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

H E R E S 1 A R C A 

Este estudio, que data de 1915, fue dado a 
conocer por su autor en el curso de conferencias 
organizadas por el Ministerio de Instrucción 
Pública en el Ateneo de Madrid, publicándose 
ahora por primera vez. Comprende los siguien
tes puntos: I. Fuentes para el estudio de 
Prisciliano.- II. Prisciliano.—lW. Dispersióif 
de/ prísci/ian/smo.—W. Prisciliano según sus 
adversarios.—V. La doctrina priscilianista 
según los opúsculos de Prisciliano. 

I 

Fuentes para el estudio de Priscil iano 

E l examen de las fuentes pa ra el es tudio de P r i s c i l i a n o y su 
doc t r ina , nos v a a exp l i ca r de un m o d o exacto el fa lseamiento 
que se h i z o de l a s i g n i f i c a c i ó n pe r sona l y f i losóf ica del preten
d ido he res i a rca . 

¿ Q u e med ios , q u é tes t imonios u t i l i za ron cuantos en los 
t iempos m o d e r n o s nos han dado a conoce r , con una s o r p r e n 
dente unan imidad de ju i c io , l a doc t r i na p r i s c i l i an i s t a? 

Desde el P . F l ó r e z en s u monumenta l E s p a ñ a S a g r a d a , 
hasta la p r imera e d i c i ó n de la H i s t o r i a de l o s He t e rodoxos 
e s p a ñ o l e s del i lustre p o l í g r a f o M c n é n d e z y P e l a y o d), en cuya 
obra cu lmina el concep to c l á s i c o respecto al d i scu t ido here
s i a r c a e s p a ñ o l del s i g l o iv , todos , absolutamente todos l o s 
inves t igadores , han estrujado el z u m o de unos m i s m o s d o c u -

(1) Madrid, 1879. 

BIB. MUNPAL. CASA JOSE ZORRILLA 
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E . LÓPEZ-AYDILLO 106 

mentos , c u y o v a l o r , a lo s ojos de una c r í t i ca imparc i a l y serena , 
no p o d í a ofrecer g randes g a r a n t í a s , s e g ú n pos ter iormente ha 
pod ido demos t ra r se de un m o d o concluyente , g r ac i a s a l o s 
f e l i c í s i m o s descubr imien tos ver i f icados en A l e m a n i a en las 
p o s t r i m e r í a s del s i g lo x i x . 

D o c u m e n t o esenc ia l , b á s i c o para aquel las hoy ant icuadas 
i nves t igac iones , fue la f amosa c r ó n i c a de S u l p i c i o S e v e r o (1) 
q ü e nos da un relato de P r i s c i l i a n o en a l t i sonantes t r azos 
r e t ó r i c o s y ofrece a lgunos datos , aunque o b s c u r o s , respecto 
a la doc t r ina p r i s c i l i a n i s t a . D e s p u é s de S u l p i c i o S e v e r o se 
u t i l i za ron las actas de l o s c o n c i l i o s b racarenses , c e s a r a u g ü s -
tanos , i l iber i tanos , to ledanos , etc., en cuyos c á n o n e s aparecen 
anatemat izadas las p red icac iones de P r i s c i l i a n o y sus d i s c í p u 
los ; el C o m m o n i t o r í u m de O r o s i o ; la decretal de S a n L e ó n el 
M a g n o ; el p rop io c r o n i c ó n de Idacio; el de S a n P r ó s p e r o de 
A q u i t a n i a , que da la p r e d i c a c i ó n ; escr i tos de S a n J e r ó n i m o , 
S a n A m b r o s i o , S a n D á m a s o , S a n A g u s t í n y d e m á s autores 
q ü e L u c b k e r r e u n i ó en su D e hseresi P r i s c i l l i a n i s t a r u m e x 
f o n t í b u s d e m o col la t i s 

A n a l i c e m o s el v a l o r de estas fuentes de conoc imien to . 
S u l p i c i o S e v e r o , el m á s importante de es tos t es t imonios 

c l á s i c o s , es t a m b i é n el de m á s d u d o s a s i n c e r i d a d . B a s t a 
examinar , c o n una s imple lectura , las p á g i n a s que ded ica a 
P r i s c i l i a n o , para d a r n o s cuenta inmediatamente de que el 
c ron i s t a , s i n poder sus t raerse a l a i m p r e s i ó n que le p roduce 
lo ex t r ao rd ina r io de l a pe r sona l idad del he res ia rca y que le 
o b l i g a en m á s de un pasaje a des tacar la c o n detal les br i l lan tes , 
se deja l l evar , no obstante, por toda la p a s i ó n entonces des
b o r d a d a cont ra el pe rsegu ido f i lósofo . 

S u l p i c i o S e v e r o , que escr ibe hac i a el a ñ o 400 en la G a l i a 
A q u i t á n i c a , e s t á alejado del personaje y del teatro de s u 
p r e d i c a c i ó n . S u s ince r idad , por o t ra parte, tiene f ác i l e s i m p u g 
nac iones , y a puestas de rel ieve en 1861 por B e r n a y s <3>. P a r t i 
c ipando de todos los pre juic ios y de todos los o d i o s que 

(1) Sulpicio Severo.—Chronicon (en el tomo VIH de las obras de San Jerónimo, 
cd. de Vallart.—Verona, 1738). 

(2) Hauniac.-1840.-En este libro reúne extractados, los documentos siguientes: 
Acta Conciliorum. — Ambrosius — Augustinus. — Bachiaríus. — Damasus - Hiero-
nymus. —ldatius.—Innocencius.-Isidorus.~~Leo Magnus.—Maximus Imperatur.-
Montanus.- Oros/us. ~ Pacatas—Philastríus.— Prazdestinatus.—Prosper.—Pruden-
tius.—Siricius.—Sulpieius Severus.—Theodosianus Codex.^- Turríbius.— Vincentius 
Lerínensis. 

(3) «Ueber die Chronik der Sulpicius Scverus». -Berlín, 1861. 
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l l e v a r o n a P r i s c i l i a n o a manos del ve rdugo , S ü l p i c i o S e v e r o 
ha desdibujado l a figura del he re s i a r ca y ha puesto tanto empe
ñ o en a g r a v i a r su m e m o r i a con l o s d ic tados de su ind igna y 
e scanda l i zada o r t o d o x i a , c o m o i n t e r é s demuestra a c o n t i 
n u a c i ó n en levantar l o s p res t ig ios de S a n M a r t í n de T o u r s . 
implacable i m p u g n a d o r de los he te rodoxos de su s i g l o . 

L a s actas y c á n o n e s de l o s c o n c i l i o s adolecen de o t ros 
g raves defectos que res tan m u c h a au tor idad a su tes t imonio ; 
ya no s ó l o l a c r í t i ca interna se quere l la cont ra la a p o r t a c i ó n 
h i s t ó r i c a que pres tan l o s documen tos conc i l i a r e s , s i n o que la 
c r í t i ca externa pone repa ros fundamentales a su v a l o r . B a s t a 
con r e c o r d a r las p á g i n a s que en su g r a n d i o s a obra ha ded icado 
el P . F l ó r c z el e sc la rec imien to de l a autent icidad de las actas 
del supues to c o n c i l i o lucensc y la d i s c u s i ó n de la fecha en 
que debieron de ce lebrarse l o s de B r a g a y Z a r a g o z a <2>, cuyas 
actas l legan fragmentar iamente a nues t ro conoc imien to . 

A d e m á s , l o s documen tos conc i l i a r e s que, c o m o es natural ," 
se refieren ú n i c a m e n t e a la doc t r ina p r i s c i l i an i s t a , inducen a 
f ác i l e s e x t r a v í o s , no s ó l o por l a parquedad de sus no t ic ias , en 
cer radas en l a seca r e d a c c i ó n de l o s c á n o n e s , s i n o porque las 
a lus iones e s t á n hechas tan ambiguamente , que s ó l o por conje
tura m á s o menos acer tada puede adver t i r se su i n t e n c i ó n . 
¿ Q u i é n nos ga ran t i za que P r i s c i l i a n o y sus d i s c í p u l o s p rac t i ca 
ban , realmente, m u c h o s de los e r ro res que los c o n c i l i o s anate
ma t i za ron , s i n ci tar n i refer irse a nadie concre tamente? C o m o 
h a r e m o s notar en el momento opor tuno , de estas a rb i t ra r ias 
conjeturas , han s u r g i d o m u c h o s de l o s e q u i v o c a d o s ju ic ios de 
la c r í t i ca que los recientes descubr imien tos han puesto de 
re l ieve . 

L o s o t ros autores , m á s a le jados a ú n de P r i s c i l i a n o , no nos 
pueden ofrecer g a r a n t í a s m a y o r e s . P o r muy superf ic ia l que 
sea el examen de l o s da tos , podemos adver t i r que bajo l a c a l i 
f i cac ión de p r i s c i l i an i s t a se comprenden durante todo el s i g l o v 
l as m á s opues tas y con t r ad ic to r i a s doc t r inas , que de n i n g ú n 
m o d o pudie ron ser conceb idas por una m i s m a p e r s o n a ni p rac 
t icadas por una sec ta ú n i c a . 

C o m o detalle c u r i o s o , r eve lador d e l - g r a d o de s ince r idad 
que nos ofrece el tes t imonio de los h i s t o r i ó g r a f o s a d v e r s a r i o s 
de P r i s c i l i a n o y del h o n d o efecto que en sus e s p í r i t u s de jaron 

(1) Esp. Sag., t. X L , pág. 229 y 341. (Continuación del P. Risco) 
(2) Esp. Sag., t. XXX.-pág . 228 y ss. 
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l o s pre juic ios que se agi taban en torno de l a f igura del here-
s i a r c a , s e ñ a l a r e m o s la remarcab le e v o l u c i ó n en la c r í t i ca que 
de el h i zo un tan ponderado escr i to r c o m o S a n J e r ó n i m o ; a s í , 
cuando p o c o s a ñ o s d e s p u é s de ser eiecutado P r i s c i l i a n o en 
T r c v e r i s , escr ibe el S a n t o acerca de este s u c e s o , deja entrever 
una cier ta s i m p a t í a por aquel la v í c t i m a de la in to le ranc ia de 
Itacio, y no se o l v i d a de hacer notar que s o n m u c h o s los que 
defienden la o r t o d o x i a de l ' supues to hereje y protes tan de su 
sac r i f i c io . E l santo e sc r i t o r nada dice de su parte; este s i l e n 
c io tiene una i n e q u í v o c a . & i g n i f i c a c i ó n de s i m p a t í a hac i a P r i s c i 
l i a n o . P e r o pasan unos cuan tos a ñ o s , apenas siete, y c o n o c a 
s i ó n de e sc r ib i r a T e o d o r a , c o n s o l á n d o l a por la muerte de su 
m a r i d o , d e s b ó r d a s e el san to escr i to r en imprecac iones con t ra 
l o s herejes y a r ro ja sob re P r i s c i l i a n o todo el furor de s u santa 
c ó l e r a , h a c i é n d o l e r esponsab le de l a mult i tud de e r ro res que 
desde entonces le han s i d o a t r ibu idos . 

N o s parece opor tuno c i ta r a q u í , y a que de las fuentes de 
c o n o c i m i e n t o s t ra tamos, l o s es tudios del redentor i s ta a l e m á n 
P . Roes l e r ace rca de las r e lac iones que puedan exis t i r entre el 
p r i s c i l i a n i s m o y el g r an poeta c r i s t i ano P r u d e n c i o . E l P . R o e s 
ler en su l i b ro D a r K a t h o l i s e h e D i c h f e r P ruden t iu s 0), no s ó l o 
a g o t ó la mater ia , s ino que ha ido m á s a l lá del tema, y no c o n 
tento c o n afirmar que c a s i todas las p o e s í a s de P r u d e n c i o se 
d i r i g í a n con t ra la secta p r i s c i l i an i s t a , a ñ a d e que la e x p l i c a c i ó n 
de un viaje de P r u d e n c i o a R o m a , en una fecha d e s c o n o c i d a , 
hay que busca r l a en la c u e s t i ó n del p r i s c i l i a n i s m o . 

N o hemos de d i scu t i r esto, que no impor ta g r an c o s a en 
nuestro es tudio, l i m i t á n d o n o s a r e c o r d a r el interesante punto 
c r í t i c o ana l i zado por el P . Roes l e r , pa ra s e ñ a l a r l a impor t anc i a 
grande que se concede a es tos es tudios en el extranjero, m i e n 
t ras en nuest ra patr ia han s i do s i s t e m á t i c a m e n t e desde
ñ a d o s . 

L a s a ñ a con que el p r i s c i l i a n i s m o fué v i tuperado por los 
escr i tores e c l e s i á s t i c o s de los s i g l o s iv y v, d i ó lugar a que 
desde el P . F l ó r e z , c o m o d i j imos , hasta d o n M a r c e l i n o M e n é n -
dez y P e l a y o <2) en nuest ra patr ia , y aun m á s en el extranjero, 
donde fué es tudiado P r i s c i l i a n o c o n m a y o r i n t e r é s que en E s p a -

(1) Fribourg, 1886. 
(2) Entre los publicistas españoles que han estudiado a Prisciliano debe citarse el 

señor López Ferreiro, sabio historiador de Compostela, quien en 1878 publicó sus« Es
tudios histórico-críticos sobre el priscilianismo». 
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fia f>or S i m ó n de V r i e s G i r v é s (2), C a c c i a r i (3), M a n d e r -
nach (4>, entre o t ros , todos los inves t igadores hayan caminado 
a tientas marchando c o n m a y o r o menor c l a r i v i d e n c i a por el 
c a m i n o de un pre juic io que se h a b í a to rnado a x i o m a i n d i s 
cutible. 

P e r d i d o s l o s esc r i tos de P r i s c i l i a n o y d e s ú s d i s c í p u l o s , c o m o 
la L i b r a , de D i c t i n o , y el A p o l o g é t i c o , de T i b e r i a n o B é l i c o , no 
se d i s p o n í a de o t ras fuentes que las deficientes referencias de 
los a p a s i o n a d o s con t raven tores de la ob ra p r i s c i l i an i s t a . F a l 
taba la o t ra parte del d i á l o g o , desde luego la m á s interesante 
y de m á s v a l o r . 

Y he a q u í que cuando se desesperaba po r los i nves t i gado re s 
de ha l l a r en parte a lguna l o s esc r i tos pe rd idos de P r i s c i l i a n o , 
por una s ingu la r c o i n c i d e n c i a , el doc to r a l e m á n Jorge S c h e p p s 
descubre en 1885 en l a B i b l i o t e c a de la U n i v e r s i d a d de W u r z -
b o u r g ( B a v i e r a ) , un c ó d i c e de fines del s i g l o v, con ten iendo 
once o p ú s c u l o s s in nombre de autor y fecha, pero cuya s imp le 
lectura , c o r r o b o r a d a po r la c l a ra letra e s p a ñ o l a en que se h a l l a 
ban esc r i tos , d e m o s t r a r o n al doc to r a l e m á n la pa tern idad de 
P r i s c i l i a n o . 

«El C ó d i c e —escr ibe M e n é n d e z y P e l a y o <5)— e s t á esc r i to 
en h e r m o s a s letras uncia les de fin del s i g l o v o p r i n c i p i o s 
del v i , y cons t a de 18 cuade rnos que cont ienen en todo 146 
hojas . E s impos ib le ave r igua r a h o r a q u é v ic i s i tudes pud ie ron 
l levar le a A l e m a n i a . S c h e p p s conjetura que puede ser de la 
m i s m a p rocedenc ia que el c ó d i c e del B r e v i a r i o de A / a r i c o , 
existente hoy en la B i b l i o t e c a de M u n i c h (22.501). C o m o qu ie ra 
que sea , es c o p i a y c o n muchas enmiendas , pero todas o c a s i 
todas de l a m i s m a letra que el p r imi t ivo texto. L a esc r i tu ra es 
cont inua , es decir , s in d i v i s i ó n de pa labras . S o n r a r í s i m o s l o s 
puntos , exceptos los l l a m a d o s de exce lenc ia que se c o l o c a n al 
final de a lgunos nombres p r o p i o s . P e r o para sup l i r la falta de 
p u n t u a c i ó n y f a c i l i t a r l a lec tura , el cop i s t a d e j ó frecuentes e spa 
c io s y m a r c ó c o n letras m a y o r e s la d i v i s i ó n de l o s p á r r a f o s y 
el p r i n c i p i o de las c i tas b í b l i c a s . L a o r t o g r a f í a es v a r i a y fluc-
tuante, e n c o n t r á n d o s e una m i s m a pa labra escr i ta de d i v e r s o s 

(1) «Dissertatio critica de Priscillianistis eorumque fatis, doctrina et moribus» (Tra-
jectiad Rhcnum, 1745). 

(2) «De historia Priscillianistarum dissertatio in duas partes distributa».-Roma, 1750. 
(3) «De Priscillianistarum hacresi et historia».-1751. 
(4) «Oeschichte der Priszillianismus».-^1851. 
(5) «Revista de Archivos».—1899. Enero. 
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m o d o s A b u n d a n las abrevia turas . L a la t in idad de P r i s c i l i a n o 
tiene s ingu la res carac teres y l lega a un g r a d o de barbar ie que 
parece i n v e r o s í m i l en los s i g l o s iv y v. F o r m a s espurias , en la 
d e c l i n a c i ó n y en la c o n j u g a c i ó n y una s in tax is ca s i a n á r q u i c a , 
especialmente en lo que toca al r é g i m e n de las p repos i c iones y 
al u so de los c a s o s del n o m b r e » . 

E n cuanto a l a in tegr idad de la ob ra , el comenta r io a l S a l 
mo 3 . ° , el / . Tracta tus a d P o p u l u m y el L í b e r de fide et apo~ 
ch ryph i s , e s t á n incomple tos ; l o s restantes o p ú s c u l o s e s t á n 
comple to s . 

E l D r . S c h e p p s d i ó a conoce r al mundo culto su p r e c i o s o 
ha l l azgo W / y sus not ic ias c a u s a r o n un g r a n revue lo entre l o s 
e s tud iosos , toda vez que v e n í a n a rectificar lo s j u i c ios c l á s i c o s 
ace rca del f a m o s o he res i a rca e s p a ñ o l ; l a fecha 1885, s e ñ a l a un 
nuevo aspecto en el es tudio de las m á s d i scu t idas de las here
j í a s que per tu rbaron el cul to c a t ó l i c o en E s p a ñ a durante los 
s i g l o s iv y v. 

B i e n pronto c o m e n z a r o n las rec t i f icaciones; honradamente , 
c o n m a y o r o menor espontane idad , lo s esc r i to res que t e n í a n 
fo rmulado s u ju i c io c o n a r reg lo al c a n o n c l á s i c o de la c r í t i ca 
del p r i s c i l i a n i s m o , se apres ta ron a dec la ra r sus e q u i v o c a c i o 
nes. N u e s t r o M e n é n d e z y P e l a y o , au tor idad sup rema en estas 
mater ias en E s p a ñ a , y c u y o an t icuado estudio sob re P r i s c i l i a -
en l o s H e t e r o d o x o s de 1879, g o z a a ú n hoy de l a d e v o c i ó n de 
cuantos por no haber ahondado en estos es tudios y por falta 
de publ ic idad en E s p a ñ a , de sconocen el descubr imien to de 
S c h e p p s , fué el p r imero que entre n o s o t r o s h izo l a c o n f e s i ó n 
de su ye r ro , a l o s 14 a ñ o s de haberse r ea l i zado el h a l l a z g o de 
los once f a m o s o s o p ú s c u l o s , dec la rando (0; « q u i e r o cumpl i r 
c o n mi p rop i a c o n c i e n c i a , co r r ig i endo cuanto encuentro d igno 

(I) En la memoria P/,/sc/7//a/7 e//7 na/j... e/c. Vurzburg, 1886. La existencia del có
dice había sido conocida por Doellinger, quien tuvo el presentimiento de lo que luego 
confirmó Schepps.-Los once opúculos de Prisciliano han sido publicaaos en el 
t. XVIII del Corpus de Viena.—Acerca de que sean en efecto de Prisciliano no cabe 
duda alguna: «No se comprende por qué M. Sittl en el <'Jahresber¡cht» de Jwan MUIIer, 
después de haber reconocido que la autenticidad de los dos primeros opúsculos está 
fuera de duda, haya hecho reparos a propósito de los otros. Por el estilo, por el méto
do, por las ¡deas esenciales, los últimos tratados presentan tantas analogías con los 
dos primeros, que no se puede dudar de la identidad de su autor». — Aimé Puech: «Pris-
cilliani quod superes!». - l.er articulo en el «Journal des Savants». Fevrier, 1891, pág. III 
nota 2*). 

(1) «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», Opúsculo de Prisciliano y mo
dernas publicaciones acerca de su doctrina (l.ei artículo, Enero, 1899, pág. 6). 
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de c o r r e c c i ó n en mí y a ant iguo y cas i infantil es tudio ace rca 
del p r i s c i l i a n i s m o » . 

L á s t i m a grande que esta a u t o - c o r r e c c i ó n que se p r o p o n í a 
rea l i za r el s ab io p o l í g r a f o , quedase reduc ida a lo s c i n c o ar
t í c u l o s de la incomple ta ser ie pub l icada en la R e v i s t a de A r c h i 
vos el a ñ o 1899, y m a y o r pena a ú n que la muerte le so rp rend ie ra 
antes de que sa l iese a luz el tomo segundo de la e d i c i ó n refun
d ida de sus H e t e r o d o x o s e s p a ñ o l e s , en el cual h a b í a de apare
cer la r ec t i f i c ac ión comple ta de sus a ñ e j a s op in iones respecto 
a P r i s c i l i a n o . 

D e l a lcance del nuevo es tudio del s ab io maes t ro , pueden 
da rnos idea estas l í n e a s del p r ó l o g o del tomo pr imero de la 
nueva e d i c i ó n pub l icada en 1911. « D e s d e que Jorge Schepps 
d e s c u b r i ó en la B i b l i o t e c a de W u r z b u r g y p u b l i c ó en 1889 once 
t ra tados de P r i s c i l i a n o , ha b ro tado de las escuelas t e o l ó g i c a s 
de A l e m a n i a y aun de o t ros p a í s e s , una c o p i o s a l i teratura 
p r i s c i l i an i s t a en fo rma de tesis , a r t í c u l o s de rev i s ta , l i b ros de 
c o n t r o v e r s i a y pub l i cac iones de textos. G r a c i a s a K ü n s t l e y a 
o t ros , nuestra p a t r o l o g í a de los s i g l o s iv y v , que p a r e c í a tan 
ex igua , empieza a pobla rse de l i b r o s : unos enteramente i n é d i t o s ; 
o t ros que andaban a n ó n i m o s y d i s p e r s o s en las co l ecc iones 
de esc r i to res e c l e s i á s t i c o s s i n que nadie sospechase su o r i g e n 
e s p a ñ o l . N o s ó l o la h e r e j í a de P r i s c i l i a n o , s i n o o t ros puntos 
m á s importantes re la t ivos a la t r a d i c i ó n d o g m á t i c a , a la d i s c i 
p l ina y la l i tu rg ia de nuest ra p r imi t iva Igles ia , han r ec ib ido nue
va luz con el inesperado aux i l i o de es tos h a l l a z g o s » . 

Infortunadamente, el tomo segundo en que h a b í a de aparecer 
el nuevo estudio no l l e g ó a publ icarse , y s ó l o nos resta la espe
r anza de que se conf i rme el anunc io de s u i m p r e s i ó n bajo los 
cu idados del s e ñ o r B o n i l l a S a n M a r t í n , uno de l o s con tados 
publ ic i s tas e s p a ñ o l e s , por c ier to , que han pres tado a t e n c i ó n , 
aunque superf ic ia l , a la nueva moda l idad de la figura de 
P r i s c i l i a n o <2>. 

S i en E s p a ñ a apenas r e p e r c u t i ó el ha l l azgo ven tu roso de 
S c h e p p s , en el extranjero, s ingularmente en A l e m a n i a , tuvo un 

(1) «Historia de los Heterodoxos españoles».—2.a edición refundida. Madrid, 1911. 
Tomo I.», pág. 32. 

(2) En su Historia de ¡a Filosofía española. T. I, pág. 196 a 206. 
Coincidiendo con la publicación de este artículo, llega a nosotros la noticia de la 

publicación de la 2." edición del tomo II, que se refiere a Prisciliano. En notas al final, 
recogeremos los nuevos puntos de vista de Menéndez y Pelayo respecto a Prisciliano 
y el priscilianismo. 
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eco ex t r ao rd ina r io . U n o de los m á s interesantes es tudios que 
c o n este mo t ivo se pub l i ca ron fué el l ib ro del profesor del 
S e m i n a r i o e v a n g é l i c o de T u b i n g a doc to r F r e d r i c P a r e í d), quien 
anhe lando re iv ind ica r la pe rsona l idad de P r i s c i l i a n o , hace su 
ve rdade ra a p o l o g í a . 

M á s recientes s o n l o s trabajos de K ü n s t l c <2>, C h a p m a n <3). 
Domat i en de B u y n e <4K Babut <5>, etc., que par t iendo y a del 
examen de los o p ú s c u l o s descubier tos , hacen el es tudio de la 
doc t r ina p r i s c i l i a n i s í a , s e g ú n sus d i v e r s o s puntos de v i s t a , 
pero y a s in las vac i l a c iones que i m p o n í a la a m b i g ü e d a d de 
aquel las incier tas no t ic ias que durante tantos s i g l o s han de
fo rmado la f igura del c é l e b r e he res i a rca , p r i v á n d o l e de la 
g randeza c o n que resurge hoy a la luz de l o s nuevos tes
t i m o n i o s . 

EUGRNIO LÓPEZ-AYDILLO 
( C o n t i n u a r á . ) 

U N C Ó D I C E A N T E R I O R A L S I G L O VIH 

H O M I L I / E S A N C T I G R E G O R I I 
CÓDICE EN LETRA UNCIAL 

DE LA CATEDRAL DE BARCELONA 

E x i s t e desde muy an t iguo en el a r c h i v o de la catedral de 
B a r c e l o n a , un c ó d i c e , que por su r a reza y a n t i g ü e d a d es d igno 
de ponerse a l l ado de l o s m á s notables que se c o n s e r v a n en 
nues t ra pa t r ia . 

L a p r imera not ic ia que del m i s m o tenemos la da el P a d r e 
V i l l a n u c v a en el tomo XVIII de su Viaje l i terar io a l a s Ig les ias de 

(1) Príscilianus ein refonnator.. etc.—Wurzburg, 1891. 
(2) Antiprísciliana: í)ogrnengesch¡ehtliche Unfersuchungen und texte ausdem 

Streite gegen Príscillians Irrlehre Friburg. 1905. 
(3) Príscillian the author of the monarchian prologues tothe vulgate Oospels -

(Revuc Bcnedictinc de Bclgic.-Julio, 1906). 
(4) Fragmenta retrouvés d' apochryphes príseillianistes.— (Revuc Bencdictine, 

19»7). 
(5) J. Ch. Babut, PrisciJ/ien, 1909, en la Bibl. de 1' Ecole d' Hautcs Elude». 
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E s p a ñ a , pues el P . C a r e s m a r , a pesar de haber hecho c o n ante
r i o r i d a d el c a t á l o g o de los manusc r i t o s del menc ionado a r c h i v o , 
omite d i cho c ó d i c e , no porque debamos suponer le fuese 
d e s c o n o c i d o s i n o porque debido a causas que i g n o r a m o s , tuvo 
que abandonar su trabajo en la catedral dejando incomple to 
el i nven ta r io . 

E l P . V i l l a n u e v a en su referida o b r a , da de este manusc r i to 
una breve r e l a c i ó n , y hace ace rca de el una ser ie de c o n s i d e 
rac iones muy interesantes y d ignas de tenerse en cuenta . 

N o d e b i ó tener conoc imien to de el lo el R d o . don Juan 
C o d i n a . of ic ia l a r ch ive ro en el a ñ o 1877, cuando en la caja en 
donde se g u a r d a el c ó d i c e i n c l u y ó la nota que se c o p i a a 
c o n t i n u a c i ó n : 

«Este códice fué encontrado por mí entre una multitud de/papeles 
arrinconados por espacio de much í s imos a ñ o s , tal vez siglos, por lo 
qe pude colegir como cosa inút i l . /Asombrado por la gran ant igüedad, 
que desde luego calcu/lé sería por lo menos del siglo octavo, se lo 
enseñé al sabio Aca/démico P. Fidel Fita, de la Compañ ía de Jesús, 
el cual opinó exactamtc como yo./Posteriormente, habiendo visitado 
este archivo el ilustre P. Fidel Fanna de la Orden de S. Francisco, 
cuya au/ íor idad en materias paleográf ico-his íór icases tá universal/men
te reconocida, no só lo en Italia, de donde es natural, si/no también en 
Francia y en Alemania, le pregunté su opinión, y después del oportuno 
examen me dijo «que evi'ldenfemenfe esíe códice es anterior al 
siglo octavo, si bien no/puede determinarse con tanta seguridad si 
pertenece al guinto/a\ sexto o al s é p t i m o , porqe los poqu í s imos 
eiemplares que/existen de aquella remota edad, tienen los mismos 
carac/teres de letra y estilo» /De todos modos creyó el P . Fanna como 
crei yo/desde luego y creyó después el P . Fita, que este es códice/de 
gran valor y de elevadísimo precio./Recomiendo, pues, con todo enca-
recimto a mis su/cesores en este archivo que cuiden y guarden este 
tesoro como merece.—Barcelona 7 de Abr i l del año 1877/Judn Codina 
(rubricado). 

C o n s t a , ciertamente, que R o d o l f o Bee r lo e s t u d i ó , pues da 
not ic ia de el lo y a lguna referencia en lo s u y o pub l i cado . E n 
una car ta d i r i g i d a a d o n J o s é M a s , actual of ic ia l a r c h i ve r o , en 
6 D ic i embre de 1909, se c o n s i g n a la o p i n i ó n del P . E h r l e , de 
la B i b . V a t i c a n a , ace rca de la a n t i g ü e d a d del manusc r i to . C o m o 
const i tuye un ejemplar verdaderamente notable y ú n i c o en su 
c lase , es conveniente dar de él una d e s c r i p c i ó n lo m á s comple ta 
pos ib le . 
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D E S C R I P C I Ó N D E L C Ó D I C E 

S a l v o a lguna que o t ra e x c e p c i ó n , la mater ia esc r i tu ra r i a 
ord inar iamente usada en los t iempos de la E d a d M e d i a ante
r io res a la v u l g a r i z a c i ó n del papel , fué el pe rgamino , y esta 
mater ia fué la empleada en el c ó d i c e H o m i U s e S a n c t i G r e g o r í i de\ 
A r c h i v o de la catedral de B a r c e l o n a . 

E l pe rgamino , fuerte y bastante amar i l l o , en n inguna de sus 
hojas presenta s e ñ a l e s de escr i tura anter ior , que permita dar le 
el c a r á c t e r de pa l impses to 

Regularmente , cada p ieza de pe rgamino contiene dos fo l i o s ; 
pero hay a lgunas , muy pocas , en que cada pieza determina una 
s o l a hoja independiente, lo que a veces induce a sospecha r la 
falta de o t ra hoja, a c a u s a del p e q u e ñ o doblez necesa r io para 
sujetarla al cuaderno. 

L a fo rma del manusc r i to es la de c ó d i c e , genera l en la é p o c a 
a que pertenece, y cons taba comple to de 328 fo l ios , teniendo 
322 en la ac tua l idad , repar t idos en 42 cuadernos . E l cuaderno 
regular tiene ocho f o l i o s . L o s cuadernos 9, 20, 27, 40, 42, tienen 
se is hojas; el 31, tiene cuatro; el 38, doce; el 39, tiene d iez . 

L o s cuadernos l l evan su s igna tura cor respondien te c o n 
n u m e r a c i ó n r o m a n a , en medio del margen infer ior de la ú l t ima 
p lana de cada cuaderno . T a l n u m e r a c i ó n no aparece en los 
cuadernos 5, 17 y 29, po r faltar la hoja que d e b í a l l eva r l a , y 
carecen de e l la , por no haberla puesto el amanuense , l o s 
cuadernos 9, 27, 31 y 42. E l cons tar estos cuadernos de menos 
de o c h o fo l i o s , que es lo regular , h izo so sp ech a r s i f a l t a r í a n 
las hojas finales de los cuadernos , pero d e s p u é s de atenta 
o b s e r v a c i ó n parece ser que los cuadernos cons tan , r e spec t iva 
mente, de se is hojas los dos p r imeros y el ú l t i m o , y de cuat ro 
el . tercero. L a falta de s igna tura debe a t r ibui rse , pues, a 
o m i s i ó n de quien e s c r i b i ó el manusc r i to . 

L a s hojas del manusc r i to tienen fo rma rec tangular , y miden 
362 m m . por 283 mm. F a l t a n por comple to los fo l ios 103, 135, 
163, 225, 226, 280. L a s se is p r imeras hojas del c ó d i c e e s t á n 
muy de ter ioradas debido a la falta de la tapa anter ior de la 
e n c u a d e m a c i ó n . E l fo l io p r imero especialmente, cuyo estado 
lamentable le deja cas i i legible , queda reduc ido a a lgunas t i ras 
de pe rgamino cuya tinta es apenas perceptible por la a c c i ó n 
de la humedad y del t iempo. 
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D e los fo l ios 33 al 40, que cons t i tuyen todo un cuaderno , 
s ó l o se c o n s e r v a una parte ex igua hac ia el l o m o y margen 
supe r io r de sus hojas con muy poca esc r i tu ra . E s t á n m á s o 
menos ro to s , fal tando t r o z o s de e l los , l o s fo l ios 134, 178 y 294. 
O t r a s r a sgadu ra s , faltas marg ina le s y agujeros p rop ios del 
pe rgamino que no impiden la lectura del texto, las tienen 
n u m e r o s o s fo l ios . 

D e l fo l io 133, falta el margen lateral , y de los 258 y 310 los 
m á r g e n e s infer iores . A causa de la humedad, la parte supe r io r 
de las hojas e s t á mal t recha y ennegrec ida , s in que interese al 
texto, afor tunadamente. 

L o s fo l ios no l l evan n u m e r a c i ó n ni r ec l amos , e s t á n esc r i tos 
por ambas caras y a l í nea t i rada . L a p á g i n a n o r m a l tiene d iez 
y ocho l í n e a s y la caja de esc r i tu ra mide 255 m m . por 215 mil í 
met ros . L a s hojas tienen ampl ios m á r g e n e s , que a lguna vez 
se han cor tado para a p r o v e c h a r l o s en o t ros usos . E l r ayado , 
p ronunc iado y muy regular , e s t á t razado c o n es t i lo , no c o n 
p l o m o . L o s puntos que s i rven para el t razado e s t á n en los 
ex t remos de las l í n e a s . 

L a tinta u sada es negra , br i l lante y muy bien c o n s e r v a d a , 
allí donde la humedad no ha ejercido exces iva a c c i ó n . 

E n l o s inc ip i t y exp l i c i t se usa tinta roja , muy pas tosa y 
f á c i l m e n t e desprendible al menor rozamien to . 

S e usa el ocre a m a r i l l o en a lgunas m a y ú s c u l a s y muy 
poco en las letras capi ta les , dando realce a los tonos negros 
y resul tando de muy buen efecto. 

C o m b i n a d o c o n el c o l o r negro aparece el rojo en las 
capi tales de los fo l ios 22 vuel to y 27 rec to . S o n d o s 1, y no se 
repite este caso en n i n g ú n o t ro lugar del m a n u s c r i t o . 

L a esc r i tu ra empieza en el fo l io p r imero y s igue s in i n 
t e r r u p c i ó n hasta el fin del c ó d i c e . S o l a m e n t e e s t á n en b lanco el 
r eve r so del fo l io 30, que l leva ú n i c a m e n t e la s igna tura , y el 
r eve r so del 328, ú l t i m o del manusc r i t o . A u n q u e en la r e d a c c i ó n 
aparecen s e ñ a l e s que permiten a t r ibui r la a va r i a s manos , 
especialmente desde el fo l io 317, por su escr i tura m á s menuda 
y apretada, el t ipo de letra es uno m i s m o en todo el manusc r i t o , 
e x c e p c i ó n hecha de a lgunas notas agregadas al texto, de las 
que luego h a b l a r e m o s . 

D i c h a s notas s o n y a inter l ineadas , y a marg ina les , c a s i todas 
sup l iendo o m i s i o n e s del texto. L a s co r r ecc iones se r ea l i za ron 
mediante tachaduras , in ter l ineando luego la c o r r e c c i ó n . 

E n la parte media del margen super io r del ve r so de cada 
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hoja, hasta la 317, hay la pa labra o m i / i a entre dos hoji tas 
a c o r a z o n a d a s , y en el margen cor respond ien te de la p á g i n a 
opuesta , cons ta el n ú m e r o de l a h o m i l í a inser ta debajo en 
cifras r o m a n a s . L a pa labra omi / fa falta en los fo l ios 1-9, 
11, 13, 14, 15, 17, 61, 67, 119, 146, 158, 229 ,247 , 277, 278, 
282, 283. L a n u m e r a c i ó n falta en l o s fo l ios 1, 3-8, 9, 10, 11, 15, 
45, 119, 120, 124, 208, 276-8, 285, y aparece equ ivocada en 
a lgunos , c o m o en el 18 ( X X por X X I I ) , en el 102 ( X X por X X X ) 
y en el 293 ( X X por X L ) . 

C o m o el c ó d i c e , a m á s de l a s h o m i l í a s de S a n G r e g o r i o , 
contiene o t ros textos, las i nd i cac iones marg ina les de las 
m i s m a s terminan en el fo l io 317, pues empieza en el s iguiente 
el S e r m o de mortal i tate de l m i s m o san to . 

E n cuanto a l a esc r i tu ra , debemos d i s t ingu i r la letra del 
cuerpo del manuscr i to de la letra de las notas in terca ladas en él . 

P r e s c i n d i e n d o de las letras capi ta les adornadas , de las que 
se h a r á m e n c i ó n en su lugar co r respond ien te , tres t ipos de 
letra se encuentran en el texto del manusc r i to : unc ia l , m a 
y ú s c u l a y t i tular. 

L a letra unc ia l , usada en el texto del c ó d i c e , es co r r ec t a , de 
t r azos c u r v o s perfectos y rectos b ien de l ineados , c o n g r u e s o s 
p r o n u n c i a d o s y perfiles bien def in idos , p r o p o r c i ó n entre sus 
d imens iones , y tendiendo a una g r a n uni formidad en el t ipo, que 
se c o n s e r v a a t r a v é s de las v a r i a s m a n o s que aparentemente 
in te rv in ie ron en este c ó d i c e , s i b ien dentro de el la y debido 
a esta causa se aprec ian a lgunas l igeras va r ian tes , de las que 
luego se h a b l a r á . 

E l t ipo m a y ú s c u l o , u sado regularmente pa ra las in ic ia l e s 
y excepcionalmente en l o s t í t u l o s ( fo l ios 317 v . 320 r. 324 v . ) 
s ó l o se diferencia del unc ia l cor r ien te en s u m a y o r t a m a ñ o y 
por a lgunos t razos de a d o r n o que presenta . L a s letras de esta 
c lase , que por s u fo rma o d e c o r a c i ó n se d i s t inguen de las 
uncia les propiamente d i c h a s , s o n : O , N , G , I, U , M , P , D , O . 
L a s d e m á s s ó l o presentan r a s g o s de a d o r n o m á s o menos 
notables . 

Dent ro de este tipo de c l a s i f i c a c i ó n , ha remos no ta r c ier tas 
letras c o n aspecto de capi ta les c u a d r a d a s entre las m a y ú s c u l a s 
uncia les de l o s fo l ios 317 v . , 320 r . , 324 v. A d e m á s es d igna de 
tenerse en cuenta la d e c o r a c i ó n de las m a y ú s c u l a s uncia les 
usadas c o m o inic ia les en los f o l i o s 188 (R) , 227 ( N ) , 236 ( M ) , 
164 ( T ) , 268 ( A ) . 

A s í c o m o en la letra unc ia l y en la m a y ú s c u l a podemos 
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aprec ia r la tendencia a la fo rma redondeada , y al t razo c u r v o , 
en la m a y ú s c u l a t i tular, s a l v o a lguna e x c e p c i ó n , las l í n e a s 
genera les t ienden al t razo recto y a n g u l o s o , especialmente en 
las procedentes de la capi ta l cuad rada . O t r a s , tales c o m o 
la E , manif iestan c l a r a af inidad c o n la unc ia l . L a cons t anc i a de 
p r o p o r c i o n e s , la doble l ínea en l o s t r azos g r u e s o s y la v a r i a 
d e c o r a c i ó n , ca rac te r i zan el t ipo ti tular que se usa en la p r imera 
l ínea de cada h o m i l í a , excepto en las X X X V I I I ( fol .272), XXXVII I1 
( fol . 273), y X L ( f o l . 294). 

A d e m á s de esto, es p r ec i so cons ide r a r el c a r á c t e r g r á f i c o 
de las notas m a r g i n a l e s , in ter l ineadas , y de la pa labra o m i l i a 
con l a n u m e r a c i ó n co r respond ien te . E l c a r á c t e r de l a tetra es 
el m i s m o en todas e l las , m i n ú s c u l a , y las co r r ecc iones , dado el 
aspecto br i l lante de la tinta, pueden suponerse hechas a la 
par que el texto. L o m i s m o sucede con la pa labra o m i l i a y c o n 
la n u m e r a c i ó n r o m a n a co r r e l a t i va . S o n m ü y pocas las notas 
que se deban menc ionar , pues r a r a vez exceden de una pa labra . 
C o m o interesantes se ci tan las s iguientes : ( fol io 123 v e r s o ) 
fructus; ( fol io 161 recto) inspi rante ; (fol io 149 recto) ment is ; 
( fol io 200 recto) q u a m ; ( fo l io 69 v e r s o ) semet i p s u m ; (fol io 148 
recto) c u m p a i r e ; ( fo l io 260 recto) et p rop te r d o m i n u m di leg i tur 
i n i m i c u s ; ( fo l io 87 v e r s o ) et F F K K . haec s i g n a di l ig i te p e r quee 
potes t is r egna caelestia poss ide re a u x i l i dno no i t m x p o . S ó l o 
hay una nota cuyo t ipo de letra de d i p l o m a la hace ser muy 
pos te r io r a las o t ras . D i c e : In nomine á o m i m á e \ éter/?/ . A p a r e c e 
en el margen infer ior del v e r s o del fo l io 185 s in r a z ó n que lo 
justifique. Inter l ineados de letras s o l a s y p repos ic iones abun
dan L a escr i tu ra de este manusc r i to , dada la diferente p r o p o r 
c i ó n de g r u e s o s y perfiles, parece e s t á hecha c o n c á l a m o y 
parte con p luma . 

L a s abrev ia turas se ca rac te r i zan por una g r an i n d e c i s i ó n 
en los s i s temas de abrev ia r , y por la re la t iva f recuencia de l o s 
s i g n o s especia les de a b r e v i a c i ó n , aunque hay muy poca va r i e 
dad de é s t o s . 

| V e m o s , desde luego , que el s i s t ema m e t ó d i c o y regular u sado 
entre los r o m a n o s , desaparece; a s í una m i s m a pa labra se abrev ia 
de diferentes maneras y a d e m á s por p roced imien tos d i s t in tos . 

R a r í s i m a s las abrev ia turas por s i g l a , abundan por s í n c o p a 
y por a p ó c o p e , en las cuales se suple la letra o letras que 
faltan por un s i g n o genera l de a b r e v i a c i ó n . 

L o s s i g n o s espec ia les de a b r e v i a c i ó n m á s usados s o n los 
que ind ican los finales ue y bus . 
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S o n frecuentes las abrevia turas por enlace, c o n j u n c i ó n , por 
letras sobrepues tas y por letras encajadas. 

E n s i g n o s numerales se usa unas veces el s i s tema de su s 
t r a c c i ó n de una cant idad, mediante otra menor que se antepone 
a la mayor , c o m o en X L , pero en cambio hay a lgunas veces 
que deja de usarse este procedimiento c o m o en X X X V U l l . 

A c o n t i n u a c i ó n se exponen a lgunas de las abrevia turas m á s 
usadas en este c ó d i c e . 

A B R E V I A T U R A S POR SÍNCOPA 

expjí-expTcí c explicit 
incpí-incf incipit 
scv-scs-sca sancí i -sanctus-sancía 
lecíis-lecíins-lectns . lecíionis 
xpo-xpum Christo-Christum 
ihs-ihm-ihu Ihesus-Ihesum-lhesu 
eps-epis episcopus-episcopis 
prbr-prDo-prbris presbiter-presbiíero-presbiter is 

M u c h a s de las anter iores pa labras , se contraen por a p ó 
cope , a s í explicit adopta la forma expT, y lecíionis aparece c o n 
las lect y lee. 

C o m o abrevia tura por s i g l a c i ta remos la f o r m a / ^ i n d i c a n d o 
el p lura l de frater, y K K , p lura l de K a r í s s i m u s . 

A B R E V I A T U R A S P O R A P Ó C O P E 

sec-secd-secund-secundu secundum 
popul-popu-pop-po-popul populum 
saeculor-sceculoru seeculorum 
similifudinc similitudinem 
eiusd-eiusdc eiusdcm 
cuang-euag-euanglv euangelium 

L a s pa labras saecula, euangelium, y secundum se abrevian 
t a m b i é n por s í n c o p a . 

S I G N O S E S P E C I A L E S D E ABREVIACIÓN 

vestlb; vestibus q; que 
flsfih; fletibus namq; namque 
principib; principibus itaq; itaque 
laborantib; laboranlibus p; per 
aurih; auribus saeculor; saeculorum 

L E T R A S S O B R E P U E S T A S 

Qvce quee igltvr igltur 
Ponitvr poniíur loevendum loquendum 
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A u n q u e no es muy v a r i a d o el s i s t ema de abrev ia r por medio 
de enlace de le t ras , abundan mucho los nexos resultantes del 
uso de este s i s tema s impl i f i ca t ivo . L a s letras que m á s f recuen
temente se en lazan s o n : u , c o n r, en nu t r í a fu r ; u , con n , en 
secunda ; u , c o n s, en e iusdem; y u , con a y n zn euange l ium. 

E l uso de abrev ia turas cons t i tu idas por un iones de letras 
que a d e m á s de tener un t razo c o m ú n , presentan la c a r a c t e r í s t i c a 
de que una de el las e s t á enc ima de la ot ra , es deci r , letras 
conjuntas , no es muy corr iente en las H o m i l i a a S a n c t i G r e g o r n , 
pues pueden reduc i r se a las s iguientes : n , con / en formident; 
u , c o n 5 en C a n d i d u s ; y u , con 5 en cons tanf in iana . 

A b u n d a n bastante las letras encajadas , s iendo lo m á s gene
ra l l a i n c l u s i ó n de letras dentro de la panza de la q, o, d, c o m o 
en quem, o m n e m , d u m . 

C o m o se echa de ver en el c ó d i c e Homil iee S a n c t i G r e g o r i i , 
se u san en m a y o r o menor g r ado todos los s i s temas de abre
v i a r c o n o c i d o s en la a n t i g ü e d a d c a r a c t e r i z á n d o s e por la ince r -
t idumbre en el u so de los m i s m o s , y por la vaguedad y falta 
de fijeza en unas m i s m a s pa labras . 

E n cuanto a la o r t o g r a f í a , conviene hacer a lgunas obser 
v a c i o n e s . E s corr iente en este manusc r i to , el uso de unas letras 
por o t ras , c o s a no e x t r a ñ a en la é p o c a a que pertenece. S e 
emplea e, por / en dilegitur, base l ica , Clementes ; i por e en 
d i sc r i t ion i s ; y por / en S y m o n , Thyber l i , Thyber iades ; a, po r o 
en uictur ia , apos tu l i , p a r a b u l a m ; o, por u en d i s c i p o l i s , 
murmoraban t ; v, por u en fractvs, qv in ta , d v o ; p , por b en 
p u p l i c a n u m ; f, por p h en F i l i p p i ; c, por g en u i ces ima ; c, por / 
en tercio; ch , por c en inchoat . S e dup l ican letras allí donde 
debieran usa rse senc i l l a s , c o m o en so l lemni tas , quattour. 
u t i l l i s ; uso de letras innecesar ias en habii t , so l lempni tas , 
u i cens ima ; s u p r e s i ó n de letras en o m i l i a , ba to rum, d o m n i ; uso 
de e candata en lugar del d ip tongo ee en terremotus; d i s o l u c i ó n 
de d ip tongo en s é c u l a , y , por fin, s u s t i t u c i ó n de un d ip tongo por 
ot ro en peenitenfia. 

S i i n c o r r e c c i o n e s hay al sust i tu i r unas letras por o t ras , 
mayore s las hay al tratar del acer tado uso de las letras m a 
y ú s c u l a s y de los s i g n o s de p u n t u a c i ó n y o r t o g r á f i c o s . E l uso 
de l o s s i g n o s ind ica t ivos de s e p a r a c i ó n de c l á u s u l a s y p e r í o d o s , 
se usan capr ichosamente . V e m o s punto entre pa labra y pa labra 
en medio de d i c c i ó n , y en cambio no lo encon t ramos al final del 
p á r r a f o . L a c o m a se usa , y t a m b i é n muchas veces el punto, c o m o 
s i g n o de a d o r n o , p o n i é n d o s e t a m b i é n tres puntos en t r i á g u l o . 
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cuatro en r o m b o , puntos , comas y hojas a c o r a z o n a d a s , pero 
s in sujetarse a n inguna ley o r t o g r á f i c a ; el c ap r i cho del a m a 
nuense es el que impera en todas partes. L o m i s m o sucede en 
el empleo de las letras m a y ú s c u l a s , pues en la pr imera l í nea 
de cada h o m i l í a s o n m a y ú s c u l a s en su to ta l idad, y en cambio 
usa m i n ú s c u l a s no s ó l o en los nombres p rop ios , s í que t a m b i é n 
en las in ic ia les . N o hay reg la fija en cuanto a la s e p a r a c i ó n de 
palabras , cons t i tuyendo esto un cier to embarazo para la lectura 
del texto. N o se p u n t ú a n las í e s , carece de s i g n o s de in te r ro 
g a c i ó n , a d m i r a c i ó n , t á c h a n s e las letras superf luas, y se usan 
l l amadas para las c o r r e c c i o n e s . C u a n d o en el texto se hace 
a lguna ci ta , se ponen p e q u e ñ a s hojas a c o r a z o n a d a s en el 
margen a manera de nues t ras comi l l a s . 

Interesa mucho , por lo muy c u r i o s a , la e n c u a d e m a c i ó n del 
c ó d i c e a pesar d e . c o n s e r v a r s e so lamente la tapa pos te r io r de 
la m i s m a . E s t á fo rmada por una cubier ta de pie l , y dentro de 
el la , c o m o a lmohad i l l a , hay va r i a s hojas de pap i ro reforzadas 
po r otra de pergamino c o n escr i tura del s i g l o ix o x que 
contiene un fragmento de un d i c c i o n a r i o de s i n ó n i m o s . 

RAMÓN GIL y MIQUEL 

( C o n t i n u a r á . ) 

HISTORIA D E L A GEOGRAFÍA 

A L G U N A S I N D I C A C I O N E S B I B L I O G R Á F I C A S 

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

M e p r o p o n g o en estas l í n e a s ofrecer a los lectores no t ic ia 
de l as p r inc ipa les obras que t r a í a n de H i s t o r i a de la G e o g r a f í a , 
donde pueden ampl iar y fundamentar l o s c o n o c i m i e n t o s que 
sob re esta c ienc ia tengan. 

Q u i e n quiera in formarse sobre este asunto t e n d r á necesa 
r iamente que acud i r a o b r a s extranjeras; en esto, c o m o en todo 
l o que a t a ñ e a los es tudios g e o g r á f i c o s , nuestra p r o d u c c i ó n 
c ient í f ica mode rna , es muy escasa , por no dec i r nu la . A d e m á s , 
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de b i b l i o g r a f í a g e o g r á f i c a no nos p r eocupamos . De todo esto 
s a c a m o s la triste c o n s e c u e n c i a de lo a t r a sados que en nuestra 
pa t r ia se ha l lan los es tudios g e o g r á f i c o s en todos sus aspectos ; 
en E s p a ñ a no hay duda que p r o g r e s a m o s en todas las r amas de 
l a c i enc ia ; pero en G e o g r a f í a , l o s que han exp lo rado medio 
mundo , permanecen ca s i a t a scados e indiferentes a los p r o 
g r e s o s que se notan en o t ros p a í s e s . U n o de los med ios m o 
de rnos de p r o p a g a c i ó n y r e n o v a c i ó n de c o n o c i m i e n t o s han 
s i d o las r ev i s t a s ; en E s p a ñ a exis ten a lgunas h i s t ó r i c a s ; g e o 
g r á f i c a s , tan s ó l o el B o l e t í n de l a R e a l S o c i e d a d G e o g r á f i c a de 
M a d r i d ( c o m o rev i s t a no puede cons ide ra r se la p u b l i c a c i ó n 
anual del A r c h i v o G e o g r á f i c o E s p a ñ o l , del s e ñ o r V i l l a r ) , c o s a 
que resul ta har to p o c o s i m i r a m o s lo que en este orden de c o 
s a s sucede en el extranjero, y pr inc ipa lmente en A l e m a n i a , que 
v a a la cabeza de la c ienc ia g e o g r á f i c a y donde e x i s t í a n en el 
a ñ o 1901 ciento quince soc i edades g e o g r á f i c a s y donde en tal 
a ñ o se pub l i caban has ta 168 rev is tas g e o g r á f i c a s ( V . A n a l e s 
G o t h a , v o l u m e n X X I V , 1901). N o s o t r o s con tamos c o n la r epu 
tada S o c i e d a d G e o g r á f i c a y a i n d i c a d a , pero a y u d a m o s p o c o a 
la l abo r c ient í f ica de sus d i g n o s m i e m b r o s . P o r ú l t i m o , pa ra 
dar cuenta de lo a ba ndona do de l o s es tudios g e o g r á f i c o s en 
E s p a ñ a , bas ta dec i r que a l a f u n d a c i ó n de la Rea l S o c i e d a d 
G e o g r á f i c a de M a d r i d , a ñ o 1876, ha preced ido l a de la m a y o r 
parte de soc i edades a n á l o g a s europeas ; en efecto, cuando l a 
nues t ra fué fundada, l a S o c i e d a d G e o g r á f i c a de P a r í s l l evaba 
y a c incuenta y c i n c o a ñ o s de ex i s tenc ia , y t a m b i é n fué prece
d ida por la de B e r l í n , fundada en 1828, L o n d r e s (1830), S a n 
P e t c r s b u r g o (1845), V i e n a (1856) y R ó m a (1867). E l r e c o r d a r 
que e s c r i b i m o s para una rev is ta h i s t ó r i c a me hace no d i v a g a r 
m á s sob re nues t ra ind igenc ia de es tudios g e o g r á f i c o s , asunto 
que c o n s i d e r o de g r an impor t anc i a aunque para ser t ratado en 
o t ro lugar por l o s resu l tados indi rec tos que p o d r í a dar y abo r 
dar directamente al tema que he p romet ido 

G e o g r a f í a h i s t ó r i c a e H i s t o r i a de la G e o g r a f í a , s o n d o s 
concep tos tan c laramente d is t in tos que no trato de exponer sus 
d i ferencias , s ó l o d i r é que la G e o g r a f í a h i s t ó r i c a de G r e c i a , de 

(1) Las indicaciones que siguen pueden ampliarse en el Lehrbuch der Oeographie, 
von Hermann Wagner. l.er vol.: Algemeine Erdcunde.—Hannovcr und Leipzig, 1908, y 
en los Oeographischen Jahrbuch (Gotha, años 1880 y siguientes y 1895-1903) en los 
estudios de Hirsehfelds, Oberhummer S. Ruge y W. Ruge, que ya citaremos. 
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R o m a , de la E d a d M e d i a , etc., debe de cons t i tu i r c a p í t u l o s inse
parables de la H i s t o r i a helena, r o m a n a , med ieva l . . . y la H i s 
to r i a de la G e o g r a f í a , que e n s e ñ a el c u r s o de una de las m a n i 
fes tac iones intelectuales del hombre , ha cons t i tu ido un conjunto 
de conoc imien tos h i s t ó r i c o s que han ha l lado su e x p r e s i ó n ge
nera l en l o s i m p o r t a n t í s i m o s trabajos de P e s c h e l y de V i v i e n 
S t . M a r t í n . 

L a s ob ras de los d o s autores c i tados s o n ind ispensables 
para in i c i a r se en los es tudios a que el las se c o n s a g r a n ; s o n 
insust i tu ibles c o m o obras generales y c o m o fuente de c o n o c i 
mientos . L a de V i v i e n de S t . M a r t í n : H i s to i r e der Geo g r ap h i e 
( P a r í s , 1873) fué felizmente t raducida a nues t ra lengua por el 
s e ñ o r S a l e s y F e r r é c o n un t í tu lo que revela c laramente el 
p r inc ipa l p r o p ó s i t o de s u autor: dar cuenta de c ó m o el á r e a de 
la t ie r ra c o n o c i d a se ha ido ampl iando por l o s de scub r imien 
tos g e o g r á f i c o s W 

L a de O s k a r P e s c h e l : Geschichfe der Geograph ie b i s au t 
A . v. H u m b o l í y C . Ritfer, cuya segunda e d i c i ó n , notablemente 
mejorada por S o p h u s Ruge , se p u b l i c ó en M u n i c h en el a ñ o 
1877, es, s i se quiere, m á s cient í f ica que la anter ior ; l o s viajes 
g e o g r á f i c o s no cons t i tuyen s u objeto p r inc ipa l s i n o en cuanto 
con t r ibuyen a extender y per fecc ionar lo s c o n o c i m i e n t o s sobre 
la na tura leza . E s t a s dos obras s i r v i e r o n de base para otras 
muchas , y pueden con jus t ic ia rec lamar s u paternidad al l ib ro 
de S . G ü n t h e r s : Gesch ich te der E r d k u n d e ( V i e n a , 1904), no 
obstante haber ap rovechado t a m b i é n el r i c o y nuevo mater ia l 
que se o f r ec í a pa ra la H i s t o r i a de la G e o g r a f í a , desde que V i 
v ien de S t . M a r t í n y P e s c h e l d i e ron a luz sus trabajos. H a y ot ra 
o b r a que ha a l canzado r enombre un ive r sa l y que ha s i d o t radu
c ida a todos los i d iomas europeos pero que hoy no merece 
o t ro respeto que el de la a n t i g ü e d a d ; nos refer imos a la p r ime
ra parte del « P r e c i s de la G e o g r a p h i e U n i v e r s e l l e de Ma l t e -
B r u n » : H i s to i r e de ¡a G e o g r a p h i e { P ñ r i s , 1810) en donde los 
descubr imien tos de la ú l t i m a é p o c a de la E d a d M e d i a y de la 
M o d e r n a ocupan su p r inc ipa l parte, y la G e o g r a f í a de la ant i 
g ü e d a d y t iempos medieva les cas i es pasada por al to . 

E s t o por lo que se refiere a obras genera les . L o s ú l t i m o s 
a ñ o s del s i g l o x i x y p r imeros del ac tual , han s ido fecundos en 

(1) Vivien de St. Martín, más conocido que por su Historia es por su Nouvellc DÍQ~ 
tionnaire de Oeographie universelle, continuado por L . Rousselet. 
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esta c lase de es tudios , s i no en trabajos genera les , d i f íc i les a 
medida que l o s c o n o c i m i e n t o s p r o g r e s a n , en trabajos de inves 
t i g a c i ó n , r educ idos a un p e r í o d o o edad h i s t ó r i c a , donde a 
por f í a se ha t ratado de ap rovecha r todos l o s mater ia les d i s 
pon ib les . 

E l p r imer trabajo s e r i o de i n v e s t i g a c i ó n sobre la G e o g r a f í a 
de l a a n t i g ü e d a d es de fecha bastante lejana; se trata de la ob ra 
de U k e r t s : G e o g r a p h i e der G r í e c h e n u n d R o m e r , pub l icada en 
el a ñ o 1816. E s t u d i o , este, que h i z o pos ib les o t ros de la m i s m a 
c lase . De fecha m á s reciente es la ob ra de E d w . B u n b u r y s : 
H i s f o r y o f A n c i e n t G e o g r a p h y ( L o n d r e s , 1882) y la de T o z e r s , 
del m i s m o t í tu lo y esc r i t a en igua l lengua y que puede cons ide 
ra r se c o m o un r e sumen de la an ter ior . U n a i n v e s t i g a c i ó n p r o 
funda y c o n c i e n z u d a , hecha c o n l a mejor c r í t i c a de las fuentes 
de c o n o c i m i e n t o , es la de H u g e B e r g e r s : Geschiehte der w i s -
senschaft l ichen E r d k u n d e der G r í e c h e n ( L e i p z i g , 1903) donde se 
ofrece un fundamentado es tudio de c ó m o in terpre taron l o s 
g r i e g o s l o s p rob lemas g e o g r á f i c o s , y en esta o r i e n t a c i ó n ( la 
m á s moderna ) de la H i s t o r i a de l a G e o g r a f í a , c o m o la ser ie de 
n t e r p r e í a c i o n e s c i en t í f i ca s de l o s hechos g e o g r á f i c o s , es ob ra 
m o d e l o . S e p o d r í a ampl i a r mucho el c a t á l o g o de las ob ras que 
.versan sobre la H i s t o r i a de la G e o g r a f í a en la a n t i g ü e d a d , pero 
las c i tadas s o n las m á s impor tantes ; a d e m á s , quien quiera a m 
pl iar este c o n o c i m i e n t o b i b l i o g r á f i c o puede acudi r a lo s A n a l e s 
G e o g r á f i c o s de G o t h a , donde esta r i c a l i tera tura ha s i d o es tu
d i ada y c o m p r e n d i d a p o r G . H i r s ch fe ld s y E . O b e r h u m m e r . 

L o s es tudios de la H i s t o r i a de la G e o g r a f í a en la E d a d M e 
d ia no s o n tan abundantes c o m o l o s pertenecientes a la E d a d 
A n t i g u a , y se comprende perfectamente. L a E d a d M e d i a no 
ofrece, desde el punto de v i s ta g e o g r á f i c o , tanta impor t anc i a 
c o m o la A n t i g u a ; no hubo en e l la , se puede dec i r , d e s c u b r i 
mientos g e o g r á f i c o s ni g e ó g r a f o s (aun inc luyendo los á r a b e s ) 
de l a a l t u r á de E r a í ó s t e n e s , E s t r a b ó n y o t ros de la a n t i g ü e d a d . 
E n la E d a d M e d i a no se a u m e n t ó apenas el á r e a del mundo 
c o n o c i d o por T o l o m e o . L a a n t i g ü e d a d , en este sent ido, h i z o 
p r o g r e s o s enormes de su centro; la va l í a or ien ta l del Med i t e 
r r á n e o r o m a n o , se fué extendiendo al mundo c o n o c i d o , y a por 
las guer ras y descubr imien tos , y a por viajes a t rev idos , de tal 
m o d o que en t iempos de E s t r a b ó n se ca lcu la que era c o n o c i d a 
una t receava parte de la superf icie terrestre, o sea una e x t e n s i ó n 
doble que la de la E u r o p a ac tua l . E n poco m á s de s i g l o y me
dio se d o b l ó el á r e a del mundo c o n o c i d o ; en efecto, al mundo 
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de T o l o m c o se le da una e x t e n s i ó n de 100 mi l lones de k i l o -
metros c t iadrados , o sea un quinto de la superficie terrestre. 
L a E d a d M e d i a , por lo menos en g ran parte de su t iempo, 
detiene en este punto su t é r r a cogn i t a . S e comprende , pues, 
que la E d a d M e d i a no h a y a a t r a í d o tanto la a t e n c i ó n de l o s 
e s tud iosos , en este asunto , c o m o la a n t i g ü e d a d . M á s i n t e r é s 
que l o s es tudios de la G e o g r a f í a de los t iempos medievales , 
t ienen l o s t rabajos sobre los p r o g r e s o s y conoc imien tos 
c a r t o g r á f i c o s de estas edades , c o m o v a m o s a" ve r por lo que 
s igue . 

M u c h o mater ia l , pero c o n poca c r í t i ca o rdenado y tratado-
ofrece la ob ra de C . R. B e a z l c y : The D a w n o f M o d e r n G e o g r a -
p h y . A h i s to ry o f exp lo ra f ion a n d g e o g r a p h i c a l sc ience ( L o n 
dres , 1901); comprende desde la d e s t r u c c i ó n del imper io r o m a 
no de occidente has ta el a ñ o 1260. 

Interesante, desde el punto de v i s t a d é l a C a r t o g r a f í a , es la 
ob ra de K o n r a d H i l l c r s . M a p p a e m u n d i oder die a ¡ t e s t en . 
Wel tkar ten ( S t ü t t g a t , 1893-98), l l ega hasta el s i g l o xm, t ra tando 
c o n e x t e n s i ó n el t iempo c o m p r e n d i d o entre l o s s i g l o s v m al 
x m y con mapas r econs t ru idos l o s siete p r ime ros s i g l o s de 
nuest ra e ra . D e l m i s m o o a n á l o g o v a l o r es la ob ra del f ran
c é s L e l c w e l s : Geog raph i e d u M o y e n A g e ( B r e s l a u 1852), que 

es m á s interesante, q ü e l o q ü c lo expresa su t í t u lo , pa ra l a 
h i s t o r i a de la C a r t o g r a f í a y para el es tudio de lo que es la 
G e o g r a f í a entre l o s á r a b e s y la t inos del s i g l o dec imosex to . 
L o q ü e han influido los á r a b e s en el p r o g r e s o de la G e o g r a f í a 
ha s i do magis t ra lmente t ratado p o r R c i n a u d s : Int roducf ion 
g é n é r a l e a l a geograph ie des Or ientaux, es tudio q ü e precede 
a l a t r a d u c c i ó n de la G e o g r a f í a de Abul feda ( P a r í s , 1848). 
C o m o consecuenc ia de l o s es tudios sobre el c ü r s o de la C a r -
í ig ra f í a , se s i n t i ó la neces idad de r ep roduc i r exactamente y 
o rdenar l o s monumentos c a r t i g r á f i c o s de pasadas edades; 
a s í h i z o e! v i z c o n d e de S a n í a r e m en el A t l a s c o m p o s é de 
mappemondes , de po r tu l ans etc. de pu/'s le / V . e j u s q u ' an 
X V H * s iecle ( P a r í s 1842-53) que es complemento necesa r io 
de la ob ra del m i s m o autor t i tulada: E s s a y s u r / ' h i s t o i r e de 
l a C o s m o g r a p h i e et de l a G é o g r a g r a p h i e d u M o y e n age. . . e t c é 
tera ( P a r í s , 1845). Del m i s m o t iempo es la r e p r o d u c c i ó n ca r to 
g r á f i c a d e j o m a r d : M o n u m e n t s de l a Geograph ie ( P a r í s , 1842-
62). A . E . N o r d e u s K i o l d ha tratado en sus dos monumenta les 
ob ras , mejor que nadie (a ju ic io de W a g n e r ) s i s t e m á t i c a m e n t e 
la h i s to r i a de la C a r t o g r a f í a ; en sus « P e r i p l u s » ( A n E s s a y on 
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the e a r l y M i s t o r y o f eharts a d n S a i l i n g d i r e c í i o n . ( S t o k o l m o , 
1897) es tudia las rutas m a r í t i m a s a t r a v é s del t iempo, v a l i é n 
dose de car tas dibujadas; m á s fama que esta ob ra le ha 
dado el F a c s í m i l e A t l a s o n The e a r l y H i s f o r y o f C a r t o g r a p h y 
( S t o k o l m o , 1889) donde se hace el estudio de la C a r t o g r a f í a 
desde T o l o m e o hasta el a ñ o 1600. 

L o s descubr imien tos de C o l ó n y los que le p reced ie ron y 
s i gu i e ron (1450-1550), han p r o p o r c i o n a d o r i c o c a m p o d e es tudio . 
L a b i b l i o g r a f í a de este p e r í o d o de los descubr imien tos es muy 
c o p i o s a y har to c o n o c i d a . E l descubr imiento de A m é r i c a ha 
s i d o tema de m u c h o s es tudios ; O s k a r Pesche l lo trata en la 
o b r a t i tulada D i e E u t d e c k u n g A m e r i k a s i n i n v e r B e d e u t u n g für 
D i e E u t w i c k e l u n g des Wel tbi ldeo ( B e r l í n , 1892) a c o m p a ñ a d a 
de un m a g n í f i c o A t l a s . M á s brevemente ha s i d o tratado este 
hecho y o t ros descubr imien tos por C . E r r e r a : L ' é p o c a delle 
g r a n d i scoperte geograf iche (Mi l án , 1902). L a c e l e b r a c i ó n , en 
1892, del cuar to centenar io del descubr imien to de A m é r i c a 
(12 de octubre de 1492) fué causa de la p u b l i c a c i ó n de muchas 
obras , de c a r á c t e r g e o g r á f i c o - h i s t ó r i c o , r e l ac ionadas c o n este 
hecho m a g n o . E n efecto, de este a ñ o es la p u b l i c a c i ó n en P a r í s 
del l ib ro de Gaf fa re l : Mis to i re de ¡a d é c o u v e r t e de 1' A m e r i c a 
despuis les o r í g e n e s j u s q u ' a l a m o r í de C r i s t o p h e C o l o m b , y 
de o t ras muchas ob ra s c o m o la B i b l i o t e c a C o l o m b i n a ( P u b . por 
l a A c a d e m i a de la H i s t o r i a ) , l a t r a d u c c i ó n á e la ob ra de H u m b o l í : 
C r i s t ó b a l C o l ó n y e l descubr imiento d e l N u e v o M u n d o ( M a d r i d ) , 
l a de S a l e s y F e r r é y o t ras muchas obras de m a y o r i n t e r é s 
h i s t ó r i c o que g e o g r á f i c o . P o r ú l t i m o , de todos los es tudios 
referentes al t iempo que nos ocupa , han tratado S . Ruge y 
VV. Ruge en los A n a l e s g e o g r á f i c o s de G o t h a ( a ñ o s 1895-1903). 

L a H i s t o r i a de la G e o g r a f í a desde la mitad de! s i g l o x v i 
hasta nues t ros d í a s , ha merec ido pOca a t e n c i ó n por parte de 
l o s s ab ios ; no faltan trabajos de i n v e s t i g a c i ó n , pero de asunto 
muy l imi tado . S e echa muy de menos un trabajo de conjunto, 
bien hecho, sobre este p e r í o d o , a s í c o m o una h i s to r i a de la 
C a r t o g r a f í a desde s u re forma por M e r c a t o r hasta nues t ros d í a s . 
P a r a estudiar este p e r í o d o hay que acudi r a las obras genera les 
antes c i tadas . M u y buen campo de es tudio, apenas d e s b r o z a d o , 
se ofrece, pues, pa ra los a f i c ionados a estas mater ias . 

AMANDO MELÓN y R u i z DE GORDEJUELA 
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MISCELANEA 

Sobre el tema « C o l ó n e s p a ñ o l » . 

Obra pós tuma—aunque la publicación va fechada meses antes del 
fallecimiento de su autor—del celoso investigador don Eladio Oviedo 
y Arce, es su informe acerca de los documentos pontevedreses con
siderados como fuente del tema Colón español propuesto por García 
de la Riega. 

E l informe de Oviedo y Arce, aun cuando apenas señala novedad 
respecto al emitido anteriormente por Serrano y Sanz O, y que paten
tizó las irregularidades de aquellos documentos, rechazados por la 
crítica, es muy interesante desde un doble punto de vista: primero, por
que el estudio paleográfico, complementario del señor Serrano Sanz, 
agota la crítica externa de los documentos alegados; segundo, porque 
la repulsa de és tos se produce en el propio ambiente en que la tesis 
se forjó y p rosperó , alentadd por emulaciones y apasionamientos 
localistas. 

Oviedo y Arce, con una perspicacia que pone de relieve su fino 
instinto crítico, comienza su importante informe estudiando la per
sonalidad de García de la Riega, creador del tema en virtud de diversas 
sugestiones y es t ímulos . Lástima que el tono apasionado en que se 
expresa en este punto Oviedo y Arce, consecuencia natural de su vivo 
e impresionable temperamento, hagan perder al retrato del invencionero 
pontevedrés, los rasgos sobrios y serenos que en él echamos de 
menos. 

Atendiendo a los antecedentes historiográficos de García de la 
Rlegñ—Ga/icia Antigua, E l Amadis de Gaula, L a Gallega nave 
capitana de Co lón—su obra Colón gallego, en donde surge en toda 
plenitud la teoría coloniana, acredita su peculiar manera desestu
dio (2). García de la Riega, no era sino un dil/etanti, sin preparación 
adecuada, sin concepto de la orientación crítica de la Historia, desco
nocedor de las ciencias instrumentales; fiaba m á s en su imaginación 
y fantasía, que en las aportaciones de las fuentes, y pesando más 
en su ánimo los ensueños forjados que los datos deducidos, no 
vacilaba en torturar las fuentes obl igándolas a decir lo que su interés 
demandaba. Añadamos a esto los apasionamientos localistas desper
tados por la invención, y que fueron la causa determinante de su 
repercusión, y otra suerte de est ímulos de orden más delicada, y a los 

(1) Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1914, X X X , 326 y 55. 
(2) Muestra característica y pintoresca de la manera de García de la Riega es la 

donosa explicación de los .sones de Cornoalla» (Cornwallcs) citados en la cánti<rH 
del trovador Eanes do V i n a l . - C V 1007, sones que a juicio de G. de la RieBa 
.expresan el conjunto de cornos y cornetas, nombres de instrumentos musicales 
hechos con astas, principalmente de cabra» (¡¡). 
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que no parece aludir el informe, aunque se hicieron muy notorios, y 
lendremos explicado el sorprendente caso de la tesis de Colón 
español , que se nos ofrece como un nombre más que añadir a la 
copiosa lista de los apócrifos que han enturbiado las claras fuentes 
de la historiografía española . 

La tesis sostenida y alentada por sujetos de buena fe, pero sin 
autoridad ni preparación alguna, ha cundido adoptando los inadecuados 
términos de un credo regionalista, que dió lugar a los m á s sorpren
dentes y disparatados efectos. E l prolijo y minucioso estudio 
paleográfico de Oviedo y Arce, sepulta para siempre en el descrédi to 
esa tesis gallego-judaica de la personalidad de Co lón . Esperamos 
que no se vuelva a hablar en serio de tal cuest ión, mientras no apa
rezcan otros documentos que los invocados por García de la Riega 
y sus corifeos. 

No obstante, res is t iéndose é s to s a abatir su bandera ante los 
irrebatibles resultados de la crítica, alegan ya no la validez de los 
documentos pontevedreses, sino los matices con que Garc ía de la 
Riega completó su invención, tales como la consideración de la 
identidad de los nombres geográficos impuestos por el Almirante a 
las islas descubiertas, con la toponimia pontevedresa, y el uso que 
Colón hacia de frases al parecer gallegas. 

Oviedo y Arce no se ha cuidado grandemente, de rebatir estos 
matices de la tesis, ya que estaba descartada su base fundamental; 
pero, no es difícil, por otra parte, contestar a estas observaciones. 

Respecto a los nombres geográficos, es curioso observar que una 
tesis localista—una detantas—referente a la patria de Co lón , que tiende 
a hacerle oriundo de Córcega 0), se funda en la misma pretendida 
identidad entre la toponimia empleada por el Almirante en sus primeros 
descubrimientos y los nombres geográf icos de aquella is la . En cuanto 
a las supuestas frases gallegas — no muy claras — pueden justificarse 
no pensando en la problemática residencia de Colón en Galicia , que 
habría que reducir, aun admitiendo su origen gallego, a los primeros 
años de su niñez, sino en la acreditada estancia de Colón en Portugal 
y las Azores, que sabido es se enlaza con la moderna tesis del piloto 
Alonso Pérez. 

Tal ha sido el fin de una teoría, fraguada mediante la falsificación 
indubitada de documentos auténticos para que é s to s apoyasen las 
fantasías del autor, y [difundida por gentes sin autoridad, deslum
bradas por una mentida gloria localista. 

Episodio de nuestra historiografía es este, que pone de manifiesto, 
en forma harto elocuente, las consecuencias peligrosas que se derivan 
de la intervención en los estudios his tór icos del dilletantismo y la 
improvisación, contra los cuales hay que ir enérgicamente .—E L . A . 

(1) Vid «Mcrcure de France», 1914. 
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Una letra de cambio' 

de 1552. 

E l contrato trayecticio en virtud 
del cual recibe dinero un sujeto 
para hacerlo entregar a otro, es 
conocido desde la 'ant igüedad, y de 
él, indudablemente, nació la letra de 
cambio. ¿ C u á n d o ? Esto es lo que 
no se puede concretar. 

Aseguran unos, que los judíos 
expulsados de Francia al estable
cerse en Lombardía , se vieron en 
la necesidad de emplear estos do
cumentos para asegurar los intere
ses que dejaban en aquella nación. 

Creen otros que fueron los gibeli-
nos expulsados de Italia en el siglo 
xiv y establecidos en Lyon y Ams-
terdam, los iniciadores de este me
dio de reembolso. 

Ningún documento poseemos que 
pueda justificar estos extremos, y 
lo único que puede afirmarse, es que 
a letra de cambio, nacida ya en el 
siglo XII, se extendió en el xin y se 
generalizó el xiv y posteriores por 
las importantes transacciones rea
lizadas en las famosas ferias de 
Medina y Burgos, en las casas de 
contratación de Indias en Sevilla y 
en los aprovisionamientos de nues
tros Estados de Flandes e Italia. 

De todas suertes la letra de cam
bio más antigua hasta hoy conoci
da, parece ser una girada en Bru
selas a 30 de Marzo de 1596. 

Los trabajos de ordenación de los 
fondos del Archivo de la Universi
dad de Valladolid, que actualmente 
realizamos, nos han deparado la 
fortuna de hallar un documento de 
este género fechado medio siglo 
antes que aquélla. 

Trá tase de una letra, que, aten
diendo a la definición jurídica de 
esta clase de efectos, pudiéramos 
llamar perfecta, fechada en Roma 
a 15 de Agosto de 1552 y suscrita 
por Juan del Río . Aparece relacio
nada con el pleito promovido en 
1548 por el Rector de la Universidad 
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de Valladolid con el abad don A l 
fonso Enrique sobre competencia 
de jurisdicción 0). Llevado el asunto 
a la Rota Romana por apelación del 
abad, la Universidad o to rgó su 
representación en aquella ciudad a 
don Juan del Río, quien precisando 
fondos para el anticipo de las cos
tas procesales, g i ró , a cargo del 
rector, la letra que nos ocupa, por 
valor de veintiún florines de oro de 
Aragón . 

Esta relación y el examen del do
c u m e n t o , nos permiten reputar 
dicha letra como rigurosamente au
téntica. 

He aquí la t ranscripción de su 
texto: 

Anverso : 
« - i - /Señor /pagara vuestra, mer

ced, poresta primera de cambio al 
s e ñ o r Juan giraldi y compañía en 
vaWado/id. veinteyun flori/nes de 
oro de aragon que son por el balor 
Aqui recibido de! s e ñ o r Jacobo 
fonseca para la lide de vuestra mer
ced/y deesa vniuersidad que setrac-
ía contra el abbad de haUadoñd en 
esta curia y en su tiempo haga/buen 
pago y tome quietancias y las im-
bie y Cr is to con todos de roma 
A 15 de agos/o de 1552./Juan del/ 
Rio (Rubricado)». 

A ¡ dorso: 
«-4-/A1 muy magnífico y muy re-

Kem7do/señor E l rector de la/ V n i 
uersidad de Val ladb/ id /e /mi señor 
en/ValWo/ id /pr imera . 

( A c e p t a c i ó n ) ^ - } - / 1555/somos 
contentos de/los maravedies con
tenidos y/dymos otras tres qui/tan-
gas aparte que ellas/y esta esvna 
misma/paga fecha en vaUadoIidj 15 
de henero 1555--/Jí/¿7n hapt is ía (¿) 
assentado martin gutierrez (?).» — 
MARIANO ALCOCER» 

(1) Próximamente nos ocuparemos de 
este interesante pleito, que ilustra impor
tantes aspectos de la historia de nuestras 
Universidades. 
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C I F R A D E I N Q L E F I L D O C O N F E L I P E 11. 

D a m o s a conoce r hoy una c u r i o s a c lave de las r ecog idas 
por el s e ñ o r A l c o c e r en sus ¡nves í i g - ac ioncs en el A r c h i v o de 
S i m a n c a s . 

De q u i é n sea este caba l le ro Inglcfi ldo, no hay not ic ia c o n 
c r e í a . Ú n i c a m e n t e el s e ñ o r A l c o c e r ha pod ido ha l la r las refe
renc ias contenidas en l o s documentos que a c o n t i n u a c i ó n se 
cop ian , y que c o n c ü e r d a n con las ind icac iones de la c lave . 

A s í , parece tratarse de un embajador ingles , que por su 
c o n d i c i ó n de «buen c r i s t i a n o » que Fe l ipe II le r econoce , ha 
l l á b a s e en estrecha r e l a c i ó n con é s t e , cayendo en de sg rac i a 
de la R e i n a de Inglaterra , a cuyo favor pretende el rey vo lve r l e 
por medio de l a g e s t i ó n encomendada a s u embajador G u z m á n 
de S i l v a . 

Inglefildo o E n g l c f i d , d e b i ó prestar buenos s e r v i c i o s a Fe l ipe , 
y a ca so esta c i r cuns t anc i a hubo de influir en la a c e n t u a c i ó n de 
su de sg rac i a ce rca de s u sobe rana . 

L o s documentos d icen a s í : 

«Este Englefid es tan buen caballero y tan modesto y buen cristiano, 
que en forma tengo pena del rigor con que le trata la Reina, y así querría 
que por la despedida le volviesedes a hablar en su particular y 
procurasedes de alcanzar della lo que pretende: pues es tan razonable, 
como lo tenéis entendido, apretándola de manera que le t ra igá is 
alguna buena resolución, que recibiré yo dello mucho placer, y no lo 
pudiendo acabar, diréis a Don Querau el estado en que dejaredes el 
negocio, para que el lo pueda llevar adelante en las ocasiones que se 
ofrecieren U). 

(De Fe l ipe II a su E m b a j a d o r en L o n d r e s G u z m á n de S i l v a , 
fecha 27 Junio 1568. 

S i m a n c a s . E s t a d o . L c g . 820, f.0. 185 y 186.) 

«La Reina ha estado tan dura en el negocio de Francisco Englefelde, 
que me ha admirado. 

(1) De letra del Rey dice: cEsto mismo sera bien poner en la Instrucción de D. Guerau 
para que el tenga cuidado dello en las ocasiones que se ofrecieren*. 
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En el se han hecho todas las diligencias posibles, y si a mi partida 
no se resuelve, el tiempo y alguna buena razón podría ayudar a 
D. Guerau para que la Reina se resuelva mejor de lo que ha hecho 
hasta agora». 

(De l Emba jador G u z m á n de S i l v a a S u Majes tad . L o n d r e s 
ú l t i m o de Julio de 1568. 

S i m a n c a s . E s t a d o . L e g . 820 f.0. 114.) 

-La carta que V . M . ha sido servido de escribir a la Reina sobre 
el negocio de Francisco Englefirdo, se le dará buena razón haciendo 
acerca dello la'diligencia que V . M . es servido, que será bien empleado 
todo lo que por su persona se hiciere y por los católicos ele este Reino 
que aún todos verdaderamente aman a V . M en quien tienen después 
de Dios toda su esperanza». 

(De l Emba jado r G u z m á n de S i l v a a su Majes tad , fecha en 
L o n d r e s a 25 de E n e r o 1567. 

S i m a n c a s . E s t a d o . L e g . 819, f.0. 152.) 

L I B R O S 

SOBRE LA «HISTORIA DE AMÉRICA» DEL SEÑOR ORTEGA Y RUBIO 

E l diario madrileño E l S o l ha publicado en. su página de Nisfór ía 
y Geograf ía , que dirige don Alfonso Reyes, un artículo del conocido y 
reputado escritor mejicano don Carlos Pereyra, comentando la 
«Historia de América», recientemente publicada por el anciano catedrá
tico de Historia de España de la Universidad Central, don Juan Ortega y 
Rubio, artículo que ha causado en nosotros una honda y amarga 
impresión. 

No atribuimos al señor Pereyra el ensañamien to de una crítica 
implacable; no nos querellamos de él porque le supongamos ofuscado 
por pasiones que caen fuera de las lindes en que debe moverse la crítica 
sincera; no está nuestra pesadumbre en el contenido del artículo, sino 
en su motivación. 

Es triste, tristísimo, que a estas alturas la pluma de'un historiador 
español pueda construir una obra semejante, y sobre todo una obra de 
cuestiones americanas, que nos causa la impresión de que todo el 
movimiento de la crítica histórica del siglo xix, iniciada precisamente 
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por los eruditos españoles del xvm, se ha producido inútilmente. Pero 
es más triste, más desconsolador, que se solidarice a las responsa
bilidades cont ra ídas por el autor, el nombre dé la Universidad española . 

"rlOuie'n hace caso de las Un ive r s idades?» - t e rmina el señor 
Pereyra. y la frase, con toda su sarcás t ica intención, tiene para nos
otros, como universitarios y como españoles , una afrenta que 
rechazamos. 

Bien pobre de prestigio anda nuestra decaída Universidad española ; 
por eso es injusta la intencionada reticencia del señor Pereyra, sobre 
todo ahora en que una juventud plena de entusiasmos patr iót icos e 
inflamada de un afán grande de saber, se apresta a devolver a la 
Universidad su antiguo prestigio. 

Conviene el señor Pereyra en que la publicación de la obra en 
cuestión es algo anormal e insóli to, un verdadero caso; pues bien, si 
nos hallamos ante un caso, es decir, ante una excepción, ¿por que' 
complicar en esto a una institución que precisamente está trabajando 
afanosamente por hacer imposibles estos casos? 

Demasiado conocida es en los pa í ses hispano-americanos la labor 
de nuestros hoijibrcs de estudio, para que nadie allá pueda tomar la 
obra a que nos referimos como un mensaje dé la Universidad española 
a la Universidad americana, y bien sabido es, por lo demás , que a 
todos los pa íses y aun a las más prestigiosas Universidades, son a 
veces inevitables estos casos desd ichadís imos . 

Y callamos piadosamente otros ingratos comentarios que nos 
sugiere esta obra, de la que desea r í amos ver eliminado el nombre 
respetable que la suscribe, pues tendría sobrado honor ese libro con 
ir autorizado por la empresa que ha emprendido su edición.—E. L . A. 

SERRANO — « L A ESCUELA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN ROMA» (REVIS
TA QUINCENAL. 25 ENERO 1918) 

E l P. Serrano hace en este artículo una interesante narración de 
la historia de nuestra escuela en Roma, fundada en 1910. 

Entonces España constituía una excepción, pues todas las naciones 
civilizadas del mundo tenían en Roma, de varios a ñ o s a esta parte, 
aná logas instituciones científicas. 

«L' Ecole frangaise de Rome», fundada en 1873; e l . «Instituto 
aus t r íaco de Estudios Histór icos" , de 1881, y el «Instituto Histórico 
Prus iano», inaugurado en 1888 E l año de 1880, León XIII abrió 
oficialmente el Archivo y Biblioteca Vaticana a la libre investigación 
de los eruditos. Hungría, Polonia, los Pa í ses Escandinavos, Finlandia, 
Suiza, Inglaterra, Rusia, Bélgica, Holanda, los Estados Unidos y el 
Japón, tienen fundados Centros de investigación en Roma, 
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Más tarde, él segundo marqués de Pidal , don Luis Pidal y Mon , 
tambie'n embajador de E s p a ñ a cerca de la Santa Sede, señaló a su 
Gobierno (año de 1891) la conveniencia de enviar a Roma, siquiera 
provisionalmente, un individuo del Cuerpo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueó logos , con el fin de que buscase en los fondos del 
Vaticano los papeles de España . E l Gobierno envió a don Ricardo 
Hinojosa, quien trabajó con fruto durante algunos meses. De aquí 
sal ió el tomo primero de «Los despachos de la diplomacia pontificia 
en España» (1896), que se refiere al siglo xvi.. Dejó redactado un 
segundo tomo, que nunca pudo publicar. 

Parece que también la Real Academia de la Historia intentó algunas 
veces enviar una misión histórica a Roma. También se intentó, aunque 
en vano, una reorganización del clero español en Roma, que le 
permitiera, como al clero francés y alemán, entregarse a investigacio
nes his tór icas Y el proyecto, adoptando diversas fórmulas, vino 
fracasando de Gobierno en Gobierno, hasta llegar al año de 1910, 
en que la Junta para ampliación de esludios logró realizarlo. 

A l año siguiente de fundada la nueva Escuela de Roma, el señor 
Menéndez Pidal obtuvo de la Obra Pía de E s p a ñ a , para local de la 
Escuela, la cesión de una parte del Palacio de Monserrat: trazó el 
plan de los primeros trabajos, y é s to s comenzaron a desarrollarse 
con éxito hasta Agosto de 1914. Entonces, debido a la si tuación creada 
por la guerra, el Gobierno suspend ió las pensiones. 

En el breve plazo en que estuvo funcionando la Escuela se realiza
ron trabajos Interesantes: 

E l señor Martín Robles inició el ca tá logo de manuscritos españoles 
de la Biblioteca C a s a n a í e n s e ; el P. Serrano, el estudio de las nuncia
turas permanentes en España ; el señor Pijóan, el arte catalán en Italia; 
el señor Pacheco de Leyva, la primera época del reinado de Carlos V 
desde el punto de vista de las relaciones civiles y eclesiásticas entre 
E s p a ñ a y la Santa Sede. 

A fines de 1916 la Junta para Ampliación de Estudios determinó 
abrir de nuevo la Escuela, pero ello no fué posible por las dificultades 
impuestas por la guerra. 

«Y la Escuela continúa clausurada y suspendidos unos trabajos 
de erudición que tanto bien podrían aportar al conocimiento de nuestra 
historia, y aun a la rehabilitación de España ..», estimando el Padre 
Serrano que la Escuela podría llenar perfectamente con celo los 
patr iót icos fines expuestos por el señor Altamira en la carta que 
encabeza el primer número de la REVISTA HISTÓRICA. 

«ASÍ y todo, no puede calificarse de despreciable la obra llevada 
a cabo por la Escuela Españo la de Roma, durante los solos cuatro 
a ñ o s de su existencia. Ha creado una publicación periódica intitulada 
Cuadernos de trabajos, de la cual han salido ya a luz tres números 
en 4.° mayor de 127, 128 y 198 páginas , respectivamente E l P. Serrano 
ha dado a la estampa, en cuatro tomos, la «Correspondencia cliplo-
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mít ica entre España y la Santa Sede, durante el pontificado de San 
PÍO V». y el señor Pacheco de Ley va otra en un tomo y titulada «El 
cónclave de 1774 a 1775», teniendo en preparación estos dos últimos 
otras varios estudios que saldrán a luz muy en breve e integrarán las 
obras de la Escuela Españo la . En consecuencia, nos atrevemos a 
asegurar que ninguno de los Institutos extranjeros produjeron tanto 
en igual período y a raíz de su fundación». 

H U A R T E , AMALIO. - DON FERNANDO PIMENTEL, MAESTRESCUELA DE LA 
IGLESIA DE SALAMANCA.—MADRID.—TIP. DE LA REV. DE ARCH BIBL. Y 
MUSEOS, 1918 APT. DE LA R A B M . 

Llega a nuestras manos este interesante folleto en que Amalio 
Huarte analiza minuciosamente uno de los momentos más interesantes 
de la vida universitaria española 

Es el momento en que se va perdiendo en las celebradas escuelas 
a independencia característ ica de é s t a s , el Consejo Real a b r o g á n d o s e 
autoridad y jurisdicción discutible en iodos puntos, absorbe cuanto 
puede la autonomía que hizo fuerte aquellos centros, y que poco a 
poco va perdiéndose, viniendo a quedar desprovistos en absoluto 
de aquellas prestigiosas preeminencias que privilegios y estatutos 
las concedieron. 

Objeto de este libro la lucha entre la Universidad y el Poder Real 
para provisión de la Maestrescol ía a la muerte del doctor Llanos de 
Valdés en 1615, el nombramiento por el claustro de don Fernando 
Pimentel para sucederle, los múltiples incidentes entre el Rey y la 
Universidad, que origina la renuncia por aquél del cargo, y al pasar 
tal nombramiento a la autoridad Pontificia hasta el nombramiento por 
ésta y su aprobación por el Rey de don Francisco Arias Maldonado, 
es minuciosamente estudiado, dando cur ios í s imos y desconocidos 
datos sobre la organización universitaria, aquella organización que dió 
tan fecundos resultados, que hoy apetecemos y es preconizada por 
muchos, acerca de la que. con razón dice, el señor Huarte que debe 
estudiarse detenidamente, pues no conociéndola , como no se conoce, 
¿quién puede precisar lo que fué? 

Avalorado el libro con diez y nueve documentos sacados del Archi
vo universitario de Salamanca y comprobatorios de lo expuesto, 
merece todos nuestros plácemes no só lo por lo bien estudiado del 
asunto sino por sus doctrinas en cuanto al conocimiento de la auto
nomía universitaria.—S. R. M , 
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V I D A U N I V E R S I T A R I A 

F A C U L T A D D E HISTORIA 

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

Durante el pasado mes de M a r z o , con t inua ron c e l e b r á n d o s e 
las conferencias de e x t e n s i ó n un ivers i t a r i a , a c u y o cu r so presta 
su br i l lante c o l a b o r a c i ó n el C l a u s t r o de la Facu l t ad de H i s t o r i a . 

E l joven y c u l t í s i m o c a t e d r á t i c o don F r a n c i s c o M a l d o n a d o , 
h i zo un admirable es tudio acerca de la m é t r i c a . 

I n d i c ó c ó m o los es tudios que en el Renac imiento se h ic ie ron 
de la m é t r i c a c l á s i c a , sug i r i e ron v a r i o s intentos de a p l i c a c i ó n 
de aquel la m é t r i c a a l o s id iomas vu lgares 

Desde el s i g l o ' x v se suceden en Italia lo s ensayos , infelices 
todos , por las dif icul tades que o p o n í a la f o n é t i c a y la cons t ruc 
c ión de las lenguas r o m á n i c a s . Da t i , en el x v i , y F a n t o n i y 
C h i a b r e r a , en el x v n . s o n en Italia los representantes de la nue
v a tendencia , cuya t r a d i c i ó n , frecuentemente in ter rumpida , se 
puede deci r que s igue has ta el x i x , en cuya é p o c a aparece C a r 
duce! enfocando el p rob lema de muy d i v e r s o m o d o . 

C a r d u c c i no intenta una r e s t a u r a c i ó n exacta de la m é t r i c a 
c l á s i c a , s i n o p roduc i r en el ve r so i ta l iano una s e n s a c i ó n seme
jante a la que producen l o s metros de H o r a c i o , l e í d o s a la m a 
nera vu lga r a tendiendo a la a c e n t u a c i ó n g ramat ica l , o m i s i ó n 
hecha de la cant idad la t ina . 

K l o p s t o c k , en el x v m , e n s a y ó en el a l e m á n los metros g r i e 
g o s y l a t inos . L o s h e x á m e t r o s , sobre todo, tuvieron gran éx i to 
en la l i teratura a lemana y en la ing lesa—Goethe , Sch i l l e r , C h a -
m i s s o . 

E n Inglaterra: L o n g l o w , T e n n y s o n , aunque é s t e se mofa de 
los metro c las ic i s tas , c o m o adul teradores de la a r m o n í a c l á s i c a . 

« T h e s c lame hexameters the s t r o n g - w i n g ' d mus ic of Horner! 
—no but a most b u r í e s q u e ba rbarous exper imenta . 

A R u b é n le l l egó la no t ic ia de la m é t r i c a c l a s i c i s t a a t r a v é s 
de la « E v a n g e l i n a » de L o n g e l o w . 

A i r o s o ensayo de R u b é n ( h e x á m e t r o s ) es la S a l u t a c i ó n d e l 
op t imis ta en « C a n t o s de v ida y e s p e r a n z a » . 

L a i n t e r e s a n t í s i m a d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r M a l d o n a d o , mues
tra de sus p ro l i jos es tudios , fué muy celebrada, mereciendo el 
conferenciante ca lu ro sa s fe l ic i taciones del numeroso aud i to r io . 
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H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 

Colecciones de fuentes —Repertorios b i b l i o g r á f i c o s 

224 ALENDA, JENARO.—Ca/a/o^o de autos documentales, historiales 
y a legór icos .—BAE, 1918, T. V, 97-112 . -Vid . núm. 116. 

225 ANDRÉS, A.—Notable manuscrito de los tres pr imeros hag ió-
grafos de Santo Domingo de S i l o s . Siglos xm-x iv .—BAE-
1917, IV, 172-194. [Grimaldo, Berceo y Pero Marín.] 

E l a n ó n i m o de M a d r i d y Copenhague. V i d , núm. 259. 
226 Cortes de los antiguos reinos de A r a g ó n y de Valencia y p r i n 

cipado de C a t a l u ñ a , publicadas por la Real Academia de la 
Historia. Tomo X X I V [Comprende las convocatorias de las 
Cortes de Barcelona de 1460, de Lérida de 1460, de Barcelo
na de 1472, el Parlamento de Cervera de 1468-1469 y las Cor 
tes de Perpiñán (Barcelona), de 1475-1479. A . proceso común] . 

Madrid. Establecimiento tip. de Fortaneí , 1918.—En folio, 
472 p á g s . 

227 Inventarios aragoneses de los s iglos A 7 K j r X K (cont inuación) . 
B A E , 1917, IV, 207-225. 

228 MIGUÉLEZ, P .—Catá logo de los cód ices e spaño l e s de la B i b l i o 
teca de l Esco r i a l . I: Relaciones his tór icas .—Madrid, Imprenta 
Helénica, 1917, 4.°, XLVII, 559 p á g s . , 15 ptas. 

229 MILLARES, AGUSTÍN.—Documentos Pontif icios en Papiro , de 
A r c h i v o s Catalanes.—Estudio paleográfico y diplomático.— 
Primera parte.—Madrid, 1918. 

250 SANTIAGO VELA, G — E n s a y o de una biblioteca iberoamerica
na de la Orden de S a n Agus t ín . Obra basada en el ca tá logo 
biobibliográfico agustiniano del P . B . Moral . V o l . III: G - L — 
Madrid, Imp. del As i lo de Huérfanos, 1917, 4.°, 728 p á g s . 

251 V. C . A —Sobre M . F . Miguélez: C a t á l o g o d é l o s cód ices espa
ñ o l e s de la Bibl io teca de l Esco r i a l—UA&M, 1917, X X X V I , 
506-508. 
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Preshistoria-Iberismo 

252 ANTÓN, Famc i sco .—Un yacimiento i b é r i c o . - L o s «Ceniza les* 
de Casfromocho.—[Sobre los descubrimientos a rqueológicos 
ibero-romanos, en Castromocho. 3 Patencia]—RCa., 1918, 
núm. 22; 26-51. 

255 WERNET, PAUL . -«F iguras humanas e squemá t i ca s de l magle-
mosiense-».—Ensayo de e tnograf ía p r e h i s t ó r i c a comparada. 
—Nota núm. 15 de la comisión de investigaciones paleontoló
gicas y p r e h i s t ó r i c a s . - M a d r i d , 1917, 19 p á g s . 

É p o c a colonial 

254 BOUCHIER, E . 3 —Spain underthe r o m á n empire - R C H L , 1917. 
(4 Agosto) 

255 MÉLIDA, J. U . — L a c iv i l izac ión romana y sus monumentos en 
la P e n í n s u l a Ibé r i ca .—LCEC, 559-581. 

Edad Media 

256 CIROT, G L'espionnage en Espagne au temps de la Recon-
qué te . - B H i , 1917, vo l . XIX, 259-264. 

257 GÓMEZ MORENO, MANUEL. —Z-a Batal la de Simancas. [Parte de 
su discurso de recepción en la Academia de la Historia, rela
tiva a la batalla de Simancas.] BSCas tExc . núm. 182,1918, 
25-50. 

258 MENÉNDEZ PIDAL, R. — «Roncesva¡ /es» . Un nuevo cantar de gesta 
español del siglo xm. - R F E , 1917, IV, 105-204. 

Arabes y j u d í o s 

259 E l a n ó n i m o de M a d r i d y Copenhague. Texto árabe. Traducción 
. y p ró logo de A . Huic i . (De los Anales del In sü tu to Gene -al y 

Técnico de Valencia).—Valenda, 1917. 
240 NEUMAN, A . - Jewish Communa l Li fe i n Spa in dur ing the Thir-

teenth Century. [Tesis doctoral de la Universidad de Co lum-
bia, E E . UU] . (Apud. AHR, 1918, XX11I, núm. 2, 491). 

Edad Moderna 

241 CARDONA, P . - X a guerra fra Spagna ed Austr ia in Italia duran
te la lotta pe r la succesione a l trono d i Po lon i a : i l b/occo, 
l 'assedio e l a resa d i Si racusa del 1735. RS1, t, VIH, fase. 1. 

242 CASTRO SAMPEDRO (P. TORIBIO DE).—C/sweros y Ja E d a d de oro 
e s p a ñ o l a . - E y A , 1917, núm. 20, 105-114; núm. 22, 289-298. 
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245 

244 

GCRSON, ARMAND j.—r/7e Eng l i sh fíecusatifs and the Spanish 
A r m a d a . - m R , 1917, XXII, núm. 5, 589-594. 

GRIMALDO, C. L e trattative pe r una pacificazione fra la Spag-
n a e i T u r c h i , Í 6 4 5 - Í 6 5 Í . — U S \ , t. VII, fase. 2. (Apud, R H , 
C X X V I , 416.) 

245 HAEBLER, ConaAvo.—Bibl iograf ía ibé r i ca de!siglo X V . Segunda 
parte.—Leipzig, KorI W. Hiersemann, 1917 . -En 4.°, VIH, 
258 p á g s . 

246 LINDE, BARÓN DE LK.—Documentos de m i archivo. E l testamen
to otorgado en Burgos p o r D Fernando e l Ca tó l i co , 1512 
(cont inuación) — R H G E , 1917, VI, 82-89, 127-159. 

247 NEGRI, V . - R e l a z i o n italo-spagnole m i secó lo XVII, [1650 ]— 
RSI; T. VII, fase. 4. 

248 REYNA, CTISTÓBAL DE.—Concepto h i s tó r i co de la grandeza y l a 
decadencia de E s p a ñ a . II.—RGe, 1918, núm. 4; 15-17. 

249 SARALEGUI Y MEDINA, MANUEL VB. -Menudencias h i s t ó r i c a s : 
11. Sobre el combate y voladura de dos navios e s p a ñ o l e s . 
[Se refiere a los navios «Real Car los» y «San Hermenegildo» 
en el combate de Trafalgar].—Madrid. Imprenta de los Hijos 
de M . G . Hernández, Libertad, 10, duplicado, bajo, 1917.— 
Precio, una peseta. 

250 VALLE, AtiTomo.—El Pr inc ipa D . Car los en «Monumenta H i s 
tó r i ca S . J »—ED, 1918, núm. 65, 40-48. 

Instituciones 

251 ALTAMIRA, RAFAEL.—Magna Car ta and Spanish mediaeval j u -
r ¡ sp rudence . — (yvñx\s\a\zá by F . A . Kirkpatrick, M . A . , F. R. 
Hist. S.)-[1918], 19 p á g s . 

252 L[ÓPEZ]-A[YDILLO], E . — U n manuscrito del Fuero de Zamora . -
R H V , 1918, núm 5, 79-80. 

255 Me DONALD, J. G.—The Spanish « C o r r e g i d o r » ; o r ig in and De-
velopment. [Tesis doctoral de la U . de Harvard, E E . UU] . 
(Apud. AHR, 1918, XXI11, núm. 2; 491). 

254 SEQOVIA, ALBERTO DB.—La Univers idad Complutense, E y A.— 
1917, núm. 21, 214-224 

Historia l o c a l . — B i o g r a f í a 

255 ALONSO CORTÉS, NARCISO. —Ca/á/og-o de p e r i ó d i c o s valiisole-
/a/705 ( c o n t i n u a c i ó n ) — B S C a s t Exc . núm 182, 1918, 58-45. -
V i d . núm. 118. 

256 ALONSO CORTÉS, NARCISO — E l Teatro en Valladolid. II. L o s 
pr imeros corrales. — B R A E . 1918, T. V , 24 -51 . -V id . núm. 51. 

257 ARCO, RICARDO D E L — E l famoso jurisperi to del s iglo XIII, V i 
da l de Cañe l l as , obispo de Huesca (noticias y documentos 
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inéditos).—Del Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona . -Barcelona . Imp. de la Casa de Caridad, 1917; 
en 4.° 59 p á g s . 

258 ASÚA. M , DE —Por la M o n t a ñ a : E l valle de H o z . [Relación 
de un viaje deteniéndose especialmente en el estudio de las fa
milias ilustres]. (Termina en el núm. s ig . ) -—AEsp. 1917, VI, 
574-394.. 

259 BENGOECHEA, ].—Lope Garc í a de S a l a z a r . — E E , 1917, LXXV1, 
550-535. 

260 CARRIÓN, L . —EJ convento de « D o m u s Dei» y la casa de San-
dova l .—Al A, 1917, VII, 521-537; 5-17. 

261 COTARELO, Yín \L \o.—Dramáticos e s p a ñ o l e s de l siglo X V I I . — 
Alva ro Cub i l lo de A r a g ó n . - V R h E , 1918, T, V . 1-23 (Con
cluirá) . 

262 DÍEZ JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Etoy.—Escri tores leoneses.—Fray 
Cipr iano de la Huerga.—RCa, 1918, núm. 22, 12-17.| 

263 J. A. y R.—Sobre Zurita: Apuntes documentados sobre e l a ñ o 
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