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ÏISTA ElSïllIl. 
NOTAS D E PRIMITIVA LENGUA CATALANA. I 

B A R C 

Las mueslras de lengna calalana, anterior à la que ofrecen las obras literarias (algimas del s í -
glo X I I I , pero conservadas, à lo mcnos geneialmenle, en copias posleriores) se han de buscar en los 
diplomas ó escriluras, ya mixlas de lalin bàrbaro y de romance, ya complelamenle romanceadas. 
Copiosas mueslras de estos documentes se hallan en la Marca Hispànica, y especialmeote en los Vïa-
jes lilerarios del P. Villanueva (1),. pero era de suponer que no escaseariairen el riquisimo Archivo 
de la Corona de Aragón. Esla fundada suposicion nos movió, hace muchos afios, à extractar las no-
las que ahora damos à luz y que pueden conlribHir al conocimienlo de la matèria. 

No han faltado escrilores que han fijado en ella la atencion. La Acadèmia de Buenas Lelras de 
Barcelona en el primer tomo de sus Memorias, dado à luz b à c i a l l o S , pàg. 577, cita un documento 
ullrapirinàico de 983, un empefio de ciertos castillos hecho por la condesa Ermisendis à favor de su 
hijo en 1033 (publicado en la Marcà) y un documento de Montpellier (con resabios de dialecto mo-
derno). 

Bomey, en el cap. X V I I de su parte I I , reproduce algunas frases, ya caslellanas, ya calalanas, 
pertenecientes à los liempos mas reraolos de estàs lenguas, pero sin fijar su fecha ni indicar su pro
cedència. 

D. A. de Bofarull en un interesantisimo capitulo de sa'IIistoria de Catalana, que lleva por titulo 
« Besefia general de costumbres,» públicamente leido hace algunes afíos, al mismo tiempo que sefiala 
los principales rasgos que ya en su origen caracterizaban la lengua catalana, aduce las fórmulas en 
que esta da las primeras mueslras de su existència. 

El Sr. Alart , archivero de los Pirineos Orienlales, desde julio de 1872 ha ido publicando en la 
Revue de langues romanes una copiosisima coleccion de « Documenlos de la lengua catalana de los 
Condados de Bosellon y Cerdefia,» esmeradamente impresos y discretamente comentades. El mas 
antiguo que incluye, por supueslo latino en su mayor parte, es de 976. 

BEINADO DE BEBENGUEB BAMON I (1018-35). 

Núm. 120 (2). Ergo Ermengaudus Episcopus... de ista hora in antea no decebrei Uvifredum 
nec Uxorem suam... de illorum vilas... nec de illorum castres aut castellos nec de illorum Bochas 
aul Pujos condireclos aut heremos... nois en decebrei noi en tollrei ne Ien tolrei... tenrei el alendrei 
suprascriplum. 

(1) Ravnouard en el tomo I de su Choix des poésies des troubadours, incluye varins documenlos, si no catalanes, de 
países comarcanos, algunos de los cuales supone de 960. El Sr. Hclfferidi publico nno catalan (si mal no recordamos, 
del X I I ) , pero cuya ortografia fue completamcnte provenzalizada. 

(2) Los documenlos que llevan número son copia de los traslados modernes, algunos de los cuales comprobamos 
con los originales. Los del reinado de Rara. Ber. I estan tomadss del tomo IV de los Documenlos, publicades por 
1). P. de Bofarull. 

T . m . 19 
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RAMON BERENGUER I (103o-76). 

Núm. 72. (A. 1045) (1). . . el ipsa mula remaneal a Berengario Guillem et rediraal illa I unça 
el ipsa unsadalead Sancla Maria de ipso Pujo el Adelmar Presbilero 1 loana que est in Chanelles... 
el ad Giberga filia sua remaneal ipso suo alaudo de aqua lepida et ad Ledgars remaneal ipso suo 
filad unde volebat gual facere cum I pluroaz el unes loualles el I guadenga cl ad ipsa sua Nudriza 
I quarla de blad... el unes loualles el I pellza. 111 Idus Augusli Xlllí Ajanrid flogis. 

Núm. 103. (A. 1048). Juro ego Raimundus quod de isla hora in antea fidelis ero libi Bernar-
dus... de Castro Rio-Rubio el deCaslro Arraona... el de ipsas fortezes... El ipsos castros supradictos 
nois te devedare nec ab fors feit nec asens fort feil el ajud^rels le atenen contra lots homines el contra 
lotas feminas qui lorrelste volguessen olste tolgesen... si lolenreel lo atendre sine ullo enganno et 
sine ullo malo ingenio nisi de quantun; tu me solueras per gratis sine forcia... X l i Kalendas Janua-
r i i anno XVIIU Enrici Juro ego Amaload le Reimon fratre meo... nec ipsa terra que dono ad le noi 
le lolre ne Ien lolre... Et si homo aut feminaeral qui ten lolges adjulorio Ien seresioe nullo enganno 
si ne me faciebas tal Corfelura que me no volgueses esmenar infra quadraginla dies ke Ien comonre 
per nom de Sagrament... si to lenre el to atendre. 

Núm. 203. (A. 1060). . . Impignoro Ego Guillelmus et Azemarus jam dictus ad Andreara pres-
criplum ipsam lerram quam lenems de Abbalia Sancti Johannis el de Abalie Sante Marie Bisuldu-
no... Nos Guiellm el Azemar adjutores erimus tibi sine tuo engan per quanlas vices tu nos en co-
monras... El comonir no men devedarei . . ego Wiellmus et Azemar... not ten engannarcms... nons 
parlireras... et sine tuo eïigan ten aiudarems .. Et si nos Guiellm-el Azemar... no te leniems e no to 
aleniems... X I I Kalendas Aprilis I Philipi. 

Núm. 13. (Escrit, sin fecha). Ex sunt Conveniencias qui fàcil Mir Guillem a Ramonno comitè 
de ipsas Villas Dales et de nora sua que habeat una rejent, una soldada de carn el VI quarlas de 
civada et quaranta et VI I I fogacas el X I I sesters (abreviado) de vino , et habeat in Caslel Villo ipso 
comlivo quei retenuil Ramon Sunera la karala quen fez Adaltemir Asner et que habuil Ramon Miro 
en dias de Alaman ; et de ipsa convenientia jam dicta et sos hom Mir Guillelm de Raraunno comi'e 
que loi allendat per fet esters engan alium a suo filio et Raimunno Comes receb Ien ad homen ab 
fel esters engan. 

Núm. 16.. . Comandad Raimundus Comes ad Bonfilg illum Caslellum de Alia Riba, La Torre el 
illas Casas, el illa Trabezim qui facta est ni chi facla eril ibi per bene... el no la Ien ved de nocle 
neque de die ab fors factura neque sine fors factura , neque ab ira , neque sine ira , per illas horas 
que Raimundus Comes Ien demanda potestatem si la Ien donet asua voluntale... que asi o alendat... 
la jaccira per jacciso o per baglia. 

Núm. 111 . . . Ipsa lerra que convenguda me habent... non exire sine illorum assoli... no farei 
sino illorum consilio el serà relornads... si hoc es non bei("?) corporal sine engan e les passads sine 
quaranta dies in anle serei tornads (2). 

RAMON BERENGUER I I Y BERENGUER RAMON I I (1076-82, 96) . 

Despues del núm. 7 1 . Hanc divisionem fecit dominus Raimundus de omnibus Barchinone. Nota-
mos los siguienles nombres: Moneder, Mir Pere, Pere Vives, Ricolf Poeta, Andreu Sabater, Com-
pagno, PonciusCapde Oca, Guitard Porter, Bernad Madafer. 

Núm. 72.. . No deshebre... no to lolre ni ten lolre no to vedaré ni ten vedaré ni lo conlendre ni 
ten conlendre ni ten engannare ui ten deshebre... fidem nec societalem non aure cum il lo. . . sine tuo 
ecgan... noi vedaré nec conlendre... poderós ten fare cl hoc per quantes vegades lom recheiras o los 
me recheiras... lo lenre et lo ateudre... adjulor te sere a lenerel ad averet a defendre... per quan
tes vegades men recheireras o men comonras... noi engannare ne comonir no men vedaré. . . jusli-

(I) Contanns pir los al·los eaMylldoa del rcinido de los monurcas franceses. 
[i] Hay otras prestadones de juramenlo deGeriberlo, hljo de Riqueldis, n." 122; de Bernardo, obispo, bijo de lacon-

desa Isabel, n." lòo; y de IDtou, vizconde de Crgel, n." 103. El de BernarJo usi el futura eí, los olros dos el e. 
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ciam ni drel not vedarc nec conlendre-... seniorem nec seniores no fare ni tenre ni aíïïdare... noi 
lenre... o prendre... men comioare... Ien iurare... si olenre... men absoloras... sine forcia tam abs 
forsfaclura quem sine forsfaclura... absolueran... 

RAMON BERENGUER I I I (1096-1131 ) . 

Núm. 93. (A. 1104). Comes Pelres el nos Seniores de Urgell... qnod nec illi nec illornm forca 
ne poder ni consei , no eam illam lollant ne lin lolent... Nonas Novembris XLVI Philippi Regis. 

Núm. 144. (A. 1112). Pelrus Fulconis el Berenguer Arnal concedunl illi caslrum de Albione 
per feud , el donet ipsi lolos islos fevos qui ad ipsum kaslrum pertinent el ipsum cavaler qui ipsum 
kaslrum tenebil quanlumque vegades voluil i l l i querebat i l l i pagads et irads e si non era Berenguer 
Arnal in ipsa lerra... Kalendas Junii anno IV Ledovici. 

Núm. 206. Berenguario Monlis Calani el Karbonellum de Kaslelet... el facial ei corls el kaual-
cades et placitos el seguiis (?) et alia seruilia infra Palria. 

RAMON BERENGUER IV (1131-62). 

Núm. 12. (A. 1134). Ego Berengarius de Monle Scalani... El dimilto... roncgam I . , . ipsum 
meum almalrac et sardo I el chaldarias I I I el padelam I minorem el paracinglas et caput foguer... 
cum mula baia I et caradi I el somer I . . . meam espada... 

Núm. 29. (A. 1139). Coneguda cosa sie. Quid ego Erme[ngundus comes] et co[ralissa Ueloijre 
Rouric... facimus libi melurament ad te Ramon Arnad el ad luos de ipsas casas que tibi as per tuum 
alau in Acrimont in barri de Cervià ad ipsa porla de Balaguer el sunl in ipsa rocha. Nollus homo nec 
femina qui tort te facial et not vulla fer direclom que te monslrat ad prodi omines de ipsa villa et 
illos que te adjuvent a demmanar: et a guerrejar et ipsas casas supradiclas siant si franchas et ono-
ratas et legilimas et securilas quod ipsa cambra de ca contesa. Nullus orno nec femina qui ipsas ca
sas loch ne forçar voluerit sic siant demandalas quo ipsa cambra de ca contesa (1). 

ALFONSO I ( I I ARAGÓN: 1162-96). 

Núm. 298... a meridiae in valle Biera.qui vocalur Espades hac següent ipsa serra... 
Núm. 303. (A. 1180). Ego Petrus anno ab Incarnalione Christi 1180. Uec est memòria de ipso 

honore quod habet Dominus Rex in Folon et de ipsos explels. El fàcil censum XX quartals de civada 
et I I mig ordi mig civada et quarlal I de sègol et seslers (abreviado) I I et X solidos de cherla et per-
nes I I et punlols unos et galines 1111 et magens I et fogaces X et porc I et senter I de cegol... et de 
blad supradicla XV quarlals de tauerna et I1II quartals de alberg c l modo de paradas : El mas de 
Planel fa censum quartals I I I de sègol de parada et I I de ordi el quarlals I I I de civada et porc mugal 
et V solidos de chesla el perna et punlols el galines I I el magenc et chamadas VIII de I I I de bolage 
et I I de alberge et fogaces el seslers (abreviado) I I de ordi. . . et I I de oblies et quarta I de modlo... 
Et ciminia I de civada et solidos I I et mig de chesla el pol I et truites X X . . . I seslerada de vi I I I d i 
ners de cesla... Pere Jouan... (2) 

JAIME I (1213-76). 

Núm. " M . (A. 1239). Al onrad amig en P. de Bajerís de mi en Bernat de Za Porlela salns e 
amors. Fas vos saber que be guardant lo com promès é fejd guardar a savjis homes, eu uo trop per 
neguna rao qus sia lingut (?) de les pejores a jurar quem demanats den Bernat de Za Portella, anís 

(1) Varias escrituras de este reinado (Véase espccialmentc cln.0CLVIIde la citada coleecion de documentos) on 
cjcmplos notabilísimos de un latin completamente romanizado. El n.0 L X I , que se reOere à ciertas conecsiones del Conde 
à los habitantes de Tortosa, contiene, pàg. 147, un fragmento catalan, que, si bien posterior i la època del Conde, ha de 
ser anterior al ano 124" en que se hizo el traslado de toda laescritura. 

(ï) No hemos notado (no negamos que existan) documento alguno del reinado de D. Pcdro I (11 de Aragón ) eiclu-
siva ó principalmcnte catalan, à excepcion de sírics de nombres propios en el homenaje de hombres de Agram unl y L i -
nerola, núms. 336 y 37. 
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sapials quen Bernal de Za Porlela demane les vostres penjores per guajades e demandes an G. de 
Teraza e a mi que les lo donem , però faz vos saber que aure u dja ab vos en loc comjoal e ques siats 
aqui vos, en G. de Teraza e que agals aqui u hom savi esrem (1- e serem) en Bernal de Za Porlela 
e vo e haurem aqui allre hom savi ç lol zo que aquels dos savis sacorden lors osguire volenlers ab 
que vososgueqals alrelal an Bernat de Za Porlela e sapials vos que per carta qum ( I . quem) ne-
muiets non fare als si azo no for. Faz vos saber que si neguna ora men demanats de fe ne de sagra
ment que Iota hora vos en respona bastant ment e faz vos saber que nos no entrerem a Manresa per 
aquesta rao. Anno Di MGCXXXV1II1... 

Begeslra X (1). fol. CXX11I. (A. 1259). Jacobus Dei gràcia viro nobili et dileclo B. de Cardona 
sal. et dil. En les letres les quals trameses a nos es contengul que uos uos desexiets de nos que nons 
fossels lengunt de penyora quensfeessets. Deia qual cosa nos molt nos maranellam can uos ni allre per 
uos no vena denanl nos per aquel feyl qui a nos o proposas bastant ment et per ço car es cert a nos 
si uos nos penyorauets que aisso sen segiria, quis segiria (sic) per acuyndament que uos nos feessels. 
E nos som aparellats de peyora et daltres coses fer dret a uos el pendre de uos conçel de nostres richs 
homens qui sien a uos sens toia sospita el dasso asignam uos en dia de fer dret e de pendre miyan 
Jener à Barcelona. E si assono uolelsfer ons penyorauets o feyets mal a nostres homens et a nostra 
terra , car aytanl es laun com lallre , deseiximnosen de uos de mal que a uos feessem ne a uostres 
homens ne a uoslra terra. Dalum Ylerde Kalendas Decembris anno Domini M0CCTnono.—Jacobus 
Dei etc. viro nobili et dileclo Alvaro Dei gratia comili orgcllensi sal. el d i l . Vim vostra carta en la 
qual era contengul que nos contra raho el contra cosluma de Barcelona uos raenanem et que auiem 
preses simplamenl les postals dels castels Durgel (2) etsobrassoquensenujas aacuindar. De la qual 
cosa nos marauellam molt de vos can uos deyls ço que nos no feerem ans saben be en Bernal B. de 
Bibelles et en Jacme de Ceruera, en Berenguer Arnau que tota via perferim a uos dret, et que uos 
dariem jutges de Cataluya, sens tota suspila. E asso no uolgues pendre ans nos fe mal en B. Sa Sen
tiu et torna en nostra terra, et encara nons aviels desafiats el encara dixes nos quens fariets mal la 
qual cosa nos no creem quens fassats mal dis los X X X dies qui son conlenguls en lusalge el encara 
perferim vos dret el si asso no volets pendre acujndem uos et desexim nos de lol mal el de lot clan 
que fassam a uos ni a vostres homens ne a uoslra terra. Datum Ilerde etc. 

1b. f. 123 v.0 (A. 1259). Jacobus Dei gralla rex Aragone et comes, viro nobili et dileclo Be-
rengario Baimundo de Bibellis sal et d i l . Vim uoslra carta dacuyndament lo qual a nos feyets que 
irat el forssals (s borrada?) los feyets que us desexils de nos, de mal que feessels a nos ni a noslra 
lerra que uon fossets lengut de la qualcosa nos nos marauellam molt de vos, car vos sabets que nos 
som aparellats al comte Durgel el a vos fer dret segons cusluma de Barcelona per rao de les poslats 
del comtat Durgel. E per ço cor nos som aparrellats segons que uos sabels el nos uos auem dit de 
pendre dret del comte Durgel et de fer segons la cusluma de Catalunya, en poder de nostres richs 
homens de Catalunya qui sien sens tota suspila, el comte no o noi pendre e uos li uolets valer de 
tan gran desrao, deseixim nos de uos que de mal que nos fassam a uos ni a uoslra terra ni a uoslros 
homens nous em (en?) siam lenguls. Datum Ilerde etc. (3). 

Núm. 1746 duplicado. (A. 1263). Notnm sit omnibus quod cum qüestió verteretur inter vene-
rabilem fratem G. de Pontonibus magistrum Milit is templi in Aragone el Calalpnia et fratem Dal-
malro de Fenolario comendalorem Dertusia; et fratrem Bernardum de Altari comendalorem de Orla 
et fratem Baimundum de Vilalba comendalorem de Cantaveyla et Guillermum de Castro Veteri co
mendalorem Mayoricarum ex una parte et nobilem Baimundum de Monlecaleno... ex altera... con
còrdia facta in nos Abbalem Populeli et Bernardum de Arcomonle Jurisperitum el Pelrum Pascassi 
elerieum illerdensem... In continenti pars Templi suas pelitiones proposuil adversus Baimundum in 
hunc modum. En B. de Moncada pren homenatge de tot hom de Tortosa e de sos termes quis vol far 
spn hom, la qual cosa es gran deslruymenl de la senyoria del Temple, quan no deu pendre home
natge de nuyl hom de Tortosa ni de sos lermes sens volenlad del Temple. On demanel Temple que 
aço no façe en B. de Moncada... ítem guia condepnats el homejes el malfeytors sens consentiment 

(1) Este documento v los que Uevan la indicadon Reg. eslau tornados de los antiguos Registres que empiezan en la 
època de D. Jaime. 

(2) M. S.: durgel, es decir, d'L'rgcl. 
(3] Hay otras cartas semejantes, dlrigidas à Giraldono de Subirats, etc. 
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del Temple el no den guiar nul hom en Tortosa ni en sos termes sens volentad del Temple on de
manat Temple que azo no fassa en R. de Moncada. Hem Cabalers estants en là ciutad deuen fer 
dret en poder de la nostra cort de la ciutat et en aço no deu ren contrastar en R. On demanel 
Temple que no face aquella conlradiccion el que fazen dret en poder de la cort de la ciulat... 
Rem los batlles de Monchada no volen inrar que sien leals al Temple de son dret e el Veger 
el el Balle fan molt avolos percarts aparladament, don lo Temple pert son drets e deurà iurar lo 
Veger que sia leal a la senyoria e a la vila. On demanel Temple que iuren et que cesen daquel mal 
percals... ítem si alguna donació fa la senyoria en R. fas metres primer en les cartes sien de dona-
cion o de guiatge o de quesvol axi com lo Temple deuria ésser lo primer. On demanel Temple quel 
sie dauant posat axi com senyor major... Item fa composilio de les Justícies aparladament sens lo 
Temple On demane que aço nos face el.que sie vedat que aço nos face. Rem vense la renda de les 
sarraynes druderes c. L. solidos et deuries parlir axi com les allres rendes, et fan ne leuar al Alme-
dina lo lers part (per?) almedinatge e puys prenense altre pari. ítem con los Sarrayns fan tort al Tem
ple de les morabelins que deben donar per la obra les quals son pròpiament del Temple e deben fer
mar dret en poder de Temple axi com son propi treut: contrasta en R. que no fermen dret en poder 
del Temple, don nos par quens face tost: on demanel Temple que l i sie iulgat que fermen dret en 
son poder... Rem de les morabelins que hom pren del pont et de les hobres de la barbacana e dal-
guns obradors de remolins o tol nos en R. lo quint forçadament que deuria pendre axi con de les al
tres rendes ; on demane que lesdaquela forzaeldaqui enant que o do... Rem encara se pren en R. la 
milat del forn de Benifalel lo qual se deuria partir axi con les altres rendes: on demanal Temple quel 
partexque axi con les allres rendes... Rem en R. de Monchada mana a sos baties que donen lo decime 
de nostres rendes a la Egleya de Tortosa ço que anc feyt no fo, et es gran perjudici del Temple e nos 
dooam lo delme... e enpara que no o feessem el nos na a entremetre del delme nostro , on demanel 
Temple quel Balle den R. no do aquel delme mas que do al Temple ses rendes complides sens relen-
guda del delme... Rem en R. de Monchada per sa pròpia auclorilat ven lalmedinaíge cascun ain e 
al apropiat a si sens quel Temple non es demanat nen a re , e dazo que en R. de Moncada na dauria 
donar sa part al Temple axi con de les altres rendes: on demanel Temple que li don son lers. Hem 
fa pendre al almedina lo lers de totes les calonies dels sarrayns, ço que deuria uenir en partició axi 
con totes les allres rendes : On demanel Temple que vingué en parlicio... 1263. 

Reg X I I I . fol. coix v.° (A 1263). Com contese (1) fos denaut nos en Jacme per la gràcia de 
Deu rei Darago etc. entrels nobles F[on8] comte Dampurias, en Huget son fil duna part et en .laufre 
de Rochaberti et en Dalmad son fil dallra part sobre moltes... Nos en Jacme per la gratia de deu rei 
Darago dauant dit deim sobre aqnela conteza en aquesla manera sobrel contrals que es entrels del 
fet de les postals predilas et de la messio de la guarda dels castels quel comte demane et sobre los 
dons donats als caslels el als homens daquels los quals en Jaufre demane. Deim et manam quels car-
tels sien lorrials ades enconlinent al dit Jofre salu lo dret que [a] cada una de les parts exceptan que 
nos relenem a nos daquesla Pascha que ve a un ain , ho entre tant digam ab gran partida de nostres 
rics homens de Catalunya sobre les messionsde la part del comte demanades per rao de les postals 
et sobrelsdans donals alsraslels et al homens daquels los quals dans demana en Jofre. Rera sobrel ma
lefici del carlel Durriols et sobre les nafres den Dalmad de Molins et de les altres conteses [que] eren 
meses ho de les quals ere traclat que mesessen en poder den G. de Peratel den Guillem de Guals et 
del abbal de Sent P. de Rodes (?) que els quey digen dins J. mes ab penyores linens de D morbalins 
les quals peyores lioga en R. de Pompia veger nostre que fassa complir so que els diran, a la part 
per any se dira la dita si lallra part nou vulia complir, les quals conteses en que los dits Arbites 
deuen dir son aqueslas. Primera mont de la malafeyla feta al caslel Durriols per en Dalmad de Ro-
caberli o sos homens, lallra de la nafra feyla an Dalmad de Molins. Hem sobre la malfeta que fo feyta 
a Cabanes per en G. Alio et en Julpete et en G. Assalit et sos companyos. Hem sobre la malafeyla 
que en Lenza et sos companyos feeren et prescren. Hem sobre la caualgada de Molins. Hem sobrel 
capitol de la moneda del fil den Nauarre Judeu. Hem sobre la malafeyla feyta an G. Assalit en la ho
nor de Caluons lo qual es dit que era en guarda e en comanda den Jofre. Relenym emperò à nos que 

(1) Parece decir conlzeso equivocadamente, acaso por contezo, pero como la penúltima letra pudiera serè, hemos 
preferido conttse, que corresponde al conteza y coníejeí, que se leen mas adclante. 
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si allres coses de greuge o de dan eran eslades feyles enlre les dites parts que hi puscan dir ensems 
al dit dia que direm sobre las messions feytes els dits castels els dans donats a aquels el als homens 
daquels. E si per auentura los dits arbiles se desacordaven dalguna cosa que diguessen que nos fos 
mes en poder dels el quejioy fos mes relenem (?) nos que a aquel dia que deuen dir sobre les allres 
coses digam sobre aquela cosa. Et si alcun dels dils ij caualers so es a saber en G. de Perau et en 
Guillelm de Guals per malea ho per altra rao que noy fos justa o necesaria no vulien uenir a die ho 
a dies per dir en les dites coses, que labat ab laun dels que al dia uendra que hi pusca dir el sia feyl 
axi com si tots i i i los arbiles dauant dits ho auien dit et qne les peyores sien liurades a aquela part 
qney uendra si lallra part no vulia es ta rà la dita de aquels. Saluans encara a nos que si en les da-
uanldiles coses alcuna paraula dubtosa ho escura que nos que o pusca enlrepretar et declarar el cor-
rexir el esmenar (1). Aclum est hoc in Gerunda vi kalenda,s aprilis anno domini MCCLX quinto, pre-
senlibus Berengario A. de Ahgularia, B. de Guardia, Berengariode Santa Eugènia el .Marimoniode 
Caslro Auline et Carrocio domine Bebolleli. 

Núm. 1898 (A. 1267). Anno Domini M.CC. Sexagesimo seplimo, VIII idus Junii. Coneguda 
cosa sia à tols com Nos frare Bertran per la gratia de Deu Abbad de Bipol e tot lo couent daquel loc 
de la huna pari , e nos frare Dalmau per aquela eleixa gratia Abbad de Sent Jouao , e tol lo couent 
daquel loc de lautra compremetem em vos, Senyer en Jacme per la gratia de Deu Bey Darago e de 
Mayorches e de Valenlia, Comle de Barcelona e de Urgel, Senyor de Monlpesler, que de toies de
mandes que lahu de nos puscha far a lautre per raho de mercat ne per neguna altra manera per nos 
ne per homes nostres ne per alcuna injuria ho einuasio que feila sia entre homes nostres entro al dia 
doy per neguna raho ne per cualque manera lahu pusca aver clara del autre, esliam a coneguda de 
uos o daquel que nos metre hy vullyats, prometens a uos dins pena de mill morabalins que aquela 
dila que vos o aquel qui vos hy melreds digats seguirem e complirem , enaixi que aquela part qui no 
volria seguir ne complir ;,quela dila que vos ho aquel qui vos en aizo melreds direls ho dirado a la 
autra part qui seguir e complir ho volria, los dauant dits mill morabatins , la qual cosa fermam e 
aseguram ades de manlioent em poder den G. dez Bruyll per nom de vos, ayxi ce en les caries qui 
sobre aquest feit son fuites, os faran plenament contengudl. E si en aquest compromès de faliaal
cuna cosa per que vos Seynjer nou pogessels conèixer ne ho pogessels determinar que vos seynjer hi 
ho puxades metre e hafigir, e que vaylia aitant com si nos hi ho aujem mes, e que puxads conexer 
de la perdoha de la pena.—Siguen las firmas. 

PEDBO H ( I I I ABAGON: 1276-1285) (2). 

Beg. X X X V l l I . f. xlv. (A. 1276). Con greogrs et discòrdia et contenço fos entre en Berenguer 
de Lacena et sos amics de luna part et en F. Mayol el sos frares els amics den B. Marchet de la altra 
per raho de la filla del dit B . Marchet el senyor infant fos en Barchelona et fos a ell mostrat per lo 
dit F. el per sos frares et per los amichs del dit B. que segons lur semblant auien pres tort el injuria 
per lo dit Berenguer de Lacera. El dit Berenguer de Lacera atressi mostras al dit senyor infant que 
a ell en asso era fet greuge, lo dit senyor infant volent melre pau et concòrdia enlre ells, e majorment 
per !o manament quel senyor Bey auia fet acomplir volc el prega a cascuna de les parts quel fet me-
sessen en son poder sens lot releniraenl. La qual cosa les parts consentiren et asseguraren sots pene 
de ij mille morbelins per los quals ij mille morbelins en Berenguer de Lacera obliga tots sos bens et 
dona fermanses per complir totes aqueles coses et per tornar aquells ij mille morbelins tota hora quen 
fos demanat per lo senyor infant. En Marimon de Plegamans el en G. de Lacera son frare les quals 
fermanses obligaren si et sos bens que ab lo dit Berenguer de Lacera et sens ell tornarien en poder 
del dit senyor Infant tota hora que del ne fossen demanats los dils ij mille morbelins ho penyores l i -
nens el valens aquells ij mille raorbatins si aquell Berenguer no vulia obeyr als dits el a la voluntat 
ho al manament del dil senyor infant. Hem en F. et en Berenguer Mayol el en P. Mayol per si et per 
en B. Marchet el per los allres amichs de la dila dona filla del dit B. Marchet obligaren se sols pena 
de ij mille morbelins al dil senyor infant de seguir el de cumplir la volental el manament del dit 

(1) Debe de faltar alguna palabra en esta clàusula. 
[i) A.unque este documento se balla entre los de D. Pedró, [jerlcnccc todavía por la fecha al reinado de D. Jaimc. 
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senyor infant por los quals ij raille morbelins donarem fermanses en Berenguer Ccnlull et en Berthu-
meu Bumeu et en Romen Gerart et en Jacme Marchet, les qual fermanses obligaren al senyor i n 
fant si et sos bens que ab los dits F. Mayol, Berenguer Mayol, P. Mayol els altres amichs de la dita 
dona et sens ells tornarien en poder del dit senyor infant Iota hora que del en fossen demanats los 
dits ij mille morbetins ho penyores tinens e valens aquells ij mille morbelins si aquells F. Mayol els 
altres damunt dits no vulien obeyr als dits et a la volunlat ho al manament del dil senyor Infant. 
Nos asso dit Infant en P. deyra et volem quel damunt dil Berenguer de Lacera ades aferm la dita 
dona que la prenga a muller el quant ela serà deslliurada el pora avinent ment exir a missa que el la 
prenga en fas de>gleya segons que acustumat es. E quen R. Marchét do en exouar al dit Berenguer 
de Lacera ab la dila dona ij mille morbelins comtats, en aquells duo mille morbelins los m. c. mor
belins los quals foren dats en dot a la dita dona ab lo primer marit , los quals ij mille morbelins la 
dila dona aia quilis per la sua dot enaxi quels fills del primer matrimoni no puscan res demanar per 
dècima ni per raho de crex que lur pare feu a la dita dona et sos bens , mas en B. Marchet sia len-
gul de si obligar per raho de la dila dona als fills del primer matrimoni de dar lur dret quils perlany 
per raho de la dècima en m. et c. morbetins que l i foren dats en exouar a ella ab lo primer marit. 
Et sia tengut de dar a els après la mort de la dita dona los d.l . morbelins que a la dita dona foren 
assignats per lo primer marit per donació de nosses et per creix après la mort. Emperò a la dita dona 
en axi que aquells ij mille morbelins qui son a ella assignats ara per dot ab en Berenguer de Lacera 
no pusque erelar los fils del primer marit mas solament los fils den Berenguer de Lacera, el que la 
dita dona no pusca demanar al dit R. Marchet los d . l . morbelins que ella auia per raho de cneix ois 
bens del primer marit ansdaquells fassa fi al damunt dit fi. Marchet. Encara deim que[n] Berenguer 
de Lacera sia tengut dassegurar a la dila dona a cuslum de Barcelona los ij raille morbelins que pren 
ara en exouar ab ella. Encara deim et manam quels auoncles de la dila dona en Jacme Marchet et 
en F. Mayol et sos frares vaien al alberch den Berenguer de Lacera e dignen amorosament a aquel 
Berenguer qui si els an fet mal tractament ni enug a aquela dona quels nou han fel a honla ni des-
onor del dit Berenguer mas per castigar lur neboda et aquel pregen amorosament que el que lur ho 
perdo. Encara deim et manam que tols greuges et males voluntats que sien estades entre ells Iro assi 
per la düa raho ni per altra, que sia tol cessat et que so perdonen ades en presencia de nos. Donada 
fo aquesta sentencia dissapta qui fo a x i dies a lentrada de Juyn a lany de nostre senyor MCCLXXVI 
presens les parts. La qual sentenlia o composilio loharen el confirmaren presens testimonis A. per 
la gratia de Deu bisbe de Barehenona, frare P. de Jenoha, frare Bernat, F. Namalaix de Subirats 
dega de Barcelona et en P. de Despiels et mestre A. canonyes de Barcbelona et en G. de Senuicens 
el en Jacme Groyn. 

MANUEL MILA Y FONTANALS, 
Presidenlc dc la Acadèmia de Buenas Lelras dc Barcelona. 



fiLTUOS DESCDBBIlffiNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TARHAGOM 

Y SU REUCION CON EL SITIO DE 1462. 

Praclicàndose duranle estos úllimos dias unas excavaciones en los lerrenos que cubren el declive 
ó recuesto de la colina de Tarragona, entre el lerraplen que sostiene el paseo llamado de 5an/a Clara 
y el mar, exaclamente debajo del baluarle de Cervantes (Fuerte del Toro), ha llamado con justícia 
la atencion de las personas curiosas, el hallazgo de una porcion de esqueletos humanes, amontona-
dos à granel unos encima de otros, los cuales se han descoyunlado en el acto de tocarlos. Los esque
letos descubiertos hasta el presenle son de doce à calorce, pero van apareciendo mas à proporcion que 
se sigue excavando, y lodos ellos estan contenidos dentro de tres algibesó deposi los, de conslruccion 
romana, que al parecer forman partede las ruinasdel Anfitealro, situado en dicha pendiente. 

Esla circunstancia ha hecho sospechar à algunas personas, si estos algibes pudieron ser el pudrl-
dero ó carnero (fossa carnaria), en donde se echaban los cadàveres y los miembros destrozados de 
los que morian en las luchas con las fieras y en otros espectàculos sangrienlos que se daban en seme-
janles edificios, à cuyo objelo habia en ellos una puerla, llamada Porta libitinense, destinada à sacar 
por ella à los que sucumbian en la arena, siendo én este caso muy posibie que alguno de aquellos es
queletos perteneciera à los infinilos cristianos que, al igual de S. Frucluoso, Augurio y Euiogio, 
murieron marlirizados en este lugar, como en eleganlcs versos explica Prudencio al tralar de este 
Santo arzobíspo y de sus dos diàconos; y cierlamente, esta sospecha, no infundada, atendida la 
proximidad del Anfileatro al sitio del hallazgo, era digna de atencion, y merecia bien la pena de ser 
examinada su posibilidad y probabilidad. 

Un reconocimiento facullativo de personas compelenles dió por resultado el que, la anligüedad 
màxima de eslas osamenlas, en vista de su estado de conservacion, no podia elevarse mas allà de 
cuatro siglos aproximadamenle, por haberse encontrado aun dentro de la cavidad de los cràneos se-
Qales evidentísimas de una no demasiada lejana descomposicion (humus). 

Es, por otra parte, necesario tomar en cuenla, à fin de desvanecer la sospecha enueciada, que 
hace poco menos de tres afios que, no léjos de este mismo silio, y precisamenle en los terrenos de 
detritus que cubren actualmente las caveas del Anfileatro, en un desprendimiento de tierras se des-
cubrieron gran número de esqueletos humanos, asimismo amontonados al azar, los cuales fueron 
examinados cuidadosameule por un dislinguido facullativo, quien reconoció entre ellos la lesluz y 
osamenlas de caballos, lo que aleja toda idea de que pudiera existir en esle ni en aquel lugar ninguna 
fossa carnaria dependiente del Anfileatro, ni tampoco un en lerram ien to comun, alendida la coloca-
cion aglomerada y accidental de los esqueletos; y no seria estrafio que, ademàs de los descrilos, exis-
tieran.en esta raisma ladera olros depósilos iguales de osamenlas; y segun calculamos, à lo mas po-
dràn indicar que en eslos contornos se dió una batalla duranle a'gunc de los infinilos asedios que ha 
sufrido desde muy lejano Tarragona, tantas veces tomada y deslruida: (Cuépdo sucedió esto? ^Cuàl 
fue la causa' Ilé aqui lo que vamos à indagar, con el auxilio de !a historia y d̂ e loscroniconesdeesta 
ciudad, algunos de ellos. inédilos.. 

Muy conocidos son los dislurbios que ocasionó ea Calaluna la aciaga é imprevista muerte del in-
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forlunado principe D. Càrlos de Viana, hijo primogéDilo de D. Juan.II de Aragón y de su primera 
esposa D." Blanca de Navarra, dislurbios que obligaron al Rey à entrar en Calaluíia con un poderoso 
ejércilo, decidido à castigar à los que llamaba rebeldes. 

Sus primeras pperaciones se dirigieron sobre Barcelona, que se sitió contra su opinion, la cual 
no pudo tomar por su mucha forlaleza, pasando desde luego con loda su bueste à poner sitio à Villa
franca del Panadés, que fue entrada à saco. Esta importante conquista facilitó al Rey la rendicion de 
los pucblos fortificados de San Martin y de Tamarit, encarainàndose sin demora à la antigua ciudad 
de Tarragona, resuello tambien à tomada à viva fuerza. 

Los ingenieros militares que envió D. Juan à reconocer la forlaleza de la ciudad con órden de 
buscar la parte mas dèbil de sus imponentes fortificaciones, volvieron à decirle que Tarragona era 
inexpugnable por loda la parte septentrional y oriental, tanto por lo quebrado del terreno, que im
pedia acercar ninguna artilleria ni abrir trinchera, como por la robuslez de los müros, de construc-
cion romana, siendo à su juicio el único punto atacable el costado meridional y occidental, cuyo ter
reno llano permitia establecer los aprocbes. . 

En efecto, desde Ja actual puerta del Rosario, en el costado occidental, à la de San Francisco, en 
el punto donde descollaba à la sazon una fuerte torre romana, llamada Torre grossa (1), cuyo em-
plazamiento se ve todavía al exterior de dicha puerta, corria un lienzo de muralla pertenecienle à 
uno de los testeros del antiguo Circo, en donde se hallaban las car ceres, y en la que subsistia DO 
bace mucho la Porta ostia, que daba entrada à las cuadrigas al Pomcerium ó plaza destinada à ser 
sorteados los Agilaíores 6 Aurigas de cada una de las cuatro facdones que debian córrer en los juegos 
circenses. 

Desde la Torre grossa, en el costado meridional, se despedia otra cortina de muralla en linea 
recta, comprendiendo toda la estension de la actual Rambla, basta la conocida por Torre de Càrlos V, 
y esta muralla denominaban los romanos Oppidúm, contra la que se apoyaban las bóvedas laterales 
del Circo, que sostenian la graderia, y en el punto central de la misma y enlre dos torres salienles 
existia la Porta Iriutnphalis, llamada /V /a í f í duranle los liempos medirs; y finalmenle, desde esta 
última torre, hoy parque de artilleria, basta el Castillo del Rey, àngulo meridional del palacio de 
Augusto, vulgarmente conocido por Castillo de Pilatus, corria otra cortina de muralla tambien ro
mana, que bacia una pequefia inflexion ó àngulo obtuso, càsi en su parte central, donde se hallaba 
la puerta Libitinaria ó Sandapilaria, de la que quedan considerables restos. Apoyàbanse en este 
muro, formando semicírculo, las bóvedas, todavía subsislentes, quesostcnian la Maniana ó testero 
del Circo. 

Contra estos Ires murosdel Oppidum del Circo dirigió todos sus esfuerzos el rey D. Juan, dispo-
niendo el silio en esta forma : que la division del conde de Fox y la del general Poncet de Rivera, 
con su dolacion de artilleria de balir, se situaran enfrenle de la Portn ostia, para abrir brecha en 
aquel punto; que el mariscal Escocès y el senescal de Poitiers con sus divisiones se alojaran en el 
monaslerio extramurosde San Francisco,.colocando su artillen'a de silio contra la del Porlalet, que 
arruinada abrió ancho boquele. El Rey, con lo mas escogidodd ejèrcito, scapnderó del conventode 
las monjasde Santa Clara, iambien extrarauros, dirigiendo sus fuegos conlrà la Torre de Càrlos V, 
que demolió, quedando una brecba praclicable en el punto angular de la Mmniana. El gran Escu-
dier con la division de reserva vigilaba la parte amurallada de la ciudad alia, à (in de impedir la sa-

(1) Cuatro cran las torres que üanqueaban la muralla ú Oppidum del circo de Tarragona, dos en los àngulos 6 e i -
tremos y dos ccntralcs, las cualcs se conseivaban mas ó menos reslauradas cn ticmpo de D. Juan I I , j lodas eran octogo-
nales. En estàs torres se siluaban los músicos durante lascorridas en los juegos circenses, que tocaban allernativamenle, 
lo que, con el ruido y algazara de los concurrentes daba extraordinària animacion à estos cspcctàculos, de los que pue-
den darnos una idea nuestras plazas de toros. De las cuatro solo queda una, la de Càrlos V, porque en su liempo se rcs-
lauró; la Torre grossa, que mencionamos aquí. estaba formada de un durisimo.hormigon, tan duro y fuerte como la 
misma pena que la sostiene, y pueden aun examinarse los restos que de ella quedan. Kn 1.° de setiembre del ano 1700, 
duranlc la noche cayó un rayo en la torre, que estaba llcna de pólvora y granadas reales cargadas y con sus espoletas; la 
eïplosion fue tan grande en razon de su resistència, que arruinó gran parte de la ciudad, sobre todo los dos conventos de 
San Francisco y Santo Domingo, allí contiguos, que quedaren asolados, con mucbos \ecinos y religiosos que murieron 
aplastados y un sinnúmero de heridos, de mas ó menos gravedad. Dicen las crónicas que tenemos à la \ista, que algu-
nas de las piedras de esta torrel·llegaron hasta dos horas rle distancia. Dcsdc entonces se la denuminó en las escrituras pú-
Mlcai L a Torre cremada, hoy hasta se ignora su ciistcncia. 
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lida de los siliados y la entrada de socorres, dispueslo al propio liempo à acudir donde fuera necesa-
rio, mientras que la escuadra bloqueaba todas las coslas, desde el Cabo ó Punla de la Mora, hasla el 
Cabo de Salou. Para lodas estàs operaciones fueron de mucbo provccho los coosejos del arzobispo de 
Tarragona D. Pedró de Crrea, intimo amigo del Rey, à quien los siliados habian expulsado de la 
ciudad consideràndolo enemigo (1). 

Los barceloneses, interesados en poner obstàculos k las operaciones militares del Rey, no se des
cuidaren entre tanto, enviando por mar socorres à los sitiados; y con efecte, al amanecer del dia 10 de 
noviembre de 1462, los vigias apostades en la torre de la Catedral distinguieron la flota catalana, 
compuesta demuchas velas, la'cual se dirigia à U do t r apoà la ciudad. La armada barcelonesa, pues, 
mas poderosa y mejor organizada que la del Rey, se abrió paso sin dificultad, echando la gente en 
lierra en las playas llamadas del Milayro, contiguas al Anfiteatro, subiendo las tropas auxiliares à 
paso de ataque por el recuesto de la colina en direccion al caslillo de Pilatos, movidos de las seiías 
que desde sus almenas les hacian los alribulados tarraconenses, preparàodose à recibirlos. A esle lin 
salieroDcen escuadron formado de dicha fortaleza por la puerta llamada del Rey (2); pero las tropas 
de D. Juan, reforzadas con las de reserva del Gran Escudier, que acudieron al momento, se inter-
pusieron, recbazando el primera à los que habian salido de la ciudad para recibir el socorro, t rabàn-
dose una poríiada y sangrienla lucha, mientras que la reserva se dirigia contra los barceloneses, que 
raenos fuertes, hubieron de retroceder, reembarcàndose con pérdidà de mucha genleen el citado de-
ciive ó recuesto de la colina, en los contornes de las robuslas ruinas del Anfiteatro, en donde con 
anticipacion se habian parapetado las tropas reales. La oscuridad de la noche, dice la crònica, puso 
fin à la pelea. 

Al ver los sitiados al siguiente dia que habian desaparecido las baves catalanas con el socorro, y 
careciendo la ciudad de medios de defensa que pudieran contrarestar los vigorosos ataques de los si-
liadores, que poseian todos los recursos perfeccionades de guerra inventades hasla a l l i , sobre todo la 
artilleria, que elles no tenian, mostraren deseos de capitular, mediando para conseguir un buen resul-
tado la autoridad del arzobispo D. Pedró de l í r rea , el personaje à la sazon de mas categoria ecle
siàstica de los reines de Aragón, Navarra y Valencià. 

El fjércilo real hizo su entrada en la ciudad el dia 13 de noviembre, dejando D. Juan por go-
bernador de la plaza al general D. Rodrigo de Rebolledo. El Arzobispo obró enérgicamenle contra 

^algunos^clesiàsticoi de los que mas so habian distinguido en instigar à los vecioos à la defensa, pri-
vando de^u comensalia à D. Narciso Moretó, yde su beneficio à Mosen Leonardo Ferrer y castigando 
ademàs à otros varios particulares. 

El misrao Arzobispo hizo un llamamiento à todas las poblaciones del campo de Tarragona para 
que, deponiendo las armas, se sometieranà la autoridad real, lo que consiguió fàcilmeatc, à escep-
cion de las villas de Alforja y de Alcober, que, afeclas al parlido de D. Càrlos de Viana y animadas 
por la Junta céntral de Barcelona, resolvieron defenderse à todo trance. 

El Arzobispo se dispuso à someterlos à la fuerza, saliendo de Tarragona con considerables fuer-
zas de infanteria, caballería y artilleria; dirigióse primeramenle contra los de la villa de Alcober, à 
cuyo caslillo puso silio en loda regla, y abierta brechaen el murose apodero de él y de la poblacion, 
que entregó à saco, deslruyéndola en seguida, é hizo ahorcar en las almenas del caslillo à los jura-

(1) D. Pcdro de ürrea era liijo de una ramilia nobilísima de Zaragoza, y fue preconizado arzobispo de Tarragona en 
cl mes de mayo de l l i s . Este Prelado mas inclinado à las armas que à las Ictras, fue elegldo por el papa Calixlo I I I almi-
ranle de la escuadra que este Pontifice puso al mar contra los turcos, desempefiando esle cargo con tanta satisfaccion del 
Papa, que le premió en U56 con el titulo de patriana de Alejandría, con H pri\ilcgio, ademàs, de conseivar cl pendon 
ó estandarte que llevaba la galera capitana con las armas poi.tifícalcs, que cl Arzobispo bizo eolocar en la bó\eda de la ca
tedral, dcnlro del coro, en donde aun subsislc. 

[i] Aunque tapiada, sc ve todavia esta puerta del Rey, en e! mismo àngulo del caslillo de Pilatos, dando frente al 
pasco de San Anlonio , la cual està obslruida hoy pur un gran depósilo de agua para riego del arbolado. Por esta puerta 
sc cree entraren y salieron sigilosamenle los comisionados espccialcs de Barcelona, el domingu 8 dc marzo de 1161 para 
concertarse con el príncipe de Viana, cuya conferencia luvo lugar cn cl Castillo del Rey (caslillo de Pilatos) y por la 
misma salieron tarabien cl dia siguiente el Príncipe y su madrastra D. ' Juana Henriquez, hàcia Barcelona, separàndose 
en Villafranca del Panaüés, segun habia coovenido con los emisarios. La Reina, despues de algun tiempo, volvió en-
ferma à Tarragona, alojàndose en dicbo caslillo, en donde murió en 13 de febrero de U08. 
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dos y olras persooas de influencia en el mes de junio de 1464. Ordenó lambien que en castigo de su 
rebeldia, perdieseesta villa el anliguo nombre de Alcober, lo que no luvo cfeclo. 

Conscguida esta vicloria, sedirigió contra Alforja, cuyo caslillo era muy fuerle y con buenaguar-
nicion, mandada por un valienle mililar llamado Fedro Conangles; asistieron al silio de esta villa 
todos los vasallos del Arzobispo de su baronia de Escornalbou; el bloqueo fue lan riguroso y eslre-
cho, que al poco lierapo bubieron de capitular por falta de viveres. 

Con relacion à los que raurieron en la batalla dada en la pendiente de la colina de Tarragona, 
entre el monastcrio de Santa Clara y la playa del Milugro, se abrieron unas grandes hoyas alli mismo, 
en donde fueron echados confundidos los cadàveres de amigos y eneraigos, y bé aqui nuestro juicio 
sobre la causa del ballazgo de los esqueletos que han llamado tanto la atencion del publico, àvido de 
saber su procedència, y que ha dado motivo à este apéndice à la bistoria de D. Juan el Grande, se-
gundo de Aragón. 

-
Tarragona 15 de octubre de 1876. 

BuEPiAVENTURA ITERNANDEZ SANAHÜJA. 

Indivíduo del Cuerpo facultativo de Arcbiveros, Bibliotecarios ; Ànlicuarios, 
y correspondienle de la Acadèmia de la Historia. 

» 



LAS CORTES CATALAMS. 

ORÍGENES DE LA REFORMA EXPLICADOS EN LAS DE MONZON DE 1512. 

Para cumplir con lo ofrecido en el mííüero XXIV de esta Revista, publicamos à conlinuaclon dos 
fragmentes de la segunda parle, que es la puramenle històrica, de la nueva obra Zas Cortes Cala-
lanas de los Sres. D. J. Coroleu y D. J. Pella y Forgas. Entre la larga y analítica resefia de las le-
gislaluras calaianas y los numerosos discursos del trono que por vez primera en dieba obra se pu-
blican, bemos escogido la de la asamblea de 1512 y el discurso de D. ' Germana, esposa de D. Fer
nando el Catòlica, por el interès evidente que tienen ambas cosas para el estudio de los ORÍGENES 
DE LA REFORMA. 

«En Rúrgos y à 22 de abril habian sido convocadas las Cortes para el 18 de mayo, y aunque se 
rcunieron en ese dia los dipulados en la misma iglesia de Sanla Maria de Monzon, suntuosamenle 
adornada, y allí en presencia de los prelados, magnates, caballeros y síndicos, juró la reina dofia 
Germana el viernes 28 sobre los Santos Cuatro Evangelios, como lugarteniente general; càsi no 
puede considerarse esla sesion como la de aperlura, ya queinmedialamentedespuesde haberbecbo 
los síndicos de Rarcelona la protesta acoslumbrada en Iaies ocasiones, las prorogó el vicecanciller, 
con lo cual se presentaren nifevas protestas, como no podia menos de suceder. 

• El sàbado 5 de julio se celebró con gran pompa la sesion régia, leyendo el canciller Miguel Ve-
lazquez Climent el discurso del trono, del cual traducimos de su original en lengua catalana algunos 
pàrrafos que nos ban parecido de especial imporlancia. Dicen asi: 

«Sobrado manifiesta ha podido ser para vosotros la intencion y propósito que el Rey mi SeQor 
«tenia'en la conquista de Àfrica... Perseverando Su Alleza en su intencion y voluntad, parlióse de 
«Madrid con la diligència que visteis, en lo mas crudo del invierno, dédicàndose con igual ahinco à 
«hacer todos los aprestos militares asi terrestres como navales que para ello se necesilaban. Eslaba 
«ya à punlo de obrar, pcniéndose pcrsonalmente à la cabeza de la expedicion, cuando tuvo noticia 
«del mal Irato que daba à Nuestro Sanlísimo Padre y à las tierras y patrimonio de la Iglesia Romana 
«el Rey de Francia, resultando infructuosos el tralado de paz que Su Alteza babia firmado con él 
« y cuanlos medios babia empleado para su conservacion. No llevaban trazas de asienlo y reposo las 
«cosas, poniéndose tan grave la situacion, que muy pronlo le nolificó el Concilio, ó por mejor decir, 
«conciliabulo reunido à «sligacion del Rey del Francia y en el cual se habian congregado algunos 
«miembros pesliferos (sic) de la Iglesia que se habian aparlado de ella y de la obediència del Pon-
«lífice, cediendo à las graodes promesas y à las pérfidas sugestiones del francès: caso por lodo ex-
«tremo sensible y nunca visto ni oideenlre cristianes, tanlo por esa condenada congregacion que 
«parece inspiracion diabòlica, como por las crueldades inaudilas que se han hecbo en la ciudad de 
« Bolonia, que no las hicieran ma vores los iníleles. 

« Enterada S. A. de lo muy compromelido y tenaz que estaba en este camino el Rey de Francia 
«por las prelensiones que el cardenal de Rohan, hechura suya, tuvo injuslamente al ponlificado, y 
«que de conseguirlas habria resullado ser àrbilro de èl el Rey de Francia, procuró S. A. poner de 
«su parle à olros príncipes cristianes à fin de que se viese aquel obligado à renunciar à un proyecto 
«que lanlo se aparlaba de toda razon divina y humana. Trató de persuadirle, represenlàndole todo 
«lo que à fuer de Rey y crisliano debia hacer y los inconvenientes que se seguirian à toda la cris-
«liandad de su pertinacia; manifestóle que si deseaba la reforma de la Iglesia se pondria à su lado 
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«para lograrla de la manera debida. lo cnal era mny fàcil babienda convocado el Sanlisimo Padre 
«un Concilio en el cual debia Iralarse esle punlo, y que eslando de acuerdo ambos soberanos, no 
«podria raenos de hacerse lo convenienle. Esforzó S. A. eslas y olras muchas razoncs en varias car-
«las, pero cuanto mas Irabajaba el Rey mi Senor por la paz, major estudio ponian el Rey de Fran-
«cia y el enemigo de nuestra salvacion en estorbarlo, lievando adelante sus planes, nsurpando todo 
«lo temporal y espiíitual, y poniendocisma y division en Nuestra Sanla Madre Iglesia, con gran 
«escàndalo de toda la cristiandad. 

« Viendo S. A. que de nada aprovechaban lodas las formas y mancras que habia erapleado basta 
«entonces y que eslaba ya cerrado el camino de la paz y la concòrdia, requerido por nnestro san-
«tísimo Padre, luvo que renunciar à la projectada expedicion, con gran disgusto de no poder dar 
«cima à una empresa lan santa y cujo éxito parecia asegurado por los preparativos hechosy por las 
«noticias que tenia de aquellòs lugares, viéndose precisado à emplear el dinero de la expsdicion en 
«fortificar y guarnecer las ciudades y castillos que se babian conquislado, en vista de que los moros 
«empezaban à cobrar brios. Y viendo S. A. cuàn grave era la causa por la cual habia lenido que 
«abandonar sus proyectos, pues no era olra que la opresion de la Iglesia y de nuestro Santo Padre 
«y la confusion de toda la cristiandad, afligióse en extremo su ànimo, y lomando como buen calólicò 
«las armas por la Iglesia y por el Vicario de Jesncristo, por ser muy propio de los reyes y príncipes 
«que de Nuestro Sefior tienen espedalmente el poder y por Él rigen la tierra, ha levantadoel fjército 
«que sabeis, enviando alli de continuo lodas las fuerzasque puede, procurando al mismo tiempo que 
o todos sus reinos y seúoríos estén previstos de modo que no reciban dafio alguno por la resislencia 
«que bace à dicho rey de Francia. 

«Viendo los reines de Castilla cuàn apremiante es la necesidad, ban servido muy bien à S. A . , 
«de manera que en breve tiempo quedarà guarnccida la frontera que tienen con Francia dichos rei-
«nos, y que no solo para defender, sino lambien para la ofensa estaràn apercibidos. Espérase de un 
«momenlo à olro gran número de ingleses que nos envia nuestro bijo el serenísimo Rey de Ingla-
«terra para junlarse con la gonte que se està reuniendo en Castilla. 

«Para ponerórden à todo eslo y por olras muy arduas ocupaciones que tiene para bien de todos 
«los reinos y sefioríos, ha lenido que quedar allà S. A. , por cuyo molivo me ha ordenado que viniese 
«à celebrar las Cortes generales à las cuales habeis sido convocades en esta villa de Monzen, confiando 
«en vuestra gran fidelidad y afecto. Ruégoos encarecidamenle que considerande cuàn àrdua y grave 
«es la siluacion, que mas no podria serio, pues depende de ella la unien de la Iglesia y de toda la 
«cristiandad ó su desmembramiente, y cuàn agradable serà à Nuestro Sener y el peligro y dafio de 
«lantas almas y el grande eropefio en que se ha pueslo nuestro Rey y Sefier en lan santa y catòlica 
«empresa y lo que vosolros en general y à estes reines y Principade en particular y à les demàs Rei-
«nos unides à la Corona de Aragón les importa estar bien apercibidos para que no reciban dafio, de 
«manera que pueda decirse con toda verdad que se puso en ello todo cuanto ponerse debia, eslo es, 
«la vida y la hacienda, como cumple à buenos cristianes, sirvais à S. A. y à Nos de gente de àca-
«ballo como habeis acostumbrado hacerlo en casos tan àrdues, lo que se os tendrà en cuenla entre 
«vaestros muchos y sefialades servicios, tanto mas cuanlo mayor es la causa por la cual os lo pe-
«dimos. 

«Siende tal la necesidad, que he lenido que venir ye à vosolros para Iralar negocies tan imper-
«tantes, y siendo la primera vez que entiendo en elles, es regamos encarecidamenle bagais de mode 
«que vea el Rey nuestro Sefier el fruto que he lograde en despacharlo todo con la mayor presleza, 
«pues tanto conviene, y que conozca ye que respondeis con vueslras obras al amor y velunlad que 
«os tengo y que pedreis cenecer en lo que à vosolros y à estos reinos y Principade cenvcnga.» 

«Terminada la lectura de este imporlantisime discurso, cuyo gran valor bislórico fuera excusado 
ponderar, levanlàrense el arzebispo de Zaragoza D. Alonso de Borja, el duque de Gandia y el obispo 
de Elna, y dirigiéndese hàcia el selio real, dijo el arzobispo: 

«La Corte ha oydo vuestra proposicien y por respuesta à aquella da esta cèdula:» y la cèdula 
decia: «La Corte general aquí ajustada se alegra en extremo de la deliberacion de S. R. M. acerca 
«de la santa y cathòlica empresa que ha hecbe y haze de la defensien de la Iglesia romana y defen-
«sion de les Reynes y lierras de la Corona de Aragón y de la gana que tiene en reparar las cosas 
«deslos sus Reynes entendida la proposicien acordarà sobre ello por tal guisa que serà glòria de 
«nuestro sefior y servicio de su Real M. y de vuestra alteza y bien de sus reynes. a 
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«En las inmedialas sesiones se pasó à la eleccion de Habililadores, é hizo el procnrador del i n -
fanle D. Eorique, conde de Amporias, la acoslumbrada prolesla de que no eslaba obligado so prin
cipal à asislir à Cortes como poseedor de dicho lilulo, sino en su calidad de senor del valle de Banuls. 
- «Mas adelanle presenlàronse y fueron reparades los agravios, diclàndose despues 20 Conslitu-

cienes y 2 Capitules de Certes, referenles en su mayor parle à la administracien de Justícia y al 
arreglo de la Audiència. Despues se ofreció el donativo que consislió en 200 hombres de armas y 
200 caballeros de la jinela, cuyos hombres de armas habian de ser catalanes de nacimienlo y per 
residència de seis aües, y los jineles nacidos en el Principado, ó habiendo residido tres aSes en el 
mismo. Esle era el liempo que debian servir dichas Iropas, à conlar desdeel dia de la primera re
vista, la cual debiahacerse en Barcelona, dàndeseles el socorro de 12 libras mensuales à los prime
res y 6 à los segnndos. Parle de estos gaslos debia sufragarse con un impuesto—fogaíge—de 8 suel-
dos por bogar, todo con la acoslumbrada condicion de que en lodo este liempo no levanlaria el Rey 
hiieste, sometent ni olra fuerza militar. 

(Se continuarà) . 

• 



REVISTA DE AGADEIIAS E Ï Ï R A N J E R A S . 

La Acadèmia de Ciencias de Paris acaba de recibir en su seno un nuevo indivíduo, cuyo nombre 
no desconocen los leclores de la Revista Ilislórica. Gaspar Gorrezio (1) ha sido elegido en la sesion 
del 30 dejunin. El 26 de diciembre de 1836 fue elegido sócio correspondienle, y hoy el ardiente 
propagador de los estudiós indianistas en Itàlia ha recibido el sufragio de los sàbios de Europa en 
premio de sus Irabajos. En la pròpia sesion del 30 de junio Mr. Breal hace algunas observaciones so
bre la siguiente inscripcion itàlica : 

MESENE 
• FLVSARE 

POIMVN1E.. 
" ATRAT. . . 

AVNOM 
I1IRETVM 

Este texto enconlrado duranle el pasado siglo en la antigua Sabina, no léjosde Amiternum, se en-
cnentra hoy dia en el Museo de Aquila. Dicbo Rreal considera que las tres primeras lineas nos dan 
el nombre de las divinidades rústicas à las cuales sedirige la palabra. Una es MESENE, en la que se 
reconoce perfectamente la Messia latina; otra es FLVSARE, que recuerda la antigua raíz Flos y cor-
responde à la Flora de los romanes; otra, en fin, POIMVNIE es Pomona, la diosa delosfrutos, de 
que se hace mencion en las tablas Engubinas. El texto aparece mutilado. 

Falta un nombre que no se ha podido suplir, à consecuencia del desperfecte que ha sufrido la 
làpida. 

Mr. Deloche continuó la lectura de su Memòria sobre las primeras invasiones de los gales en 
la Itàlia septentrional. Parece que en ella se Irata de poner en claro los pasajes dudosos del libro en 
que Tito Livio da noticia, segun la tradicion, de la llegada de los celtas à Itàlia (2). 

Mr. Garcin de Tassy presenta à la Acadèmia el capitulo 64 del Ritual Fmerario de los Egipcios 
del P. Quiyesse. El texto que generalmente se conoce es muy defectuoso. M. Quiyesse ha consultado 
todos los textos que exislen en el Louvre y en la Biblioteca Nacional en número de treinla. l l a en-

(1) Gaspar Gorrezio ha publicado en diez volúmenes cn i.0 el l iamayana y en dos volúmenes el V t í a r c - E a n d a , 
complemento de la gran epopeya india. No es solo un indianista cílebre, sino tambien un escritor clegante y fàcil, muy 
apreciado cn Itàlia. Mr. Bartbelemy Saint-Hilaire le ha consagrado algunos arlículos en el Journal des savanls. Hoy sc 
encuentra cn Turin de prefecto de la Biblioteca de su Cniversidad y secretario dc la Acadèmia de Ciencias. 

[i] El historiador lalino, al hablar del lugar por donde las tribus de Bclloveso pasaron los Alpes, dice: «Per Taurines 
saltusque Julix Alpis trascenderunt.» En todos los manuscritos sc encuentran las tres palabras (sallusque Julis Alpis). 
Los comentaristas andan discordes. Madvig propone la siguiente correccion: «Per Taurines salin, ralcmquc Duria Alpes 
trascenderunt.» Pero la inlerprelacion dc este, así como las dc Walckenaer y de Wcisscnborn no las admite Deloche, 
quien rcconslruye la frase suprimiendo la enclílica que despues dc saltus, lo que le da cl siguiente sentido: nLos galos 
franquearon los desfiladeros dc la cadena Juliana y alra\esaron el país de los Taurinos.» Turinos? 

En otro pasaje, Tito Livio nos mucslra à Elilovius conduriendo à los cenomanos atravesando los Alpes por el mismo 
camino, y cstableciéndose cn los alrcdedores dc Brescia y dc Vcrona. El autor lalino menciona cn esle lugar dos pucblos 
de la Cisaipina, los Salycias y los Salluvianos, y los Libuanos, cuva posicion se traïa dc precisar; la frase se presta à dos-
sistemas de puntuacion. Mr. Deloche parcec decidirse por aquel sistema que coloca à estos pucblos cn los alrcdedores 
dc Verccuil, cerca de los Ligures, nombrados La;vios, apoyàndosc en considcracioncs graroaticales. 
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contrado cualro distinlas redacciones. Este capitulo se componc de dos paries, un himno y una rúbr i 
ca. El bimno, dividido en siele estrofas, traïa de la resurreccion del sol que muere cada dia al ano-
cbecer y renace por la maSana. Osiris viene en su ayuda y le sosliene contra las deidades lenebro-
sas. Lasdiferenles fases de la marcha del sol, el crepúsculo, la aurora se indican claramenle y 
eslàn en relacion con las fases sucesivas del creciraiento del Nilo. La rúbrica menciona'delallada-
mente las venlajas que van unidas à la inteligencia y conocimienlo del capitulo y las circunslancias 
de su descubrimienlo, las prescripciones de los rilos que deben acompaOar su recilacion. Contiene 
un texlo aislado conocido con el nombre de Capitulo del Corazon. 

Los tiempos mitológicos, de Moreau de Jonnes, ban recibido los honores de una digna acogida por 
la Acadèmia. En esla obra se sosliene la semejànza entre las anliguas cosmogonias y leogonías egip-
cias, fenicias, de la Palestina, de la Grècia y de la Pèrsia; la opioion de que el Gènesis, cl Avesla, los 
libros de Sancbonialon y de Hesiodo marcan los períodes sucesivos de una misma è idèntica historia, 
la de la infància de eslos pueblos; y que el lealro al que se refieren las leyendas de tales libros es el 
mismo, es, en su sentir, el Bósforo Cimmeriano. El PalusMeótide, segun Moreau de Jonnes, debiera 
haber sido la comarca misteriosa donde comenzaron los fenicios, los hebreos, los egípcies, los persas 
y los griegos, y de donde los anlepasados de los cellas, de los escandinaves y de les eslaves tomaron 
sus primeras nociones religiosas. 

La Acadèmia de ciencias morales y polilicas ha recibido en la sesion del 1.0 de julio de IS'íe el 
tercer volúmen de la Historia de Alemania de Julio Zeller (1), y la Acadèmia de Inscripcioncs y Re-
Has letras ha adquirido veinte y una làminas fologràflcas de inscripciones neo púnicas. En la pròpia 
corperacien Mr. Jouidaín conlínuó la leclura de la Memòria de T h . - I i . Marlio relativa à las hipò
tesis aslienómicas de les anliguos lilósofos griegos que desconecian la forma de la lierra. Ilabló del 
sistema de Thales, de sus conocímienlos aslronómicos y de la ciència de los egípcies, que enséfiaba 
que la Tierra flotaha sobre las aguas (2). Mr. de Sainle Marie hace enlrega de una memòria sobre, 
la topografia de la primera guerra púrica (3). Mr. Weil da cuenta de una memòria consagrada al 
exàmen de teoria de Kirchoff sobre el discurso de la corona de Demóstenes (4), en lanlo que Mr. Leon 
Henzey prepara un catalogo general de antigüedades del Museo del Louvre, especialmenle en cerà
mica, del que comunica algunos exlracles à la Acadèmia. En esta sesiòn se ha ocupado de objeles 
de barro y lierrra cocida provenienles de Tarsons. Es una sèrie de monuraentos perfectamente ca-
raclerizados y sobre los cuales M. llenzey liene la honra de haber llamado la alencien de losarqueó-
logos anlesque nadie. Esla ciudad, capital de la Cilicia pasa por una de las mas anliguas capilalesdel 
globe. Las leyendas orientales nos dicen que fue el primer punlo de la lierra que se secó despues 
del diluvio; su fundacion se alribuye à Sandan de Hèrcules Asirio. Su importància erainmensa an^ 
líguamenle. Segui) los dates hislórícos que mas fe merecen, Sennacherib, rey de Asíria, la cenvirlió 
en plaza de guerra de primer órden, y conslruyó en ella un temple en el cual hizo levanlar una es-
talua. Hay quien opina que el recuerdo de esle heche bàse desfigurado y hace nacer la leyenda 
que alribuye la fundacion de esla ciudad al problemàlico Sardanàpaloque les soldades de Alejandro 
creyeron reconocer en un bajo relieve (5). Algunos arqueólogos prefieren buscar el origen de la le-

(1) El tercer volúmen se titula : E l Imperio germànica y la Iglesia en la Edad Media.— Ï.ucha de lat inveslidu-
ras. Esle volúmen comprende la historia de gran parte de los siglos X I j X I I (1031 a 112S). El autor describe la lucha de 
Enriquc I I I , IV y V, y los papàs Gregorio VI I y Urbano I I . Presenta este volúmen un cuudro animado y completo de la 
Europa en la Edad Media. Termina con cl Concilio de Worms de 1123, bajo el pontilicado de Caliíto I I , y el concordato 
celebrado en esta ciudad entre el Imperio y la Santa Silla, que se considera como el primero de estos comenios. 

(2) Sesion de 7 de julio de 1876. 
(3) El autor ba estudiado en el terreno el problema. Ha adoptado el sistema de indicaciones de Polibio, que supone 

un conocimiento personal y directo de los lugares y de los puntos con una precision preferente à la de Tito Livio, mani-
fiestamcnlc llena de errores. 

(4) Segun Kirchoff, este discurso se componc esencialmente de dos parles: la primera reproduce eiactamente el 
discurso pronunciado por cl cèlebre orador, contestando al discurso de Esquino; el otro es un trozo que escribió Demós
tenes antes del debaté juridico. Estos documentos se han refundido despues de la muerte de Demóstenes por un erudito 
de mediana habilídad. Bajf adiciones hechas al solo objelo de armonizar los fragmentos juttapucslos. Mr. Weil trata de 
demostrar que las contradicciones que seiiala Kirchoff no existen, y solo reconoce la posibilidad de que algunos fragmen
tos estiín escritos y preparados de antemano. 

(5) En este bajo relieve aparece Sardanàpalo haciendo crujir los dedos en seïial de desprecio. Segun Henzey serà 
quizàs su posicion real como aquellas en que los monarcas asirios gustaban se les representarà. 
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yenda en olro monumenlo (1), lambien asiàlico, cuya existència en dicha ciudad solo queda alesli-
guada [ior las monedas de la època de los emperadores romanes. 

Mr. Ilenzey admile como verosimil que desde la època de la doininacion persa la inmigracion 
comercial é industrial habia ya forraado en Tarso ó Tarsous un primer núcleo de la civilizacioo helé-
nica. Uabia sobrada predisposicion y muchas afinidades que preparaban à esta ciudad à aceptar la 
nueva civilizacion. Despues de la conquista Macedónica y bajo el reinado de los Seleucidas se acen-
tuó este movimiento, y la antigua capital de la Cilicia pasóàse r una ciudad griega. El helenismo, à 
medida que adelanlaba en Asia, producia de ciudad en ciudad una sucesion derenacimientos localeg 
en los que se aparecia y se ocullaba sio cèsar. Estàs inteligenles poblaciones orientales, celosas del pre-
dominio intelectual de las mas jóvenes razas de Occidente, se precipitaban con nuevo ardor siempre 
creciente en las vias que abrieron los griegos en el anebo campo de la civilizacion y del progreso. 

Tarso fue despues de la guerra de los Piralas la ciudad de los sàbios del Orienle asiàlico, digna 
émula de Alejandiía. En el siglode Auguslo, sus escuelas estaban-abierlas à la juvenlud estudiosa 
indígena, que recibia alli una instruccion enciclopéJica, tanjmportanle, quealgunos lacreyeron su
perior à la que se daba en Al< jandría y en Atenas. Sus filósoíbs fama tenian por do quier y eran 
apreciados en Roma como en lodo el mundo civilizado, que de ellos debiera tener alto conccplo 
cuando los encontraba divulgando la ciència en el seno de las familia de los Césares. 

Esta ciudad es cèlebre por mas de un conceplo, Alejandro Magno la visiló y pensó morirse ba-
fiàndose en las heladas aguas del Çydnus (2). En olla luvieron su primera entrevista Antonio y Cleo-
palra, en ella nació el apòstol san Pablo, el ülósofo Athenodoro y el relórico Hermógenes. A pesar 
del gusto y costumbres griegas que se habian introducido, loscultos orienlales aparecian en sus an-
liguos santuarios. En los cilicianos como entre los syros habia especial devocioo por la diosa Alerga-
lis, cuyo magnifico templo estaba en Bambyo. Hàcia el IS'orle, en una hendidura profunda del Tau-
rus se encuentra el santuario capadocio de Comanas con su sacerdote rey. Sus corlesanas sagradas 
y la estrafïa diosa Mà, que rehuia con horror el uso de los alimentes impuros. El Apolo, cuyo cu-
chillo se lavabacada afio en las aguas del Cydnus, se parecia muchoal Apolo Calaonion mas que al 
de Delfosó Delos. La Artemisa l'erosia, que hacia marchar à las sacerdotisas con leas ardiendo, y el 
Zeus Albamaios, cuya sagrada fuente envenenaba à los perjures, no pertenecian en verdad al pan-
leon clàsico. De ahi el interès que dispiertan les descubrimientos que se verifican en el suelo de esta 
ciudad. Mr. Uenzey espera que debajo la capa de tierra en que se encuentran los monumenles se ha-
llaràn olros que llamaràn en alto grado la alencion de los arqueólegos (3). 

(I) Es la figura de un dios, à la moda asiria, con el carcai à la espalda y montado en una especie de quimera ó de 
leon con cuernos. 

(ï) Cydnus (Carason) desemboca en el Mediterràneo. 
(3) Nolas tomadas de la Memòria de Leon Henzey: 
«En 1833 Víctor Langlois, encargado de una mision arqueològica en Cilicia, se informó de que en la colònia de Kusuk-

Kolah, cerca de los tnuros de Tarso, habia una ruina abundante en antiguos fragmentos, bizo practicar algunas eicava-
cioncs con Mr. Mazoiliier, vicc-cónsul dc Francia. Este fue el origen de la importantc colecciun que se remitió y ofreció 
en el siguiente ano al Museo del Louvrc. En un agente Inglés, William liarker, cerca de alli encontró fragmentos/le 
idéntico caràcter y estilo. Dióles à conocer en 1853 en su publicacion: /.ares and Ptnates. Las antigüedades de Barker 
{Britisb Musseum) tienen muchos puntosde semejanza con los del Louvrc. Andaa divididas las OpiDiones acerca el ori
gen y naturaleza del depósito que conserva tan preciosos restos. Barker creyó al principio que eran restos de cdiGcio. 
Luego siguió la opinion de Abington, que creia ver restos de idolos destrozados por los habitantes de Tarso despues de 
su conversion al Cristianisme. Birch opina que esta acumulacion se formó durante la era pagana por la superposicion y 
renovacion de figuritas de ei-votos. Langlois crec reconocer la antigua necròpolis de Tarso, removida y cambiada por los 
musulmanes. Pero lo cierlo es que todos los restos de Tarso se encuentran en estado fragmentario. Se ban enconlrado 
miembros sio huella de escision, y algunes brazos que parecen cortados en el punto en que se unen à la espalda. En al
gun caso los pianos de seccion parecen becbos con instrumento cortante. El procedimiento que se empleaba en la fabri-
cacion de Tarso (idéntico al que hoy se practica en Nüpoles y en Roma) es especial. La soldadura se verifica por medio 
de una tierra que se denomina barbotine. Ei fuego del borno adbiere las partes y miembros que se ban soldado, aunque 
se han hecho muebas objeciones contra esta opinion del procedimiento para la fabricacion de Tarso. 

«La arcilla de Tarso.es fina, compacta, bomogénea. Hay de dos colores diferentes. Una es de un blanco'amarillento, 
otra de un rosa anaranjado. Su manera de construir y de fabricar es diversa de la que emplean en la Cyrenàica y se acer-
can mas al dc los trabajadores de Chiprc. El arle solo interviene en la confeccion del modelo. El estilo indica una època 
relativamente muy adelantada. 

«La fàbrica de Tarso, que no estaba relacionada con el Oriente, apareció bruscamente cuando el arte griego habia, no 
solo recorrido todos los grados del arcaisme, sine que ya habia traspasado el període de alta inspiracien, la època de 
graade estilo. Las mejores figuras, las mas bellas, la del Apbrodita, que es la reina de la coleccion, presentan ciertas pro-
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Mr. Alb. Dumont, nno de e los acaba de descubrir una làpida de màrmol cerca del acròpolis. 
Conliene veinle y cualro lineas enlaliadas en la piedra y en el momenlo en que (licho arqueólogo lo 
comunica à la Acadèmia de Inscripciones y Bellas lelras (1) la Sociedad Arqueològica de Alenas lo 
publica prèvia interpretacion epigràfica (2). El monumenlo liene algun interès: es un decreto (Ijapdo 
las relaciones judiciales entre Alenas y Calcidia, Calcis? y dando las fórmulas del juramento en cada 
ciudad (3). 

La sesion del dia 22 de julio ofreceria sln duda mayor interès à los lectores de la Revista Histò
rica que las anteriores. Al^unos de sus trabajos pueden interesarnos mucho mas. 

Conduïda la lectura de la Memòria concerniente à las hipòtesis astrooòmicas de los antigues filò
sofes griegos y de haber hecbo entrega Mr. Labarte en repreíentacion de M. Georges Bonlemps de un 
libro del monjeTeòfilo (4), Mr. N. de Vaillyhace entrega de unarecientepublicacion de Adolfo Mus-
safia de Viena sobre la version mètrica catalana del famoso romance de los siete sàbios (5), y Mr. Víc
tor Duruy conlinuò la lectura de'un capitulo sobre la situacion econòmica del imperin romano duranle 
los dos primeres siglos de nuestra era; Los trabajos de esle conocido historiador son imporlantes y 
no deben perderse de vista ni relegarse al olvido. Qoizàs Víctor Duruy prepara una historia romana 
que liene ya muy adelantada; pero léjos de esperar su publicacion debemosestudiaria à medida que 
aparece en cortos fragmentes comunicades à la Acadèmia de Inscripciones y Bellas lelras. Oigames 
la reseBa que bace Fernando Oelanny. «Rema ejerce en los espiritus una espècie de fascinacien que 
cambia las proporciones de los hombres y de las cesas. Tite Livio y Corneille han ensalzado los hé-
roes de les liempes antigues; nesolros obramesde la misma manera aunque en senlido in verso; re-
bajamos demasiado à los romanes del imperie y liene de ello la culpa esla retòrica de lasescuelasque 
ha tomado por lema habitual declamar los mèrites de la pobreza y los peligros de la riqueza. Esle es 
el leno que domina en la literatura lalina desde Lucrecio hasla Apuleyo en su Apologia; salvo algu-
nas escepcienes que se encuenlran en ledos liempes; el luje de Rema no era mucho mas eslrava-
ganle que el de nueslros dias. 

«Los censores creyeron necesarias è inherentes à la República las anliguas costumbres, proscri • 
bieron el luje de los vestides y de la mesa, les ornamentes de oro y la costumbre de cebar à los pà-
jaros comestibles, que les pareciò un perjuicie publico. En liempo de Tiberio les ediles quisieron 
tijar, como otras veces, el precie de cada cemida, y hubo en la ciudad grande emocion. El empera
dor se burlò en gran manera del exagerade celo de los ediles, y les moslrò cuàn difícil era dictar 
leyes y edictes para que cayeran en olvido ò en el desprecio. 

«Cuando el Mediterràoeo esluvo libre de los peligros que anles asaltaban y el universo conquis-
lado disfrutó las delicias de la paz, el comercio y el Iràfico tomaron proporciones colesales y el con
sumo y la produccien rayaban à grande altura. La facilidad y mulliplicidad de los cambios trasfer-
maron la situacion econòmica del mundo, influyeron sobre el cambio en las costumbres y dieron al 
lujo un incremento notable. 

«La anligiledad ha visto dos veces conseculivas realizarse el fenòmene econòmico que des ve
ces lambien se ha realizado en Europa, en el siglo X V I y en el X I X , cuando enormes masas 

porcioncs que cn ellas al momento se reconocen las sàbias reglas de la escuela de Lyslpo. En algunas cabezas nóuse un 
tipo particular de belleza. 

«La eipreslon beróica surje de la fisonomia y expresion de los rasgos. 
«Los Ulleres de roodelaje de Tarso revelan, segun toda apariencia, la floreciente escuela de escultura , que, bajo los 

príncipes maccdúnicos basta el segundo siglo del romano imperio, sostuvo cn cl Asia Menor, con marcada continuidad, 
las tradiciones del arte belénico. 

«En resumen, la fàbrica de Tarso es una fàbrica griega, implantada en Cilicia bajo la era de los Seleucidas: pertenece 
à la tercera època de la indústria de la tierra cocida.» 

(1) Sesion del 14 julio de 1876. 
(ï) El texto epigràlico se ba publicado por Mr. Komanondis cn cl pcriódico L 'Bóra . 
(3) Segun tenemos entendido, Mr. Egger ba traducido el lexto y ba remitido la traduccion à la citada Acadèmia de 

Inscripciones y Bellas lelras. Serà una adicion muy importanteà su sèrie àe Tratados públicos de los griegos Uicbo Eg
ger opina, que un decreto de Pericles que se encuentra en dieba làmina debe ser de los Í17 à 432. Funda su opinion en 
la dura situacion en que parece colocar à los de Calcidia. (Cerca de la època cn que tuvo lugar la segunda reduteion de 
Eubea, ano l l i de la 83 Olimpíada, U6 antes de nuestra era). 

(i) ü iversarum artium Schedula. 
(S) Los Directores de la Revista hislórica practican las diligencias convenieates à lln de adquirir un ejemplar de 

dieba obra sobre la version mètrica catalana del conocido romance. 
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y grandes canlidades de melales preciosos se han pueslo súbilamenle en circnlacion. Alejan-
dro lanzó à la libre circulacion ios lesoros acumulados y los preciosos lingoles de los monarcas cal-
deos, asirios y persas. El Asia occidenlal se inundo de numerario y enlonces fue cuando su comercio 
é indústria recibieron valioso impulso. 

«Cuando las conquislas de iMacedonia, de Pergamo, de la Sirià y del Egiplo, gran parle de eslas 
riquezas pasaron à manos de los romanos. Esla riqueza junlóse con las inmensas canlidades que los 
procónsules recogian de Sicilià, de Carlago y de las Galias. 

« El boün de Carlago valíole à Roma 726,000 libras de oro y 867,000 de plaïa (cerca de 750 mi-
llones de francos); Mario aporló de la Numidia cerca de 34 millones de francos; César, de las Galias 
diez veces olro lanlo. Esle era el produclo del Irabajo dediez siglosque el bolin del mnndo civilizado y 
bàrbaro acumulaba en la capilal del mundo. La època del lujo en Roma se esliende desde Lúculo à 
Neron; es decir, des^ues de la conquisla del Asia occidenlal hasla la guerra civil que siguió à la es-
lincion de la casa de los Césares. Las inmensas forlunas de esla època perlenecen al augur Lenlulo; 
bajo Tiberio, al liberlo Palas; bajo Claudio, al liberto Narciso. l'alas lenia 300 millones de sexter-
cios (80 millones de francos); Narciso 400 millones de sexlercios (cerca de 104 millones de francos). 
Nacida del pillaje esla forluna de Roma no podia renovarse à expensas de los súbdilos bajo un go-
bierno que hiciera respelar sus bienes ni à expensas de los exlranjeros, porque yano habia mas na-
ciones pobres para combalir. Las fuenles por donde enlraba el oro permanecian cerradas y aquellas 
por donde salia, abierlas; de manera que la riqueza se escapaba paulalinamenledelas manos en las 
cuales la vicloria la colocó. Mienlras unos se arruiííaban con el lujo y el despilfarro, olros eran con-
fiscados. Los descendientes de las anliguas familias se enconlraron mas de una vez reducidos à la 
misèria, se vieron à los hijos de los Iribunos y de los prelores obligados à esperar la esporlilla à la 
puerla de algun rico liberlo; los mismos emperadores experimentaron algunas veces la penúria y es-
casez. 

« De Lúculo à Neroo el oro de la conquista andaen pocas manos; pues se divide y dispersa, y s i-
guiendo una pendienle natural, va à parar à los productores. No solo se dislribuye entre la masa de 
la poblacion sino que disminuye en canlidad, pues la conversion del oro y de la plata en objelos de 
arte y ornamento aminoran la canlidad del numerario en circulacion. Paradorar el Capilolio gastó 
Domiciano doce mil talentos; aüualmente se remitian 50 millones de sexlercios à.las Indias y olro 
tanto iba à parar al Àfrica. Las minas no reparaban eslas pèrdidas. Las mas ricas, las de Espana 
suministraban al &no 20,000 libras de oro; las de plaïa, de mas difícil laboreo, no producian lanlo. 
Las explolaciones melàlicas no suminislraban à los romanos el equivalenle de lo que anualmente per-
dian. El numerario no podia ser abundante cuando estaba tan alio el interès (6 por 100 en llalia, 
12 por 100 en las provincias). Con su capital relativamente pequeno, con sus manufacluras cuyos 
procedimienlos gaslaban enorme canlidad de tiempo y de dinero, el mundo romano permanecia po
bre, y lo era comparado con nuestras sociedades modernas. 

«La industria dió impulso al trabajo y pronlo los medios de adquisicion se aumenlaron en pro-
porcion à las necesidades que sobrevinieron, los propietarios de esclavos enconlraron venlaja intere-
sàndòles en el mayor produclo del Irabajo agrícola y en hacer la competència à los obreros libres. 
De ahí nacieron los colonos que tenian derecho à una parle de la colecta, y los esclavos empleades en 
la industria y en el comercio partian los beneficiós con los duefios. Por medio del trabajo muchos es
clavos recobraren la libertad y mas larde adquirieron la fortuna. » 

Continua luego estudiando la condicion de los libertos, y al llegar al quinto tomo de so Historia 
Romana se ocupa de las habilaciones, de las obras públicasy del lujo, y finalmenle de la industria 
y (Te las forlunas reducidas. 

En la sesion del 28 de julio conlinua la lectura del Irabajo acerca las invasiones galas tralando 
de determinar la època de las que primeramenle tuvieron lugar, y Mr. D'Avril da cuenta de su Me
mòria sobre las Jerarquiasy las lenguas en las Iglesias de Oriente, en la que habla especialmenle 
de los neslorianos", monofisilas y jacobitas; y en la sesion del 4 agosto, Mr. Costa hace enlrega de 
veinte inscripciones neo-púnicas. Esle presente se ulilizarà por la comhion encargadade publicar el 
Corpus inscriplionum Semilicarum. Mr. Egger procedió à la lectura de un arlículo sobre el adelanlo 
de los modernes helenislas en el estudio de los gramàticos griegos y parlicularmente del cèlebre Ue-
rodiano hijo de Apolonio Dyscolo. Mr. Pavet de Courteille presenta una reproduccion fotogràfica de 
la inscripcion de Mesa, segun una moldura en yeso que se ha formado con fragmentes de piedra así 
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corao con la fotografia de las porciones que han desaparecido (1). Dicho sefíor lambien presento de 
parle de Ülfaloy los números 3 y 4 del tomo I I de la Revue dephilologie et d'ellmographie, que con-
liene algunos articules sobre el Accadismo; y de parte del mismo Ulfaloy y R. llertzberg una gra-
malica fiolaodia con algunos trozos escogidos acompaúados de una iraduccion francesa literal; y 
Mr. Màximino Deloche continua la lectura de sa-Memoria sobre las invasiones galas en Itàlia, y el ba-
ron d'Avril la lectura de la Memòria sobre los diversos grupos que componen la Iglesia Oriental. 

En la sesion del 11 de agosto, adjudicades que hubieron sido los premies del anual concurso, 
Mr. Choisy fue admitido para comunicar una Memòria sobre los sepulcres lydies de Sardica, y Màxi
mino Deloche centiuua la lectura de su Memòria relativa à la historia y cronologia de las invasio
nes galas, notable bajo muchos ceoceplos y en especial por el razonamiento y la critica que en ella se 
desenvuelven. 

En la relacien que hace el secrelario perpétuo de la Acadèmia de Inscripciones y Bellas letras 
acerca los trabajos de las ceraisiones de publicacien de dicha Acadèmia durante el primer semestre 
de 1 8 ' 6 , leida el 11 de agosto, se encuenlran citades les mas importantes trabajos de dicha cor-
peracion (2). Y aquí terminames nueslra revista por lo que respecta à la Acadèmia de Inscripcio
nes y Bellas letras para estendernes en consideraciones'y relates acerca los trabajos de la Sociedad 
asiàtica. 

Ú. 

Durante el corrienle ànode 1876, en verdad que ne han permanecido ociosos los dignes indivi-
duos de la 5ocíerfaí/asíaííca; justoesque tan noble emulacien influya en nosolros y nos comu-
nique la perseverancia y el celo que desplegan los orientalistas, pues aun cuando sus trabajos no 
nos inleresaran tan vivamente cual los de olras seciedades, siempre son el fruto de una seciedad de 
sàbies y erudites à quien deben las ciencias hislóricas mucho mas de lo que vulgarmentesecree. 

A grandes rasgos mencionaremos los puntes principales de las Memorias leidas cn el seno de 
aquella seciedad, indicaremes las obras prosentadas y linalmente las discusiones sostenidas que ban 
csclarecido algun punto dudoso ó han dado origen à qu ' se manifestaran valiosas opiuiones y aute-
rizades pareceres. 
• Ofrecemos à nuestros lectores un brevísimo extracto de la Memòria epigràfica é històrica acerca 
los sepulcros de los emir es Beni-Zeiyan y de Boabdil, úüimo rey de Granada, descubiertos en Tle-
mecen, por Mr. C. Brosselard. 

El lugar que ocupaba el cementerio de los Beni-Zeiyan, quinientos aBes, atràs puede delerminarse 

. (1) Este monumenlo, único cn su género, y cuyo inmcnso valor està sulicientementc atestiguado por los numerosos 
ensayos de ínterpretacion à los cuales ha dado lugar, està colocado hoy cn la sala del Louvre, destinada à las antigüeda-
des judàicas. El catalogo de los objetos que componen el Museo Judàico, se ha formado bajo la dlrcccion de Mr. Ravais-
son, de Heron de Villefosse. 

Gracias ú Mr. Ravalsson poseemos esta inscripcion completa, & la que se le ha dado la forma que tenia cuando se cn-
contraba en el país moabita, à la dereeba de la cíudad de Dbibons, reconstruïda y fortificada por Mesa, conlemporàneo 
de Acbab. 

(3) Anuncia en ella que està pròxima à aparecer la segunda parte del tomo 11 de los Historiadores àrabes ( Histo
riadores de las Cruzadas), el tomo X X I I I de los Historiadores de la F r a n c i a , que se refiere al siglo de san Luis (traba
jos de Wailly, Jourdain y Delisle). El tomo V I I I de las Tablas de Brequigny; la preparacion de las cartas y diplomas re-
lativos à la historia de Francia, anterior à Felipe Àugusto; el tomo X X V I I I de" las Memoires, espccialmente de las 
Memoires des savants étrangers. La recopilacion de JVoíicias y extractos de manuscritos se ba dividido en dos-seccio
nes , orienul la una, occidental la otra. En la oriental està comprendido el tomo X X I I I , consagrado à la traducrion del 
Diccionario de Ibn-Beitbar. El tomo XXIV comlenza por una memòria de Mr. Maspero, y en la seccion occidental la se
gunda parte del tomo X X I V , que comprende varios estractos de los Sres. Uaureau y Wailly, y la segunda parte del 
tomo X X V I conduirà con la Chirobalista de Heron de Alejandria, cuya publicació» se verifica muy lentatnente, à 
consecuencia dc las figuras intercaladas en el teito. Siguen la Historia literària de la Franc ia , (tomo XX VII y las obras 
de Borghesi). 

Por lo que respecta al corpus inscriptionum semiticarum, la redaccion de la parte fenícia (que comprende la mitad 
de la obra) ba quedado conduïda, excepcion hecha de la seccion relativa à las piedras grabadas, que necesitan adiclo-
narse y corregirse. Es de esperar que en 1." de enero los dos volúmencs que comprende la primera parte podran darse à 
la estampa. 
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en ,\rgelia, en una superficie de mil metros cuadrados tocaodo al raausuleo de Ouali Sidi-Ibrahim-
el-Masmondi y la mezquila del misrao nombre, siluadas en el centro de los barrios Sonk-el-Fooki, 
Riadh-ben-Farès y Bab el-Fladid, habilados por los Koulonglis y lindando con los edificios que han 
conslruido los franceses sobre las ruinas de la antigua Medressa (1). Al practicar una escavacion, 
MrfcBrosselard enconlró en el lugar que media entre la mezquita y el mausuleo, à alguna profundi-
dad y entre escombros y ruinas, unas làpidas con el epitafio de Abou-Uammon. Esteesel hàbil po-
lilico, el rey mecenas de la literatura y amantisimo de las letras, y de tan llana condicion que acos-
tumbraba à salir al encuentro de sus súbdilos y enlablar con ellos familiar conversacion, al mismo 
liempo que asislia como mero discípulo à las lecciones de los doctos profesores à quien escogia, tenia 
en particular prcdiieccion y honraba con su real munificència. Tambien se encontró el epitafio de 
Yarmoracen, el rey popular, y con ello pudo el investigador convencerse plenamenle de que habia 
encontrado el sepulcro de los Beni-Zeiyan. 

El primer epitafio (2) diceasí : 

«jAlabado sea el Dios único! Este sepulcro es el del sullan nuestroseflor, Mohamuced, que tenia 
puosla su confianza en Dios; emir de los musulmanes, hijo de Abou-Ilammon nnestro sefior, emir 
de los musulmanes; hijo de Abon-Yakoub, nucslro sefior; hijo de Abon Zeid, nueslro sefior; bijo de 
Abon-Zekeria, nuestro sefiur, bijo de Yarmoracen-ben-Zeiyan. ;Que Dios eslienda sobre ellos su cle
mència y deje descansar en sus tumbas! Su fallecimiento ha tenido lugar el martes séptimo dia de la 
dou'l-Kada del afio ochocientos trece (813). Dios tenga misericòrdia de él asi como de todos los mu
sulmanes (3).» 

En la lumba de Abou-Abdallah se lee la siguiente inscripcion en bellos caràctercs andaluces en 
medio de un entrelazo de pulidos y elegantes arabescos. 

«i Alabanza al Dios único! 
«Oh tú que visilas mi sepulcro, pàrale un inslanle: la tumba proporciona el descanso lantoalque 

visita como al visitado. 
«jCuàntas veces hemos cambiado nuestros trajes! jCuàntas veces se han cambiado! jflemos ha-

bitado castillos y palacios! 
«Pero al morir, hemosdejado por herència cuanto habiamos adquirido; despuesde haber habi-

lado los palacios, tenemos ahora por vivienda esta sepultura. 
«Oh soberano Sefior de lodas las criaturas, sed indulgente con un misero mortal que, despues de 

haber vivido en el seno de las riquezas, vuelve à t i , pobre y desnudo.» 
Segundo epitafio (4). 
Corresponde à El-Alia, hija de Abou-Ilammon, que murió en los mismos mes y ano que su lio el 

sultan Abou-Abdallah-Mohammed, por esto sus sepulcres se ballaren contigües. El padre de El-Alia 
es conocido en la historia con el nombre de El-Omaïr. 

Dice asi : 
«jAlabado sea Dios! Esle sepulcro es el de la noble y honrada dama El-Alia, hija del emir 

Ornar, hijo de Abou-Ilammon nuestro sefior, hijo de Abou-Yakoub nuestro sefior, bijo de Abou-Ze-
kerïa nuestro sefior, hijo de Abd er-Rahman nuestro sefior, hijo de Abou-Yahia-Yarmoracen-ben 
Zeiyan nuestro sefior. jQue Dios lenga misericòrdia de ellos y deje descansar en sus tumbas! Ha 
muerlo durante la dou'l-Kada del afio ochocientos trece.» 

Tercer epitafio grabado en caràcteres andaluces de vigoroso relieve, sobre un hermoso màrmol 
onyx trasparente. [Longitud 1 metro 20 centímetres, latitud 20 piés]. 

«jAlabado sea Dies! Esta es la lumba de la noble dama Tahadrit, hija del difunto sullan nueslro 
sefior à quien la clemència divina se badignado perdonar, nuestro duefio Abou-Ilammen, emir de 
los musulmanes, hijo de Abou Yaknub nuestro sefior, hijo de Abou-Zeid nuestro sefior, hijo de Abou-
Zi ketïa-Yahia, hijo de Yarmoracel-ben Zeiyan. j Que Dios le lenga misericòrdia! tu fallecimiento 
ha ocurrido al empezar el djoumad primero del afio ochocientos diez y nueve (819) .» 

Esta fecha corresponde al mes de agosto de 1416 de nuestra era. 

(1) Conlinuacion dc las calles Haedo y Sidi-Ibraim. 
(2) Es de màrmol onyx rectangular, 91 cenlimetros de alto por 30 de ancho. Comprende once líneas en caractéres 

àrabes. 
(3) El autor le atribuye la lecha de 20 de marzo de U l l de nuestra era. 
(i) Màrmol onyx parall. Longitud un metro, altura 0'18 ( Dos líneas). 
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El cuarlo epilafio. [Màrmol onvx parall. Loogilud l ' 3 0 ; latilod 0 30] . 
«^Alabanza à Dios, senor del oniverso! La salud y la gràcia sean en nueslro seBor y dueno Mo-

hammed, sello de los profelas! (sepulcro de la . . ) bija de nueslro seBorelsullan, el reyjuslo, Abou-
í l a m m ò n , emir de los musulmanes, hijo de nueslro seflor Abou-Yakoub, hijo de nueslro seüor Abou-
Zeid, hijo de Abon-Zekerïa nueslro seüor. hijo de Yarmoracen ben-Zeiyan. (Dios lenga misericòr
dia) de lodos! Su muerle luvo lugar el 28 safar del afio ochocienlos veinle uno (821) .» 

Esla olra bija de Abou-Oammon murió bajo el reinado desu hermano Abou-Maltk. La fecha de 
su muerle corresponde al 6 de abril de 1418. 

Quinlo. [Màrmol onyx parall. Longitud l ' 2 0 . Lat. O ' M ] . 
«jAlabanza à Dios! Esle sepulcro es el del emir afortunado màrtir de la piedad lllial. Abou-Ali-

el-Montecer, hijo del emir de los musulmanes que pone su coofianza en Dios, el viclorioso por la d i 
vina gràcia, Abou-Maltk Abd-el-Onahed, hijo del emir de los musulmanes Abou-Uammon-Monça, 
hijo de los valientes principes de la real casa Abd el Onad. |Que la divina misericòrdia se eslienda à 
lodos! j Y glòria à Dios, ei Sefior de los mundos. l la muerlo el seis del mes de ramadhan del afio 
ochocienlos veinte y ocho (828). 

Sexto. [Matmol reclang. Altura 0'32, latitud 0 1 5 ] . 
«Sepulcro de Mouley-Mohammed, hijo de Mouley-Abou Tachefin, falleeido en chdban del afio 

ohocientos seien la y siete (877). » 
Las cortasdimensiones de esle sepulcro, el íaconismo del epilafio, la ausencia de todo califica-

tivo, escepcion hecha de la de Mouley (que únicamente corresponde à un miembro de la real famí
lia), lodo ello nos inclina à creer que se traïa de un principe que ha falleeido en la infància. La fe
cha de chàban 877 corresponde al mes de febrero 1473 de nuestra era. 

Séptimo. [Piedra rectangular. Alto 0'33, largo 0142]. 
o Alabado sea Dios. Sepulcro de la sierva de Dies El-Alia, hija de Mouley-Mohammed, muerla 

i Dies lenga misericòrdia de ella! en cheval del afio ochocienlos ochenta y seis (886). » 
La fecha corresponde al mes de enero de 1482. Segun ledas las probabilidades la princesa de 

que se traïa murió muy jóven. En cuanto à su padre Mouley-Mohammed, es imposible determinar 
el range que ocupaba en la corlOj pero su titulo de Muley indica su preximidad al treno. La muerle 
de la princesa El -Alia acaeció durante el reinado del sullan Abou AbJallah-Mehammed-el-Tsabili. 

Octava. Piedra rectangular. [Alto 0 ' 9 1 , largo 0'47]. 
«jAlabanza al Dies únice! Sepultura de la alta y noble dama Rahmonna, hija del honorable es-

cudere Ali ben-Mdàlhi, L'Ab del onadil. l la falleeido. jDios lenga misericòrdia de ella! al fin del 
deu' 1 hidja del afio nevecientos novenla y dos (992) .» 

El padre de esla rama era uno de les últimes vàslages de la anligua casa real. En la època en 
que falleció la dama Rahmonna, en diciembre de 1585, Tlemecen carecia de rey. Obedecia à un 
Agha delegade del pachà de Argel. 

Eslas ocho làpidas funerarias son las únicas que se refieren à la família Beni Zeiyan (1) y que se 
han descubierlo en el anliguo cemenlerio de Abeu-IIammon. 

El honor de ser enterrades en el cemenlerio de los Beni Zeiyan no solo les disfrulaban les indi-
viduos de la família. Tambien gozó de èl el ciierpo del Sidí ibrabim el-Masmeudi, que murió en olor 
de sanlídad en el 804 de la egira (1401). Su maestre Abou -Abdallah-Mohammed-el -ldrissy. 

Sepulcres de Kacer el-Bali, es decir, del Anliguo Castillo. 
l iàcia la parle del Oeste de la mezquila hay una gran porcien de lerreno de eslensien seis mil 

metros cuadrados. En ella eslaba situada la ciudadela de los emires de Tlemeceu, y en esle mísmo 

(1) Al propio tiempo se han encontrado otras làpidas muy anliguas sobre las que se han encontradò los nombres de 
personajes cèlebres. Citaremos à Mohammed-Ibn-Abderrahman-hen-Tonment, falleeido en 925 (1319), uno de los descen
dientes de la gran familia de los Almohades; el eininente jurisconsulto Abou-Abdallah-Moliammcd, hijo del sàbio Abou-
'l-Abbas-Ahmed-el-Abbadi, (la època de su fallecimiento es la del ailo 1S39); al esforzado Ibrahim-et-Teurki, falleeido 
en 16S2; al jóven profesor Abou-Abdallah-Mohammed, hijo del jurisconsulto Sid-Moliaramed-al-Makkari, que falleció 
en If iU. (I>arecc que se trata de un hermano ó de un sobrino del llustre historiador Abou-'l-Abbas-Ahmcd-al-Makkari. 
cuyas obras conocen y aprecian todos los orientalistas de Europa); al sabio jurisconsulto, presidenle de los cadís, El-
Hadj-Mohamined-ben-Sari, falleeido en 1C62, y otros. » 
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lugar se levanló on cemenlerio rescrvado à los miembros de la família abduleclla. Efeclivamenle en 
el se encontró el siguienle epilafio : 

«jAlabado sea Dios! Esle sepulcro es el del sullan nueslro senor, emir de los musulmanes, el rey 
juslo, el generoso... el iluslre y el de noble alcurnia, el muy glorioso.» 

Como los fragmenlos de màrmol en que se enconlró grabada esla inscripcion se habian enconlrado 
cisi al pié del muro que separa la anligua biblioteca de la mezquita del jardin en que la operacion 
se verificaba, creiamos lener una probabilidad de que el sepulcro pertenecia à Yarmoracen. Durante 
las escavaciones practicadas en 1867 se encontró el resto de la làpida, y entonces se desvaneció la 
opiníon primera. La làpida corresponde à Abou Bammon. 

Dice asi : 
Noveno. [Màrmol onyx rectangular. Alto 0'66, longl. 0 '37] . 
«jAlabado sea Dios! Este sepulcro es el del sultan nuestro sefior, el emir de los musulmanes, el 

rey juslo, el generoso, el cèlebre, el llustre y de noble alcurnia, el muy glorioso, incomparable, cl 
muy elevado, insigne, excelenlisimo y muy perfeclo, nueslro seBor emir de los musulmanes, el que 
combaté en la via del SeBor de los mundos, nuestro sèfior Abou-IIammon, hijo de nuestro seiior èl 
cèlebre emir grande, iluslre, perfeclo, nuestro sefior Abou-Yakoub. jQue Dios le lenga en su sepul
tura y le perdoneen su bondad. su indulgència y su generosidad! jY que Dios derrame sus bonda-
des sobre nuestro senor y dueno Mohammed y sobre su familia!» 

La fecha de la muerle del sultan no se encuentra mencionada en el epilafio, pero es una laguna 
que se llena fàcilmente. Abou-llammon murió el primer dia del mes don'l-hidja 791; por lo tanto 
corresponde la fecha noviembre de 1398. 

Signe la de Chemsa, hija de Moumen-ez Zaoari, noble dama de sangre real; la de un hijo de 
Abou í lammon, que no se puede determinar cuàl es entre los ocho que esle soberano tuvo, aunque 
el arqueólogo se inclina à creer que es Abou-Tachefin, el aguerrido sullan de quien Tenessy decia 
«que desplegaba en los-ataques la bravura del leon;» sigue la de Kokia, fhija de Amat-el-Hak), 
quefalleció en junio de 142ü; la del sullan Abou-Malek, Abd el-Ooahed, conocido por el historia
dor El-Tenessy; la de la muy noble dama Melouka, esposa de Abou-Abdallàh-Mohammed, el rey 
de coslumbres intachab'.es y noble raza; de Farmina, dama cèlebre por su piedad; del emir Zalen, 
màrtir de su relígion; del sultan Abou-Ilafs-Ornar; la de Muley-Mohammed; la de Abou-Abdallab-
Mohammed, hijo de Mohammed-el-Tsabiti; la de su hija Aicha, la perla rara, significativas pala-
bras que se encuenlran en su epilafio y que bien daramente indícan que ella fue el ultimo floron de 
la corona de los Beni-Zeiyan. 

Concrelémonos ahora à la de Sidi-Vakoul para poder muy luego entraren detalles de la de Boab
d i l , el ultimo rey de (Iranada. 

Cosa estrafia es que quien en vida busco el retiro y prefirió la soledad al bullicio y el silencio à la 
alegria, quien en lugar apartado sacrificaba la vida enléra à la oracion buscase para despues de la 
muerle un lugar tan delicioso para su estancia. En la historia de los ascetas se encuentra à Sidi-Yakou. 
Bostan nos ha referido sus milagros y virludes, y ahora, conocida ya su vida, conviene anadir a l 
guna parlicularidad, algun delalle, y contarle cerca de su sepulcro, en presencia de èl , como si con-
sagràramos este grato recuerdo, como si deposilàramos en la lumba de la historia una corona de 
siemprevivas. 

Èl sepulcro de Sidi Vakoul està si tuadoà un kilómelro de distancia de Tlemecen, seguid en d i -
reccion al Oeste de dicha ciudad, y cuando enconlreis un agradable sitiò rodeado por magníficos y 
vistosos lerebinlhos seculares, à cuyos piès se deslizan algunos arroyos de ràpida corrienle; cuando 
os enconlreis alií, rodeados de aquella calma apacible, cuando respireis con libertad y solo lurbe 
vuestros sentidos el murmullo de las hojas y el espléndido panorama de jardines deliciosos, pensad 
que en aquel sitio, que las princesas escogen para su recreo, y donde bellisimas damas gustan pa-
searse, y donde las personas de refinado gusto lienen à bien reponer y olvidarse por un momento de 
las faligas de la vida, pensad que en un pequeno monticulo, en pintoresca cumbre, se levanlaba un 
verdadero monumenlo, del que hoy solo quedan ruinas y montones de piedras que caen à pedazos, 
cansados ya de sostenerse viendo tanta indiferència por parte de los hombres, que no les sostienen, 
al menos en honor à la memòria de quien se levantaron; pues en esle monton de escombres, à quien 
la Iradicion ha dado el nombre de Sepulcro de la sullana, descansa Sidi-Yakoul, de virlud ejemp'ar 
y de feliz memòria. En esle sitio lambien descansan algunos de los que llevaron el egregio apellido 
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de los Beni-Zei van; aquí descansa Cheikh-Yonçof, el bijo de Abderrabman, y una bija del emir 
Muley-Amel. Si'en esle agradable silio podieran continuar en sus escavaciones los anlicuarios y sus 
invrsligaciones los arquióiogos, se enconíraria completo el epilafio de la bija de la mujer del sullao, 
en honor de la cual se ha erigido un monuxento, qninientos afíos hace, y cuyas elegantes minas 
decoran este aristocràlico cementerio, porque aun tienen el orgullo de su belleza y aun quieren hon-
rarse con los vestigios de su elegància primitiva. 

El scpulcro de Boabdil no se encuentra aquí. Boabdil ha sido desventurado basta despues de la 
muerte. Su epilafio se hallóen un edificio situado en el lugarque un liempo fue cementerio de Abou-
Ilammon, y su tumba fue profjnada quizàs en un momenlo de efervescència nacional, cuando lo? 
musulmanes, cnccrrados en Tlemecen, se vieron en presencia de los espafioles vencedores de Oran; 
y recordaren cuantas d.sgracias acarreara sobre su país y la causa del Islamisme, el dèbil rey ul t i 
mo de Granada, Boabdil el desventuradillo, y à quien los espaíioles llamaban el Rey-Chico. 

Su inscripcion funerar a dice asl : 
« En el nombre de Dies clemente y misericordioso. 
«iQue Dios sea propicio à nuestro sener Mehammed y à su familia! 
«Sepultura dc un rey muerte en el destierro. 
« En Tlemecen, proscrito, abandonade entre sus mnjeres. 
«jEI que habia combatido por la fe!... 
«El destino inflexible le sacó de su morada. 
«Pero Dies le dió resignacien cuando el infortiinio vino à sorprenderle. 
«jDerrame Dies eternamente sobre su sepultura el rocíe del cielo! 
«Esle sepulcre es el del rey justo, magnànimo, generoso defensor de la religion, que ebservó el 

emir de los musulmanes y el representante del Sefior del mundo, nuestro sefior Abeu-Abdallah, el 
vicloriose con la ayuda de Dies, bijo de nuestro sefior el emir de les musulmanes. . . el santó. 

«Abou 'l-Dacon, hijo del emir de les musulmanes Abou '1 Dadjadj. -
«Dijo del emir de los musulmanes Abou '1-Dadjadj. 
«llije del emir de los musulmanes Abon-Abdallah. 
«Hijo del emir de los musulmanes Abou 'i-Uadjadj. 
«Dijo dej emir de los musulmanes Abou '1-Oualid, 
«Dijo deNacer el-Amari, El Khazradji, Es-Sadi,el Andaluz. 
«[Que Dios sanlifique su tumba y le asigne un lugar preferente en el paraíso! El combalió en su 

país de Andalucia por el triunfo de la fe, inspiràndose en su celo por la glòria divina, y prodigando 
su generosa vida en innumerables batallas campales, en muchas refriegas donde los innumerables 
escuadrenes de adoradores de la Cruz se lanzaron sobre un grupe de caballeres [musulmanes]. Yno 
cosó, en los tiempes de su grandeza y durante su Califato, de combatir per la glòria de Dios, dande à 
la guerra santa lodo cuanto ella exigia y levanlando cuan io amenguaba el valor de los guerreres... 

«Llegó à la ciudad de Tlemecen, dende encontró una buena acegida y compasien per sus cen-
traliempos. Enlonces fue cuando se realizó lo que habia decidido aquel cuyos decretes son irrevoca
bles... y cuya ley sufren todos les morlales, siguiendo aquello que ha decretado de que«Toda alma 
«experimentarà la muerle.» 

« Y la muerle le sorprendió en tierra exlranjera, léjos de su palria, léjos del país de sus antepa-
sades, los grandes reyes de la raza d'El-Ansar, los sestenes de la religion del Elegido, del Esce-
gido... 

« Y Dios le ha elevado à las regiones de la felicidad... y lo ha reveslide de su gràcia, entre las 
dos oraciones de la tarde, el miéreoles de la luna nueva de Kaban del ano ochocientos noventa y 
nueve (899), y tenia cerca de cuarenla anes de edad. 

«jOh Dios mie! jséanle agradables las batallas que ye be combatido por la fe! 
«Pues le que yo temo, es que me impidan enconlrar gràcia de'ante de l i . 

« Y es este lo que me hace esperar tu perden y confiar en tu bondad. 
«jPor les méritos de Mehammed, ne frustreis mi esperanza!» 
Este documento epigràfico arroja mucha luz acerca un punto en que muchos hisleriaderes se ha-

bian equivecado. 
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Màrmol-Carvajal, queescribió algnnos anos despuesdel silio de Granada, nosdicequeBoabdil, 
habiendo emigrado al Àfrica, fué à pedir auxilio al rey de Fez, y que durante su larga eslancia en 
este país raurió combatiendo las Iropasde los Kerifsde Maroc; peroel combaté à que alude Marmol-
Carvajal luvo lugar en 1536, època en que ya el rey de Granada debia ser oclogenario, y ^cómo 
puede admilirse —dice Brosselard — que un príncipe que tan poca virilidad habia moslrado duranla 
su juvenlud -bubiera desplegado tanlo valoren edad avanzada? Jaime Bleda, que ha dejado una muy 
detallada historia de la conquista del reino de Granada, no dice mas que Boabdil pasó al Àfrica. Uno 
solo ha acertado, y tal es el analista holandès Jorge Floro, en un compendio de Historia universal, 
impreso en Leyden en 1666, dice que Boabdil morió en Tlemecen (1). 

Al-Makkari, historiador àrabe, habla de Boabdil, «cuyo reino fue seüalado por la ruina de la 
dominacion del Islam en Andalucia.» Dice que Boabdil emigro à Fez con toda su família, que se 
hizo construir a'gunos palacios, que dicho Makkari habia visilado, y que murió en el afio 940 de la 
egira (1333), y que fue enterrado en el oralorio siluado à la puerta de Ech-Cheriàl. Afiade que 
Boabdil dejó dos hijos, Yusuf y Ahmed, y que sus descendientes continuaron en Fez, y que en el 
aiio 1037 (1628) se enconlraron reducidos à una extrema misèria y que solo vivian de una parte de 
las rentas de los hienes religiosos (2). Estàs afirmaciones hubieran quizàs decidido la cuestion' à no 
ser el lexto que Brosselard ha tenido à la vista y por el cual se prueba basta la evidencia que Boab
dil falleció en Tlemecen. ^De què proviene el error de los que le hacen morir en Fez? Toda la cues
tion proviene de una confusion de nombres y de personas. Se confunde à Boabdil con su tio Abou-
Abdallah-Mohammed, el Zagal de los historiadores espafioles. El historiador Cardona ha reproducido 
texlualmenle el aserto de Al-Makkari sin indicar la fuente històrica. En suma, del parecerde los his
toriadores, combinado con el precioso documento que se acaba de descubrir, se deduce: Que los úl-
limos re^esde Granada, lio y sobrino, llevaban ambos idéntico nombre de Abou-Abdallah, que uno 
emigro à Tlemecen y el otro à Fez. Este importanle descubrimiento arroja mucha luz sobre punto tan 
debatido, però parcce que la cuestion toca al lérmino de su resolucion. 

En el número próximo continuaremcs dando cuenla de los trabajos desociedados extranjeras. 

P. ESTASEN. 

(1) Georgii Hornii Historia, Lugdun. Balavor., 1666, p. 373. «Ferdinandus el Vzabclla Granadam obsederunt ac 
anno MCCCCXCII expugnaruol. ullitno rege Abu-Abdalla, qaem Tuanus vocal Zagoibium, in Africam ad regem Tclme-
sium exulplum conccdente. Atque hic fuil finis Maurorum in Hispània dominallonis. 

(2) Anales de historia y de literatura de losàrabes de Esparia, Leyden, 18S8, tom. 11, pàg. 81í. 



CRÒNICA G E N E R A L . 

La Junta directiva del Aleneo Arlislico-
Literario de Valencià ha acordado prorogar 
hasta el 13 del corrienle mes de octubre el 
plazo para la admision de Irabajos cienlificos 
y literarios que opten al certàmen de este ano 
y hasla el 30 las obras de arle. 

Los temas de las secciones de Lelras y Bellas 
Arles son: 

«Estudio acerca de los orígenes de la poesia 
castellana en Valencià y juicio critico de los 
poetas que escribieron en el idioma nacional 
hasta fines del siglo XVL» 

«PoemiUu que en breve accion dramàtica 
desarrolle algun pensamiento moral ó social. 

Pintura. Se concede el titulo de socio de 
raérilo al autor del mejor cuadro de géoero. 

—Ha fallecido en Madrid el notable graba-
dor en acero D. Camilo Alavern, cuyas obras 
habian obtenido difereotes premios en varias 
exposiciones. Fíguran entre los mas importan-
les de los mismos, uo Atiat geogràfico y la re-
produccion dé muchos cuadros del Museo de 
Madrid. Ültimamente se hallaba consagrado al 
estudio de grandes aplicaciones del grabado, 
como la del espejismo. 

—Leemos en un diario de Valencià: 
«llemos lenido el gusto de visitar el estudio 

de nueslro distinguido amigo el cèlebre artista 
D. Juan Peiró y Gurrea, y en él hemos visto 
varios cuadros de distiotos géneros y dimensio
nes, unos terrainados y otros en embrion, pin
tades de encargo, unos para Madrid y otros 
para Barcelona. Entre ellos nos han llamadola 
atencion dos cuadros: en el primero se destaca 
sobre el balaustre gótico de una ojiva del si
glo XV, una dama vestida de terciopelo grana, 
en actitud de oir el laud que à los piés del Cas
tillo pulsa el trovador; contornea el perfil de 
la cabeza de la citada dama el celaje del cre-
púsculo vespertino que, por el hueco de la 
ventana, penetra en la habitacion, con tan 
suave claridad, que difunde en el lienzo una 

impresion tan poètica, que da al cuadro una 
belleza tan ideal, que habla, no solo à la vista, 
sino tambien al alma. El segundo es de mayor 
tamafio que el anterior, pero tambien de pe-
quenas dimensiones y primorosamente detalla-
do, en cuyo delicado trabajo lanto sobresale 
el Sr. Peiró, y representa una visita en el si
glo XV1L 

a Este cuadro es ademàs notable por la cor-
reccion del dibnjo y por la finora del colorido, 
y, cuando estè terminado, serà sin duda uno 
de los mejores que habràn brotado del inspi-
rado pincel del susodicho artista.» 

—La Sociedad Geogràfica de Madrid inició 
su organizacion en febrero de este ano. Pocos 
son los paises mas civilizados que no tienen en
tre esos cuerpos cientificos dedicados à fomen
tar el desarrollo de ciertos conocimientos, una 
sociedad geogràfica ctmo la instalada en Ma
drid. 

En IS'TS, segun las manifestaciones hechas 
por el iniciador de la sociedad, Sr. Coello, al 
inaugurarse esta, -existian treinta y dos socie-
dades geogràficas, habièndose despues orga-
nizado algunas mas, como las de Rumania, 
Egipto y Portugal. En Alemania hay ocbo so-
ciedades en olras poblaciones à mas de la ca
pital, cinco en Rusia, tres en Francia y una 
en Suiza, Àustria è Itàlia respeclivamente. Ne-
cesilàbase, pues, como en tantas olras cosas, 
que Espafia ocuparà un pueslo mas venlajoso 
para su buen nombre, por lo que respecta al 
estudio de las cuesliones geogràficas, y con este 
intento se procuró desde la fecha à que antes 
nos referimos organizar la sociedad de que 
ahora damos cuecla como definilivamente es-
lablecida. • 

En la sesion preparatòria del 2 de febrero 
de este afio, nombraron los concurrenles una 
junta de organizacion entre las doscientas cinco 
personas desde luego adheridas al pensamien
to. Los indivíduos de esta junta celebraron va
rias sesiones, redactando un proyecto de re
glamento en vista de los que rigen las instilu-
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ciones aoàlogas del exlranjero, y en especial 
los de las sociedades geogràficas de París, Ber-
l io , Lóndres é Ilalia. Eo cuanlo al objelo y à 
los Irabajos de la sociedad, se disculieron las 
bascs desús publicaciones periódicas y la con
veniència ú i emprender cuando sus recursos 
lo permitan, la de una Coleccion geogràfica, 
dedicada principalmenle à escrilos estensos, y 
sobre lodo à dar à luz los de geógrafos y via-
jeros anliguos espaBoles, que lanlo contribu-
yeron al conocimienlo de la lierra y que en 
gran parte permanecen inédilos y hasla olvi-
dados en nueslros'archivos. • 

En las juntas preparalorias celebradas des-
pues de constiluida ya la sociedad definiliva-
menle, y en las reuniones ordioarias de socios 
que han lenido lugar hasla 14 de mayo, se han 
consagrado càsi por completo los debatés de 
esla corporacion al exàmen de las cuesliones 
adminislralivas que le afeclan. 

El objeto de la Sociedad Geogràfica de Ma
drid , segun lo deiermioa su reglamento, serà 
promover eL adelanlo y la difusion de los co-
nocimientos geogràficos en todos sus ramos, y 
dedicar con preferència sus estudiós al territo-
rio de Espana y de sus provincias ó posesiones 
de Ultramar, como tambien de aquelles paises 
en los cuales exislian ya relaciones importantes 
ó parezea oportuno fomentar. Para realizar es
tos diferentes objetos, la Sociedad celebrarà 
reuniones y conferencias periódicas, publicarà 
su Boletin mensual, y cuando sus recursos 
lopermilan, la Coleccion geogràfica, de que 
antes hemos hablado; mantendrà relacionts 
con las demàs sociedades geogràficas ó corpo-
raciones que se ocupen en estudiós anàlogos, 
y darà las instrücciones que crea oportunas y 
los auxilies que fuese posible à los explorador 
res y viajeros. 

La Junta directiva de la Sociedad se dividirà 
en .cuatro secciones, que se denominaràn de 
Correspondència, do Publicaciones, de Con-
labiliclad y de Gobierno interior. Podràn nom-
brarse comisiones especiales; se celebraréD dos 
reuniones mensuales, y en eilas se leeràn Me-
morias ó se abriràn conferencias sobre malerias 
referentes à la ciència geogràfica, anunciàndo-
se los temas con anticipacion de una semana. 
Sobre estos trabajos podrà abrirse discusion. 

Las juntas generales ordinarias de la Socie
dad seràn dos cada aBo, dedicadas à dar cuenta 
ael eslado social, y à leer una raeinoria sobre 
Ins prngrcsos de la ciència geogràfica diirante 
el úllimo semestre. En estàs juntas tendràn en
trada los directores de los periódicos. 
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Tan pronlo como lo consicnla el estado de 
los fondos, se eslableceràn anualmente dos pre-
mios de primera clase y dos de segunda, con-
sistentes en medallas. Uno de los de cada clase 
se adjudicarà à los autores de obras ó de tra
bajos relativos à la Geografia de Espafia y sus 
posesiones de Ultramar, y los dos restantes se. 
destinaràn para los asuntos de mayor interès y 
mérito correspondientes à la Geografia general. 
Se procurarà eslablecer premios extraordina-
rios de la misma clase, óde olras, para temas 
especiales. 

Los socios de la Sociedad Geogràfica de Ma
drid son ya seiscientos veinte y siete. De las 
principales sociedades que en Europa existen, 
la mas antigua, que es la de Paris, se coosti-
tuyó en 1821 con doscientos siete socios y hoy 
cuenta con unos mil cualrocientos; siguiendo 
la de Berlín, en 1828. que liene quinientos, 
y la de Lóndres, en 1830, que es la que ha 
reunido mayor número, pues cuenta mas de 
Ires mi l . La de San Petersburgo tiene mil dos
cientos y la de Roma mil cualrocientos. Las 
demàs por lo general no llegan à seiscientos. 
Cuando menos en número de socios, la de Ma
drid ocupa un lugar distinguido. Debemos es
perar y desear que, hajo otros aspectos, se co-
loquen à la misma altura, para lo cual no ha 
deeocontrar tantas dificultades, puesto que ya 
liene asegurado con las inscripciones de sus afi-
liados un ingreso permanente considerable. 

Bujo este punto de vista debemos hacer no
tar que vai ias sociedades extranjéras cuentan 
con subvenciones de los gobiernosó de los mo-
narcas: la de San Petersburgo recibe por este 
concepto unas 25,000 pesetas anuales, 20,000 
la del Brasil y 15,000 la de Lóndres. 

—En Ilamburgo se ha abierlo una exposi-
cion de las reliquias del poeta Schiller. Esta 
fxpoíicion coraprende multitud de objetos que 
han pertenecido à Schiller ó à sus parientes 
próxiraos, entre los que se hallan un péndulo 
que habia en cl cuarto on que nació el poeta 
el 10 de novierabre de 1759, relralos de famí
lia, acuarelas pintados por la hermana de Schi
ller, la coleccion de cartas del poeta alemao y 
otras curiosidades anàlogas.. 

— Mr. Williara Griffilch, eminenle profesor 
de la Universidad de Cambridge, ha logrado 
el mes de mayo ultimo visitar las ruinas de 
Petra ( Aràbia) sin haber sido moleslado en su 
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escursion por los nalnrales del país, gracias à 
circunslancias especiales. 

El sàbio caledràlico ha consegnido exami
nar monumenlos que no habia sido pnsible ver 
anles de ahora, como la tumba de Eldij i ; el 
tesoro Faraon, leraplo del órden corintio la-
llado en la roca, y en el que los àrabes creen 
qne bay deposilados grandes tesoros; lambien 
ha visitado el alrevido viajero el càsi inacce-
sible monte Hor, donde ha podido ver la tum
ba de Aaron, hcrraano de Moisès; y lo queda 
mayor importància à su exploracinn, es el ha-
ber adquirido numerosas copias de inscripcio-
nes siriàlicas. 

— Para ser adquirides por el Museo Nacio
nal de Pinturas, se ha pedido informe à la 
Acadèmia de Bellas Artés respecto de dos cua-
dros: uno que representa Un mercado de As-
turias, original de D. Joaquin Herron, y La 
Sacra Família, de Goya. 

— En breve verà la luz la Historia yjuicio 
critico deia eseuela sevillana en los siylos X V I I I 
y X I X , obra premiada por la Real Acadèmia 
Sevillana de Buenas Lelras, y que es conlinua-
cionde un estudio, tambien premiado anles por 
la misma, referente à los poelas anteriores à 
los siglos X V I y X V I I . Su autor, D. Àngel 
Lasso de la Vega, ha obtenido para su pro-
yeclo el auxilio del ministerio de Fomento. 

— lla lenido lugar estos dias en "Wrexham 
(Deubigshire) la fiesta nacional del país de Ga
les, llamada el Walsh Eisteddfod, instilucion 
popular cuyo origen se pierde en la nochede 
los tiempos, y cuyo objelo es estimular entre 
los pueblos de raza céltica el gusto de la poesia, 
de las ciencias y las arles. 

Los antigues eisteddfod eran cerlàmenes ó 
juslas poélicas parecidos à los juegos olimpi-
cos de Grècia, en los cuales los jueces encar-
gados de otorgar el premio à los vencedores se 
designaban por el mismo rey. teniendo lugar 
en Coerwys, Aberfaud y Mathrarel. Los bar-
dos canlaban en el los, acompanàndose de la 
rolte, la glòria de los dioses y de los héroes; 
ensayaban sus cantos de guerra ó bardist, y 
referian al pueblo congregado las tradiciones 
primitivas de la nacion. 

Hoy los eisteddfod lienen lugar una vez al 
ano en la pequena ciudad de Wrexham, si-
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tuada al Norte del país de Gales, donde nació 
Merlin, el famoso encantador tan celebrado en 
los libros de caballería, y acuden à ella mul
titud de genles de lodos los condados galos de 
Escòcia é Irlanda. Se dan premies à los que so-
bresalen, asi en tocar instrumentes de cobre, 
como en pintura, canto, Iraducciones y obras 
de botànica. El eisteddfod de este aBo lo ha 
presidido el obispo de Saint Asaph, à quien 
acompaBaba el reverendo Llody. 

Bajo un toldo inmenso, que podia contener 
diez mil personas, ocuparen pueslo, entre olres 
indivíduos del Parlamento, Mr. Gladslone, sir 
Julio Bcnedicl, los magistrados de Deubigshire 
y gran número de dipulados de las üniversida-
desde la.Gran Bretafía. 

El primer dia de la fiesta tnvo lugar el Gor-
sedd y el Vord Gron ó lucha de los bardos. El 
segundo estuvo consagrado à la audicion de las 
sociedades corales. El lercero les jueces distri-
buyeren los premies, que consistian en sumas 
de dinero, que variaban entre 1,000 y 3,000 
peselas. 

ün arpisla de Gales, llamado Mr. Grifíilh, 
es quien ha obtenido el premio de los bardos; 
Üespues se han coronado varias Iraducciones 
en lengoa del país del Vicaria de Waks/ield, 
de Tennyson, de Asyor Cikeitde Shakspeare, 
y un.ensaye sobre Hamlet. 

Se habia ofrecido un premio à la obra que 
desarrollara mejor el tema siguiente : Estudio 
cientifico sobre el origen y desarrollo de la Ien-
gua del pals de Gales; pere ne pudo conceder-
se, perquè lodos los ensayes enviades al certa
men se ocupaban mas de ficciones que de he-
ches históricos. 

— E l ilustrado presbílero D. Roque Chavàs 
ha publicado recientemente el segundo tomo de 
su Historia de la ciudad de Dénia, de cuyo 
primer tomo nos hemos ocupado en otra oca-
sion. 

Des imperlantes períodes ofrece esta parte de 
la crònica de Dénia, y el Sr. Chavàs ladivide 
en dos libros, que titula: Dénia foral y Dénia 
moderna. El primero es muy interesante, yen 
algunos puntes dramàlico. Despues de recor
dar el autor los privilegies que cencedió à Dé
nia el rey Conquistador, resefia el eslableci-
mienlo del senorio (despues marquesado) con-
cedido à los infantes de Aragón, y recaido 
luego en la poderosa família castellana de San-
doval. Se detiene en referir la parte que tomó 
Dénia en la guerra de las Germanías, sirviendo 



de refugio y apoyo al gubernador de Valencià 
y à los nobles, y sufriendo el silio que le puso 
el general de los agermanados, Vicente Peris; 
y continuando la historia de sus vicisiludes, 
llega el azaroso periodo de la guerra de Suce-
sion, en la cual desempefió Dénia importanle 
y beróico papel. 

El Sr. Chavàs refiere cómo ha ido reponién-
dose aquella ciudad, que en el dia goza de gran 
prosperidad y ofrece jisonjero pervenir por su 
riqueza agrícola y comercial. 

— El cronista de Tortosa, D. Eduardo de 
Arévalo, ha dado por lerminado un recuerdo 
histórico de aquella localidad titulado, Car
bons y Garidells. 

Segun las noticias que lenemos, es un tra- . 
bajo interesante que el autor ha escrito expre-
samente para la Acadèmia de Buenas Letras 
de Barcelona por haber acogido siempre con 
benevolència, anàlogas producciones que la 
prensa ha Juzgado favorablemenle. 

A mediados del siglo X l i l , se hallaba la 
ciudad de Tortosa hondamenle dividida por 
dos bandos, que tomando los apellidos de sus 
jefes, se denominaron Carbons y Garidells, y 
segun se compruebacon el testimonio del cro
nista Muntaner, fue tal la necesidad de que 
inlervíníese el rey, que D. Jaime I , expresa-
mente para apaciguarles, se vió obligado à 
volver à Tortosa. 

EI senor Arévalo compara las alteraciones 
de aquella època con las que produjeron los 
Ponces y los Guzmanes de Sevilla, y otras 
muchas banderias de otras villas y cíudades 
que cita, por lo que su estudio ha prestado un 
servicio à la Historia. 

—Segun noticias de Argamasilla del Alba, 
parece que el Excmo. Sr. Ministre de Fomento 
ha ofrecido al conde de las Alraenas, dipulado 
por Alcàzar, que se harào por cuenta del Es-
lado las obras necesarias para preservar de su 
completa ruina la càrcel de Cervantes. 

— En Oporto se ha enconlrado una carta 
autógrafa de Oistóbal Colon, fechada en su 
prisiun de Valladolid. 

—Se acaba de descubrir en Lyon una volu
minosa obra. MS. de San Francisco de Sales. 
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Su poseedor es un eclesiàstico de la citada ciu
dad , quién la compro à un familiar proteslaule 
de la Alta Saboya, cerca de la frontera Suiza. 
La obra del Santo es un tratado sobre la Eu
caristia. 

— Se han impreso por separado, formando 
un follelo, los notables articulos críticos que 
publicó D. José Canalejas y Casas en la Revis
ta Europea sobre la tan celebrada obra del 
docto catedràtico de la Universidad de Barce
lona D. Manuel Milà y Fontanals Poesia he-
róico-popular. 

Con motivo de un aserto erróneo que puso 
el Sr. Canalejas, el autor de la obra citada le 
envió la siguiente carta que se inscrtó en el 
n 0138 de la Revista Europea. 

«Sr. D. Francisco de Paula Canalejas. Esti-
mado senor y amigo; Le doy à V. las mas 
expresivas gracias por las frases benévolas y 
corteses con que me ha favorecido y por el in
terès con que ha examinado V. mi Estudio, y 
que tanto contrasta con la indiferència de que 
generalmenle ha sido objeto por parte de la 
prensa espaftola. 

«Belativamente à la matèria controvertida, 
estamos de acuerdo en muchos puntos. En otros 
disentimos; pero en defensa de mís opiniones 
no pudiera aducir otras pruebas que las ya 
expuestas en mi libro. 

«Solo deseo que conste un hecho, y es que 
mís Observaciones sobre la poesia popular en 
que se indican las príncípales ideas que des-
pues he soslenido, y donde segun creo se em-
pleó por primera vez la denominacion óe poe
ma heróico-popular, fueron publicadasen 1853 
y, por consiguiente, anteriormente à varias 
obras extranjeras que los lectores de sus belles 
articules pudieran acaso juzgar principal base 
de mís estudiós. 

«Queda de V. sincero amigo y atcntoservi
dor, Q. B. S. M , Manuel Milà y Fontanals.— 
Barcelona 3 octubre ÍHIG.» 

— Digna de elogio es la idea de los hijos de 
Rivadeneyra de abrir una meva suscricion 
por entregas à la Biblioteca de autores espa-
noles. De este modo podrà difundirse la lectura 
de nueslros escrilores clàsicos, tan necesaiia 
para formar y conservar el gusto literario. 

—Segun leemos en un periódico noticiero, 
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D. José Marlinez Cabanas, residenleen Manila, 
posee un imporlanle manuscrilo que quizà sea 
la obra bolànica mas anligua del extremo 
Oriente, cscrila en espafiol. Acompa5aal MS. 
245 dibujos de plantas, baslante exactos aun-
que iluminados toscamente, pero por su nu-

.meracion y por la parte del indice que se con
serva, se infiere que tendria mas de 385. 
Consta el texlo de mas de 60 pàginàs, y en él 
se describen 195 espècies de plantas indigenas 
y exólicas del Archipiélago. Titúlase la obra, 
Declaracion dé las virludes de los àrboles que 
estan en el libro. 

—Se han conccdido 5,400 reales para ter
minar la estanteria que costeó la reina dofia 
Isabel en la Biljlioteca Colombina, con destino 
à los libros de D. Fernando Colon. 

— En Alcalà de Henares se ha celebrado el 
natalicio de Cervantes, celebràndose una so
lemne misa en la iglesia de Sanla Maria, donde 
fue bautizado Cervanles, proounciando un 
notable sermon D. Joaquin Casany. 

— En el salon artistico de la Esposicion de 
Guadalajara, se han colocado varios cuadros, 
muebles anliguos, monedas y ojeraplares de l i 
bros raros, y manuscritos interesantes. 

— El minislerio de Estado ha remilido al de 
Fomento; paraque figureen la pròxima Espo-
sicion de los trabiíjos de nueslros pensionados 
en Roma, un boccto del grupo de Calderón, 
original del Sr. Figueras, varios estudiós mu-
sicales del Sr. Carpí, y tres memorias de los 
Sres. Amador de los Rios, Alvarez y Caste
llanos. 

— E l Inslitulo Geogràfico y esladhtico acaba 
de publicar la primera entrega de Elmapa to
pogràfica de Espafia, publicacion que honra 
à EspaSa. 

La primera boja comprende Madrid, los dos 
Carabanchcles, Pozuelo, Aravaca, Chamartin, 
Vallecas, Vicàlvaro y Ilortaleza. La segunda 
comprende Colmcnar Viejo, Alcobendas,Fuen
tes del Fresno, Paracuellos de Jarama y la ma
yor parte del Pardo. En la tercera van Getafe, 
Leganés, Pinto, Valdemoro, Torrejón de Ve

lasco, San Martin de la Vega, Fuenlabrada y 
Parla. Por lo dicho podràn comprender los 
lectores de la Revista Hislórica los infinitos 
detalles que contienen las hojas del Mapa de 
Espaiia, en el que van indicades ks edificios 
en color encarnado, las sendas, caminos de her-
radura, ciminos vecinales, carreteras, cana-
les y ferrocarriles, los rios y arroyos, con sus 
puentes y sus vados, las clases de cultivo, como 
vina, olivos, tierras de.labor, pastos, monte 
alto y bajo, etc. 

Este trabajo aventaja à muchos de los pu-
blicados en el extranjero, y su ejecucion coloca 
al Instituïa geogràfica y estadistico espaiiol à 
una envidiable altura. 

--•Se ha anunciado la publicacion de la obra 
Los herejes de Itàlia, por César Cantú, tradu-
cida y anotada por el distinguido presbilero 
D. José Fernandez Montafiana. 

No se necesita recordar à nadie que el nom-. 
bre de César Cantú es celebrado en nuestro si
glo como una de las eminencias mas gloriosas 
y elevadas en la esfera vastisima de la critica y 
de la historia. Todos sabemos que la ciència y 
el saber le saludan con respeto y veneracion, 
y que cuanto nos enseíia y saca à luz su plu-
ma, siempre llena de tabiduría y de verdad, 
es arrebalado con avidez incomparable por los 
sàbios y leido con particular satisfaccion y pro-
vecho por todos los hombres amigos de la ver-
dadera y sòlida ilustracion. 

Esto y mucho mas sucediò con sus admira
bles Discursos Idstóricos, publicades on Turin, 
el ano de 1865, que llenaron de luz y de riqueza 
el campo sagrado de la rcligion y de la ciència. 
Los hombres estudiosos y los centres literàries 
de Europa y de Amèrica acegieroo con verda-
dero entusiasmo y elogiaren como era debido 
la jniciesa y profunda obra de Cantú, en la 
que, con el nombre de Gli Eretici d'Itàlia, 
ahuyenta las tinieblasde la Edad media; pene 
de relieve la divinidad del catolicisme, la en-
tereza de los soberanos Pontifices, las debili-
dades y miserias de los herejes, y como diria 
nuestro Balmes, «la barbàrie templada por la 
religien, y la religien afeada per la barbàrie» 
de los liempos y sociedades del Evo-Medio. 

La única edicion que se conoce en espafiol, 
impresa en Madrid en el afio de 1868, fue tan 
bien recibida y leida con ànsia tal, que se balla 
hoy completamente agotada; y eso que, com-
parande esta versien con el original, deja mu-
chísime que desear, asi cn la forma como en 
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el fondo. Poiquo omílense en ella gran parle 
de las nolas, en que suelen eslar las pruebas 
y documenlos preciosos que hacen la obra ver-
daderamente meriloria. Y aun el mismo lexlo 

apareceà veces laslimosamenle mulilado, y de 
cuando en cuando con senlido poco fiel, y lan 
complelamente distinto del que el cèlebre bis-
tpriador italiano le ba querido dar. 

À. ELÍAS DE M. 

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

La cour et la ville de Madrid vers la fin du dix-
septième siècle. Memoires de la cour d'Es-
pagne, por la condesa de Aulnoy; nueva 
edicion revisada y anolada por M. B. .Carey. 
—París , 1876, de 455 pàg. in 8.° 

Ilace algun liempo publicóse la primera parte 
de esta obra cuya amena lectura llamó la atén-
cion de la prensa francesa; hoy se ha publicado 
la segunda parte que, en nuestro concepto, es 
de mas utilidad histèrica que la primera, tanlo 
para la historia general de Espana, como para 
la de Francia en sus relaciones con la entrada 
en el trono de Càrlos V de un principe de casa 
francesa. Pintar el estado de la corte espafiola 
algunos aiïos anles del advenimiento de Felí-
pe V, es el objelo principal del libro. Por nues-
tra parte, despues de haberlo con delencion 
leido, no creemos merezca toda la importància 
que se le ba dado en la nacion vecina, ya por 
oncontrar en las memorias de M.™ d'Aulnoy 
un crilerio exageradamenle francès, y las mas 
de las veces con sobra de agudeza y falta de 
profundiJad y justícia, y fínalmenle ^cómoba 
de complacernos un coadro grolesco de la de
cadència de EspaSa para snponer con mas fa-
cilidad que la dinastia francesa vino poco me-
nos que à redimírnos? 

Revue Historique, dirígèe par MM. G. Mo-
nod y G. Fagníez, Paris — Garnier Bailliè-
re, tomo I I , de 672 pàg. in-4.°. 

Favorables circunslancias concurrieron al 
nacimiento de esla publicacion, como dijímos 
en el número XXIV de nuestra Revisla. Desde 
enlonces han aparecidodos volúmenes (repar-
lidos en 4 entregas) de la Revue Historique 
complelàndose así la coleccíon del presenle 
ano, la cual, en su segunda milad, daremos à 
conocer sumariamente, pues mas no permile 

la ràpida lectura que de ella hemos hecbo à 
nuestra mengnada ilustracion histèrica. 

La estension de los trabajos publicades en 
la Revue Historique es ya notable, pues algu
nos son verdaderas obras bajo esle concepto, y 
en ella? parece que sus autores no sollaron la 
pluma basla dejar agolada la matèria de su 
tema: asi puede decirse de los articules de 
M. Davesle y de M. Gaflarel. Trata el primero 
de la vidu y correspondència de! jurisconsullo 
y ardoroso lulerano Ilolman (1524 à 1590), 
cuya correspondència publicada en 1700 ha 
complelado M. Davesledescubriendo nada me
nes que 215 carlas, en las diferentes Biblíote-
cas y Arch i vos de Francia, Suiza, Alemania 
è Inglaterra, algunas de las cuales se reíieren 
à la política de Felipe I I de Espana y à la ba
talla de San Quintin; aunque en vano debe-
mos bacer salvedad de su crilerio, pues ya se 
comprende que escrites desde el focode la re
forma hàllase algunas veces tan volcada la ver--
dad histèrica por la pasien luterana en dichas 
carlas, hafla el punto de parlíciparse como 
tremendas derrolas las memorables víclorias 
de D. Juan de Àustria. El segundo trabajeobra 
de M. F. Gaffarel es una historia minuciosa de 
las turbaciones acaecidasen Provenza con mo
tivo de la sublevacien de la Fronde, en el si-
glo X V I I ; el autor, en una íntroduccion en la 
cual revela sus conecimientos bibliogràficos en 
el asunto que es objelo de su estudio, mani-
íiesla que su íntcncion es probar la falsedad de 
le que escribiè Vollaire, de que la guerra de 
la Fronde no debe tomarse en sèrie; cuyojui-
cie pudo ser general en París como cosa prò
pia en lodos líempes de la aferainacion decier-
tas ciúdades en las cuales las guerras civiles 
con frecuencia intercsan por puro espectàculo. 

Üiíl à la historia de EspaQa es una colec
cíon de carlas que publica M. Tamizey de 
Larroque, siguiendo la copia enviada de San 
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Peler«bargo por el historiador roso I I . Loul-
chilzky, corresponden à los afios de 1362 à 
1373, y lasdirigió la mayor parte àCarlos IX, 
Enriqoe I I I y Calalina deMédicis, el cardenal 
D'Armagnac en ocasion de estar rigiendo las 
provincias meridionales de Francia; el carde
nal no solo cuidó de enlerar à la corte france
sa de los principales sucesos que ocurrieron en 
los territorios cuyo gobierno se le encargó, mas 
tambien trasmitia las noticias dadas por los 
mensajeros que de Espana iban à los domioios 
espanoles de Itàlia y Flandes, y esto, por la 
singular aficion que debieron mostrar los re-
yes franceses à todo lo procedente de la corte 
de Felipe I I , casado en aquella sazon con la 
princesa Isabel, de eslirpe francesa. Refiérese 
tambien à la historia de Espana un articulo de 
M. Ch. Paillard , cuyo objelo es probar como 
cierta suma que en 15fi3 Felipe I I envió à Ca
lalina de Médicis cayó en parte (24,000 es
cudes) en poder de los hugonoles franceses. 
Tal vez la tendència religiosa es asaz marcada 
en este úl·lmo articulo, en el de la biografia 
de Ilolman y en olro de M. T. Perrens, ti lu-
lado Sainl Piene marlyr et flierésie des Pala-
rins à Florence. 

La legislacion franca ha lenido por cierlo 
senalada dislincion en el segundo tomo de la 
Revue Uistorique, ya que se ha entablado cu
riosa polèmica entre I I . Ilervel y M. Fuslel 
de Coulanges, el académico autor de la obra 
La Cilé anlique, y cuyos úllimos escrilos se 
han dirigido preferen temen te à estudiar la ci-
vilizacion franca: tralan en la controvèrsia 
de precisar el verdadero sentido de la pala-
bra Homo romanus citada en las leyes de los 
francos, asi como el limite de la desigual-
dad política y social entre la raza vencedora 
y la subjugada y sus relaciones, siendo la 
erudicion y comentaiios usados por arabos 
autores aplicables en algun, punto à laciviliza-
cion goda en Espafia; y ahora, por tralarse de 
dichas èpocas, debemos advertir que en el mis-
mo tomo M. Thévenin ha dado noticia circuns-
lanciada de un manuscrilo que «xisle en la Bi 

blioleca Ambrosiana de Milan y es de baslan-
te importància pues contiene cànones de algú-
nos concillos , capitulares de Cario Magno, 
varios fragmentes del código de Teodosio, y 
olras malerias en desórden. 

Nos han llaraado la curiesidad por úllimo, 
y particularmenle en la seccioo didàctica del 
lomo que nos ocupa, el final de on erudito 
estudio critico de los historiadores de la pr i 
mera crozada, obra de M. Thorot, del los-
tiluto de Fraocia, y un ameno articulo de 
C. Paoli tratando de las publicaciones relati-
vas al cenlenario de Migoel Àngel. Todo lo 
que hasla aqui llevamos dicho proeba el ca
ràcter por uo lado y la graó importància 
por olro de la Revue Uistorique, pero su i n 
discutible utilidad se balla en la seccion des
tinada propiamente à revista, en la cual en 
cada número encuentra el aficionado la des-
cripcion del movimiento trimestral de las cien-
cias históricasen la Europa entera y la crítica 
(generalmente mesurada) de lodas las nuevas 
publicaciones hislóricas. 

An elementary Grammar ofthe ancient egyption 
language, in the hieroglyphic lype, por P. Le 
Page-Itenouf.-r-Lóndres, 1875, un vol. de 
66 pàg. in 8.» 

Las grandes obras que, principalmenle en 
Alemania é Inglaterra, se han publicado para 
dar la clavede la interprelacion de las inscrip
ciones egipcias, no preslaràn tante servicio co
mo el libro de M. Le Page-Renouf à los que 
formen el propósito de entrar en el etludio de 
los monumentos del antiguo Egipte y de la ci-
vilizacion que los levantó para asombro de los 
siglos. Con claridad y concision verdadera-
mente inglesas, y en una magnifica edicion, 
tanto por lo que se refiere à los geroglilicos, 
como al lexlo, balla cl principiante en esle l i 
bro los primeres elementos de la gramàtica y 
las mas indispensables reglas para la lectura de 
las inscripciones cgipçius en su poriedo antiguo. 

J. PELLA. 
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Las Cortes catalanas. 
Revista de Academias extranjéras.—Pedró Eslasen. 
Crònica general.—A. Elías de M. 
Botetin bibliogràfico.—/. Pella. 
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