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NOTASCRÍTICAS

UN DISCURSODERECEPCIONEN LA ACADEMIADEBUENASLETRAS
DEBARCELONA,

Zl ReverendoD. ClementeCortejón,catedráticode Retórica

y Director actual del Instituto de SegundaEnseiianzaen esta

ciudaderaya conocido,afloshace,comoescritor atildado,purista
escrupuloso y orador sagrado de forma cultisima y brillante.
Nacidoen el centro de Castilla,educadoen cortesanaatmósfera,I

vino á Barcelona para sustituir en la cátedra á Coll y Vehi, y
ha sido desde entonces,entre nosotros, el maestro solicito que
infunde el amor á la Literatura y á la lenguacastellanaen innu-
merablesdiscipulos no siemprenaturalmente inclinados á sabo-
rear la belleza de tal sentimiento. El Dr. Cortejón lleva en si

algodel espiritu de aquéllossacerdotesliteratos de pasadossiglos
en quienesse confundian el culto y el respetode lo divino con el

entusiasmopor las Letras y por una patria espaiiola grandey
fastuosa como el idioma de susmejoresclásicos. Todo eso es en

él uno y lo mismo; todo eso se desprende,sin necesidadde pro-
pagandasinoportunas, de su ensefianzaen la cátedra,de sus

libros, y del discursoque'haescrito para su reciente recepciónen

la Academia de Buenas Letras. Hablaen él, por ejemplo, del

gramático Puigblanch,le prodiga, sus imparciales elogios; pero
exclamaen seguida,no sin cierta tolerancia aristocráticadentro
de la misma censura:«¡Lástima que denostara por igual, este

valiente escritor, á los transgresoresde las reglasgramaticales,
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y á los ministros del Sefior! Mencionaá la Academia,de la len-

guacastellanay hace notar de paso que seabstiene de ponerle
epitetos; celosoél-también del principio de autoridad.cuyo amor

- alabaen el difunto Pi y Molist. Recuerdalo que se combatehoy
en Cataluñaparaquelos escritorescatalanesprescindanen todas

las ocasiones'del uso del castellanoy dice con retórica habilidad:

«Vuestrosenemigos; !quién no los tiene! los que por amor á la

querella se complacen en ir sembrandorecelos alli por donde

pasan,no encontrandofundamentopara motejaros,secomplacen
en decir que no habeistenido nadamás que un Boscán,es decir,
un idólatra de la lenguaque con posterioridad á él recibió el

nuevo y muy honroso titulo de lengua de:Cervantes».Afiade

luego que no pocoscastellanos,antes bien muchos,han aprendi-
do acasolo mejor que sabeny se les alcanzasobreeste punto en

las obrasde tres catalanes:Puigblanch,Colly Vehi y Capmany.
Conestasy otras afirmacionesparecidas,hechas de paso y sin

traspasarlos limites de la galanteria,va el„autor fijando hos ca-

racteresde aquella triple personalidad,;que le hemos,asignado,
de sacerdote, de purista y de amante de una gran. patria espa-
fiola en que ciertas variedadesque él respeta. no redunden.en

perjuicio de la unidad; y al propio tiempo tiende á demostrar que

los catalanespuedeny deben cultivar el castellano llegando,á

veces,á ser en él ]uaestros, lo que, según suspalabras,«única-

.mente á los de mezquino corazón¡álos poco versados en este

linaje de estudios,podrá sorprender».
Llevael discursoque motiva estasencillanota bibliográfica

no el titulo de Estndio.acercade los escritorescatalanesque han

escrito em casteLlano (trabajo utilisimo qúe alguien debieraem-

prender con criterio moderno y alta y severacritica), sinó el de

Homenaje, únicamente, á aquéllos mismos,y aun no á todos,

puessi muchosfueron los llamadospocoslos escogidos,y el autor

se fija tan sóloen los que él llama +mentesno ylatAdcosdel idio-

ma, ó seaen los gramáticos,retóricos y, en general, en los que
de uno ú otro modo se han preocupadopúblicamentede la depu-'
ración y estudio de la lengua en que escribian. Kl titulo en. que

eso-sedice peca de largo y poco claro, seadicho con el respeto
que nuestro -particular amigo nos merece;pero tiene la ventaja
de que á nadaobliga al autor y le permite escoger y distribuir
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susmaterialescon una especiede estudiadod~sorde-. propio '.de

un trabajo destinadoá ser leido ante un público á quien, ante

todo, se desea,complacery no fatigar. No poseeel discursoaquél
carácterde rigorismo cientffico que á muchospareceindispensa-
ble; antes bien, y asi quiso el orador que fuera, es un aplauso
entusiasta, un recuerdo de quien tiene especialfsimaautoridad

para tributarlo, y en esecinismo tributq se demuestran erudición

y elocuencia.1Por qué, sin embargo,no quiso el doctor Cortejón
sacrificar un poco el efecto y, prescindiendo de eufemismosy

circunlocuciones,ahondaralgo másen el exámen de algunosde

los escritóres de nombradia que menciona? 1Por qué, también,
olvidar voluntariamente á otros? De Piferrer hubiera sabidoél

hablar sin repetirse; de Milá podfa escribir tsmbien algo propio,
aunque ma5anahayade venir Menéndez y Pelayoá agotar la

materia con su ciencia y talento critico. De Aribsu; de Caban-

yes, que luchó por acercar el castellanoal latin aun más de fo

conveniente,pero cuya tentativa es digna de atención; de Mas-

deu, aquél famosojesuita, catalánal fin y al cabo,aunquenaci-

do por casualidaden Pa)ermo,y autor de unos Dialogosfamilia-
1'es sobre ari e poética impresos en Valencia por primera vez

en 1801 (diálogosqueme recuerdanalgo los de Coll y Vehf); del

clásicoMoncads,;del poeta Arolas,nacido en Barcelona aunque
se hizo famosoen .Valencia,de esosy de otros catalanesilustres

pudo decir algo el autor del Discurso aunque para ello hubiera

tenido que prolongarlo, pues de fijo que él hallara el modo de

hacerlo sin incurrir en pesadezni faltar á la justicia. En fin, aún

sin salir del número de escritorés catalanes fallecidos y que

escribieron en castellanohay alguno muy moderno, como José

Felfu y Codina, que hizo especial estudio del idioma para su

uso particular y asf lo demostró después cumplidamente en el

uso castizo de un estilo que elogiaron por su pureza escritores

castellanosque se precian de intransigentes en tales materias.

Esos contemporáneosno por serlo valen menos que los de

generacionesanteriores, sino más algunasveces;pero es diffcil

incluir en un discurso académico todo lo que cabria en un

libro. El trabajo del distinguido catedrático de nuestro Insti-

tuto cumple, pues,su objeto y esbozamuy bien una parte del

gran cuadro de los escritores catalanes que han escritO CII
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castellanoconservandoel saborpeculiar del idioma. El aplauso
que dedicael autor á Catalu5abien mereceque se le agradezca
y devuelva.

R. D. P.

DE OPTEÁ LA. GRh.NJA.—Lechana, por 8. Pérez Galdós.
(EpisodiosNacionales.Tercerasérie). Madrid, 1898-99.Dos
vols. en 8.'

Notábasecon frecuencia en las primeras obrasde Galdós,
tanto como el iniiujo de ciertos novelistasextra5os—Dickenspor
ejemplo,—el de Cervantesen aquel su libro inmortal que, más 6

menosdeclaradamente,inspira á, todos los buenosescritorescas-

tellanos y con mayor fuerzay penetracióná medidaque los a5os
avanzany el espfritu se nutre y solidifiea. Apesarde la diferen-
cia enormedel medio en que Galdós semovia, de la acciónna-

rrada, de la acción mismaque dirigia su pluma, veianse á cada

pasoen aquellosprimeros episodiostipos quijotescosy huellasen

el narrador, de la sublime ironia del gran clásico,y de su piado-
so afecto por los extraviadosde las másgenerosasideas.Pareció
borrarseeste influjo en las Novelascontcmyordneas,que aborda-
ban cuestionessocialesmuy de nuestrosdias y de ningún entron-

que con la literatura de otros tiempos; pero ya en los últimos
libros—en Xaaarin muy marcadamente,—reaparecevigoroso y
con una franquezade manifestaciónque nunca tuvo.

Parami, es esta la nota más interesantedel tercer episodio
de la tercera série. Interésase la imaginaci6n del lector en las

primeras páginascon la misteriosa intriga de aquelladonosisima

incógnita que sedesvelapor la suerte de Fernando en grado y
forma tales, que recuerda la tutela, también misteriosay más

educativa,que sobreGuillermo Meister ejercen los maestrosde

su vida no' menosaccidentaday romántica; pero cuando llega
aquel felicisimo,pasajedel encuentro de Calpenacon el Sr. de

/astro y sushijas, y comienza la épicahuida por el monte en la.
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obscuridadde la medrosanoche, toda la atención quedaabsorvi-

da por la herlnosura y el interés de aquel episodio que, rápida-
mente, ocupael sitio de la acciónprincipal y queen la, composi-
ción, en el lenguaje,en todos los elementospropiamente artisti-

cos, es de lo máscervantino, que Galdósha hecho. Sorprendeá

primera vista aquél areaismo,que contrastacon lo moderno de

toda la narración anterior y como que se despejaen las páginas

precedentes;pero luego, esemismo saborete clásico—que no es

de mera copia é imitacion, sino resultadode una compenetración
hondadel autor de hoy con el modelode ayer, queha fructificado

nuevamente en formas variadas y originales,—hace grato el

parecidoy va grabandocon trazos de oro el desarrollo de la ac-

ción. No sólo es clásicala figura del quijotesco Castro;sinó que

el procedimiento seguidopara que Demetria haga la narración

de sus pasadosinfortunios, recuerda inmediatamente aquellas

historias'que Cervantesentrevera en el relato principal de sus

Aventuras,y la misma Demetriausa á cadapaso frasesque de

alli traen orig n. El escenariode La Guardia,la casasefiorial de

Castro,el mismo tipo de la primogénita en susfuncionesde ama,

continúan la ilusión del clasicismo—quizá, por ser tan genuina-
mente castellanos,y por representar,frente á la tormentosavida

de Capena,hija de la fiebre contemporánea,el dulcereposode la

vida antigua, que en su vulgaridadvegetativay monótona, tiene

tantos encantos—quien sabesi pura ilusión de la fatiga nerviosa

—para nuestros ajetreadosy vacilantesbspiritus. Olvidaseen-

tonces la guerra, la historia polfiica de Espafia,que locamente

corre, resbalandopor la superficie de la realidad social, lejos de

aquel mundo conserva su se>ena concepción,de la existenciate-

rrestre y ciérraseel libro —apesar de los postreros párrafosde

cartasde Madrid,—con la duda de si habremospasado, sin sa-

berlo, de la lectura de un Episodioá la de uua novelade indole

muy diversa.Esprecisovolver á, leer aquellasbreves pero deli-

ciosas páginasde Ofiate, en que con tanto vigor y graciaestá

descrita la Corte de CarlosV, para recordar el fin principal del

libro. No me parecedescaminadocreer que Galdós,enamorado,
como el lector se enamora,de aquel episodio tan rico en conse-

cuencias—y que quizá en el comienzo de su genuinaciónno tu-

viesetanto alcance,—seha dejado llevar por él hastacopce4erle
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un sitio que tal vez el titulo del Episodio reclame para hechos

muy diversos.

Lo Nacionalvuelve en las primeras páginasde Luchana.La

descripci6ndel motin de La Granjaes notable por la graciay la

intención.... histórica. A poco, asoma otro de los grandes—el

másgrande tal vez de los méritos de Galdós,la pintura de ca-

racteresoriginales, con la figura de D. Beltrán de Urdaneta,her-

mano gemeloen muchascosas¡del dramático abueloD. Rodrigo
de Arista.

Kn el viaje que juntos emprendenUrdaneta y Calpena,,rea-

parecenlos toques cervantinoscon aquél misterioso Churri, ca-

ballero en su jumento que por poco le cuesta la vida; y en él,

también, va acentuándoseel valor representativo, ideal, que en

la intención (que diríamos pedagógicasi no parecierapedante la

palabra)de la trama novelesca,tiene la casade Castro.Lamo-

raleja, la fórmula, el mismo D. Beltrán: «cuandoel destino nos

pone al pié de un árbol de buenasombra, cargado de fruto, y

nos dice siéntatey come»,es locuradesobedecerley lanzarseen

buscade esos otros árboles fantásticos, estériles,que en vez de

raices tienen patas.....y corren.» No hay más filosofía que esa

en La educación sentimental de Plaubert. Sino que, á menudo

para muchasalmas,la poesiade una de esascarreraslocas tras

de fantásticos mirajes, nutre más que la tranquila siestadebajo

del copudo, fuerte y fructifero árbol. Las dos mitades en que, á

estepropósito, sehalla dividida la humanidaddesde que existe,

no se entenderánnunca.La realidadobliga á decir. que la segun-

da es másfeliz que la primera, porqueno sospechaquehayamás

allá, en el mundo, mientras que los espíritus inquietos, sin poder
abandonarsus amoresideales,saben que hay árboles-de buena

sombraen que suefianá veces,bien seguros,no obstante,de que

jamáscomeránde su f1 uto. iSeráCalpeuade los incorregibles?....

Aguardemos.
Los tipos bilbaiuos son también de gran vida y empuje en

Lucha@a,sobre todo el de Zoilo; y la descripciónde la batalla

que da nombre al libro, constituye una de las máshermosaspá.-

ginas guerreras de Galdós,digna hermanade aquéllas otras de

Bailé' y LosArapiles.La figura de Esparterotiene todo el relie-

ve que los más artistas entre los grandeshistoriadorescontempo.
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ráneos,han sabidodar á los héroesde los pueblos,sorbiéndolela

sustanciaá la historia mismay haciéndolarevivir, má,s real, á

veces,que fué para los mismoq que la vivieron.

R. ALTAMIR4.

OBRAScoMPLETAsDELExcMo.SR.D. MhNUELJosEFQUINThNA.
Nuevaedición de lujo. Madrid, GonzálezRojas, 1897-98.

8 vols. en folio.

Sabidoes que el volúmen xIx de la colección.deRivade-

neyra, titulado Obras completasdel Excmo,8r. D. +aquel,Jossf
Quiiitaiia, está lejos de ser lo que su titulo indica. Faltan en él

no pocosescritosen prosa y bastantes poesias¡ algunas de las

cualessepublicaron luego en el volúmen Lxvii (Poetasliricos del

sigloxviII), con una noticia de D. 1 FernándezCuesta(págs.186

y siga.),juntamente con dosjuicios criticos sobre El Cid y La

Nogigata.Pocoantes,en 1872, los editores Medina y Navarro

habian acudido igualmenteal remedio de gran parte de las omi-

sionescometidasen el citado volúmen xix de Rivadeneyra,dando

á la estampaun tomo de Obrasinédita@de Quiutaiiaque, si llena

vacios,no sustituye á la primitiva pretendida.edición completa.
Aunquelos méritos literarios de Quintana hayan sido muy

discutidosmodernamentequizápor reacción contra exajeracio-
nes laudatorias,y aunquelas principales y más universalmente

conocidasproduccionessuyas,estén reimpresas,varias veces(en
especiallas Vidas de esyaüolescélebres),es indudable que siem-

pre tendrá interés una coleccióncompletade susobras,dondecon

facilidad puedanencontrarsede primera intención, todos los da-

tos necesariospara formar cabal idea del grandilocuentepoeta
de la libertad. Por otra parte, Quintanaestuvomuy mezcladoen

las visicitudespoliticas de.su tiempo, cuya historia interna no

abstantelo mucho escrito en nuestros dfas, puede decirse, sin

error, que está por escribir; y no cabe duda que muchos docu-
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mentos referentesá la vida pública de aquél, son de especialim-

portancia para este objeto.
Laedición de obrascompletasque el editor madrilefio Sr.Gon-

zálezRojasacabade imprimir, auxiliado eficazmentepor un, so-

brino de Quintana,reune todas las condiciones que faltaron en

las de Rivadeneyray Medina. Contieneen efecto, no sólo todos

los escritos históricos, epistolares, liricos, dramáticos, criticos,
pedagógicosy polfticos que ya eranconocidos,mastambiénotros

inéditos que son obra del propio Quintanaó se refieren á, hechos

y circunstanciasnotablesde su vida.

Kl prólogo biográfico escrito por el mencionado pariente de

Quintana,encierra ya algunosdocumentosinteresantes,como el

Manifiestode 1810á los Americanosespa6oles,queefectivamente

redactó el poeta, la Contestaciónde D. llfanuel JosefQuintana á

los rumores y criticas que se han esparcidocontra él en estos días

(Cádiz.1811),y otros.

Lamayor parte de las novedades,hállanseen los Apéndices
del tomo ILI y estánsacadasde los papeles inéditos del autor.

Pertenecená estaclasevarios apuntessobrela batalia de Bailén,
fruto de los trabajoshechospor Quintana para la Comisión en-

'

cargadaen18óOpor Narvaez de refutar «los errores en que
habianincurrido autores extranjerosal escribir sobre los sucesos

'del alzamiento y guerra de la Independencia».De ellos forma

parte el Interrogatorio dirigido d esclarecerlos kechosde la célebre

campaneade Andaluciaen 1808,muy extensoy detallado.Siguen,
con el titulo de Papelesconfidenciales,muchascartasde Quintana
y-de diferentes personasque á él sedirigian, entre las cual deben

citarseBlanco(WhiteP), lord Holland, Gallego, Toreno, Lista,
Olózaga,CastilloAyensa,y la reina Maria Cristina. Lasmás de

estascartas refierenseal desempeñode la labor.educativaencar-

gadapor la viuda de Fernándo vu á, Quintanaen las personas

de sushijas Isabely Luisa Fernanda, siendo interesantes para

conocerel plan y los procedimientosde la educación régia, asi

como ciertas particulares de la historia médicade IsabelLL Sigue
á estascartas como es natural, la Exyosicidnque Quintana hizo

(en 18 Marzo 1848)del «estadoen que se halla la instrucción de

S. M. laieina deEspafiay de su augusta hermana la infanta

Qofia'LuisaFernanda»
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Figuratambién en este volúmen y no es de las menores no-

vedades,la biografia del Duque de Alba, que habia de formar

parte del non nato tomo III de las Vidas,y que, según se cree,

dejó inédito Quintanapor no haber podido comprobar la afirma-

ción de un historiador favorableal supuestode haber gestionado
el Dúquecon FelipeII el perdón de los condesflamencos.Sin em-

bargo, entre los apuntesque Quintana tenia reunidos, figura la

copia de up documentode Simancas(carta de Albaal Rey,desde

Brusel:Is,á 9 Junio1568),hechapor Ferrerdel Rio en 81 de Julio

de 1849y acompahadade carta de éste, muy curiosa (de igual
fecha), en que pareceresueltala duda: apesar de lo cual, no se

publicó la biografia de Alba en la edición de 1852,quizá, por no

ser enteramenteexactoel motivo de la reserva que se atribuye
al autor.

Todaviasiguená esteapéndicealgunas cartas de Mór, Ca-

brera, Arguellesy Donoso Cortés,y por fin varios documentos

relativos á D. Álvaro de Luna,LasCasasy Marquésde Villena.

Comose ve por estasrápidas indicaciones,la nueva edición

supera en utilidad é interés á todas las anteriores. !Lástima
grandeque se registren en ella algunaserratas, de fácil correc-

ción, sin embargo!Tambiéndisuenaal innecesario arcaismo de

llamar á QuintanaD. Manuel Josef.En ediciones más antiguas
se escribió José,y asi hubiera debido mantenerse.

LEÓNDELA TEJERINA,
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COMCXrCACrOXZSv XoriCrAS

BIBLIOGRAFÍALITFRARIAQK KSPASA

OBRASY ESTUDIOSSOBREI.A HISTORIADE LA LITERATURACASTELLANA(1)

FLAMINI (FRANcIsco)

Studi di storia letterariaitaliana é straniera per Francesco

Flamini.—-Liorna, Giusti, 1895.En 16' IX, 4M págs.

FORNER(JUANPABLo)

Oraciónayóló géticapor la Espartag sumérito li terari o,para

que si('ea de eaornaciónal discurso leidoyor el abateDeninaen

la Academiade Berlín respondiendoá la cuestión 1que se debe tt

EspadasMadrid, imp. Real,1786.Un tomo en 8.' XVII—228-86

páginas.
,Las86 últimas páginascontienen la contestaciónal discur-

so CXIII de El Censor,mss 44 del texto original de Denina.

Estetrabajo apologéticode Forner dió lugar á la publicación
de varios folletos, y de estosmencionaremoslos siguientes:

Ante sofismaó seadesenredode los sofismoscon que se ha

pretendido oscureceralgunos doctrinas de la oración apologética
por la Espaila y su mérito literario, de D. Juan Pablo Forner,
por E. G. V. ~ Con licencia. 1787, imp. de B. Román. En 8.'

ll-64 págs.
Cartaal autor de la oración apologéticapor la Espailay su

mérito literario. > Madrid, l787. imp. de Gonzalez.En8.' 2Rpágs.
Firma al fin, JoséCorchado.

Cartadirigida al sefior apologistauniversal por uno de sus

clientes natos, con un soneto á, la muerte del Sr. Huerta para

que lo publique con las obrasalgunosque esperan su protección
haciendola correspondienteapologia,» Conlicencia.Madrid, 1787.

En 8.' 80 págs.

(1) Solomencionamosen este traba)o ias obrasy estudiosde caracterge-
ltcral,
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«Carta gratulatoria de un cliente. apologista universal.»

S. l. ni a. En 8.' 24 págs.
«Cartade un espa5olresidenteen Parisá su hermano resi-

dente en Madrid sobre la oración apologéticapor la Espa5ay su

mérito literario de D. JuanPabloForner.»Madrid¡1788.Escrita

por D. Antonio Borrego.
«Pasatiemposde D. Juan PabloForner en Iespuestaá las

objecionesque se ban hecho á su oración,apologéticapor la Es-

pa5a.»Madrid, en, la imp. Real, 1787,En 4.' XXX— 180 págs.

FORNER(Jv~NPABLo)

. Exequiasde la lenguacastellana. Sátirameniyea, por el li.

cenciadoDon PabloIgnocausto,oración fúnebre.

Publicadaen el tomo LIII de la Biblioteca de autores es-

pañolesde Rivadeneyra,y en el tomo B.', pág. 128de la Historia

crítica de la poesíacastellanaen -el siglo xvIII, por el Sr. Marqués
de Valmar.

Eéde erratasdelprólogo del Teat~o españolquehapublícado
Don Vicente Garciade la Huerta. Inédita,

FUENTESACEVEDO(MxxIm~o)

Bosquejoacercadel estadoque alcanzóen todasépocasla li-

teratura en Asturías) seguidode una bibliograjía de los escritores
' asturianos.Badajos.tip. «La Industria». En4.' 878págs.

Véase.laBeoistade Asturíai¡a5o1881.

GALINDODELA VERA(Lx6w)

P~ogsesoy oici situdes del idioma castellanoen nuestroscuer-

pos-legalesdesdeque se romaneeóel Enero-Juzgohasta la sanción

del Códigopena/, que rige en EsyaSa.Memoria. Madrid, imp. Na-

cional, 1868-66.Un tomo en 4.' mayor 280págs.
Premiada por la. Real Academia espa5olade la lengua

en 1868.
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GALLARDO(BARToI.oréJosí)

Historia crítica del ingenio español. (Materiales para seis

tomos).

AsegurabaGallardo que le robaron estosM. SS. en 18 de

junio de 1828.

Un Romanceroy un cancionero¡ con sendas disertaciones

sobre este género de contposiciones en Es@ana,á las cualesle ser-

vian de comprobantesdiez ó docecancioneros.Idem.

Zeatro antiguo españoly su historia critica.

Véasela Secciónbibliográfrca.

GARCÍAARRIETA(AevsTIN)

Principios frlosófrcos de la literatura, ó curso razonadode

bellasartes, obra escrita en 'francés por el abate Batteux, tra-

ducida é ilustrada con notas y apéndiceséobrela literatura espa-

llola, por D. Agustin Garciade Arriets. Madrid, imp. de San-

cho, 1797.En4.' nueve tomos.

Laparte relativa á la literatura españolano tiene importan-
cia. Publicóse un extracto en el Mentonal literario tomos 4 y ó,

segundaépoca.

CARCÍASANZ(Lvts)

Discursosobre los caracteresdel teatro antiguo espato/, pro-

nunciado por el licenciadoen letras Dr. Luis GarciaSanz,en el

acto solemnede recibir la investidurade doctor de la facultad de

ñlosofíar secciónde literatura. Madrid¡imp. á cargo de J.Rodri-

guez. En 4.' mayor,26 págs.

GARCÍAAL-DEGUER(JuAw)

Cursode literatura española.Apuntescríticos bibliográfrcosg

trozos selectos, por D. Juan Garcia Al-deguer y Hermenegildo
Giner de los Rios,Madrid, Biblioteca andaluza, 1889; Un tomo

en 4.' XI-—746págs.
Laprosa (desdela aparición del idioma hastanuestros @lasos

$gQ,gn tomo en 8,' Xll —466págs.
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GARCÍADE VILLANUEVA(MANÜEL)

Origen, épocasgprogresos del teatro esyafüol. Discursohis-

tórico al que acompafiüaun resúmende los espectáculosy recrea-

ciones,que desde la mas remota antiguedadse usaron entre las

nacionesmascélebres;y un compendiode 1a Historiageneralde

los teatros hastala época,presente,por D. Manuel Garciade Vi-

llanueva Hugaldey Porra, primer actor de una de las compa-
flias cárnicasde estaCorte. Madrid, imp, de D. Gabriel Sancha,
1802.Un tomo en 8.' mayor, VI-842págs.y una lámina.

No tiene importancia estaobra, y no correspondesu titulo á

las materiasque trata.

GARCÍADELA HUERTA(VIGENTE)

Theatro esyastol,catálogoalphabéticode las comedias,trage-
dias,cantos,zarzuelas.entsemesesy otras obrascorrespondientes
al Theatro Hespastol.Con licencia. Eu Madrid, en la imprenta
Real,ll'. Un tomo 8.' 256 págs.

Esel último tomo de la obra Theatro Hespaftoly tiene inte-
rés por contener más de 6,000titulos de prodi>ccionesdel teatro

espafüol.
EnestaobraGarciadeüaHuertatrató dedefenderá los antiguos

autoresdramáticos espafiüolesde las censurasde los galicistas.
Haceuna, critica, muy severade Linguet, Voltaire, Tiraboschiy

Betinelli, por haber censuradonuestro teatro sin conocerlo, ni

entender bien la lengua castellana.Exagerósu critica y usó fra-

sesalgo duras contra los galacistas,á quienesllama mordasesy

envidiosos;segúnél Racineera un imbécil.

Estacritica apasionaday poco áeria, dió motivo á que se

escribieran gran número de opúsculos contra Garcia de la

Huerta, y que el fabulista Iriarüe compusiera el siguiente
epitafio:

Dejuicio, si, masno de ingenio escaso,
Aqui Huerta el audazdescansogoza,

Deja un puesto vacante en,el Parnaso
Y uIüa jaula,vaciaen Zaragoza.
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Lasopiniones de Garciadc la Huerta,dieron lugar á la publi-
caciónde variosescritos,de los que mencionaremoslos siguientes:

«Continuaciónde lasmemoriascriticas, por CosmeDamián.»

(Núm. 402). Reimpresoen lau Qbrasinéditas y poco conocidasde

Semaniego,
'

Vitoria, 1866.

Impugnaciónde las memoriascriticas de CosmeDamián.»

S. 1. ni a. (Madrid).
«Cartade D.Vicente Garciade la Huerta,en quese respon-

de á varias inepciasde sus impugnadores y se proponen dos

dudas,al señorcdlector P. D. I, D. L. C. Madrid, imp. de Gon-
zález.En8.' 64 págs.

«Lección critica á los lectoresdel papel intitulado: Conti-
nuación de las memoriascriticas de C,osmeDamián, por D. Vi-

cente Garciade la Huerta.» Con licencia. Madrid¡imp. de L. S,

Martin. En 8.' 56págs.
«Laescenahespa5oladefendida en el Prólogo del Theatro

Hespafiol, de D. Vicente García de la Huerta, y en su Lección
critica. Segundaimpresión con Apostillasrelativas á, varios folle-
tos posteriores.» Madrid, imp. de Hilario Santos, 1786. 2 hojas
prels. y 40 págs.

GARRIGA(F. J.)

Estndiode la novelapicarescaespañola(articulospub]icados
en la Revistaconteittpo>@nea>por D. FranciscoJavierGarriga,
licenciadoen Derecho. Madrid, 1891,imp. de M. GinésHernán-
dez. En 4.' 89 págs.

GAYANGOS(PAscuAI.nz) (1)

Escritoresenprosaanteriores al,stglo xv> recogidos é ilus-
trados por D. PascualGayangos.Madrid, Rivadeneyra1860.

Bibliotecade antores españoles.
Libros de caballerias,con nn discurso preliminar y un catA-

logo razonado.Madrid, imp. ie M, Rivadeneyra.
Bibliotecade antoresespañoles. I

(1) La le»g«ay literatura de los»>oriseos.Revista e»tradujera
vol. 8. N,' 15> aSo lS59.
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D. Pascualde Gayángosen el año 1889tuvo el proyecto de

escribir una historia de la literatura. española.Kn carta fechada

el 15 de agostode 1889dirigida áD. SerafinKstébanezdecia: «he

pensadoque con nuestrosconocimientos adquiridos y con las he-
rramientas que ya tenemosy que podemosaún allegar, estamos

en el casode poder nosotrosdos escribir una Historia de la lite-
ratura española,con mas conciencia y mejor rumiada que exis-

ta, y que acertandoá escribirla con un poco de sabor,habremos
hecho una obra que nos asegureclaro y duradero renombre.»

Véasela iVotici a de la vida y obras de D. Pascualde Gayán-
gosescrita por D. PedroRoca,y publicadaen la Revistade archi-

vos, bibliotecasy museo~,aüo 1898.

GKNOVKR(J. nz)

Delpoemadramático y género teatro nl de fantasiaen Inglate-
rra, Espaila,Francia,hlemania,Rusia,Polonia, Italia. (Impre-
sionesy esbozosde critica) Inglaterra, España.Barcelonaimp.
'de Pujol, 1897.Un tomo en 4.' V—888págs.

GIL Y ZÁRATK(A~VOIiIO)(1)

Manual de iitst atura. Resúmenhistórico de la literatura es-

pañola. Madrid, 1844.

Eesúmenhist6rico de la literatuia esyattola. Segundaparte
del Manual de literatura, por D. A. Gil y ZáratC. Cuartaedición

corregida y aumentada, Madrid, imp. de Gaspary Roig. Un
tomo en 8.' mayor, VIII —644págs.

Itésuméhistoiique de la littérature espagnole¡por D. A. Gil
de Zárate, traduit par Hugelmann.

Publicadoen la Revuedes raceslatines, Paris,aüo 1868.
Manual de literatura. Principiosgenerales de poética y re-

tórica y resúmen histórico de la literatura espaiiola. Nuevaedi-

ción corregiday aumentada.Paris, Garnier.

Estudioético de la colecci6n de dramáticoscontemporáneos
de I.oye de Vega.

Bibliotecade autoresespañolesde Rivadeneyra.

(1) Caracteresgeneralesde la poesiaespañola.Publicado este trabajo eu

@$ohtarso,(peeiddibode Barcelona)do 13 de ooviombrede 184)
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GIL (RQDQLPQ)

C6rdoba contemyoránea.,Apuntespara la, historia de la lite-

ratura de estaprovincia desdeel a5o 1869 en que se celebraron

los primeros juegosflorales, hastael próximo pasado. Córdoba,

imp. 1891-96.En4.' dos tomos, XVIII—292—228págs.
El Sr. Gil tiene.inéditos varios estudio sobre la literatura en

Córdoba.

GOMEZGARCIA(1).

GOMEZSEGURA(MANUEL)(2).

GOMEZHERMOSILLA(José)

Juiciocritico de losprincipalespoetasesyatlolesde la última

et a. Obrapóstumo,de D. JoséGómezHermosilla;que sacaá luz

D. Vicente Salvá.Paris,1840.Dostomos.

Otra edición en Paris, por Garnier hermanos, sucesorde

Salvá,1855.

D.J.N. Gallegoescribióun juicio critico de estaobra. (Obras

yodticasde D. JuanNicasioGallego,Madrid, 1864).
Arte de hablar en prosay verso: Madrid, 1826. En 4.' dos

tomos,

Otrasediciones:Madrid, 1889.—Paris, Salvá,,1842,—Paris,

por PedroMartinez López.
Arte de hablar enprosay verso. Nuevaedición, aumentada

con muchasé importantes notasy observacionespor D. Vicente

Salvá.Paris,Garnier.

GONZÁLEZPEDROSA(EoiiLRDQ)

Autossacramentalesdesdesu origen hastaunesdel siglo xvii.

(1) La novela contempordnea en Espaha.Anales de ta Universidad de

Chile,abril; 1893.

Véaseuu articulo de D.RafaelAltamira en el Boletín de la institución libre

de ensettansa,Zl de mal zo de 1894.

(8) Lapoesíaépicaen EspanaRevistade Espana,tomo CXV pág.578.
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Madrid, imprenta de M. Rivadeneyra,1865. Biblioteca ole atsto-

res españoles.
Precedeun prólogo del colector, que ocupanLXI páginas.

GONZÁLEZMORON(FERMIN)(1).

HALM DK MUNCHBELLINGHAM(FsnERIco)

Delasantignascoleccionesdsamáticases@a@olas.Uienu>1852.

HALLAM(ENRIQUE)

Historia de la literattsra en los siglosxV, xvI y xvtr.

HARDY(AMADEO)(2)

HARTZENBUSCH(JUANEUGENIo)(8)

Memoria escrita por el Director de la Biblioteca Nacio-

na1,> 1868.

Publicadaen el Boletin bibliográfico de Hidalgo, ailo 1868

págs.21 y 28.

Memoria remitida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento,ins-

trucción y obraspúblicaspor el Director de la BibliotecaNacio-

nal. Madrid, imp. de M. Rivadeneyra, 1865. Kn 4.' mayor,
ll4 págs.

Mentoria leida en la BibliotecaNacional,en la sesiónpública
del presenteaflo de 1867.

Publicadaen la Gacetatle Madrid de 7 de febrero de 1867.

Meritoria leida en la BibliotecaNacionalen la sesiónpública
del presenteaiio de 1868.

(1) Ensayohistórico jtlosójico del antiguo teatro español.
Revista de' Españay del e>ctranjero tomo 4¡ págs. 132¡ 183¡ 226 y 277¡

tomo 5¡ págs.119, 256 y 333; tomo 6, págs. 186, 256¡ 333; tomo 7, págs.42¡112¡
186, 250, 282 y 342 y tomo 8¡ pág. 13.

(2) Etudessur le Ro>nancero.Revueespagnoleet portugaise. Parfs¡1857.
(3) Apuntespara la historia del teatro moderno españ>ol.
'Revista de España,de Indias y del e>ctranjero¡ tomo 3 págs.230y 383 y

tomo 4.' pág.373.

Biblioteca Nacional de España



ll4 REvISTLcRiTIck.M IIISTQRIAv LITERATURA

Publicadaen la Gacetade Nadrid, de 10 de febrero de.1868.

Biblioteca Nacional.Memoria leida por el Sr. Director en

la Bibliotecaen la sesiónpública del presentea5o.

Publicadaen l;. Gacetade Madrid, febrero de 1859.

Memoria leida en la BibliotecaNacionalen la sesiónpública
del presentea5o, 1870.Madrid; imp. de M. Rivadeneyra,1870.

Kn 4." mayor 88 págs.
3lemoria leida en la BibliotecaNacional en la sesiónpública

celebradael dia 18 de febrero de 1872.

Publicadaen la Gacetade madrid de 19 de'febrero de 1872.

Memori leida en la sesión pública celebrada por la Bi.

bliotecaNacional el dia 9 de mayo de 1878, bajo ls, presidencia
del Excmo.Sr. Director generalde Instruc«ión pública.

Publicada,eu la Gacetade madrid, de 10, 11 y 12de noviem-

bre de 1878.

memoria para laBibliotecaNacionalen el presentea5o,1875.

Madrid, imp. de Aribau y C.' 1876.En 4.' 48 págs.
Estas olvidadas Memorias tienen señaladointerés para el

estudio de la historia literaria de Kspa5a,por los datos que con-

tienen expuestos con la maestria que era peculiar en el ilustre

Jefede la Biblioteca Nacional,don JuanEugenio Hartzenbusch.

HAZAÑAS(J.)

Discnisoleido por don JoaquinHaza5asy la Rúa, presi-
dente del Ateneoy Sociedadde excursiones,en la solemneinau-

guración, del curso de 1896-96.Sevilia,imp. de Franciscode P.

Diaz,1895.En4.' 81 págs.
Trata estediscursode la vida intelectual de Sevilla.

Noticiasde las Academiasliterarias, artisticas y cientifcas
de Seoillaen los siglosxvII y xvIII.

Memoriapremiadapor la Sociedadde excursionesdeSevilla,
en 1887.

HKLFFERICH(A.)

Apercn de l' kistoire des langiies neo latines eg Esyagne,par

MM. A. Helfferich y 6. de Ciermont. Madrid, imp. de J,Pefia.

Kn 4.' 6 págs.
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HIDALGO(F. DE P.) (1).

HORATIUS(2).

HUBBART(GUsTAvo)

Histoire de la littérature contemporaineen Esyagne,pat' Gus-

tave Hubbart. Paris,Charpentier et C.,1876. Un tomo en 8.'

417 págs.
Precedeal estudio de los escritorescontemporáneos,una re-

señahistórica de la literatura espa5ola,desdesus origenes.La

obra está, dividida en tres periodos: primero desde1808hasta la

muerte de Don FernandoVII, ocurrida en 1888;el segundodes-

de esta fechahastael fin de la Regenciade Espartero, ano 1848,

y el tercero termina en 1875.

Don Manuel Cailete(8) dice al citar á Hubbart que es «un

historiador francésde ideasdemagójicas,sistemáticoadversarioá

todo lo genuinamenteespailol.»

DonManuel de la Revilla, dedicó á estaobra un articulo en

la Revistacontemyoranea, tomo 6, pág. 214, y en ella consigna,

que el libro de M. Hubbart ha producido en Kspafiauna impre-
sión penosa y desfavorablepor los gravisimoserrores que en el

abundany que revelan una ignoranciacasi absoluta del asunto.

HUBER(V. A.)

Deyrimittva cantinelorum populorum epicarum (vulgo Ro-

mances)a@udHispanosforma. Ad professoris ordinarii locum in

facultate philosophica litterariu. Berolinensis rite lapessendum
scripsit. V. A. Huber, phil. Dr. et profesorpublic. ord. Berolinis,

typis academ.1844.Kn 4.' d5 págs.
Chiónica del famoso cab illero Cid Ruiz Diez Campeador.

Nueva edición con una introducción twstórica literaria por

(1) Ensayo histórico sobre la literatura gaditana hasta principios del

siglo xix.

Ateneode Cádiz,ado 1858.

(2) Littérature contemporaineeii Espagne.
Reouedu monde latin. Paris¡marzode 1888.

(8) Obrasde D. Manuel CaSete¡pág.185.
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D. V. A.. Huber. Marburg, en casade 3ayrhoffer, 1844..Kn8.'

CXLVIII--866págs.

HUNEEUSGANA(JORez)

Estudiossobte la Esyaña,por JorgeHuneeusGana. Santia-

go de Chile, 1889.Dostomos.

VéaseLaEsyañamoderna, pág. 201,junio de 1889.

IBÁ57EZ(Josk)

Noticia tt juicio de los más yrinciyales historiadores de Es-

yaña, que á persuasión de la Excma. SeáoraDoáaMaría, de

Guadalupe,Alencastre y Cárdenas,Duquesade Aveiro, etc.,
escribió D. GasparIbáñez de Segovia,Peraltay Mendoza,Mar-

quésde Mondejar,etc. Con algunascartasal án, escritasá dicho

SeñorMarqués. Con licencia. Madrid, 1784, imprenta de F. Az-

na.r. En 8.', VI—146pá,ginas.

JANER(FLORENCIO)(1).

JOVELLANOS(GAsPARM. 1)s)

memoria sobre las diversiones yúblicas y esyectáculos,por
D. GasparMelchor de Jovellanos,leida en la sesión pública.de

la RealAcademia de la Historia el 11 de julio de l796. Madrid,
imp. de Sancha,68 pág.

Bibliotecade autores esyañolesde Rivadeneyra.
Fuéescritaen l790por especialencargode la Academiade la

Historia, á la quehabia ordenadoel Consejode Castillaque infor-

mara sobrela policía de los espectáculospúblicos y susorigenes
en Espía,y contiene noticias curiosas,pero con algunoserrores.

VéaseMenéndezPelayo, .Ideasestéticas, tomo 8, pág. 192.

(1) Literatura y costumbres del siglo zvt, extracto de los mauuscritosde

D. A/fouso el Sabio.

Reoistade España,tomo 22 pág.60.

De los canciouerosautiguos.
Reoistade España,tomo 2s (1872),pág.82. Estosartículos no tienen im-

portancia.
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JUSTE(P..)

Literatura es@a@ola.Extracto taquigráfico de las..lecciones

explicadas,por.el Dr. D. Pedro Justeen la Universidadcentral

y publicadascon su autorización. Madrid, sin impresor, 1894.

En 8.' un tomo 176págs.

KLEIN(J. L.)

Kistoria def, drama español,por J.L. Klein.

Pormaparto de una historia general.dedrama titulado Ges

chicote des Dramasvon S. L. Klein. Laparte dedicadaá, Espía
comienzaen el tomo VIII. Deestaobra dijo,Morel Patio: «No es

posible imaginar tantas opiniones extrafias, tantos erróneosjui-
cios é interminables digresiones,que nada tienen que ver con el

asunto, tantas incomprensiblesdisertacionesfilosóficasy estéticas

de mal gusto, y todo mezclado,que es lo máscurioso, con un co-

nocimiento bastante completo de la materia, y que pruebaal

menosuna vasta lectura. Estanto más disculpable que yo no

haya podido sacarde este pantano las escasasplantas que pu-
dieran ser útiles para nosotros, cuanto que de comun acuerdo

han declarado los alemanes,desde las revistasespecialeshasta

el Centralblatt, quc el libro á que nos referimos es perfectamente
legible,»

LABRA(Rsexsr.M. nx)

El Ateneo de .lladrid, sus origines, desenvolvimíento,repre-
sentacióny porvenir. Madrid, iinp. de Aurelio J. Alaria, 1878.

En 8. un toino.

Revista contemyoránea de 80 de marzo de 1817, 98 de fe-

brero, 1 y 80 de mayo, 15 y 80 de junio de 1878.

En este trabajo el Sr. Labra dá la noticia de las- siguientes
discusiones relacionadascon la historia generalde la literatura

espafiola,que han tenido lugar en el Ateneo de Madrid.

1887.«Diferenciaentre la escuelaclásicay romántica.»

«Utilidad del estudiodel teatro de Lopede Vegay Calderón»

«Dela primitiva literatura española.»
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.Dela literatura espafiolaen tiempo del imperio romano..

«Dela literatura españolaen general.»
«Influjo de la literatura árabeen la espaflola.»
Estadode la cultura españolaen el siglo xvII.»

Estadode la literatura patria en los siglos xvi y xvii, y

cual de estosdebeser representadopor verdaderosiglo de oro..

1889.«Paraleloentre las modernasnovelas históricas y las

antiguashistorias de caballeria.»

«(En qué puntos se asemejany en cuánto se desvian los

dramasde la escuelamoderna de los de la antigua española,y
qué diferencia puedey debehaber entre ambasescuelas?»

1841.«Influencia del Quijoteen el desarrollomoral é intelec-

tual de la nación espaflola.»
Determinación y exámende los verdaderos caracteresde

la poesiaespañola.
«Influencia de los ingenios andalucesen nuestra patria.
«En el estadoactualde nuestra literatura y atendiendoá las

circunstanciasmoralesy politicas de España,gpuedehaber lite-

ratura nacional.?»

18N. «Influencia de la literatura clásica francesa del si-

glo xviii en la lenguay literatura castellanas.

«Influencia de la prensa periodistica y de la elocuenciapar-

lamentaria en la lengua y literatura castellanas.»

1869. «Influencia de la literatura espaflolaen la francesadel

tiempo de Luis XIV.>

1876. «Estadoactual de la poesialirica en España.~

1878.«Lapoesiareligiosaen España.»

LA DIXEMERIE(N. B. DE)

L' Esyagnelittéraire, yolitiqne et commerqante.Paris,(1774).

LANGLE(P.)

La lhica moderna en EepaRa.Madrid, libreria de Fé, 1888.

Kn 8.' 88 pás.
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LAFUENTE(VIGENTEDz LA)

Publicaciones esyanolas sobie la historia del siglo xV1.

Respuestaal articulo de H, Baumgarten.
Revistaeuropea,tomo 12, pág. 15.

LASSODELA VEGA(ANGEL)(1)

Historia yj uicio crítico de la escuelapoética sevillanaen los

siglos xvI y xvII. Memoria escrita por D. Angel Lassode la

la Vegay Argüelles,premiadapor voto unánime de la RealAca-

demia sevillana de BuenasLetras,y precedidode una cartadel

limo. Sr. D. JoséAmador de los Rios. Madrid, imp. de la Viuda

é hijos de Galiano,1871.Un tomo en 4.', XX—854págs.
Historia y juicio crítico de la escuelapoética sevillana en los

siglos xVIII y Xlx. Memoria escrita por D. Angel Lassode la

Vegay Argüelles. Premiadapor la RealAcademiasevillanade

BuenasLetrasé impresacon auxilio del Ministerio de Fomento.

Madrid, imp. de M. Tello, 1876.Un tomo en 4.' mayor,, 988págs.
Véasela Revistade Andalucía,tomo 7.'

LATOUR(AETOIiIO)(2)

Esyngne,traditions, niteurs et littérature¡ Parfs,1869.

L' Esyagnereligieuseet littéraire. Paris,1869.

LAVERDEY RUIZ (GUMERsrNoo)

Ensayoscríticos de Eilosofia, Literatura é Instrucci6n Pu-

blica espanolas,Lugo,SotoFreire, 1868.

LEMCK(LUDwia)

Mandbuchder 8yaniscbenLiterahn.Leipsig,1855.Dostomos.

Véaseun juicio critico de estaobra, publicadaen la Revue

(1) PoetashisPano-lusitanosdel siglo xvr y xvn.

Españacontempordnea,tomos 96y 97.

Poetasluso-hispanosde los siglosxvi y xvn.

Ilustración españolay americana.Número de 8 de Julio de 1894.

(2) Dela tragedieen Espagne,depuissesoriginesjusqnd nosjours.
Le Correspondant.Número de 10 de junio de junio de 186S,
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des deux ahondes,núm. de primero de octubre de 1855,por Saint-

RenéTaillandier.

LKNZ (R.) (1)

LIADO(ALVAROAGUSTINDE)

Ki itische Benterkmngenüber KastilischeLiteratura und spa-

nische Schriftsteller. Aachen,Mayer, 1829-80.

Réyertoireporfatif de l' histoi e et de la littérature desnations

espagnoleet portugaise.Tomo 1.' Berlin (1820).

LISTA.(Ar.IIERTO)(2)

Leccionesde éteratuqa espanola,esplicadasen el Ateneocien-

tiQco, literario y artistico. Madrid, 1886,imp. de N. Arias. Kn 4.'

Leccionesde literatura espanola, esplicadasen el Ateneo

(1) Essaisur l' esPagnol d' Amérique.
Zeitschrift für romanischePhitologie,1894.

(2) Don Alberto Listanaci6 en Sevillael 15 de octubre de 1775y muri6 en 5

de octubrede 1848. Orden6sede sacerdotéen 1803y él'claustro de doctoresde

Sevillale nombró en 1808catedráticode retórica de la Universidad.Tomó el par-
tido de Napoleóncuando la guerra de la Independencia,y evacuadaSevillapor

los francesesemigró.á Francia.En1811regresóá Españay en 1820.ñj6:suresi-

denciaen Madrid, se dedicó á la enseñanza,redactó en el peri6dico El Censory

tuvo á su cargouna cátedrade literatura en el Ateneo.

Emigr6por segu da vez á Franciay no volvió hastael ario 1833.'En1836fué

invitado por el Ateneoá continuar susleccionesde literatura. Lapritnera noche

que sepresentó en aquéllaSociedadcomenzósu discursocon estaspalabras,que
'

fueron recibidascon aplauso:
"Habiendo sido honrado en 1822 por el Ateneo con el título de profesorde

literatura española¡serví estacátedra hastamayo de 1823 en que la invasi6n

acab6con aquéllasabiay utilísima corporación asícomo con otras muchasco-

sas.Nombradoahora por el nuevo Ateneoespañolpara la misma clase¡puedoal

continuar mis lecciones decir como el ilustre Luisde León, cuando saliendode

de' las cárcelesde la Inquisición¡subió'porla primera vez á su cátedra de teolo-

gia: dijimos en la leccidn de ayer... Estacoincidencia con aquel grande hombre

me seríasumamente lisonjera, si yo solo, y no toda la nación¡ hubiese partici-
padode la terrible catástrofede 1823."

Fué Lista algún tiempo director de la Gacetade Afadrid, y en estepublicó
notablesartículos de carácter literario.

Lostrabajosde Lista sobre la historia literaria españolaen la cátedray en

el periodismoejercieron notable infiuencia y contribuyendo,como indica el señor

Amadorde los Ríos á restablecerel crédito de nuestrosgrandespoetasdramá-
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cientiíico y artistico, por D. Alberto Lista.Madrid, 18ó5,imp. de

J,Cuesta.Dostomos en 8.' mayor.

Leccionesde literatura dramáticaesyaííolrt, esplicadasen el

Ateneo cientifico, literario y artístico, por D. Alberto Lista.

Tomo I. Madrid, NicolásArias, 1888.Un,tomo en 4.'

Contienequince leccionesy trata del origen del drama espa-

llol. Kl tomo segundono se publicó.

Ensayosliterarios y críticos, por D. Alberto Listay Aragón,
con un prólogo de D. JoséJoaquínde Mora. Sevilla,1844,imp.
de CalvoRubio y Comp.'En4.' mayor, dos tomos.

Artículos críticos y literarios, de D. Alberto Lista, publica-
dos en El 'Eiemyoy otros varios periódicos. Palma,1840.Kn 8.',
un tomo (1).

LOISK(FERBáNDOJ

Histoíre de la poésíe espisgnole. Bruxeles et Paris, A. I a-

croix, Verboeckhovenet C." Kn 8.' 299págs.

LOMBÍA(JUAIe)

El teatro, origen, ítidole é ímportavrria de estainetituciórt en

4ssociedadescultas. Madrid, 1846.

Véanse tres articulos críticoi sobreesta obra, publicados

ticos¡manifestandola injusticia con que habian sido tratados por naturales y

extranjeros.
En 1838pasóá Cádizá dirigir un colegio. Despuésse trasladó á Sevillay

fué nombrado Canónigode su Santa iglesiaCatedral. Fuéindividuo de la Real

Academiade la Historia y de la I.engua.Escribió un suplémento á la Historia

de EspaSade Marianay Misano,tradujo y adicionó la Hitoria universal del

condede Segury. publicó en colecciónsuspoesías.

(1) De la nroderna escuela sevillana de literatura. Revista de Afadrid,
tomo primero¡aho1838.

Repezionessobre la dramdtícaespagolaen los siglosxvr y xvrr,

El Censor,tomo siete¡número21, abril de 1821,

Ensayosdramdficosy iii erarios.

El Tiempo, (periódico de Cádiz),
Del teatro inglésy español.
Fruto de la prensa periddiea. Palmade Mallorca, 1839, tomo tercero,

pág. 301.
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por D, Manuel Ca6eteen la Revista literaria de El Espaüol,
a5o 1846.

LUNA (RAFAEL)(1)

LAMPILLAS(FRANc>scoJAvIER)

Saggio stórico apoZogéticodeZZaLetterature spagnuoZacontro

le pregiudicateopinione di alcuni moderni scrittori italiani. Disser-

tazioni del SianorAbate D. FrancescoSaverioLampillas. Géno-

va, l778-1781,FeliceReppeto.En 4.' seis tomos.

Ensayohistórico-apoZogéticode la Literatura espaüolacontra

Zas opimionespreocupadasde algunosmodernositalianos. Diser-

tacionesdel abate D. JavierLampillas. Traducido del italiano

por D." JosefaAmar y Borbon.

Segundaedicién, corregiday aumentadaé ilustrada con no-

tas por la misma traductora. Madrid, P. Marin, 1789. En 4.'

siete tomos.

Lettere di Sig. ubati Yiraboschi>et BettinelLi> com le risposta
del Sig. Abatte Lhmptllas, in formo al Saggiostórico apologetico
dcZZaLetterature spagnuoladel medesimo>da servire di continua-

zione del medesimo Saggio.Roma, 1781, per Luigi PeregoSal-

vioni, in Sapienza. l

Ensayohistórico-apoZogéticode la Ziteratura espaüolacontra

Zasopinionespreocupadasde algunosescritoresmodernositalianos.

Disertacionesdel abateD. JavierLampillas.Literatura antigua.
Publicadoen LaEspaüalaureada. Compilaciónde lo masselec-

to que en elogio de nuestra patria han escrito doctfsimosvarones

asf nacionalescomo estranjeros,ilustrada con notaspor D. Wen-

ceslaoAygualsde Izco. Madrid, 1854,imp. de Aygualsde Izco.

MADRAZO(P.)

Ihscut sos leidos ante la Real Academiaespaüola, en la re-

cepci6npública del Excmo Sr. D. Pedrode Madrazo, el dia 10

(1) Algunasconsideracionessobre la literat>ira dra>ndtica en general,y
sobrelos teatros >nodernoscastellanoy cataldnen particular.

Ret>istacontempordnea¡tomo31—págs.34.
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de abril de 1881. Contestacióndel Excmo.Marqués de Molins.

Madrid, 1881,imp. y fundición de M. Tello. En 4.' 62 págs.
Asunto: Estadode la lenguacastellanaen el siglo de oro.

MAGNABAL(J. G.)

Reseñade los estudios clásicos de las letras españolasen

Erancia.Discursopronunciadoen el paraninfo de la Universidad
de Madrid el dia 24 de mayo de 1881,por J.G. Magnabal,agre-
gadode la Universidadde Francia,individuo correspondientede
la Real Academia de la Historia, y delegadodel Ministerio de
instrucción pública de Francia, en las fiestas del Centenario
de Calderónde la Barca,Madrid, Est. tip. de Aribau y C.', 1881.
En 4.'

Revistacontemporánea,tomo 89 pág. 466.

MAGUIN(CH.) (1)

MALMONTET

Essaisur la littérature espagnole.Paris, 1810.En8.'

MALLEFILLE(LEONCE)

Couesde langueespagnoled' apre~le méthode Robeptson,pré-
cédéd' un cours de littérature espagnole¡ d' une étude sur le ca-

ractére de la langue, d' un traité depronunciation, et suivi d' un

manuel de conversationsfamiliares et d' une étudesur le roman et
le théatre espagnol, 6 ed. rev. et corr. Paris, Leroy, LXV—
284págs.

MARIMÉE(JAVIER)(2)

(1) Lechevalerie en Espagneet le romancero.Revue des deux mondes,
ano 1847,págs.494y 510.

(2) Une tertulie littéraire a Sevitle.VéaseLe Correspondantde 25 de sep-
tlegubre de 1862.
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MARTÍNEZMARINA(FRANcIsco)

Ensayohistórico-critico sob>e el origemy progresosde las len-

guasseñaladamentedel, romancecastellamo.

Memoriasde la RealAcademiade la Historia¡ tomo IX.

MARTÍNEZDELA ROSA(FRANCISCO)

Obrasliterarias de D. Francisco Martinez de la Rosa.Bar-

celona, imp. de FranciscoOliva, 1888.

Tienen interés para la historialiteraria de Espíalos si-

guientesestudiosde Martinez de la Rosa,publicadosen sus Obias:

Tomo primero. Anotacionesá la poética,pág. l8.

Tomo segundo.Apéndicesobre la yoesia didácticaespanola,

pág. 1.

Idem. Apéndicesobre la yoesiaépicaespañola,pág. 47.

Idem. Apéndicesobre la tragedia española,pág. 99.

Idem. Apéndicesobre lh comediaespañola,pág. 804.

MARTÍNEZRIIIZ (J.)

Anarquistas literarios. Notas sobre la literatura esyaiiola.

Valencia,F. Vives Mora, 18%.Kn 8.' 70 págs.

MARTÍNEZANIBARRO(MANUEL)

Resumenhistórico critico de la literatura burgalesaen los

siglosxII al xv111. Premiadoen los JuegosFlorales de Burgos

de 1881y publicado con las demáscomposicionesdel certámen.
'

MAVRY (JUAN MARIA)

Espagneyoétique. Choix de poésiescastillamesdeyuis Charles

Quintjusqu' a mos jours, misesen vers francais; avecune diser-

tation comyaréesur la langueet la versification esyagmole. Pa-

ris, 1827.Dostomos.

MAYANS(GREGORIO)

Oraciónque exhorta á seguir la verdaderaideade la eloquen-

cia cepa@ola.Kn Valencia,por Antonio Bordazar, 1727.En 4.'
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A

Reimpresaen Lión por los hermanos Ville y Luis Chal-

mette, 1733.En 8.'

Orígenesde la amengua es@a@ola,compuestapor varios auto-

tores, recogidos por D. GregorioMayans y Sisear. En Madrid,
por JuanZufiiga, aiio 1737.En 8.' dos tomos, el 1.' de 219 págs.
y el 2.' 343.

El Sr. Amador de los RiospáginaXLV, tomo primero de su

Historia critica de la literahn a espatlota, dice equivocadamente
que la primera edición de esta obra fué publicado en Madrid,
en 1727.

Origenesde la lenguaesyaRolu,compuestospor varios auto-

tores, recogidos por D. GregorioMayansy Sisear, bibliotecario
del Rey,publicadospor primera vez en 1737,y reimpresosahora
por la sociedad Amistad literaria, con un prólogo de Don Juan
EugenioHartzembuschy notas al Diálogode las lenguasy á los

Origenssde la lenguade Mayans,por don EduardoMier. Madrid,
Victoriano Suárez,1873.Un tomo en 4.' XII- -485págs.

I

MAZADE(CH. DE) (1)

MENÉNDEZPIDAL(JUAN)

Poesiapopular. Colecciónde los viejos romancesque secan-

tan por los asturianosen la danzaprima, esfoyazasy 61andones,
recogidosdirectamentede bocadel pueblo,anotadosy precedidos
de un prólogo por D. JuanMenéndezPid@1.Madrid, imp. y fund.
de los Hijos de J.A. Garcia,1885.Un tomo en 4.' XV—860págs.

Precedeun bien escrito estudio sobre los romancescastella-
nos (pág. l á 78).

MENRNDEZY PELAYO(M~RCELINo)
t

La,ciencia esyafiola(polémicas,proyectosy bibliografia),por
el Doctor D. Marcelino MenéndezyPelayo, con un prólogo de
D. GumersindoLaverdeRuiz. Madrid,PérezDubrull, 1887.8n8.'
tres tomos, el 1.' XV—333;el 2,' LXIX—887 y el 3.' 478.

(ll Laeómediemoderaseen Espagire.
Revuedesdeu»moldes.Número de 1.' de agostode 1847,
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Laprimera edición publicóseen 1876.

La tercera edición tiene muchascorreccionesy gran número
de adiciones.

Horacio en Esyana. (Traductoresy comentarios. La poesia
horaciana). Solacesbibliográficosde D. Marcelino MenéndezPe-

layo, Dr. en filosofia y letras. Madrid, imp. Central, s. a. (1877).
Kn 8.' un tomo XV—178págs.y cuatro de erratas é indice.

Layoesiamística. Discursoleido ante la RealAcademiaes-

pañola el 6 de marzo de 1881. Madrid, imp. de F. Maroto é

hijo, 1881.Kn 4.'

Historia de las ideas estéticas en EsyaSa,por el Doctor
D. Marcelino MenéndezPelayode las RealesAcademiasespañola
y de la Historia,catedráticode la Universidadde Madrid. Madrid,
imp. de A. PérezDubrull, 1888.Kn 8.' menor, Tomo 1.' XX—
437págs. tomo 2.' 690; tomo 3.' 418-602;tomo 4.' 509-369y
tomo 5.' 524.

Lasegundaedición corregida y aumentadadel tomo prime-
ro, fué publicadaen 1891,

Estudiosde crítica Nteraria. Madrid, imp. de PérezDubrull,
1884.Un tomo.

Historia de los heterodoxosesya@oles,por el Doctor D. Mar-
celino MenéndezPelayo,Catedráticode literatura españolaen la
Universidad de Madrid. Madrid, tip. de F. Maroto. Kn 4.' tres

tomos el 1.' 802págs.,el 2.' 891 y el 3.' 786.
Layoesíalírica al yrinciyio del siglo xrx. Conferenciadada

en el Ateneo. Madrid, imp. de El Liberal, 1887.

Tomo tercero de la Esyaítadel, siglo xIx.

Losgrandesyolígrafosesyaitoles. Conferenciasen el Ateneo
de Madrid.

Véase el resúmen de estasconferenciasen la revista La
Ciudadde Dios,20 octubre de 1897.

Antología de yoetas líricos castellanos desde la formacidn
del idioma hastanuestros días, ordenadapor D. Marcelino Me-
néndezPelayo.De la RealAcademiaespaflola,Madrid, imprenta
de la viuda de Hernández.Ku 8.' siete tomos, el 1.' XCV—300

págs.; el 2.' LXXXVII -304;el 3.' CXLIV—267; el 4.' XCIX
—384; el 5.' CCLVIII—136; el 6.' CDI y el 7.' CCLXXX—
ll0 págs.
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A estaAntologia precede un notable estudio sobrela poesia
llrica castellanadesde los origeneshasta fines del siglo xv.

De los interesantesarticulos publicadospor el Sr. Menéndez

y Pelayo,sobrela literatura general castellana,mencionaremos

los siguientes:
«Noticiaspara la historia de nuestra métrica.

.Revistaeuropea,tomo quinto págs.569 y 609.

«Noticia de algunostrabajos relativos á los Heterodoros es-

pañoles,y plan de una obra critico-bibliográfica sobre la materia.

"Revista'europea,año 1876¡págs.48o y ó22.

«Propagacióny desarrollo de la filosofia sensualistaen Es-

paña,durante el siglo xvIII.

«Revistade Mad)id, tomo cuarto páginas79 y 111.

«Adicionesá, Horacio en Espafia.
'Revistade Madrid,tomo segundo,págs.180,161,279y 871.

«La cultura artistica y ii<eraria en tiempo de los Reyes
Católicos'~

MILÁ Y FONTANALS(MANuEL)

Oracidninaugural que en la solemneapertura del cursoaca.

démico de 186óá 1866leyó ante el claustro de la Universidadde

Barcelonael Doctor D. Manuel Mfiá y Fontanals, Catedrático

de Principios de literatura y literatura española. Barcelona,

imp. de TomásGorchs,l86ó. En 4.' 44 págs.

Principios de literatura general y espaitola, aumentadacon

un breve programade ia parte histórica. Barcelona,,imp. Barce-

lonesa,1874.Uu tomo.

Delapoesíasheroica-postula"castellana.Estudioprecedidode

una oración acercade la literatura española.Barcelona,Verda-

guer. Un tomo en 4.', XVL—481 págs.
Memoria di i tida d establecerel cardcter general de Za litera-

«r a modernaconsiderándolaen sus elementosantiguo, cristiano

y germánico (Leida en la Real Academia de Buenasletras de

Barcelonael 9 de junio de 1846).

Memoria ) elativa d la critica histd)icay flosdjica (l'i. 12 de

lunio de 1847).Publicadaen la revista La Discusión,
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Formaciónde las lenguas i omances. (Idem. en 10 de febrero

de 1858).
Algunostrozos de exposición y critica de diversos romances

sobre el (id. (10 de febrero de 1865).
Sobrela influencia de la yoesiaépicafi ancesaen la castella-

na. (Idem. 3 de febrero de 1871).

Prólogoal Romancerodel Cid. Publicado por la Biblioteca

artes y letras y en las obras de Milá y Fontsnals, tomo sexto¡
pág. 561.

PróLogoinédito para un Romancerogeneral.Publicadoen las

Obrasde idem. tomo sexto, pág. 570(1).
De interés para la historia general literaria castellana, son

los siguientesarticulos del Sr. Milá, y Fontanals:

«De la poesiacontemporánea»,1854.Obrasde Milá y Fonta-

nals, tomo cuarto, pág. 219.

Teatro español. Bosquejo de clasificación,18M. Idem.

pág. 406..

«Revistade la literatura nacional españolaen 1860-61..

Publicadaen alemán por el Johrbuch fur enalische und ro-

manische Literature. El texto castellana en la Revista balear

(1872)y ea el tomo sexto de lasObrasde Milá y Fontanals.

«Revistade la literatura nacional españolaen 1862-1868».

Idem. idem.

«Cantospopularesespañoles,recogidos,ordenadosé ilustra-

dospor FranciscoRodriguesMarin». Obrasde Milá y Fontanals,
tomo sexto, págs.51'r y 585,

AIlTOKIOELfASDEMOLIHS.

(Secowtiuuard).

(1) Véaseel Discursobiogrdpcoy'bibtiogrdpco de escritoresy artistasca-

talauesdelsiglo z>z.
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LIBROSDE CABALLERÍAS

AMADISDE 6AULA (1)

Mucho antes de ver la luz pública los cuatro primeros libros
de Amadisde Gaula,habian sido citadosya sus héroespor algu-
nos escritoresespaiioles.Entre ellos se cuenta á DonPeroLópez
de Ayala, quien en su libro que tituló Rimado de Palacio

(copla 162)decia:

Plógomeotrosi oir muchasvegadas
Libros.dedesvaneosé mentir as probadas,
Amadisé Lanzaroteé burlas é sacadas,
En que perdi mi tiempo á muy malasjornadas.

Kl Rimadode Palacio, si hubiéramos de dar fé á su titulo,
habia sido compuesto cuandosehallabasu autor prisionero en

Inglaterra, despuésde la batalla de Nájeraocurrida en 1867,y
antes de la de Aljubarrota en 1885á que él mismo asistió vuelto

ya de su cautiverio. Perotambién se prueba que á lo menosalgu-
nos versosde este libro fueron escritospor Lópezde A.yala,des-

pués de aquélla épocay poco antes de la de su muerte que fué

en 1406,

PeroFerrús que vivia por los mismos ailos, como que en

1879contó la muerte de don Enrique II deciaen una cántiga á

su amigo inserta eII el Cancionerode Baena;

Nuncafué rey Listíarte

Deriquezastan bastado

Comoyo, nin tan pagado
FuéRoldáncon durandarte.

Lisusrteen uno de los principales personsgesde la Historia

<e Amad@de Paulapadre de su señoraOriana.

(l) Manuscrito existente en la Bibliotecaprovincial y universitaria de Bar-

celona.Forma parte de los apuntesque tenis reunidosD. BuenaventuraCarlos

~ri>aupara el tomo de la Bibliotecade autoresespañolesde Rivadeneyra¡que
de>iacomprenderlos Librosde caballerías,
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Deestosdos testimoniosseinfiere que el Amadisera conoci-

do en Espafiladurante la segunda mitad del siglo décimo cuarto.

No páreceque de él tuvieran noticia los escritoresitalianos

de épocaalgún tanto anterior; puesal hablár de libros de caba-

llerias, el Petrarca en su T~ietifo de amor y el Bocacioen su

Corbacho no nombran el libro de Amadis, al paso que hicieron

mención de Tristán,y de Lanzarote y Plores y Blancafort; lo

cual no' deberiasorprendernos, puespudieron no conocerlopor

nuevo ó por extranjero, como oportunamenteobservaQlemencin.

Estemismo critico, nos presentaotro indicio muy poderosoy que

fuera concluyente, si la obra se publicó tal como fué escrita. En

su capitulo 18 encuentraque habiendo llegado Amadfisá la insu-

la firma, .en sefilal de alegriafueron tirados muchostiros de bom-

barda.»Con estemotivo dice que la primera mención del uso de

la pólvora en la historia españolaes del afilo 1842cuando la em-

plearon los moros en la defensade Algeciras,«lanzando (dice la

Crdnicade D. Alfonso) muchospellos de fierro con los truenos»;

y de aqui deduceque el libro de Amadlshubo de escribirseentre

dicho afiüo y el de 1867,probablementemás cercade esteque del

primero, porque la invención de las bombardassuponeya pro-

gresosulteriores en el arte de la tormentaria.

Estaobservación destruye lo que dice Sismondi, de que el

Amadisde Gaulafué escrito entre los a5os1290y 1825,época

en que suponehaber florecido VascoLobeira,á quien seha teni-

do por su verdaderoautor. También.don NicolásAntonio incu-

rri6 en la equivocación de asignar la obra al siglo décimo ter-

cio (1), cuandosegúntodas las noticias eseVascode Lobeiraque

residi6 en Yélvesla mayor parte de su vida, murió en 1408,ha-

biendo sido armado por el rey don JuanI de Portugal en l885

estandopara darsela mencionadabatalla de Aijubarota.
Si Vascode Lobeira fué el autor del Amadis, si fué lusitano

ó espafilol natural de Galieia, y si la obra se escribió en portu-

guésó en castellano, son cuestiones que examinaré sin darlas

por resueltas, puesá tanto no alcanzanlos datos que se poseen.

Según atestigua don Luis Zapata, page de la emperatriz
dofia Isabel, hija del rey de Portugpl y mujer de CarlosV era

(1) Bibliotecavetus, libro VIII. cap.7.
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opinión común en aquel reino á principios del siglo décimo sexto

que el.autor del Amadisfué el infante don Fernando nieto de

don Juan,fundador de la casade Bráganzay tronco de la actual

dinastia. Asf éste infante como su padre don Alonso se distin-

guieron por su afición á las letras, y por su curiosidaden recoger

antigüedadesy preciosasrarezas.Pero ya á fines del mismo si-

glo habia variado la opinión de los portugueses, que como cosa

averiguadahablabanen la peIsuasionde que el autor habia s!.do

Vasco de Lobeira,contemporáueoy probablementefamiliar de

aquéllos principes. Asi es que entre los Poemaslusitanos del

doctor Antonio F rreira impresos en Lisboa el afio de 1598se

halla un soneto en p>rtu ués antiguo, donde el infante don Al-

fonso rue a, á Vascode Lobeiraque mu ie un pasagede la histo-

I'ia de que hablarédespués.Don Nicolás Antonio siguió esta tra-
- dición, que apoyado por su autoridad repitió luego don Diego

Barbosa y Machado en su Biblioteca portuguesa publicada
desde1741á l7M. Estosson los fundamentosde la opinión más

generalmenterecibida en este punto.
Nicolásd' Herberaysefior desKssartstraductor primitivo en

francésde los cuatro primeros libros propiamentedichosde Ama-
dis de 6aulay de los cuatro siguientesde su continuación dice
en sudedicatoria:«Ai prius plaisir á communiquerpar translation
»ce livre á ceuxqui n' entendront le langsgeespagnol,pour faire

»revivre la renomméed' Amadis(laquellepar l' injure et l' anti-

quité du temps estait estainte en certe notre France), et aussi

»pour ce qu' il est tout certMu qu' il fut premier mi en notre

'langue frangaise,estant Amadisgaulois et non espagnol;et qu'
»ainsi soit, j' en ai tIouvé encorequelquereste en langagepicard,
»sur lequel j' esthneque les espagnolsont fait leur traduction,
'non pas du tout suivant le vray originál, commeon pourra voir
~par certuis; car ils en ont obmisen certainsendroits et augmenté
'aux autres. Par quoi supléantá leur obmission,elle se trouvera
'en ce livre, dans lequel j' ai voulu cacherpluspart de leur dite

~augmentation,&c..

Siguená la dedicatoria algunascomposicionesrimadas que
repiten el mismo concepto;y entre otras la siguiente, bien jac-
tanciosaá la verdad.
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Michel-le Ole'cp seigneurde Maisons¡aux lecteurs.

Qui voudra voir maintes lamesbriser,
Harnois froisser, écustailler et fendre,
Qui voudra voir l' amant amour priser,
Et par amour le combat.entreprendre;
Vienne Amadisvisiseset entendre,
QuedesEssartspar diligent ouvrage
A retourné en son premier langage
Et sois certain qu' Espagneen estu affaire

Connoitrabien queFranceá l' avantage
En bien parler antant commeen bien faire.

DeTressao,que á su vez ha traducido á dosEssartsen fran-

césmoderno, viudica á favor de la Franciala propiedadoriginal
del Amadis;y con respectoá la aseveraciónde la existenciadel

manuscrito en lenguapicarda, observaque la usadahoy dia en

el pais conserva singular semejanzacon la lengua llamada ro-

mana, que es la transición del latin á los idiomas que de él se

formaron, deduciendo de aqui que el codice á que d' Herberay
se reñere bien pudo ser un manuscrito en francésdel siglo duo-

décimo, que es la lengu* de casi todas lascrónicascaballerescas

de aquéllanación. A esto añadeque á su juicio los tres primeros
libros de Amadis estánescritos en un tono que recuerdan las

buenas formas,yaún las aventuras de los libros franceses de

Lanzarote,de Tristán, Rc, al pasoque los libros siguientespre-

sentanun desórdende ideas,que descubre'otrapluma y otra

patria, Si realmenteexiste estadiferencia entre los tres primeros
libros y el cuarto, la observación podrá tener alguna fuerza;

perá ninguna tendrá si se reñere á los demás libros que forman

la continuación; pueses indudableque son obra no solo de auto-

res distintos, sino de tiempos muy apartados.
Bouterwechsacóindicios, que no dejan de ser ingeniosos,de

los nombres de algunospersonajesque intervienen en la fábula.

Hacederivar, por ejemplo, Amadio de AAne-Dieu: Alcalaus de

Arc-á l'eau: Brio!anje de Brio-l'ange,Bonamar dé Bonita-nére:

Estravansde Dei-travaux etc. Hay que notar también que la

historia coloca el.nacimientode su héroe en la Bretaña fran-

cesa.Pero esteúltimo indicio es de leve peso,y aun algunos de-

ducep de él una consecuenciaenteramente opuesta: entre ellos
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D. NicolásAntonio observa que los autorescaballerescospara
hacer másverosimilesy creiblessus ficciones hubieron de colo-
car lejos de su propio pais el teatro de las hnzailasque referian,
conductacomprobadacon el ejemplo de muchos, los cuales por
lo comúnpara dar mayor a,utoridad á, su obra, la suponian tra-
ducida del árabe,del griego ó de otras lenguaspoco vulgares.

t Comoquieraque seael supuestomanuscritopicardo ó bretón
nunca ha aparecido;y aunque no ha faltado quien dijiera que
hubo de él un ejemplar en la Biblioteca de la reina Cristina de

Suecia,la noticia no se ha confirmado, como hubiera sucedidoá
ser cierta, habiendoescitadotanta curiosidadesta cuestión litera-

ria, y hallándosetan interesada la vanidadnacional en demos-
trar la certezade un hechosemejante.Por esto Cteuzéde Legasen,
autor de una excelenteimitación del Amadisen verso, despuésde
examinar el asunto con laudable imparcialidad, desechaesta

opinión.
No reproduciré muchosdesatinossostenidospor algunos ex-

tranjeros acercadel autor del Amadis.Hastahubo quien atribuyó
esta libro á, la pluma de SantaTeresa,siendoasi que su lectura
era común más de un siglo antes de nacer la bienaventurada
madre en 1616,cuandoademásandabaya impreso.

Lopede Vegaen la dedicatoria de su novela, titulada Lae

fot'tunas de Dáanadijo que el Amadisfué escrito por una dama
'

portuguesa,especiesin fundamento, que solo puede achacarse
el haber confundido este libro con e1 Palmerin de Inglaterra.

Kl padre Modesto Sarmiento,docto benedictino que vivió en

el siglo pasadose inclina á, que el autor del Amadis pudo ser el

coronistaD. Pero Lópezde Ayala,ó en su defectoD. Alonso de

Cartagena,el célebreobispo de Burgosquecompusoel Doctrinal
de Caballeros,y otras obras de 'que hizo su catálogo su familiar

y biógrafo DiegoRodríguezde Almela. (1) Ninguna de estasdos

conjetllras debe tenerseen cuenta. Hemos visto que López de
Avalase acusabaá si mismo de haber leido el libro de Amadis

lcuanto más se acusaria,exclama Clemencin, de haberlo com-

puesto! D. Alonso de Cartagenanació en 189i, cuando el Ama-

dis habia sido ya citado, y ademássu caractery conocidas cos-

(I) Valerio de las hitorias escoldstícasy de Espaáa,lib. S lit. 6 esp.9.
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tumbres no puedenconciliarsecon las licenciosasescenasque se

describenen aquellafabulosahistoria.

Desechadastantas hipótesis,tenemosquevolver á lasprime-
ras indicacionesquenos llevan dc nuevo á, Portugalpararastrear

el origen másprobabledel Amadisde Gaula.Hemoshabladodel

infante Alfonso y de su hijo el infante don Fernando. No fué el

Amadisel único libro de caballeria,á que se extendió la protec-

ción del segundo,puestoque JuanMartorell le dedicósu Iirant el

Blanccomoseverá,en sulugar. Sobrela 'intervención del primero

en la composicióndel AInadis léeseen su'capitulo 40:y aunqueel

8eRorInfante don Alfonso de Portugal habiendo piedad de esta

hermosadoncella (Briolanja), de otra quizás lo mandanyoner, en

esto hizo lo que su.mercedfué más no aquello que en efectade sus

amoresse escribia. Estasexpresiones y otras semejantesque se

reproducen en el capitulo 42 aluden á aque lastimadoel infante

de la pocadecorosainsistencia y ningun disimulo con que Brio-

lánja habia declaradosu pasión al doncel del mar, exigió que se

modificáseel pasajeen términos menos impropios del respetoque

debela galanteria de buenaley aun á las debilidades del sexo.

A mis ojos esto pruebahastala evidenciaque los cuatro pri-
meros libros de Amadisse escribieronen Portugal;y asi no debe-

mos maravillarnosde.que los naturalesde aquel reino anden tan

ufanospor haber dado patria á una composiciónque tanto influjo

ejerció, no sólo en la literatura sinó aún en las ideaspopulares

por espaciode más de dossiglos. Don 1icolásAntonio al hablar

de Vascode Lobeiracon el anacronismoquehe notado,copia del

eruditisimo don Antonio Agustin en susdiá,logos una expresión

que traducida al latin por AndrésScoto,dice asf:quarum fabula-
rum yrimum fuisseauctorem Vascum Lobeiramlusitani jactant,
En este testimonio se apoyo Barbosay Machadoen su Biblioteca,'

pero el ya nombradopadre Sarmiento, poco sufrido con portu-

guesesy aun con castellanosen cuanto puedetener relación con

su caraGalicia,quisono sólo refutar el texto, sinó aún valersedel

mismo contra su aparente propósito. CuandoAndrés Scoto(dice
en susobrasmanuscritas)que tan perito era en las antigüedades
de Espada,tralujo lusitani jactant, se conoce el poco aprecio
que él y don Antonio Agustin hicieron de esavulgaridad ó jac-

tancia portuguesa. Y para corroborar su idea, añadeque el diá,-
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logo segundo del mismo don Antonio Agustin, al oir que los

pórtuguesessostienená Vascode Lobeira como autor del Ama-

dis, uno de los interlocutores responde:«estees otro secretoque

pocossaben».Deestaexpresiónque llama misteriosa, infiere el

padreSarmiento que sólo don Aiitonio Agustin y otros pocosse

hallaban enterados del autor de Amadis, y de las aventuras

amorosasde personasrealesque se ocultan bajo aquellafábula.
Echanluego á discurrir y conjeturar sobre las personasy suce-

sosá que puedo aludirse, concluyendocon que en el casode ser

verdad que la obra nacieseen Portugal, podrian ser autores de

ella ya Vascode Lobeira,ya VazcoCamoes,ya JuanFernández

de Tudeiro que por aventurassemejantesá las de Amadisllegó
por aquellostiempos á serconde de Onrén.

Estostres caballeros,según asegura el referido padre Sar-

miento, no eran portuguesessinó gallegos.Extractar de su ma-

nuscrito lo que al primero conviene,omitiendo sus grandesdi-
grésiones, que no son de este lugar. «Despuésde la violenta
»muerte de dou Pedrode Castilla y de la entronización de don

«EnriqueII no se miró ni se debió mirar en Castillacon indife-

»renciasemejantecatástrofe. Muchasciudadesde Castillay Ga-
»licia y muchoscaballerosgallegosy castellanosseofrecieron al

'

»rey don Fernandode Portugal,y se pasaron á, su servicio. En

»lacrónicade este monarcaque dió á luz el portugués Duarte
»Núñezde Leónse halla toda esta parte de historia, alli están'

«todos los lugaresy caballerosque abandonaroná, Enrique. Sólo

»hablaréen generalde Galicia. La Coru5a,Santiago,Lugo,Pa-

«chon, Rucha(es lo mismo que Pontevedra)todos se entregaron
»al portugues....Elmismo rey don Fernandoentró pacificamen-
»te en Gáliciay llegó á la Coru6a. Allf JuanFernándezde hn-

«deiro, que segúnel mismo autor era ó naipe honrado do lugar,
»le besóla mano en compa5iade otros y se pasó'áPortugal; al

«mismo tiempo sepasaronotros muchos caballerosgallegosque
»heredóel rey en Portugal,y contra ellos á VascoPérezCamoes,
'Y á otros que cuenta Duarte Núñez y otros que no cuenta.

»Despuésel maestro de Avis don JuanI armi de caballerospor
»si mismo á muchosde los que sehabian pasadoá Portugal,y los

'armó antesde entrar én la batallade Aljubarrota.—JoséSuárez
"de Silvaen susmemoriaspara la historia de dicho rey, cuenta
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.los queéstearmó de caballeros,que eran hidalgos.Hay muchos

»gallegos,comoLobeira,Ulhoa, Marianho, etc. Uno de ellos es

»el mismo Vascode Lobeira,que la vulgaridad cree haber sido

»el autor de Amádisde Gaula.Deestemismo dice el citado Bar-

»bosaque don JuanI le armó caballero~;pero no dice de donde

»lo copió.....Repito que Vascode Lobierano era portugués sino

un caballerogallegoque se habia retirado á Portugal. Deesto

»sehaceevidenciaporque ni en el Mobiliario del condedon Pedro

»con notas, ni en el libro de linajes de dou Antonio de Lima que

»le siguió, no hay memoria alguna del apellido de Lobeira en

Portugal, siendoasi que en Galiciaesel apellido, familia y solar

»de los Lobeiras uno de los más ilustres de aquél reino. Lobeira

á la gallegay Loberaá la castellana, se derivó, no de la reina

»Lupa,6 Luparia, sino del Castillo ó Torre de Lobeira,que está

'»en la cumbre de un altisimo monte en figura de pilón de azúcar,

»á la vista de la Villa Joan y de Villa Garcia en la via de Pa-

»drón, en cuyasfaldas estáel lugar de So-Lobeira. Y no tiene

»dudaque todo viene de Loba.»

Estascuriosasnoticias nos dan á entender que el Vasco de

Lobeirade quien se habla fué gallego; pero la misma relación
'

demuestraque pudo muy bien escribir, y escribir probablemente
el Amadisen la lenguade su patria adoptiva y del ilustre Mace-

nas que según seha visto intervino en la correcciónde la obra,

Toda la cuestiónquedariaresueltaen estaparte, si pudiesecom-

probarse que el original portugués se hallaba á fines del siglo

décimo sestoen el archivo de los duquesde Aveiro, segúnenton-

cesse afirmó eII una nota á las poesias lusitanasde Ferreira, y

se repitió despuéspor otros, sin haberse tomado el trabajo de

poner en claro un hechotan importante. El concienzudoClemen-

cin trató de hacer diligencias para indagar el paradero de tan

singular manuscrito; pero todas fueron inútiles y produjeron solo

vehementes sospechasde que hubo de pareceren el terremoto

de 1.' de noviembre de 1766junto con las demás preciosidades
del palacio de los marquesesde Gouvea,dondevivian á la sazón

los duquesde Aveiro, que se arruinó totalmente en aquél asiago

dia: en casode no ser asi, es verosimil que el codice pasaseal

fisco en 1769 con los, demásbienes y pertenencias del último

duque, por res»ltssde acontecimientos bien conocidas.Estedes-
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cuido é indiferencia de los criticos portuguesesen un punto que

tanto les interesabaha dado lugar á incertidumbres y contiendas

literarias que no llevan camino de terminarse. gCómoes creible,

pregunta el padre Sarmientoque si en Portugalexistieseel Ama-

dis de Gaula«ó algunacopia antigua no se encontrasede ella

algunaedición?» Con efecto ninguno de los libros de Amadis,ni

en portuguésni en castellanoha salido de las prensas de aquélla

nación, en la cual no puededecirseque no se hayanescrito é im-

preso otras obras del mismo género, bien que este fenómeno

(dice Clemencin)puedeesplicarsepor la popularidadque,áprin-

cipios del siglo décimo sestoadquirió generalmenteen Europael

idioma castellano,lo cual haria que repitiéndoselas edicioneSde

la traducción se mirasecomo inútil multiplicar copias del prigi-
nal. No es raro, generalmente hablando que de obrasperdidas
en su texto primitivo se hayan conservadolas traduccionesen

otra lengua; y sin salir de la literatura caballeresca,podria aqui
,citarsemas de un ejemplar.

Si el Amadisde Ganlano se escribió originalmente en caste-

llano, poco tardó en ser traducido á sta lengua. Hemosya visto

alusiones á este libro en dos poetas que pertenecieron al siglo
décimo cuarto, para lo cual no bastaba'que estos lo hubiesen

leido en portugués,sino queera precisosuponeryamuy conocida

la historia eu Castilla para poder referirse á sus personajesy

dejarseentender por los lectores. Sobreestaprimera traducción

trabajó Garci OrdoViez de Monta/oo de La noble mlla de Medina

del Campo.,y segúnespresael titulo del primer libro, ~corrigióle
»de los antiguos originales que andaban.corruptos y mal com-

»puestosen antiguo estilo por falta'de los diferentes y malos es-

»criptores, quitando muchaspalabrassupérfluasy poniendootras

~de mas pulido y elegante estilo tocante á la caballeriay actos

'de ella.» Eu el prólogo dice que trasladó y enmendó el libro

cuarto, y esto da á entender queno halló traducida estaparte de

la obra, y aun quehizo correccionesseparándosede lo literal del

texto. Pocasnoticias tenemosdel tal GarciOrdóüezde Montalvo;

pero de algunas espresionesde dicho prólogo se deduce que lo

escribiabajo el reinado de los ReyesCatólicosconcluida ya. la

conquistade Granada,es decir despuésde 1492y antes de 1606

en que finó la reina Isabel. Pero segúnlas conjeturas que saca
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Clemencfnde cierto pasaje del capitulo 188 la traducción y en-

mienda de la obra sehaciamuchosaños antes,durante el desas-

troso reinado de Enrique IV. Por lo menosseriaal principio de

la guerra de Granadaemprendidaen l486,pues constaque por
estaépocaestabaya componiendo la continuación del Amadis,6
seael libro quinto llamado las Sergasde Esylandiande que tra-

taré después. Como quiera que seael lenguaje correspondeal

que se usabaen aquellostiempos,cuando la prosacastellanaha-

bía adquirido ya la abundanciay pompa conveniente para em-

plearseen toda clasede asuntos,inclusoslos de imaginación.
Entre la versióncastellanadel Amadisde Gaula y su publi-

caciónpor medio de la prensamediaron algunosaños.DiceCer-

vantes (1) que este libro fué el primero de caballeriasque se im-

primió en España,en lo cual se equivoca; puesantes que él

habían salido á luz en 1490 el de Tirant e/ Blanc en lengua
catalana,y la Granconquistade Ultramar impresaaño de 1608

en.castellano. La mas antigua edición del Amadís que he visto

indicada se supone de la fechade 1510 en Salamanca;nadie

asegurahaberla visto; sin embargo,no es improbableque haya
existido, y menossiendo cierto lo que dice don NicolásAntonio,
quien cita una edici6n del libro sexto hecha en el propio año; y
esto supondríaindudablemente la publicaci6n de las anteriores.

Laprimera de que hablan los bibliógrafoscon entera seguridad
es la que en folio, con caracteresgóticos y grabadosde madera,
hizo Antonio de Salamancaen 1619bajo el titulo de Loscuatro

libros del muy esforzadoy mutt t>irtuoso caballero Amadis de

Gaula.Sucediéronsedespuésnumerosasreproducciones;y de las

que tengo noticia doy la descripci6n por nota (2) á fin de no in-

terrumpir demasiadoel curso de esteestudio.

(1) Don Quijote,parte 1 cap.5.

(2) 1 os cuatro libros del muy esforzadoy muy vírtuoso CavalleroAmadis
de Gaula.—Sevílla,1526;en fol. got. citado por Lengletdu FresnoyBibl. du ro

mans.y con referenciaal mismopor D. Clementy Pauzer.

Los cuatro libros de Amadisde Gaula,nuevamenteimpresosé historiados
en Sevilla.—Acdbanseaquí los cuatros libros... El cual fuéímprímido en la ciu-

dad de Sevíllapor JuanCromberger:acabóseen el año de 1531d 23díasdel

>nesdejunio: fol. got. en dos col. 300hojas,comprendidastres de fndice. Edición
rara citada por Brunet.

Los cuatro libros de A>nadis de Gaula, nuevamenle impresos é histo.
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Este número tan considerable de ediciones durante el siglo
décimo sexto demuestrala gran popularidadque gozó en Kspaüa
estéproducto del ingenio, que aunqueinforme no fué por cierto

desmedrado.Y aun aquellaspersonasque se elevabansobre las

vulgaresideasy conocimientos,y que eran capacesde distinguir
los absurdosde las bellezasreales ó convencionales,no dejaron
de mirar con aprecio lo que en su tiempo tenia un valor y ejercia
una influencia verdaderaen lo moral y en lo literario. El juicioso
autor del diálogo de las lenguas, que según se cree fué Val-

dés, dice queen materia de libros de caballeriasse dabacomún-

mente la palma del estilo á los cuatro libros de Amadis; y

aunque la censurade varios defectos, concluye diciendo, que

»tiene muchosy muy buenoscosas,y es digno de ser leido de los

»quequieren aprender las lenguas.»Y aquel inexorableazotede

los libros de caballerfas el gran Miguel de CervantesSaavedra

en el saladisimo escrutinio de la libreria de don Quijote dice

por boca de barbero, «también he oido decir que es el mejor
»de todos los libros que de este génerosehan compuesto;y asi

»como á único en su arte se debeperdonar.—Asf es verdad, dijo
zel cura», y por estasola razón d". su bondad le absolvió de la

riados.Fueimpressoen la ciudadde Veneciapor el maestroJuan Antonio de

Sabíd, i>npressor de libros, d las espesasde 3f. Juan Batista Pedrazano
et compaño,mercadante de libros. Acabóseen el añode 1533ú día 7 del mes

de setiembre.,fol. fig. letra redonday renglon tirado. Al principio seishojassin

numeración, que contienen el titulo negro y encarnado con un grabado en ma-

dera, el prohe>nio del corrigidor de las letras mal enderecadas,y el índice. & l

texto tiene 850hojas:en el anversode la última selee la suscripción ya copiada,
y mas abajo la nota siguiente: Fuérevisto. Corrigiendo lo de las letras que

troncadasde los i>npressoreseran¡ por el vicario del Valle de Cabefuela,Fran.

ciscoDelicadonatural de la Peñade >líartos.Hay uu ejemplar en la Biblioteca

Mazarina:otro vió el padreSarmiento.

Loscuatro libros de Amadisde Gaula. Sevilla,1535. fol. got. 6g.Existeen

la Biblioteca-de Ruán,:catálogonúm. 2198Bellasletras.

Los cuatro libros de Amadis de Gaula. Sevilla. JuanCromberger.1539

fol. got. fig. citado por Brunet, y vendido por Meermanen 100 florines.

Los cuatro libros del invencible caballeroA>nadis de Gaula, en que se

tractan. susmuy altos hechosde armasy apaciblecavallerías¡ahoranueva>nen-

te in>presos,—Fuéi>npressoen la noble villa de medinadel Ca>npo¡ewco>npañia
de juan de Villaquirdn y pedro >fe Castro¡ impresores.Acabóseel primer día

del >nesde Dicien>bredel año 1545.fol. got. á dos col. Existeen Ia biblioteca
Realde Paris.

Los cuatro libros de A>nadis de Gaula, nueva>nente ímpresosé h>sto-
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dura pena,á que en un pronto le babia condenadocomo á dog-
matizador de tan mala secta.Bouterwekdice no sin razón: «este
» grandiosocuadro de heroismoy de fidelidad, donde el premio
»del amor, fuerza es decirlo, no es por cierto siemprearreglado
»á una medida severa,pero donde, sin embargo,nada hay que

»puedaofender á los oidos máscastos; este cuadro pint do con

»los colores del entusiasmoy de la exaltación,pero presentado
»con una sencillezveridica y el gusto máspuro, mereci6 en su

»tiempo los elogiosque no se le han rehusadosiglosdespués.»
Una circunstanciagloriosapara la nación espafiolaanticipó

la preparaciónde esta obra en paisesextranjeros: tal fué la for-

zadavenida de FranciscoI despuésde la batalla de Pavia; pues
distraido el monarca francés del tedio de su cautiverio con la

lectura para él sabrosa del Amadis de Gauls,tan pronto como

recobrada,su libertad se restituy6 á su patria, encomend6su tra-

ducci6ná Nicoltts de Herberay, 8enor des Essatts, quien si bien
se dió maiia en traducir no fué menos feliz en recoger pomposos

elogios.He copiado,ya con otro intento, los versostlue le dirigió

riados.—Acabanseaquí los cuatro libros,... imprimido en Sev>llapor jaco>ne
Cromberger, año de 1547fol. got. á doscol. Existeen dichabibliotecadeParis.

Loscuatros...Lovainapor Sassena.2 tomos en S.'citado por Brunet.
Los cuatro libros de Sevilla¡ Cro>nberger.1552. fol. got. Se halla men-

cionadoen el catálagode Dufay núm. 2379,y por DaisdClément.

Aquí comienzan los cuatro libros del invensible caballero Amadis de

Gaula.—Sala>nancad costa de Víncencíode Portonaríís1575.fol, got. en dos

hojaspreliminares y 307 de testo. Existeen la Bibliotecareal de Parfs. Salvá

opina que es impresión de Lúcasde Junta.
Los cuatro libros, etc. Salamanca¡PedroLasso.Es la 1575 que cita don

NicolásAntonio.

Los cuatro libros¡etc. Sevilla, Alonso de la Barrera.fol, La Serna pose-
yó un ejemplarsin la hoja del titulo.

Amadis de Gaula,Salamanca,1576.citada por Barbosa,(tal vez seala del
1575ya espresada.

Aquí comienzan los cuatro primeros hbros del invensible caballeroAma-
dís de' Gaula etc... nuevamente in>Presasen Alcald de Hena>esen casa de

QuerínoGerardo,año de 1580,d costade juan Gutíerres,mercaderde libros,
fol. caracteresredondos:dos hojaspreliminaresy 286de testo.Existe en la bi-
bliotecareal de Paris.

Los cuatro libros etc... impresos en Sevilla en casa de Eernando Día»
en el mesde diciembre año de 1586,d costa de Alonso de Kuta, mercaderde

libros, fol. got. en dos col. 307hojasá masdel titulo. Existeen dicha biblioteca.
A>nadísde Gaula.Alcald, 1588,citado por Barbosa,
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IVichel-le-Cien'e,autor no muy conocido;y ahora deben mencio-

narse otros de un autor no oscurosino muy famoso y muy digno
de su fama,del eruditisimo MarcoAntonio Mureto, principe de los

latinizantes modernos. Esta traducción se imprimió en Parisen

1540, y en los allos siguientes hasta el de 1556 continuaron

saliendolos libros 5.' hasta el 8,' Losdemáslibros hastael 24.'

fueron vertidos al francéspor otras manosy forman todoscolec-

ción, aunquemuy difícil de reunir por completo, y para no tener

que repetir másadelantey por partes lo que en conjunto aparece-

rá más claro, pongo por mediode una nota lasediciones que han

llegado á mi conocimiento entre las hechas en el reino vecino

(Francia)(1). Segúnalli se verá la serie de las obras que juntas

componianla crónica de la numerosadescendenciade Amadisde

(1) Leslivres I d XII d'Amadís de Gaule trad. d'espagnolen frantoís.
París,VíncentSertenas,Est.Groulleauet Iehan Longis,1540 á 1556. fol. con

grabadosde madera.Losocho libros primeros son traducción de llíc. de Iier-

berayy sepublicaron del 1540al 1548:contienen los cuatro libros del Arnadis de

Gauli propiamentedicho: Esplandian,Perion y Lisvart de Grecia y Antadis

de Grécia.El libro 9.' que es la primera parte de D.Floriselde 1Viqueaestá tra-

ducido por GillesBoileanycorregidopor A.Colet.Laprimera edición esde 1552¡
pero en 1553salió otra revista con mayor esmeropor el mismo Coletque puso su

nombre.El libro 10', segundaparte de don Florisel impreso en 1552y el 11' que
se titula don Rogel de Grécia,impreso en 1554son traduccionesde J.G.p. (Jac-
ques Gohorryparisíe~).El libro 12.' que comprendeel Agesilan,de Colcos y pn
de D, Florisel lleva la fecha de 1556 y es traducciónde G. AubertdePoiliers.

Estoslibros fueronreimpresosdiferentes veces en el mismo tamañode1543á

1559.Esde notar que la numeración de estoslibros no es la misma que en los

originales¡ porque faltan en francesel libro 6.' (D. Florisando) y el 5.' (segun-
do de lisuart); de forma que el 7.' y el 9.'españolesson el 6.',7.',y 8.'dela

traducción¡yel 10.' y 11.' seconvierten en los libros 9.', 10.'¡1L'>y 12.'

Los mismos doce libros se volvieron á imprimir en la propia oficina de

1548á 1560en 12 tomos en octavo,con estampas.El texto es igual sin mas dife-

rencia que la de añadir al primer libro unos versosde un Petit Angeviny supri-
mir en el 12.' la dedicatoriaá Dianade Poitiers

Secita una edición en 8.' de los primeros libros hecha en 1543¡existeposi-
tivamente de 1550y otra de 1560con algunostomos de 1563.I.a obra titulada Afé-

langesd'una grandebibliotheguehabla de los tomos 13.' y 14.' en octavo. Bru-

net no ha logrado verlos; pero si el tomo 13.' en cuarto, que contiene el libro de

D.Silvis de la Selvatraducido por J,G.P. é impreso por LucasBrayer en 1571.

En 1557se imprimieron nuevamenteen Paris por Vicent Sertenaslos do-

ce libros en otros tantos volumenes en 16.' que son los que mas se aprecian
por completosy por raros.

En 1561 hubo otra edición de los mismos doce libros en cuarto menor y

dos columnas¡ hecha en Amberes por Juan Ãaesberghede la imprenta de

Biblioteca Nacional de España



142 REvlsTAcltiTIGA DEHIsrouIA Y LITERATURA

6aulaen las traduccionesfrancesasno correspondenexactamen-
te en la numeraciónde los libros originales en castellano.

Semejantesdisparidadesseencuentrantambiénen lastraduc-

.ciones italianas que empezaron á publicarseel afio de 1646en

Venecia(1), repitiéndose las edicionescon más frecuencia.que

;demuestrauo haber sido menor en aquellos paisesque en los

nuestros la afición, que en tanto se nos reprende,á las dispara-
tadasobrasde estegénero;siendoasi que si de hazajias,amores

Chr. Plantin, En ella se suprimió entre otras composicionesmétricasel discurso

sobre los libros deAmadispor llfiguel Sevinde Qrleans,que se halla en el to-

mo 8.' de lasedicionesde Paris.

Conlas mismassupresionesy otras diferenciassustancialesy de lenguaje,
dichosdoce libros fueron reimpresosen Lión por Benito Rigauden 1575 y 157ó,

y alli mismo otra vez en 157d por Francisco Didier: ambasedicionesson en

16.'y 12 volíímenes.

El libro 13.'¡quees la traducci6n de Silvio de la Selvapor JacquesGohorry
se publicó en I aris por primera vez en casade LucasBrayer año de 1571en 16.'.

En la misma forma y año hubo otra edici6n en Amberes por Guil. Gurmán:

en l572 otras dos igualmenteen Amberespor Guil.Silvio una en 12.' y en cuarto

en 1575,otra en Lión por FranciscoDidier>y en 1576otra en Montluél, estasdos

en 1ó ~

Antonio Tyron tradujo el libro 14.' que es la continuacióndeSilvio de la Sel-

va>y la imprimió en AmberesWaesbergheen 1574,el cuarto¡ y luego corregido

por Jac,Gohorry salió en Chamberrypor Fr. Poumaren 1576en el año inmediato

en Lián por Rigaudy en Paríspor NicolásBonfons.

Antonio Thory tradujo el libro 15 que es el principio¡6 sean los 33 primeros
capitulosde Spresmundi,y lo imprimió en AmberesEnriqueHeindirex en 1577¡
En el mismo año empezóá salir otra traducci6ncompletapor Gabriel Chappius¡
que publicadosucesivamentepor varios editores de Lión hastael ailo 1583 com-

prende desdedicho libro 15.' hastael 2L4

Losultimos libros 22.',23,'y 24. salieron en Parisde lasprensasde Gil Ro-

binot, A. Rigano¡ííOliot de Varennesel año de 1615en octavo. No llevan nom-

bre de autor ni de traductor.

(1) Amadis di Gaula tradotto di lingua spagnnolanell' italiana. Ve-

net. 1546.1594¡enoctavo¡25tomos.
Tomo I: Losdos primeros libros en 1546,el 3.' y 4.' en 1552.Loscuatro jun.

tos fueron reimpresosen 1552,1558,1576,158),1584,1589.1494,1601y 1624.

Tomo ll: Aggiunta al quarto libro..... ridotta nell' italiano de áfambrino

Roscodu Fabriano.Ven. 1559,1563,1594,1609y 1624.

Tomo III que forma parte del libro 5.': Leprodezzedi Splandiano...scritte

dal maestroHeliaabatte...e recateora dalia lingua spagnuolaá questanostra

volgare da Xambrino Poseo.Ven. (1550)¡ 1557,1559,1560, 1564,1582¡ 1592¡ 1599

y 1612.

Tomo IV: I/ secondo libro delle Prodeszedi Splandiano...tradotto per
fdambrino RoscoVen. (1563)1564,1582, l592, 1599y 1613.

Tomo V: L' historia di D.Florisandro...Ven. 1550,1551¡1600y 1610.
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y aun de encantamientos querian alimentar su fogosa imagina-
ción, ahi tenian el Taso,el Pulcé,el Boyardo y el Ariosto, que

podrian colmarles la medidahasta la saciedad, Es opinión de

algunoscriticos que los tomos de la colecciónitaliana relativos á

la historia de Esperalnundino son de origen espaiiol,sinó pro-

ducción de la infatigablepluma de Mambrino Roscoqueseda por

mero traductor.

También los alemanes quisieron tener el Amadis en su

lengua (1), siguieron después los holandeses,y la Inglaterra no

se desdeiióde aceptaresta leyendade susantiguos soberanosde

Tomo VI: Lisuarte di Grecia. Uenet. 1550, 1557, 1559¡ 1567¡ 1570¡ 1573,

1578,1581 y 1610.

'l'omo Ull: Lisuartedi Grecia libro secondo.trad. per IWambríno Rosco,

Venet. 1564,1586¡1599,1610y 1630.

Tomo VIII: Amadísdi Grecia,cavallier dell' ardente spada.Venet. 1550,
I565¡ 1574,1580¡ 1586¡1592¡1606¡1619y 1629.

Tomo IX: Lasecondaparte di Amadisdi Grecia.Venet. 1550,1565,1585,1619.

Tomo X: Terzaparte íntitolata: A>nadísdi Grecia,tradotta per )iíambríno

Rosco.Venet. 1564,1592,1606y 1615.

Tomo XI: Don Florisello di IVirhea¡ libro primo. Venet. 1550¡ 1551¡ 1565,

1575¡1606y 1619.

Tomo XII: Libro secondodi D. Florisello.Venet. 1551,1565,1575,1608,1619.

Tomo XIII: Aggiunta al secondolibro di D. Florisello. Venet. 1564¡1594¡
1606y 1619,

TomoXIV: Dell'historia di D. Florisel.....dove si ragiona di D. Rogel
libro terso (ín due parti) Uenet.1551,1566, 1594¡1606¡1608y 1619.

TomoXV:Aggiunte al secondolibro di D. Rogel. Uenet.1564¡1594,1599¡1606
y 1619.

TomoXVI: DonSilvesdel la Selvalibro primo tradolto da MambrínoRosco.

Venet. 1561,1565,1592,1607y 1629.

TomoXVII: Don Silvesde la Selva libro secondo.Venet. 1568¡1581>1592,1607

y 1629.

TomoXVIII: Sferamundi jiglíuolo di D. Rogello di Grecia. Venet. 1558¡
15'74, 1582,1600,1610y 1619.

Tomo XIX: Lasecondaparte di Sferamundi. Venet. 1559¡1569¡1574,y 1610.

TomoXX y XXI: Latersa et la quarta parte di SferamundíVenet. 1563.

1569>1574¡1582y 1610.

TomoXXII:La quinta parte di Sferamuudi.Venet.1565¡1569,1574,1583y 1610.

TomoXXIII: La sestaet última parte... Venet. 1565¡1569¡1574¡1583y 1610.

Tomo XXIV y XXV: D. Belíanísftglíuolo dell' Imperator di Grecia....

trad. di castiglianoin italiano da í)ratio Rínaldí.Ferraray Verona 1586,1587.

A esta colección suelen agregar los curiosos. Lo Speccio de Príncípí>
Venet. 1557,1584¡1610,1620que sirve de transsiciónde los Amadisá Palmerinde
Oliva.

(1) DesStreitbaren HeldenAmadisauss Franchreích sehr sohone Histo-

ria. AussFrantz in unser allgemein DeutscheSprachetrasferiert, Francf. ó

i>I, Sigis.Feyernbend.1583,2 tomos en folio con estampas.Estaedición al pare-
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Galesque la historia no reconoce. Pero todas estas traducciones

están hechassobre la francesa de Herberay(1). DespuésRodri-

guezde Castro(2) con referenciaá Wolfio habla de una traduc-

ducción de Amadisde Gaulaal hebreohechapor un rabino espa-

501anónimo, y custodiadaen una biblioteca de Alemania.

Asi es como en.casitodas las lenguascultas sehan reprodu-
cido con singular profusión los libros de lhmadis de Gaulay sus

interminables continuaciones;en todas, dijo, con esclusión de la

portuguesa,siendo asi que segúntodas las aparienciasen ella se

escribió de primera mano esta aberración del ingenio y de la

fantasia.Y no sólo al material ejercicio de una traducción sehan

dedicado los extranjeros,sinó que sehan entretenido en formar

extractos y escojermuestrasy ensayarimitaciones. Yaen 1NO

se habia impreso en francés el tomo de los libros de Amadisde

Gaulapara la instrucción de la nobleza(8). Kn 17(70 la sefiorita

de Lubert (4) daba luz un compendiode los cuatro libros: en 1787

el Condede T~esttarsreducia los cinco primeros á menor espacio

cer no secontinu6¡y comprendeunicamentelos libros 1.' hastael 15.s¡loscuales.

debieronde ser publicadosde 1569á 1574 puesestasson las fechas de los pró-

logos.La traducción alemanadel libro 16.' apareció por primera vez en 1591.

Ebert,queda estasnoticias,hablade uua traducci6n alemanade los 24 libros de

la sériefrancesapublicadaenFrancfort sur Mein por Feyerabendel aso 1694 y

siguientes,y de otra de Mumpelgardy Framf.de 1597al 1595,ainbasen 24 tomos

en'octavo.Elmismo bibli6grafo cita una traducción 6 extracto del Amadis en

holandésimpresaen Ainsterdamen cuarto. (Brunet).

(1) 7hehistory ofAmadisde Gante toriten in french óy the lord ofEssars

Nicholasde Herberay¡translatedby Anthony ófunday.London 1619,en folio.

Estevolumen contiene los cuatro primeros libros: el iercero y el cuarto tienen

titulos particularescon la. fechade 1618.El libro 5,' se public6 en ingles el aSo

de 1664.Secita también una traducción en dicha lenguadel libro 6.' en 1652 en

cuarto, y otra del Amadisde Greciaen 1694¡todosen caracteresg6ticos. Final-

mente¡aunen estesigloel poetalaureadode la GranBretazase tom6 el trabajo

de haceruaanuevatraducciónque di6 á, luz con este título. Amadisof Gaul,by'

VascoLobeira,from the spanishversión of Garci Ordoñezde Afontalvo, by 'Eo-

bert Southey.Londres1803cuatro tomos en dozavo.

(2) Bibliotecaespazola,tomo 1.' pag.639"Amadisde Gaula,relación fabu-

losade los amoresde varios sugetosy señaladamentede Amadis....»Wolso

dice habervisto en la librería de Oppenheimerun tomo en octavo queconteniala

traducciónque de estafábulahizo en hebreoun anónimo.

(3) Thrésorde tous les livres d' Amadisde Gaula,contenantles harangues,

épistrespour instruire lej eune noblessefrancoise.París,1560:Amberes¡1572:

París,1573:Lión 1582,1605¡1606.

(4) Amsterdam,Fr. Joly (París)1750¡cuatrotomosen dozavo,
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y másamenoestilo (l); y finalmente en l818 el señor (reuzé de

Lesserespresabaen bellos versos franceseslas inspiracionesdel

primitivo autor (2). No citaré las muchas imitaciones que los

alemaneshan escrito del Amadis;pueshe oido decir que ninguna
de ellas merecemucho la atención; y tocante al nuevo Amadis

de Wielandpuededecirseque nada tiene de común con el anti-

guo másque por titulo y el gran número de las aventuras.

Jamáslibro alguno ha sido más popular: Era leido en la

mismaadmiración por los grandesseñoresque por la infima ple-
be. EnriqueIII de Francia,segúnse dice, lo tenia en su libreria

entre Platon y Aristóteles. 1Ay de quién en aquella tierra se

hubiera atrevido á hablar mal de Amadis!Todo el mundo, diceLa-

noue en sus comentarios,le hubiera escupidoen la cara. La opi-
nión de estelibro fué decayendoen el extranjero por los progresos

del gusto y por el fastidio de tantas continuaciones cada vez

peoresy siempresobreun mismo tema. En Españaagregóá esta

causaotra bien conocida,como que señalauna épocaen nuestra

literatura. Pero?quéclasede bellezasencontrabannuestrosante-

pasadosen una lectura que ahora, sólo soportamosen fuerza de

la curiosidad? Paracontestar es preciso volver á á las razones

que he procurado exponer á mi modo en el capitulo primero del

presentediscurso,y comparar las ideasde aquellos tiempos con

el rápido análisis ó argumentoque voy á dar de la fábula de

Amadisde Gaula.

Amadis,hijo de los furtivos amoresde Perien, rey de Gaula

(Gales)con la infants Elisena,nació en la Bretaña francesa. Al

nacer fué expuestoen la corriente de un gran rio, probablemente
seria el Loira, y recogido por don Galvanes,padre de Gaudalin,

que fué su hermanode leche y despuéssu fiel escudero(8).

g' BUENAVENTURACARLOSARIBAU.

(Secontinuard).

(1) Oeuvresdu comte du TressantParís,F.Didot,1822,1823diez tomos en 8.

(2) Amadisde Gaule,poemefaisantsuite au»chevaliersde la table ronde,
por M. Creuzéde Lesser.París,1813ó 1814.

(3) Despuésde estepárrafo se lee: "Signeel análisisde'la obra y enseguida
su análisiscrítico«. Faltaesteestudioen el original que existe en la Biblioteca

provincial p universitaria de Barcelona.
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NOTASLITERARIASCATALANAS

Lo Llibre de la Mort, de Mariano Aguiló.—Goethe,Ksquilo y
y Shakespeareen catalán.—Ia bogerla, de NarcisoOller.—
MossenJanoty Lafarsa, Qe Angel Guimerá.

De las obrasque dej6 inéditas el insigne Aguiló, y que inme-
diatamentedespuésde su muerte sepensóen publicar, la primera
que ha visto la luz ha sido el L/ibI e de La Mort, colecciónde poe-
sias,con breves páginasen prosa intercaladasentre ellas y no

inferiores á las mismas.Aguiló tenia alma y palabrade verdade-
ro poeta: sentia hondamente y sabia expresarsus sentimientos
en aquel hermoso lenguajeque es el secreto del hombre de estu-
dio acostumbradoal manejo de los clásicos.A ellos debió una

especial distinci6n que pareciaprestar alas á su poesfa hasta
cuando la imaginación no acababade emprender el soberano
vuelo con que arrastran y maravillan á sus lectoresotros poetas.
Pertenecienteá aquellageneración de escritores catalanesque
pasabanlo mejor de su vida respirando la atmósfera de las bi-

bliotecas,posée la ciencia al par que los dones naturalesy fué
uno de aquellosautores que anteponensu propia concienciaar-

tistica á los aplausosde un público no siemprebastanteinstruido

para que susgustoshayan de constituir la supremaley á la que
todo debasometerse. «No cuides de á cuantos agradas, sino á

cuales,decia, traducido, el lema que adoptó, y ~ojalá le imita-
ran los que se desvivenpor obtener una popularidadpoco sólida

y duradera! Llevó Aguiló, sin embargo,á tal punto su deseode

perfección que sus afanes por conseguirestaúltima llegabanya
á ofrecer un caráctermorbosoen que la falta de fuerte y rápida
decisiónparecia tener también su parte. Soloasi secomprende
que, siendoél tan poeta, no hubiera publicadoen vida el tomo de

poesiasque acabarade acreditarle de tal y dejaraá su familia el
cuidado de imprimir una obra como el Llibre de la 2Vort¡quetan
caradebió de serle y tales cualidadesencierra. No poseeel cata-
lanismo muchos volúmenes tan bien redondeados,tan ricos en

intima y bien digerida cultura,, tan hermosamenteclásicospor la

forma y tan de todos los tiempos por el fondo como esacolecci6n
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«poesias,sincerisimas en su mayor parte„escritas más para

p~opio solazque por el afán de conquistar aplausos.No estarán

todas lás páginas del libro á idéntica altura; podrá haber en él

algo que hubiera sido conveniente suprimir ó reformar; pero el

conjunto merecerásiempreel respetoy la estimade los que algo
entiendan de estascosas,que nunca fueron para todos y siempre
se deshojaron fácilmente, como las ñores, al caer en rudas ma-

nos. En la lista de los poetascatalanesel nonibre de Aguiló, que

ya figuraba honrosamente entre ellos por lo poco que de él se

conocia,estáescrito ahora algo más profundamente,y si alguien
hay que le discuta habrá siempre muchosque le defiendan. Algo
en favor suyo llevo escrito yo ya en otra parte, y ni he de repe-
tirme ahorasin necesidad,ni he de rectificar la opinión favorable

quecontinúo teniendo de l.. obra y del autor, opinión que parece
ser también la que acompafiaráconstantementeel recuerdo del

patriarca de la Literatura catalana.

Presentesestán aún en la memoria de no pocos literatos y

artistas las representacionesal aire libre, en magnifico escenario

natural y por actoresaficionados,de la lpgenia de 6oethetradu.

cida por J.Maragall. Fué,en opinión de cuantosasistieron á la

fiesta, espectáculoúnico en Espafiaque con igual placersaborea-

ron el amante de lo clásicoá la antiguay el modernistade gustos
cosmopolitas.Ensayi que parcelaharto atrevido entre nosotros,
se convirtió en triunfo, y constituye hoy uno de tantos aconteci-

mientos literarios que merecenser anotados en toda crónica de

la vida barcelonesade hoy. Después,la obra se llevó al teatro,
junto con otras, como buscando sancióndefinitiva y formando

Parte de u»a de esasseriesartisticas á que tan dificil es siempre
acostumbraral público, aqui y en otras partes. Paralos especta-
dores de esa,serie (cuyanota más salientefué la representación
de La alegi ka quepausa,de SantiagoRusifiol, de que ya hablé en

«ra revista anterior) el teatro no produjo el sorprendente efec-

to que antescausara la Naturaleza en la magnifica quinta del

Laberinto. Hoy, á esa traducción, que en tan afortunadascondi-

cionesse dió á conocer,hay quc juzgarla como á libro, despro-
vista del prestigio de la escenay de los actores,sin su parte de

resurrección artistica, sino meramente como obra literaria.

Siendo,como es, el trabajo de un poeta de verdad que además
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posee.'ilustración y práctica en e1 escribir, excusado es afirmar

que el libro es belio y que se lee con gusto; escrito en idioma tan

concisoy expresivocomo el catalán se comprendeque ha de po-

seerno pocasde esascondiciones de semejanzacon el original

que afiadenméritos á laboresde tal indole. La obra es,pues,dig-
na de aplauso, en sí y por la tendenciaque supone á enriquecer
la Literatura catalanacon las obrasmaestrasde los grandeses-

critores extranjeros,-tefidencia á que la nuevh generación se

muestrahoy inclinada con muy buen acuerdo y que puede in-

fluir mucho en la cultura público. rLástima,sin embargo¡quemi

amigo el Sr. Maragall, que tan. bien saberedondear á vecesun

verso imprimiéndole sencillay clásicalimpidez, hayadesmayado
de cuandoen cuando en esta traducción saltando por encimade

ciertas dificultade en vez de vencerlasr.Hay en su obra cosade

media docenaó más de ver sosque la afeanhastael punto de que

uno duda, al leerlos, si la misma mano que sabemedir tantos

endecasilabosserálo que ha podido deslizar entre ellos un verso

de diez sílabasó doce. Erroresde copistaó ingerenciasde algún
corrector parecen más bien que otra cosa,porque dafiandema-

siadoal oido para haber sido colocadosalli ínteneioiradamente

por el mismo escritor. Tampoco producemuy buen efecto el que

adoptándoseparacasitoda la obra el endecasílabolibre, de pron-

to, sin transición, en mitad de una escena,nos hallemoscon una

tirada de versosae diez sílabas que no tienen más razón de ser

que el haber brotado asi espontáneamentede la pluma del tra-

ductor. Muy bien que el cambio de metro se verifique en la can-

cioncilla del final del acto cuarto, porque asi acontece también

en el original, y no por capricho, sino muy oportunamente;pero

estedebiera ser caso único en toda la tragedia. Como objeción
final puedeimputarse también á Maragall cierto escesode facili-

dad y de aire familiar, cierta despreocupación,ya gramatical,

ya literaria, que le perjudican, y contra las cualesquisiera yo

ponerle en guardiaen vez de celebrarlos como sueleser costum-

bre en el catalanismo(mala costumbre,por cierto). Y bastaya de

reparos necesarios. A pesar de lo dicho, la traducción merece

ser mírada con simpatíay hay que desearque á ella sigan otras,

pues Maragall puedeescribirlasmuy bellas.

Parecidasobservacionespodrían hacerseá las versionesque

Biblioteca Nacional de España



RSPASOIAS) PORTUGURSLSk HISPANO-AMlR1CANAS 149

ha publicadorecientementeel poeta, Arturo Masrieradel Prome-

teo encadenado,Lospersas, de Esquilo,y el Hamtet de Shakes-

peare. Respiramosuna atmósferaliteraria en que la, incorrección

y el prosaismo son defectos generales,y todo se resiente de ello

más ó menos. De la exactitud y fidelidad de esostrabajos nada

diré porque ellos solosnecesitarian para juzgarlos debidamente

detenido estudio, todo el espaciodel presentearticulo y la auto-

ridad de un heleqistápara aquilatar el mérito de los dos prime-
ros. Limftome, pues, aqui á sefialarsu existenciacomo fenómeno

curioso en un renacimiento literario como el catalán; pero si ob-

servaré,de paso,que el traductor diluye y quita nervio á ciertos

pasajes.
La óogertase titula la última novelade NarcisoOller y con

ella vuelve á darnos una obra, que hay que afiadir A la lista de

Layayallona,, ViLanAc,y Lafebre d' or. Sin embargo,seapor la

forma en que estA desarrolladoel asunto,seapor otra causa,La

bogerkaproduce la impresión de quedaralgo por debajo de las

tres obras anteriores. Parecemas bien un cuento, alargado y
abultadohastaadquirir las dimensionesdeseadas,que la novela

llena, nutrida, que brota ya asi de la mente de un autor. En el

primer conceptoseriamejor y másimportante que en el segundo,
por más que otro hoya sido el propósito que le ha dado vida. La

tentativa del novelista es ambiciosa:la realización no ha llegado
estavez A la altura del asunto. Pasael autor como por su lado

sin atreverseá entrar en él de lleno; desarrolla la acciónvalién-

dosede datos comunicadosal azar por los mismos actoresde la

obra; y esto, que por un lado es habil y le evita muchasdificulta-

des,por otro no satisfaceA quien deseaver al novelista caraá

cara con 'la materia que trata, profundizándola y mostrando en

aquellaespecie de lucha su ciencia práctica de la vida, susre-

cursosé intuiciones de.artista. gPor qué contentarse con referir
lo que los otros dicen cuando el mérito está en poner en movi-

miento las figuras y esperar que todos los hechosse vayan de-

senvolviendoy revelandoal lector por si mismos,como ha sabido

hacer otras vecesnuestro novelista. Deno verificarlo asi, es pre-
ferible abandonarel asunto, ó reducirlo á los limites de una lige-
ra narración que tiene su sitio indicado en cualquiera serie de

cuentos largos. Tampocoel sistemade estudiar los progresosde
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la locura en un hombre naturalmente inclinado á ella se realiza

en la obra de tal modo que maraville y se impongaal lector sin

dejarle ver los sólidosconocimientoscientfficosqueseocultan tras

lo que parece simple observaciónde una mirada escudri5adora

y certera. Queel autor se ha procuradodatos antesde comenzar

á escribir es indudable,y él mismo parecetener empe6oen de-

mostrarlo con el uso de ciertas voces técnicasque el lector de

una obra literaria no estáobligadoá comprender;~pero lo mejor
es describir lo que en la ciencia -tiene un nombre y olvidarsevo-

luntariamente, en aquel instante, de que lo tenga, tanto más

cuanto que la ciencia de un novelista tiene algo de sospechoso

para los mismos hombres de estudio, pues se confunde harto

fácilmente con la imaginacióny el ingenio. Escoger un tipo que

por su especial modo de ser no se parezcaá la Inayoria y que

por ello mismo excite la sonrisa de cualquier zumbón de café,
acasomuy inferior á su victima; adornarle con el sambenitode

la locura entre risas y veras, porque locura es todo lo que se'

aparta de lo usualy corriente, según afgunos;y al fin, venir á

parar en que realmenteaquél hombre acaba en un manicomio,
en cuyo casose convierte ya en objeto de lástima y no de chaco-

ta..... todo esoes vu)garizar un tema que pudo sostenerseá ma-

yor altura y en el que, ya desdeel principio, toda sonrisadebió

desterrarsepor opuesta, en casostales, á un espiritu pensador.
Hácia el final del libro pareceque el novelistaquiere dejar bien

sentadoque él no toma parte en esasonrisasinó que la condena;

pero esaprotesta deja, por lo tardia, ciertas dudasen el ánimo

del lector, que no sabe si atribuirla á convicción constante ó

á arrepentimiento. Lasbellezasque contiene, pues,Labogerfa y

en las cualesbrilla la experta mano del autor hay que buscarlas

másen los pormenores que en el conjunto, como también puede

gustarsemucho másde la obra considerandoque es el limitado

estudio de un casoparticular que tomándolacomo ambiciosaca-

racterización de la locura, asunto dificilfsimo de suyo y muy ex-

puestoá errores y manias de escuela.Por otra parte, el talento

de Oller tiene en el fondo algo de irónico, y esa cualidad dafla

aqui, en que lo que se necesitabaera un amplio y alto espiritu
de caridady un temperamentoinclinado á comprenderloy excu-

sarlo todo con seriedadde médico curtido en su triste oficio.
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De 3lossen Janot,drama de Guimerá,cuyo ruidoso éxito en

Madrid comentarontodos los periódicos>á Lafarsa,comediadel

mismo autor aplaudidarecientemente en Barcelona,la distancia

es algo grande respectoal mérito y á lo que podriamos llamar

delicadezade la labor y del asunto; pero es bastante menor en

cuanto á ciertas cualidades,recursosy aun defectosdel teatro de

Guimerá. NossenJanot es un drama de poesíarústica y de pa-

sión, quepuedecolocarseal lado de 3Iaríu Rosay de Tersabaivel,

Lagente del campo catalana aparece en él reñejada con gran
verdad y acierto en multitud de pormenores,con ligero tinte más

ó menosconvencionalotrasveces;con real y deliciososentimiento

aqui, con su poco de sentimentalismo literario allá; con efectos

fuertes, sencillos y brutales como los que ofrece la vida campe-

sina, con harto bien preparados efectismos, también, como los

que solo hallamos en el teatro. Guimerá es, ante todo, poetay

observador; pero es, al propio tiempo, hombre acostumbradoá

dominar al públicó, y sabeque en su oficio el éxito es la suprema
razón. Acasolo sepaya demasiadoen ciertas ocasiones;pero eso

no ha de decírselomás que una exiguaminoría cuya sola apro-
bación no salvauna obra. Asi susdramassuelen ir desdeel deli-

cado idilio del poeta que escribe en prosahasta la escename-

lodramática,en lo cual, al ñn y al cabo,puedeaducir en su apoyo
el ejemp)ode autores muy famosos de todos los paisesque con

más ó menosfrecuenciahan hecho lo mismo. Alguien ha dicho

que el triunfo de 3Iossen,Jamot,ó mejor, de su traduccióncastella-

na que lleva el título de El padre Jmanico,es el triunfo del senti-

mentalismo. Si y no: lo seráen algo, pero en algo máses tam-

bien el triunfo de la poesia que se halla siempre latente en el

campoy que al ser llevadaal teatro produce fresca é ingenua
impresión si el que la lleva es poetay siente el sabordel terrufío.

En resúmen:MossenJanotes un buen drama,habilmente condu-

cido y sabiendocausaremociónen el espectadorcon escenasen

que se mezclan la delicadezay la fuerza; pero examinadofria-

mente, sin la sugestión del teatro, tiene en contra suyael llegar
tarde á la vida, despuésde María Rosay de Terra baixa. Menos
bien resisteá la critica Lafarsa. El asunto tiene ya bastantede

conocido antes de que el autor lo trate; es la eternacuestifn elec-
Il

toral, de la que todos sabemoslos vergonzososactos á que dá
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lugar. La obra se representacontinuamenteen la realidadde la

vida españolasin que nadie tenga el valor de suprimirla. Darle,
pues, cierta novedad, elevarlahastael punto de convertirla en

algo simbólico y caracteristicode vicios muy comunes, se com-

prende que ha de ofrecer serias dificultades cuando se quiere
llevar á las tablasde un teatro. Mucho hay que no puededecir-

se, y acasoesoque hay que omitir ó desfigurarpodria ser lo de

más efecto y lo que más sólido resultara, porque lo que cabees-

cribir ha de ser precisamentelo más debil. La farsapeca,ade-

más, de falsay acaricaturadaen ciertos pormenoresy en algunos
personajes,que hacen y dicen cosasimposibles en la esferaen

que viven. En vez de mantenerseá la altura de la comediarefi-

naday artistica que parecedebieraser la propia de un autor de

valia, desciendecon harta facilidad á, la escenaasainetadade

dudosogusto, aunqueotras vecesacierte con la verdadera gra-

cia. Algunos de sus tipos no parecen de ciudad sino labriegos
disfrazados,de los mismosque acostumbramosá ver en los dra-

mas del autor. Hastael final de la obraparecearrancadode esos

dramas, ofreciendo,en verdad,mucho más carácter trágico ó

melodramático que cómico. La farsa es más bien que un puro.

producto literario un folleto politico de actualidad, que puede
conquistarsemuy apasionadosamigoscomo todo lo queda cuerpo

á los amoresó á los odios momentáneosde grandes ó pequeñas
colectividades.

R, D. PERAS
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CONFERENCIASEN 'I.O RAT-PENAT„

lVALENCIA)

MI8IÓNsocIALEDUGATIvtDELA ARQUEoLCGiA.—ElSr. Tra-

moyeresBlascodesarrollóestetemaen la sesión.celebradapor Lo

Rat-Penaten once de abril. Lamentó la poca importancia queen

los centros-docentesse dá á los estudiosarqueológicos..La histo-

ria se estudias61oen los libros,,sin ofrecerseá la vista del.alum-

no los-documentosoriginales ó reprodUcidosde las civilizaciones

pasadas.Este sistema didáctico, dijo el Sr. Tramoyeres,,es la

causaprincipal de nuestro relativo atrasoen las cienciasarqueo-

lógicas.Parala mayor parte de nuestrosprofesores,los Museos

y los Archivos son verdaderos cenienteriosdonde solo se ve la

muerte, precisamente cuando en ellos existen los documentos

palpitantesde los hechoshistóricos. Dió despuésextensa cuenta

de los trabajos. arqueológicosque realiza Lo Rat Penat, y los

buenosresultadosobtenidos.

RENOVACIONFiaY RESTAURACIONESDFi MONU1CZNTOSY OBRAS

Ds ARrE.—En 18 de.abril el socio D. Vicente Alcayne disertó

sobreeste interesante tema. Manifestóque los artistas- que fio-

recieron en el.renacimientogreco-romanono pensaronen la.res-

tauración de monumentosque les parecian anticuados, y desde-

fiaron su conservación. Por fortuna, aüadió,en el aüo 1846veri-

ficóse una profunda, metamorfosiscon la creacióndel nuevo plan
de estudiosen SanFernando; fueron los pensionadosá, Roma,
se inspirarou en el progresoy espfritu de las nacionescultas, y

volvieron á Valencia provistos de modelosde todas las*épocas,
de toleranciapara todas las creacionesdel genio,y de amor á, los

vestigiosdel arte antiguo, aun de aquellasépocasque habiansido

consideradoscomo bárbarosy groseros.Enumeróel Sr. Alcayne
las restauracionesrealizadasen Valenciadurante la aciaga-épo-
ca greco-romana.
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LA. ExPULsI65DELosMQRIscos.—El Sr. barón de Alcali,en
sesióncelebradaen Q5 de abril dió á conocer los estudios que
habia hecho sobre la expulsión de los moriscosen Valencia. Se-

gún su parecer la pragmáticade expulsión dictada por D. Fe-

lipe llI, fué un desaciertoy de funestasconseencucias.Dió á cono-

cer varios documentosinéditos de excepcionalimportancia.

LA LITERATURAVALENCIANAEN EL SIGLOXV. 14 MARZO.—

Kn la sesióncelebradaen este dfa el socio D, L. de Ontalvilla
trató de JuanRuiz de Corella,u5adiendómuchasnoticiasbiográ-
ficas que ha descubiertodespuésde publicadasen la Reeisfade

(,atalayauna serie de cartas. Dió noticia de varias obras des-

conocidasde Ruiz de Corella que halló en la Biblioteca univer-
sitaria de Valencia. Mencionó la Vida de la Santisima Vsrge
lagarta, mare de Deu,senyoranostra, escrita en bellisima estro-

fas por aquel poeta. Dió despuéslectura de varias poesias, iné-

ditas y sedetuvo en el examende las mismasparaprobar que en

ternura y sentimiento religioso, en bellezaplástica,en la variedad

del. ritmo y en verdaderapoesia,no hay en nuestra historia lite-

raria del siglo xv poeta quese le aventaje. Mencionó las cuaren-

ta obritas, al parecerautógrafas,que seconservanen el archivo

del cabildo eclesiásticode Valencia.

Terminó lamentándoseel Sr. Ontalvilla de la obscuridad y
olvido en que yacenmuchasjoyasliterarias del sigláxv, y de la

atención que los catalanesmuestran por conservary reproducir
los antiguos manuscritos,pues el contrastecon la apatia de los

valencianoses mayor, por ser más abundante nuestro caudal

literario eu aquelsiglo»,segúnparecerdel autor de este trabajo.

LA- LITERATURAVALENCIANAEN EL SIGLO XV, 27 DE

-MARzo.— Siguiendo el estudio de la antigua literatura valen-

ciana, resumió el Sr. Ontalvilla, en su conferenciade dicho dia,
el estudio acercade los poetasy prosistas de queno habia hecho

mención en la conferencia anterior. Trató con algún: deteni-

miento del poeta Bernando Fenoilur, y vindicando para Pená-

guila la gloria de contarle entre sushijos. Adujo algunasnoticias
inéditas acercade su biografin, confirmadasrecientementeen el

hallazgode documentosque pertenecen á la distinguida se5ora
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doüa FranciscaValor y Thous. Describiólas obras ímpresas del

poeta, Fenollar y dió cuenta del hallasgoen la secciónde manus-

critos de la biblioteca universitaria de Valencia dc unas cartas

interesantesdcl ilustre penaguilense.Trató luegode los poetas
que concurrieron á los certámenespoéticos de l456, l474, l486

y otros del siglo XV, enumerandolos obrasde estospoetas.
Estudióel carácterde las composicionesen prosa escritos

por Miguel Pérez,Isabelde Villana, dama que fué de la reina

doüaMaría,BaltasarJuauBalaguery el maestroen teologíaJuan

Carbonell,lamentándose,delolvido en que los molemos valen-

cianos tienen la Istoria de Joseph/ll de Ely es@osde la sucrati-

ssirna emerge .Varia.

Laúltima parte de la conferenciaversó acercadel carácter

filosófico de los poetasy prosistasanónimosde1 siglo xv y prin-
cipios del xvi, describiendorarísimoscódicesé incunables,para
demostrar que el carácter de nuestra antigua poesíaes, de ordi-

nario, el religioso-ascéticoy moral; raras vecesel místico.

NUMI8MÁTIGA. vhLENOIAKA.—En 21 de marzo disertó don

JuanEspiauBellvesersobre las monedasacuüadasen Valencia,

desdela conquistáhastafines del siglo xvnL Hé aquí un extrac-

to de estanotable conferencia:

Losconquistadoresde Valenciausaron en los primeros aüos

de su dominación las monedas procedentes de sus respectivos
paisesy las propias de los vencidos,esto es, los iraqueses,barce-

loneses, genovesesy marselles, con los bezantes, masmudinas,
macemutiniasy morabatines;así lo dan á entender lcs privilegios
de JaimeI de 1248y 1247,que mencionan todas estas diversas

,clasesde monedasy muchasotras que renunciamosá enumerar.

Parael conocimientode las mismasremitió el seüorEspiauá los

trabajosde Teixidor, Andrés,Merino, CarlosBenitez,Salas,Cam-

paner y Ortiz.

Despuésde rectificar á Heis en el sentido de que los ternos

de Valenciase labraron en 1247y no en 1258,expuso el seflor

Expiaula unidad monetariadel reino de Valencia,establecidapor
real privilegio de 8 de mayo de l247, á, cuya, inteligencia, oscura

hastael presen.tepor defecto' de redacción,ha llegado el confe-

renciante por medio de una traducción lemosína,hallada en un
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códiceque se guardaen el Aréhivo de la Audienciade Palmade

Mallorca. Al enumerar los denarios de terno y obolos, aeufiados

en estaépoca,hizo mención de un ejemplarinédito queposeedon

FedericoMontó médico de Alcácer.

Desdela muerte del rey don Jaime hasta el afio 18%,no

aparecenuevamonedaacufiadaen Valencia estoha hechocreer

á algunosautores que aquellapeca dejó de funcionar durante

este largo periodo, que abrazamás de un siglo; pero el sefior

Espiaudemostró con documentosdel Archivo municipal la ine-

xactitud de estaespecie:sebatió en la ciudadde Valenciamoneda

de oro y de plata, pero no con cufio valenciano.Del rey D.Martin

solo un tipo se conoce,del que tiene un buen ejemp/ar D.Joséde

Llano. Los fiorines de Aragón eran en esta época moneda co-

rriente, y sobreellos versaun acuerdodel Consejode la ciudad

de 7 de febrero de 1497,que tiene verdadero interés,

FernandoI ofrece también un tipo único, con el busto y es-

cudode Valencia.

En tiempo de Alfonso III comenzó ya el verdaderodesa-

rrollo de la acufiaciónvalenciana,en el sentido de la variedady

su riqueza, puesseconocendos monedasde oro, tres de plata y

dos de vellón. Losemblemas,equivalenciasy caracteresde todás

ellas,dieron al Sr. Espiaucampo eutenso á observacionesefu-

ditas y rectificación de afiejos errores.

Entre las monedasde JuanII merece especial mención un

medio real de plata, inédito, que po ee D. CayetanoCarreras,de

Barcelona.

Los reyes Católicosy D. FernandoII, despuésde la Inue2'ta

dofia Isabel,nos legaron 14 especiesde númerario valenciano,y
de ellas lO en oro, 8 en plala y uno de vellón. ¡Cómo se dejaba
sentir la abuncia de aquel precioso metal venido de lejanas

tierras, entoncesconquistadasy hoy tristemente perdidas!
CarlosI hizo batir veinte clasesde moneda;FelipeII acusó

cuatro clases,iniciando la costumbrede consignarla fecha; Fe-

lipe III, otras cuatro clase;ocho FelipeIV; ocho CarlosII, entre

las cualesfigura un ejemplar desconocidode Heissque presentó
á, la concurrenciael Sr. Ksplau; un solo cu5o el pretendiente
D. Carlos de Austria; otro el cabildo catedralde Valencia,y dos

FelipeV. Lasde este último monarca,aunquebatidasen Valen-
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cia, tienen ya un cuño generalpara toda España.En esta época
desaparecenlos fueros, las libertades, las prerrogativas, el pro-

pio reino de Valencia,y pierde su existencia normal la numis-

mática valenciana.

REALACADEM/AESPAÑOLA

DISCURSODE D. DANIELCORTAZAR

En 96 de abril :tuvo lugar en la RealAcademiaespañola, la
solemnerecepcióncomo académicode número de D. DanielCor-

tázar, ingeniero de minas y conocido escritor, En su discurso

despuésde dedicar elocuentesy bien escritas frases de elogio á

la memoria de su ant8sesorel Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas
del Castillo,desarrolló el tema: naturalezade los neologismo en

la lengua castellana,y particularmente de los procedentes de

las nomenclaturasde las cienciasfisicasy aplicadas.
«Al hablar de vocablosnuevos--deciael señor Cortázar-

convienerepetir con Monlau que palabrasnuevas en el sentido

estricto de la idea, no las hay ni puedehaberlas;puessi bien por
traducción y transcripción de otra lengua,por derivaciónó com-

posición ó por ampliaciónde significado de la propia, podemos
acomodar nuevas dicciones á nuestro lenguaje, los elementos
constitutivos siempreseránconocidos,ya que si intentásemosse-

ñalar cualquier objeto ó idea con una combinación silábica de

capricho, como las de las modernas lenguas universales, nadie

aceptariatal engendro;consideraciónque ha de contener el en-

tusiasmode los neologos,puesasi comprenderánque el furor de

innovar sin orden ni reglas,ademásde ser ineficaz, desnatura-
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liza el genio de las lenguas,comprometesu vigor y ocasiona,si-

quiera seatransitoriamente,perturbacionesen su organismo,que
al fin salvael instinto popular, recusandolo nuevo cuandono lo

encuentra justo y necesario,conforme el busca, halla y aplica
con verdaderaespontaniedadlas espresionesinas adecuadasy

pintorescas..
«Asisehan fraguadopor el pueblo multitud de metáforasque

constituyenotros tantos neologismos,llamadoperdiz eco~daca,á
Ia cebolla;chorizos de LeganA,á las guindillas; vizconde, al bi-

sojo; el gordo, al premio mayor de la loterfa de Navidad; capita-
listas, á los novilleros.desharrapados;cuatro ojos, al quo gasta
lentes, y coejiciente,á la personaqueacompaflaá un examinando

de ingresoen las Escuelasmilitares. Frasepopular es la de ma-

rinos de aguadulce, para significar á los que, teniendo por oficio

navegar,hallan modo de vivir en tierra; no es menos espresiva
la de audienciasde yerro chico, con que se bautizaron las crea-

dashacepocosaüosen poblacionesde escasaimportancia, y no

carecede gracia la que denomina á los segundos tenientes co-

mandantesdc @kaestrecha,aludiendo á las menguadastrencillas

con que ultimamente se adorn.aronlas bocamangasde los oficia-

les subalternos,copiando la disposiónde los galonesde los jefes..
D. EduardoSaavedracontestóal Sr. Cortázar. Encomiócon

la profundidad que es peculiar en tan eminente escritor, la ne-

cesidadde estrecharla fraternidad entre lascienciasy las letras,
paraque la revolución del lenguajevayapor segurosderroteros,
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RUBIOY ORSHISTORIADOR

DISCURSOLHfDOHN LA SOLHMNHSESIÓNNECROLÓGICACELEBRADAPORLA

SOCIFDADBARCFLONESADEAMIGOSDF. LA INSTRUCCIÓN

Un alma humanaque ha sentido con sinceridad y ha encon-

trado en este ó en aquel dia, la expresionadecuadapara su sen-

timiento, tiene ]a seguridad,dice MenéndezPelayo,de encontrar

siempreotras almas humanasque sientan con ella; y el que tal

consigue,ha creadoverdaderapoesfade la queel tiempo no mar-

chita, ni envejece.Tal cs el casodel Sr. Rubio (1). Rubió y Ors,
pues,no ha muerto y no es preciso para afirmsr esto, acudir

al citado testimonio de Menéndez Pelayo, basta, contemplar
nuestra Universidaden la que vive aún en catedráticosy alum-

nos nuestro quérido maestro, cuyo recuerdo veneran siguiendo
susconsejos;basta recorrer la poesiacatalanadcl presentesiglo
paraver en ella vivas las enseñanzasde su primer rcstaurador;
bastaexaminarsusobraspara declararlo inmortal; basta respi-
rar esteambiente,saturadopor la santamemoria de Rubiópara

comprenderque si bien el alma verdaderamenteenvidiable de

éstese ha sepáradode su cuerpo, aquellaaún vive entre nosotros

y es la cansade este acto organizadopor la SociedadBarcelo-

nesade Amigosde la Instrucción para honrar á un benemérito

socio, postrer tributo que esta le dedica.

Principal individuo de aquéllageneraciónde los Milás, Bala-

guers,Cortadas,Llorens, Aguilós, Piferrers,que tanta gloria han

dado á Cataluñav tan alto han colocadosu nombre, en Rubióse

sintetizaron todas y cada,una de las cualidadesque á susamigos
adornaban y lo tenemos poeta, tierno y arrebatadopor santa

inspiración'; literato, de pulcra forma y castizo lenguaje;- critico,
imparcial y sereno; polemista.sagazy temible; fundador del ac-

tual renacimiento, maestrocariñosisimo é historiador conspicuo

(1) Lo Gayterdel Llobregat—Poesíascatalanas.—Edicí6políglota.—Pr0.
logo.
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y eminentebajo cuyo aspectome toca, estudiarlo, lo cual haré sin

máspreámbulos, que tal vez redundarian por salir de mi tosca

pluma, en desprestigiode tan esclarecidomaestro.

Plantaexótica, no por estar alli sin titulos sinó por ser tierra

extrafla, .sentiaRubióy Ors al hallarseen Valladolidde catedrá-

tico de Literatura general y espaflola,plaza ganada por oposi-
ción en 1847,

la malaltia deis cors

transplantatsá terra estranya

como dice nuestro mistico poeta (1), y aquel continuo suspirar

por Cataluñay aquelcontinuo acordarse de ella, la afioranza,

hacianleestarsobreavisoparapoder trasladarseáBarcelonay por

ello esque sacrificandosus principales inclinaciones,lamentando

el-tener queabandonarla explicaciónde su predilectaasignatura~
dió nueva inclinación á sus esiudioscomo profesor para pasar

en 1858á la Universidad,de la cual habia sido alumno, á.regen-

tar la cátedrade Historia Universal.

Peroalguien creeráque con tal sucesoempieza la vida de

Rubiócomo historiador, quien no conozcalas primeras obrasdel

insigne patricio supongaacaso,que éste pasó 4 ser historiador

sin sentirsedispuestoá ello, error grande,lamentable equivoca-

ción, porqueRubióhabia-nacidohistoriador y poeta á la vez para

que admirásemosen él algo que solo él poseia,el sernarrador de

lo pasadoy enriquecedor del arte con nuevos tesoros,porque no

secomprendeun buen historiador y poeta á la vez, ya, que aquel
debiendo sujetar su imaginación,para concretarseá los hechos,

para no estudiarmásquelo queellosdan desi,no puedeser acom-

pa5adoálas regionesdelOlimpopor lashechicerasdeidades,donde

todo es ideal por ser tan grande la poesia que no cabiendoen lo

creadodebetraspasarlos limites de lo real para aspirar á, la po-

sesióndel cielo de dondeella mismaprocede,comodijo el maestro

FrayLuis de León (2j y el poeta, por ser tal, no puedeceFürse,
su inspiración, entusiasmoy educación estéticase lo impiden, á

presentar los hechostal como sucedieron,ni menosestudiarlosy

(1) Verdagtter-Aeyoranja.

(2) Nombresde Cristo, lib. I.
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si pretende hacerlo es para convertirlos en argumento de un

poema que seráhistórico por basarseen algún acontecimiento
pero que más que á la Historia perteneceráal Arte literario.

Y apesarde ello en Rubió encontramosunidos en tierno ma-

ridaje á Ia Poesfay la Historia; yo me lo figuro recibiendo, allá
en el Parnaso, ante el senadode los dioses,de Apolo la lira, de

Caliopeel laurel, de Erato su corona de rosasy de Clio el libro
cuyaguardianaes, para poder luego obtener que colocadaen los
sitios más altos, publique la Famadia y noche el saberde aquél,
ensalzadoré investigadorde la verdad y amarte buscadorde la

belleza,porquedebiaRubiócultivar la Historia y la Poesiapor la
misión que en la tierra habia de cumplir: renacerel amor á la

patria, avivar el cariiio á la tierra catalanapor medio del len-

guajey del pasado,preciosostalismanes que resucitanal pueblo
más infeliz y desdichado,que rompen las cadenasdel yugo, que
desatanlos lazosprisioneros,que dan el despertaferro contra la

opresión. Cualnuevo Hornero, el de los bélicosy sublimescantos
el padre del renacimiento catalán resucitó en Catalufla,que digo
resucitó, creó en Cataluñala poesiahistórica, es decir, la poesia
destinadaá, cantar las hazafiasde legendarioshéroes,'ó á reves-

tir con el preciosoropaje de ella la sencillezde la tradición ó á

consagraren el altar de la Belleza las conquistas,empresasy
gestasdel pueblo y ved con ello al historiador antes de ser profe-
sor de Historia, al amante de ésta antes de ser su sacerdote,al
entusiastade la narración de lo pasadoantes de él contarnoslo.

Lo Gayter del Llobregat preselitábaseya historiador en

1889,el poeta tomabacomofuente de inspiración la Historia y de
ella salió una de sus primeras poesias Lo cornyte Borrell (l),
para seguir á estaotras, entre las cualespor su asunto,excelen-
te rima y vigorosa dicción merece especialcita Lo comytecofre
l' yilds (2), hasta llegar el inomento en que los literatos catalanes
le proclamasentrovador benemérito, le otorgasen el laurel con

tanta justicia alcanzado por espaciode algunos afios y ganado
nuevamente,no por la gárrula griteria de escritores nuevos,
sino por la de los sesudosde cimentada reputación, de claro

(1) Diario de Barcelona.—18 abril 1839.
(2) Diario de Barcelona.-23noviembre l 39,
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ingenio, de mente poderosa que no admiten en su circulo más

que á susigualesó superioresy superior, á ellos mostrósecuando
teniendo apenas'd4 a5os,entre los aplausosde la concurrencia

que «veia coronar en un joven tan apreciable Ías vivas inspira-
racionesdel sabery del genio (1)», le fué otorgado el titulo de
sociohonorario de la RealAcademiade BuenasLetrasy colocada
sobresu frente una gorra de terciopelo negro á la usanzade los

antiguos trovadores,de la cual estaba prendida una violeta de

oro, por su poemaLo rot4dor del Llobtegat de asunto eminente-
mente histórico y de indole esencialmentepoética, tal era, la ex-

pedición de los catalanesá Oriente.

Pero no solo antes de ocuparsu cátedrade Barcelona,Rubió
fuéhistoriador por sus poesiasembellecedorasde los hechosde
nuestrospreclarosCondesé ilustres Reyes,sino que estando en

Valladolid, donde perdió, según él decia,once a5os, presentáse
comoamantede la Historia, al mismo tiempo quedemuestrano se

olvidó de su querida patria, haciendo,á pesarde la incomodidad
de ellos, muchosviajes al castillo donde FelipeII reunió docu-
mentos de inestimablevalor é investigando,rebuscandologra pri-
mero, algo muy provechosopara la cultura catalana,como fué
el que en lugar de colocarsobrela columna de la plazadel Du-

que de Medinacelide estaciudad la estátuade Blascode Garay,
rodeadode falsaaureolacomomástarde demostró,seerijiése la de
GalceránMarquet, y presentadespuésdurante lasvacacionesde
1849á la RealAcademiade BuenasLetras,una excelentemono-

grafia acercadel invento de BlascoGaray(2), y de la cual no es

estaocasiónoportuna para ocuparnos.

gguéconcepto tenia formado de la Historia el venerablepro-
fesorPgqué era para élP gcómo la considerabaPPuntosson estos

que si se conocen de mucho han de servir para comprenderde
un modo másperfecto y acabado las obras históricas por él pu-
blicadas ya que todas ellasestán basadasnecesariamenteen los

(2) Memoria de la seccidncelebradael 2 de Julio de l842,por la Real Aca
demia de BuenasLetras,con motivo del reparto de premios de un Certamen por
por ella organizadoy en el cual Rubi6y Ors,gan6el indicadopremio.

(3) Blascode Garay.Memoriaacercade su invento, leida en Junio de 1849.
Memoriasde la RealAcademiade BuenasLetras.Tomo III.
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principios'que de aquellaciencia tenfa y su modode pensarsobre

la misma.

Delos lemas:«El hombre se mueve, dice Senelón,y Dios le

guia»; he aqui la fórmula de la l~i losofia de la IIsstoria. (Cortés-
La Eranciaen 2842)y Justitia elevat gentem, misserosauten fa-
ciat yoIIulosyeccatum (Prov. XIV, v. 84). He aqut la f6rmula de

la ley moral de la Historia, puestosen su Historia Universal (1)

ya puedededucirseclaramenteel conceptoque el Dr. Rubió te-

nia de estaciencia, pues el primer peusami:nto citado sirvióle

de basepara dar aquelladefinición clarisima, breve y".'sencilla
que abarcabacuanto enlosestrechos limites de una definición

puedeabarcaIsey que ella sola;ya dá á comprender sus pensa-

mientos :obre tan importante rama del saberal presentarlacomo

«narracióncientifiica de los sucesosrealizadoslibremente por el

hombre bajo la di>ecci6nde la Providencia»(2), es decir, intervi-
niendo el Creador en la vida de la humanidad, dirigiendo sus

actos,fiscalizandosushechos,examinandolas hazafias de todo

gÉnero;afirmación importantfsima en aquellos tiempos, premisa
trascendentaly utilfsima ya que negándosepor algunosó dudán-

dosepor otros la intervención del Omnipotente,hallAndoscen un

periodo de revolución histórica, era preciso sostenerla afianzada

opinión de que la Divina Providencia dirige los acontecimientos

del mundo y los ordena parael triunfo del bien de la verdady de

la justicia, como con su mágicapalabrababia ya sostenidoSan

Agustfn (8) siendocomún-el valerse aquellade los medios más

misteriososy recónditos para conducir los sucesoshumanosal fin

y objeto que les tiene sefialado(4), ensalzandoel Señor á los pue-

blos que siguen sus divinos preceptosy abatiendoá los que se

desviande ellos (6) y no solamentedeclaró con ello su creencia

firmisima de que Dios intervenfa en los actoshumanos, sino que

mostrósepartidario entusiastade la nuevaciencia llamadaFilo-

(l) Epitome-programade Historia Universal-TomoI-Portada.

(2) Epitome-programa-TomoI-l.ección I,

(3) Decivitate Dei.

(4) Consideracioneshistórico-criticasacercadel Condadocatalán-TomoIV

de las Memoriasde la RealAcademiade BuenasLetras,pag.620.

(5) Rubió.-Leccioneselementales de Historia de EspaSa-Nocionespreli.
minares.
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sofia de la Historia que daba nuevos rumbos á esta disciplina
trasformándolaen ciencia.

Y como tal la consideróRubióal decirnoshabiasidoelevada

de la categoriade arte á la de ciencia (1) repudiandocon ello las

antiguasformas que tenia, al ser incluida entre las obrasde arte,
próxima á la poesia,(2) para tomar las suyaspropias,parapres-
cindir casipor completo de la forma, cuyo explendor era alcan-

zado en perjuicio del fondo, fijándosemásen éste á fin de resul-

tar perfecta la Historia y no una obra literaria llena de figuras
retóricas, de resortesestéticos,que pretenden hacer revivir á las

generacionespasadas,embelleciendosus hechos con los colores

vivisimos de la imaginacióny lo que hacenes esparcir errores,
fomentar falsas opiniones, pretender dar valor histórico á, las

leyendasy consejas lo cual reprueba(8), porque la Historia se

debeá los hechosy los hechos tal como sucedieroncon su ob-

jeto.
No extrafiará pues quien se haya fijado en la opinión que te-

nia Rubió de la Historia, hallar en sus obrasde esta claseun es-

tilo claro al mismo tiempo que conciso,desprovisto de poesia,él

que tan poeta ers, maniatadala imaginación para que ]a locuela

no manchasecon alguno de sus chispazos la obra, porque com-

prendia perfectamente que el estilo poético no era propio
para la Historia, y que era un riesgo muy temible para el his-

toriador que en vez de tomar la pluma hácia la cumbre del Olim-

po, tuerza el vuelo hácia el Parnaso;que en vez de arribar á la

sublimidad propia de lo histórico, se'extravieá lo poético (4) y la

sublimidad propia del primero pricisamente estriba en esto en

la concisiónde la cual fué acabadomaestroen estegénero el ilus-

tre profesor,. En efecto: pocaspalabrassobran y,ninguna falta;
con tanta precisión y sencillezpresentalos hechosque esta sen-

cillez encanta; tan propias son las palabraspor él usadas q»e
si con algúngiro sepretendiesesustituirlas resultaria estehincha-

(1) Epitome-programade Historia Universal-Tomo1-Lecciónl.

(2) Quintniano-Deinstitucione oratoria.

(3) Consideracioneshistórico-criticas acercadel origen de la independencia
del CondadoCatalán-TomoIV de las Memoriasde la Real Academiade BuenaS
Letraspag.566.

(4) P.Feijoo.-Reilexionessobrela historia-$. V.
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do; circunscribiéndoseal hechosolo su inteligencia fija en él aten-

ción y sin galas,ni metáforas,ni patéticasfrasesque á la imagi-
nación no han sido pedidasporque servirian de estorbo, descri-

beseaquél,preséntasetodo lo ajustadoposible á la realidod que
los documentosdescubren.

Porqueel documento para Rubió tiene gran importancia,
hacefé en las cuestioneshistóricas y dondeexistaes preciso res-

petarlo y considerarlocomo verdadero, si el documento lo es,
/

principios estossúperioresá la épocaen que los sustentó,nacidos

há pocosafios á causade las constantes laboriosas investigacio-
nes históricas en llis c«alesarroja de repente luz vivisima .so-

bre un hecho, son palabras de Rubió, el más recóndito de la

historia, un dato, al parecerde escasisima,casualmenterecogido
en un pergaminotenido acasopor de ningún valor histórico (1)
y apesarde los cualesaún muchosno semuestranpropiciosácon-

siderary dar tanta importancia á los documentosporque deberia-

mos renunciar al conocimientode los antiguospueblos,de aque-
llos tribus queno nos dejaron testimonio alguno y cuya existen-

cia ó pasopor determinado lugar, sabemospor conjeturas, con-

jeturas que como nacidasde una opinión puedenser combatidas

por otra, con lo que vendriamosá parar en una falta de firmeza

tal, que hariamos buena la frase de De-Maistre, la Historia es

unavastaconspiracióncontra la verdad»,por todo lo cual pre-
cisaque concedamosal documento la importancia que tiene y lo

consideremoscon los otros testimonios análogoscomo las únicas

fuentes históricas y á los cualesnuestro biografiadodá una auto-

ridad irrecusable (9) y que quitan todo linaje de dudas(8).
Pero cabepregunttir 1cómodebenestudiarselos documentos'

gde qué manerahan de ser consideradosPgcómoson buenospara
la HistorinY 1todo docunlento ha de ser descubiertoPcano es mejor
que permanezcansueltos los queechanpor tierra una reputación
ó un nombre respetado,ó un hechode suiha importancia y de glo-
ria inmarcesible para un pueblos No, contesta Rubió, «el que

(1) Consideracioneshistdrico.criticas,ect. pag.570.

(2) Nuevosy curiososdatosacerca de D. Antonio de Capmanyy de Mont-
palau-TomoIII de las Memoriasde la RealAcademiade BuenasLetraspag.107.

(8) Consideracioneshistdrico-criticas etc. pkg. 564.

t ñ/.
L
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oculta, la verdadcuando la couocey el que deja subsistir el error

á sabiendasse hacen reos de mentira» (1) y sostener que es

conveniente dejar subsistir los errores históricos, en cuanto

halaganel orgullo nacional,hasta en el casode tener á mano

los medios para desvanecerlos,equivale á sentar la absurda

teoria de que en la Historia únicamentese debe consignarlo que

fomenta la vanidadde los pueblos ó lo que les favorece,no lo

que dá á conocerlos hechosó las personastal como fueron (2)».
Estoescribiaen 1849el historiador que estudiamos;cano es, pues,

digno de nuevaadmiración por susteoriasP Porqueotras teorias

que con tanto acierto ha resumido mi querido é 'ilustrado amigo
el Sr. Giménez Soler (8), en las palabras: el historiador se

debeá la verdady caigaquien caigadebedecirla sin miramien-

tos ni contemplaciones»,eran superioresal periodo en que Rubió

las sentó, para que, luego, los modernosinvestigadoreslas sostu-

vieran é hicieran buenas,eran completamente innovadoras,se-

ñalabannuevosrumbos á la Historia, la hacian más esclavade

la verdad paraque no sedesiiguráseen arasde un mal entendi-

do amor á la patria, sentimiento nobilisimo, virtud semi-divina,
que nadie puedeponer en duda tuvo Rubió, apesar de lo cual

descorrió el velo que cubria á Blasco de Garayde una gloria y

aureolaque no le pertenecia.
El documento,pues,no dice más que lo que dice: huelgan

por lo tanto hipótesis que lo desfigurenó lo mutilen si bien cabe

la interpretación cuandoestá obscuro,nunca cuando su sentido

natural resulta claro y no solo para interpretarlo sino también

para conocerlo y comprenderlo perfectamente es preciso tener

exactanoticia del tiempo en que fué escrito, de la épocaá, queper-

tenece,de las causasque lo motivaron, en una palabra,de todo

aquello quecompletael sentidodel mismo,opinión también prohi-
jada por nuestro insignemaestrocuandoal tratar del origen del

Condadocatalány de Iasguerrassostenidaspor aquellasnaciones

francesasque tenian por reinas á Brunequildey á Fredegunda,

(1) Blascode Garay-Memoriaacercade su invento-Pag.4.

(2) Blascode Garay,luc. cit.

(3) D. AndrésJiménezSoleren su notable discursode recepción en la Real

Academiade BuenasLetrasel día 26 de marzo de 1899.
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recuerdala sociedaden que tuvieron lugar aquellosacontecimien-

tos y asipor lo que se refiere al primero, pues del segundo nos

ocuparemosinmediatamente,nos dice que para sabersi el origen
del Condadocatalánfué por soberaniade hechoó de derecho,«hay
otro terreno de más vastoshorizontes y más rico en datos para
resolver aquellacuestión,dondepodemoscolocarnos»si sequiere
saberde queclaseera el «levantamiento del feudo, por el cual

estabanobligados nuestros primeros Condesá la obedienciade

los monarcasfranceses,y á ser suyos ellos y suspropiedades.
para no ver en la independenciadel Condadomás que un hecho

sin fundamento legal, pero hecho á la. sazónfrecuentisimoy poco
menosque forzosamentenacido de las condicioneshistóricas en

que la sociedadde aquellosremotos siglos vivia (1), con lo cual

se demuestratambién la importancia quepara,él tenia la llamada

Historia interna (2),
Y eso nos lleva por la mano para fijamos en la infiuencia

que el medio ambiente tiene en el desarrollo de la vida humana,
segúnel erudito catedráticoque estudiamos,medio ambienteque
no debe descuidarseal estudiar un hecho ó un personaje,ya

que éstosó aquéllosno han existido aislados,no han aparecido
como objeto ó actor históricos por si solos,pues la sociedaden

que se han efectuado ó vivian, ha tenido infiuencia en su naci-

miento y desarrollo, es decir, el medio ambiente social, factor

importantisimo que comprendeel conjunto de todos los sociales,
y que sufre cambiosó trasformacionesno solo por razón de las

personasy de los tiempos, en el trascurso de los cualesel hom-

bre y la sociedad cumplen.la ley del perfeccionamiento y de

las edades,sino también dentro de cadapueblo, según lasclases,
medio ambiente social, "constituido por las leyes, usos y cos-

tumbres que tiene intima relación con el fisico, caracterizadoen

sus rasgosgenerales,por las condicionesclimatológiéas,etnográ-
ficas é hidrográficasde una región, afirmacionesestas de verdad

evidentepero queno cabeexagerar«porquepor grandesy pode-

(1) Consideracioneshistórico críticas ect. pág.563y 565.

(Z) Dá también el Sr. Rubióy Ors,mucHa'importancia á la Historia interna
en su Historia Universal y de Espa6a,dedicandoalgunoscapítulosal estudio de
la legislación,usos,costumbres,etc. de los pueblos.
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rosasque sean las influencias con que el mundo exterior obre en

el hombre consideradocomo sér social y responsable,siemprele

quedabastante desembarazadala inteligencia para conocerel

bien y la voluntad con la libertad necesariapara encaminar el

almahaciaél y moverla ó practicarla, ó lo que es lo mismo,
nunca serátal la fuerza de aquellasinfluenciasque ofuscandosu

razón y avacallandosu libre albedrio, le eximan de la responsa-
bilidad de susactos(1)», afirmación exactisima, porque si bien

la influencia del medio es irrecusableno debe llevarse al extre-

mo de declararlaúnica causa de la cultura, aptidudes,inclina-

ciones, modo de ser de los pueblos,ni sostener,como me decia

en sussabissexplicacionesel Dr. Bocauegra,la teoria de Herder

el cual seiiala al medio -como causaúnica y predominante del

desarrollo del hombre y de los pueblos,ya que además de las

causasexteriores, hay otras internas y sobretodasellas Dios,

CosiázPARPALr MARQUÉS.

(Seconcluird).

(1)- Brunequildey la sociedadfranco galo-romanaen ia segunda mitad del

. siglo vt. TomollI de la RealAcademiade BuenasLetras.Il parte págs.440,
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NECRQLOGÍAS

l). ROMUALI)0XOGUÉS

Murió en Madrid en 6 de marzo último. Habia nacido en

Borja (Aragón) el 7 de febrero en 1898. Fué militar, escritor
erudito y coleccionista inteligente. Esc>ibió: Cuentos arago-
neses (primera y segunda serie), Cuentospara gente ncenuda,
Aventurasy desventurasde un soldado vijeo, natural de Borja,
y Ropavjceros, anticuariosy coleccionistas.Esteúltimo libro está
escrito con intención y retrata al natural y de mano maestra
á los coleccionistasde antigüedadesy á los que con ellastratan y
comercisn. Si se pone en caricatura al coautor y confiesa que
también tocó la viola, consuélenselos demás»,decfaen el prólogo,
con su proverbial franquezael genera] Nogués. Sin saber latin
aficionóseá los estudiosarqueológicosy salió maestro en ellos y
su parecerera tenido muy en cuentapor los coleccionistas.Llegó
á, reunir entre otros colecciones,una de cajasde rapé,otra de vene-
ras de inquisidoresy otra de banderasde la primera guerracivil,
cedidaestaúltima, según se aseguraal Museode Artilleria.

En el capitulo final de Eopavjeeroshay algunasindicaciones
muy practicas, que deberián tener presente hoy los colec-
cionistas..Losque no tienen hijos deben legar suscoleccionesal
Estadoó al Municipio para enriqu".cer los Museos ó formarlos
nuevamente. !Majaderode pariente! Cuanto mejor fuera, dejar-
nos dinero ó fincás que estoscachivachesque de nadasirven. Es,
pues,regla general, la única oración que rezan por el alma del
difunto.

Terminaremosestasbreves noticias biográficas del general
Nogués,reproduciendoun párrafo de sus Aventuras y desven-
turas, que revelan su caractery su temple:

«En7 de diciembre de 1859,un oficial de mi compafiia que
ha muerto de teniente general en 1896,me ensefló la Gacetay
lei estuperfacto:Destinadoal provincial de Gangasde Onisel ca-

Biblioteca Nacional de España



1$ REvlsTAGRiTIck.D",. IIIsTARTAY :LITERATURA.

pitán D....,Vestido de psissnome presentéal coronel. gKsV. el

que me echadel regimiento al cual-me.trajo contra mi voluntadP

Yo, no—Puesno lo entiendo; está en la Gaceta.gSerá equivoca-
Ción.—No hay otro nombre-en~l-ejército. 1TieneV. algo qué re-

procharmePMe descubrodelante de todo el mundo, solo dirán

que soy calvo.—como V, no me visitaba... Jamásle he adu-

lado... Kn una épocadesgraciadafui el único que no le abandoné,

romperé una carta en la que V. decfaque erayo un hidalgoara-

gonés.Apuradoel coronel me preguntó gquieiequedarse en el

regimiento?Escribiré... gYoPJamás;tiene nombre politico, da

:asco,me inutilizaron al entrar, me trataron ingustámentey ahora

me expulsan.Me alegro. Volvi la espaldaal jefey no lo vi más.»

D. AN(;ELLASSOK LA VEGA

Ha fallecido recientementeen Madrid este erudito escritor.

Desempe5óimportantes cargospúblicos y pertenecióá las socie-

dád Geográfica,á la Económica Matritense y á la de Escritores

y Artistas.

Publicóalgunas traducciones, escribió varias obras dramá;

ticas y los siguientestrabajosrelacionadoscon la historia literaria,'

de Kspa5a:
«Historia y juicio critico de la escuelapoéticasevillanaen

los siglosxvI, xvII, xvIII y xIx. ~

Estasdos memoriasfueron premiadaspor la RealAcademia

sevillanade BuenasLetras.

«Ladanzade la muerte en la antigua poesiacastellana.~

«Estudiode las obrasde Calderónde la Barca.»

«In5uencia de los agustinosen la literatura espa5ola.»,Me-

moria premiada.
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D. JOAOU5RUBIÓY OR5

Nacióen Barcelonael 31 de julio de l818.Murió en Abril del

corriente año. Cursóla carrera de leyesy en 6 de octubrede 1838
recibió el grado de bachiller eu claustro pleno en el teatro de la
Universidadliteraria de Barcelona.Kn el afio 1845tomó los titu-

los académicosde licenciadoy doctor en Filosofiay letras, y en

el afio siguientehizo oposicionesá la-cátedrade literatura gene-
ral y espaflola,vacanteen la Universidadliteraria de Valladolid.
Obtuvoestacátedray la desempefióhasta el año 1858 en que
fué trasladadoá la de historia de la Universidad de Barcelona.
Kn esteestablecimientodocentedesempefiólos cargosde decano
de la facultadde filosoffa y letras y el de Rector.

Kn el Diario de Barcelonacorrespondienteal 16 de febrero
de 1839aparecióuna composiciónpoética escrita en catalán con

el titulo Lo gaiter del Llobregat,y firmada con igual pseudónimo,
Kl estar escrita en buen catalány revelar su autor fácil manejo
en la lengua,dispertó cierta curiosidaden el público, que igno-
raba el nombre de su autor y le crefa muy versadoen las tareas

literarias. Seatribuyó aquellapoesia y otros que salieronen el

Diario de Barcelonaá varios literatos catalanesque en 1839go-
zabancierta nombradia. Calló Rubióque era el Gaiter de/ Llo-

bregat, y solo confió el secreto á D, Juan Cortada,que supo
guardarlo. «Si aquellasrimas hubiesenllevado al pie el nombre

de su autor, joven escolarde 20 añosde edad,á quien no abona-

ban ni haber mecido en doradacuna, ni ser descendientede anti-

gua é ilustre prosapia,es de presumir que de nadie ó de muy
pocoshubiesensido leidas. Pero detrás de aquel seudónimo po-
dia ocultarsealgún poeta ya coiiocido, que hubiesetenido el ca-

pricho de presentarsedisfrazadode tan modesto traje, y el pú-
blico siempre amigo de novedadesy aficionado á sospresas,
creyéndolopor ventura asi, muy equivocadamente,acabó por
fijar su atención en los versosde aquel desconocidoque hablaba
en una lenguaá la cual se crefa únicamenteapropiada para es-

cribir coplasde ciegos,décimasde burlas, epfgramas poco lim-

pias y bajezasy chocarrerfas.Durantemás de un año y medio
continuó el Diaiio dando á luz casi mensualmentey una tras
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otra, hastadiez y nuevecomposicionesde Lo gaiter del Llobre-
'

gat, sin que supiesequien tras este pseudónimose escondia más

que su amigo D. JuanCortada,de cuyas manos pasabanaque-

llas á las del director del decanode nuestrosperIódicos.»(1)
Logradosu intento, según dice el Sr. Rubió,de llamar la

atención pública sobresuspoesiascatalanas,las reunió en colec-

ción en 1841,y publicó precedidasde un prólogo. Enel consigna
y lo copiamoscomo dato para la historia de la literatura, quese-

gún su parecer «A molts los semblaráuna extravagancia,un ri-

dicol anacronismeaqueixacoleccióde poesiasllansadas al mitj
de la agitacióy fre en que viu la societat de resultas deis terri-

bles y espantososstscudimensque ha sofert en aqueixosultims

anys,y tal vegadaconsideraránal que las ha compostas com

un mari senscor ni pietat que, fugint de las borrascas,ha vin-

gut á cantar sobre laroca de la pl@tja mentres los seus ger-
mans batallaban ab las onadasy desaparexienen lo:abisme:

mes ell pensade altra manera.»

Al escribir sus poesias catalanascomprendiael Sr. Rubió

que algunosde susjóvenescompatriotas,no le prestariansu coo-

peraciónen el renacimiento de la lengua catalana. Emprengué
sol son cami y casisol ha arribat al fi de son viatje,' ya que uni-

camenthan ressonaten sasaurellastres veus de las quals tan

sois una li era coneguda;veusque no ha tornat á oure més,y
que hau servit par ferii més sensibley dolorosa la soledad que
'1 rodejaba.»

Casisolo estabaen aquelentoncesel sector Rubió,sus poe-

siaspublicadasen el Diario de Barcelona fueron leidasmás por

curiosidad,que por afición literaria del público; no se cria en un

próximo renacimiento de la lenguay literatura catalanay no se

dió alcanceal intento.

En 1842algunosjóvenescon buenospropósitos emprendieron
la pubíicaciónde un periódico redactadoen catalán,con el'titulo

Lo verdadescátald, sobrabálesentusiasmopero les faltaban lec-

tores y apoyo del público, que censurabano fueseescrito en cas-

tellano. Cesópronto en su publicación,y en la despedidaá: los

(1) Rubidy Ors.Memoria leida en la RealAcademiade Buenas letras y

publicadaen el tomo IV de sus lremorias.
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suscriptoresindicó la redacciónque les obligabaA, ello la indife-
rencia y el no ser estimadossus esfuerzos.Despuésde hacer la

apologiadel idioma catalány dar las graciasá los que le habian

favorecidocon sussuscripciones,decian los redactoresde Lo ecr-

dader catalá.

l.os altres morir me deixan,
j' ja estich agonisant;
ma vida, ma curta vida

,ja s' acabaper instans.

Parqueres á ningú degi
jo mateix me vul formar

lo epitafi, qui en ma tomba

mano se haja de posar,

EPITAFI

Catalan...!!!que aqui passau,
si sentiu lo vostre cor

infiamat de patrio amor

Ah...!! si, si, plorau;
puig baix esta tomba jau
Lo eerdadercatalá¡
lo'qual per que desitjá

parlar en sapropia llengua
de'algunsfou tengut A, mengua
Y axó la mort li causA.

Estedato cnnfirma lo indicado por el sefior Rubió en el pró-
logo de la primera edición de Lo gaiter del Ltobregat, y forma
uu completo cuadrodel estadoliterario de Catalufia 'en la época
en que publicó reunidasen colecciónsus poesiascatalanas.

A titulo de muestra insertamos.á, continuacion una de las
poesiasque figuran en Lo gaiter,
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NOSCANTARS

Que fora de catar en llengua llemosina

No m' quedamesplaher, no tinch altre conort.

Aribau: Odad Remita.

Si ab mos cantarssenzills,ó patria mia,
terra sagradahont mon bressolsensgalas

balandrejáal trist so de sasbaladas,
una mare ab amor;

si ab mos cants llemosinsjo puch un dia

ta corona refer que, fulla á fulla,

espargiper tas planasregaladas
deis segleslo rigor;

de tots vells trobadors la muda lira

jo arrancaréde llur humits sepulcres,

y al geni, que plorós entre llurs liosas

va errant, invocaré,

y despertantnelas que '1 mon admira

sombrassagradas,noms cenyits de gloria,
tos comptesy antichs reys y llurs famosas

gestaste cantaré.

jove só ó. patria aymada,y la ma encara

tremola demunt l' arpa hont la cigala
brillá deis trobadors,hont ressonaren

los cant del Cabestanys;

jove só: ynes qué importa si m' ets cara,

ó Laletania,y tos recorts poétichs
en mon trist cor en patri amor pasaren

lo qui li mancaen anysP
durs seránmos cantars,sens' armonia

saltaránde mon cor mos ardents versos

com de l' acer rogent saltan hermosos

estelsfoch brillants;
mesno se 'ls tatxará de bastardia,

puig llemosinsserán,encaraque aspres,

y en recort richs y en fets caballerosos

deis héroeslaletáns.
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Durs,si, meslliures com lo vol del áliga;
mes altfus com lós monts que llurs nevades

'

crestas,que roures de mil anys cenyeixen,
aixecan5ns al cel;

I

ni en sonorosasvoltas assentadas

en lleugerascolumnasd' or y marbre,
darán venalsllahors als qui mereixen

soisdespresicru61.

Ni temes,Patria, queab cantars jolfvols
tas llágrimas insulte de viudesa,
ni recorde'ls vils noms deis quf trencaren

lo ceptrede tos reys;

prestenm son foch de Catalunyal' geni,
y al mon recordaré-lasaviesa

y esforsd' aquellssos fills qui una jor li daren

llur dialectey llurs lleys.

Prestenmllur geni 'ls trobadors que dormen

en llits de marbre 'n pau, l' arpa sls peusmuda,
y en melós llemosf puis es lo idioma

ab que parlo al Senyor,
cantaré tus grsndesas,Laletanfa,

tos comptes-reysque por la pols vensuda

la banderaarrastravande Nahoma,
de llur poble ans terror.

Cantaré'Is paladinsqu' en las riberas

del Jordávenerat, l' arenasanta

ab sanch tenyiren, que ab sasanchdivina
lo Fill de Deu regá,

y al jovent galant que ab ágil planta,
penjadal' arpa atrás, que al vent gemega
baix lo moreschbaleó d' ahont dorm sanina

sa troba ve á cantá.

Y cantaré l' amor y sasdolsuras,
. y.las,ffllasgentils de las montanyas,
la del cósmesayrós que una urna grega,

ó que un gerro de flors;
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puig no sempreressonaen las alturas,
ni baix trespols daurats,ni en castellsgótichs
ni á menys té la humil liar de las cabanyas

l' arpa deis trobadors.

Juriol de 1889.

Iniciado el renacimiento literario de la lengua catalana, las

poesiasde Lo qaiter tuvieron másestima, fueron leidas con ma-

yor interés en Catalufia,y celebradaspor distinguidos escritores

de Castillay del mediodiade Francia.

Trueba,el celebradoautor del Lió~o de los Cantares,en carta

al Sr. Rubió, y p»blicadaen la Revista contemyoránea (Madrid)
de«ia: «Esperola oportunidad de decir públicamente una cosa,

que es la pura verdad,y es que si vale algo lo que he escrito, y

bueno ó malo, he seguidouna sendaliteraria propia, lo debo á

usted. Yo no me atreveria á dejar de seruno de tantos á renun-

ciar á seguir el carril que la generalidad recorria; á dejar de

imitar á eseotro y el de más allá.;másel dia que l~i Lo gaiter del

Llobregat, acabaron mis cavilacionespoético-literarias y em-

prendi una nuevasenda~Gracias,maestrorespetadoy querido!
Pocoantesde leer Lo gaiter me dijo Piferrer, la única vez de mi

vida que le hablé, en la plazueladel Carmende Madrid: «A usted

le convienemuchoconocerla poesialemosina,Empieceustedpor

la de Rubió,que es por lo sencillo, limpio de frase y afin á la

poesiamoderna,el que mejor comprenderáustedy menosle can-

sará.»Asi lo hice y desdeentoncesamo y bendigo al muerto y

al vivo...»

Truebaleyó con detención las poesiasde Lo gaiter y siguió
sus huellas, tradujo &os cantars,A Barcelona,A doAa Joseyha
Nassanés,A raa cabanyay otros-de,aquellacolección.Fuétal la

afición de Truebapor la lengua catalana que llegó á escribir

unasestrofasen este idioma,

Eu 1875se publicó en La .llnstración españolay americana

la poesiadel Sr. Rubió titulada Romant,traducida al castellano

por D. Antonio Arnao, á ella precedeuna carta de D. Antonio

Truebaá guisade prólogo, en la que ponelas siguientesdeclara-

ciones.
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«PermitameV., Sr. D. Abelardo,que le diga algo de lo que
yo senti y penséé hice algunos aiios despuéscuando vino por
casualidadá mis manosy lei Lo Qaiterde/ L/obregat. Desdenü5o
tenia yo gran afición á la poesia,y antes de abandonarel hogar
paterno (huyendo de la guerra civil, más feliz que los hijos de mi

hermano, que no han podido hacerlo mismo, porquelos carlistas
de su tiempo tienen el corazón más duro que los del mio), la cul-
tivaba como puedecultivarla un nffio, hijo de unos padreslabra-

dores, nacido y criado en una caseriaescondidaentre los árboles
del regazode la montafia, y cuya instrucción literaria se reduce
á la que en una aldehuelapuedeadquirir el hijo de padres tan

pobrescomo los mios.»

Vine á Madrid,y aquellaafición continuó, aunquetropezaba
con dificultades que no habia conocido en la aldea, donde mis

superiores,léjos de llevarla á mal, la aplaudian.Lo cierto esque
yo, rebelándomecontra mis nuevossuperiores,que llevabanmuy
á mal mi afición á, los versos,hacia versos en Madrid, pero los
hacia empleaiidoprocedimientomuy distinto del que habia em-

pleado en la aldea.En la aldea no imitaba al último poeta que
habia leido, por la sencillarazón de que alli no leia ninguno; en

la aldeacantaba,como Diosme dabaá entender, lo que sentia y
veia, sin más modelo ni maestroque mi natural inclinación y mi

gusto malo ó bueno, y en Madrid sucediatodo lo contrario. Por

aquel tiempo todavia imperabael romanticismo, y los únicosver-

sosque yo tenla proporción de leer eran versos románticos, ó

versosque al recordarlosdespués,si no me he atrevido á califl-
carlos de románticos, no he dudadoen calificarlos de malos. Lo

que yo hacia eran sencillameriteimitaciones de los últimos que
habia leido, de modo que unos recordabaná Larrafiaga, otros á

Zorrilla, otros á Tassara,otros á Bretón, y otros á la turba mul-
ta de poetastrosque lleiiaban de coplas los periodiquillos litera-

rios, politicos, y mercantiles.Yo me decia, ó cuandomenos pen-
sabavagamente,cadavez que terminaba una de aquellas imita,-
ciones: «Estono llena completamentemi gusto, ni satisface por
completo la necesidadde mi alma, no responde más que imper-
fectamenteá lo que yo ambiciono,ni me parece que es lo que
debeser la poesiaesencialmentesubjetiva,porqueesto reproduce
el fondo y la forma de los que han cantado,y no el fondo y la
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forma del que canta. Más que esto me satisfacian los versos en

que yo imitaba á, nadie, sino á la naturalezay á mi mismo.» Esto

me deciayo, pero no me atrevia á seguir mis propias inspira-
cionesy gusto, temerosode ser mal juez de mi mismoy caer en

le ridiculo y despreciablesi no seguialas inspiracionesy el gusto
ajeno, y continuabaimitando los últimos versosque habia keido.

«Al fin la casualidadtrajo á mis manos Lo Gaiter del L/o-

bregat, le lei, le aprendf de memoria, y tal impresión hizo en mi,
que creyendo haber desaparecidode repente las tinieblas que
hastaentoncesme habian cegadoy hecho caminar por la senda

del error sustituyéndolasun torrente de luz que ponia manifiesta

á mis ojos la sendade la verdad, condenéal fuego todos los ver-

sosque hastaentónceshabia compuesto,menosalgunoscon que

me habfa entret.nido timidamente y sólo como desahogode mi

corazóny satisfacciónde mi gusto, que sólo Dios y yo habiamos

de conocer,y me propuseadmirar y saboreardesde entonces á

todo poeta que me pareciesedigno de ser admiradoy saboreado,
y no imitar á nadie más que á la naturalezaen general y á mi

mismo en particular, aunqueel mundo entero me silbasey todos

mis suefiosde gloria literaria sedesvaneciesenpara siempre.»

Kn 1869el Sr. Rubió y Orspublicó una segundaedición de

Lo gaiter del Llobregat,y en 1888la tercera, poliglota, con tra-

duccionesde Roumanille,Lamarca,MenéndezPelayo,Llorente,
Trueba, Baraibar, Balaguer, Fastenrath, Pepraxt¡ Moncerdá,
PardoBazán,etc., etc. Contieneestanuevaedición dos prólogos,
escritos uno por D. NarcelinoMenéndezPelayoy el otro por don

J.Sardá.

Kn 1889la sociedadbarcelonesaLe coliga de Catalu~yace-

lebró en el hemiciclo del Palaciode Cienciasuna sesión pública,
para conmemorarlos cincuentaa5osde la publicaciónde la pri-
mera poesiacatalanadel señor Rubió en el Diario de Barcelona.

Comenzóla sesión con un discurso del presidente de la Lliga
D. Luis Domenechacercade su objeto, que no era otro que la

apologiadel Sr. Rubióy de sus versos.Seleyeron composiciones
de los Sres.Cabot, Bassegoda,Picó, Ubach, Guimerá, Jacinto

Verdaguer,Pons,Matheu, Valls,'Soler,Oller, Vilanova, etc.

LaRealAcademiade Cienciasmoralesy politicas de Madrid

' abrió un certamen.para premiar la mejor memoria que refutara
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la obra, escrita por Draper,sobre los supuestosconflictos entre la

religión y la ciencia. Sepresentaroncincuentay un trabajos,no

se premió á ninguno y se concedió áccesit á D. Joaquin Rubió

y Ors.

En 1859fué mantenedorde los Juegosflorales de Barcelona,
de cuya restauracíónfué iniciador en uni6n de Balaguery Bofa-

rull, y dió idea del lema patria, /des, amor y del sello adoptado.
Redactóel cartel de convocatoria de aquel sfio. En los Juegos
/orales de 1861desempeñóel cargode mantenedor secretario y

estuvo encargadode leer el discursode gracias. En 8 mayo de

1868fué proclamado3lestre en gagsaberpor haber ganado los

tres premios ordinarios, que exije el reglamento de los Juegos
f/orales

Erael Sr. Rubi6,correspondientede la RealAcademiade la

Historia, de la Sociétéagricote¡cientsPqaeet litéraire des Pyriné-
es orientols, estu,blecidaen Perpifián, de la Academiahfspalense
de Santo Tomásde Aquino, de lasAcademiasdeBuenasletras de

Barcelonay de Sevilla, individuo honorario de la Sociedadbar-

celonesade amigosde la Instrucción, etc., etc.

Terminadasestasnoticias necrológicasdel Sr. Rubió y Ors,
insertaremosá continuación el catálogode suspublicaciones.

«Mano-roja»Leyendacatalanadel siglo x1v. Barcelona,im-

prenta de JoséRubi6,1888.En 16' 56 págs.
«Lo gaiter del Llobregat. Barcelona,estampa de Joseph

Rubió, 1841.En 4.' XII-251págs.Eu 1859se publicó la segunda
edición en la misma imprenta, aumentadacon las poesiascatala-

nas,casi todas inéditas, que habia escrito el Sr. Rubió desde el

afio 1841hastaaquel afio.

Eu 1888y 1889 se publicó una edición poliglota, imp. de

J.Jepús.(Tres to>nos en 4.' el 1,' de XV-4-409 págs.; el 2.' de

XXII-848y el 8.' de 887.)Figuran en esta edición traducciones

en catorce lenguasy dialectoshechaspor másde sesentapoetas.
Publicóseá expensasen gran parte de la Excma,Diputación
provincial y Excmo.Ayuntamiento de Barcelona.

«Roudordel Llobregató sea los catalans en Grecia.Poema

epich en tres cants.~ Barcelonapor JosephRubió,1892.Public6se

una edici6n por la RealAcademiade Buenasletras junto con el

acta de la sesiónen que fué premiado el poema.
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«A S. M. la Reina,madreD.'Maria Cristina de Borbón,etcé-

tera. Composiciónpoética. Barcelona,imp. de JoséRubió,1844..

En 8.' 11 págs.
«Desagraviosy homenajes.»Loa compuesta para celebrar

la feliz llegada á-Barcelonade S. M. la ReinaDofiüa IsabelIl.

Barcelona,imp. de JoséRubió,afiio 1844.En 8.' 28 págs.
«El libro de las mfias.» Barcelona,imp. deJoséRubió,1845.

': Sehan publicado en Espafia80 edicionesy siete sin autorización

en el extranjero.
«Memoriacritica literaria sobreel Judio Errante.»-Barcelo-

na, imp. de J.Rubió, 1845.Ku 8.', 24 páginas.Leidapor,su au- j
tor en la Sociedad filarmónica en 80 de noviembre de dicho

afilo 1846. -j
Oración inaugural leida en la solemne apertura de.la Uni-

versidad literaria de Valladolid.~ Valladolid, imp. de Cuestay
C. 1848.Kn 4.' mayor.

«Manualde elocuenciasagrada.»Segundaedición. Barcelo-

na, imp. de J. Rubió, l858. Un vol. en 8.' VIII-360 págs.En

1852se publicó la primera edición.

«Discursoinaugural leido en la solemne apertura : del afifio

académicode 1860 á 1861,etc.» Barcelona imp. de J..Jepús,
1860.Kn 4.'

«Lo compte de BarcelonaRamónBerenguer,lo Gran,y la

emperatriz de AleinanyaMadonaMatilde, filla del rey de Ingla-
terra. Gesta cabaileresca.»Barcelona, estampa de J. Jepús,
1889.Eu 4.' menor, 88 págs.Premiadoen los Juegosflorales de

Barcelonade 1862.

«EIDoctor D. FranciscoVicente Garcfa,rector.de Vallfo-

gona.»Suvida y sus obras poéticas.Monograffa. Barcelona,es-

tablecimiento tip. de los Suc. de N. Ramirez y C.' 1888.En 4.'

81 págs.
«La Prehistoriu. Brevesobservacionessobre la cronologia

y sus descubrimientos.~ Barcelona,imp. de J.Jepús1884.En 8.'

«Guttemberg. cuadrodramátich.~ Barcelona,est. tipo-lito-
gráfico, 1880,

Publicósedespuésen «Lo Gaysaber en 1880,y en 1887 se

hizo una nuevaedición con la traducción en versocastellanopor
D. FedericoBarsibar.Barcelona,imp, de la Casade Caridad,
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«El hombre, su origen, antigüedad y unidad de la especie
humanasegún la revelación, la ciencia y la historia, » Conferen-
cia. Barcelona,imp. de la V.' é hijos de J. Subirana,1888.En 4.'
86 págs.

De la moderaciónde las controversias. Barcelona,imp. de

la CasaProvincial de Caridad.1886.En 4.' mayor, 64 págs.
«Luter. Quadroshistórich-dramátichs,en prosay vers, ab

llicencia eclesiástica. Barcelona,.est. de Jepús,1888.

«La sansinoniana.»Traducción. Barcelona, imp. de José

Rubióp 1889.

«JerusalénLibertada.» Traducción en prosa.del italiano.

Barcelona,imp. de J. Roca,1842.En 4.', 848págs, con 21 lá-

minas.

«Historia de N. S. Jesucristoy su siglo», por el conde F. L.
de Stolberg,vertida de este idioma,al castellano.Barcelona1845.
Dosvols. de 2óOpágs.

«Historia de la compuñiade Jesús.»Traducción.Barcelona,
1845.Encolaboración.

«Romay Londres,ó un paralelo entre el catolicismo y el

protestantismo,por Santiago Margoti. Traducción. Barcelona,
, imp. de la V.' de Magriñá l859. Un vol. en 4." VIII 874págs.

.Dela imitación de Cristo meditada,por el abate Herbet.
Traducción.Barcelona,imp. de Subirana1878.

«La agonia, del Redentor»,por el R. P. Blot. Traducción
Barcelona,V.' Magrifiá é hijo, 1881.

«Lo Dr. FranceschGarcía,rector de Vallfogonay susobras
literarias.» Memoria premiadacon medallade oro eu los Juegos
llorales de Barcelonaen 1868.

«Apuntespara.una historia de la sátira en algunos pueblos
de la antigüedady de la EdadMedia.» Discursosleidos ante el
Ateneo Catalán.Barcelona,imp. de Magriñá y Subirana,1868.
En8.'. mayor, 288págs.

«Paraleloentre el Catolicismoy las sectas protestantes,et-
.cétera.»Cincocuadernos.Barcelona,tipografíacatólica,1870-71
y 72.

«Pío IX.» Canto lírico. Bar elona, imp. de Magriüá y Subi-
rana 1871.Eu 8.' 16 págs.

~Epitomeprogramade Historia universal.» Barcelona,tipo-
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grafia, católica 1873 á 1875. En 1878 se publicó la segunda
edición.

Lecciones elementales de historia universal.»Barcelona,
tip. católica, 1875.La tercera edición en 1883.

Leccioneselementalesde historia de Espafia.»Cuarta edi-

ción. Barcelona,tip. de la Casaprovincial de Caridad,1885.La

primera salió en 1875.

«Dr. Vicente Garcia(Rector de Vallfogona).Su biografia, y

juicio critico de sus obras.~ Tortosa, imp. de S. Isuar, 1879.En
4.' mayor 67 págs.

Premiadoen un certamencelebradoen Tortosaen 1878.En

este trabajo da nuevasnoticias y rectifica otras equivocadasso-

bre el «rector de Vallfogona que habia dado á conocer en una

monografiapremiadasobre el mismo en los Juegosflorales de

Barcelonaen 1868.

<Lossupuestosconflictosentre la religión y la ciencia.» Ma-

drid, tip, de 6uttemberg,1681.Un vol. en 4.' de 500 págs.Pre.

miadaestaobra con accesitspor la Real Academiade ciencias

moralesy politicas de Madrid.

«AusiasMarch y su época.»Monografia premiada en los

Juegosflorales de Valencia,1879.Sepublicó en la revista «La

ciencia católica en 1883,y se hizo un tiraje aparte en el mismo

afio. Barcelona,imp. de la V,' é hijos de Subirana.

.SantaTeresade Jesúsconsideradacomo escritora, etcéte-

ra.» Barcelona,imp. de la V.' é hijos de J.Subirana,182. Kn

4.' 25 pá s. Sehabia publicado antesen la revista «La ciencia

cristiana».

Blascode 6aray.Memoria acerca de un invento redacta-

do en vista de documentosque acercade él existen en el archivo

de Simancas.~ Publicadoen el tomo III de las «Memorias»de la

Academia,de Buenasletras de Barcelona.

«Nuevos y curiosos datos sacadosdel archivo de la Casa

LonjaacercadeD. An'onio Capmanyy susMemoriashistóricas.~

Public*de, formando parte del tomo III, pág. 105de las Memo-

rias de la Academiacitada.

«Breveresefiadel actual renacimiento de la lenguay litera-

tura catalana.1Débeseá la influencia de los modernostrovadores

provenzolesP Publicadaen el tomo III de las «Memorias»citadas.
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NOTICIAS

En la sesi6n celebrada el 2S de
abril por el Ayuntamiento de Zarago-
za ei seitor Catalánpropusoque aque-
lla corporación se ponga al lado de
todaslas entidades de aquella ciudad

que deseanel traslado á Zaragozade
los restosde Goya.El sesor Jiménes
indic6 que las cenizasde aquel ilustre

artista deberian colocarse en la Basi-
lica del Pilar¡ alli dondeaquel gran-
de,hombredejó su coraz6n de arago-
nésy de cristiano¡como lo acreditan
las pinturas que debidas á su pincel¡

admiránseen lasb6vedasde la citada

iglesia.

El sesor Menéndez Pidal ha dado
una conferenciaen el Ateneo de Ma-
drid sobre ta Leyendadel Cid. En ella
analizd un fragmento poético descono.

cido, que.seconservaen dos cr6nicas
inéditas.

Enel Boletin del colegio del arte

mayor de la sedade Barcelona se pu-

Noticia de la vida y escritos de D. JoaquinRocay Cornet.»

Barcelona,imp. de J. Jepús1876.Kn 4.' mayor 60 págs.
«Bruniquilda y la sociedadfranco-galo-romanaen la segun-

da mitad del siglo vI.» Publicadaen el tomo IV de ltts Memo-
rias de la Academia.~

.Discursoleido en la sesiónpública dedicadaá, conmemorar

el segundo centenario de la muerte de Calderón de la Bar-

ca, 1882.

«Consideracionessobre los origenesde la.independenciadel
condado catalán.»Publicadasen el tomo IV, pág. 661 de sus

Memorias de la Academiade BuenasLetras.

«Noticia de la vida y escritos de D. Manuel Milá y Fonta-

nal; etc.» Bsrcelona,imp. de J.Jepús,'1887. En 4.' mayor 192

pá,ginas.
«Basteroprovenzalista.catalán. Estudio critico bibliográfico

que con ocasiónde conmemorarel quincuagésimoaniversoriode
su ingreso como socio activo en la RealAcademiade BuenasLe-
tras de Barcelona,(24 de febrero de 1814)leyó, en la sesión pú-
blica celebradapor éstael 26 de febrero de 1894,su autor don

JoaquinRubióy Ors.»Barc.lonaestablecimiento tipográfico de
JaimeJepús.Kn 4.' lnayor, 100págs.
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bhcanunasnotas históricas de la in-

dustria sederaen España.

En el próximo 7 de mayo se celebra-

rán los JuegosFlorales que tendrán

lugar en Colonía,á semejanzade los

de Barcelonay Tolosa.

En 25 de marzo fngresó en la Real

Academiade San Ferdando¡donJosé
Ram6nMelida, individuo del cuerpo de

archiveros,bibliotecariosy anticuarios

y jefe de la sección de antfgttedades
egipciasy griegas del MuseoArqueo-

lógico Nacional.El discursode recep-

ción del señorMelida versó acercade

la pintura griega.Lacontestaci6nes-

tuvo á cargo del Excmo. señor don

Juande Diosde la Raday Delgado.

'E1Ateneode Madrid y el Ayunta-
miento de Valladolid abren un concur-

so entre los artistasespañoles,para la

construcciónen la ciudad que vió na-

cer á Zorrilla, de un monumento á su

honor.

En las basesacordadaspor la comi-

sión queentiendeen la ereccióndeeste

monumento,seestableceque el monu-

mento ha de ser emplazadoen la ciu-

dad de Valladolid¡en el centro de la

plaza,dondecomienzael Paseode Zo-

rrilla, en el CampoGrande.

El monumento.secompondrá de un

pedestaly una estatua representando
á Zorrilla¡pudiendo tener la actitud

que creamásconvenienteel artista, y

aquellaaltura, forma, bajo relieves ó

atributos que estimeel autor.

La estátuaserá de bronce y el pe-

destalde piedra granitica en su zócalo

general,y de calizade buena claselos

demás.Laestatuadeberá tener como

mfnimum tres metros de altura.

Quedaráterminado dentro de un ano

el gran catálogodel Museobritánico.

Don Manuel Torres¡ canónigo de la

Catedral de Córdoba,se propone or-

ganizaruna exposiciónde lasprincipa-
les obras del pintor don Antonio del

Castillo,que durante algún tiempo fué

en Sevilladiscípulo de Zurbaran.

Seestan llevando á cabo con gran

acierto las obrasde restauraciónde la

iglesiade SanPabloen C6rdoba.

En 9 de abril ingresó en la Real

Academiade BellasArtes de San Fer-

nando¡donBartoloméMaura y Monta-

ner, notablegrabador.

En la Academiajurfdico-literaria de

Valenciadon MateoAspeitia,ha diser-

tado sobre el tema: estudio hist6rico-

critico de la unión de Aragón y Cata-

luña.

El señor Contamine de Latour ha

publicado un estudio sobre el canto

patriótico vasco Gaernikako Arbola,

que habfadadoá luz el Balletin de la

5ocietéRamond.

LaRealAcadeiniade la Historia han

acordadopublicar en el kfemorial his-

tdrico, los dosúltimos tomos que dejó
inéditos don Juan Antonio Llorente¡
de susIVolicias históricas ó colecció>e

diplotndlica de lasprooíaciasVascon-

gadas.

LaSociedadbarcelonesade amigos
de la Instrucción, anunciael concurso

de 1899parapremios un Compeadiode

la historia de Catalanapara uso de

lasescuelasde primera enseñanza.

Lasociedadvalenciana"Lo Rat pe-

nat„celebró el 28 de febrero una vela-

da en honor del poeta don Victor

Iranzo. l
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En el Centro Excursionista(Barce-

lona) seha dado lectura de un trabajo
titulado Sígílografíacatalana,escrito

por don JoséConanglay Fontanillas.

En él se estudian los sellosde las más

importantes poblacionesde Cataluña.

El entendido y erudito arabista don

RodrigoAmador de los Ríosha estado

en Toledocon objeto de descifrar la

inscripción escrita en caracterescrífi-

cosque ostentauna faja de la fachada

Noroestede la capilla del Cristo de la

Luz, recientementedescubiertapor los

señoresSimancasy Martín.

Aunquetodavía no ha podido enten-

dersetoda la leyendapor estar en par-

te borrada parece leerse parte de la

fechaen que fué construida la rnezqui-
ta¡la cual>á juicio del señor Amador¡
correspondeal año 933de nuestraera.

El hallazgomereceque el Gobierno

tome interés en el asunto,primero de-

clarando monumento nacional la Er-

mita y, disponiendoen seguida lo con-

veniente para su conservación y para
la investigación de los problemas que
suscita.

La casa editorial de Breitkopf y

Hártel ¡ de Leipzig¡ emprenderá en

breve la publicación de las obras com-

pletasdel insigne compositor abulense

TomásLuísde Victoria. Esta edición

se deberáá don Felipe Pedrell quien
ha trascrito á notación moderna las

obrasdel in'igne compositor español¡
cotejandoy compulsando las principa-
les edicionesantiguasy tras de largos
trabajospreliminares acercadc la vida

del autor. Constarála edición de unos

doce volúmenes de unas 300 páginas
cadauuo. Estodará una idea de mag-
nitud de la empresa.

Enel Ateneo Barcelonésse ha ex-

puestouna notable colección de foto-

grafías que reproducen p.",isajes mo-

numentos¡ tipos y costumbres de la

Américadel Sudpropiedadde don José
Puigdoller.Tambiénes notable la co-

lecciónde monedasen curso en los pun-

tos visitadospor el señorPuigdollers.

I.osperiódicositalianos se han ocu-

pado"de la próxima exhumación de las

cenizasde Joaquin Morat, rey de Ná-

poles,Granduque de Berg,fusilado en

el 13 de octubre de 1815.

ElJardínde los Poetas,es el título

del último „libro publicado por don

Manuel Reni.

Don JuanPérezde Guzmánha publi-
cado en La Epoca (marzo) La his-

toria íuédita. Un capítulo de la órden

de Damasnoblesde PiaríaLuisa,bajo
el >ninísteriodelPrincipedela Paz.

Don JoséAlcázar ha publicado la

obra titulada Historia de Españaen

América(1slade Cuba).En el se na-

rran los principales secesosocurridos

enlamayorde las Antillas desdeel des-

cubrimiento de la isla hastala subleva-

ción de Baire.

EnLaPr ovincia(diario de Valencia)
se da cuentadel hallazgode monedas

romanasen Alacuás¡enun campo pro-

piedad de D. Vicente Soriano Gomiz.

Son 47 monedasimperialesde las que
se han hallado 33 clasesdistintas.

Viteíin. l.—A.VITELLIVS.GFRM.
AVG.'IR. P. Cabezalaureada de Vi-

telio vuelta háciala derecha.—Rever-

,so XV. VIR. SACR.FAC.Un delfin

sobreun tripode. Debajoun cuervo.

i'esryairsan».2.—IMP. CAESAR.

VESPASIANVS.AVG.Cabezalaurea-

da de Vespasianoá la derecha.—Rev,
COS".VII. Marte. de pié, llevando un

troreo: en el campoy detrás de la figu-
ra una espiga.

3.—Anversoigual á la anterior.—Re,
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versoTR.P. COS.V. PON.MAX. Ca-

duceoalado.

4.—IMP. CAES.VESP.AVC. P. M.

COS.IIII. Cabezalaureadade Vespa-

siano¡ á la derecha.—Rev. AVGVR.

TRI..POT.Instrumentospontificales.
5.—IMP.CAES.VESP.AVG.CENS.

Cabezalaureada á la derecha.—Rev.

PONTIF.MAX.El emperador sentado

á la derecha,armadode lanzay soste-

niendo un ramo con la mano tzquierda.
6.—IMS.CAESAR.VE)PASIANVS.

AVG.Cabezalaureadaá la derecha.—

Rev.PON.MAX. TR.P. COS..UI.Fi-

gura de mujer sentadaá la izquierda¡
sosteniendocon la derechauna rama.

7.—IMP.CAESAR.VESPASIANUS.

AUG.Cabezalaureadaá la derecha.—

COS.ITER.TR.POT.Figura de mu-

jer sentadaá la izquierda¡ sosteniendo

un caduceo¡yun ramo.

Tito. 8.—T. CAESAR. UESPA-

SIANVS.Cabezalaureadade Tito á la

derecha.—Rev.IMP.XIII. Una cerda

con tres crias.

9.—T. CAESAR.IMP. VESPA-

SIANVS.Cabezalaureadaá la derecha

—Rev,COS.VI, Marte de pié llevando

un trofeo.

lloniieiano. 10.—IMP. CAES.DO-

MIT. AVG'GERM.P. M, TR, P. XV.

Cabezalaureadade Domicianoá la de-

recha.—Rev.1MP.XXII. COSXVII.

CENS,P. P. P. Fallas combatiendo

armadode oroquel y lanza; á sus pies
un mochuelo.

11.—CAESAR.AVG. F. DOMI-

TIANVS.COS.VII. Cabezalaureada

de Domiciano¡ á la derecha.—Rev.

PRINCEPS.JVVENTVTIS.Dos ma-

nos juntas sosteniendouna águila le

gionaria sobrela proa de'un navio.

12.—CAESAR.AUG. F. DOMI-

TIANVS.Cabezacomo en la anterior.

=Rev.......RES.AVGVST.Figura de

pié con el traje talar sosteniendouna

lanzacon la derecha y unas espigas
con la izquierda.

13.—IMP. CAES.DEDIT.AVG.

GERM.P, M. TR,P.VIII. Cabezalau-

reada como en las anteriores.—Rev.

IMP. XXI. COS.XV. CENS.P. P. P.

Paliascombatiendo,armadode broquel
y lanza;á suspies un mochuelo.

I4.—CAESAR.AUG. F, DOMt.

TIANVS.COS.VI. Cabeza.laureadade

Domiciano.—Rev. PRINCEPS.

JVVETVTIS.Figurademujersentada,
á la izquierda¡sosteniendoun caduceo

y una rama.

15.—IMP. CAES.DOMIT.AVG.

GERM.P.M. TR.P.Viii. Cabezalau-

reada, como en las anteriores.—Rev.

IMP.XXI. COS.XV. CENS.P. P. P.

Figurade pié con ropaje talar¡armada
de lanza; lleva en la derecha¡ al pare-

cer, un hazde rayos¡yá suspies¡ypor
detrás de la figura, se vé un broquel.

Nezva.16.—IMP. NERVA.CAES.

AVG.P. M. TR.P. COS.Ill. P.P. Ca-

bezalaureadade Nerva,á la derecha.
- —Rev.CONCORDIA.EXERCITVVM.

,Dosmanosjuntas sobreuna águila .le-

gíonaria.
17.-Otra igual á la anterior¡ pero

tiene la cifra II despuésde las abrevia-

turas TR.P. del anverso.

18.—igual á la núm. 16¡ pero la cifra

anterior á las dos filtimas P.P.del an-

verso,es II y no III como en aquella.
19.—converso igual al nám. 17.->Rev.

LIBERTASPVBLICA.La Libertad,
de pié, armada de la lanza y soste-

niendo un gorro frigio.

Trajano.20. —IMP.CAES.NERVA.

TRAIAN.AUG, GERM.Cabezalau-

readadel emperador.—Rev.P.M. TR.

P. COS.IIII. P.P.Victoria de frente y

de pié, sosteniendouna corona.

21.—Igual anversoque la anterior.—.

Rev.PONT.MAX.TR.POT.COS.Il.

Victoria sentadaá la izquierda. soste-

niendo con la derechauna pátera.
22.—El mismo anverso.—Rev. P. M.

TR.P. COS.II1I. P. P.Hérculesde pié
sobreuna basa.Sostienela porra y la

piel de león.

23.—Igual anverso.—Rev.P. M. TR.

P.COS.Il. P. P.Figura de mujer, de

pié, y con una rama en la derechay un
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cuernode la abundanciaen la izquierda
24.—Idéntico anverso.—Rev. P. M.

TR. P. COS.IllI. P. P. Marte mar

chandohácia la derecha.

25.—Elmismoanverso.—Rev.PONT.
MAX. TR. POT.COS.Il. Figura de

mujer como en el reverso del núm, 23.
26.—IMP. TRAIANO.AVG, GER.

DAC.P. M. TR.P.COS.V. P. P. Ca

bezalaureadade Trajano>á la derecha
—Rev.S.P.Q-R.OPTIMOPRINCIPI.
El emperador,de pié, armadode lanza>
coronadopor la victoria.

27.—El mismo anverso.-Rev,Idén-
tica leyendaque en la anterior. Mujer
sentada á la izquierda¡sosteniendouna

rama á suspies un nifio arrodillado le
tiende los brazos.

28.—IMP. TRAIANO. AVG. GER,
DAC.P. M. TR. P. Cabezalaureada
como en las anteriores.--Rev.COS,V.
P.P. b. P. Q.R. OPTIMOPRINC.La

Equidad,de pié llevandoen la derecah
una balanzay en la izquierda un cuer-

no de la abundancia.
29.—Anversocomo en los níímo. 26 y

27.—Rev. S.P.Q. R. OPTIMOPRIN.
CIPI.La Abundancia,de pié, entre el
medio y una proa de navio.

30.—Anversocomola anterior.—Rev.
La misma leyenday figura ¡ pero sin la

proa de navio.

3l.—Anversocoma la del núm. 28.—
Rev.La leyendacomo en la del mismo
níímero. Figurade la Victoria, de pié¡
llevando una coronay una palma.

32.—Anversocomo laanterior.—Rev.
Igual leyendaque la anterior y del nú.
mero 28. Figurade un Dacio,cautivo,
con las manosatadasy sentado sobre

~ un montón de armas. En el exergo la
leyendaDAC.CAP.

33 —Antiguo y reverso como la an-

teríor. Igual leyenda en el exergo pe-
'ro la figura de Dacio cautivo aparece
de pié. ~

Don PelegrinCasadesy Gramatxes¡
director de la Revistadela Sociedadar-

queológicabarcelonesa¡hapublicado

una excursión á la comarcaLo Llupn
nés.Formael tomo primero de la Bib
blioteea del Centre e»eursionista de

Cataluña.

Don Franci sco P. Gar ofalo está es-

cribiendo la Storia'antica delle Aotu
rie y la Storia delte relazione fra ta

SPagnoé la Sicilia dell'evo antico é
nel medio. Este último trabajo tendrá

gran interés para esciarecergalguaos
puntos importantes¡ relacionadoscon

la historia de España.

LaRealAcademiade la Historia ha

adquirido recientemente cinco tomos

manuscritosde don RafaelFloranes.

Don Alejandro Rosa¡entendidonu-

mismáticoamericano,ha publicadoun

estudio sobre lasmedallas y monedas
de la RepúblicaArgentina.

Enel Seminarioconciliar de Vich se

ha establecidouna cátedra de arqueo-
logia. Estará á cargo del ilustrado
presbitero don JoseGudiol.

En una sesióncelebradaultimamen-
te por el circulo literario de Vich, don
lusn Ristol dió lectura de una intere-
sante carta literaria de don Jaime
Balmes,desconocidopor susbiógrafos.

El Sr.Obligadoha dadoá luz la cuar-

ta seriede las Tradiciones de Buenos
Aires.

El Rdo.sefior don JoséGudiel ha

publicado en La Veu del tifonserrat,
una memoriasobreel Museoepiscopal
de Vich¡en la que da detallada cuenta

de susnotablesadquisicioneshechasen

el año 1898.

En Le hfuss'ón et l>> jkevue des reti-

gións¡níímeros4 y 5 figura un estudio
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Sahaguuet les mígratíons mezicaí-

ues.

El Dr. D.BartoloméRobert ha dado

una conferenciaen el Ateneo barcelo-

nes sobrela rasacatalana.

La Comisióndemonumentosde Ovie-

do ha publicadouna c>rcularé instruc-

cionespara la conservaci6ny restaura

ci6n'de los monumentos históricos y

artistico. En la c>rcularse indica muy

oportunamenteque la basefundamental

para evitar la desapariciónde nuestros

tesorosartísticosno estásólo en la re-

petici6n de órdenesconminatorias¡sino
en la difusión por todo el pais de la cul-

tura artística¡mediantela introduci6n

de enseñanzasanálogasá, la de Arqueo-
logía que actualmentese dá en!os Se-

minarios, en las EscuelasNormales de

Maestros y Maestras¡ en la Segunda
enseñanzay en la Superior para que
de estemodo laspersonasque por re-

g!a general llegan:áejercer funciones
directivas del orden administrativo d'

del educativo en los pueblos¡ sepan

apreciar bieu el valor de las cosas,y

expontáneamenteprocuren su conser-

vación. Pero hasta que semejantere-

forma llegue á realizarse,se añádeen,

Ia circular¡lascomisionesde monumen-

tosse habránde contentar con subvenir

á la falta de élla mediantenuevasy re-

petidasexcitaciones,acompañadasde

aquellasnoticias generalesde carác-

ter arqueológico que puedan servir

para la vulgarizaci6n de los conoci-

mientos más indispensablede este ór-

den. Este,es el objeto de la circular y
de!osdosapéndicesque le acompañan,
publicadoscon elevadasmiras por la

Comisi6n provincial de monumentos

hist6ricosde Oviedo.

El apéndiceprimero contiene la le-

gislaciónvigente en Españasobre la

conservación de monumentos¡queno

es cumplida y se consiaeracomo letra
muerta por la generalidad de las cor-

poracionesmunicipales y provinciales
y otras entidades,que deberían dar el
éjemploen conservar y restaurar con

inteligencia los,monument.s que exis-
'ten. El apéndice segundo es intere-

santisimo, c o n t ie n e reglas é ins-
trucciones de carácter arqueológico~

En ellas se da extensa cuenta del

procedimientopara la copia de las ins-

cripciones.

. Segúnleemosen el Boletín de la So-
ciedadarqueológicalulíaua, en 1898se

publicabanen la islas Baleares.30 pe-
riódfcos~ídetodasclases¡entrelos cua-

leshabían 9 diarios. Correspondíaná
Mallorca 23,á Menorca6 y á Ibiza 1.

En el jourual des saeautscorres-

pondiente al mesde febrero don Alfre-
do Morel y Fatio public6 un estudio
sobreel,Catdlogode.la colección del

palaciode Liria.

Sehan aprobadolas adicionesy mo.

dfácacionesal Reglamentode la Real
Academiade la Historia.

Seha publicado el tomo X~VIII,
del Neutoríal histórico español.Com-

prende el tomo IV de la Historia crfti-
cay documentadade las C'omunidades
de Castilla.

Seha constitufdo en Alcaláde Hena-
res la Junta gestoradel monumento á

Cisneros,que debecolocarse frente á
ia Universidad.

A petición d>l archiduque de Aus-

tria¡LufsSalvadorse han hecho por
la Real Academia de la Historia las

oportunas investigaciones históricas
acercade la iglesiacatólica de Bugfa
de la épocadel emperador Carlos V,
habiéndoseconffado tan, delicado en-

cargoal señorFernándezDuro y reci-
bido algunos datos de otros senores

académicos,segúnse lee en el Boletíu
de aquellacorporación.
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Boietfn de Ia Real Academia ile

Ia iifstorf a. —Diciembre. Manus-

critos d rabes del Escorial.—Suini-

portancia.—Su estado.—Necesidad

de su arreglo.—Trabajo Pre:io.—
Autorrsacióri indispensableal que es.

tudió detenidamentealgun manus-

crito. —Su préstamo.—Parpal¡ El

AbníranteDonAntonio de Oquendo
en Menorca (1887-1888).—Vig-
nau (V.) y Catalina(J.)i Historia de

la villa de Aledo.—RodriguezVilla¡
ElFrancoCondadoy lu rítti>na cam-

paña del Marqués de Conjlans.—
Gomez de Arteche, El castillo de

Burg'os, por Don Eduardo Oliver.

Copons—Fita¡SanIgnaciodel oyola
en Alcald de Henares.—Discusion

crítica.

ídem, íñ.—Enero.Restos>nortales de

CristobalColóndevueltos á España,
—Soler y Palet,Cartulario del Prio-

rato Egarense.—Blázquez,Lamilla

romana.— Monsalud (Marqués de),
Nuevasinscripciones de Alcald de

Henares.—Fita, El inqursrdor Alon-

so Kejíay SanIgnaciode Loyola.—
Dos procesos característicos de la

severidadde aquelj ues.

Boletin de la Reai Acañeniia de

ciencias y artes de ltaroelona.—

Enero.Almera¡ Nota sobre la pre-
senciadel pliosénicosuperior en San

Juande Vilasar.

'Boletín de la Iteal AcademiaSevi-

llana de Buenas letras. Enero.—

Germán¡ Razona>sientosobre las

utilidades que resultan de los cuer-

posacadé>nicos.Montoto, Necrología
del Excmo. Sr. D. Fernandode Ga-

briel y Ruís de Apodaca.Betmúdez

de Cañas.Discurso de recepción.—
CaballeroInfante, Tesseras romanas,

;susclasesy usos.

Boletfn ñe 1a Conrisión 1>rovfncíal
ñe nronurnentos hist6ricos y ax-

tfsticos de tirense. Marzo, 1899.

Sales, El n>onasterio de Osera;—

Macfas¡ Civitas Limicorum.—Alon-

so, Dociunentoshistóricos: Testrmo-

nio de un privilegio deD. Fernando
el Santopor el que se donan varios

lugares al monasterio de Osera.—

VázquezNúñez, Concordiaentre el

Prior y monj es del monasterio de

Santa"Combade Naves.

Boletín de Ia Srocfcdañ Arqneo16-
ica Inrfana.—Enero. Alcover,Es-

tudios sobre la historia de Mallorca
antes del siglo xin.—Fajarnés,Dis-

posicionesde AlfonsoIII de Aragón
sobre losjudíosde Mallorca.—Agui
ló, Lasalvedeis hortolans d la igle-
sia de Sant Antoni(1480).—Miralles

Sbert, Carta del rey de Aragón al

cabildo de Marllorca.'(1379).—Sam-

pol, Inventario del-Oratorio y casa

de Randa(1802).—Fajarnés,Asocia-

cionesgre>nialesen Mallorcaduran-

te la Edad Media. VI Ordinacions

deis carnicers (1485).—Mascaró,Pa-

pel sellado (siglos xvrr-xrx). — Pas-

cual El teatro de Palma en el siglo
xviii.—Fajarnés.Curiosidadeshistó.

neas.

idcm, ídem.—Febrero. Fajarnés,So-

bre el culto de San Cabrit y San

Bassaen la isla de Mallorca (siglo
xviii' ),-Pasqual,El teatro de Palma

en el siglo xvrrr. Contratos. Datos

pa>a u>ra c~ónicadel antiguo corral.
—Mirralles, Sobre el cadaver del

ven. Castañeda(1623).—hguiló, Co>n

se feya una llibreria (1471-72).—Fa-

jsrnés,Losjudios mallorquinesbajo
la protección real de 1898.—Serra¡
El Castell de Capdepera.—Cirera¡
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Notas de arqueología.—Fajarnés>
Curiosidadeshistóricas.

Ídem, i<lem.—Marzo. Alcover, Es>r<-

dios sobre la historia de Mallorca

antes del siglo xn<.—FajarnésLa

Alja>nahebraicade Mallorca en el

siglo xrv.—Miralles Sbart,El obispo
electo de Mallorca 1. y R. señor

Franciscode la Torre Herrera (1729
1730).—Pascual,Fragmentosde un

drama sacro (Manuscrito del siglo
xvr). Rullán¡IVotic<aspara servir d

la historia eclesiásticade Mallorca.
—Font, 1Vuevoejemplarde un : me-

dalla <te Jesucristo.—Donnet¡ Una

carta de la RealAcademiaArqueo-
lógicade Bélgíca.—Fajarnés¡Curio-
sidadeshistóricas. Lámina.

ídem,iñem.—Abril. Alcover,Estrnlios

sobrela historia de Mallorca a»tes

del siglo xnr.—Falarnés¡ Emigra-
ción de losjudíosy conversosde Ma-

llorca, después de la matanza del

Call (1392).—Miralles Sbert,Sobrela

Inmaculada Concepción. Carta del

cardenalSandovalal cabildode Ma-

llorca (1655).—Fajarnés¡Fr<ndacíón

de los hospitalesde Menorcay Fela-

nitg en 1790.—Rullón, Noticias para
servir d la h<storía eclesiasticade

Mallorca.—Fajarnés¡ 1Votas de An-

tropologia.— Sancbo, Vejacionesd

unosmercaderes >nallorquinesen la

ciudadde Mesina(1531).—Ferrá, Te-

chosartísticosen la isla de .Mallor-

ca.—Fajamés
¡
Curiosidadeshístori-

cas.Lámina.

f.'laña<l <le 1&os. Enero.—Lazcano¡
La Palestrinaantiguay >noderna.

Martínez¡ La antropología moder-

na. Moral
¡ Escritores agustinos.Al

autor de estetrabajo le seriadegran
util>dad estudiar los manuscritosque

existen, en la Bibliol ecaprovincial y
universitaria de Barcelonay en el

Archivo de la Delegaciónde Hacien-

de dicha ciudad.

ilustración esl>a><olay a<nevicana.

— 15 de enero. Pérez de Guzmán:

Un m<evo>nonur>rentoá don Andrés
Bello.

1<lem, iñem.—22 de enero. Lamperez
Un nuevo dato para la historia de la

arquitectura española..- La Waihi-

ria, (adopciónal castellanode los se-

flores Parísy Cadenas).
1<len< ide<n.—8 de febrero. Matilde

Díaz.

1ñom íñon<.—15 de febrero. Stor¡ Un

fraile portugués y una reina ita.

liana. Marino Andrade Antonio Fo-

gazsaro,

1ñem, ídem.—22 de febrero.Amador
de los Ríos,Sidi Ahme I.' El-gasél
embajadormarroquíen la corte de

CurlosIII¡y los monumentos de Se-

villa y Córdoba.—Montemayor, En

casade Campoamor.

Iñem, ido<n.—28 de febrero. Lustonó¡
Miguel Agustín Príncipe.

1ñen<, iñ.em.—8 marzo.Bustillo¡ Can<-

paRasteatrales,DonLucasdel Ciga-
rral y lo de la propaganda,en Pa-

rish.

1<lem,i<lem.—15 de marzo. Pérez de

Guzmán¡Doschilenosilustres, Gui-

llermo Nafta, GregorioVictor Amu-

nategui.
1ñ< n>, 1<le>n.—22 marzo. Lamperez¡81

Santo Cristo de Burgosy su retablo

en la Catedral—'Alvárez Martines¡
ColegiatadeToro,Arco de su anti-

guaentrada

1ñon>, iñem.—8 de 'abril, Ca>npañas
teatrales,Los benef<ciosde antaño¡

Losúltin>osbenef<cíosen la comedia.
LasParodias.—Amadorde los Ríos

La ermita del Santo Cristo de la

Crusyde la Luz en Toledo¡ñlti>nos
descubri>r<>entosde febrero de 1899.

1ñom, lñem.—15 de abril. Mélida, La

antigñedadcldsica en el Museo ar-

queológicoNacional.—Bustillo ¡Cam-
pañas teatrales, Sor Angela es la

Princesa,TeresaMarianiy Compa-
ñía en la Comedia.

1ñem, lüom.—22 de abril ¡SerranoFa-

tiga ti, Huesca,Capitelesantiguosde
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SanPedro el viejo. Reparas¡Los

primeros cortadoresde istinos.

Revista de archivos bibliotecasy

niuseos.—Diciembre1898.Roca
¡
No-

ticias de la viday escritosde Gáyan-
gos¡ V. Gdyangosorientalista.—Se-

rrano ¡ Losindios chiri guaos.—Jimé-
nez de la Espada,Vocabulariode la

lenguageneralde los Indios de Pu

tumayo y Caqueto-TórresLanzas

Relaciónde mapas,planosdelvirrei-

nato del BuenosAires (Bolivia Para-

guay,Argentina y Uruguay)existen-

tes en el Archivo de Indias (Sevi-
l l a 1562-1805).

lilem, ídem.—Enero. Menéndez pela-

yo, Opusculosde Priciliano y ino-

dernas publicaciones acerca de su

doctrina.—Amador de los Ríos,In-

dustria hispano-mahometanallucer-

nas ó candiles de cobre.—Lamparez
Rómea,El trazadode la catedral de

Toledoy su arquitecto Pedro Pérez.
—V. V. Sección de documentos.Pa-

pelesreferentesá la muerte de Feli-

Revuehleu.—Abril. Porcher¡ Ecri-
vains espagnolsconteinporains, iVa-

dame PardoBasan.

ltevue archéulonlque.—1898 Bonsor,
Le Wcséearchéologique de Seville
et les ruínesd' Ildlica.—París,Bron-
ces espagnolsde style greco-asiá-
tiqiie.

llcvue des univessité du miiii. Iku-

lletin hispanique.—Octubre- Di-

ciembre 1898.—f ópez, Lestombesde

Camnone.—Bordes,Cervantes(Juicio
critico de la obra DocumentosCer-
vantinos hasta ahora inéditos¡reco-

pe IV, y d'la coronación de su suce-

sor. —García Pérez¡ Indicador de

variascrónicasreligiosasymilitares
de España.

iiiem, ídem.—Febrero.MenéndezPe-

layo¡Opusculosde Pricilianoy mo-

dernaspublicaciones sobre su doc-
trina.—Rodriguez Mourelo, Afanus-
crito de alquímica del siglo xv,
pertenecientesd la BibliotecaNacio-
nal.—Mélida, Ídolos iberosencontra-

dos en la sierra de Ubeda,cerca de

Iinares (Jaén).—Roca, Noticias de
'la vida y obrasáe don Pascualde

Gdyangos.—Elías de Molins, El pe-
riodismo en Cataluñadesde»iedia-
dosdelsígloxvii.—Braña¡Secciónde

documentosiProvisiónde Felipe II

para queno sehagael coro en inedio
de la navede la catedral de León.
—García Indicadorde variascróni-
casreligiosasy militares en España.

l
—Una efeméride. Inauguración de

la cátedra de Paleografíaen ma-
drid en 20de enero de 1834.

gidosy anotados por don Cristobal
PerezPastor).

Rcvuehispanique.—Número f6¡1898.
Leite de Vasconcellos,Notas philo-
logicas.Morera¡Etyinologiesportu-
gaises.—Menéndez Pidal (R.',, El
Poemay las Crónicas generalesde

España—Foulché-Delbosch,Lestra-

ductions turques de Don Quichotte.
—Rouanet¡ Angi l Ganivet.

llomauia —Enero.Lot¡Nouvellesétu-
dessur la provenancedu cycle art-

hurien. La patrie des lais bretons.
—Densusianu,Etymologiesromanes.
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LIBROSESPAÑOLES

HISTORIA,ARQUEOLOGÍA

I ITERATIJRA.CRITICA

I MP' cALLESANTAMñwlcA) húN 2) BAJns

Academiade la Historia (R.)—Cortes

de los antiguosreinos de Aragón y

de Valenciay Principado de Catalu-

ña, publicadaspor la RealAcademia

de la Historia. Tomo II. Cortes de

Cataluña¡ 11. (Comprendeuesde el

año 1359 al 1367). Madrid. 1899. Fn

folío, 513págs.
DiAz DB EscovAR(N ) —Curiosidades

malagueñas.Coleccionesde Tradi-

ciones,Biografías¡Leyendas¡Narra-
ciones¡ Efemérides,etc., que com-

penoíarán¡enforma de artículos se-

parados¡laHi.toria de Málaga y su

provincia, por NarcisoDíazde Esco-

var¡ Cronista de la provincia. Cua-

derno 5.' Málaga. 1899. En 4.', 35

páginas.
LABAYRUY GolcoscnsA(E.J.DB).—His-

toria generaldel Señoriode Bizcaya,
por el Presbitero Doctor Estanislao

Jaimede Labayruy Goicoechea,Co-

rrespondientede la Real Academia

Asuwciów(FR.A. DB LA).—Diccionario

de escritores Trinitarios de España
y Portugal,compuestopor Fr. Anto-

nino de la Asunci6n¡ T. D. Tomo I.

Roma.1898.En 4.', xvik50 págs.
BBNQT(E).—Diccionariode ideasafines

y elementosde tecnologíacompuesta
*

por una Sociedadde Literatos ba]o
la direcci6n de D.EduardoBenot(de
la Academia Española). Tomo I.

Sin a. (1899).En 4.', xziv-14l8 págs.
GANivBT(A.) Ruiz DB ALisooóvAR(G.)¡

de la Historia y Cronista honorario

del Señorío.Tomo III. Bilbao. 1899.

En folio, 769 págs.con 30fototipias.
MAURAY MONTANER(B.)—Di=cursosleí-

dos ante la RealAcademiade Bellas

Artes de SanFernandoen la recep-

ción pública del Ilmo. Sr. D. Barto-

lomé Maura y Montaner el día 9

de Abril de 1899. Contestaci6ndel

Excmo.é limo. Sr.D.AngelAvilésy

Merino. Madrid. 1899. En 4.' mayor,

32 págs.
Mái.iDA(J. R.)—Discursosleídos ante

la RealAcademiade BellasArtes de

SanFernandoen la recepción públi-
ca del Sr. D. JoséRam6nMélida el

dia 25de Marzode 1899.Coittestaeiórt

del Excmo.Sr.D.Juande Diosde la

Raday Delgado.Madrid 1899.En4,'¡
73 págs.

MiRRTY SANS(J.)- Cartoral deis Tem-

plers de les Comandesde Gardeny y

Barbens.1898.En 4.v¡35págs.

MáwDRzVRLLiDO(M.) Y L6PRZ(N. 5f.)
—Libro de Granada¡textode Angel
Ganivet,GabrielRuizde Almod6var,
Matías Méndez Vellido, y Nicolás

MaríaLópez.Ilustracionesde Adolfo

Lozano,Isidoro Marín, JoséRuiz de

Almod6var Rafael Latorre. Grana-

de, 1899.En 8.', 216págs.Madrid.

Oi.i.RR(N.)—Labogería novelade cos-

tums del nostre temps, per Narcís

Oller. Barcelona.Sin a. 1899.En 8.'¡
190págs.
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