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DON JOSÉ JARlAJUAORADO. 

A la avanzada edad de setenta y siete 
años acaba de fallecer en Palma de Ma
llorca D. José María Quadrado, uno de 
los cultivadores más sagaces de las 
ciencias históricas y una de las perso
nalidades más ilustres del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticua
rios. 

Sin tiempo ni espacio para trazar 
su biografía, sólo podemos tributarle el 
recuerdo que merece. 

Quadrado nació en Ciudadela (Me
norca), á 14 de Junio de 1819; desde 
niño hizo versos; desde joven fué pe
riodista, ora dirigiendo La Palma, se
manario de historia y literatura que se 
publicó en 1840 en Palma de Mallorca, 
ora, por encargo de Balmes, El Pensa
miento de la Nación, que se publicó en 
Madrid en 1846, 

Pero el fruto de la época de mayor 
actividad de su vida, la obra que basta 
para inmortalizarle, en la que emuló al 
sabio P. Flórez y al diligente Ponz, es 
la parte que le corresponde en la publi
cación que por el año 1844 comenzó 
con el dibujante Parcerisa, titulada 
Recuerdos y bellezas de España, de la 
que en los últimos años se ha hecho 
una nueva y más completa edición en 
Barcelona. De Quadrado son los tomos 
que comprenden Asturias y León; 
Salamanca, Avila y Segovia; Valla-
dolid, Patencia y Zamora; Aragón y 
Castilla la Nueva. Estos volúmenes, 
con ser su autor uno de nuestros más 
distinguidos arqueólogos románticos, 
están escritos con u» espíritu de obser
vación tan fuerte, y las descripciones 
de los monumentos están hechas con 
tanto arte y sinceridad, que pueden 
señalarse como verdaderos modelos. 
Son libros instructivos y amenos como 
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pocos en su género. Con ellos Quadra-
do ha prestado un servicio inaprecia
ble á la cultura del pafs, divulgando é 
ilustrando el conocimiento de los restos 
y testimonios preciosos de nuestras 
glorias pasadas. 

Retirado á su pafs, Quadraclo ha pa
sado el resto de su larga existencia con
sagrado á los trabajos propios de su 
cargo en el Archivo genera! de Palma 
y á reunir materiales para la historia 
crítica del reino de Mallorca, trabajo de 
que da cuenta Bover. 

Su actividad incansable se ocupaba 
todavía en publicar-una colección de 
documentos del Archivo de la Dipu
tación de Palma y de la historia de las 
Germanias en Mallorca cuando le ha 
sorprendido la muerte. 

Descanse en paz el benemérito culti
vador de las ciencias histórica. 

Según leemos en ün periódico, el 
Ayuntamiento de Palma ha acordado 
dará la plaza de la Consolación el nom
bre de Quadrado, colocar un busto del 
ilustre balear en el salón del archivo 
histórico, una lápida conpoemorativa en 
la casa en que vivi¿ y murió, adquirir 
todas sus obras para el archivo y editar 
por cuenta de la ciudad todo lo que deje 
inédito. 

LA BIBLIOTECA 

DE ASSUR-BANI-PAL EN NÍNIVE. 

11. 

Monumentos escritos en caracteres 
cuneifomies y en la lengua de los cal-
deo-asirios son los encontrados en la 
Biblioteca de Nlnive. 

No era esta la única quê  contaban 
. Asirla y Caldea, y parece indicarlo asi 

la cireunstancia de haber recorrido los 
griegos otras varias existentes en las 
principales ciudades deambos Estados. 
También consta que Beroso tomó de 
los archivos de las ciudades situadas en 
la parte inferior de la cuenca del Eufra
tes los datos de la obra histórica de que 
tan solo nos han transmitido los anti
guos algunos fragmentos, y Plinio men
ciona bibliotecas con textos escritos en 
ladrilletes cocidos [cóctiles latérculi), 
noticia que no había desentrañado nin
gún erudito de Occidente, y ahora tiene 
clara explicación en el tesoro literario 
del palacio ninivita. 

A juzgar por lo que representan al
gunos bajo-relieves asirlos y caldeos, 
parece muy posible que se usasen en 
ambos Estados materias escriptorias se
mejantes á los papiros egipcios y pin
celes ó plumas para escribir, si bien 
esta suposición se funda tan sólo en 
hallarse en varios monumentos perso
nas que aparecen leyendo en tiras fle
xibles y delgadas, de las cuales ni una 
sola ha llegado á la época en que vivi
mos; pero en cambio existen en gran
dísimo número, como sabemos, los 
ladrilletes de arcilla, materia verdade
ramente plástica en el suelo babilónico, 
que esctitos por ambos lados, forman 
verdaderos libros, por más que parez
can extraños á nuestro hábito de verlos 
formados por tenues hojas de papel ó 
de vitela, no poco más delgadas que las 
de arcilla empleadas en muchos textos 
de caracteres cuneiformes. También se 
hallan éstos grabados en cilindro;, en. 
prismas y en otros cuerpos igualmente 
de arcilla, en especial cuando los em
pleaban en referir las guerras y las ha
zañas de los reyes, ó en copiar inscrip
ciones murales, que multiplicaban y 
solian depositar en sus palacios. 

Los restos de la Biblioteca de Nínive 
recogidos y transportados á Europa 
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constan de más de diez mil ladrilletes, 
que forman una pila de muchos metros 
cúbicos, cuyo contenido literario, re
ducido á la forma ordinaria de nues
tros libros de hoy, daría más de qui
nientos volúmenes de á quinientas pá
ginas en cuanto según afírma Mr. Me-
nant; ycomparando estos textos con los 
que poseemos de otras naciones, fácil
mente se comprenderá que la historia 
de la civilización asirio-caldea puede 
ser más ampliamente conocida que 
otras nAuchas y enseñarnos, quizá, todo 
lo que debió á los judíos y cómo se 
compenetró la respectiva cultura de 
ambos pueblos. 

Conjunto impotentísimo de los co
nocimientos de los caldeo-asirios son 
los textos descubiertos en la Biblioteca 
ninivita. Assur-Bani-Pal había logrado 
reunir en su palacio cuantos escritos se 
consideraban de interés, corriendo el 
siglo VII anterior á nuestra era; habia 
comisionado también á personas doctas 
para investigar, reunir y hacer copiar 
obras de todos los ramos del saber y 
cuanto daba á conocer las antiguas tra
diciones existentes en las Bibliotecas 
de Agadé, Borsippa, Crech y Babilonia; 
había dado el cargo de bibliotecario 
guardador y ordenador de aquél tesoro 
á Nisu Duppisati, que debió ir some
tiendo á método sistemático la forma-
ción de series de materias con su res
pectivo lugar en aquel conjunto, ade
más do haber dispuesto la redacción 
de los correpondientes catálogos, ó de 
haberlos redactado él mismo como des
empeño de su cargo; y en fin, hoy en 
los ladrilletes procedentes de Nínive 
existen textos religiosos, históricos, ma
temáticos, astronómicos, gramáticos, de 
legislación, de historia natural, de usos 
y costumbres y de otras varias ma
terias. 

Recorriendo sumariamente y por 

grupos los libros, digámoslo así, en
contrados en la Biblioteca de Assur-
Bani-Pal, con el insigne asiriólogo Me-
nant por guía, principiaremos por los 
que tratan de la escritura y del idioma, 
y entre estos por los Silabarios, que 
llevan los signos agrupados en tres co
lumnas, correspondiendo la central al 
signo que se trata de dar á conocer; la 
de la derecha al valor primitivo del 
signo, indicando su valor fonético; la 
de la izquierda al valor ideográfico tra
ducido con una palabra asiría; y los 
hay de cuatro, con el fin de dar idea, 
en esta última, del origen y formación 
de algunos caracteres. Redactados con 
cierto método, parece probable que sir
viesen en las escuelas de instrucción 
primaria de los asirlos. 

A éstos siguen, como destinados á 
estudios menos rudimentales, las Gra
máticas. Especialmente aptos los asi-
rios para el cultivo científico de su len
gua , exponen con método práctico las 
reglas del mecanismo gramatical, los 
paradigmas, las formas verbales, y has
ta los ejemplos de análisis de frases, 
para que se comprenda mejor el uso de 
cada palabra en el discurso; y comple
tan estos estudios Diccionarios com
puestos para mayor adelanto en el co
nocimiento del idioma, cuyos dos ele
mentos constitutivos exigen una forma 
parecida á la que tienen los españoles-
latinos, que se manejan para la más 
cabal comprensión del valor de cada 
palabra en el uso oral. 

Indicado ya lo que sobre la lengua de 
los caldeo-asirios había que apuntar en 
esta rápida reseña ,.entraremos á reco
rrer lo que respecto á las demás partes 
de la ciencia toca, dando preferente lu
gar á lo que con la religión ó con el 
dogma enlaza. No existe texto ninguno 
en donde se pueda ver el total íntegro 
de las creencias caldeo-asirías: por la 
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astrología, como intermediaria, la reli
gión se enlaza con las ciencias: las for
mas primitivas de las creencias y del 
culto, cuyas huellas apenas se vislum
bran, no dan sólido fundamento para 
restablecer el Panteón asirlo; y tan sólo 
parece que existía un politeísmo cuyas 
complicaciones ocultan la gerarquía 
gradual de sus numerosas divinidades, 
sobre todas las cuales parece que se le
vanta un Dios Omnipotente, que habita 
un mundo superior y gobierna á todos 
los demás dioses, á los hombres y cuan
to existe. Los ninivitas tenían por di
vinidad superior en la gerarquia celes
tial á Ilw, ordinariamente representa
ción abstracta de la divinidad, que no 
pocas veces se confunde con Asür, con 
Bel y con Anu; y en grado inferior se 
hallan los dioses ligados al mundo visi
ble, como Sanias (el sol). Sin (la luna), 
Bin (arbitro del espacio y de la tierra), 
varias divinidades planetarias como Is-
tar (Venus), Zirbanit ó Zarpanit (la fe
cundidad), Tasmit (Minerva), y otras 
muchas. Como también los dioses del 
Panteón asirlo se unen entre sí, como 
los del helénico, un ladrillete de la Bi
blioteca de Assur-Bani-Pal contiene la 
enumeración de los doce hijos de Anu, 
con sus atributos, y de éstos nacen otras 
divinidades, como es consiguiente. 

Muy, solemnes ceremonias debería 
tener el culto entre los caldeo-asirios, 
á juzgar por el grande número de him
nos consagrados á sus principales dio
ses; y de la Biblioteca de Nínive se han 
sacado muchos fragmentos que dan idea 
de la poesía ¡irico-sagrada. Cada ciu
dad tenía uno ó varios templos en forma 
piramidal, con la advocación de uno de 
sus dioses; y en un ladrillete de la Bi
blioteca de Nínive se enumeran los san
tuarios en cuyas aras los tieles acumu
laban sus dones. En el terreno cosmo
gónico han suministrado los ladrilletes 

ninivitas datos relativos á la creación 
del mundo, y en particular al diluvio 
universal, presentando patentes con
cordancias con el texto bíblico, que han 
confirmado la ortodoxia católica. 

Los sabios del Oriente unian en lazo 
estrecho la astronomía con la astrolo
gía; y los caldeo-asirios, como los dis
cípulos de Zoroastro, creían en el in
flujo de los astros sobre los hombres. 
Como esta creencia se enlazaba con 
tradiciones religiosas y cientffícasj fué 
dando lugar á un conjunto de fórmulas 
y de prácticas que tomaron el nombre 
de magia. Numerosos documentos del 
tantas veces nombrado tesoro literario 
cuneiforme, aunque fragmentarios por 
desgracia, revelan !a importancia de las 
supersticiones acumuladas en su espí
ritu y en sus prácticas; y los asiriólogos 
han vertidoá los idiomas orales muchos 
pasajes relativos á protlósticos, adivi
naciones, conjuros y súplicas. 

Los caldeo-asirios, con la imagina
ción ardiente propia de los habitantes 
de las regiones del Asia occidental, no 
se avenían con la glucial teogonia que 
se reduce á personificar las fuerzan de 
la Naturaleza en abstracciones mera
mente racionales; y la Biblioteca nini-
vita contiene también muchos frag
mentos de leyendas interesantes, entre 
las cuales la del pecado del dios Zu, la 
del hazañoso Lubara, dios de la peste, 
y sobre todas la de la Bajada de la 
diosa Istar á los infiernos, en busca 
de un hijo adorado, hasta la mansión 
del dios Irkalla, de donde nunca se 
puede salir, y la de la diosa Allat ce
rrada con siete puertas, y que, merced 
al dios l 'urda, vuelve al fín á su man
sión celestial regocijando la tierra llena 
de calamidades con su ausencia, es un 
interesante modelo que la historia lite
raria de los caldeo-asirios juzgará, en
comiándolo, cpmo se merece. 
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Las inscripciones de los palacios de 
los monarcas de Asiria han demostra
do ya que éstos hacían perpetuar su 
historia en las paredes de sus reales 
moradas; pero las diversas series de 
ladrilletes con escritos históricos son 
también de grande importancia para 
fijar épocas y hechos. Es indudable la 
de varias de esas páginas escritas en 
arcilla, procedentes de las excavaciones 
de Koyundjik, que contienen listas de 
los funcionarios llamados por los cal-
deo-asirios Limmu, cuyo papel, seme
jante al de los arcontas epónimos de la 
Grecia, se limitaba á dar su nombre al 
año, si bien en grupos que se refíeren 
á los años de cada reinado; y en uno 
délos ejemplares, á estas indicaciones 
se unen las de los acontecimientos más 
notables ocurridos en cada año, si bien 
comprende tan sólo desde el año 8i6 
al 704, ambos anteriores á nuestra era. 

La Biblioteca de Assur-Bani-Pal con
tiene también colecciones de leyes, de
cisiones judiciales, contratos privados, 
documentos jurídicos, en una palabra, 
que representan una de las fases prin
cipales de la civilización de los caldeo-
asirios, y en ellos se hallan reglas so
bre los censos, leyes acerca de los rédi
tos del dinero que se presta, de las ga
rantías ó fíanzas, de los cambios, díitos 
del modo de proceder judicialmente, 
hasta indicios de ejercerse la abogacía 
en negocios civiles y criminales, mu
chas formas de contratos y no pocos 
principios de derecho natural implícita 
ó explícitamente contenidos en estos 
testimonios de tan grande importancia 
para el estudio del derecho comparado 
de las más antiguas civilizaciones con 
las modernas, 

Desde muy remotos tiempos hablan 
cultivado los asirlos las ciencias exactas 
y las naturales; y á esto se debe que la 
astronomía, la zoología,.la botánica y 

la mineralogía tengan lugar no escaso 
en la Biblioteca de Nínive. 

Unida á las más antiguas tradiciones 
encuéntrase la astronomía, cuando los 
griegos afirman que se hacían observa
ciones astronómicas en la parte inferior 
de la Caldea 1.900 años antes de Ale
jandro, ó lo que es lo mismo, unos vein
tidós siglos antes de Jesucristo; y se 
sabe que Assur-Bani-Pal envió á varios 
sabios á recoger el fruto de las obser
vaciones de sabios anteriores á las fa
mosas escuelas de Mesopotamia, que 
existían en Ur, Sippar, Agadé y Babilo
nia, y que en su época (siglo vii ante
rior á J. C.) continuaban haciéndose 
observaciones astronómicas; no se ig
nora ya lo que en esta época sabían los 
asirio-caldeos acerca de las revoluciones 
siderales, de las divisiones del tiempo y 
del año, del paso del sol por las diferen
tes constelaciones del Zodiaco, de los 
eclipses, de los planetas y de otros pun
tos astronómicos de grandísima impor
tancia; un texto demuestra que había 
en la ciudad de Arbeles un cuerpo de 
astrónomos, cuyo jefe daba cuenta al 
Rey de las observaciones que se hacían; 
y existen calendarios que unns veces 
corresponden á la ciencia en la división 
del año, de las estaciones, de los meses 
y de los días, y en otros se satisfacen 
exíf^encias de la vida social en fíestas 
y actos del culto y hasta en supersti
ciones. 

Encuéntrase la historia natural cul
tivada entre los caldeo-asirios, aunque 
distante de lo que al presente se ha pro
gresado en el terreno de la clasificación 
científíca. En zoología se hallan visibles 
conatos de fijar los géneros y las fami
lias y de distinguir Las especies. En bo
tánica parece que la clasificación se 
funda en los usos á que se destinan los 
vegetales. En mineralogía los metales 
se agrupan por sus cualidades respec-
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tivas, dando una división especial al 
oro y á la plata, y formando otra las 
piedras preciosas. 

La geografía consistía principal
mente en series de nombres de ciu
dades, de ríos, de montañas, conforme 
á su situación respectiva, no pocas ve
ces adicionadas con la nomenclatura de 
los productos naturales, ó industriales 
de la localidad y del territorio, con la 
noticia de lo que daban los impuestos y 
los tributos. Y en textos que con la 
agricultura se relacionan, hállanse in
dicadas las circunstancias más favo
rables para los cultivos, las épocas de 
las siembras, las diversas labores, los 
cálculos de las rentas de los terrenos, 
la policía de las aguas y otros varios 
puntos. 

Tan sucinta enumeración del tesoro 
reunido en la Biblioteca ninivíta no 
puede dar cabal idea de cuanto en cada 
materia contienen sus libros de delga
dos ladrilletes de arcilla; pero desde el 
himno primitivo y las más remotas tra
diciones religiosas que lo inspiran, has
ta el apólogo; desde la teogonia y las 
leyendas míticas hasta las más vulga
res supersticiones de la magia; desde la 
legislación hasta la historia natural, son 
tan numerosos los testimonios que á la 
cultura de los caldco-asirios se refieren, 
que sin violencia pueden considerarse 
como elocuentes pruebas del grande 
adelanto intelectual de aquel imperio.. 

ToRiBio DCL CAMPILLO. 

SECCIÓN DEL MONTEPÍO. 

ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DE GO

BIERNO DEL MONTEPÍO EN LA SESIÓN QUE 

CELEBRÓ EL DÍA z S DE MAYO DE 1896. 

I." Comprar un título de 5.000 pe
setas nominales en Deuda perpetua in
terior tan pronto como los asociados 

satisfagan las cuotas del segundo tri
mestre. 

2.° Aplazar para más adelante la 
cuestión de si el BOLETÍN debe conver
tirse en quincenal, y darle mayor ex
tensión , de suerte que sirva para dar á 
conocer los trabajos del Cuerpo. 

3.° Imprimir inmediatamente el Re
glamento, haciendo una tirada de 500 
ejemplares que se repartirán entre los 
asociados. 

4." Dar de alta á D. Emilio S. Vera, 
con fecha i.° de Mayo, y á D. Tomás 
de las Heras y Dispíerto, con la de i.' 
de Junio. 

ESTADO DE LA RECAUDACIÓN DEL MONTEPÍO 

HASTA EL DÍA 10 DEL ACTUAL. 

Se ha verificado la recaudación del 
segundo semestre y se ha remitido el 
correspondiente recibo á los intere
sados. 

Están en descubierto y en suspenso 
de susderechosen el Montepío D. P. V. 
—D. E. A. —D. R. M. —D. J. A.— 
ü. M. P.—D. E. L. S.—D. L, R.— 
D. E. A. y D. M. del R. ' 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE BAÑOS, 

Lo recaudado hasta el día por las 
cuotas de Mayo y del segundo semestre 
asciende á 1.302 pesetas, de cuya can
tidad se han invertido 678 pesetas en la 
compra de i.ooo pesetas nominales en 
dos títulos del 4 por 100 perpetuo al 
cambio de 67,80. 

Por no haber terminado la recauda
ción del trimestre no podemos dar la 
cuenta trimestral. 
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_ SECCIÓN TÉCHICA. 

CONFERENCIAS 
•K EL 

/ luSEO ŷ RQUaOLÓOICO J^ACIONAL, 

dadat en loi diat 34 de Mayo y 7 y i4de Junio 
de i8g6. 

POR D. j 'OtE R I M I N MtLIDIk 
SOBRE El. TEMA 

ILIITI IIlliTICO, IIIITI ItCilCO T II tlTI CliSICO. 

Extracto del preámbulo. 
Repetidamente se emplean con más 

ó menos precisión y más 6 menos va
guedad los términos hierático, arcaico 
y clásico. En lenguaje técnico sucede 
que los términos se aplican no tanto 
por su valor filológico sino como expre
sión de una idea ó concepto gráfico; y 
en muchos casos el valor gramatical de 
los términos no tiene lógica relación 
con aquello á que se aplica por licen
cias del uso y por abuso de la rutina. 

¿Qué relación puede existir entre el 
preciso significado de la denominación 
románico, aceptada y empleada para los 
monumentos de un importante período 
de la Edad Media y los caracteres de 
esos mismos monumentos? 

El adjetivo hierático trae su origen 
del griego ieros, sagrado: califica todo 
lo que trae un origen religioso ó sacer
dotal, todo lo que se ajusta á una tra
dición litúrgica y comunmente se 
aplica al arte del Egipto antiguo, donde 
la religión era la fuente inspiradora de 
los artistas que trabajaban bajo la tutela 
constante de los sacerdotes. Mas como 
la'constitución social teocrática no es 
un caso único en la Historia,, no debe 
restringirse la significación de la voz 
hierático, pues tan hieráticas como las 
egipcias son las esculturas y pinturas 
debidas al arte cristiano de la Edad 
Media hasta el siglo xiii. Hieráticas lla
ma á las miniaturas de ese periodo 

M. Lecoy de la Marche, y lo son, no tan 
sólo por haberse producido en un estado 
social semejante, en que el monje mi
niaturista, sujeto á una regla de vida y 
de conducta y á una voluntad directo
ra, siente, piensa y produce en condi
ciones análogas á las del escriba egipcio, 
sino por la identidad de caracteres de 
unas y otras obras, caracteres que se 
determinan con las voces rigidej, quie
tud y paralelismo. 

El adjetivo arcaico, que viene de la 
voz griega arjaios, antiguo, aplícase á 
las producciones de lo pasado; término 
de más lata aplicación que el anterior 
empléase en el arte, con entera propie
dad, al parecer, para calificar las obras 
griegas anteriores á Fidias, que repre
sentan IB adolescencia del arte griego, 
el período de penosos tanteos que pre
ceden al perfeccionamiento; y se aplica 
también con entera exactitud á calificar 
las obras producidas por las artes figu
rativas en la Edad Media desde que en 
el siglo xiii se secularizan los artistas, y 
volviendo los ojos á la natuleza buscan 
en ella inspiración para sus creaciones 
con las que preparan el Renacimiento. 
Arcaicos son los pintores Italianos pre-
rafaelistas y los autores de los cuadros 
de nuestros retablos del último tercio 
de la Edad Media. 

La palabra clásico, traducción de la 
latina classicus, es de las tres enun
ciadas la que se emplea más general
mente en su propia acepción: todo el 
mundo sabe que en el arte, como en la 
literatura, obra clásica es la que poraca-
bada y perfecta se reputa y propone 
como modelo dignade imitación; y la 
frase técnica clasicismo antiguo por 
oposición & clasicismo moderno enun
cia claramente la obra artística de la 
Grecia y del Lacio cuyo Renacimiento 
llena la historia del arte moderno. 

La significación literal de los voca-
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blos hierático,arcaico y clásico, resulta 
rr.uy vaga en el terreno de la Estética, 
donde hiiy que emplearlos por lo tanto 
con una significación histórica restrin-
f¡\<ia para designar tres momentos del 
proceso del arte; y aceptado esto, es 
menester buscarla signiñcación precisa, 
no de los vocablos mismos, sitio de los 
conceptos que entrañan. Pero es ne
cesario tener en cuenta que el arqueó
logo no puede sujetarse á un sistema 
estético cerrado y único, porque le im
porta conocer el desenvolvimiento del 
arte en los distintos pueblos, y ver 
cómo cada uno de estos ha llegado á 
realizar el ideal de su belleza; y por esto 
mismo el conocimiento puramente 
especulativo de las artes no podrá con
ducir á un fin práctico ni producir una 
enseñanza sólida si no se buscan los 
fundamentos técnicos de todo el siste
ma estético. 

Tampoco hay que olvidar la relación 
ó encadenamiento existente entre el 
arte de los pueblos de la antigUedad. 
Son otros tantos hechos en la ciencia 
que el Egipto fué el padre de las artes 
del Asia Oriental; que la Grecia debió 
mucho al arte del Oriente, sin que por 
esto deba negarse la originalidad del 
arte griego (cuestión que h^ tratado 
con sumo acierto Mr. Pierre, de París, 
convatiendo la teoría ab.soluta de los 
orígenes orientales del arte griego); que 
Oriente y Grecia prestaron sucesiva
mente elementos artísticos á la Etruria, 
y que del arte griego procede el arte 
romano. De manera que las tres formas 
del arte antiguo (hicrática arcaica y clá
sica) no son casos aislados, y por lo 
mismo importa diferenciarlas técnica
mente para precisar dónde están los 
eslabones de la cadena. 

El estudio de la técnica nos da una 
fórmula bien sencilla para conocer esas 
diferencias, y es el empleo de las líneas 

rectas y de las líneas .curvas en la obra 
de arte, el mayor ó menor predominio 
de unas ú otras, su armónica ó inar
mónica combinación. Nadie ha expues
to este principio en que reposa todo el 
dogma estético de la humanidad con 
más saber y elocuencia que Mr. Pottier 
en el catálogo que acaba de publicarse 
de los vasos pintados del Museo del 
Louvre. Después de declarar que nin
gún pueblo como el griego ha sabido 
emplear los dos elementos en que se 
resume todo el dibujo: la línea curva y 
la línea recta, que encierra todos los 
aspectos de la naturaleza, hace notar 
que en todo dibujo se encuentran á la 
vez lineas rectas y líneas curvas; pero 
nótese bien, en proporciones notable
mente desiguales, y que si se observan 
los dibujos, por ejemplo, de los maes
tros italianos y franceses, se observa 
que en la trama fína y complicada de 
los modelados, la línea oblicua, ondula
da, curva, lo que Leonardo de Vinci 
llamaba flus lineas serpentinas y divi
nas», desempeñan papel predominan
te, y que rara vez el gran trazo recto, 
rígido, aparece en la estructura de los 
personajes ó de sus vestidos. El mismo 
autor añade más adelante: «En los co
mienzos de la cerámica griega se ve 
empeñar la lucha entre los dos elemen
tos primordiales del dibujo, la línea 
curva y la línea recta, que á su vez, 
durante siglos, se disputaron el favor 
de los artistas. Todo el sistema de la' 
decoración miceniana, todo el arte 
egeano reposa sobre el predominio de 
la curvilínea; todo el sistema de la de
coración geoníétrica, todo el arte dorio 
reposa sobre el predominio de la recti
línea. La rectilínea es aun el maestro 
incontestable del arte pictórico en el 
siglo VI, durante todo el período do 
vasos con figuras negras. Solamente la 
revolución producida por la cerámica 
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de figuras rojas combatió su autoridad 
tiránica. El siglo v, el siglo de Polig-
noto y de Fidias, fué en esta parte del 
dominio artístico, como en otras cosas, 
un siglo de síntesis y de conciliación. 
Se da á la línea curva la parte que le 
correspondía, y gracia| á ella se alige
ran y dulcifican las formas». 

Estas observaciones nos dan la clave 
de todo el proceso estético que se encie
rra en el hieratismo,el arcaísmo yelcla-
sicismo. Haced aplicación de la enu ncia 
da fórmula al examen'de las produccio
nes del arte hiérático (egipcio y orien
tal}, y observareis que en todas ellas, á 
pesar de sus diferencias de estilo, hay un 
predominio de la línea recta (rígida) so
bre la cui'va (harto suave y blanda). A 
eso deben las figuras egipcias su rigidez, 
su paralelismo, su inmobilidad tradi
cional y característica; en eso consis
te su reposo y la grandeza solemne y 
monumental que las avalora; enteso es
triba su convencionalismo. Mirad luego 
las obras del arte arcaico y observareis 
todavía bastante predorfiinio de la línea 
recta, las más veces no tan rígida, y en 
cambio, más importancia, más energía 
y atrevimiento en las curvas. De la 
combinación de ambas nacen el movi
miento, la vida y la expresión que poco 
á poco van acentuándose á medida que 
los artistas son más dueños de las ideas 
y de los procedimientos. El arcaísmo es 
verdaderamente un período de lucha 
entre la tradicción hierática y las formas 
vivas que sugiere á los artistas la con
templación de la Naturaleza; lucha, en 
fin, entre la ley despótica de la línea 
recta y los graciosos efectos de la línea 
curva. Y si, por último, nos entrega
mos á la contemplación de las obras 
clásicas, en las que aparece el genio 
triunfante de esa lucha con la tradic
ción de la rectilínea ascética, animando 
al mármol con las lineas curvas de in

comparable belleza que hacen del cuer
po humano la producción más acabada 
de la Naturaleza, apreciaremos en su 
justo valor todo el proceso de labor in
cesante que por espacio de siglos han 
mantenido las generaciones y los pue
blos hasta encontrar un ideal estético 
inmutable. 

Cada pueblo ha tenido su ideal esté
tico , y al buscarle no han dejado de 
acercarse más ó menos al ideal absoluto. 
Los egipcios, semitas, viviendo en un 
valle sin accidentes, alumbrado por un 
sol abrasador que destruye el claro-obs
curo y reververa sobre la arena, ¿qué 
arte habían de producir sino el suyo, 
lleno de reposo y melancolía? Con los 
duros materiales que labraban, ¿qué po
dían hacer sino figuras en que imperan 
las Hneas rectas apenas dulcificadas por 
el frotamiento pacienzudo? Los griegos, 
raza privilegiada, pobladores de un 
país accidentado, rico en hermosos pai
sajes que destacan bajo el cielo más 
puro y de azul más intenso que hay en 
el mundo; adoradores de las fuerzas 
naturales que su imaginación supo per
sonificar en seres admirables por su 
poder, su fuerza ó su belleza; viendo 
cuanto les rodeaba, y viéndose ellos 
mismos destacar sobre tan hermoso 
fondo y en una atmósfera diáfana, lu
minosa y serena, donde los contornos 
se acusan con pasmosa nitidez y con 
suaves medias tintas el claro-obscuro, 
¿qué arte habían de producir cuando 
aquella nacionalidad se constituyó y 
consolidó, tras largo período de arcaís
mo, que el arte soberano en que toda
vía busca sus enseñanzas el arte mo
derno.'' ¿Qué obras habían de ejecutar 
sino las suyas incomparables, cuando 
el material en que las esculpían eran 
los mármoles estatuarios por excelen
cia que la pródiga Naturaleza les daba 
en Paros ó en el Pentelico y que ellos 
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sabían trabajar con su dócil cincel? 
Pero en el camino recorrido por 

cada pueblo para encontrar su ideal 
estético y en el recorrido por la huma
nidad para encontrar el suyo absoluto, 
se encuentra una repetición de iguales 
hechos. Y del examen y comparación de 
tantos fenómenos repetidos, resulta que 
se diferencian cuatro estados artísticos: 
uno primitivo ó rectilíneo, por el cual 
han pasado por ley humana constante 
todos los pueblos, y muchos no han 
pasado de él; que el hieratismo es el 
estado propio de las civilizaciones ais
ladas; que el arcaísmo es una forma in
termedia de transición á partir de los 
rudimentos ó de las tiranías hieráticas, 
y que el clasicismo es el término de la 
evolución. 

Las demostraciones prácticas de los 
conceptos expuestos fueron hechas ante 
las colecciones de la Sección i .* del Mu
seo , con arreglo al siguiente programa: 

HIERATISMO. 
SALA II. 

I.° CARACTERES DEL ARTE HIERÁTICO. 
—E¡ arte menfita.—Falta de manifes
taciones de los comienzos del arte egip
cio. — Los estilos hieráticos. La buena 
época y la decadencia. — Estatuas icó-
nicas.—Naturalismo.—El arte tebano. 
— Estatuas y relieves, — Grandiosidad 
monumental y falta de expresión.—El 
arte saita. — Bronces. — Finura de la 
ejecución. 

3." TIPOS HIERÁTICOS EN LA BSCUL-
. TURA.—Tipos sagrados.—Los dioses y 

las diosas. — Posturas consagradas. — 
Los animales sagrados. — Ttpos de la 
vida Aumand. — Sequedad vigorosa de 
los tipos masculinos.—Delicadeza en el 
modo de representar á la mujer. — Las 
efigies funerarias y los sarcófagos an-
tropoides. 

3.* CARACTERES TÍCNICOSUE LAS OBRAS 
HIERXTICAS.—El dibujo. — Predominio 
de la rectilínea.—Convencionalismo en 
el modo de representar la figura de 

f>erfil.—Relieves y pinturas.—£Í mode-
ado. — Carácter del bajo relieve.—La 

estatua.—La anatomía y las proporcio
nes.—Redondez de las formas.—Proce
dimientos escultóricos—Finuras de eje
cución en los detalles. 

4." INFLUENCIA DEL ARTE EGIPCIO.— 
El arte oriental, — Tipos del arte cal-
deo-asirio. — El arte fenicio. — Persis
tencia de los tipos egipcios. — El arte 
griego en Egipt». — Venus ptolemáica 
de bronce 

ARCAÍSMO. 
(SEGUNDA CONFERENCIA). 

i.° ARTE PRIMITIVO.— Leyef gene
rales del arte naciente: Copas atenien
ses de estilo rectilíneo. — Urnas pre-
etruscas. — Cuestión de los orígenes 
orientales: Vasos corihtios. — Vasos 
etruscos de búcaro negro.—{Sala V, vi
trinas ly II)' 

2.° T I P O S ARCAICOS EN LA ESCULTURA. 
— El naturalismo y la convención.— 
Las estatuas delianas. — Los Apolos.— 
Modo de tratar el desnudo. — Las dio
sas.—Modo de tratar los paños.—Bron
ces. Bronce griego del siglo VI. Bron
ces etruscos.—(Sala IV, vitrina I).—Re
lieves de la escuela ática. — Paralelo 
entre el relieve hierático y el relieve 
arcaico.—Relieve de la diosa subiendo 
al carro.—El soldadode Maratón.—¿,<i5 
obras arcaisticas.—Relieve de Eteusis. 
— Estatua de mujer procedente de 
Huetor (Granada). (Sala VI, llamada 
Patio romano). ' 

3." CARACTERES TÉCNICOS DE LAS 
OBRAS ARCAICAS.—Pinturas de vasos.— 
El dibujo.—Lucha entre la rectilínea y 
la curvilínea.—La anatomía.—Los tra
jes.—Detalles v accesorios.—Preocupa' 
ción del detallex d qué responde.—LA 
composición. — La expresión. — Elec
ción de asuntos y modo de interpre
tarlos. — Pintura de las carnes. — Por 
qué son negras las figuras.—O^raj «r-
caísticas.--Vasos arcaicos con pinturas 
rojas. (Sala V). 

4.° INFLUENCIA DEL ARTE ARCÁICO-
GRiEGo EN EL ARTE ORIENTAL.—Artt chi
priota. — Esculturas. — Elementos 
orientales, — Elemento griego. — La 
sonrisa eginética.—Vasos chipriotas.— 
Decoración geométrica. (Sala íl).—Arte 
greco-oriental en España. — Esc îltu-
ras del Cerro de los Santos. — B^nces 
de Costig. (Sala III). 
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CLASICISMO. 
(TERCERA CONFERENCIA). 

i.° FORMACIÓN, DESARROLLO Y PER
SISTENCIA DEL ARTE CLÁSICO. — Fidiosy 
el aticismo.—Trozos del friso del Par-
tenón. — Putcal griego. — Relieves de 
las Victorias. — La idealización de lo 
humano. — Policleto y la expresión de 
Ja fuerza. — Relieve ae los atletas. — 
Escopas y la nota patética. — Sepulcro 
de Usillos. — Praxiteles y la expresión 
de la gracia. — La Venus de Bullas 
(Murcia). — El helenismo. — El arte 
Alejandrino. — La decadencia. — Ca
rácter artificioso de la expresión de la 
forma. — La escultura griega en Roma. 
— La escultura romana. — Los retra
tos.—Naturalismo.—Mármoles de Itá
lica. — (Patio romano). 

2." TIPOS CLÁSICOS EN LA ESCULTU
RA. — Tipos varoniles. — Júpiter y los 
grandes dioses semejantes. — Figuras 
atléticas. — El canon (El Doríforas), 
de Policleto.— Importancia del desnu
do en el arte clásico. — Tipos femeni
les. — Minerva. — Figura griega vesti
da (La emboliana). — Las venus. — 
Tipos romanos. — Los bustos ¡cónicos 
romanos. — Tipo» romanos: Los ham
bres con toga. — (Sala de bronces). 

3." CARACTERES TÉCNICOS DE LAS 
OBRAS CLÁSICAS. — El dibufo clásico. — 
El estilo severo y el estilo bello. — 
Triunfo de la curvilínea. — El desnu
do. ^ Las proporciones. — La anato
mía. — La copa de Ayson. — La com
posición— Sobriedad de detalles. — 
Finuras de ejecución.—T'áfíos áticos.— 
Apolodoro y el claro-obscuro. — El 
modelado.—Figuras de estilo severo.— 
Tanagranas de estilo bello. — Libertad 
en la ejecución. — Sentimiento del na
tural.— La decadencia en los vasos ita-
10'<grie!ios. — Crátera de Asteas. — Lo 
patético: Polignoto. — Amarjeramien-
to del dibujo. — Falta de sentimiento 
de la línea. —Exuberancia decorativa. 

r<a nueva l inea telefónica. 
' ValladoUd-Slmancae. 

La corta distancia de 10 kilómetros 
que separa á Valladolid del primer 
Archivo de España, basuba para de

jarle tan incomunicado con la vida y 
actividad modernas, como á los pue
blos de escasos vecinos, alejados de 
toda línea férrea. 

Advirtió este aislamiento en su visita 
á Simancas el anterior Director de Ins
trucción pública y tuvo la buena idea de 
unir por línea telefónica el Archivo con 
Valladolid. Los incidentes de la insta
lación de tan corta línea, que á cual
quiera parecería cosa facilísima, serían 
curiosos de referir si las proporciones 
del BOLETÍN lo consintiesen. Bastará 
decir que de los dos caminos que entre 
Simancas y Valladolid existen, eligióse 
el peor, el antiguo arenal, hoy abando-
n,ado, próximo al río, y sin vigilancia 
alguna. Sucedió lo que era de preveer; 
á pocos días, si no al siguiente de in
augurada la línea, unos postes cayeron' 
al río; derivaron otros los carros; no 
pocos fuefon presa de los caminantes á 
quienes parecieron mejor para leña que 
para sustentar el ligero alambre; y, en 
fin, hubo que recoger los contados pos
tes que quedaban sanos, renunciando 
al alambre, empleado ya en aperos de 
labranza y á los aisladores que habían 
desaparecido. 

Nuevas comunicaciones, nuevos pre
supuestos, nuevos gastos, ahora que 
andamos tan sobrados, y nueva insta
lación... al fin, por la carretera , que 
tenía ya postes telegráficos á Tordesi-
llas desde hace años, y que por estar 
concurrida y vigilada ofrecía más ga
rantías de seguridad. 

Instalado después de estas andanzas 
el teléfono, hay que reconocer que su 
utilidad será bien esfasa por estar co
locados los aparatos uno, en el Gobier
no civil de Valladolid, y otro, en la 
casa-habitación del Jefe del Anchivo; 
cuando colocado el primero en la Cen
tral telefónica de Valladolid, se comu
nicaría con todos los centros, y esta« 
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blecido el otro en el Archivo, no obli
garía al Jefe á abandonarle para acudir 
á'su casa cada ve; que suene el timt)re. 

Esperamos que el actual Sr. Director 
general de Instrucción pública, com
pletando la feliz iniciativa de su digno 
antecesor, mandará colocar asf los apa
ratos para que los gastos hechos ya tan 
crecidos por los incidentes relatados, 
no resulten también inútiles. 

ACADEMIAS. 
REAL ACADEMIA DE l.A HIS1 ORIA. 

Sesión del 5 de Junio. — Pronunció 
un elecuente discurso el Excmo. señor 
Obispo y Conde de Coimbra, manifes
tando su decidido empeño de fomentar, 
como lo hace, los altos estudios histó
ricos. El Sr. Saavedra, que presidió la 
sesión, hizo presente los méritos que 
han contraído en obsequio de la histo
ria de España y de Portugal el sabio 
Obispo de Coimbra y el señor Conde 
de Casal Ribeiro, que también asistió. 

Recibiéronse con aprecio dos mono-
gratías: La murallay otras antigüeda-
des de Lugo, por D. José Villa-amil, y 
Noticias históricas del Monasterio de 
Santa María de Arles (Cataluña), por 
el Sr. Monsalvatge. 

Sesión del 12 de Junio. — Ofreció el 
Sr. Balaguer cuarenta ejemplares de su 
Libro de pasatiempo x deporte. 

Pasaron á informe de varios acadé
micos las obras Breve compendio de la 
historia de la Iglesia católica, por don 
Guillen de la Torre;, Memorias del 
Marqués de Ayerbe sobre la estancia 
de Fernando VII en Valencey y prin
cipio de la guerra de la Independencia, 
que ha hecho imprimir el actual mar
qués de Ayerbe, biznieto del autor, y 
presentó el señor Marqués de la Vega 
de Armijo; el tomo último referente al 

Perú, de la Nueva colección de docu
mentos inéditos para la Historia de Es
paña y de sus Indias, por los Sres. Za-
balburu y Sancho Rayón; el estudio 
histórico-literario sobre el poema del 
Cid, por D. Eduardo Liddfords, y los 
siete volúmenes de Noticias históricas 

i sobre el antiguo condado de Besalii, 
por D. Francisco Monsalvatge. 

Se recibieron calcos de inscripciones 
romanas inéditas de las ciudades de 
Lugo y de Villafranca de los Barros, 
remitidos por D. B.artolomé Teijeiro y 
el señor marqués de Monsalud, que han 
descubierto los monumentos originales. 
Dio lectura é interpretación de estas 
inscripciones el Sr. Fita. 

Presentó el Sr. Gómez de Arteche 
una interesante Memoria escrita por 
D. Pedro de Soraluce, correspondien
te en Guipúzcoa, sobre el trecho de 
vía romana de San Sebastián á la des
embocadura del rio Oria por la es-
carpad.i cuesta del Mendjzorroz, de 
grande interés geográfíco, que puede 
conducir á despejar el problema de la 
situación que tuvieron las antiguas ciu
dades de Tritium Tub^licumy Menos-
ca en la línea del litoral, limitado por 
el río Deva y el puerto de los Pasajes. 

Leyó el Sr. Riaño la necrología ó 
elogio fúnebre de D. Juan Bautista de 
Rosi, célebre explorador de las Cata
cumbas de Roma, é indicando la parte 
que en la descripción y estudio de las 
mismas han tomado los españoles en 
diferentes siglos, desde el poeta Pru
dencio (siglo IV) hasta nuestros días. 

Sesión del u) de Junio.—El Sr. Cata
lina leyó el estudio que acaba de hacer 
D. F. Simón, correspondiente en P«-
lencia, titulado El Monasterio de San
ta Clara de Astudillo: Nuevas noticias 
de doña María de Padilla. 

Fué presentado el primer ejemplar 
impreso de la publicación que hace la 
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Academia de la Lex romana visigotho-
rum, sacada del códice palinsesto de la 
catedral de León y precedida de un 
extenso prófogo en latín, que firman 
los Sres. Cárdenas y Fita. 

El Sr. Plano, correspondiente en Me
tida, presentó improntas de dos inscrip
ciones que ha descubierto en aquella 
localidad,en fíncasdesu propiedad,don 
Urbano Fernández Montenegro. Una 
de ellas, del siglo V, mereció singular 
atención por lo raro de sus fóímulas, 
que explicó el P. Fita. 

Sesión del a6 de Junio Se acordó 
apoyar la moción del Sr. Plano, vice
presidente de la subcomisión de Mari
da, con objeto de trasladar al edificio 
que fué templo de Roma y de Augusto 
en aquella ciudad, el Museo Artístico y 
Arqueológico, con arreglo á la norma 
propuesta para el de Barcelona por el 
Sr. Balaguer. 

Leyó el señor marqués de la Vega de 
Armijo la carta que le ha escrito D. Ra
món Font, provisor de Gerona, dándo
le noticias de dos inscripciones griegas 
y otra visigótica, que proceden de Am-
purias, y se han adquirido para el Mu
seo del Seminario por dicho Sr. Font y 
por el sabio prelado Sr. .Sivilla. 

O K Ó N I O A . 

El Excrao. Sr. Obispo de Vals ha en
tregado al Museo provincial de antigüe
dades de Barcelona trece diners y cmco 
óbolos, moneda barcelonesa. Heiss, lá
mina 77, las clasifica como pertenecien
tes á época incierta, y las coloca acer
tadamente después de las monedas de 
Ramón Berenguer IV (1131-1162). 
Campanr opina pertenecen á dicho 
Conae ó á D. Alfonso I de Cataluña, su 
sucesor. Los ejemplares entregados al 
Museo presentan notables variantes en 
la leyenda BARCINO. Proceden de un 
cuantioso hallazgo hecho en la ermita 
llamada Mare de Deu del Coll, parro

quia de Ossor, provincia de Barcelona. 
—PUBLICACIONES PORTUGUESAS RKCIEN-

TEs.—Collec(¡ao Camoneana de José de 
Couto.—Imprenta Nacional de Lisboa. 

—Exposiqao de arte sacra ornamen
tal.—Catalogo da Sala de Sua Mages-
tade El Rei.—».°, 108 pág. 

—O fornalismoportuguej, ppr A. X. 
da Silva Pereira. 

—En breve saldrá á luz un trabajo 
bibliográfíco con el título Camoens em 
Padova, por Joaquín de Arauio. 

—En el núm. 4.° de las PuBlications 
de la American Jewish Historical So-
ciety, se publicó un estudio del Dr. C. 
Adler sobre Jorge de Almeida y la In
quisición en México, y otro del tír. Jor
ge A. Kohut sobre los mártires judíos 
de la Inquisición en Sud-América. 

—En breves se publicarán: En Bres-
cia, por el profesor italiano, Pietro Bo-
netti, una Antología titulada La poesía 
universale nel Secólo XIX; en París 
una obra de C. de Mandach sobre el 
Arte medioeval y cel renacimiento en 
el culto de San Antonio de Padua; en la 
Coruña, á espensas de la Diputación 
provincial, el códice Crónica troyana, 
transcrito á la letra corriente. Dicho 
códice pertenece á la Biblioteca Nacio
nal, é hizo la transcripción el individuo 
del Cuerpo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, D. Andrés Martínez 
.Salazar: el libro llevará un prólogo de 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo y un 
Vocabulario y gramática de D. Ma
nuel Rodríquez. 

—En estos días se pondrá á I¿ venta 
la obra postuma de D. Eduardo Pérez 
Pujol acerca de los Visigodos. 

—Recomendamos á Tos lectores la 
nueva obra titulada Fra Giovanni An
gélico da Fiesole: sein Leben und seine 
Werke (su vida y sus obras), von .S. 
Beissel, S. J.; vol. en 4.°, de 96 páginas 
con 4 planchas y 40 grabados interca
lados.—Fribourg en Brisgand, Kerder, 
i8<)5.—Este libro es el más completo 
que sobre la materia se ha publicado; 
está hien documentado y establece fe
chas precisas para cL conocimiento de 
las obras del gran pintor florentino. 

—Se ha encargado del Museo pro
vincial arqueológico de Gerona, el vo
cal de la Comisión de monumentos 
históricos y artísticos D. Joaquín Botet 
y Sisó. 
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NOTA BIBLIOORÁnCA de varias obras 
Impresas en Idioma castellano en el ez -
traqjero.que k D. JoséGavUan yServert, 
Abogado, vecino de esta corte, en nom
bre de los señores Bensiger j Com-
paafa, editores-tipógrafos de Cinsiedeln 
(Suiaa), se autorisó últimamente para m-
troduolrlns en Espaila, después de haber 
cugiplldo las formalidades prevenidas en 
el Decreto-ley de 4 de Septiembre de 
1869 y Real orden de 30 de Hayo de 1893. 

Todas estas obras han sido publica
das por los expresados editores, y están 
impresas en el Instituto Pontificio de 
las Artes Cristianas en Einsiedeln 
(Suiza). 

Manual ae Piedad, dedicado á los 
devotos del Sagrado Corazón de Je
sús. Gon aprobación del Ordinario. — 
10.* ed. — 8." men. francés. — Un vol. 
con 673 pá .̂ y grab. 

Perla divina. Diario del buen cristia
no. Con licencia de la Autoridad ecle
siástica.—8.* mignon. — Un vol. con 
160 páe. 

¡Al Cielo! I Al cielo! Aliento á las per
sonas que sufren, segljn San Alfonso 
de Ligorio, por el P. Saint-Omer, re-
dentorista. — 5." ed.—1893.—8." men. 
— Un vol. con 158 pág. y 4 láminas. 

{Niñosl alabad al Señor. Manojito de 
instrucciones y oraciones para los ni
ños católicos que se pieparan.á la pri
mera confesión y comunión, ppr un 
Amigo de los niños. Con aprobaciones 
episcopales.— 1895.—8." mignon.—Un 
volumen con 372 pág. y grab. 

Pequeño Oñcio de la Santa Misa. 
Libro que contiene el Oñcio Divino, 
las Vísperas, Misa de casamiento, Ora
ciones de los Santos de España y Amé
rica. Con licencia de la Autoridad ecle
siástica. — 1895. —'*•'* roen- — ̂ n vol. 
con laSpág. 

El alma en el Templo. Nuevo devo
cionario con el Ordinario de la Misa; 
lasoraciones de Gravalte, completas y 
corregidlas; himnos de la Iglesia; Sema
na Santa; Misas propias, etc. Aprobado 
por la Autoridad eclesiástica.—9.* ed.— 
1894. — 8.* men. — Un vol. con 416 
páginas. 

La semana Santifícada en la prepara
ción práctica para la buena muerte. 
Con aprobación del Ordinario;— 1893. 
— 8.' men. — Un vol. con 347 pág. 

Manual del pueblo, por el R. P. Fran
cisco de P. Nlórell, J. J. Con licencia 

de la Autoridad eclesiástica.— S. a.— 
8." men.— Un vol. con 527 pág. y grab. 

Devocionario^ compuesto exclusiva
mente de oraciones enriquecidas con 
indulgencias, por el presbítero doctor 
Francisco Diez de Rivera. — 1892.— 
8." men. — Un VQI. con 35a pág. y a 
cromos. 

Pequeño Eucologio Romano. Devo
cionario que contiene: Los actos del 
cristiano por la mañana y por la noche, 
La Santa Misa, Misa de difuntos, Con
fesión, Comunión, Siete visitas al San
tísimo, Rosario, Vía Crucis, Omciones 
enriquecidas con indulgencias. Oracio
nes diversas, La semana del siervo de 
María, Vísperas y completas del do
mingo, para las reservas del Santísimo, 
Cántico de gracias, Letrillas. Con licen
cia de la Autoridad eclesiástica. — 8." 
menor.—Un vol. con 356 pág. ygrab. 

La Hora Santa, ó sea oraciones y lec
turas para este piadoso ejercicio, según 
la doctrina de San Alfonso María de 
Ligorio, por el R. P. Saint-Omer, re-
dentorista. Con licencia eclesiástica. — 
Trad. de la 56.* ed. francesa.—1892. 
— 8." men.— Un vol. con 176 pág., y 
grabados. 

El Arca de la Alianza. Manual com
pletísimo de la devoción á la Virgen 
Santísima, según el método de San Al-, 
fon so María de Ligorio. Con licencia de 
la Autoridad eclesiástica. Van añadidos 
los actos para la Confesión, Comunión, 
Misa, visita al Santísimo y Vía Cru
cis.— i8c>4.—8.° men.— Un vol. con 
632 pág. "y 8 lám. 

Prácticas del amor á Jesucristo. Obra 
útil para las almas que desean alcanzar 
la salvación eterna y caminar por la 
senda de la perfección, por San Alfonso 
María de Ligorio. Trad. del italiano por 
un Sacerdote. Aum. con un breve ejer
cicio para asistir á la Santa Misa y otras 
oraciones. — S. a.—8." — Un vol. con 
447 pág. y 2 lám. 

fSe conelulrd). 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Ha fsllecido D. Luis Gaspar y Velssco, Ar

chivero del Ayuntamiento de Barcelona. Era 
muy perito en paleografía, celoso en el cum
plimiento de su deber y excelente Archivero. La 
proviiión de la plaza, dotada con 4.J00 pesetai 
anuales ^in descuento, vacante por fallecí-
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miento del Sr. Gaspar, correapondft á un indi
viduo del Cuerpo de Archiveros, Bibllotecerios 
y Antieuirios; pero el Ayuntamiento he tupri-
mido la plaza y concedido el puesto î l Bibliote
cario Archivero 1). José Puiggari. Contra dicha 
supresión ha presentado al Sr. Gobernador civil 
de la provincia, recurso de alzada el Sr. Ossorio 
y Gallardo, individuo del Cuerpo de Archi
veros. 

Se ha instalado recientemente el Archivo de 
la Diputación de Barcelona, en una habitación 
levantada en la azotea del Palacio que ocupa 
aquella Corporación. 

Se ha dispuesto que el Ayudante de tercer 
grado U. Tomás de las Heras y Dispierto, que 
ingresó en el Cuerpo el día 36 de Mayo, sea des
tinado i prestar sus servicios al Archivo Cen
tral del Ministerio de Hacienda. 

Ha tomado posesión, con fecha 11 de Junio, 
del cargo de Bibliotecario de la provincia de 
Tarragona D. Emilio Sánchez Vera. 

Se ha concedido licencia de un mes por en
fermo i D. Juan de la Osa y Guerrero y á don 
Marcelino Gesta y Leceta. 

^ Tienen solicitada licencia por enfermos don 
Francisco Ovio y Pelayo, D. Francisco Marzo y 
López, D. Manuel Galindo y Alcedo, D. Joaquín 
Santistéban y Delgado y D. Víctor Suárez 
Capel leja. ^ 

Con fecha t.* de Junio tomó posesión en el 
Archivo general Central de Alcalá de Henares 
D. Julio Melgares y Marin. 

Ha renunciado D. Jos< Leal y Ruiz i la euto-
ritación que se l« concedió por Real orden para 
viaitar loa• monumentos pertenecientes i la 
domintción Romana existentes en la provincia 
de Badajoz. 

D. Emilio Sánchez Vera ha sido trasladado de 
la Biblioteca provincial de Tarragona al Ar
chivo general del Ministerio de la Goberna
ción. 

SECCIÓN BIBLIOGRÁFÍCÍ 
1 • ^ 

LIBROS. 
Quodrado (D. Jos* Mar(a). — PrMlefiot y 

Franinetatde dfd/tored.—(Obra de índices,cuya 

publicación costea la Diputación provincial de 
Baleares}.—Cuad. 1.*, de 160 paga, en 4..* 

BASSI (Dom.) Saggio dibibUografia mitológi
ca. I (Apollo).— Torino, Ermanno Loescher.— 
En 8.", IV, I J8 págs.—5 fr. 

BcecHuí (M. y*n).—Retlierchei archéologiquet 
en S/r<«.—Paris, Leroux.—En 8.*—35 págs. 

BiHCM (W. átC.)—Catalogue of Seali in ihe 
department of maiuucriff in the Britith ilu-
teum. IV. I.ondon. Frowde.—En 8.*. 806 pagi
nas.—44 fr, 

CLERMONT-GANNEAU {C.)—Étudef d'arcHMo-
gie oriéntale.—í. } . ' partie.—Paris, Bouillon.— 
En 8.*, 149a 198 págs.—¡fr. 

Clerk (M. C.).—Catalogue of the CoÍH$ of the 
Achatan League.— \.onion, Guaritch. —En 8.*, 
290 pags. y pl.—J3 fr. 50. 

KOrte (Dr. A.)—Die idonitchen Sarkophage des 
kaiterl. Ottomanitchen Muteumi xu Conttantino-
;>?/.—Vortrag, Constantinopel. O. Keil.—En 8.*, 
a8 págs.—I fr. 25. 

LiNoNNCvii((J.)—Bibliographic des ouvrages 
relatifs á l'amour, aux femmes et eu mariage 
et des livres facétieux, pantagruéliqucs, scato-
logiqucs, satyriques, etc., par M. le comte d' 
J....—4.*edit. entiírement rcfondue. II. 1. Lille, 
S. Becour.—En 8.* págs. 193 á 384. 

NicoLi (Jules).—¿fs Papynu de Genéve, trant-
critt et publiét. I. Papyrm greet: actet et lettret. 
primer fase. Genéve, Oeorge.—En 4.*, 36 pági
nas y pl. —4 fr. 

Mpertoire bibliographique det tciencei mathé-
maUquet.—Sttita 1-3 Paris, Gauthier-Villars.— 
En 8.*, 300 págs. 

ViNcí (Leonardo da).— / códice atlántico di 
Leonardo da Vinci nella biblioteca ambrotiana 
di Milano, riprodotlo epublieato dalla R. Acade
mia dei Lincei.—Vli\.—Rom», tip. dei Lincci. 
—En fol., págs. 353 á 300 y 40 pl. 

Walcher de Mothein íLtáp).—Catalogue de 
ma collection dei médailleí grecquet. — Wien, 
A. Holzhausen.-En 8.*, vil, 394 págs. y 31 
planchas.—I j fr. 

H B V I S T A S . 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA Hisroau.. 
s. Mayo, — E. Ballesteros, El cementerio hebreo 
ñi Avila.— (í. Rodríguez Villa, O. Franeiteo de • 
Roía; embalador de lo» Reyet Católico: (Sigue 
en Junio).-F. Fita, Ldpidat vitigóliea$ de Gua-
dix, Cabra, Vejer, Bailen > MadrU.— F. de A. 
Vera y Chilier, Ldpidaromano-crittiana de Tdn-
j-íf.—Junio. —R. Chebas, Tregwu de D. Jai
me II de Aragón, con el noble D. Juan Manuel, 
hijo del iiifante'fi. Manuel, en tag6.—i, M-
Aseniio, •Hittoria de Vigo y tu eomarca>,par 
D. Joti de Santiago y némei.— N. Herguetet 
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Losjudios de Albelda en el »iglo XIII.—F. Fita, 
1). Martin Gomdleí, obispo de Calahorra y de 
Asiorga. Kxcunión biogra'/ica.— M. Hanvila, 
Juicio crítico del reinado de Cdrloslll. — A. M. 
Fabié, l.ot comienzos de la esclavitud en Améri
ca, por Conrado Hahler.— V. Kitii, Epigrafía 
romana y visigótica. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCUH-

9ioNES.=40.—Junio.—P. Quintero, Una excur-
lión á la Cartuja de Jerez (con láminas).—V. 
I.ampérez, Una excursión d Guadalajara.— V. 
Po\tTÓ, Nuestra Señora la Antigua (con lámi
nas),—G. de la Torre de Trassierra, Cuellar. 
(Continuación. Sigue en Julio).—K. I'ons, Hs-
crituras mozárabes toledanas. (Continuación). 
Sigue en Julio.=-4i —Julio.—Vizconde de Pala-
zuelos, Cdlií y patena de la catedral de Toledo 
(siglo XIII) (con láminas).—R. A. de los Ríos, 
Lápida conmemorativa de la ampliación alha-
guemi, descubierta en la catedral de Córdoba. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD AnquEOLÓaiCA I.ii-

LiANA.—Palma.—Julio.—R. Ballester: Conjeturas 
sobre la dominación visigoda en las Islas Balea
res.—E. Fajarnís: Sobre la iglesia de la Univer
sidad de Mallorca (siglos XValXVIlJ.—E. Agui-
ló: Per ensenyar d captar un cegó (i.'>g4j.— 
A. Ftiu: Jurament deisdefenedors déla merca
dería (33 Juny j^ggJ.—E. Pasfual: Kl diezmo 
de la horlalita.—E. Fajarnés: Los pórticos déla 
Plata de Santa Eulalia (siglos XVI y XVII).— 
P. A. Sancho: Sobre el vicio del juego.—E. Pas
cual: Circunstancias que hablan de concurrir para 
gozar de privilegio clerical ( i.'ti^J. — J. Mir: 
Obsequio del rey de Chipre d O. Juan I de Ara
gón (i.HgS).—F.. Fajarnés: Curiosidades histó
ricas. 

REVISTA DE MENORCA.-=Núm. 7,—Enero, V't-

brero y Marzo.—1". ligarte: Bibliografía, bie 
Balearen in '^'or^ und Bild gestchildert (Menor-
caJ.—K. Roig: Resumen histórico de Menorca,, 
escrito en 178S G. Llabrds: Pedro Lena pa-
borde de Menorca en i3g3.—¡. Benejam y Sau-
ra; Monumentos megalíticos de S'Hoslal, Ciuda-
dela.—F. Camps y Mercadal: Inscripción romana 
(Miliario) descubierta en Menorca.—G. Ulabre's: 
Etimología y fundación del pueblo de Alayor de 
Menorca, en i3o4. 

REVISTA GALLEOA.— 197 36 de Abril.—R. D. 
R.: Iglesias subterráneas (continuación).— i.*de 
Mayo. — R. D. R.: Iglesias subterráneas (con
clusión). — T. Vesteiro: Gallegos en .intequera. 
Recuerdos históricos de Galicia. — 10 de Mayo.— 
M. R. Rodríguez: Los orígenes del gallego. 

BIBLIOTEQUE DE L'ECOLE DES CHARTES.—Tomo 

LVII.—1896. —A. Moi^l-Fatio: Lettres d'anti-
quaires espagnols áe la Jin du XVIII siécle, adres-
sée» au comte de Lumiares (de Cerda y Rico, Fi-
nestres, P. Florez, Morgans (G. y J. A.) Pérez 

Bayery otros, existentes en la Biblioteca Nacio
nal de París, fondo español, núms. 525 y 526). 

NEUVELLE REVUE. — I 5 de Abril. — C. Rocliel: 

Michel Cervantes, voyages á travers sa vie. 

REVUE INTERNATIONALE DES ARCHIVES, DES BI-

BLIOTHÉQUF.S ET DES MUSÉES. — T o m o I , n." 4 . — 
Rafael Altamira: Le.' Archives espagnoles. 

STUDI DI FILOLOGÍA ROMANZA.—C. Salvioni: La 

contemplado de lapassió de Nostre Senhor, testo 
catalana proveníale {Ms. núm. a8 del Invent. 
dei Manoscritti della R. Bibl. Univ. di Pavia, de 
Demarchi y Bertolani). 

BLACKWOOD'S MAOAZINE.— Núm. 945. — Ua 

contemporáneo de Saladins ( A propósito de un 
manuscrito encontrado por H. Derembourg en 
El Escorial). 

REVUE HISTORIQIIE. — Marzo y Abril. — Comte 

J. du Hamel de BrtuW-.Un ministre philosophe. 
Carbalho, marqués de Ponbal (conclusión). — 
Ch. V. I.anglols: Notices el documenls relatifs d 
l'histoire de France au temps. de Philippe le Bel; 
premier a n i d e : Documenls ilaliens. — Alfred 
Stern: L'Origine du décret deproscription lancé 
par Napoleón coB/r?S/cin.—BuUetin histórique 
Espagne, por R. Altamira — Mayo y Junio. — J. 
I.ernoine: L)u Guesclin á Jersey.—E. Wertheimer: 
Un projet de divorce entre Louis Bonaparte et la 
reine Hortense. 

BULLETIN ET MÍMOIRES DE LA SOCIÉTÉ NATIO-
NALE DES ANTIqUAIRES DE F R A N C E . — 6 . * serie . I V . 

(Memoires).—Paris, C. Klincksieck. 
GAZKTTE DES BEAUX-ARTS.—Junio.—G. Bíne-

dicte: Une Slaluette de Reine de la Dynastle Bu-
bastide an Musée du Louvre.—P. Pari»: La Vache 
de Myron.—E. Bonnaffe: Le pial de Sanit-Per-
chaire du Muséé du Louvre. —y\. de Chami^eaux: 
Un Nouveau Musée au Louvre. (Es un museo del 
mueblaje francés desde el reinado de l.uis XIV 
hasta la época del primer Imperio). — Biblio
grafía. 

REVUE DE L'ART CHRÉTIEN. — X. B.de M: Les 

Musaiques deséglistsde Ravcnne.—M. Gerspach: 
Les Tabernacles de la Oiartreuse de Florence.— 
L. de Farcy: Une croix en cristal de roche.—Btr-
bier de Montault: Le l)rap. Mortuaire de l'egli-
se de Thurageau (Vienne). 

ADVHKTENCJIA. 
A causa de la suspensión que el verano im

pone á los trabajos intelectuales, en el próximo 
mes de Agosto no se publicará el BOLETÍN , y en 
cambio ci número correspondiente i Septiem
bre tendrá doble número de páginas. 

MADRID: 
DEL COL. NAL. DE SORDO-HUDOS r DE cíteos. 

Calle de San Mateo, núm. j . 
1896 


