
fuego, principio qiie puede quemar y fulminar; así es que en hebreo es significa tambien calor ar-
diente, fuego primilivo. —Beleno, compuesto de Bel, potencia soberana y de en, raíz de enaoui, 
principio vital, elevacion, significa en senlido figurado el sér increado, el anciano, el decano uni
versal.—Belisman\, por corrupcion Belisama, procede de bel, raiz del precedente, soberania, de is' 
fuego y de mam madre, literalmente madre de la soberana luz, en otros términos, foco supremo de 
sabiduría y virtud. — Ogmi, que se convirtió en Ogmius y Ogmion, formado de og, fuerza moral 
superlaliva, encerrando en sí el fuego animador de la inleligencia, y de mi, boca, aberlura, via, 
significaba por lo laolo, la reunien de lodas las fuerzas intelectuales y cienlíficas desconocidas del 
vulgo. De ahí se derivo la denominacion Ogam, que contenia la escritura, aplicada à los misteriós 
de la religion y do las ciencias que de ellos proceden y con ellos eslàn relacionades. Esta voz Ogam 
se obliene con la modificacion de dos letras, cambio al que se prestaba fàcilmente la lengua cella y 
que han conservado los dialectes que la representan. Por otra parle, hay otros leslimonios exteriores 
que nos llevaràn à la afirmacion de esta misma idea; esto es, que los galos fueron primilivamente 
monoteistas. Acudamos desde luego à la minoria de los autores griegos y latinos, que si bien con-
lemporàneos ó poslerioresà César, tuvieron sobre las creencias religiosas druídicas opiniones dia-
metralmente opuestas à las que este historiador consigna en sus Comenlarios. Ciceron, conlemporà-
neo suyo, en otra de sus defensas, pro Fonleio, echa en cara à los galos de carecer de religion, ó 
mejor, de tener una que prescribe combalir las de los demàs pueblos, y ser enemiga de los dioses in-
mortales. «Se vió, dice, à los galos abandonar antiguamentesu pals, atravesar inmensas regiones para 
ir à atacar à Apolo Pitio, à derribar su santuario en Delfos, y destruir el oràculo de loda la lierra; 
esta nacion santa luvo la osadia de presentarse ante el Capitolio, y fue la que prelendió sitiar al mismo 
Júpiler.» Por lo tanto, el testimonio sarcàstico del orador romano, es de tanta mayor valia, cuanto 
sus in vedi vas se con vierlen en elogios en esta ocasion; pues con ser enemigos de los dioses de Roma, 
se comprende fàcilmente que los que los galos habian aceptado eran de caràcter opuesto à los del 
imperio. Dionisio de Dalicarnaso (Antig. rom , lib. VII , cap. xm), que vivia en la misma època, 
les alaba por haber conservado su antiguo cuito y no haber tolerado en él el menor cambio y haber 
persistido escrupulosamente en las mismas antiguas costumbres, asi como los egipcios, los pueblos 
de la Libia, los indios y los escitas. Lucano, en el primer siglo de nuestra era, reprende à los drui-
das, diciéndoles irónicamente, que ellos solos lienen el privilegio de escoger entre todos los dioses, 
aquellos que deben adorarse y aquellos que deben rechazarse. Solis nosse deos et cceli mmina vobis, 
aut solis nescire dalum. Nada hay, pues, en estos testimonies tan evidenles que pueda llevarnos à 
deducir mas ó menes diredamente que existiese una semejanza entre los dioses de los romanes y de 
los galos. Al contrario, de los mismos se desprende una verdad opuesla, que es la que no quieren 
ver los que signen exclnsivamente el lexto de César. A mas de los escritores expresados, Plinio y 
Sèneca se inclinan visiblemenle à'esta opinion, y por fin san.Agustin, en el siglo IV, conlaba todavia 
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à los filosofes galos (Civit. Dei, lib. VII! , cap. n) en el número deaqnellos cuya creencia religiosa 
se habia acercado mas à la nueslra. 

Así es, que serà muy probable que todos los alribulos expresados no se refirieron à olras lanlas 
divinidades, pues aquellos atributes especiales lieneo un caràcter general y absoluto que no puede 
convenir sino à un solo sér soberanamente poderoso, lo que no se balla en los dioses miticos griegos 
y romanes, pues à escepcion del gran Júpiler, los atributes de los demàs se definian exactamente y 
concrelàbanse à determinadas partes del raundo físico y à determinades fenómenos terrestres. De 
ahí puede deducirse, si piensan con acierlo los que creen, siguiendo à César, que los galos tuvieron 
lambien por divinidades à Piulen, Mercurio, Marte, Júpiler tonanle, Apolo, Minerva y Hèrcules. 
Por lo que hace à Abelcon, Voliano, Cansul ó Cansulns, no eran mas que apodos, pues los dos pri-
mecos aludian à Belen y à Hes ó Heso en algunas localidades, así como se deduce plenamente de al
gunes monumentos lapidàries. 

Los galos, à mas de las divinidades simbólicas que acabo de citar, tenian multitud de genios tu
telares; pues los. estanques, los lagos, pantanos, ríos, fuentes, àrboles, selvas, mentes, rocas, gru-
tas, valies y basta las nubes se creian habilados por ellos. La creencia en los genios, consagrada por 
la ensenanza de los drúidas, dió màrgen à una supersticion popular que se inoculó de tal mode en 
los ànimes, que muebísimo trabajo y largos sigles de predicacion cosló al Cristianismo para desar-
raigarla. Así es, que en las comarcas especialmeote agrícolas de Occidenle y en los Pirineos, exislen 
todavía algunes recuerdos de aquella supersticion, unida à ciertas pràclicas religiosas con que 
suele confundirse.—Con respecto à los demàs dioses à quienes se rindió cullo en las Galias, el 
hecho de su inlroduccion en la teogonía druídica, y la fecha posterior à que ahora nos referimos, es 
muy fàcil probarla. Se sabé que un crecido número de drúidas, que pndieron salvarse de la perse-
cucien de los vencedores, se mantuvieron en los países en que se habian refugiado, y allí rechaza-
ron obstinadamente las innovaciones introducidas en el reinado de Augusto. Los que las aceplaron 
por miedo ó por càlculo de interès particular, ballaren en la doctrina de los genios un pretexto es-
pacioso para seguir el ejemplo de cuanto se practicaba por los conquistadores del país. Levanlaron, 
pues, divinidades nuevas, sea con la deiflcacion de algunos de los principales genios ya conocidos, 
sea con la apoteosis de ciertas ciudades. De ahí proceden un genio de un monle alpino; el de los 
mentes de los Vosgues; de un viento de Occidenle muy violento y devastador que reina en el Mediò-
día con el nombre vulgar do Mislral; de la Auvernia; de las selvas en general; de la selva de Ar-
denas; de las aguas ó de los mares. Luego fueron los primeres los de las ciudades capitales de los 
departamentos, de los Helvenses, de los Ednenses , de los Aricomikes; los dioses Penino, Vogesio, 
Cirico, Vaso-Galate, Germines, y lasdiosas Arduina, Nehalania, Bibnacli, Aventia y Nemausa. Sos 
nombres se grabaron entonces en lelras de oro en los aliares, y sus eslatuas figuraren en los temples 
en medio de las antiguas divinidades galas y las que procedian de la mitologia romana. La coexis
tència de ambos sistemas druídicos, no habiendo sido claramente distinguida desde aquella època, 
resultó de esa amalgama una profunda confusion para la historia de la verdadera y genuina religion 
de los galos. Agí es, que es muy difícil, por no decir imposible, sentar la línea de demarcacion que 
separa ambos sistemas, sino con un sostenido y profundo estudio del caràcter propio, de la invesli-
gacion filosòfica y del esmerado anàlisis, en la relacion de los hechos que hislòricamente pertenecen 
à aquellos pueblos. 

(Se continuarà), 

MATÍ AS CARBÓ r FERRER, 
Ofícial del cnerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticaarios 

• 



APUNTES Y NOTICIAS 

PARA UNA HISTORIA DE LAS ARTÉS GRÀFIC AS. 

Las arles indaslriales de reproduccion han lenido seiialada importància en todas épocas, de 
las cuales han sido como los heraldos que han pregonado las civilizaciones trasmiliendo ideas y 
pensamienlos entre los pueblos. El que mejor practicaren los antigues fue el de la fabricacion de la 
moneda, cuyo grahado, que en poder los fenicios empezó por distinguir la localidad que la fa
brico, lo vemos ya enlre los griegos remontarse à la altura de las demàs bellas arles. 

El buen aspecto del grabado depende siempre de su reproduccion, así es que à una obra perfecta 
de este arte le corresponde ser reproducida por un sistema lambien perfecte; la buena eslampacion 
de un trabajo defecluoso pone mas de manifieslo sus defectes; de modo que el grabado y su multi-
plicacion van juntes, y al describir el primero, necesariamente se ha de tratar del segundo: en esle 
concepte veremes cómo enlazaron los antigues el arte con la indústria. 

Las monedas anliguas pueden considerarse de dos maneras: como documentes históricos y como 
obrasdearte, segon la primera forman la numismàtica, ciència moderna que los erudites y sàbios 
concepluan como una de las principales fuentes que fertiliza el vaslo campo de la Historia, por la se-
gunda, ya es admitido que sus imàgenes eslàn à igual altura en belleza que las portenlosas obras 
de los mejores arlislas de la anligna Grècia. Desgraciadamente los conocimientos numismàlicos no se 
han generalizado baslante, y menos aun los estudiós hechos bajo el concepte arlíslico, lo cual es 
causa de que por ignorància se pierdan ejemplares preciosos que quizàs podrian facilitar alguna luz 
à la confusa historia de las primeras épocas de los pueblos. 

Las imàgenes de las anliguas monedas, aunque variadas al infinito , eslàn sujelas à leyes teóri-
cas, y es cualidàd en ellas el acentuarse à medida que se han ido perfeccionando, siendo por esle con
cepte al contrario de las demàs obras arlislicas que esta circunstancia las aleja de la espontaneidad, 
hundiéndolas en el amaneramienlo que senala la falta de genio; pero la teoria del grabado tiene la 
particularidad deformarse de las principales reglas leóricas que guian à las demàs arles, (como de-
moslraremos mas adelante), de eslas particularidades habrà nacido la justificada opioion de que bas-
tarian para resucilar el arte, si salvadas solamente las monedas hubiesen desaparecido de la faz de la 
lierra loda clase de manifestaciones arlislicas; asi lo reconocia el sàbio historiador del arte Winckel-
man, cuando con solo su auxilio se proponia hacer la historia del dibujo y del estilo, no obslante que 
la munismàtica estaba à mediadosdel pasado siglo en su primer període. 

Ya hemos dicho como las artes del dibujo tuvieron un comun origen, que fue la incision, pues de 
esla partieron como en distintas direcciones; la pintura empezó distinguiendo las figuras ó imàgenes 
del fondo de las paredes por medio de distintes colores, la sola pràctica de esto y el perfeccionamiento 
de los útiles de pinlar debieron emanciparia de las incisiones. La escnltura pasó de estàs à los bajo y 
alto relleves, à los cuales siguió la estatuària que creció en magnitud en los primeres liempos de sa 
adelante; igoalmente que esla el grabado de la incision pasó al relieve, con el cual adornó los vasos 
de nso doméstico; y de sus arlífices, puesto que ya tenian el hàbito de trabajar en miniatura, debie
ron salir los primeres grabadores. La incision quedó exclusivamenle utilizada para las inseripciones 
en lo que se ha perpetuado hasta nueslros dias conservando el nombre de grabado. 

Los primeres moldes para fabricar moneda debieron ser vaciados en barro ó en piedra de poca 
resistència, y que en estàs formas vacías vertieran el melal fundido. Prescindiendo nosolros de cuàles 
sean las materias de las monedas mas anliguas, opinamos que debió ser este el primer sistema para 
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fabricarlas, pnes que de anliguo venia aplicàndose para la fabricacion de las medidas de peso, que 
el genio arlislico de los griegos embelleció lambien con figuras y adornos , como veràn nueslros lec
tores en una mina de plomo del rey Antíoco Epifanio, en una de las làminas que acompaSan al pre
sento número, cual figura que representa la victorià, ademàs de revelar por si sola su origen griego, 
demuestra la perfeccion con que practicaren este modo de reproduccion, que únicamente debió ser 
desechada por lo que se prestaba à las falsificaciones, que fueron tambien una de las principales causas 
que hicieron senalar la moneda, cuyo origen explica de esta manera el sàbio D. Vicente Vazquez 
Queipo (1): «No pnede imaginarse la existència de una sociedad algo numerosa sin la idea del cam-
bio, que desde los mas remotes liempos venian facilitàndolo los metales preciosos dividides en frag
mentes de determinado peso. Cuando la supercheria empezó à descnbrir el modo de alteraries, fue 
necesario asegurarse desn pureza. El modo mas natural que sin duda se presentó à su espírilu, fue 
el dividir los metales en pequeüias fracciones para que mejor pudieran acomodarse à las necesidades 
del comercio, senalàndolas con un sello cuyo iipo quedaba bajo la salvaguardia del gobierno.» 

El primer sistema para acufiar moneda consistió en fijar un cufio en un yunque, colo'car otro encima 
y martillarlo repetidas veces, uno de los cunos contenia saliente una figura geomètrica en la que se 
enclavaba la pieza de metal, que necesariamente hubiese cambiado de lugar à la repeticion de los 
golpes. Al igual que este procedimiento era el grabado sencillo y rudo; en las primeres monedas se 
conoce la insegaridad de una mano poco ejercitada, el trabajo es tan basto como el dibujo incorrec-
lo, pues sns líneas se presentan recortadas y secas, el mismo grabador aparece como desconfiado de 
su ingenio, no alreviéndose à representar mas que imàgenes de fàcil comprension, la tortuga de las 
monedas de Egina, el trípode de las de Crolonay la espiga de las de Metaponto lo prueban cumpli-
damente; mas poco à poco la rudeza se cambia en finura, el modelado aparece y las lineas son sua
ves y puras, el artista ya se atreve à crear imàgenes, pues es de creer que el lúgubre mochuelo de 
los tetadracmas de Atenas, los sagitarios de Dario, lendiendo el arco y los genios alades de las mo
nedas de Galalia fueron obra del pensamiento suyo. El grabador, que en su principio fuecompleta-
mente libre en sus reprcsentaciones , se concretó à producir tan solo semblanzas de varias imàge
nes, el artista debió ballar dificultades al reducir en el limitado espacio de un pequefio circulo la copia 
directa de la naturaleza, pues que necesariamente debian presentarlas bajo una forma concisa: na-
cian estàs dificultades de tener que atender à dos estudies à la vez, el del dibujo y el del grabado, el 
arte y el mecanisme; pero el mecanisme de la paciència que tenia al grabado como abandonado à si 
mismo y detenido en el fondo de la rutina, los grabadores alinaron para removerlo en el mejor me-
dio que podia conducirlo à la perfeccion, y el arte de la paciència y del gusto copió las obras de las 
demàs bellas artes, que no teniendo limitada la superficie para desarrollarse, tomaren enlonces pro
porciones tan grandes como las épocas que presenciaban. El grabador estudió el armónico conjunto 
de las formas, lanobleza y gràcia del movimiento en las grandes obras de escultura de aquelles 
liempos, y al copiarlascon admirable acierto, à la parqueimprimiócon esle estudio un notable ade-
lanto à su arte, salvó aquellos de la destructora accion de los liempos, impidiéndolos caer en el pro-
fundo abismo del olvido. La Juno de las medallas de Samos, la Vénus de las de Pafos., la Diana de 
las de Efeso son los únicos recuerdos que nos han quedado de celebradas esculluras de la antigua 
Grècia. 

En el largo període que comprende de los reyes de Macedònia hasta la independència de la Grècia, 
se levantó el grabado robusto y bello, el modelado y el correcte dibujo, le hacen digno rival de la es
cultura, pintura y arquitectura, y como un hecho providencial, quizàs por inspiracion dwin?, y cual 
preveyendo el desastroso fin que en el trascurso de los sigles aguardaba à aquellas sublimes obras, 
el grabador trasladaba à los metales preciosos, no ya un recuerdo, una idea, sine la imàgen idèn
tica de las famosas obras de los mas grandes artistas que cuenta en sus anales la historia de las ar
tes, y al ser trasladadas à tan reducido espacio las imàgenes de màrmol de lasdivinidadesolímpicas, 
nada perdieron por cierto de su majestad y belleza; con habilidad maravillosa el grabador demostró 
que la grandeza es independiente de la dimension como cualidad que es del alma. 

Es admirable en los grabadores griegos la habilidad con que concentraban en sns reducciones la 
parte puramente esencial del modelo que copiaban, suprimiendo los excesivos detalles que necesaria-

(1) Essa i sur les sistemes mètriques et monétaires des anciens peuples i pag. 391-392. 
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menle debian afectar la semejanza de su obra; en una medalla de Messenio que representa el Júpi
ler de Ageladas, maeslrp de Fidias, puede apreciarse esta cualidad del genio de los grabadores grie
gos; Júpiler en pié esliende el brazo Izquierdo en ademan imperativo, el agulla su simbolo descansa 
Iranquilamenle en la parle-anterior de eslo, levanlado en alto el brazo derecho està en actitud de ar-
rojar sus vibrantes rayos; el noble movimiento, la arroganle posicion y las justas proporciones bas-
tarian à demostrar que esta hei mosa figura, aun sin el simbolo que descansa en su brazo, es laimà-
gen de la divinidad que bacia lemblar el olimpo frunciendo el entrecejo. 

Mas aforlunado que su maestro, Fidias tienesalvadas para la posleridad algunas de sus obrasen 
las monedas, los letadracmas de Alenas ostenlan las copias de su Júpiler olimpico , y las de las fa-
mosas Minervas del Parlenon y del acròpolis Lisipo liene copiado el Hèrcules en una medalla de Cro-
lona; Plausile el grupo de Latona y Chloris en una de Argos, y el Fauno en otra de Cesarea de Pa-
neas. Praxileles su Vénus de Cnido, Canachus su Apolo; y fmalmente tantas obras notables como 
deben tener las monedas copiadas, que la ciència no ha averiguadodequién eran los originales, co
pias apreciables porque, desaparecidos estos, no queda otra clase de recuerdo. 

Si el grabador se hace admirar cuando copia las obras de otros arlislas , mucho mas lo merece 
cuando su paciència elabora unacreacion original. Las monedas demuestran claramenle estos dos ca
sos; en las que son copia, la figura se destaca aislada en el campo de la moneda como si quisiera re
presentar tambien el espacio vacío, el aire, que tanto conlribuyeal buen efeclo de la escultura, pues 
que las eslatuas colocadas en los nichos siempre pareceràn retenidas allí cual prisioneras. ^Còmo po
drà dar idea del movimienlo una figura, colocada en un limilado espacio que algunas veces no le per-
mile estender los brazos? ^y menes cuando està en actitud de andar, que à pocas pulgadas de sus 
piés ve, ó abierlo un abismo, ó alzarse un muro, que à pesar de sus adornes, siempre es como una 
valia que impide sus movimienlos? El espacio circular de las monedas es una urna ó nicho, y de sus 
limites el grabador supo sacar el gran parlido de que contribuyeran al general conjunto, Irazando 
denlro de ellos sus concepciones con la esponlaneidad de la pintura: el marco de un cuadro contri-
buye à su mejor aspeclo, aun cuando este represenle el mardilalado ó el cielo que no tiene limites. 

Dedúcese de lo dicho que el grabado participa de las cualidades de la pintura, la mas expresiva 
de las artes; como esta se desarrollaen una superfície plana, liene libres los movimienlos y la dis
tancia fictícia. Tambien se rige à la vez por los de la escultura pero sin la realidad que la limita, es 
bajo relieve y no le convienen las leyes de la estatuària y demuestra la verdad por medio de falsas 
líneas de las que la geometria no ha fijado aun las reglas. Mas eslas liaeas imaginadas, esta liber-
lad hasta el capricho deben producir un conjunto grandioso, y para esto tomar de la arquitectura 
el caràcter de severidad y robustez que principalmente la dístingue, la simetria. 

Por esta àsu vez adquieren las medallas el aspecto de grandiosidad que no baslarian à comuni-
carlas la sola supresion dè detalles. 

No deja de ser ingeniosa la manera como el artista en toda clase de composiciones sabé aplicar 
esta regla que es la que mejor caracteriza la perfeccion de las monedas. Cuando la imàgen ha de ser 
por ejemplo un busto de pjrfil, el grabador enlonces llenael hueco que deja el desequilibrío de los ca-
bellos, con un emblema que se relacione con la poblacion que acunó la medalla, ó un atributo que 
facilite su interpretacion, con lo que logra poner mas de manífieslo la belleza de su tipo: las monedas 
de Siracusa, que por lo clàsico son apreciadas como mas perfectas, presenlan el primer ejemplo de 
esto, en el anversode la mas dislinguida de ellas, està representada la cabeza de la ninfa Arelhusa, 
por entre sns rizados cabellos se ve la corona de canas que como atributo facilita el conocerla. El ar
tista buscó la simetria colocando cuatro delfines, dos en la parle anterior de la imàgen, dos en la pos
terior, uno debajo los cabellos y el otro debajo del cuello que separa con su cabeza las letras del 
exergo que es el nombre del grabador Evenelo. Cuando el artista quiere representar una cabeza de 
frente, entonces le es fàcil ballar en ella la simetria, colocando los cabellos repartides proporcional-
mente à una y otra parte, como en las monedas de Rodas en que està la cabeza de Apolo. Alguna 
vez se atreve à ponerla ladeada colocàndole à un lado la mayor parte de los cabellos, caprichosa-
mente ondulados como si los agitarà el vienlo, entonces ya es ingeniosa la manera como logra la 
condicion precisa à su arte, concentrando en el campo vacio las letras de la leyenda ó del exergo, 
cual relieve hace colatèral del de los cabellos, así està en otra cabeza de Apolo de una moneda de 
Clazomenia de Jonia, la cual trasmite à la posteridad tambien el nombre de su autor Theodolo. El 
mérito de los grabadores griegos està demostrado bien manifiestamente en càsi lodas las monedas, 
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siendo en ellas mas admirable si cabé, que el correclo dibujo y el fioo modelado, lo elegante 
de las composiciones y la facilidad con que sabian sacar parlido hasla de las cosas que podrian es-
lorbar mas el aspeclo grandioso de los lipos, haciendo con habilidad pasmosa à lodas las cosas re-
presenlables, Iribularias desu buril inimitable con su elevado ingenio. No bay objelo para ellos que 
no represento una idea ó que estàs no lo sean por algun simbolo; pero de una manera graciosa, es-
pontànea, original por excelencia, su genio parece jugar con los obstàculos originades de las ideasal 
vencerlos y sujetarlos al equilibrio de las líneas. Entre olros ejemplos cilaremosla particularidad del 
caballo alado ó el Pegaso que adorna el anverso de las monedas de Amparias, cuya cabeza eslà for
mada por un nino que con las manos se coge los piés: nueslros lectores podran apreciar en la figura 
cómo el artista para lograr esta aparente semejanza, luvo que sacrificar algo de las justas proporcio
nes, srbien, supo conservar la gràcia é ingenuidad que dislingue à la infància; mas à pesar-de esto, 
à pesar del acerlado movimiento y de lo bien que su conjunto puede imitar la cabeza del caballo, 
pues sin advertència puede pasar desapercibida eŝ a particularidad, el afan del artista en dislingoirse 
hicieron que se desviarà del verdadero camino que debe seguir el arle; así debió enlenderlo el depu-
rado gusto de los griegos, pues estaclase deengaííosas imitaciones no tuvo adeptes. Su arte, elevado 
y puro imitaba la naturaleza cuando era bella, y no podia consentir que en él se introdujera la pue
ril imitacion impresionable que, borràndose al buscar el mas mínimo detalle, le hubiese podido lle
var basta à lo absurdo; debieron reconocer en ello habilidad y alrevimiento pero jamàs buen gusto 
y genio. Por esto ya no es extrano que formen excepcion eslas monedas basta en las de la misma 
ciudad, y quizàs la ciència averigue que todas las de este distintivo fueran elaboradas, cuando no' 
por una misma mano, al menos por la escuela de un dclerminado maestro, pues que aun no ha ave-
riguado si fue la representacion de alguna divinidad ó idea la que forzó al grabador à buscar en 
la hàbil posicion de un nifio el conjunto de la cabeza del caballo, ó bien el capricho. En cambio, cuando 
cl grabador se proponia esprimir toda la originalidad de su ingenio en embellecer, no ya las mismas 
Cabezas, sino los atributes que lusadornan, entonces brotaban de su buril los hermosos lipos, que por 
tener que competir con estos, necesariamenle deben ser como loshallaba Winckelraan superiores en 
hermosura à cuantos ofrece la naturaleza. El casco que cubre la cabeza de Pallas en las de Ileraclea 
de Lucania, està adornado con la ligura del mónstruo Sylla, terror de los navegantes; no obstante la 
arrogante posicion de este, la airosa ondulacion de su cola, su tamafio y lasgraciosas curvas del pe-
nacho no por esto pierde la cabeza su importància y el conjunto la condicion simètrica, sino que 
las hacen mas ostensibles. Y esta cualidad, que era en sus composiciones como una espècie de forzado 
lema, es conservada en los grupos de íiguras enteras con mucho mas mérilo, si cabé, aun que en 
las cabezas. Cilaremos el Pegaso de las monedas de Syracusa, Corinto, otras ciudades de italià,y 
Àmpurias, que lienen comunmente colaleral à su cabeza, echada adelante una corona de laurel ó 
circulo de perlas, y erguida y por atràs, las alascolocadas poco menos que verticalmente. ïambien 
es notable en el Hèrcules, ahogaodo al leon de Nemeaen el reverso de la descrita de ileraclea dc 
Lucania, y en el ginele armado que es el distintivo de lasdeperiodoindependiente de la mayor parle 
de la's colonias espanolas. 

Estaley, Irazada por el buril de losgrandes maeslros del arledegrabar troqueles, es tan indispen
sable, que las medatlas pierden el aspecto degrandiosidad, dejan de ser bellas y demuestran notable 
decadència à medida que dejan de ser simèlricas. El genio del grabador eslà demoslrado denlro de 
esta ley precisa, y cuando el Irabajo de las monedas es descuidado ó imperfecto, la composicion re -
vélaproporcionalmenle poca originalidad y falta en su conjunto la armonía, porque estàs cualidades 
son el fruto de la paciència deia que Balmes ha dicho que es una cualidad del genio, y como arte la 
numismàtica prueba la verdad de su aserto. 

Al hacer las ciudades dislinto cada una el tipo de sus monedas, impidieron que los artistas pudie-
ran plagiar sus obras múiuamenle, originàndose de esto una espècie de cerlàmen perenne en que pro-
curaban distinguirse y alcanzar el primer pueslo, por lo cual .ya no es exlrafio el no ballar consig-
nado en la historia alguno de particular del arte de grabado; pues es bien sabida la aficion de los grie
gos à los certàmenes arlisticos, los cuales prueban que su civilizacion atendia al cultivo de la inleli-
gencia por medio de una noble emulacion, lo mismo que al desarrollo del cuerpo por los juegos 
olímpicos, cual si por esto ultimo quisieran alcanzar la fuerza necesaria para perseverar en la laborio-
sidad que lanlo los caracteriza. 

Las monedas griegas, que lanlos recuerdos de la anligüedad nos han conservado al través de los 
r. m. . 10 
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calaclismos que han cambiado la faz del muodo, han trasmitido muy pocos nombres de sus autores. 
iQuizàs pesaba en ellos la rigurosa ley que prohibia firmar sus obras à los que profesaban el noble arle 
de la escullura? Laseslaluas, alcanzando una espècie de veneracion no concedida à las obras de las de-
màs arles, se comprende que esla ley fuera lanlo mas inexorable en ellas cuanlo mas perfeclas eran, y 
que ni al mismo Fidias, con todo el prestigio que le daba el general aprecio, se le permiliera consignar 
sn nombre en su famosa eslalua de Pallas. Mas en los grabadores esla prohibicion no liene explicacion 
ninguna; es probable que por su modeslia firmaran solo las que creyeran perfeclas obras de arle. Las 
monedas de Syracusa nos han dado à conocer los nombres de Evenelo, Cimon y Eumenes; las de Me-
laponle, el de Clazamene; Teodoto, Hisloxenes, Cleudoroy Filislon; lasdeJonia, los cuales florecie-
ron en una misma època (400 afios anles de J. C ) . En liempode Lisimaso (252 anles de J . C.) Lo-
cios y Menodemo, y por ultimo, en liempo de Perseo, el de Xoile que es el ultimo grabador que las 
medallas han pasado su nombre à laposteridad. 

Estos son los nombres de los llustres griegos que supieron concentrar denlro el pequeno diàmetre 
de un troquel todo el mérito que cabé en las obras de arte quenecesitan mayor espacio. 

No ha descubierto la arqueologia la forma precisa de los instrumentes con que llevaren à cabo sus 
maravillesas labores. Tal yezen algun musee el templado buril, cubierlede orin y moho, està mez-
clade con elros fragmentes de hierre y pasa como un clavo de forma estrana. Les griegos debieran 
enterrar junto al cadàver del artista les instrumentes con que pudo comunicar los pensamientos desu 
pàtria à las generaciones y à los siglos, y cuande la ciència averigue este, se tendrà el por qué estan 
allí, y qué eran ciertos ebjetes que se encuentran en los sepulcres. 

Les nombres de les maestres grabadores de la antigüodad ne son tan cenecidos como los de las olras 
arles; mas en cambie sus obras, confiadas en los roetales que el liempo no hace mella han side mas ven-
turesas que las grandes eslatuas, bellas pinturas y temples sunluoses. Estàs grandes obras de sus 
llustres contemporàneos, cual robuste roble hicieren cara àlas deshechas lempestades de la fúria hu
mana y de los elementos, y hoy estàn perdidas las unas, y yacen muliladas las olras. Aquellas se in
clinaren y la tierra piadosa las escendió en su seno, salvàndolas de la trasfermacion à que las expenia 
la codicia de los hombres, y de allí las va descubriende el censlanle afan de les que las buscan para 
admirarlas y cual ella prelegerlas. 

JUAN SERRA Y PAUSAS. 



m m m m DEL REY D. JUAN I DE ARAGOS, HECHA POR BL MISMO. 

Terribles acusaciones lanza contra la buena memòria del inclilo D. Juan I de Aragón el ex-
celenlisimo Sr. D. Viclor Balaguer en su Uiüoria de Calaluna, lib. VII, cap. XXXII , (pàg. 293 del 
lomo l l i ; ed. Barcelona 1862): 

« El juicio de esle Monarca ocupa pocas líneas en las hislorias de los autores que no aJulan. « Fue 
«principe à la verdad mas sefialado en ílojedad y ociosidad que en alguna olra virtud,» dicc Maria
na. «Era un Bey que estaba siempre en el monte dejando à la Reina en el gobierno,» ha dicho Zuri-
ta. « Murió como habia vivido, cazando,»escribe Ortiz de la Vega. Foz no se digna consagrarle una 
sola línea.» 

Aforlunadamenle la historia severa é imparcial exigeen nuestrosdias pruebas seguras de cuanlo 
se afirma. Ni Mariana, ni Zurita, ni Ortiz de la Vega, ni Foz, ni el Sr. Balaguer, leyeron las carlas 
del sello secrelo, en que se muestran los resortes íntimos de la política de aquel gran Bey. Estàs car-
tas son auténticas; y à mano las tenia el Sr. Balaguer. Publicamos, con la autorizacion debida, las • 
principales, relativas à la empresa de Cerdefia; empresa sobre la cual gravitan principalraente los 
cargos, y cargos tan pesados como este, que ledirige en dicha pàgina y casi à continuacion el seüor 
Balaguer: 

« Los autores catalanes llaman à este principe el Cazador; los aragoneses el Amador de la genlile- . 
za; sus abuelos D. Jaime y D. Pedró no hubieran sabido ballar para él olra denominacion que la de 
el Degenerada. Solo una vez, siendo infante, empuiió en el Rosellon la espada de sus abuelos, y fue 
para ser ingrato. Deél no quedan leyes ni constituciones (t), ysí soloalgunos privilegios y una que 
otra sancion pragmàtica. Es sin embargo el rey aclamadopor los Irovadores; y su retrato figura aun 
actualmente en las solemnes fiestas de los Juegos florales. » 

Nosotros no le creemos degenerada. Óigasele en defensa. 

A R G H I V O G E N E R A L D E L A C O R O N A D E A R A G Ó N , 

Registr. Curie sigilli secreti Joan f, mm. 1966. 

Fol. 2 4 a , b . 
Lo Rey darago. 
Comte mo't car fill: nostre propòsit es estat, tota vegada que partins daci passassem per arago e 

fossem a osca (2), per veure vos e nostra molt cara filla, linfanta vostra muller (3) Mas per los cui-
lats ardits que novellament havem hauds dels grans perills en que es la Islade Cerdenya, habem ne
cessàriament acordat en nostre solemne consell, que parlin daci, don entenem a partir per tot lo pre
sent mes, anem dret cami à barchelona per fer apparellare cuitar nostre estol, e dalli a tornar a Tor
tosa, é dapuis a pari fangós; on, deus volent nos entenem a recullir lo primer jorn dagost propvinent 
per fer nostre bon viatge per la dita Isla. 

(1) Muclio habria qae replicar a eso. Basic citar las Cortes de MODZOD , generales de la Corona , CD 1388. 
(2) Uuesca. 
(3) «Del segundo parto dió à luz D. ' Martha (de Armenac) la infanta D.1 Juana en la Ciudad de Daroca & primeros 

de octubre de 137S ;• la que el dia 2 i de mayo de 1392 casó en el real palacio mayor de Barcelona, hallàndose presentes 
todas las personas reales de la casa de Aragón, con D. Mateo, conde de Foix, por poderes cometidos à D. Hugo, conde de 
Pallars.» — B O F A R U L L , Los Condes de Barcelona vindicades, I I , 287. 
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E per ço, car havem desiyg de veure vos e nostra cara filla ans de nostre passatge en Cerdenya, 
significamvos lo dit nostre acord , al qual per res no habem pogut ni podem fallir sens gran minva 
de nostra honor, e perill de formal perdiciode la dita Isla; pregantsvos,.car fill, que o a barchelona, 
o a Tortosa, lla on mes volrels, sials ab nos, vos e la dita nostra filla, vostra muller, car fort gran 
pleser naurem. 

Som estats molt contents car havem sabut lo bon acord de vostres barons ab nos; eus pregam e 
consellam, car fill, que ab ells e ab totes vostres gents usets eus comportets sabiament e discreta, axi 
com creem que farels si a deu plau. Quant es en aquesta vostra venguda, car fill, nous cal amenar 
tans, car nos vos lexarem la maior partida dels nostres e dels millors. 

Dada; en Valencià sots nostre segell secret a VII dies de Mays del any MCCCXCIII. — Rex Jo-
hannes. 

Dominus Rexmandavit michi Petro de benviure. Pro (registrata). 
Fuit missa comiti fuxensi. 

. Fol. 37 b, 38 a. 
Lo Rey. 
Molt cara companyona: a nit vespre reebem vostra letra, feta en Munlserral a II del present mes; 

e havem haud gran plaser e consolació, car nos havets certificats de vostre bon estament e de nostra 
cara filla la Reynade Nàpols (1) e de nostra sor liofanta (2). 

E car vos sots ben trobada en lo camí, e en lo pujar de la costa, en que pero nos tenim per dit 
que haurets passat assats treball e affany, pus a peu la avets pujada: pregantsvos , molt cara com
panyona, queus esforcets be, ens escriscats soven (3) de vostra salut, ens façats saber quants dies 
entenels aturar a Montserrat, e puis a Barchelona, e quant ne partirets; e si venrets per mar o per 
terra; eque mentre serets a Barchelona façats cnytar larmament e expatxament de totes les galees 
nostres, e de la proferta de Barchelona, e totes les altres coses necessàries a nostre benaventurat pas
satge, de guisa que les gents conegueu e vegen a ull ço que nos e vos ne tenim a cor; jassia que som 
certs que sens sollicitarvosen ho fariets, e axins ho ha explicat de part vostra mossèn Eymerich de 
centelles quins ha aportada vostra letra de creença a ell comanada. Havemlo demanat den Pere dez 
flori, lo qual dies ha que sabiem per letres del vezcomte de Roda que era a Barchelona e diu que 
encara vos, moll cara companyona, no sabiets res bedir cert —era estat a vos. Perquens plaurà fort 
que ho sapiats, e que axi, com mossèn Eymerich nos ha explicat, quen ho tenits per dit, nos escris
cats de tot ço per que es vengut, e vostra entencio sobre alio, si e segons que conexerels que mes-
ter sia. 

De la obra daquex Monestir e dels bens que deits del prior havem plaser , e plasenlment oirem 
la relació de don pedro maço sobre aço, e maiorment del estament e sanitat de vostra persona, de 
que habem estat e estam ab ànsia. Nos, mercè de nostre senyor deu, som ben (jarits{'i) del dissenteri 
que havem haud, e somnos estats metges nos matexs. 

Part aço sapiats, molt cara companyona, que aquest mati nostre confessor nos ha mostrada una 
letra, que li ha tramesa maestre francesch ximenez escrita de sa ma en lati, en la cual se conte una 
clàusula entre les altres, que nos havem feta arromangar (S); e es de la tenor següent: . 

et Aci es estat escrit de Granada, e yo he vista la letra que X moros notables son venguts de Me-
cha preycants Jesu christ ver deu, e la sua secta ésser santa e justa, e que Mahomet es fill de perdi
ció e soterrat en infern ab tots los seus sequaços. E conte la dita. letra quels moros de granada han 
acordat de matar los IIII dels dits X moros allimalex, e de trametrer los VI altres en africà als lochs 
pus notables per occiure aquells.» 

Molt cara companyona, lo sant sperit sia guarda vostra tols temps. 
Dada en Tortosa sots nostre segell secret a VI dagost del any MCCC noranta Ires. — Rex Jo-

hannes. 
Dominus Rex mandavil michi Pelro de benviure. Pro (registrata). 

(1) Yolanda, dcsposada en 1390 con Luis I I , que se lilulaba rey de Nipoles, Jerusalen y Sicilià. 
(2) Isabel, casada eii U07 con el cèlebre conde de Urgcl, Jaimc el Dcsdichado. 
(3) À menudo, del latin subinde. 
(i) E n francès guéris. 
(S) Romancear. 
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Fol. 41 a, b. 
Rey (1) muy caro sobrino : Nos, el Rey daragon vos embiamos muyto a saludar, como aquell, 

por quien querriamos que Dios diesse lanla vida, salut e honra quanta vos mismo querriades, Rey 
muy caro sobrino. 

Porque nos romps en presta expedicion de nnestro buen viatge de Sicilià e de Cerdenya con la 
ayuda de Dios elexamos en nuestros Regnos e /ïerras rfoca mar (2) nuestro lugarlinient general para 
regimiento de aquellas fasta quel dito viage hayamos complido segund conviene a nuestra honra e 
servicio, rogamosvos, muy caro sobrino, que si por ventura el dito nuestro lagartenient, nos absen
tes, recorrerà a vos por algunos afferes o necessidades de nuestros Regnos mostredes la buna af-
feccion e fagades aquellas obras que nos por vos e vuestros Regnos e buena deffension de vuestra 
honra fariamos en semblant caso, e qualquier otro que lo huviessedes menester. E sobre aquestasco-
sas querades creyer al fiel coosellero e promovedor de los afferes de nuestra cort, micer domingo 
mascon, el cual esende por part nuestra plenament ioformado. E si algunas cosas, Rey muy caro 
sobrino, podemosfazer por vos, embiadnoslo a decir; e complirlo hemos de buen talante. 

Dada en Tortosa dius nuestro siello secreto a XXV11I dias doctubre del anyo MCCCXCI11 — Rex 
Johannes. 

Fol. 50 a. 
El Rey. Reverent padre en christo : vuestra letra havemos recebida; a la qual vos responde-

mos que nos parlimos daqui el jueves cerca vinient, dios queriendo, por ir a porl fangós con propo-
sito e entencion de no tornar aquí fasta que hàiamos complido nuestro buen viatge. 

Podedes venir vos e los otros condeputadosdaquex Regno; quanto es gran carga vuestra que por 
falla de la moneda, que nos deviades vos e elfos complir, ayamos a tardar laoto nuestro recullimiento, 
e eslar en aquella amarial e periglo de nuestra persona e tanlo danyo e turbacion de nuestros affe
res. Por que, os rogamos affecluosament e mandamos espressament quanto podemos , que dé nueyt 
e de dia entendades en haver la dila moneda e desembargar el vezcomle de Rueda nuestro Camer-
lench, al qual havemos con quexa embiado a vos e a los otros sobreditos por esta razon , de manera 
que pedro de brotons sende pueda tornar sin tarda con buen complimiento de la dila moneda, sin la 
qual buenament no podemos haver las naves; anles nos ponedes en occasion de perder nuestros afe-
res o de fazer nuestra passatge a gran menguae periglo. E luego quel feylo de la dita moneda haya
mos puesto en buen recaudo, venil con vuestra gent darmas al dito puerto, segunt que por olras muy-
tas letras vos havemos scripto. 

Dada en Tortosa dius nuestro siello secreto, el primer dia de noviembre del anyo MCCCXCIU. — 
Rex Johannes: 

Domin us Rex mandavit (michi) Petro de ben viure. 
Fuil missa Archiepiscopo Cesaraugusle. 

Fol. 70 a, b. 
Lo Rey. Sus ara es estat ab nos lo vescomte de Roda vinent de Saragoça, quins ha feia relació 

quel fet dels XXXV51 florins de la primera paga darago ha bon recapte; e per les altres pagues esde
venidores ses fet es fa co ques pod quel contrari sia senlenciat. Emperò, per dit se tenen e los diputats 
e los arrendadors del general, entrels quals es un en bertran coscho, que als terminis, empreses les 
pagues, sien complides sens tol mija. 

Perquè, us dehim que tot, quant vos havíem fel saber ara pus derrerament que pagassels peres-
palxament de nostre bon viatge, revocam; e solament pagarels a meslre guillem çagarrigalos mil flo
rins, e a nostre cavalleriç DCCC, e a na Margarida la pollera D florins de que manàvem que li res-
ponguessets. Quanl es de nostre comprador no volem que res li donets de ço queus havíem fel saber; 
car nos li farem açi complir daltres coses XM florins abquensflixarem al present, fins que nostra cara 
companyona la Reina, la qualremanlochlinenl general, nos trameta major compliment. 

E axi, pus nous tocam a res de la moneda darago, eus lexam XM florins del fel dalgezíra, do-

(1) Enrique I I I de Castilla, hijo dc D.' Leonor de Aragón, hermana de 1). Juan. 
(2) Aragón, Valencià. Baleares, Calaluiía, Rosellon y Cerdana. 
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nals aviamen a aquexs navilis e altres coses on major cuyta vejais, e hajamlos prestament, pus per 
als no aturam; e vajaus lo cor en lo dan massa gran e en la vergonya ques seguexen per nostra la-
gniosa partença. 

No res menys; nos plau e volem que ans que per falla de moneda nons hajats a tardar nostre es-
patxament, melats penyora al xappellet (1), o aquell pus supportable contracte que porets, car a vos
tra conexen-a lo remetem. Trametets emperò compliment de paga als navilisdè Mallorques, eque 
tantots seu vengueu a Port fangós. 

Dada en Emposla sots nostre segell secret a XYIII dies de Noembre del Any Mil CCCXCIII. — 
Rex Johannes. 

. Fuit missa consilio Regió residenti barchinone 

Fol. 72 b, 73 a. 
Lo Rey. 
Femvos saber quen lo present dia nos havem tengut gran e solemne consell; on ha bauds alguns 

prelats e persones ecclesiastiques, e molts barons e cavallers, patrons e mariners, e hi son estats los 
missatgers de totes les universitats per los quals haviem escrit, axi com sabels, que fossen ab nostre 
recullir; e finalment nostre acord es que façam noslre bon viatge en lo nom de deu. 

E per espalxament daquell trametem aqui mossèn Gilabert de cruylles, qui al dit consell es slal 
present, e al qual e a tot ço queus explicarà de part nostra per expatxament del dit nostre viatge vos 
manam que donets plenera creença e ab sobirana cuyta ediligència ho metals en obra, axi com si 
de nostra propria bocha vos ho deyem. 

E sials avisats que de huy mes no hic estam sino agran vergonya noslra e massa dampnalge, pus 
aquest partit havem pres; e que no romanim sino per falta del espalxament que de vosaltres esperam, 
segons que per lo dit mossèn Gilabert serets pus largament informals. 

Dada en Emposla sots noslre segell secret a XXI de Noembre del any MCCCXCIII. — Rex Jo
hannes. 

Consilio Regió residenti barchinone. 
Dominus rex mandavil. Pelro de beviure. Pro (registrata). 

Fol. 89 a. 
Lo Rey. Balle general: Nós escrivim an Gabriel segarra tinent lo noslre Archiu quencontinent 

nos trameta clos e segellat per escrit lo nòmina de tols los Reis moros, qui antigament en los tems pas
sats a nostres predecessors de bona memòria ^an fet írahuls (2), e de quina quantitat; eaximalex los 
noms dels dits nostres predecessors e totes les circunstancies locanls aquests affers. 

Per que, us manam quel ne lengats aprop en lal manera que no seu leu la ma, entro que 
fet sia. 

Dada en Tortosa sots nostre segell secret a XI de deembre del any MCCCXCIII. — Rex Jo
hannes. 

ídem (3). Pro (registrata). 

Fol 89 a, b. 
Lo Rey. Promens: per tal com jassia haiam feta tota noslra diligència de espatxar nostra par

tença, e no ses poguda mes cuitar. Nos ha convengul e cove,—greu queus es e fort desplasenl—de 
prorogar nostre viatje fins a la primera scemmanadabril propvinenl; e a aço entre les altres coses nos 
ha inclinats consell e acord de tols lus homens de mar e altres en aço experts per lo temps del ivern 
qui als navegans es perillós e contrari. 

E car nos dolrien fort que aquestes galees perdessen axi del tot to temps queus han a servir, ten-
riem per be, confianls fermament que per vosaltres hi seradat loch, qaels restants II mesos de vos
tra proferta les galees vostres ab les altres naveguen e facen en nostres affers aquell servey que po-

(1) Corona real. 
(2) Tributos: 
(3) Pedro de Benviure. 
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ran, segons que per mossèn Aznar pardo nostre maiordom e per mossèn Pere de soler batle general 
daquex Regne, los quals ne son de part nostre largament informats, vos sera plenerament explicat. 

Per que, us pregam, tan affectuosament com podem, que donats sobre açoindubilada creença als 
dits cavallers ne complegats liberalment e presta a nostre voler; car passats los 11 meses nos prove-
hirem a la paga de la dita proferia. E si plau a nostre senyor deus fortificarem en tal manera nostres 
afers quen lo dit temps nos farem nostre bon viatge, e darem als affers de nostra empresa fi honora
ble e gloriosa, segons que de nostre Reyal honor se pertany. 

Dada en Tortosa sots nostre segell secret a XII dies de deembre del any MCCCXCIII. 
Dominus Rex mandavit (michi) Petro de benviure. 
Fuil missa juralis Valencie. 

Fol. 108 b, 109 a. 
Lo Rey. Promens: a nit passada fo ab nos lo noble en Bernat de cruylles ab letra de creença 

de part de mossèn Gilabert de cruylles son oncle; per virtut de la qual nos ha explicat que com ell 
sie fort passional e deslret de puagre, e li baia vengut fort accident al coll, en lant que per res sens 
gran perill seu, e per consegüent de larmada no poria anar en aquest viatge que ell e don pedro maça 
devien fer ab totes les (galees) en Sicilià e en Cerdenya, suplicava que fos nostra mercè de metrehi 
altre en loch seu a regiment de les galees que ell sen devia menar. 

E nos, sabut ab veritat que axí es, hans covengul necessàriament de haverlo per escusat del dit 
viatge. E aximatex cove que per aço, car latorgament darrer quenshavets fet de les X galees de vos
tra proferia conte que anassen a ordinacio del capità general, vosaltres ara de nou consintats que nos 
hi puxam metre aquell capità que ben vist nos sera. Per que, us pregam ab gran affeccio é expressa 
que per dar fi a tanslagnise tan minvoses, com totes les dites galees han fel per diverses occasions, 
e destrichs nos donets lo dit consentiment; car siats certs que nos hi raetrem lal capità que les galees 
ne seran ben governades, e los affers per que van ne seran be e honorablement proseguits ablajuda 
de deu. E per res en aço no baia falla; e felsnosen resposta decontinent, tal que mes avanl no sia 
mes anant perdrà temps, nins en covenga pus haver desplasers, que hauds ne havem. 

Dada en Valencià sols nostre segell secret a X I de jener del any Mil CCCXCIUI—Rex Johannes. 
Dominus Rex mandavit Petro de beniure. Pro (registrala). 
Consiliariis et probis hominibus civilalis barchinone. 

Fol. 109 a. 
Lo Rey. Mossèn Gilabert: oyda la creença que de part vostra nos ha explicada lo noble en Be

renguer de cruylles vostre nebot, havem gran desplaser de voslre accident, per lo qual cove queus 
haiam, eus havem per escusal del viatge que deviets fer ab aquexes galees. Car verament en aylal 
cas be volgrem, si lestamenl de vostra persona ho sofrís, que en tol cas nos hi servissels; mas, pus 
axi es, a nos plau vostra romasa. 

E per ço volem eus manam que tantosl nos enviats aci totes les galees que ara son aqui (1), per 
tal que no perden temps pus avanl; pero plaunos que la vostra galeea vos port fins a palamors (2), 
e puys que la enviels de continent a Maho. 

Dacía en Valencià sols nostre segell secret a XI dies de Jener del any MCCCXCIIIl. — Rex Jo
hannes. 

Dominus Rex mandavit Petro de beniure. Pro (registrala). 

Fol. 115 b. . 

Lo Rey. Femvos saber que, per ço com a mossèn Gilabert de cruylles capità general de les nos
tres armades ha covengul de romanir per accident de sa persona, havem necessàriament deliberat 
quel noble e amal nostre don Pedro maça de liçana vaiaab aquexes galees de la proferia de barche
lona e ab les altres, axi com a capità e en persona nostra, en Cerdenya e en Sicilià per fer nostra ho
nor e servey e socórrer a nostre car frare lo duch de Muntblanch, segons que ell ne es per nos ple-

(t) Ahí. 
(2) La intencion de mossèn Gilabert era retirarse à su baronia de Cruhilles. 
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nerament informal. Per que, us pregam e manara què donanlsii plena fe, e eslanls en toies coses 
e per Iotes a sa obediència e ordinacio, segons qnes pertany a offici de capità general, vos esforcets 
eascuns a ben servir e fer lot ço que noslra honor e servey sera e del dil nostre frare; a comedamenl 
del dit capità, en tal manera que vostres mèrits e bons servcys nos obliguena nos de gràcia e retri
bució condigna. 

Dada en Valencià sots nostre segell secret a X X VIU dies de Jener del any MCCCXCIUI. — ilex 
Johannes. " 

Fuit missa ludovico de aversone palrono unius galearum proferte barchinone. Similes fuernnl 
facle palronis ceteris galearum predictarum subscriplis, videlicel/"mncísco caria, Petro de busquelis. 
Pelro berlrandi, Getiesio alnugaverii, francisco burgesii, Joanni vivol, Thome gerona , Umbcrlo de 
villafrancha, Bernardo de quinlana, Raymundo fivellerii, Ludovicu anglada, A(nthonio?) arjmar cl 
Ivoni ferrarrii conill (1). 

ídem. Pro (registrala). 

Fol. 117 b, 118 a. 
Capítols per memorial liurals per lo senyor Rey a don Pedró maça sobrel bon viatge, que per 

manament del dil senyor fa de present en Cerdenya e en Sicilià ab les galees e gents darmes que sen 
amena; de les quals lo dil senyor lo ba constituit Capità general. 

Primerament, parim daci de Valencià fara la via de Maho, on deu trobar les X galees de Bar-
cbelona; de les quals e daquelles de Valencià e de Mallorques e de totes les altres, que ab lo dil don 
Pedró maça van en lo dil viatge, ell es Capità general. E dalli, deu volent, sen ira a Càller; e si, 
e segons que al dil Capila sera vijayres (2) avisarà de sa venguda lo Governador de Càller, ab lo 
qual e sens ell fara en Cerdenya aquells bons fels que pora contra brancha leo doria e los altres re-
belles; ab los quals lo dit senyor declara si hau guerra uberla, e dona per esclaus tols aquells sards 
que poran ésser preses daci avant, en e per raho de la dita guerra e per la malvada rebellio del dil 
brancha e de tols los adherents a sa prodicio. — Rex Johannes. 

Ertípero en fer alguns fets locants la dita guerra, lo dit senyor no dona certa forma al dil Ca
pità; ans ho pomana soltamenl a son bon àrbitre, e sperant lo dit senyor Rey e confiant en lo dil 
Capità general tant, que ell. toia vegada ne tirarà lo partit pus sa e honorable al dil senyor, e a be e 
avançament del afers e salvament del estol; mas declara lo dil senyor que sil dit Capila pendra qual
sevol loch en Cerdenya, e lo Comte Rigo (3) sen volra emparar, quel dil Capità lo puga lexar al 
dil Comte, quil tenga en comanda e a honor e servey del dil senyor. E si per ventura lo dil Comte 
noi volia pendre axi en comanda, plau al senyor iley que li lex soltamenl com a propri del dilCom-
le; qui aquell loch tenga per lo dit senyor en feu (4) a coslum de ytalia sols les condicions c reten
cions acostumades. — Rex Johannes. 

Hem, parlin de Cerdenya fara la via de Sicilià; eans de totes coses parlarà ab lo senyor duch (8), 
e presentarà a ell la lelra de creença que li porta del senyor Rey. Dirli ha en secret les occasions o 
necessitats per les quals ha convengut lo dit senyor Rey ab fort gran desplaser seu romanir, e com 
per socórrer al dit seu frare, el tramet lo dit Capità ab les dites galees e gents darmes per fer sa ho
nor e servey. Enapres li dira com sen porta diverses letres de creença axi a universitats de ciutats e 
de viles insignes com a barons de Sicilià, e no solament als obedients e leals, mas encara als rebe-
lles; e que ha manament que a caseu esplich de part del senyor Rey aquella creença quel senyor 
duch lenra per millor e be de sos afers. —Rex Johannes. 

Hem , lo senyor Rey declara de bona guerra tols los moros; exceptal tan solameol lo Solda e los 
moros de sa terra — Rex Johannes. 

E mana lo senyor Rey que les 11" galees, ço es, den Guanechs e den galceran marquel roman-
guen tota vegada en la isla de Cerdenya per guarda daquella iaia. Rex Joannes. 

Per aço lo dit senyor Rey ha conslituil son lochlinent general en lo Regne de Cerdenya e de Cor -

(1) Total: U patrones, que representan otras tantas galeras. 
(2) Adjetivo que se escribe ordinariamente vijarés. 
(3) Rigo (Enrique) de la Roca, conde de Córcega. 
(4) Fcudo. 
(5) De Montblanch, Don Martin. 
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cega lo dit noble don pedro maça; e li dona ple poder de exercirhi lola jurisdicció criminal e civil, e 
de punir, remetre e perdonar tots crims per greus que sien, e de donar, vendre, permutar e alie
nar en feu e en alou, tant com licit e permès sia al dit senyor, quals sevol ciutats, castells, viles e 
lochs, rendes e altres bens del patrimoni Reyal del dit Regne de Cerdenya e de Corcega, e general
ment a fer tots altres actes quel senyor Rey hi poria fer si present hi era. E axi, mana lo dit senyor 
que de totes les dites coses e altres ocorrents faça ço que ben vist li sia; car lo dit senyor Rey, con
fiant de la lealtad e saviesa del dit noble, ho lexa lot a son bon àrbitre. — Rex Johannes. 

Fol. 118 a. 
Molt car fill: desijants saber plasenls noves de vostre estat, vos pregam affectuosamenl quens en 

vullats soven scriure a nostra consolació e plaser; significantsvos, molt car fill, que nos e nostra 
molt cara companyona la Reyna, e linfat en Pere duch de Gerona primogènit nostre molt car, e la 
Reyna de Nàpols vostra muller filla nostra molt cara, som ben sans, merça de nostre senyor deus, 
e en bona disposició de nostres persones. 

Molt car fill: Trametemvos per lo noble e amat nostre don Pedro maça de liçana, lo qual ab ceri 
nombre de galees e de gents darmes enviam en aquexes e altres certes parts, la nostra empresa de 
la CORONA DOBLE, la cual vos pregam que per amor nostre (acceptels). E sia, molt car fill, lo 
santspirit vostra guarda tots temps. 

Dada en Valencià sots nostre segell secret à 11 dies de febrer del any MCCCXCI1II 
Regi Neapoli. 

Fol. 119 a. 
Lo Rey. Mossèn Pedro maça: Nons ha nombrat que del fet dejus escrit hajam feta menció. E per 

ço, ab la present vos manam de certa sciencia que en favor ni oy (1) de algú dels II elets en papa, 
per instància lur, ni dalgu delís, ni de qualsevol persona, no fayats guerra ni part alguna per la hu 
contra laltre dels dits dos elels; ans, vos en estigals de tot en tot. 

Dada en Valencià sots nostre segell secret à II de febrer del any MCCCXCIIII. — Rex Johannes. 
Dominus Rex per dominam Reginam mandavit Pelro de Benviure. Pro(registrata). 

Fol, 120 b, 121 a. 
Lo Rey. Promens: vostra lelra havem reebuda; e entès tot ço ques hi contenia responemvos 

que necessàriament nos ha convengut de romanir e allargar nostre personal passatge en aquex nos
tre Regne per dues principals rahons, las quals sobrevèngueren successivament una après altre en 
nostre bo e desitjat espatxameot. 

La primera fo lo sinistre cas de la rebellio de Sicilià, per lo qual a nos fallia la notable pro/er/a, 
que per los afers daquexa isla de Cerdenya nos havia feta nostre car frare lo duch, de X galees e D 
hacinets, de que feyem special compte. 

La II' fo per los continuats ardits que haguem axi de frança com de avinyo ede nostres cars fill 
e filla lo Comtee la Comtessa de foix, contenents que sens tota falla,—mantinent que nos fossem re-
cullits e en nostre benaventurat passatge,—en Rernat darmenyac e mossèn Pere de creo ab gran 
multitud de gents darmes estaven prests per entrar e esvchir lo principat de Cathalunya e tant con mes 
poguessen de nostra senyoria deça mar. 

E per aquesta darrera ra/<o,—car a laltre eram ja deliberats e constants de clucar los ulls e per 
aquella (2) no lexar nostre bon viatge, —covenck anos, no sens gran turbacio e desplaser dò nos
tra pensa, consellanU e instants expressament tots aquells de nostres sotsmeses, axi prelats e barons, 
com cavallers e missatgers de Ciutats e viles insignes de nostra senyoria, qui ab nos eren presents en 
Tortosa, e puys en Emposta, on erem anats ab ferm cor de complir nostra victoriosa empresa deso-
breseure e prorogar lo dit viatge e de mudar nostre propòsit, segons la exigència dels affers dessus 
dits. E acordam de enviar al dit nostre frare en Sicilià totes les galees que teniem prestes sots capita-

(1) Atencion. 
(2) Primera. 
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nia e governament del noble e amat conseller nostre mossèn Pedró maça, segons que al jorn de huy 
havets pogut saber. 

Lo qual acort havem haud no menys rabonablement quo notòria a profit e salut de vosaltres e 
daquexa Isla; car en res ni per res no duptam qne mijançant la ajuda de deu los fets de Sicilià no 
baien dins aquest estiu aquella bona reparació ques pertany a nostra honor e del dit nostre frare. 

E entretant nos nos apercebim a molts caps-de nostre benavyral passatge en aquexa isla, é ab 
les dites galees e ab lo notable socors que porem haver de Sicilià farem, deus volent, ab peu ferm e 
formal propòsit e poderós esforç los afers daquexa isla, en tal guisa que a nos,—qui per cosa del 
setgle aço no derrencliriem que per nostra persona propriament e esforçadament nos complesca,— sia 
honor perpetua, e a nos e als altres bons e leals vassalls nostres consolació, gràcia, e repòs, e alegria 
resurrreccio de treballs; pregants e manantsvos, axi carament e affectuosa com bo e conexent Rey 
e princep e senyor natural, pot e deu en semblant cas pregar e manar a sos leals e constants sots-
meses, que enlendemig entenals e vetlets a bona guarda e deffencio daquex castel e de vosaltres ma-
texs, recordants que tant mes crex privada virtut en les persones del mon quant pus es examinada de 
casos fortuils e ventures contraries. 

E jassia que nostra corporal presencia vos sia luny al present; emperò non es nostra affeccio e 
continuada memòria cordial: ans es tal e tanta vers vosaltres e los grans e loables treballs que ha-
vels sostenguts e sosteniu per nostra honor e servey, que sens falla dins lany present per divinal 
gràcia serels consolats ab desitjat plaser de nostra Reyal visilacio e ajuda, e relevats a tols temps de 
les tribulacions en que sots. 

E segons que per march jover devets ésser assabentats, nos entretant e de present e per avant 
trametrem aqui socors de diners, de gents e de viandes, en tal manera que conexererels que nons 
obliden taU servidors e vassalls com vosaltres nos sots, ni havem vostres necessitats e angusties ano 
cura. 

Dada en Valencià sots nostre segell secret a HI dies de Març del any MCCCXCIIII. — Rex Jo-
hannes. 

Consiliariis et probis hominibus vilie de Càller. 

Ningun lector despreocupado. leyendo estàs cartas, dejarà de lamentar que se hayan perdido de 
vista por nuestros mejores histoi iadores los tesoros que encierra el general archivo de la Coronade Ara
gón. Autores que no adulan, pero inconscienlemente calumnian, porque no esludian ensus fuenles la 
historia, ban caido en el grosero lazo que las desgracias y las viles hablillas, à Él contemporàneas, ur-
dieronconlraelbuen rey D. Juan I, fundador de \os Juegos florales de Barcelona; qmsibiea era ama
dor de la genlileza, lo era todavia mas de la honra nacional. Él fue el primer monarca de Aragón que 
aulorizó con su firma y planteó el proyeclo de abolir universalmente en Catalufia los malos usos quepe-
saban sobre los payeses de remensa, convoco à Parlamento, no à Cortes (1), los tres Brazos, que presi-
dióen Amposta, como lo hace saber porsu carta del 21 noviembredel393; etc, etc.; de suerte que 
en paz como en guerra se mostro digno de sus augustos progenitores. Esperamos que sobre esto don 
Autonio de Bofaruli en su Historia de Calaluna, fundada sobre los monumenlos originales y auténti-
cos, harà justícia, llevando adelante, como el iluslre D. Próspero de su apellido, la noble empresa de 
vindicar à los Condes de Barcelona. 

(1) Véase para esta dislincion la obra nueva de los Sres. Corolcu y Pclla Las Carles Catalanas, p. I , cap. I , § l i . 



EL 1ÜSE0 ARQUEOLÓGICO DE G E M A . 

A conlinuacion insertamos dos circulares, expedidas en 8 y 27 de marzo del corrienle ano por el 
gobernador civil de Gerona D. Mariano Vergara. para fomentar y enriquecer el notable Museo ar-
queológico de aquella ciudad. 

« Establecido en esta capilal hace algunos afios el Museo provincial de Anligiledades y Bellas Ar
tés, bajo la direccion y cuidado de la Comision de monumentos históricos y artislicos, cuyo estable-
cimiento tiene ya importància verdadera, tanto por la riqueza y número de sus colecciones, cuanto 
por el órden melódico, colocacion y clasificacion científica de los objetos que lo conslituyen; y de-
seoso por mi parte de secundar los laudables esfuerzos que para su creacion y fomento han empleado 
de consuno dicha Comision de monumentos con sus trabajos, y la Oiputacion provincial con los recur
sos materiales que viene facililando à aquella, me ha parecido convenienle dirigir à V. algunas con-
sideraciones encaminadas al indicado objeto. 

«No puede desconocerse, porque està en la conciencia de loda persona ilustrada, que la creacion 
y sucesivo fomento de los museos de Antigüedades y de Bellas Artés son de suma utilidad y honra 
para lodas las naciones civilizadas. Ademàs de los i m por tan tes elementos que para los estudiós histó
ricos y artísticos prestan semejantes cenlros, à la vista de cuyas colecciones de objetos conveniente-
mente clasificados, el arqueólogo y cl filósofo alcanzan à reconstruir el mundo antiguo desde la època 
prehistòrica, presentando à nuestros ojos basta los menores detalles de la vida íntima y del modo de 
ser de las sociedades que pasaron, su teogonía, su òrganizacion política y social y peculiarescostum-
bres, contribuyen tambien, y no poco, al desarrollo y adelantos de la indústria, à lacual suminis-
tran variados ejemplares de toda clase de artefactes y modelos que imitar y perfeccionar. 

«Reconocida, pues, la conveniència y necesidad de fomentar Iaies establecimientos donde cuida-
dosamente y con respetuosa piedad se recogen y estudian las obras humanas de liempos pretéritos 
para ensefíanza é ilustracion de los presentes, deber especial es de los delegados del Gobierno velar 
por tan inleresaole ramo deia instruccion pública. En esta atencion he estimado convenienle dictar à 
los senores alcaldes de los pueblos de esta província las prevenciones siguientes ; 

«1. ' Los alcaldes prestaran à la Comision provincial de monumentos el mas eficaz apoyo, pro-
porcionàndolacuantosdatosy noticias necesitare para llenar los fines de su instiluto, procurando re-
mover los obstàculos que puedan oponerse al regular ejercicio de sus funciones. 

«2.* Serà tambien obligacion de los alcaldes auxiliar à los iodivíduosde la Comision ó à los en-
cargados de la misma en las visitas que practicaren y en las obras de exploracion, escavacion, tras-
lacion y sus anàlogas. 

«3.* Recoger cuantos fragmentes de làpidas, eslatuas, columnas miliarias, sarcòfagos, vasos, mo-
nedas y otros objetos de la antigüedad se descubrieren fortuitamente en el término de su jurisdiccion 
respectiva, y remitirlos à la Comision provincial, expresando el lugar donde fueron ballades y lascir-
cunstancías especiales del descubrimiento. Cuando el objeto encontrado fuere de tal magnitud ó na-
turaleza que pueda peligrar removiéndolo, daràn cuenta inmedíatamenle à la Comision à fin de que 
estadisponga en cada caso lo mas acerlado y convenienle. 

«4.* Si se hallasen en su distrito municipal lienzos, tablas, eslatuas, códíces y otros objetos his
tóricos y artísticos de sospechosa procedència daràn inmediatamente aviso à la Comision para que esta 
proceda à lo que haya lugar, y sí tuviesen fundado motivo para creer que dichos objetos pudieran 
desaparecer, procuraràn relenerlos ímpelrando el auxilio de la aulorídad judicial, si fuese necesarío. 

« 5.' Los alcaldes que mas se distíngan en el cumplímienlo de estàs prescrípcíones, seràn reco-
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mendados à la consideracion del Gobierno de S. M. y al de las reales Academias de la Historia y de 
San Fernando, para que se les conceda las recompensas à que se hagan acreedores. 

«Gerona 8 de marzo de 1876. — El gobernador, Mariana Vergara. » 

« En circular fecha 8 del corrienle, inseria en este liolelin oficial, n.0 31, me dirigí à los seBores 
alcaldes de los pueblos de esla provincià con el objeto de que auxiliasen los trabajos que la Comision 
de monumentos históricos y arlíslicos de la misma viene praclicaodo con un celo que la honra, para 
el íümenlo del Museo provincial de Anligüedades y Bellas Arles; haciéndoles al propósilo algunas 
prevenciones, senaladamenle para làs obras de exploracion, escavacion, Iraslacion de objelos y sus 
anàlogos; así como para la recogida de monumenlosde arleóanligüedad, evilando, en cuanlofuere 
compatible con el derecho de propiedad, la salidade aquelles del lerritorio espanol. 

«Si con el cumplimienlo de dichas prevenciones puede, en mi concepte, conseguirseparte del ob
jeto anles indicado, no se me oculta, sin embargo, que la mas inleresante y principal no depende de 
las autoridades, por muchos que sean los medios de que dispongan. Para asuntosde laíndolede que 
se traïa, la auloridad puede y debe recurrir mejor que al mandalo, à la escitacion. En este terreno, 
pues, se coloca hoy gustoso el Gobernador de la provincià, al dirigirse à las personas particulares, 
amanies del buen nombre de la misma, en cuyo poder existan objelos de arle ó antigüedad, invilàn-
dolas à ceder al Museo provincial los que posean, tal vez sin destino ó aplicacion, los cuales, conve-
nientemente clasificados y expuestos en las colecciones de dicho establecimienlo, pueden servir de es
tudio inleresante à los arqueólogos, arlistas y aficionados, patentizando constantemente à los extran-
jeros que en nuestro país conocemos y conservamos lo que es digno de estudiarse y conservarse. 

«Me consta que por fortuna, los habitanles de la capital y provincià, à quienes la Comision de 
monumentos ha invitado para ceder objelos con el indicado destino, sal vas rarisimas escepciones, han 
accedido càsi siempre con un desprendimiento tan ilustrado como palriótico, de tal modo que, acaso 
en su mayor parte los ejemplares que forman el Museo en las diferentes secciones, han sido donades, 
ó deposilados al menos, por sus propielarios ó autores, contàndose enlre los últimes arlistas de reco-
nocida fama, algunes deellos eslrafiosà la província. Esto no obslante y por razonesqueànadiede-
ben ocullarse, no siempre la Comision de monumentos puede tener noticia de muchos objelos exis-
tentes en poder de particulares, viéndose por lo tanlo privada de invitaries para la cesion de los mis-
mos. A este propósilo se diríge, pues, de un modo especial la presente circular, ó sea à invitar y à 
escitar el patriotisme de todas las personas amanies del buen nombre de su país en la província de 
micargo, para qüe se sirvan ceder ó depositar en el Museo provincial aquelles objelos arlístico-ar-
queológicos que sin ulilidad ó destino fijo pudieran conservar, segures de que con este acte de levan-
tado y generoso desprendimiento prestaràn un seüalado servicio à la cultura del país, y de que mere-
ceràn los plàcemes de todas las personas ílustradas, noble galardon à que deben aspirar siempre 
cuanlos se precian de buenos ciudadanos, amanies de la glòria de la pàtria. 

«Gerona 27 de marzo de 1876. — E l Gobernador, Mariana Vergara.» 



CRÒNICA G E N E R A L , 

D. Alfredo Morel Falio, colaborador de la 
Revista Històrica, ha pablicado en el núme
ro 13 de la Revista contemporànea un inlere
sante articulo, en et cual se ocupa de la obra 
que el Dr. Fr. Enrique Reusch, profesor de 
teologia catòlica en la Universidad de Bolonia, 
publicó, en 1873 con el titulo Luis de León y 
la Inquisicion espanoL·. 

* 
• » 

Se acaban de fundar en italià tres càtedras 
de filologia romànica en Nàpoles, Roma y Pa-
dua; en Francia Mr. Bouchel, diputado del 
deparlaraenlo de las Bocas del Ródano, ha pre-
sentado una peticion en igual senlido à la 
Asamblea; Alemania las tiene ya eslablecidas; 
en Espafia... seria antinacional el proponer la 
enseQanza de aquelles idiomas que como el 
vascuence, elcalalan, el valenciano y el ga-
llego son caliíicados de dialectes provinciales. 

En el ultimo número de Les Chroniques du 
Languedoc se han publicado las Lellres inèdi
tes de Joyeuse concernant les troublcs du Lan
guedoc de 1560 à 1585. Hay algunas que se 
refieren à la historia de Cataluna en aquella 
època, especialmenle en lo relativo à los pre-
paralivos militares de D. Garcia de Toledo en 
PerpiBan, en el mes de mayo de 1562, siendo 
virey del Principado. 

La Congregacion del Index ha condenado en 
uno de sus ultimes decrelos la obra històrica 
de E . de Pressensé, lilnlada: L· concile du Va-
tican, son histoire eí les conséquences politiques 
et religieuses. Paris, 1872. 

* 
* • 

En el mes de setiembre se verificarà en Bu-
da-Pest, bajo los auspicios del archiduque Jo
sé, un congreso internacional de antropologia 
y arqueologia pre-històricas. Al efecto se han 
dirigido invitaciones à varios sàbios de distin-
los países. Las deliberaciones seràn en lengua 
francesa. 

* 
Historia de la isla de Menorca, por D. Ra

fael Oléo yQuadrado, se ocupa de esla nota

ble obra que acaba de publicarse recien temen te 
el .¥«180 Balear en su último número; y en el 
mismo hallamosademàslaconclusion de un ar
ticulo històrico sobre el acte de tomar posesion 
del reino de Mallorca por Felipe I I . 

* 
» » 

Ha fallecido el distinguido publicista y en
tusiasta defensor de las libertades vascongadas 
D. Julian Arrese, autor de la notabilisimaobra 
La descentralizacion universal, y el fuero vas -
congado. 

Continua pablicànduse en Portugal el Dic-
cionario popular, històrico, geogràphico, my-
thológicu, biogràphico, artística, el£., por una 
sociedad de lileratos, dirigides por Manuel 
Pineheiro Chagas; se ha repartido el cuader-
no 19. 

• * 
Hemos tenido ocasion de visilar hace peco el 

Museo de anligüedades existenle en el anliguo 
monasterio de San Pedró Galligansde Gerona, 
y debemos hacer constar, para satisfaccion de 
las personas à cuyo cuidado eslà puesto, la 
grata impresion que nos ha producido el òrden, 
inleligencia y esmeroen queeslàn en el guar-
dadas las colecciones arqueològicas y arlisti -
cas. No como sucede en los museos de Barce • 
lona, en los cuales, porcausas tal vez podero-
sas, el viajero tiene que admirar almacenada 
una riqnisima coleccion lapidària y rarísima 
coleccion de buslos, relleves yesculturasjunto 
con objelos de todas épocas de tan alto valor, 
que con ellos se honrarian los principales mu
seos de Europa. En la galeria inferior del claus-
tro bizantino de aquel monasterio, llaman la 
atencion algunas làpidas romanas, enlre ellas 
la piedra miliaria recientemente ballada, y la 
preciosa làpida de Caldas de la Malavella, des-
cubierta por nuestro inteligente amigo D. Joa-
quin Bolet, y publicada en el número XXIH 
de nuestra Revista; de la Edad Media se guar
da la inscripcion que conmemora el siliode 
Gerona, en 1285, en el reinado de Pedró el 
Grande, y una curiosa coleccion de inscrip-
ciones hebràicas, imàgenes bizantinas y gòti-
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cas; numerosos y variados capileles, elc. elc; 
lambien figura el sarcófago crisliauo de Ampu-
rias. En las galerías del primer piso son cu
riosos varios objelosdel siliode Gerona en 1809, 
varias sèries de pinluras en donde figuran en-
Ire los cuadros de arlistas de nueslros dias al
gunas obras coriosas por su escuela y anligüe-
dad, y unos lapices. Uay ademàs una, bajo to-
dos conceplos notable, coleccion de hachas y 
otros objetos prehislóricos, algunas muestras 
de ceràmica emporitana, y un pequeno mone-
tario. Para olra ocasion dejamos tralar mas mi-
nuciosamente del Museo de Gerona, que tanto 
honra al buen nombre que de celoso è inteligen-
le ha adquirido D. EnriqueC. Girbal, à quien 
felicitamos por esta causa, lo propio que à la Co
mision de monumentos de la provincià, à quien 
està encargada la custodia de aqueilas venera
bles antigüedades y curiosas obras de arte. 

* 
» ¥ 

Segun dice un periódico , se trata de crear 
en la Alhambra de Granada una biblioteca 
oriental, en la que se reuniràn lodos los códi-
ces y docuraentos de este género que se en-
cuentran en los archivos de Espaiia. 

« 
* * _ 

El Gobierno italiano ha resuelto que se res
tauren las antiguas iglesias de Cimitila, que se 
consideren como los templos cristianes de mas 
antigüedad en Europa, puesto que son de prin
cipies del siglo IV. Cimitila es una corta po-
blacion distanle de Noia tres kilómetros, en la 
cual murió el emperador Augusto. 

« 

» • 

El cardenal Manning, arzobispo de Londres, 
ha obtenido de Su Sanlidad autorizacion nece-
saria para que los agentes del Gobierno ioglès 
puedan examinar y sacar copias de los docu
mentes que existen en el archivo del Vaticano, 
referentes à la historia de Inglaterra. 

Està imprimiéndose el catàlogo razonado de 
los mapas que se guardan en el museo brilà-
nico. En suintroduccion seexpondrà la histo
ria de los naipes y en la parte descriptiva se 
darà gran importància à los que ofrecen un 
caràcter político-histórico, haciendo una rese-
na de los hechos à que se refieren. Habrà in-
teresanles pormenores respecto à la aplicacion 
de las cartas à la nigromancia y la retacion de 
esta con la filosofia del cuito del antiguo Egipto. 

• 
¥ ¥ 

Con motivo de ocuparse razonada y estén -
samenle de la obra histórico-politica Las Cor
tes calalanas, de los Sres. Coroleu y Pella, se 
ha publicado en la elegante Revista catalana 
La Renaixensa un fragmento original del pro-
cê o de las Cortes de 1493, con el discurso que 
en calalan pronunció D. Fernando el Calólico 
al abrirlas; dicho discurso, así como todos los 
pronunciades en la inauguracion de las legis-
laturas por los reyes de la corona de Aragón y 
de la monarquia espaSola, se hallan traducidos 
ó literaimente publicades en la obra citada. 

La Renaixensa continua insertando la sèrie 
de cuadros de historia catalana de D. Antonio 
Auleslia. 

* 
» ¥ 

La Acadèmia bibliogràfico mariana de Lèri-
da ha publicado el programa de premies para 
cl cerlàraen literario, que tendrà lugar en 
aquella ciudad el dia 15 de octubre de este 
aiio; en él se ofrece una pluma de plata «al 
que en correcta prosa castellana, y hermanan-
do la posible concision con el mas oportuno 
acopio de dalos y observaciones, presente el 
mejor trabajo hislórico y descriptivo sobre el 
santuario de Nuestra Seflora de la Victoria de 
Màlaga, i 

Los trabajos destinades à este concurso (ori-
ginales è inèdites), se dirigiràn à D. Luis Ro
ca , secretario de la Asociacion, calle Mayor, 
n.° 23, antes de las cincode la tarde del dia 8 
de setiembre. 

* 
- * » 

Se ha publicado en Madrid el primer cua-
derno de la obra Los Descubrimientos geogrà-
ficos modemos cn Àfrica y en el Polo Noríe, 
escrita por D. F. García Ayuso, el cual con-
tiene una reseSa de los viajes al Polo boreal del 
mundo ysus resultados geogràficos, exponien-
f̂l*con mas delenimiento la historia de las ex-

pediciones del americano Hall, del profesor 
Nordeus Kyold y de sus infatigables compa-
triotas suecos, de Hengliu, de los valientes aus-
triacos Payer y Werprah, y de la inglesa que 
hoy està en camino al mando del osado capi-
tan Nares. En este primer cuaderno se ocupa 
el Sr. Ayuso de la historia de los descubri
mientos y viajes en Àfrica, à que el autor con
sagrarà la mayor parte, y examina las expe-
diciones en busca de las fuentes del Nilo, prin-
cipalmente las de los ingleses Burlon y.Speke, 
descobridores del magnifico lago Tangamka y 
el segundo del Victoria Nyania, los del celebra-
do Samuel Baker y del capitan Gordon. Signe 
la resefia de los viajes al Sudan central, à las 



costas de Guinea y termina con los viajes del 
Dr. Livingslone. 

* 
« * 

El dia 11 de abril, la Asociacion literària de 
Gerona celebró una sesion necrològica para 
bonrar la memòria de los difuntos socios, don 
Narciso Blanch é Illa, D. Norberto Guiteras y 
D. Fernando Pou, conocidoel primero por sus 
estudiós bistóricos y literàries y los dos úlli-
raos por sus poesías. Abrió la sesion el presi-
dente D. Enrique C. Girbal, pronunciando un 
breve discurso; el Sr. Brunet, secrelario de la 
Asociacion, leyó la biografia de D. Norberto 
Guiteras; D. Narciso Vifias una poesia dedica
da à D. Fernando Pou, y antes que el Sr. Vi-
Sas, D. Emilio Grahit leyó una estensa bio
grafia de D. Narciso Blanch é Illa , haciendo 
un detenido anàlisis de las obras de dicho au
tor ; el Sr. Atmetller, la biografia de D. Fer
nando Pou, y el Sr. Franquesa, una preciosa 
elegia. 

« 
« « 

Se ha publicado en Paris el tomo VII de la 
obra Hisloire de la réformation au temps de 
Calvin, escrita por Mr. J . H. Merle d'Au-
bigné. 

* 
» » 

La Acadèmia francesa ha fíjado la fecba de 
1.°dejunin para la recepcion de Mr. Dumas. . 
Mr. Saint-René-Taillandier es el encargado de 
contestar al discurso del nuevo académico. 

• • 
En una subasta, verificada recientemente 

en el hotel Drouot de Paris ha figurado un do-
cnmento bastante curioso. Es la cèdula por la 
cual Luis XVI concedió al pintor Juan Bautista 
Greuse una pension de «436 libras y 10 suel-
dos.» 

Esta cèdula, fechada en 18 juliode 1791, 
ex presa que se concede dicha pension al art f s^ 
ta à propuesta de la Asamblea nacional y en 
recompensa desu talento y trabajos como pin
tor. 

* 
¥ » 

El Briíish Museum ha recibido una obra 
muy curiosa. Es una historia de la guerra del 
ano 1810 al 71, escrila en chino. Esta obra, 
que consta de ocho volúmenes, se debe à dos 
escritores del celeste imperio, llamados Waug-
Paou y Chang-Poung Leong, y parece que ps 
muy exacta. 

* 
• » 

Un terrible incendio ha destruido en Char-
leville el colegio y la biblioteca municipal: de 
24,000 volúmenes que contenia la biblioteca, 
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3,000 lo'menos-, de gran valor, han quedado 
reducidos à cenizas, calculàndose en 800,000 
francos su valor. 

* 

El número correspondiente al mes de enero 
de la notable Revista de la Universidad de Ma
drid, publicado recientemente, contiene un es
tudio sobre Aristófanes, escritopor D. Alfredo 
A-. Camus; la continuacion de unos articules de 
D FranciscoCodera, titulados Tilulos honorí-
ficos y nombres propios de las monedas aràbi
ga-espanolas, y un cuadro de historia de las 
costumbres de la nobleza gallega en el si-
glo XIII , por D. José Villamil y Castro. 

* 

Nuestro amigo el Sr. D. JoséM. Octavio de 
Toledo, indivíduodel cuerpo de Archiverosha 
hechouna tirada decincuenta ejemplaresnume-
rados del Dezir que fizo Juan de Mena sobre la 
justícia e pleitosede la graníbanidaddeste mm-
do, publicado en el número 5 de la Revista de 
Archivos. Consta de 22 pàginas en 4.°, con 
cubierla y un fac-símile del códice coélàneo, 
dedonde se copia la poesia. 

* 

Ha fallecido en Cuba D. Antonio Martínez 
del Romero, autor del CaÍ£Í%o histórico y ar
tística de la Armeria real de Madrid. 

En breve, segun la Revista de Archivos, se 
publicarà el indica de las obras existenles en la 
biblioteca del Ministerio de Gracia y Justícia 
que con grande actividad estàn ultimando los 
celosos empleades de aquel departamento don 
Baldomero Nunez de Prado, D. Enrique Escu
dero y Franco y D. Alfredo Calvo. 

A Ires kilómetros al N. 0 . de Lorca (Mar
cia) se ha descubierfo un precioso mosàico ro
manç, en perfecte estado de censervacion. Re
presenta à la diosa Anfilrite, conducida en una 
cencha morisca por trilenes ygenies alados, y 
alrededor en cualre elegantes medallones, las 
estaciones del ano, figuradas por belles nifios. 

Se ha publicado en Càdiz nn Ensayo histó
rico critico del íealro espanol desde su origen 
hasta nuestros dias, escrito por el catedràtico 
de aquel institulo D. Romualde Alvarez Espi-
no, con un prologo del Sr. Flores Arenas. 



B O L E T I N B I B L I O G R À F I C O , 

Recueil de staluts el de documents relatifs à la 
Corporation des tapissiers. de 1238 à 4873, 
por J . Deville. — Farís, 187o-iin vol in 8.° 
de 408 pàg. 

Esla obra, escrila por una persona que ha 
praclicado desde 18 í0 la induslria de la lapi-
ceria, es notable bajo dos aspeclos principales, 
por los dalos que presenla à la historia artísti
ca y por lasconsecuencias à queda lugar, re-
lacionadas con las cuesliones sociales y politi-
cas de nueftros dias. En cuanto à lo primero, 
hàllase en ella la historia circunstanciada del 
greraio de tapiceros, unode los mas anliguosy 
numerosos de Paris en la Edad Media, sus va-
rios estatutos y coslumbres, noticia de varias 
obras fabricadas por el gremio, é influencia de 
este en el arte francès, etc. Bajo el segundo 
concepto, Mr. Deville entra en consideraciones 
sobre lacuestion obrera de nuestros tiempos y 
se mamfiesta resueltamenle contrario à dar 
parlicipacion al obrero en los beneficiós del 
amo; al lado de esto juzga necesaria la reslau-
racion de alguno de los principíos consignados 
en los estatutos de los antiguos gremios, entre 
ellos cree que el reslablecimienlo de los lilu-
los que acreditaban la capacidad del obrero, 
que liabia cumplido el aprendizaje, serian hoy 
para la família y la corporacion una reformà 
que les daria mayor fuerza, capacidad y re-
pulacion, pero ^.qué fuera entonces, dice, de 
los principies de libertad proclamades en \1S9, 
de los cudles, si bien se ha abusado, sin em
bargo eslàn hoy tan generalizados? Con esto 
se comprende en qué punlo se preocupa el au
tor sin atreverse à proclamar la verdad tal co-
mo resulla de la recta filosofia de la historia, 
pura y sencüla sobre todas las consideraciones 
presentes. Tampoco baentrado con decision en 
el estudio de las venlajas que para la libertad 
política reportaria la restauracion de aquellas 
entidades que (purgadas de sus defeclos anti
guos) , así serian como un terreno libre en 
donde con mas facilidad podrian ventilarse 

las cuesliones que se agitan diariamenle en
tre el capilai y el trabajo; en este órden de 
ideas podia sacarse gran parlido de la obra de 
Mr. Deville. 

Me Basquc et les langues américaines, étude 
comparalive lue au congrés des americanis-
íes, à Nanaj. por Mr. J . Viiison. — Paris, 
Maisonneuve, 1876, de 39 in 8.° 

En la sesion celebrada en el congreso ame-
ricano en Nancyel dia23dejulio de 1875, le-
yóse una curiosa y erudita diserlacion encami
nada à refutar la leoría de los que han creido 
ballar grandes analogías entro los idiomas in-
dígenas de Amèrica y la lengua vasca Parasu 
objeto Mr. Vinson clasifica en tres grandes gru-
pos las lenguas que se hablan en el mundo. 
Entra despuesen el fondo de la cuestion y pre-
lende demostrar que las semejaozas que se 
presenlan entre la lengua vasca y la del Cana
dà, no tieoen níngun valor elnogràficamente, 
pues segun Mr. Vinson pueden perfectamente 
explicarse por ja gradacion ó desarrollo que 
dan los pueblos à sus díaleclos hablàndolos. 
Esta opinion; con todo, segun han contestado 
los linguistas , puede explicar cierlas aglome-
raciones naturales v mas comunes, pero no la 
union de palabras de una manera tan notable 
como solo se conoce en la lengua de los vas-
congados y en las de cierlas tribus americanas 
basta el punlode formar una de las leyescons-
titutivas de las mismas. 

La lengua de los vascong^dos continua lia-
mando la atencion de los sàbios de nuestros 
dias. y siendo objeto de comparaciones que 
pueden resultar despues de un valor inmenso 
para la ciència de la etnografia. Ejemplo bien 
elocuente, porolra parlo, de atraso inteleclual 
de Espafiaei que los centres cienlificos de olras 
naciones hayan de entrar en el estudio de aque
lles problemas que, por eslar plauleados en 
nuestra nacion, debiéramos anticiparnosen re
sol ver. 

JS-u-tmario de este n·úurn.ero. 
Revisla arqueològica.—/ïrfe/ Fita. 
Druidismc — .iVaíias Carbó. 
Apunlcs y nollcias para una historia de las Arles gràficas.— Juan Serra y Pausas. 
Vimlicacion del rey D. Juan 1 de Aragón, hecha por él misuio.— 
Variedades. 
Crònica general. 
Bolelin bibliogràfico. 
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