
NOVIEMBRE DE 1888 

R E V I S T A R E G I O N A L 

Lk I N S C R I P C Í Ó N DE L A TORRE DE H É R C U L E S (1) 

H ü b n e r da como cier to que el p e n ú l t i m o r e n g l ó n dice: 
A E M I N I E N S I S . Acaso t uvo en cuenta el ú l t i m o , L V S I T A -
N V S , y como en Lusi tania se daba Aemin ium, j u z g ó cierta 
la lectura. 

H e visto y examinado la i n sc r ipc ión . N o s a q u é calcos po r 
que no hubo, acaso no h a b r á hoy tampoco, papel para ellos, 
ó yo no tuve fortuna para encontrar lo: y en la i n s c r i p c i ó n leo 

A E L A I N I E N S I S . 
¿ F u é A e l a i a una ciudad lusitana? Bajo ta l forma g rá f i ca 

no hal lo ninguna. S e r í a un dato i m p o r t a n t í s i m o si en a l g ú n 
autor gr iego, la t ino ó de é p o c a poster ior hasta el siglo X I V , 
apareciera. 

(1) E l Sr. D. Bernardino Martin Minguez, sabio orientalista, Profesor ofi
cial do Egipcio y Cronista de la provincia de Falencia, ha remitido á la Acade
mia de la Historia un erudito y concienzudo informe acerca de varias inscrip
ciones y, entre ellas, la de la Torre de Hércules. De este trabajo publicamos so
lamente las citas y notas, por la especial importancia que tienen para la histo
ria de la antigua Torre y para la de Pontevedra, que sirven á la vez de amplia
ción al articulo, del mismo señor, publicado en el n.? 9 de esta Revista, bajo el 
epígrafe L a Torre de Hércules, al que remitimos á los lectores, haciéndoles 
de paso observar que, por error de caja, figuran en la página 438, linea vigésima 
quinta, las cifras 189 y 164, qtie deben sustituirse por las 216 y 219. 

Promete, además, el Sr. Martín Minguez ocuparse de varias inscripciones 
portuguesas, gallegas y asturianas, en las qtie, meíced á stis vastos conocimien
tos epigráficos y lingüísticos, cree ver el ilustrado epigrafista interesantes da
tos que han de ilustrar la historia de estas regiones hermanas. NN. del E . 
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Sin embargo, v e r é de relacionar y nada m á s . No pe rmi 
ten, ó no dan de si otra cosa los datos. 

Suponen algunos autores, y entre ellos Mariana y Florez , 
que He llenes es la actual Pontevedra. 

E n gr iego así la escriben ó presentan los autores: EXXT,V£S 
y en especial S t r a b ó n . Pl inio ya dijo Helen i , a ñ a d i e n d o la H , 
sin duda por el acento á s p e r o , y supr imiendo una L . A Ce-
lenis, conventus Bracca rum, Helen i , G r a v i i (sic) Castellurn 
Tyde, Grcecorum sobolis oninia Insulos Cica?, l ib . I V — X X X I V 
( X X ) E d i c i ó n Nisard . 

Se admite que A e = e . y A i = é t a m b i é n : pero, en el caso 
actual, ; p o d r á decirse que se escribiera Aelainiensis y se p r o 
nunciara Eleniensis? Teniendo en cuenta los datos que a r ro
j a la ep ig ra f í a romana en Grecia, en el As ia Menor y en Italia, 
debe admitirse, y aun con s ó l o la lengua latina. E l d ip tongo 
Ae suena e, y en el lat ín ant iguo, escrito a i , equivale á e, foné 
t ica y g r á f i c a m e n t e , s e g ú n m u c h í s i m o s documentos. T e n 
dremos, pues, que, qui tando la t e r m i n a c i ó n ensis, nos queda 
A e l a i n i . 

E n el a r t í c u l o publ icado anter iormente acerca de la ins
c r ipc ión , me fijé en la n para permanecer indeciso, y en efec
to , de L a c o b r i g a se dice Lacobrigensis, de M i r o b r i g a M i r o -
brigensis y de Tntercaties Intercatiensis. Por lo tanto se r ía 
A e l a i n i con una i d e s p u é s de la n y tenemos el vocablo de 
Pl in io . 

Se vé , pues, que el Sr. M a r t í n e z ( D . A n d r é s ) d i g n í s i m o 
jefe del A r c h i v o General de Galicia, ha sido m u y sagaz al fi
jarse en Pontevedra. D i r í a m o s con mayor p rop iedad A e l a i -
7 i i - a — H e l e n i - a — H e l e n i a = ¥ Í Q \ \ e n e s . EXAYIVS?. 

Sin embargo, no se crea que el punto se halla concluido. 
Es m u y delicado y merece un minucioso anál is is , porque la 
e p i g r a f í a es m u y seria si ha de ser t ratada s e g ú n se merece. 

¿He l l enes , de donde procede, ó sea ¥Skk'r\yt£ 
E n el índ ice que ponen los que publ icaron la ed ic ión D i -

dot, de autores griegos, se lee, en el correspondiente á las 
obras de Estrabon: A E L A I A (Aelaia) aud dubie legendum 
pro vu lga to E L L A , apud Stephanum Byz. . . ct P o l y b i u m . 
xvr—41—3. 

E n el mismo índ ice , aparece: E L A E A , E L A T A (Elaia) 
Aeolad id is urbs a Caico fluvio d is ta t 12 stadia, y en efecto 
E s t r a b ó n dice en el cuerpo del l ib ro X I I I , cap. I . 

Trans Caicnm duodecim a f l u t n i h e s tadiis E l a é a est urbs 
Aeolica, E N D E T O P E R A N T O N K A I K O N , D O D E K A , 
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D I E X O U S A T O U P O T A M O U S T A D I O U S E L A I A (con 
acento á s p e r o muchas veces equivalente á H aspirada) PO
L I S , etc. 

Hab lando el mismo E s t r a b ó n de nuestra Hellenes, escribe, 
l ib ro I I I , cap. I V . E N K A L L A I K O I S T E N M E N K A -
L O U M E N E N E L L E N E S . En t r e los Galaicos la l lamada 
Hellenes. Conviene fijarse en el acusativo, que termina en £<; 
con eps i lón , r a z ó n p o r la que Plinio d i r ía Heleni . 

Pontevedra es puer to de mar. ¿ T e n d r á r e l a c i ó n su 
nombre conTa siguiente ciudad, de la que E s t r a b ó n nos da 
cuenta en el l i b ro X I I I , cap. III? E I S E L A I A N , L I M E Ñ A 
K A I N A U S T A Z M O N T O N A T T A L I C O N B A S I L E O N , 
M E N E S C E O S K T I S M A K A I T O N S V N A V T O A Z E -
N A I O N T O N S U S T R A T E U S A N T O N E P I I L I O N . 

A d Elaeam, qnce urbs p o r t u v t habet et stationem n a v i w n 
regum A t t a l i c o r u m . Condita est á Menestheo et Atheniensibus, 
q u i cuín eo a d I l i u m f u e r u n t p r o f e c t i . 

Una par t icular idad. Pl in io dice: GRCECORUM SOBOLIS OMNIA, 
Insulce Cicce. Y Elaia, c iudad Eó l i ca , distaba 12 estadios del 
r ío Caico. 

O t r o dato: 
Pocas l íneas m á s ar r iba de lo copiado de E s t r a b ó n , del 

l ib ro X I I I , cap. I , se hace m e n c i ó n de lo siguiente: se cuenta 
que en la ciudad de P i t a ñ a , c iudad E ó l i c a , h a b í a una clase de 
ladr i l los cocidos, de tan poco peso, que flotaban en una can
t idad correspondiente de agua. Y a ñ a d e E s t r a b ó n , que, s e g ú n 
cuenta Pondonio, lo mismo o c u r r í a en E s p a ñ a con los hechos 
con una t ier ra arcillosa que sirve para l impia r vasos de 
plata. 

(jContodos estos datos, h a b r á a n a l o g í a entre ambos nombres? 
Y o así lo creo. L a n de Hcleni-FIellenes la considero conser
vada por los romanos, porque al pr inc ip io , usando el n o m b r e 
de Aela ia , decí 'da A d Ae /a i an en acusativo, del mismo m o d o 
que A d Gifipos, A d A r a s , conservando el acusativo gr iego, y 
d e s p u é s , no solamente d e s a p a r e c e r í a la p r e p o s i c i ó n , sino que 
t o m a r í a la forma latina Hellenes con H , s e g ú n se trasluce 
por la manera de escribir el g e o g r á f i c o E s t r a b ó n que la trasla
d a r í a g r á f i c a m e n t e en gr iego s e g ú n era pronunciada y se es
cr ibía en su t i empo ya re la t ivamente reciente: y luego Pl inio 
dijo Helen- i de Heleni-a ( H e l e n é , ) mientras que la piedra de 
L a C o r u ñ a nos da la verdadera forma p r imi t iva . Y esto se ve
r á cor roborado con un a rgumento nuevo. 

¿ S i e n d o Cayo Sevio L u p o p o n t e v e d r é s ó de Hellenes, 
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p o r q u é la i n s c r i p c i ó n dice Lusitanus y no Tarraconensis? 
L a dif icul tad parece tener fuerza y sin embargo la solu

c ión me parece fácil. De todos modos no hablo nunca d o g 
m á t i c a m e n t e , aunque para m i sea m á s probable lo que v o y á 
exponer . 

H o y en E s p a ñ a existe la unidad po l í t i ca y adminis t ra t iva . 
L a d iv i s ión oficial consiste en la que consta de provincias . Y 
sin embargo decimos C a t a l á n , A r a g o n é s , Castellano, etc. y 
en las G e o g r a f í a s se da la d iv i s ión po r los reinos antiguos: 
Reino de León, etc. E l que r e d a c t ó la i n sc r ipc ión c o r u ñ e s a , ¿se 
a t e n d r í a á ser l l amado lusitano el arquitecto, s e g ú n la d iv i s ión 
oficial? A m i me parece que no. Y en ello s igu ió la costum
bre antigua. Y para admi t i r semejante idea, me fundo, entre 
otros, en el siguiente t ex to de E s t r a b ó n : 

Q u i o l i m Lus i tan i nunc Callaici dicuntur: P R O T E R O N 
L U S I T A N O U S E L E G O N O I D E N U N K A L L A I K O U S 
K A L O U S I . L i b . I I I cap. I V . 

Y como la ú l t i m a d iv is ión , á la que me refiero, sea la de 
Caracalla, a l l á po r el a ñ o 216 d e s p u é s de Jesucristo, d iv i s ión 
l lamada An ton in i ana , f á c i l m e n t e se podran comparar todos 
los datos y ser estudiados para di lucidar ampliamente la 
c u e s t i ó n . 

BERNARDINO MARTÍN MINGUEZ. 

Madrid 27 de Septiembre de 188S. 
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Envue l t a en nubes de plata 
Se mi ra con embeleso 
U n a deidad que arrebata 
Casto beso. 

E l labrador la bendice, 
A l s o ñ a d o r enamora, 
Y en sus cantares la dice 
Que la adora. 

Con l á m p a r a misteriosa 
I l u m i n a d é b i l m e n t e 
En t r e l ir ios rumorosa 
L a corr iente. 

Que sus rizos ofreciendo 
Con te rnura va á la flor, 
Y sus perlas esparciendo 
A l redor, • 
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L a aurora su cabellera 
Tiende cual un r ico manto , 
Y bajo la azul esfera 
T o d o es canto. 

Por valles, montes y lomas 
Camina con donosura, 
Regalando sus aromas 
Y frescura. 

E l pastor, la fuente, el ave. 
L a ensalzan cuando aparece, 
Y el mar imponente y grave 
Enmudece . 

Mas... tiene el humano ser 
O t r a alborada mejor: 
E l hijo que á conocer 
D á el amor. 

CARMEN RECEIRO 

Santiago, Septiembre de 1838 
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II 

Tres son las columnas en que la sociedad estriba: la 
agricul tura , la industria y el comercio. D e l desarrollo y per
fección de cada una de ellas, depende el bienestar de la so
ciedad; pero la p r imera sobrepuja en impor tancia á las otras 
dos, porque de ella dependen directa ó indirectamen;e. 

L a agr icul tura nos e n s e ñ a á cul t ivar convenientemente la 
t ierra, mul t ip l icando y perfeccionando aquellos productos 
naturales m á s necesarios á la v ida del hombre , y al desarro
l lo de las infinitas industrias. L a industr ia es la ciencia p o r 
medio de la cual el hombre , a p o d e r á n d o s e de las materias 
que la naturaleza produce, las hace cambiar de forma, y 
a p l i c á n d o l a s á los m á s comunes usos de la vida, aumenta su 
valor . Y el comercio viene á ser el conjunto de operaciones 
y conocimientos para facilitar el cambio de las producciones 
naturales y manufactureras entre los individuos , los pueblos 
y lag naciones, admi t iendo moneda ó papel en el cambio, 
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De donde resulta que la agr icul tura es la base m á s só l ida de 
riqueza de las naciones, y el medio que m á s efizcamente con
t r ibuye á dulcif icar las costumbres de la especie humana. 

Cuando en R o m a florecía la r e p ú b l i c a , l l e g ó la agr icu l tu
ra al m á s al to grado de p rosper idad que era posible. Las 
gentes del campo eran las que m e r e c í a n e s t i m a c i ó n y c a r i ñ o , 
mientras que las de la c iudad se t rataban con desprecio, 
c o n s i d e r á n d o l a s como gentes ociosas; mereciendo el mismo 
calif icativo los que p o r alguna causa abandonaban la agr i 
cul tura y pasaban á la ciudad. D e s p u é s de la nobleza, el la
b rador ocupaba el p r imer lugar . T o d o mil i ta r necesitaba ser 
propie ta r io de tierras, y los m á s altos empleados del e jé rc i to 
cul t ivaban los campos con sus propios brazos. 

Hubie ra l legado entonces la agr icul tura á su comple to 
desarrollo, si al fin no la hubieran abandonado en poder de 
los esclavos y personas de m u y poco celo y menos ins
t r u c c i ó n . 

Con la i n v a s i ó n de los b á r b a r o s del Nor te , sufrió la ag r i 
cul tura a l g ú n retraso, porque enemigos del trabajo y aveza
dos al robo , se cuidaban poco de cul t ivar las tierras hasta 
que por necesidad se v ie ron obl igados . 

Las ó r d e n e s m o n á s t i c a s fueron por aquel entonces las de
positarlas de los adelantos que se h a b í a n in t roduc ido en el 
arte de cul t ivar la t ierra; y uua vez decididos los invasores, 
al trabajo, á las artes é industria, fueron recibiendo de a q u é 
llas las necesarias instrucciones, para reparar de a l g ú n modo 
lo mucho que se h a b í a n pe rd ido . Sin embargo, en los siglos 
de a n a r q u í a que siguieron á estas revoluciones, la agr icu l tu
ra v i ó s e o t ra vez casi abandonada, mot ivado á la t r anqu i l i 
dad que reinaba en los habitantes de aquellos p a í s e s , y la 
t r a d i c i ó n de las p r á c t i c a s del cu l t ivo , así como las artes é i n 
dustria h u b i é r a n s e perd ido en su mayor parte, si los cenobi
tas no hubieran conservado los preciosos restos de las c ien
cias y las artes. 

E n E s p a ñ a , gran parte de los adelantos a g r í c o l a s y hor
t í co l a s , se debe á los á r a b e s , á aquellos voluptuosos hijos del 
desierto, tan entusiastas como artistas, tan guerreros como 
amantes, que á pesar de asolar nuestro suelo con terr ibles 
guerras, nos prestaron su civi l ización, su ciencia, sus p r o d i 
giosas artes, sus sabias leyes y exaltada i m a g i n a c i ó n . 

Modernamente , cuando las huestes n a p o l e ó n i c a s invadie
r o n nuestro suelo, determinadas personalidades se v ie ron for
zosamente obligadas á marchar al extranjero, en donde en-
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sancharon el hor izonte de sus conocimientos y nos impor ta 
ron muchas mejoras a g r í c o l a s , favoreciendo los adelantos de 
la agr icul tura . 

Sin embargo, actualmente se halla mucho m á s adelanta
da, porque las ciencias naturales eran antes casi desconoci
das, y como los progresos en la labranza estuvieron siempre 
en r a z ó n de los que h a c í a n los conocimientos auxiliares de 
ella, h a l l á n d o s e h o y en su apogeo este valioso auxiliar, la 
agr icul tura tiene, naturalmente, quehacer grandes adelantos. 

Por o t ra parte, el Gobierno, po r medio de escuelas espe
ciales de agr icul tura , las personas ilustradas por medio de 
razonados a r t í c u l o s , han cont r ibu ido y con t r ibuyen á que se 
generalicen y se l leven al terreno de la p r á c t i c a las i m p o r 
tantes mejoras de que es susceptible esta pr inc ipa l base de 
riqueza. 

Pero nosotros, sin dejar de comprender que la t e o r í a es 
m u y buena como ciencia^ d e s e a r í a m o s que se practicase co
mo arte, considerando que sus productos son inagotables en 
nuestro suelo, que su fomento trae consigo la baratura de la 
a l i m e n t a c i ó n de las familias, y , como consecuencia inmediata, 
el aumento del bienestar y el r á p i d o crecimiento de la pob la 
ción, y que estas dos partes sumadas dan abundancia de t ra
bajadores y a l imento barato, y conducen de una manera cier
ta y segura al c o m p l e t o desarrollo de todas las industrias. 
Por eso hace poco m á s de a ñ o y medio d e c í a m o s en un pe
r i ó d i c o de la Corte, que siendo tal el apego que los pueblos, 
sobre todo en Galicia, t ienen á las antiguas p r á c t i c a s , no so
lo las gentes del campo sino personas de regular i n s t r u c c i ó n , 
q u i s i é r a m o s ver en cada capital de par t ido, á no ser posible 
en todos los municipios, una escuela de agricul tura, á fin de 
que las nociones que los n i ñ o s aprenden en las escuelas, pu 
dieran hacerse p r á c t i c a s : que el ayuntamiento ó el Gobierno 
se encargase de p roporc iona r las semillas y plantas de con
diciones c r i m a t o l ó g i c a s á cada r e g i ó n , abonando el munic ip io 
los jornales ocasionados en las labores necesarias, etc. 

De este modo se i n t r o d u c i r í a n importantes mejoras en 
los pueblos, haciendo que varias plantas de i n t e r é s , se gene
ralizasen y se mejorasen las condiciones de la mayor parte. 
A d e m á s , como los cul t ivos de esta huerta h a b í a n de ser ge
nerales y particulares ó especiales, r e s u l t a r í a un beneficio no 
s ó l o para los n i ñ o s sino para los adultos. 
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III 

T o d o agr icul tor , si ha de l lenar cumpl idamente su co
metido, debe conocer el cu l t ivo de cada especie de plantas 
que han de estar bajo su cuidado, en r a z ó n de que cada una 
tiene sus r a í ce s que profundizan y se ext ienden m á s ó me
nos; conocer los diferentes terrenos y medios de mejorarlos 
por mezclas adecuadas, s e g ú n las exigencias de cada planta; 
la d u r a c i ó n ó v ida negativa de cada una y c l ima de que p r o 
cede, no só lo atendiendo á la siembra, sino t a m b i é n para 
p roporc ionar l a los abonos m á s apropiados; c á l i d o s unas ve
ces, fríos otras, y m á s ó menos fermentados y enterizos. 

Es necesario t a m b i é n que tenga conocimiento de los me
dios po r los que m á s f á c i l m e n t e puedan mult ipl icarse cada 
una de las especies de plantas sometidas al cu l t ivo y é p o c a 
en que puede hacerse con m a y o r seguridad y acierto, s e g ú n 
las circunstancias c l i m a t o l ó g i c a s que m á s le convengan, 

Pero todos sabemos que nuestros agricultores gallegos, 
po r la falta de suficientes conocimientos, t ienen sumo apego 
á las rancias costumbres y preocupaciones de sus padres y 
abuelos, y opuestos por lo general á todo lo que sea refor
ma, siguen aquellas perniciosas doctrinas. E n ninguna indus
t r ia como en agr icul tura se observa una resistencia tan tenaz 
por parte del p r á c t i c o á t odo lo que sea t e ó r i c o . 

E l agr icul tor gal lego v ive tan abandonado, que todo lo 
fia á la Providencia, cree que las tierras han de conservar 
siempre su fecundidad, y se preocupa poco ó nada de mejo
rar su c o n d i c i ó n , aunque conoce que las cosechas d isminu
yen; pero se lo a t r ibuye á varias causas, muchas veces atmos
fér icas , sin tener en cuenta que el empobrec imiento del suelo 
es la causa p r inc ipa l . 

Trabajo cuesta creer que aquel t e r r i to r io del As ia Menor , 
cuna y semil lero del g é n e r o humano, h o y es té r i l y despo
blado, fué en o t ro t i empo rico, floreciente y delicioso. E n 
c u é n t r a s e ahora comple tamente yer to , porque no siendo lo 
suficiente para satisfacer las necesidades, de la densa pobla
c ión los productos de los sembrados, d ieron en ro turar los 
campos y talar arbolados; causas m á s que suficientes pa ra 
empobrecerse, porque con la falta de los pr imeros d isminu
yeron los ganados, y con la ausencia de los á r b o l e s desapa-
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recieron muchos manantiales, m i n o r á n d o s e considerablemen
te el curso de los r í o s . 

Si nos trasladamos á Grecia, observaremos que en t i empo 
de Pericles, la p r o d u c c i ó n del suelo empezaba á escasear, y 
entonces los griegos se van á otros p a í s e s , que conquistan, 
porque el suyo se empobrece y deja de produc i r lo sufi
ciente. 

L o mismo s u c e d i ó en I tal ia . E l Lac io , el pa í s m á s pob la 
do antes de los t iempos h i s t ó r i c o s de Roma, ve, á pesar su
yo , decrecer su p o b l a c i ó n , porque las tierras no p r o d u c í a n 
lo bastante: r o t ú r a n s e los campos; r e p í t e s e lo del As ia Me
nor y Grecia; empiezan las conquistas de otros p a í s e s ; p u 
b l í c a se la ley A g r a r i a ; r e p á r t e n s e las tierras, y todo inút i l , 
pues en el t i empo de A u g u s t o estaba la agr icul tura en c o m 
pleta decadencia. 

Sabemos que nuestra querida P2spaña ha sido ponderada 
por su riqueza, por su fecundidad, y su hermosura, y su be
nigno cl ima envidiado por todas las naciones. 

Sin embargo a l lá en el s iglo X I V , comprendiendo los re
yes que la escasez aumentaba y d i s m i n u í a la p o b l a c i ó n , em
pezaron á fijar su a t e n c i ó n en la agr icul tura . De modo que en 
t i empo de D . Al fonso X I se p u b l i c ó una p r a g m á t i c a p r o h i 
biendo que las tierras dedicadas á pastos, se les diese o t ra 
a p l i c a c i ó n distinta, cif^a p r a g m á t i c a se r ep i t i ó d e s p u é s por 
D . Pedro I , D . Enr ique I I y otros sucesores suyos. 

Y para mejor di fundir los conocimientos a g r í c o l a s , el Rey 
D . Carlos I V se d i r ig ió á los p á r r o c o s y prelados, po r cuya 
r a z ó n el venerable obispo de Cuenca, D . A n t o n i o de Palafox, 
a l lá por el a ñ o 1802, en una pastoral que dirijió al clero de 
su d ióces i s , entre otras m u y atinadas consideraciones, dec ía : 

" N o hay cosa que m á s cont r ibuya á mejorar las costum
bres que la a p l i c a c i ó n al trabajo, pues así como el ocio es 
enemigo de la v i r t ud , el trabajo es su inseparable c o m p a ñ e 
ro . Ordinar iamente el que trabaja no roba, no censura la 
conducta ajena, no excita desavenencias en las familias, no 
pone asechanzas á la honestidad, no hace mal á nadie; el que 
trabaja es un miembro activo de la sociedad, imi ta al Criador , 
porque de sus manos salen los frutos, ya naturales, ya indus
triales; aumenta las subsistencias para que el pobre no pa
dezca de hambre, acrecienta sus riquezas, la de su pueblo, la 
de su provincia , la de la Iglesia y la del Estado; el que t ra
baja y hace trabajar á su familia la mantiene con honradez, 
la preserva de la c o r r u p c i ó n y la hace amar de todos; el que 
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trabaja hace respetable á su n a c i ó n , la hace independiente, 
sostiene el Gobierno y la autor idad de las leyes; en resolu
c ión , el que trabaja es un ciudadano pac í f ico , modesto y ver
daderamente noble „ 

Si aquel reverendo pre lado tuviera h o y muchos imi tado
res, a lgo m á s h u b i é r a m o s adelantado. 

¿ P o r q u é la agr icul tura sufrió tantos desperfectos en los 
paises y é p o c a s que dejamos consignadas? Porque los encar
gados del cu l t ivo só lo trabajaban por costumbre, y es sabi
do que á la t ier ra hay que suministrarla las sustancias que 
cada a ñ o pierde en la p r o d u c c i ó n de las cosechas. 

V e r g ü e n z a da decir lo, pero la agr icul tura en la m a y o r 
parte de nuestra querida r e g i ó n gal lega e s t á poco menos que 
en los p r imi t ivos t iempos. Y de sentir es t a m b i é n que perso
nas doctas y de generales conocimientos mi ren con d e s d é n , 
sino con desprecio, esta i m p o r t a n t í s i m a y pr inc ipa l base de 
riqueza, admit iendo, muchas veces, en el cu l t ivo de sus bie
nes, consejos de personas ignorantes que s ó l o p o r costumbre 
trabajan. 

Supongamos que se t ra ta de la p l a n t a c i ó n de arbolado, 
de las podas é ingertos, ¿qu iénes son los que pract ican eon 
acierto las operaciones de mu l t i p l i c ac ión y c o n s e r v a c i ó n de 
las plantas? 

Nuestros ilustrados lectores c o n t e s t a r á n . 
Por eso nosotros afirmamos que la agr icul tura p r á c t i c a en 

las cabezas de par t ido de Galicia p r o d u c i r í a excelentes re
sultados. 

MANUEL FORMOSO LAMAS. 

[ C o n t i n u a r á . ) 
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Corazón enamorado, 
Genio audaz y aventurero, 
Con los altos altanero, 
Con los humildes su igual, 
Borrascoso en las orgías, 
Terrible en los desafíos. 
En las citas y amoríos 
Como ninguno informal. 

Tal es don Tello Guevara, 
De todo el mundo querido, 
Y en todas partes temido 
Por su audacia y su valor; 
Que lo mismo en los saraos 
Usa maneras corteses. 
Que da tajos y reveses 
En el campo del honor. 

Joven aún, pues á penas 
Frisa en los veinticinco años. 
Desconoce los engaños 
Que el mundo ofrece no más; 
E intrépido, bullicioso. 
Nacido para la guerra. 
Nada en el mundo le aterra, 
Ni miedo tuvo jamás. 

Nada hay para él imposible; 
Todo su valor lo allana; 
No se ocupa del mañana. 
Ni piensa en que ha de morir; 
Y desatinado corre, 
Sin valla que le detenga. 
Ni brazo que le contenga. 
Sus caprichos á cumplir. 
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No liay vida que no peligre, 
Ni mujer que no avasalle, 
Ni escándalo en que no se lialle 
Por donde quiera que va; 
Y es tal la fama que goza 
De osado y de libertino. 
Que del vicio en el camino 
Nadie se le cruza ya, 

Y aquí lanza al otro mundo 
A un rival de una estocada; 
Mas allá deja burlada 
A alguna dama, al partir; 

Y sin pensar más en ello. 
Ni volver atrás la vista. 
De sus lances en la lista 
Pone un cero... y á vivir! 

En fin, por más que te asombrí 
Son tantas las aventuras 
Y tan raras las diabluras 
Qae todos refieren de él; 
Que, á no abonarle su porte • 
Gentil y su bizarría. 
Cualquiera, lector, diría 
Que hizo pacto con Luzbel. 

II 

Así, cual turbio torrente. 
Revuelta, ciega, aturdida 
Se atropellaba su vida. 
Sin norte, rumbo, ni fin. 
Cuando una noche de invierno 
Negra, nebulosa, fría, 
En que á altas horas salía 
De regalado festín. 

Notó, al doblar presuroso 
De una calleja la esquina, 
Que un hombre hacia él se enca-

(mina 
Y trás aquél, otros dos. 
Alzó don Tello el embozo, 
Y previniéndose al lance, 
¡Alto! dijo, nadie avance, 
0 le mato ¡vive Dios! 

—Mucho, sin duda, fiáis 
En vuestro valor, D. Tello, 
Y es fuerza que así lo hagáis. 
—Si tenéis empeño en ello, 
¿Porqué tan quieto os estáis? 
—Para reñir nunca es tarde, 
Y antes hablar me interesa, 
¿Sabéis quien soy? 

—Un cobarde 
Que hace de su mengua alarde. 
Trayendo perros de presa. 
—Don Tello, no al deshonor 
Ora el insulto agreguéis. 
¡Me habéis robado el honor! 
—Pues, si en algo lo tenéis, 

Vengarlo os fuera mejor; 
Que de razones no gusto, 
Ni á darlas fácil me avengo, 
Y á mi capricho me ajusto, 
Y si alguien lo encuentra injusto 
A la tizona me atengo. 
—A fe que no es maravilla 
Tan villano proceder; 
Que tal por fuerza ha de ser 
Quien de otro el numbre manci-

, • (lla' 
Deshonrando á su mujer. 
—Ja! ja! ja! ja!... ¿Y hasta hoy 
No os ha dicho... 

—¡Vive Cristo! 

—Ja! ja! ja!.. 

A arrancaros 

Sois D. Lope. 

Riñamos! 

La lengua voy 

-Por lo visto, 

—El mismo soy. 

—¿Sólo con vos 
He de batirme? ¡Pardiez! 
¿Y á que han venido esos dos? 
Mano al estoque poned; 
Que no os tiemblo ¡vive Dios! 

Y habló de pronto el acero; 
Y á poco púdose ver. 
Del alba al rayo primero. 
Un hombre al suelo caer, 
Y dos echar á correr, 
Y otro alejarse altanero. 
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Cosas del mundo, lector. 
Que era entonces como lioy día, 
Si no ei-a un poco peor: 

Muerto don Lope caía, 
Mientras su esposa dormía 
Soñando en el matador. 

m 

Dormidos gozaban 
En nudo sabroso 
De dulce reposo 
Don Tello é Isabel; 
Y á punto que en sueños 
El torpe la besa, 
Sintióse ella presa 
De ensueño cruel. 

Y ve, sin que de ello 
Razón sepa darse. 
Su estancia trocarse 
Da sangre en un mar, 
Y en medio un cadáver 
Que espanto le infunde, 
Que flota, que se hunde, 
Que vuelve á flotar. 

Y envuelto en las olas. 
Ya toca en el techo. 
Ya al pie de su l»cho 
Se viene á estrellar; 
Ya rápido gira; 
Ya incierto se aleja; 
Ya torna, ya ceja. 
Ya vuelve á chocar. 

Y ve que sus miembros, 
Que yertos gravitan, 
De pronto palpitan 
Con propia virtud, 
Y que abre los ojos 
De sangre inyectados, 
Que irradian airados 
Fosfórica luz. 

Paróse el cadáver 
Enfrente del lecho; 
Sacó fuera el pedio 
Que rasga un puñal, 
Y así recordando 
Secretos agravios. 
Pintóse en sus labios 
Sonrisa infernal. 

Cual rojos carbunclos, 
Giraron violentos 
Los ojos sangrientos 
Que en ella clavó, 
Y luego mostrando 
Del pecho la herida, 
EL hierro homicida 
Con furia arrancó. 

Y cual catarata 
Que salta violenta, 
Y el lago acrecienta 
Que forma al caer, 
H ir viente goteando 
La sangre que brota. 
El mar alborota, 
Que empieza á crecer. 

Y crece... ya toca 
Las blandas almohadas; 
De sangre manchadas 
Las blondas se ven, 
Y anégase el lecho. 
Que al suelo enclavado, 
Del líquido odiado 
Resiste el vaivén. 

Ya al cuello que hiergüe 
La sangre le alcanza; 
Sobre ella se lanza 
La sombra infernal, 
Y extiende los brazos, 
Y entre ellos la oprime, 
Y trémula esgrime 
Su agudo puñal. 

¡Mil veces perjura! 
¡Ya basta! le grita 
La sombra maldita, 
Don Lope Montiel; 
Y asiéndola airado 
Del suelto cabello, 
"¡Despierta á don Tello! 
¡Despídete de ól!...„ 
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Le dice, y fulmina 
De nuevo el acero: 
Su instante postrero 
Llegado ella cree; 
Mas lucha, le esquiva; 
De pronto sorprende 
La daga que pende, 
Del tálamo al pie; 

Desnúdala, hiere, 
Y el golpe no hierra; 
Un ¡ay! que la aterra 
Don Tello exhaló; 
Y al ver que de muerte 
Le hirió la cuitada, 
Feroz carcajada 
La sombra lanzó. 

M. MACÍAS. 



A L A M E M O R I A 

DE LA INSIGNE POETISA GALLEGA ROSALÍA CASTRO DE MuRGUÍA. 

ELEGÍA (1) 

A l trasponer del sol, de las remotas 
Y altas m o n t a ñ a s á la mar bravia 
¡ U n ave c a y ó un d ía 
Con las dos alas rotas!... 
Y en rasgado p e ñ ó n desierto un n ido 
V i ó s e á la luz febea; 
De la escondida ermita una campana 
R o m p i ó el silencio en la t ranqui la aldea; 
Y un pobre caminante c r u z ó á solas 
L a extensa p laya y o b s e r v ó en la b ruma , 
Que al ave muerta la e l e v ó la espuma 
Casi hasta el Cielo entre las turbias olas. 

¡Adiós!!.. 

(1) Esta elegía, inspirada en la antigua escuela salmantina, fué considera
da digna de la publicidad en el Certamen literario que, en 1885, se celebró en 
la Coruña para honrar la memoria de Rosalía Castro. 
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¡El ave fuiste tú!. . . ¡Ah! ¡Quién pudiera 
R o m p e r el cautiverio 
De la humana r a z ó n , y , entre el celage 
De un sol que ha de mor i r , ver el misterio 
D e l firmamento azul!... Pero ¿quién sube 
De l Cielo hasta la cumbre? ; q u i é n se abrasa 
De un planeta en el fuego? ¿Qu ién traspasa 
L a m á s p r ó x i m a nube?... 
Y o soy el caminante que rend ido 
L l e g u é hasta el mar que te s i rv ió de tumba 
¡Y h a l l é desierto en el p e ñ ó n t u nido! 
Noche... . l ó b r e g a noche que, entre el duelo. 
Sin patr ia y sin hogar me hal lo en el mundo. . . . 
¡ A v e de rotas alas, sube al Cielo 
Mientras que h o y quedo j u n t o al mar profundo!. 
¡Oh, bardos celtas! ¡ D e s c o l g a d las. arpas 
D e l sauce y del laurel!. . . Negros crespones 
Cubran las aras, del altar g a ¿ d ü o 
Donde EMa puso el pie!.. Tiernas canciones 
De las brisas del Sa r tristes g imieron. . . . 
A y de los ecos que en la selva estaban! 
A y de las liras que h o y se estremecieron! 
A y de las aves que en su hogar cantaban! 
A y de los que la vieron!!. . 
Q u i é n pudiera dar v ida al m á r m o l frío! 
Q u i é n pudiera animar la errante sombra! 
Q u i é n pudiera h o y l lenar todo el vacío!! . . 
Q u i é n sujetar pudiera el soplo leve 

De esc fluctuante e s p í r i t u albergado 
E n la humana razón!! . . Pero... ¿qué arguye 
M i pensamiento aquí? . . . F o r m a d de nieve 
U u a estatua y v e r é i s que al sol dorado 
M u y p ron to se derr i te y se destruye. 
Nieve es nuestro poder.. . . ¡n ieve tan só lo! 
Que en Dios e s t á del sol la hermosa l lama. 
¡La nieve se derr i te hasta en el Polo! 
¡El sol al muudo inflama! 
jiQué puede con t r a el v iento m á s l igero . 
L a solitaria espiga que en los campos 
Se r inde ya al nacer? ¿Bas ta el alero 
D e l rustico tejado. 
D o el p á j a r o se alberga, para escudo 
De l te r r ib le h u r a c á n rugiendo airado?... 
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N o basta, no!... Los hombres no compar ten 
Con Dios todo el poder, pues, cuando zumban 
L o s aires del invierno. 
L o s m á s robustos á r b o l e s se par ten 
Y las torres m á s altas se derrumban!. . . 

¡ D u e r m e , Cantora, duerme el s u e ñ o eterno!!.. 
N o puedo ¡ay! levantarte entre el sudario 
Que encierra t u a t a ú d ; si eso pudiera, 
Cual genio sol i tar io 
Cont igo recorriera 
L a inmensidad azul!... pues, no se pasma 
M i alma ante tu espectro, y , m i amor mismo. 
Por rev iv i r t e á tí, se a b r a z a r í a , 
Gimiendo, á t u fantasma, 
Y , agarrado á tu manto, h o y r o d a r í a 
Hasta el profundo abismo!!., 

ALFREDO G. DÓRICA. 





A P U N T E S HISTÓRICOS 

EL V O T O Á SAN R O Q U E 

A MI DISTINGUIDO AMIGO EL ILUSTRADO DIPLÓMATA Y ESCRITOR 

D. A. MARTÍNEZ SALAZAR 

Ter r ib l e peste, que cirujanos y m é d i c o s calificaban de ta 
b a r d i l l o mal igno, sufrió en el a ñ o 1698, el pueblo de L u g o . 
Los dos p á r r o c o s , que prestaban los l lamados aux i l ios es
p i r i tua l e s á los atacados por tal epidemia, apenas descansa
ban un instante, n i t ampoco los seis tenientes curas qne les 
ayudaban, infatigables; ¡ t a n t o s eran los enfermos! V í c t i m a s 
de ella, que d u r ó cuarenta d í a s de los meses de A g o s t o y 
Septiembre, fueron, en gran n ú m e r o , personas de todas las 
clases sociales, especialmente de las m á s humildes , y de t o 
das edades. Exc i tada por el p á n i c o reinante, l l e g ó la au to r i 
dad á p roh ib i r la entrada y a ú n la salida de los forasteros. 
L a p o b l a c i ó n , enlutada, l loraba t a m a ñ a desgracia, á la ma
nera que la mujer buena lamenta sin consuelo la p é r d i d a de 
su esposo, que era luz de su existencia. 

E n vano los facultativos pugnaban p o r descubrir un es
pecífico que pusiera á la peste fin- En vano t a m b i é n , los r^-
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ligiosos del convento de San Francisco celebraban con el 
mismo objeto roga t ivas y novenas á San Roque. N o se con
s e g u í a el remedio para tan desastroso mal . 

Entonces, y para pedi r á Dios, el g ran Art í f ice , miser i 
cordia, d e t e r m i n ó s e que tuv ieran como han tenido luga r 
procesiones, que formaban todas las comunidades y her
mandades con sus respectivos estandartes, el cabildo, el 
pre lado, el ayuntamiento; en fin, el vecindario entero, que, 
cuando no en el suelo, fijaba humi ldemente la vista ora en el 
S a n t í s i m o Sacramento, ora en las i m á g e n e s de la V i r g e n de 
los Dolores y de San Roque, llevadas en andas. E n seña l de 
mor t i f i cac ión , desde el obispo, au tor idad p o d e r o s í s i m a y, po r 
lo tanto, respetada en aquella é p o c a , hasta el mendigo, ser 
despreciado en cualesquiera t i empo, i b a n — ¡ e s p e c t á c u l o s t r i s 
tes!—descalzos y l levaban crucifijos y , pendientes del cuello, 
sogas. " L o s alcaldes,,—dice un manuscri to, de que t o m o es
tas notas, existente el Mun ic ip io de la ciudad antes mencio
nada— "iban sin varas, los capitulares con capas de lu to , co
ronas de zarzas y una vela, dejando las espadas y mazas cu
biertas de luto. , , 

L o m u y aciago de aquellos d ías , d e t e r m i n ó una p e q u e ñ a 
fiesta, que se hace cada a ñ o . E l 17 de A g o s t o , á las nueve 
y media de la m a ñ a n a , sale de la Casa consistorial el ayun
tamiento precedido de guardias municipales, en dos hileras, y 
de los maceros, y seguido de una banda de m ú s i c a , con di
r ecc ión á la capil la de San Roque, sita en el barr io del mis
mo nombre , en la cual, cumpl iendo el vo to que cuando la 
peste de 1698 hizo la amural lada ciudad, se dicen misa y 
s e r m ó n , en que, po r lo general, se consagra un recuerdo á 
las. desgracias po r la citada epidemia causadas; y se dicen á 
costa del munic ip io , que, al efecto, da anualmente t reinta pe
setas á la co f r ad í a del Santo y a d e m á s una l imosna ó p r o p i n a 
al orador sagrado, s e g ú n resulta de la clausula sexta de una 
escritura que o t o r g ó con la citada cof rad ía : obra unida al 
consistorio de 14 de A g o s t o de 17/3 y no la c o p i ó , porque, 
á m i ju ic io , estas notas, aunque l i ge r í s imas , dan una idea de lo 
que es el Voto á San Roque, frase que despierta en L u g o el 
recuerdo de la, ya que no particular, pues son desgraciada
mente comunes sucesos de esta naturaleza, s o m b r í a historia 
de A g o s t o y Sept iembre de 1698. 

MANUEL CASTRO LÓPEZ, 
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Blanca, m á s que la nieve que reposa 
E n la enhiesta m o n t a ñ a 

Debe ser, n i ñ a hermosa, la pureza 
Que albergas en el a lma. 

Pero no t r a t a r é yo de decir lo; 
Pudieran mis palabras, 

Por tosquedad ó p o r inesperiencia. 
Ocasionarle manchas. 

R. PESQUEIRA CRESPO 

Madrid, 





U N A JOYA A R Q U I T E C T Ó N I C A DE S A N T I A G O 

a MI ANTIGUO MAESTEO I). JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 

CATEDRÁTICO DE HISTORIA 

EN LA UNIVERSIDAD COMPOSTELANA. 

L a encantadora r e g i ó n gallega encierra en su seno, mez
cladas en agradable confus ión , las maravi l las del pasado y 
las grandiosidades de la edad presente. A l lado del vetusto 
monumento , obra de los t iempos gue f u e r o n , l e v á n t a n s e las 
modernas creaciones del progreso . L o nuevo y lo viejo pa-
i'ecen mirarse con arrogancia y o r g u l l l o . 

!Qué inmenso placer, q u é misteriosa s e n s a c i ó n impresio
na el , alma, cuando contemplamos tan hermoso y sublime 
maridaje! 

L a ciudad Compostelana representa en Galicia la matro
na triste y m e l a n c ó l i c a que, cubierta con el sudario de la an
cianidad, canta y glor i f ica el genio de nuestros antecesores. 
Antes de entrar en su recinto, descubre el viajero el contor 
no de las siluetas de sus colosales monumentos . Al l í alzanse 
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las torres de los cristianos templos , como misterioso dedo 
que s e ñ a l a al hombre las gradas del t rono de la eternidad; 
allí e x t i é n d e n s e abundantemente las sombras de lo pasado, 
l lenando de recuerdos el pensamiento y haciendo vibrar con 
encantador plectro las cuerdas del c o r a z ó n . 

E n Santiago e x p e r i m é n t a s e esa e x t r a ñ a e m o c i ó n que nos 
domina y subyuga, cuando fijamos los ojos y la inteligencia 
en las obras por la a n t i g ü e d a d legadas, y que son como len
guas elocuentes que celebran la grandeza del hombre . 

Las corrientes de o b s e r v a c i ó n y anál i s i s que h o y animan 
y alientan la humana inteligencia, engendran en unos curiosi
dad y en otros ansia y deseo de conocer el grado de adelan
to é i lus t r ac ión de las pasadas generaciones. Y la A r q u e o l o 
g í a es considerada, con justa r a z ó n , como poderoso auxil iar , 
para realizar tan provechoso estudio. Cierto es que aquella 
es ciencia moderna, merced á los esfuerzos prodigiosos del 
ilustre autor de la H i s t o r i a de l A r t e W i n c k e l m a n n , cuya ad
mirable tarea cont inuaron el i taliano Viscon t i , el erudi to y 
artista Mül ler , el conocido Champo l l i on y los no menos ce
lebrados Marie t te-Bey, W i n k i l s o n , Kramer , B o t t á , H u m b o l d t 
V i o l l e t le Duc, L o n g p é r i e r y otros muchos que se r ía empre
sa pro l i ja y cansada enumerar; pero t a m b i é n es innegable 
que nunca fal taron sabios que detuviesen su a t e n c i ó n en los 
asuntos que const i tuyen y forman la materia de esta ciencia. 
Y c o m p r é n d e s e que as í sea, si se tiene en cuenta que con fre
cuencia las huellas que la mano del hombre i m p r i m e en un 
monumento cualquiera, s i rven de g u í a á la r a z ó n para des
cubr i r el tesoro de lo desconocido, y el filón de lo mis
terioso. 

L o s pueblos y los individuos aman y veneran sus t rad i 
ciones y de este sentimiento nace el afán de admirar y estu
diar los hechos que á ellas corresponden. 

E l hombre , al fijar su pensamiento en los horizontes d é lo 
porveni r , no se olvida , no, de tender su mirada al camino re
cor r ido por la Humanidad , y es que en él suele hallar el fa
ro que i luminando su inteligencia, m u é s t r a l e , con el esplen
dor de la verdad, el sendero recto que ha de conducir le al 
t rono de la ambicionada dicha; 

L a A r q u e o l o g í a suministra valiosos elementos y aprecia-
bles recursos á la maestra de l a v ida , arsenal de hermosas 
m á x i m a s y sublimes consejos. A s í lo comprend ie ron los sa
bios precursores de los a r q u e ó l o g o s , F l a v i o Josefo, autor de 
las A n t i g ü e d a d e s Judaicas, D ionys io de Halicarnaso, que es-
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cribio las A n t i g ü e d a d e s Romana?,, y P a ü s a n i a s , tan admirado 
por su l ib ro I t i n e r a r i o de l a Grecia. 

Pero ¿ p a r a que he de detenerme á demostrar la influen
cia prodigiosa de la A r q u e o l o g í a en el. conocimiento de lo 
que f u é ? N o sabemos todos que á veces los rasgos trazados 
en una piedra nos e n s e ñ a n la peculiar manera de ser de una 
é p o c a , ó el c a r á c t e r de una sociedad? ¡ T a n grande es la i m 
portancia de la A r q u e o l o g í a ! 

D e s p u é s de lo que queda dicho, que s e r á para algunos 
inúti l pre l iminar , e x a m i n a r é , aunque l igeramente, una j o y a 
a r q u i t e c t ó n i c a , la ú n i c a en su clase en el mundo ( i ) y que 
enriquece con su m é r i t o el conjunto de monumentos que clan 
celebridad á la ciudad Compostelana. 

A l S. E . de Santiago á l za se el antiguo asilo del Obispo 
D . Munio . E l viajero que lo contempla y conoce sus v ic is i 
tudes h i s tó r i cas , siente en su mente bul l i r , en confuso t rope l , 
m ú l t i p l e s y variados recuerdos. ¿Y c ó m o enmudecer ante la 
magnificencia a r t í s t i ca que resplandece en la iglesia de San
ta M a r í a de Sar? Si queremos investigar su or igen, la i m a g i 
n a c i ó n p i é r d e s e en la oscuridad de la t r a d i c i ó n . E l pueblo 
gal lego es el pueblo de las levendas misteriosas, es s o ñ a d o r , 
es p o é t i c o y su creadora fan tas ía forja los delirios y deva
neos que i m p r i m e n el sello de religiosa v e n e r a c i ó n á los 
viejos monumentos que son como la e n c a r n a c i ó n de sus an
tiguas glorias. 

Las invenciones populares parecen embellecer con vis
tosos colores y con hermosas tintas ora el vetusto t emp lo , 
albergue y morada de milagrosa V i r g e n , ora el encantado 
castillo, cuyos blasones declaran las h a z a ñ a s gigantescas de 
insignes h é r o e s , ora los viejos sepulcros, ó las yacentes es
tatuas que agrietados y borrados p o r la demoledora piqueta 
de los siglos m u é s t r a n s e ante la loca de l a casa, como el 
fantasma negro y s o m b r í o que se levanta de la t umba para 
cantar con imponente y profundo acento la grandeza del 
pasado. 

L a iglesia de Sar t a m b i é n cuenta sus milagrosas leyen
das, y la voz del pueblo y la p luma del poeta hermosearon 
con los dorados y luminosos rayos de la i m a g i n a c i ó n la 
historia del celebrado asilo del i lustre Obispo Valibriense. 
¿Quién no conoce la famosa leyenda de la rc ina 'Lupa? ¿No 

(1) José María Fernandez Sánchez y Francisco Freiré—Diario do tina pere-
grínación —Barreiro — G-alicia DiplóindUea—n.0 I,0 Tomo I . 
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rep i t i e ron esclarecidos autores el relato del suceso que se 
cree acaecido el a ñ o 45 de J. C. en las ori l las del Sar? ¿ Q u é 
e x t r a ñ o es, pues, que los habitantes del barr io de Sar cuen
ten con entusiasmo y respeto los curiosos pormenores de la 
leyenda citada? 

Cuando en la historia e n c u é n t r a s e un vac ío , las conjetur 
ras, los delir ios y los devaneos producen con frecuencia esos 
f a n t á s t i c o s relatos que si a l imentan y satisfacen las ansias de 
de la fantas ía , t a m b i é n ofrecen muchas veces la luz que i l u 
mina los tor tuosos senderos de la i n v e s t i g a c i ó n científ ica. 
Por esta r a z ó n creo y o que las leyendas no deben ser des
preciadas, y sí m u y estimadas, porque en ellas siempre v ive 
a lgo que es real é h i s t ó r i c o . N o ha s ido m i objeto, al escri
bi r estas l íneas , estudiar y examinar minuciosamente la m u l 
t i t u d de circunstancias, las variadas vicisitudes y los curiosos 
detalles que afectan mas ó menos directamente al o r igen y 
f u n d a c i ó n de la iglesia de Santa M a r í a de Sar, porque otras 
plumas mas sabias que la m í a realizaron tan difícil empresa. 
M i carta se r e d u c i r á á apuntar las bellezas de la obra mara
vi l losa que me ha inspirado misteriosos sentimientos, que no 
siempre se ext inguen con el frío hielo de la indiferencia. 
Cuando en el pecho late un sensible c o r a z ó n , a lgo grande y 
sublime en él se siente al contemplar las magnificencias del 
arte; y el m í o no es tan ru in que no exper imente las dulces 
y hermosas sensaciones que produce la a d m i r a c i ó n de un 
g lor ioso monumento , donde los resplandores de lo bel lo 
inundan el a lma de c l a r í s i m o s fulgores. 

Como curioso viajero, y no como artista, porque esta do
te no me engalana, aunque, por otra parte, bien pudiera afir
marse que desde el momento que el hombre sabe apreciar y 
y sentir lo que de bel lo existe en las cosas puede sin duda 
alguna adornarse con ta l e p í t e t o , a c e r q u é m e al t e m p l o de 
Sar y , sin e s c r ú p u l o s lo confieso, en su aspecto exter ior na
da rae d e c l a r ó , á la p r imera mirada, el m é r i t o inmenso que lo 
enriquece. ¿Y c ó m o no h a b í a de ser así , cuando e s t á c e ñ i d o 
y c i rcundado por robustos y vigorosos arbotantes, ennegre
cidos p o r la acc ión que las edades i m p r i m e n al monumento 
un t inte de rust icidad desagradable y hacen desaparecer su 
belleza exter ior ; y por esta r a z ó n , antes de examinar lo dete
nidamente, " fórmase un concepto pobre y desfavorable acer
ca del ex t raord inar io m é r i t o que tanto lo hermosea. Mas si 
nos fijamos bien en él, descubriremos, entre otras bellezas ar-
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q u i t e c t ó n i c a s , dos m a g n í f i c o s á b s i d e s y un hermoso f r o n t ó n 
bizantino con una ventana ci rcular . 

D e s p u é s de contemplar la parte exter ior , digna de m i n u 
cioso estudio, e n t r é en el t e m p l o . ¿ Q u é he visto? N o sé como 
expresar la fuerte i m p r e s i ó n que s e n t í , s ó l o sé decir qne al 
fijar mis ojos en aquellos inclinados muros, me e x t r e m e c í . 
¿ Q u é e x t r a ñ a s e n s a c i ó n hizo pa lp i ta r con rapidez m i c o r a z ó n ? 
¿ A c a s o el terror? ¿Quizá a l g ú n sentimiento de profundo mis
ticismo? ¿Ta l vez a l g ú n fa t íd ico recuerdo? 

Profundo silencio reinaba en aquel recinto; los p á l i d o s y 
d é b i l e s destellos reflejados por p e q u e ñ a s y pintadas venta
nas c u b r í a n aquellas negras tumbas y aquellos oscuros alta
res 'con el l ú g u b r e manto de la m e l a n c o l í a ; aquellos gruesos 
pilares p a r e c í a n desplomarse, aquellos arcos y aquellas b ó 
vedas me in fund ían pavor , aquellas paredes me aterraban, 
porque su inc l inac ión me h a c í a creer que se q u e b r a r í a n en 
m i l fragmentos, y aquellas yacentes estatuas inertes, frías y 
severas, aunque mudas, se me presentaban como s o m b r í o s 
fantasmas que me increpaban con cien lenguas y m ú l t i p l e s 
y roncos acentos. 

• ¡Qué sorpresa p roducen aquellos muros! ¡Qué estreme
cimiento causan aquellas vetustas piedras! ¡ T o d o , en fin, es 
allí imponente y conmovedor! 

L é a s e lo que á este p r o p ó s i t o escriben los i lustrados es
cri tores D . Francisco F r e i r é Barre i ro y D . J o s é M a r í a Fer
n á n d e z S á n c h e z , el uno antiguo profesor de la Escuela d é 
F o ñ s e c a , y el o t ro erudi to his tor iador , sabio c a t e d r á t i c o y 
concienzudo maestro que, l leno de ciencia y cubierta su ve
nerable cabeza con la blanca nieve de los a ñ o s , i n s t r u y ó con 
sus extensos conocimientos á numerosas legiones de escola
res, en cuyas filas ha tenido la honra de figurar el que estas 
l íneas escribe. A s í exclaman tan preclaros escritores: " A l 
penetrar en el t emplo , el p r imer impulso del que le visita es 
retirarse precipi tadamente: parece que se desploman aque
llos pilares, que se vienen al suelo aquellos arcos, que se 
bambolean sobre sus bases aquellas hermosas columnas, que 
se cuartean aquellos muros, que se hunden aquellas b ó v e d a s 
y va á repetirse la c a t á s t r o f e del t e m p l o de Dagon .* ( i ) 

T ranqu i lo el á n i m o al desvanecerse el miedo con el con
vencimiento de que los temores nacidos al contemplar tan 
estupenda maravi l la son hijos de la fantas ía , e x p e r i m é n t a s e 
grata s e n s a c i ó n admirando aquella p rodig iosa obra. 

(1) V. Santiago, Jerusalem, Roma. Diario de una peregrinación. Tomo I . 
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E l t e m p l o de Sar mide p r ó x i m a m e n t e 30 metros de l o n 
g i t u d y 13 de ancho, consta de tres naves, divididas por 
diez gruesos pilares, cinco á cada lado; en las cuatro co lum
nas bizantinas que adornan cada uno de los pilares y en las 
de los muros estriban hermosos arcos torales y fermezos. 
Las tres naves e s t á n cubiertas p o r m a g n í f i c a s b ó v e d a s en 
n ú m e r o de quince; las b ó v e d a s centrales, inmediatas á la 
Capi l la M a y o r , son ojivales. 

L a circunstancia que m á s enriquece este monumento es, 
como puede f á c i l m e n t e deducirse de lo expuesto, su c a r á c t e r 
de templo incl inado (estilo r o m á n i c o bizantino) del siglo X I I . 
Y en verdad que es d igno de estudio el grado en que sus 
paredes h á l l a n s e separadas de la ver t i ca l . L o s escritores an
tes citados dicen que no creen m á s arriesgada la empresa 
estupenda que l levaron á cabo los arquitectos de las renom
bradas Tor res de Pisa, de Bolon ia y de Zaragoza, y esta 
a f i r m a c i ó n c o r r o b ó r a l a un anticuario gal lego, asegurando 
que la celebrada T o r r e de Pisa no es tan digna de admira
c ión como el t e m p l o de Sar. Puede, p o r la o p i n i ó n de estos 
escritores, deducirse c u á n grande é inmenso es el m é r i t o de 
esta j o y a a r q u i t e c t ó n i c a . Para fo rmar un concepto m á s ó me
nos exacto y perfecto de ta l maravi l la , basta entrar en aquel 
misterioso recinto, y la e x t r a ñ a s e n s a c i ó n que se exper imen
ta al contemplar aquellos inclinados pilares, engendra en el 
c o r a z ó n un afecto de sorpresa y te r ror , un sent imiento de 
a t r a c c i ó n y r e p u l s i ó n , que si nos est imula á fijar la vista y 
la intel igencia en tan ingeniosa c o n c e p c i ó n de m e c á n i c a , 
t a m b i é n nos impulsa á alejarnos de aquellas piedras que pa
recen amenazarnos con la muerte . 

Y o no me c a n s é de admirar la grandeza de la iglesia de 
Santa M a r í a de Sar, y s iempre mis curiosos ojos hallaban 
nuevas bellezas que admirar , ora en las magn í f i c a s columnas, 
ora en los l indos arcos, ora en los esbeltos capiteles, ora, en 
fin, en los numerosos detalles a r t í s t i c o s que tanto hermosean 
aquel monumento . 

¿ C ó m o explicarnos la iuc l inac ión de m á s de medio met ro 
de aqusllos muros? ¿ F u é obra del artista? ¿ A c a s o d é b e s e á 
una causa natural? D i v í d e n s e las opiniones al di lucidar este 
impor t an te asunto. A l g u n o s a r q u e ó l o g o s aseguran que se
mejante inc l inac ión fué efecto del hundimien to del terreno 
sobre el que la F á b r i c a se asienta, y por el contrar io otros 
af i rman que no reconoce ot ra causa que la ciencia y pericia 
del arquitecto. ¿ Q u e o p i n i ó n debe seguirse? Y o creo mas 
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acertada la ú l t ima . ¿Por qué? A r g u m e n t o s poderosos la apo
yan y sostienen. Si la inc l inac ión del t emplo fué producida 
por el hundimiento del terreno, ¿ c ó m o hallar r a z ó n que jus 
tifique la perfecta s i m e t r í a de ta l incl inación? ¿ C ó m o los si
llares e s t á n ajustados con exactitud? ¿ C ó m o las paredes no 
muestran ninguna quebradura? ¿ C ó m o los pilares no sufrie
ron el menor detr imento? ¿ C ó m o las b ó v e d a s no aparecen 
cuarteadas? ¿ C o m o , en fin, aquellos muros no se r o m p i e r o n 
en m i l pedazos? 

C i t a r é t a m b i é n como joyas a r t í s t i c a s los hermosos sepul
cros que existen en el t e m p l o de Sar, entre los cuales mere
ce especial m e n c i ó n uno de fines del siglo X V , de grani to 
y con delicada y bien cincelada estatua yacente; p o r el epi
tafio s á b e s e que allí se guardan y conservan las cenizas del 
i lustre " D . G ó m e z G o n z á l e z do Canabal.,, Pero lo que reyis-
te m é r i t o singular es el Claustro: en este o f r é c e n s e á la con
t e m p l a c i ó n del observador verdaderos prodig ios a r q u i t e c t ó 
nicos, tantos que, con existir un solo lienzo, el septentr ional , 
e x p e r i m é n t a s e indescreptible j úb i lo y asombro inmenso, ad
mirando las m ú l t i p l e s bellezas que lo esmaltan; allí m é z c l a n -
sé en agradable t rope l todas las riquezas del estilo r o m á n i c o -
bizantino, y allí r e n a c i ó en el c o r a z ó n la sorpresa que nos do
m i n ó al hallarnos frente á los pilares y paredes interiores del 
t emplo : la inc l inac ión del monumento aparece notablemente 
s e ñ a l a d a en aquel hermoso lienzo. ¡ Q u é magnificencia en 
sus detalles! ¡Qué delicadeza en sus columnas! ¡Qué senci
llez y majestad en sus arcos! Son é s t o s nueve, y p r e s é n t a n -
se enriquecidos con trabajos tan graciosos y esbeltos, tan 
grandes en m é r i t o y tan p e q u e ñ o s en e x t e n s i ó n que al ad
mirar los , r e c u é r d a n s e las preciosas columnas que hermosean 
la fachada meridional , estilo bizantino (siglo X I ) de la cé l e 
bre Catedral Compostelana. 

A l salir de aquel misterioso recinto, s i é n t e s e esa honda 
pena que produce siempre la s e p a r a c i ó n del objeto, con cu
ya c o n t e m p l a c i ó n esperimentaraos gra ta sa t i s facc ión . Y en 
verdad que las satisfacciones que afectan al sentimiento e s t é 
t ico halagan de tal manera el alma, y alientan tanto la in te l i 
gencia y el c o r a z ó n , que hacen engendrar en nuestro ser an
sia febri l , vehemente deseo de conocer y admirar las subl i 
mes y soberanas manifestaciones del A r t e . ¿ C ó m o alejarnos ., 
s in dolor, de aquel hermoso lugar? Al l í en aquellas viejas 
piedras resplandece el genio del i lustre A r q u i t e c t o que, dan
do v iva realidad á las prodigiosas concepciones de su intel i -
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gencia, c r e ó la obra m a g n í f i c a y sorprendente que contem
p la ron con a d m i r a c i ó n y respeto los siglos y las generacio
nes; all í , l e v á n t a s e el ant iguo asilo del insigne M u n i o A d e f o n -
sides ( i ) , c é l e b r e escritor, uno de los autores de la H i s t o r i a 
Compostelana, impor tan te personaje de su é p o c a y p r inc i 
pa l p r o m o v e d o r de las cuestiones que agi taron los á n i m o s 
y encendieron la p ó l v o r a de las venganzas en contra del Me
t ropo l i t ano Gelmirez; allí parecen alzarse de la fosa del o l 
v i d o las augustas sombras de los varones vir tuosos y sabios 
que yacen en fríos y blancos sepulcros; allí, las paredes i n 
clinadas muestran el adelantamiento de las pasadas genera
ciones y nos declaran de un modo elocuente que en el siglo 
X I I no pasaban como misteriosas las mas preciadas conquis
tas de la M e c á n i c a ; allí nuestra fan tas ía es halagada por g l o 
riosos recuerdos que cantan las formidables contiendas, las 
encarnizadas luchas, las r e ñ i d a s peleas, que al lá , en ese pe
r í o d o de constante ag i t a c ión , determinante de la f o r m a c i ó n 
de las modernas sociedades, que se l lama en la v ida de la 
His to r ia , E d a d Media , c o n m o v i ó los brazos y las voluntades 
de los dos poderes que por espacio de largos siglos se dis
pu ta ron el domin io del Universo ; allí , sí, e v ó c a n s e en nuestra 
mente m ú l t i p l e s hechos, gloriosas h a z a ñ a s y c é l e b r e s n o m 
bres que engendran en el c o r a z ó n ora la ronca voz del des
precio que maldice con esecrable anatema á aquellos que 
manchan las p á g i n a s de la existencia de la H u m a n i d a d con 
la asquerosa baba de la maldad, ora los dulces acentoSj las 
sonoras h a r m o n í a s , - q u e bendicen y saludan con entusiasmo 
á los que l lenan de g lor ia la v ida de las naciones; allí , en fin, 
vense b r i l l l a r , con la refulgencia de la hermosura, las esbel
tas y delicadas bellezas que enriquecen los diversos estilos 
a r q u i t e c t ó n i c o s , desde el bizantino al r o m á n i c o , desde el o j i 
v a l al de l renacimiento, desde el churrigueresco al g reco- ro
mano. 

^ C ó m o , pues, permanecer mudo ante t a n magna obra? 
¿ C ó m o no celebrar la grandeza del t e m p l o de Sar? Menester 
s e r í a poseer un c o r a z ó n atrofiado y sin sangre para no ex
presar la respetuosa v e n e r a c i ó n y el sincero y noble entu
siasmo que inspira aquella maravi l la de l s ig lo X I I . Por esta 
r a z ó n , d e s p u é s de contemplar el t e m p l o de Sar, s e n t í v ivos 

(1) Asi le llama ol P. Plorez (España Sagrada.—Tomo X V I I I ) y Masdeti le 
da el nombre de D. Munion.—En el diploma original de Gelmirez, según ad
vierte Barreiro, "se le llama simplemente Munlo, hijo de Alfonso.„ 
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deseos de apuntar sus principales bellezas, no con la p luma 
de artista, y sí con la del curioso y entusiasta admirador de 
las grandezas de la patria. 

Y á pesar del ex t raord inar io m é r i t o del t e m p l o de Sar, 
maravi l la sorprendente, ú n i c a t a l vez—como afirman ilustres 
escritores—en la historia de la arquitectura, es ¡ v e r g ü e n z a 
produce confesarlo! abandonado p o r aquellos que desde las 
altas gradas del Poder t ienen la mis ión n o b i l í s i m a y honrosa 
de conservar las glorias que sirven de t imbre , de honor y 
o r g u l l o á la patria. L a turb ia ola de la p a s i ó n insana q u i é 
brase contra los hombres, y estos, en lucha constante con el 
fantasma creado p o r sus e g o í s m o s y ambiciones, o l v í d a n s e 
de levantarse sobre el lodo de la v ida y fijar los ojos y el 
pensamiento en los amplios y hermosos horizontes donde se 
agitan y t i t i l an las estrellas de las ideas grandes y sublimes. 
¡T r i s t e suerte la de aquellos que desprecian los tesoros del 
humano entendimiento, y se sepultan en los abismos de la 
indiferencia ó en los profundos precipicios de la inmora l idad! 
¿ P a r a que pintar tan graves males? E l los parece que se mez
claron con la m é d u l a de los huesos que componen el huma
no organismo. ¡ T a n grande es el impe r io del vic io en el 
h o m b r e ! 

L a indiferencia de los Gobiernos, que se o lv idan de p ro 
teger un monumento maravi l loso, es en ve rdad digna de las 
mayores censuras, y no p o c á s s e r á n las que la historia escri
b i r á en sus p á g i n a s . 

L o s viajeros visitan á Santiago, y se alejan de esta c i u 
dad sin visitar el t emplo de Sar, p o r que ignoran que allí 
existe tesoro tan hermoso. ¿ P o r q u é ? E l abandono y la indife
rencia cubren con el manto del o lv ido aquella j o y a que se 
oculta cuasi siempre á los ojos del artista que acude á C o m -
postela á satisfacer las ansias de su intel igencia. N o ha m u 
chos d ías vis i taron aquella c iudad dos j e s u í t a s franceses, ad
m i r a r o n todos sus edificios y maravil las; pero preguntados 
p o r mi , si h a b í a n visto la iglesia de Sar, c o n t e s t á r o n m e que 
no la c o n o c í a n , y no se lamentaron poco cuando hube de re
ferirles las grandezas y hermosuras que enriquecen tan pre
ciada joya . 

¿Por q u é no se cuida de aquel monumento? ¿ P o r q u é no se 
pro tegen aquellos muros contra la a c c i ó n demoledora de los 
siglos? ¿ P o r q u é no se procura extender p o r el mundo el m é 
r i t o de un t e m p l o incl inado del siglo X I I ? ¡La m á s cruel in 
diferencia cubre con el tup ido velo del o lv ido tan prodigiosa 

GALICIA.—NOVIEMBRE 1888.—T. I I . — N . 0 11 38 
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obra! ¡ A q u e l l o s venerables muros, que parecen quebrarse en 
m i l fragmentos, son despreciados por el o rgu l lo y la ambi 
c ión de los hombres! ¡ A q u e l l o s inclinados pilares p r e s é n t a n -
se como déb i l e s ancianos que ostentando las arrugas de la 
vejez, l lo ran su perdida grandeza y esperan con noble resig
n a c i ó n el momento espantoso que ha de sepultarlos para 
s iempre en la t umba de la muerte!.... 

M. CASÁS FERNÁNDEZ. 

L a Coruña, 1388. 



A A U R E L I O A G U I R R E GrÁLARRAGA 

S O N E T O 

Pasó, pero resuena todavía 
el eco de sus pasos en el mundo, 

(ALFKEDO VICENTI.) 

P e r d ó n , poeta, ya que audaz se lanza 
E n pos de tí , con desbordado anhelo, 
M i tr iste c o r a z ó n que mira al cielo 
Y al verle lejos pierde la esperanza. 

H o y , que la tempestad rugiendo avanza, 
Y á nuestras plantas se estremece el suelo, 
Y duda la r a z ó n , y en su desvelo 
E l hombre busca lo que nunca alcanza. 

H ú n d e s e el alma en su do lo r profundo, 
Se r inde el c o r a z ó n al desaliento, 
Y como tú , pe rd ido en la vereda, 
Cruzando á locas la aridez del mundo , 
N i sé adonde v o l v e r el pensamiento. 
N i sé que p l a y a a l abo rda r me espera. 

ALBERTO GARCÍA FERREIRO. 

Santiago, 1897. 





E L A L F É R E Z M A Y O R DE ORENSE 

Fel ipe I I , el Prudente—como le l lama el h is tor iador d é 
sus dichos y Jud ío s , D . Balthasar P o r r e ñ o — a u m e n t a b a su po
der absoluto y p e r s o n a l í s i m o , usurpando ó desvir tuando los 
fueros, preeminencias y atribuciones p o r sus predecesores 
concedidos á las ciudades y vil las de sus Reinos y á los an
t iguos S e ñ o r e s jurisdiccionales, mediante la c r e a c i ó n de fun
cionarios civiles y militares por él nombrados , y provis tos de 
autor idad y facultades superiores á las inherentes á otros 
cargos no realengos, que ya ex i s t í an de t i empo i n m e m o r i a l . 

M u y mal recibida fué en Galicia la c r e a c i ó n del cargo de 
A l f é r e z mayor , ( i ) oficio perpetuo que l levaba anejo el de p r i 
mer Reg idor del A y u n t a m i e n t o , con voz y vo to y paga do
ble que los d e m á s Regidores, y el ser, de hecho, el m á s al to 
puesto mil i tar de la ciudad y su p rov inc ia , y concedido p o r el 

(1) Parece haber sido oreado este cargo en G-alicia, en 1590. E n 1595 había 
gn este Reino tres Alféreces r^ayores; erfla Ooruña, Orense y Betanzos, 
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R e y á aquellas personas nobles y ricas que h a b í a n c o n t r i b u í -
do al Real Tesoro con ciertas cantidades "para las necesida
des y defensa de los Reinos,,, (con 500 á 900 ducados) ( i ) . 

A pr incipios del a ñ o 1591, el nombramien to de A l f é r e z 
m a y o r de Betanzos o c a s i o n ó un confl icto en aquella antigua 
ciudad, y un ruidoso l i t ig io , de l cual se deduce que la resis
tencia á obedecer el mandato del R e y p a r t i ó de los Capita
nes de las C o m p a ñ í a s de aquella Ciudad, que h a b í a n sido 
nombrados por el Gobernador y Oidores del Reino, y á la 
que no fueron ajenos los Regidores y aun los vecinos de la 
misma (2). 

Es d igno de notarse que en Betanzos fué el Cor reg idor 
quien a p o y ó con gran di l igencia al A l f é r e z mayor , mientras 
que en el caso de que vamos á ocuparnos, el Cor reg idor de 
Orense, haciendo causa c o m ú n con la Ciudad y el Obispo, 
m o l e s t ó cuanto pudo al p r ime r A l f é r e z mayor , p r o h i b i é n d o 
le entrar con espada en el A y u n t a m i e n t o , bajo diferentes 
pre textos . 

H e a q u í la historia del nombramien to del p r imer A l f é r e z 
mayor de la Ciudad de Orense y su par t ido , tomada de do
cumentos f ehac i en t í s imos . 

A mediados del a ñ o 1590 p i d i ó al Rey el C a p i t á n Benito 
de Prado, vecino de la ciudad de Orense, el oficio de A l f é r e z 
m a y o r de la misma y su pa r t ido . E l Rey , p o r c é d u l a fecha
da en San Lorenzo , á 29 de Junio de dicho a ñ o , m a n d ó á su 
Cor reg idor en aquella Ciudad que hiciese i n f o r m a c i ó n de "si 
c o n b e n d r í a crear en ella el d icho oficio e de su va lor e los 
d a ñ o s e inconvenientes que del lo se pudieran seguir,,. E l Co
r r eg ido r Diego Coraxo "hizo la i n f o r m a c i ó n y esc r ib ió a l 
Consejo de Hacienda su parecer en este negocio,, siendo de 
presumir que una y o t ro no fueron favorables á la c r e a c i ó n 
del nuevo cargo; pero, esto no obstante, al Consejo "le pa
rec ió ser útil y conveniente que en la ciudad de Orense hu
biese el ta l oficio de A l f é r ez mayor , que, c r e á n d o l o , el Rey 
se r í a servido con mayor cuidado en las ocasiones que se le 
ofrecieran, y se hebitarian e s c á n d a l o s que podian subceder 
no habiendo el t a l oficio: que el C a p i t á n Benito de Prado era 
b e n e m é r i t o para él, y tenia todas las calidades requeridas pa
ra semejante oficio,, . 

(1) De 5.500 á 9.900 rs. von. 
(2) V. E l pleito tile la? banderas Ue Betanzos, ju'igs. 261 y sigtes., T." 1.° de 

esta fíevisía. 
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Despachado el t í t u lo de A l f é r ez mayor "en cabeza,, de 
Beni to de Prado, a c u d i ó al Consejo Juan F e r n á n d e z Cid , en 
nombre del Concejo, Justicia y Regimiento de la ciudad, d i -

•ciendo "que no c o n v e n í a ni se p o d í a perpetuar dicho oficio, 
ni dar lo al c a p i t á n Beni to de Prado, ni á otra persona, por 
que aunque en aquella Ciudad se nombraba Cor reg idor en 
nombre del Rey, todos los oficios de Regidores, Procurado
res y Escribanos y d e m á s de dicha Ciudad, eran de proveer 
del Obispo della y que aunque el Correg imiento se p r o v e í a 
po r su magestad, hab ia sido p o r cierto auto de Ín t e r i n del 
Consejo Real de Justicia, dado que los d e m á s oficios queda
ran á la p r o v i s i ó n del Obispo, como antes estaban de t i empo 
inmemor ia l , quien, por c é d u l a Real que al efecto t en ía , n o m 
braba C a p i t á n , A l f é r e z y los d e m á s oficiales en todas las 
ocasiones que al Rey se le ofrecía , como lo hizieron en el so
cor ro del Burgo . Que habiendo A l f é r e z mayor en la Ciudad, 
los vecinos de ella no s a l d r í a n con tan buena vo lun tad á las 
ocasiones que al Rey se ofreciesen, y especialmente dando el 
oficio al C a p i t á n Benito de Prado, porque le h a r í a n malos t ra 
tamientos á los vezinos de la ciudad con prisiones y penas.,, 

Otras muchas razones se alegaron p o r par te de la c iu 
dad, contradiciendo la c r e a c i ó n del oficio de A l f é r e z m a y o r 
de Orense y el nombramien to de Beni to de Prado, quien, á 
pesar de que la c iudad se o p o n í a , ins is t ió en que le fuera en
t regado el t í tu lo de A l f é r ez , ya expedido . 

E n ta l estado el asunto, " sa l ió el Obispo á la causa,, p o r 
medio de su Procurador Pedro Ruiz de Caravias, diciendo 
"que el Rey no p o d í a disponer del oficio de Al fé rez mayor , 
n i dar t í t u lo de él .á persona alguna, p o r ser suya la p r o b i -
s ión de todos los m á s oficios del A y u n t a m i e n t o , y que de su 
d in idad episcopal avia de ser con lo p r i m e r o que se le diese 
el t i tu lo , , . 

V i s t o lo por ambas partes alegado, se p r o v e y ó por el 
Consejo, en 8 de A g o s t o , un auto por e l cual se o r d e n ó dar 
traslado de lo obrado al Fiscal del mismo, s u s p e n d i é n d o s e 
en tanto la r e m i s i ó n del t í t u lo de A l f é r e z mayor . E l Fiscal 
i n f o r m ó "que por muchas causas e razones no se p o d í a ni 
debia admi t i r las contradicciones que las partes contrarias les 
h a c í a n ni el mandar detener dicho t í t u l o sino que se le habia 
de entregar al c a p i t á n Beni to de Prado,, . E n su v i r t u d , el 
Consejo de Hacienda d i c t ó o t ro auto, de conformidad con el 
informe del Fiscal. Supl icaron de él la ciudad y el Obispo, 
que lo era D . Francisco Manricjue, y en 7 de M a y o del a ñ o 
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siguiente (1591) un auto de revista del Consejo de Hacien
da c o n f i r m ó el anterior, mandando que, sin perjuicio del p le i 
t o pendiente en el Consejo Real , se .despachase el t í t u l o de 
A l f é r e z mayor á Beni to de Prado. 

E l disgusto con que la Ciudad de Orense v io la c r e a c i ó n 
de l cargo de A l f é r e z mayor , continuaba en I595> Y su Cor re 
g idor , L icenc iado L ó p e z de C á r d e n a s , d i c t ó un auto en 9 de 
Febre ro de dicho a ñ o , prohib iendo, á todos los Regidores y 
al A l f é r e z mayor , entrar en los estrados del A y u n t a m i e n t o 
con espadas c e ñ i d a s , bajo la pena de 300 ducados, y como 
se presentara con espada el A l f é r e z mayor Beni to de Prado, 
m a n d ó el Cor reg idor al po r t e ro del A y u n t a m i e n t o se la qui 
tase, lo que este hizo, en efecto. A p e l ó del auto el Al fé rez 
m a y o r para ante los Sres. Gobernador y Oidores del Reino, 
quienes l ib ra ron p r o v i s i ó n para que el Co r r eg ido r expl ica
se los mot ivos que le h a b í a n impulsado á d ic tar lo , á lo 
que contesta el Cor reg idor : que cree que donde se asien
ta la just icia no debe haber armas, para evi tar desacatos que 
ha habido en otros sitios; que en A n d a l u c í a y otras p r o v i n 
cias no se entra con armas en el A y u n t a m i e n t o , y que suce
diendo en el de Orense que á m á s del A l f é r e z mayor , hay 
un Reg idor que es C a p i t á n y o t ro cabo de las C o m p a ñ í a s de 
la Ciudad, todos ellos q u e r r í a n entrar y sentarse con espada: 
que estas fueron las razones que le ob l igaron á dictar el 
auto ci tado. 

Poster iormente se pract icaron diligencias en las ciudades 
de la C o r u ñ a y de Betanzos, de las que r e s u l t ó que en am
bas ciudades se sentaban los A l f é r e c e s mayores en los estra
dos de A y u n t a m i e n t o con las espadas c e ñ i d a s . 

Por ú l t i m o , en 7 de Sept iembre del mismo a ñ o de 1595, 
el Gobernador y Oidores fal laron el p le i to en favor del A l 
férez Beni to de Prado, mandando se le guardara la p o s e s i ó n 
en que estaba de l levar espada á los A y u n t a m i e n t o s de la 
c iudad de Orense. 

A. MARTÍNEZ SALAZAR. 
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RIMA 

Es una n iña delicada y pura; 
A ú n su c o r a z ó n 
N o ha sentido el lat ir con que v io lento 
Anunciase el amor. 

Es un j oven falaz, en cuyo pecho 
Insolente b r o t ó 
Por la n iña inocente y candorosa 
I m p ú d i c a p a s i ó n . 

Cierta tarde se encuentran y, a t revido 
E l g a l á n seductor, 
A la n iña en su oido unas palabras 
Venenosas de jó . 
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P a s ó la noche, a m a n e c i ó , mas t r is te . 
Sumida en su do lor , 
Convulsa y p á l i d a su faz d iv ina 
A la n iña Halló el sol . 

Copioso l lanto vierte, t emblorosa 
E s c ú c h a s e su voz.... 
Y en sus manos febriles aun aprieta 
Deshojada una flor. 

AMADOR MONTENEGRO. 



C R Í T I C A LITERARIA 

O DIVINO SAÍNETE, poema en oi to cantos, por M . Curros E n -
riquez.— U n t o m o de l i ó p á g i n a s en 8 .°—La C o r u ñ a : 
establecimiento t i p o g r á f i c o de la P a p e l e r í a de Fe -
rrer, 1888. 

R e f i r i é n d o s e á este nuevo l ib ro de Curros Enriquez, de
cía con mucho acierto, y entre varias otras cosas, E l M o t í n : 

"S i el autor de A i r e s (Va m i ñ a t é r r a no tuviese ya una 
r e p u t a c i ó n de poeta o r i g i n a l í s i m o y fácil, profundo á veces, 
c á u s t i c o otras, festivo en ocasiones, y siempre elegante y h á 
b i l en el manejo del dialecto gal lego, esta obra se la hubiese 
dado. 

" E l asunto del poema es una e x p e d i c i ó n á Roma, con 
m o t i v o del pasado Jubileo del Papa. A s í como al Dante en 
su D i v i n a Comedia se le aparece V i r g i l i o , que le sirve de 
Men to r y de guía , á Curros se le presenta y a c o m p a ñ a en su 
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viaje, A ñ o n , el d is t inguido vate gal lego, muer to en la i nd i 
gencia y excomulgado como hereje.,, 

A ñ o n y el autor del poema se acomodan é instalan, co
m o pueden, en el t ren de los siete pecados capitales, t ren 
que se dispone á salir con d i r ecc ión á la Ciudad Eterna, y en 
el momen to mismo en que Curros y su cicerone, d e s p u é s de 
una breve y sabrosa conferencia, de terminan formar parte 
de aquella r o m e r í a , y se mezclan y confunden en el convoy 
de peregrinos, comienza la acc ión del poema. Poema que el 
autor ha dedicado á l a j u v e n t u d ga l l ega , y del cual dice M a 
riano de Cavia, en E l L i b e r a l , que es, " A t r e v i d a parodia de 
L a D i v i n a Comedia, en donde parecen haber colaborado el 
arcipreste de H i t a y el s e ñ o r de la to r re de Juan de A b a d , V o l -
taire y Guerra Junqueiro, dando á sus chanzas demoledoras 
la forma exquisita de las Canciones de las calles y los bos
ques. „ 

Autor izadas , a u t o r i z a d í s i m a s son indudablemente las op i 
niones de E l M o t í n y de Mar iano de Cavia; á ellas me remi
to y con sus pareceres sumo el mío ; pues si bien con esta 
suma—y me apresuro á confesarlo,—nada salen ganando n i 
perd iendo los preopinantes, m i o p i n i ó n gana p o r lo menos 
la buena sombra que cobija, s e g ú n el re f rán , á los que se 
a r r iman á buen á r b o l ; po r supuesto, que esta conformidad 
m í a no l lega hasta aceptar eso de que el ga l lego sea dialec
to, como E l M o t í n lo l lama, pues de esto h a b r í a mucho que 
hablar, y desde luego no es verdad indiscut ible . 

Dejando í n t e g r a , para quienes tengan i n t e r é s inmediato 
en di lucidar la , esta c u e s t i ó n inc identa l—incidenta l en el caso 
presente por s u p u e s t o — d i r é á los lectores d e - L a Opinión 
que O D i v i n o S a í n e t e consta, como en la cubierta aparece 
escrito, de ocho cantos, y de una i n t r o d u c c i ó n , de la cual nada 
nos dice la cubierta y que, sin embargo, vale m á s de lo que 
se necesita para ser mencionada. 

E n ella expl ica el autor las razones de peso que le de
te rminaron á emprender su viaje á Roma . 

" ¿ Q u é n , necesitado d'elas, 
N o n merca saude e gror ia . 
Por unhas cantas cadelas? 

T o d o vai caro n'a vida. 
A g ro r i a é que anda barata 
Como a s a r d i ñ a manida.,, 
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Por estos y por otros mot ivos , expuestos siempre eon 
o p o r t u n i d a d y gracejo y donaire, y que persuaden al autor 
á que emprenda la caminata, se verifica el viaje, antes de co
menzar el cual, exclama el poeta: 

"Triadas , m i ñ a s triadas 
Que levades os tres fios 
D'as frechas envenenadas: 

M i ñ a s triadas valentes, 
¡ R a c h a d e os aires fungando 
Como fungan as serpentes! 

Ladrade , mordede , r ide; 
Onde haxa v i r tú , bicade. 
Onde haxa vic io , feride.,, 

Con esta especie de e n é r g i c a i n v o c a c i ó n , termina lo que 
p o d r í a l lamarse p r ó l o g o , y en la siguiente p á g i n a da comien
zo el poema. 

E n el canto p r imero , el poeta que, embozado en su capa, 
atraviesa una calle larga y obscura de M a d r i d , escucha, en 
medio del profundo silencio de la noche, cantos misteriosos 
que le dicen: 

" — ¡ A y d'o que busca a verdade 
D 'a fé c'o candil mor t i zo . 
Que nunca deu craridade! 

¡ A y d'o que en sombras c a m i ñ a ! 
¡ A y d'o que quer facer caldo 
E non ten unto e fariña! 

¡ A y d 'o que as festas condena 
E quer mi l lo ra r as xentes 
F u x i n d o d'elas con pena!,, 

E l poeta A ñ o n , anciano venerable, a p a r é c e s e entonces al 
au tor y le dice: 

" T í , que buscas sin p a r í a . 
Consolos pra 'os disgraciados 
E pr 'as almas a l e g r í a ; 
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T í , meu coi tado San Bode, 
D'escepticisrao repre to 
Que quere creer... e non pode; 

T í , que ves n 'un mesrao d ía 
Nacer Dios e caer m o r t o 
De inania canto Dios c r ía . . . 

Y - á espricarte non acertas 
D'eses contrastel-as causas, 
Pra tí entre sombras c u b e r í a s ; 

Disponte que v o u levarte 
Onde todol-os misterios 
H a n deixar d 'a tormentar te 

Y-onde , d'a r a z ó n c'a axuda, 
N o n mais ch 'estrocen a a lma 
Os negros dentes d'a duda.,, 

Dicho lo cual, A ñ o n hace que se siente á su lado el poe
ta en el ú l t i m o de los siete vagones que forman el t ren , el 
cual se pone en marcha inmediatamente. D e s p í d e n l o s allí, 
v i toreando al insigne A ñ ó n , V i r i a t o , Prisciliano, M a r í a Pita, 
M ac í a s , Veste i ro , Fei joo, que han a c o m p a ñ a d o y despiden 
l lorosos al vate gal lego y que son, como este dice al autor 
del poema, verdaderos santos aunque la iglesia no los ca
nonice. 

E n el v a g ó n mismo viajan con el poeta y su guía . . . 

"...os Preguizeiros 
Que v iudo tarde ó t rabal lo , 
Queren cobrar os pr imei ros . 

Sonche os que gustan d'as troitas, 
E como lies gustan, tentan 
Pescar co'as bragas enxoitas.,, 

L a pintoresca y a n i m a d í s i m a d e s c r i p c i ó n de estos viaje
ros, con algunas interesantes noticias de las malandanzas de 
A ñ o n , l lenan el canto segundo del poema; en el tercero nos 
p in ta el poeta, con v i v í s i m o s colores, el coche de la envidia. 
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" — N o n pases d'a por ta , tente, 
Acrecen toume o poeta, 
D 'a envidia e s t á s frente á frente. 

E conven que non te colla 
Por diante; este mons t ro v ive 
Sonrientes d 'o que desolla.,, 

Con la franqueza y la lealtad que es debida, m á s que á 
otros, á los grandes artistas y á los hombres de feliz enten
dimiento , d i r é que en este canto be l l í s imo , como los ocho 
que tiene el poema, es de ma l efecto—para mí lo ha sido, 
p o r lo menos—el rasgo de inmodest ia con que te rmina : 

" — Y A ñ o n , a m ó s t r e n m e un frade 
Que iba os meus osos roendo., , 

H a b r í a sido m á s conveniente, en m i ju ic io , que el autor 
hubiese prescindido de su persona; m á x i m e si h a b í a de pre
sentarla como v í c t i m a de la envidia, p r e s e n t a c i ó n en que, 
p e r d ó n e m e l o Curros, y o no, porque sé lo que es y lo que 
vale, pero el lector que no lo conozca, puede hallar a lgo de 
soberbia, ya que, t r a t á n d o s e de tal poeta, no se r í a posible ca
l i f icarlo con just icia de vanidad . 

Es cierto que en e l canto siguiente, uno de los m á s sen
t idos y qu izás el m á s hermoso del poema, dice «1 autor que 
lo que él deploraba no era su p r o p i o mal , sino ver que de 
aquel modo se t rataba á sus m á s esclarecidos paisanos. Las 
sangrientas i ron ías , las amargas reflexiones que, con este 
m o t i v o ocurren á A ñ o n , el c o m p a ñ e r o y g u í a del poeta, son 
verdaderamente admirables . 

Profundos pensamientos, lenguaje v igoroso, i n d i g n a c i ó n 
noble, dolores velados p o r la sonrisa triste de una resigna
c ión algo sa rcás t i ca , dan á este canto va lor excepcional. . . en 
él nos pinta el poeta á los peregr inos carlistas que van re
zando l e t an ías . . . 

"Y-os olios baixos e inmovis 
Meten un xefe carlista 
En t r e dous o r a p r o nodis.,, 

D e l canto quinto p o d r í a decirse, en justicia, lo que dijo 
Cervantes de L a Celestina: que se r í a d iv ino si ocultase m á s 
lo humano. 
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E n unas y en otras, y d e s p u é s de sabrosas y bien a l iña
das p l á t i c a s , en las cuales A ñ ó n prosigue re t ra tando á r ome
ros y romeras, l lega el t ren á R o m a y p rocura cada cual i r 
en busca de alojamiento sin que los peregrinos cesen en sus 
c á n t i c o s y en sus rezos y 

" X a dentro d'a C i b d á santa, 
V e n d o n 'unha longa r ú a 
Perderse á xente que canta, 

D i x o A ñ ó n : ¡ D a n m e t rembores 
De pensar que han d ' i r o ceo 
T a l fato de pecadores! 

Y-eu:—Pois se son perdoados 
¡ T e ñ a Dios, misericordia 
D'os probes homes honrados!,, 

Bien á m i pesar, lo confieso, desisto de reproduc i r a lgu
nas estrofas de los cantos s é p t i m o y octavo que t e n í a y o 
acotadas en el ejemplar para darlas á conocer á mis lecto
res; pero esta noticia es demasiado larga y no puedo a l a r 
g a r l a m á s . Las aventuras de A ñ ó n y del poeta en la ciudad 
santa, la d e s c r i p c i ó n de la ceremonia en que 

" O Papa t repa n'o estrado 
Bota a b e n d i c i ó n ó p o v o 
Que o .contempra entusiasmado. 

E mentras os peitos ferven, 
Todal-as testas se baixan, 
Todal-as n á d e g a s s'erguen.,, 

L a e n u m e r a c i ó n de los regalos recibidos p o r el Sumo 
Pont í f i ce ; la comida con el Sumo Pont í f i ce ; la visita á la E x 
p o s i c i ó n del Vat icano; las amargas y profundas reflexiones 
que t o d o esto inspira al poeta, son d igno remate de este 
o r i g i n a l í s i m o trabajo que, no lo duden ustedes, s e r á de los 
m u y pocos, de los m u y contados que en el transcurso d é l o s 
siglos se salven del general naufragio en que han de desapa
recer tantos l ibros de g ran t a m a ñ o , y queden como muestra 
de la l i tera tura e s p a ñ o l a en el s iglo d é c i m o nono. 
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E l poeta, de regreso á E s p a ñ a , dice, como resumiendo 
las e n s e ñ a n z a s del viaje: 

" Y - e u , d'o que v i n pa rvo e mudo . 
Desde enton creo... ou non creo... 
Pero dudar ¡xa non dudo!,, 

T a m p o c o yo dudo de que no t a r d a r á en fulminarse con
t ra el l ib ro y contra el poeta e x c o m u n i ó n mayor ; lo que me 
sorprende de veras, es que no se haya fulminado t o d a v í a . 

A. SÁNCHEZ PÉREZ. 

L a Opin ión . 

GALICIA.—NOVIEMBRE 1888.—T. 11.—N.0 11 39 
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EPIGRAMA 

X a n , qu ixo ser un s e ñ o r 
E v i v i r sin t rabal lar , 
Sin te l 'o con que pasar, 
Pois era un p r o b é p in to r . 

E u non sei como l o g r o u 
O checral'o á realizar: 
Mais s ' e m p e ñ o u en medrar 
E por medrar s1 e inpeñou. 

E . C. A . 

Ootulire. 14 de 1S38. 





LOS TRES E X P Ó S I T O S (1) 

POR 

D O N M A R C I A L V A L L A D A R E S N Ú Ñ E Z 

I I I 

S i m ó n y Margar i ta , t r i s t í s i m o s , sin un cuarto casi, á pie 
y llenos de cansancio, l legaron, po r fin, á su casucha, notan
do en ella v a c í o inexpl icable que el c o r a z ó n les o p r i m í a y 
aunque L i b o r i o los aguardaba ya fuera de cama y mejorado 
de su dolencia, el pesar mismo que observaban en el j o v e n , 
po r la ausencia de su hermano de leche Indalecio, t r a í a l e s á 
la i m a g i n a c i ó n recuerdos que m á s y m á s los angustiaban. 
V e r d a d es que S i m ó n l loraba menos que Margar i ta , pero 
s e n t í a in ter iormente m á s . A los dos a ñ o s , el trabajo del cam-

(1) V. el n.» 9. 
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po le fatigaba demasiado; dio en aflojar; si una semana se en
contraba bien, otra se s e n t í a ma l . P a s á r o n s e as í algunos me
ses. S i m ó n h a b í a cambiado enteramente y , n o t á n d o l o 
Margar i ta , conociendo que su mar ido no p o d í a salir ya á 
trabajar, hizo que L i b o r i o , sin dejar el oficio de panadero, 
reemplazara á su padre en las casas á que, como jorna le ro , 
so l ía i r . U n d ía S i m ó n q u e d ó s e en cama; quiso el siguiente 
levantarse, y no pudo; l l a m ó s e al m é d i c o , y este di jo que los 
s í n t o m a s eran de fiebre y : nada de a l imento, mientras no se 
s a b í a el g i ro que tomaba la enfermedad, sobre todo mientras 
durase la calentura; pero la fiebre d e c l a r ó s e p ú t r i d a y , de ta l 
manera se c e b ó en el enfermo, que, v iendo el facultat ivo la 
cosa mal parada, dijo á Margar i t a se r í a bien avisara al s e ñ o r 
cura, para que le confesase. A v i s ó l e , eon efecto; e n t r ó á ver 
al enfermo, que preparado estaba ya y , d e s p u é s de un rec í 
p roco saludo entre los dos, d í jo le el s e ñ o r cura: 

— V e n í a á visi tar á V . , amigo S i m ó n , y acabo de saber 
que quiere confesarse. 

— S i , s e ñ o r ; quiero confesarme y, si á V . no le es m u y 
molesto, ahora mismo me c o n f e s a r í a con V . 

—-Bien, hi jo, bien. L a con fe s ión , lejos de perjudicar, t r an 
quiliza y enfermos hay á quienes quita, a d e m á s , g ran peso 
de sobre su conciencia. D iga V . pues, el Yo pecador y empe
cemos, amigo m í o . 

Te rminada la confes ión , h a b l ó el s e ñ o r cura un rato con 
el confesado; m a r c h ó a q u é l y , t r ayendo á poco la Majestad, 
seguido de m u l t i t u d de feligreses que, p rev io toque á sacra
mentos, se reunieron, y con encendidas velas de cera la acom
p a ñ a b a n , a d m i n i s t r ó s e l a al enfermo, el cual, l leno de recogi
miento y d e v o c i ó n edificante, la r ec ib ió , así como t a m b i é n , 
acto cont inuo, la Santa U n c i ó n . 

De noche, e x p e r i m e n t ó recargo; d u r m i ó , no obstante, 
cerca de una hora y , al despertar, l l a m ó á Margar i t a para 
que le humedeciera los labios; h u m e d e c i ó s e l o s é s t a con un 
p a ñ i t o mojado en vino, y d í jo le luego el enfermo, con voz 
pausada: 

—Marga r i t a , esposa mía , c o m p a ñ e r a de m i vida, esto se 
va; esta luz se apaga y quiera Dios vuelva á encenderse en 
el cielo. 

Margar i t a e n t e r n e c i ó s e y , a c a r i c i á n d o l e el ros t ro con la 
mano, c o n t e s t ó : 
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—Estamos á lo que Dios disponga; h á g a s e su vo lun tad 
no la nuestra. 

— ¿ E n donde va Libor io? 
— A q u i estoy, padre m í o , r e s p o n d i ó el h i jo , asomando al 

lac o de su madre. 
— N o te ve ía . Quiero despedirme ahora de vosotros, po r 

que m á s tarde no p o d r é , acaso. ¡Qué tr iste es la muerte y 
c u á n á prisa viene en busca mía! N o me la h a g á i s ho r r ib l e , 
S e ñ o r , dijo, alzando al cielo los ojos, y muera y o en vuestra 
gracia. 

L u e g o a ñ a d i ó : 
— Y a sé, Margar i t a , que nada, ó casi nada, dejo en el 

mundo; que esta casita y su huerto son tuyos; quiero, de con
siguiente, que m i entierro sea m o d e s t í s i m o ; pero te encargo 
niegues mucho á Dios po r mí . Y tu , L i b o r i o , hijo m í o , reci
be m i b e n d i c i ó n , pide á Dios t a m b i é n p o r m i y no desam
pares á tu madre. 

Margar i t a y L i b o r i o l loraban y e n j u g á b a n s e las l á g r i m a s 
con las manos. E l enfermo r e c l i n ó la cabeza sobre la a lmoha
da y , con voz impercept ib le , c o n t i n u ó : 

—Siento no poder despedirme de Indalecio y bendecirle 
igualmente; pero Margar i t a le b e n d i c i r á en m i nombre cuan
do l legue. 

Por la m a ñ a n a , si bien a lgo m á s despejado, s o b r e v í n o l e 
á las once una aflicción, y el s e ñ o r cura, que acababa de l l e 
gar y la p r e s e n c i ó , comprend iendo la g ravedad del paciente 
y que su vida iba e x t i n g u i é n d o s e á pasos agigantados, no le 
a b a n d o n ó ya y, e x h o r t á n d o l e , a y u d á n d o l e á bien mor i r , es
t uvo hasta las dos y media de la tarde que e s p i r ó ; ba jó á 
anunciar el fallecimiento y se r e t i r ó . 

Margar i t a entonces, de pie en el umbra l de la puerta de 
su casucha y cruzadas las manos sobre la cabeza, puso el g r i 
t o en el cielo; L i b o r i o hizo lo mismo, golpeando los brazos 
sobre la artesa de la cocina, que al pun to se l l enó de gente, 
pues á los gr i tos acudieron vecinas y vecinos: dos de los se
gundos cogieron al mozo y le l levaron consigo á fuera; 
de las primeras, una, la m á s apuesta, c o g i ó t a m b i é n á Mar 
gari ta y s e n t á n d o l a en un banco, p rocurando consolarla y 
que se serenara nn poco, di jo seguidamente: 

— G r i t o s y l loros, Margar i ta , no resucitan á tu mar ido, 
nada adelantan y , como reza el r e f r án , "muer to á la hoya y 
v i v o á la olla., , Conque así , á n i m o , pensar en lo que hay que 
hacer, 
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Y , d i r i g i é n d o s e á dos muchachos, que allí estaban, 
a ñ a d i ó : 

— T u , A n g e l , inmediatamente á S a m a r t i ñ o á dar tres 
f o i g a s largas, para que las gentes oigan y rueguen á Dios 
p o r el finado; tu , V a l e n t í n , á casa del enterrador, para que 
esta noche sin falta venga á vest ir le y abra m a ñ a n a la sepul
tura; y o me encargo del h á b i t o y de la caja que t r a e r é de ca
sa de Novo de la Bande i ra , cuidando sea de las mas baratas, 
y tu , R o s a l í a , q u é d a t e ahí con Margar i ta , pues v o y á hacer 
que m i J o s é hable, acerca del entierro, con el s e ñ o r cura y 
busque dos sacerdotes para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r á la igle
sia y celebrar en ella, con dicho s e ñ o r , el funeral. 

E j e c u t ó s e todo sin demora, y el dia siguiente á las diez de 
la m a ñ a n a , precedido del g u i ó n pa r roqu ia l , en hombros de 
cuatro j ó v e n e s solteros, seguido de los dos sacerdotes y t o 
dos los vecinos de la aldea, p a r t i ó el c a d á v e r de la casucha 
mor tuor ia , c a n t á n d o s e en el camino algunos responsos has
ta la iglesia, donde se c e l e b r ó la función de ent ierro. 

Margar i ta , en medio de su agradecimiento á la vecina que 
tan bien las cosas habia :dispuesto, no s a b í a apenas que ha-
-cerse y , á no ser po r respeto á la memor ia de su marido, por 
L i b o r i o y hasta.el que d i r ían , h u b i é r a l o abandonado todo y 
e c h á d o s e á pedir l imosna; mas, comprendiendo que su veci
na t e n í a r a z ó n , a c o r d á n d o s e del r e f r án que h a b í a t r a í d o á 
cuento, hizo de la necesidad v i r t u d , c o b r ó á n i m o s y , apro
bando lo ordenado, p id ió dinero para pagar gastos funera
rios, m é d i c o , medicinas y d e m á s que ocasionado h a b í a la en
fermedad de S i m ó n , dinero que p ron to l l e g ó á satisfacer y , 
para lo cual, deseosa de no entramparse, v e n d i ó en la p r i 
mera feria á que pudo ir, no s ó l o la tela ds estopilla, á cami-

'sas destinada, sino t a m b i é n la cabra, pues de los muchos chi
v i tos y chivitas que h a b í a par ido é s t a , unos, se mataran y 
consumieran en casa, lo mismo que el marrani l lo ; otros, ven
didos fueran igualmente, para salir de apuros: así es que, en 
vez de prosperar, t odo en su casucha fué á menos. 

L i b o r i o , luego que se vió sin padre, sin Indalecio que le 
ayudara y con su madre en s i tuac ión tan angustiosa y m í s e 
ra,, e c h ó sus cuentas, t r a t ó de fijar su suerte, de acomodarse, 
y c a s ó en la parroquia misma con una mujer honrada, hija 
ú n i c a y que a p o r t ó al mat r imonio algunos intereses, ó 
bienes de fortuna, r a z ó n por la cual t u v o que dejar la ca
sucha de su madre y llevarse consigo á és ta , tanto m á s , 
cuanto no cons in t i ó su mujer quedara sola, ni jus to era aban-
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donarla en su dolor , p r ivada de su mar ido y de los dos hijos 
que tanto le h a b í a n costado. Por manera que su casucha se 
c e r r ó y , en cuanto al huer to , le c u l t i v ó y cul t iva a ú n L i b o r i o 
con los d e m á s bienes de su mujer, que dos ó tres hijos le ha 
dado ya, y son hoy el embeleso de su abuela. 

( C o n t i n u i r á . ) 
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Ihno . S e ñ o r 

N o es de ahora: el arte de p roduc i r el s u e ñ o c o n ó c e s e 
desde mucho h á . N o hace falta remontarse á aquellos b r u 
mosos t iempos en que las leyendas y las fábulas , entre
mezcladas de peregr ino modo con la His tor ia , hacen casi i m 
posible la cr í t ica sensata y juiciosa; y buscar allí en las p i to 
nisas y las sibilas, y en el t e m p l o de Delfos y de Esculapio 
las pr imeras manifestaciones del s u e ñ o provocado . N i siquie
ra es menester acudir á las religiones de la India y trabar co
nocimiento con los faquires y los magos, cosa en verdad m u y 
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del gusto de ciertos orientalistas, para dar a n t i g ü e d a d sufi
ciente á tal estudio. Semejante e x c u r s i ó n , har to fácil por otra 
parte, no creo que sirviera de mucho en este asunto, como 
no fuese ameno p a r é n t e s i s , que bien puede perdonarse en 
gracia á lo impor tan te de la materia que me espera. Dejan
do, pues, á un lado cuanto pertenece á é p o c a s m á s ó menos 
leyendarias, h a b r é de empezar este r á p i d o bosquejo desde 
el momen to en que la c u e s t i ó n se a s o m ó á los umbrales mis
mos de la ciencia para l legar al presente h i s t ó r i c o , en que 
p e n e t r ó de l leno en su anchuroso t emplo . 

N o me d e t e n d r é por tanto á examinar las diversas fases 
porque a t r a v e s ó , ya unida á p r á c t i c a s supersticiosas m á s ó 
menos vitandas, ya formando parte de los programas del 
charlatanismo, ya desfigurada y perver t ida por las impure 
zas con que la ignorancia y la mala fe la r e v e s t í a n y entre
veraban. Durante t odo ese t i empo, la ve rdad fué ahogada 
entre los m ú l t i p l e s brazos de la hidra del error, y s ó l o pue
den hallarse con gran trabajo m u y vagas huellas de su exis
tencia. 

Mediado el siglo pasado, un h o m b r e de ciencia, doctor 
en Medicina, conocido como escritor y naturalista, a n u n c i ó 
un p rod ig ioso descubrimiento, merced al cual iba á transfor
mar la Medicina y la F í s i ca general. Gracias á él, las enfer
medades q u e d a r í a n poco menos que anuladas, explicados los 
arcanos del microcosmo, conocidas la esencia y aplicaciones 
de nuevas fuerzas y hecho el hombre d u e ñ o de la clave del 
mundo mora l . Este p rograma, aun sin contar con las cir
cunstancias del momen to en que a p a r e c í a , favorables en de
m a s í a para que fuese acogido con entusiasmo, encerraba so
bradas promesas y hartas maravil las para que no alborotase 
los á n i m o s , que siempre los hombres se fueron de buen gra
do tras lo desusado y misterioso. Por su parte Mesmer, que 
é s t e era el noticiero, no omi t ió nada de cuanto p o d í a difun
d i r y p ropagar la buena nueva. Di r ig ió comunicaciones á so
ciedades sabias, a d m i t i ó adeptos y d i s c í p u l o s , y e s t a b l e c i ó 
centros curativos adonde los enfermos concurr ie ron para ser 
t ratados por el nuevo m é t o d o . 

Si las academias se most raron asaz d e s d e ñ o s a s con quien 
se anunciaba como un revolucionar io en el campo de la 
ciencia, no así la o p i n i ó n , que impresionada p r imero por el 
pomposo anuncio, y po r determinados resultados m á s tarde, 
se d e c l a r ó po r gran m a y o r í a par t idar ia del a p ó s t o l . H o m 
bres de cierta no tor iedad cient íf ica ss h ic ieron d i s c í p u l o s del 
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nuevo maestro, m u l t i t u d de enfermos acudieron á su cl ínica, 
y po r todas partes se e x t e n d i ó la noticia del famoso proce
d imien to . Estas y otras circunstancias hicieron que al fin se 
decidiesen las sociedades científ icas á nombrar una c o m i s i ó n 
encargada de estudiar el asunto y de resolver en consc-
cueucia. 

L a comis ión , de la cual formaban par te hombres tan es
clarecidos como Frank l in , Lavoissier y Jussieu, p r e s e n c i ó y 
p r a c t i c ó diversos experimentos, t ra tando de investigar lo que 
h a b í a en la materia. Como era natural , sus trabajos se d i r i 
g ieron de preferencia á comproba r las doctrinas expuestas 
p o r Mesmer, y en este terreno, fuerza es confesar que no 
q u e d ó bien parada la fama del novador . N o fué posible, cla
ro era, hallar indicios de los fluidos m a g n é t i c o y a n t i m a g h é -
t ico, ni en la cubeta, ni en los conductores, ni en las manos 
del operador. Practicando d e s p u é s exper imentos en varios , 
enfermos, o b t u v i é r o n s e , s i n embargo,a lgunos resultados,tales 
como la p r o d u c c i ó n de somnolencia, y aun un verdadero sue--
ñ o en a l g ú n caso; siendo esto causa de que Jus s i eü formula
se su parecer en un vo to part icular , en el cual, tras m u y at i 
nadas consideraciones, afirma que cree que la i m a g i n a c i ó n 
exaltada puede dar lugar á los hechos observados, a ñ a d i e n 
do que el estado nervioso especial que se produce puede ser 
de tres grados, que denomina eretismo, é x t a s i s y ausencia de 
facultades vol i t ivas; t e rminando con decir que Mesmer y sus 
d i s c í p u l o s e s t á n en camino, de hacer un gran descubrimiento. 

Desgraciadamente, d i ó s e ante t odo Mesmer, no á obser
var y comprobar lo visto, sino á buscar e x p l i c a c i ó n para ello; 
cosa en verdad no m u y razonable á los ojos de los que h o y 
preconizan la o b s e r v a c i ó n y e x p e r i m e n t a c i ó n como base del 
saber, pero m u y en uso en la pasada centuria. Y d ióse , a ú n 
en mayor grado á compensar sus afanes, con el oro de sus 
creyentes. Colocado en esta senda, sin m á s g u í a que su ima
g inac ión , p r e ñ a d a de ideas y abstracciones e x t r a ñ a s y con 
tendencia á lo maravi l loso, y aguijado p o r la codicia, no es 
de admirar que, perd ido el derrotero, se apartase cada vez 
m á s d é lo ún i co verdadero que h a b í a en su p r á c t i c a , y se 
echase en brazos de un charlatanismo, m á s p rop io del super
chero y baratador, que del hombre estudioso y honrado. 
ConViene advert ir , no obstante, que no toda la culpa de t a l 
proceder debe cargar sobre el inventor del magnetismo: de 
ella corresponde no poco á las ideas entonces dominantes; 
al estado general de la ciencia y á las tendencias de una é p o -
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ca agitada por no pocas tempestades po l í t i c a s y sociales á la 
vez, tempestades que si l levaban en a l g ú n caso, como las 
c ó s m i c a s , el o x í g e n o vivi f icador en sus e n t r a ñ a s , t a m b i é n en
cerraban las tenebrosas oscuridades donde se fragua el rayo . 

Y a c o n t e c i ó lo de siempre: que la r e a c c i ó n se a b r i ó cami
no y l l e g ó el fin; y á su empuje abrumador desaparecierou 
los entusiasmos que el magnet ismo h a b í a despertado, á pe
sar de adalides tan esforzados como el prudente y desintere
sado D ' E s l ó n , c a t e d r á t i c o de la Facu l tad de Medicina de Pa
r ís , y el abate Herv ie r , que t o m ó su defensa desde el p u l p i 
to de la catedral de Burdeos. Y la m a g n e t i z a c i ó n á gran co
rr iente , las vari l las, las cubetas y el á r b o l magnetizado del 
bou levard de Saint M a r t í n y otras baratijas de r id í cu lo uso 
fueron relegadas al o l v i d o . 

De la l i qu idac ión del mesmerismo resultaba, no obstante, 
a l g ú n activo, que recogieron y acrecentaron T a r d y , Bonne-
foy, Ch . de V i l l e r d y otros; pero m u y especialmente el mar
q u é s de Pugsegur. Este, si bien no se h a b í a emancipado de 
las preocupaciones de su maestro, pues como él a d m i t í a la 
p r e d i c c i ó n , a d i v i n a c i ó n , doble vista, el conocimiento de las 
propias y ajenas enfermedades y m á s quimeras del mesme
rismo, r e u n i ó sin embargo gran n ú m e r o de hechos posi t ivos, 
con los que hubo de atenuar las a n t i p a t í a s del proceso mes-
meriano, y pudo v i s lumbra r la s u g e s t i ó n que caracteriza el 
h ipnot i smo de nuestros d í a s , r e d u c i é n d o l a á la fó rmu la : cro-
yez et voulez. 

Las turbulencias p o l í t i c o - s o c i a l e s , ocurridas á ú l t i m o s del 
siglo pasado y pr incipios del presente, h a b í a n l lenado de i n 
quietudes los á n i m o s de las gentes, y t a l estado no p o d í a me
nos de reflejarse en el magnet i smo p o r los caracteres de 
languidez de un la rgo p e r í o d o , durante el cual cont inuaron 
sus entecos adeptos sin apartarse g ran cosa de las t e o r í a s 
anteriores, ni avanzar un paso en el camino de la verdadera 
o b s e r v a c i ó n . 

Y a el s iglo X I X h a b í a entrado en la segunda d é c a d a , 
cuando renace en los e s p í r i t u s la t ranqui l idad y el amor al 
estudio, y en su consecuencia a lguno que o t ro soberano, va
rias corporaciones cient í f icas y profesores conspicuos como 
W o l f a r t , Hufeland, Trev i ranus y Sprengel se aficionaron al 
magnet ismo y con t r ibuye ron un tanto á su adelantamiento. 
Por entonces, el abate Far ia t u v o el buen sentido de arrojar 
el pozal con que se intentaba ex t raer de inaccesibles p rofun
didades las t e o r í a s del s u e ñ o p rovocado , dando así al traste 



LA HirxOLOGÍA EX NUESTROS DIAS 615 

con el fluidismo reinante, de donde el magnet ismo tomaba 
su nombre; y á la vez probaba p r á c t i c a m e n t e que el manda
to impera t ivo , que const i tuye una de las formas sugestivas, 
era suficiente para p roduc i r el sonambul ismo. Poco d e s p u é s , 
p ide Foissac á la Academia de Medic ina de Par í s su vere
dicto, y una c o m i s i ó n compuesta de once esclarecidos miem
bros hace constar, t ranscurr idos que fueron seis a ñ o s de ob
servaciones y experimentos , que, merced á cierta t é c n i c a de 
procedimientos variables, se producen sorprendentes f e n ó 
menos, como son el s u e ñ o , el sonambul ismo, la deb i l i t a c ión 
y la e n e r g í a de las fuerzas o r g á n i c a s , anestesia general aun 
en las operaciones mayores, c o n s e r v a c i ó n en los s o n á m b u l o s 
de todas las facultades que tienen en la v ig i l i a , o l v i d o c o m 
ple to de cuanto ocurre durante el s u e ñ o art if icial , y facilidad 
progres iva de los ind iv iduos para ser dormidos . E n cuanto á 
las aplicaciones t e r a p é u t i c a s , opinaba la c o m i s i ó n que eran 
insuficientes los hechos observados para in formar acerca de 
su ut i l idad, no obstante de haber obtenido m u y ventajosos 
resultados, y aun la c u r a c i ó n de pa rá l i s i s , d á n d o s e a d e m á s el 
caso de que uno de sus individuos , M . I t a rd , h a b í a consegui
do por tales medios mejorarse notablemente de una penosa 
enfermedad c r ó n i c a . 

A s í y todo, cuanto hasta entonces se h a b í a hecho no p o 
d r í a adqui r i r t í t u lo s de p rop iedad en los vastos dominios de 
la ciencia, si Bra id , con el acierto,, la profundidad y los t ra
bajos del h o m b r e instruido y sagaz, no consiguiese in tegrar 
los estudios de sus predecesores negando toda acc ión mag
nét ica , perfeccionando la t é c n i c a é i luminando las oscuridades 
de la suges t ión , ó sea el m o d o de imbu i r á cada cual en t odo 
t i e m p o y con el c a r á c t e r de verdaderas, las ideas que este po
see de antemano. De este modo c o n s i g u i ó sustituir la pala
bra magnetismo, que induce á errores t e ó r i c o s , po r la de 
Jiipnosis, que s implemente significa s u e ñ o , y c i m e n t ó só l ida 
mente la Hipno log ia , que por entonces era m á s l ó g i c o se la 
dominara Bra id i smo . A l mismo t iempo, D e r l i n g en Ing la te 
r ra y Grimes en A m é r i c a c o n t r i b u í a n no poco al perfecciona
miento de la H i p n o l o g i a . 

A par t i r del a ñ o sesenta hasta el momento actual, ya se
r ía difícil tarea seguir paso á paso la e v o l u c i ó n progres iva de 
la H ipno log i a . Y es que las asociaciones cient íf icas, y profe
sores tan eminentes como Richet y Charcot po r un lado, y 
D u r a n g de Gros, Liebaul t , Bernhein y Beaunis po r o t ro , ó 
sea la escuela de la Salpetriere y la de Nancy, como t a m b i é n 
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Ochorowicz y S á n c h e z H e r r e r o y tantos otros, han conse-
rruido que la H i p n o l o g í a haya entrado defini t ivamente en la 
B i o l o g í a y que forme parte i n t e r e s a n t í s i m a de las ciencias 
a n t r o p o l ó g i c a s , de las que recibe y á ellas suministra todos 
los auxilios que se der ivan de su í n t i m a u n i ó n . Y así se ha 
elevado hasta la c a t e g o r í a de una especialidad, cuya i m p o r 
tancia en el terreno de la P s i c o l o g í a y de la T e r a p é u t i c a en 
nada cede á la de otras especialidades m é d i c a s . Y baste lo 
expuesto para que se comprenda que la H i p n o l o g í a e m p e z ó 
c o m o todos los conocimientos humanos: po r a lgo informe 
que á t r a v é s de opuestas crisis ha seguido d e s a r r o l l á n d o s e 
con labor iosidad suma hasta alcanzar indiscut ible r a z ó n 
de ser. 

Sin embargo, po r m á s que la hipnosis no rebase del t é r 
mino del orden natural , n i agite otras actividades que las 
propias consuetudinarias de cada ind iv iduo , es lo cier to que 
p o r el cortejo de f e n ó m e n o s extraordinar ios que l leva apa
reados y p o r el domin io avasallador que ejerce en quien la 
recibe, tiene la v i r t u d de conmover las susceptibilidades y 
apt i tudes de muchas gentes indiscretas que, sin darse treguas 
para conocerla, m u r m u r a n de ella y la mal t ra tan. T i e m p o es 
de que los hombres de saber y de buena fe la estudien en 
todos sus alcances y la defiendan como p rop iedad suya, á la 
vez que nuestros higienistas del a lma cuiden meramente de 
que esta no se enrede y manche en los laberintos h i p n ó t i c o s . 

H e ah í las razones q u é han engendrado en mi á n i m o el 
p r o p ó s i t o de traer á esta solemnidad un boceto de la HIPNO
LOGÍA EN. NUESTROS DÍAS, c u i d á n d o m e cuanto en m i cabe de no 
al terar en nada sus formas, ni su co lo r ido . 

{ C o n t i n u a r á , ) 
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