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CUADERNO 33

lAmemus patriam!
(La influencia espanola en Ia cultura mundial)

DISCURSO LEIDO EN LA SOLEMNE APERTURA
DEL CURSO DE 1924 A 1925

FOR EL DOCTOR DON VICENTE PESET Y CERVERA

/ CATEDRATICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

ExcMo. SR.:

SEtORAS Y SE1JORES:

CASI
distanciado ya de la honrosa silla que condensó

todas las ilusiones de mi modesta vida cientifica, al
borde del fatal abismo cuando celebro mis bodas de

oro con Ia Medicina, en visperas de forzosa jubilación im- Lajubilación
puesta por una ley a mi juiciO irrefiexiva que declara oficial- foro
mente la decrepitud, despreciable por inthil, y condena a
los viejos a odioso ostracismo en los momentos en que
Cataluna instituye piadosa, antes que nadie, Ia fiesta en su
honor para coronarlos de ternura y respeto; condenación
sacrilega aquella por no pensar que la juvencia fragante
del espiritu puede hallarse entonces dorada de madurez
ubérrima y se ye y atina mejor el arduo problema de la
enseñanza, conócense las posibilidades del alumno y se
sintetizan los valores pedagOgicos; cruda ley en contraposi-
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ción de otras torpes que consienten setuagenarios microcé-
falos para la gobernacion del Estado,remedndose con ello

•

una Esparta inversa que suprime a encanecidos mentores
depositarios de Ia experiencia, a los liombres glorificados

• por el tienipo, que purifica de codicia, de vanagloria y de
pecado, pues cada hebra blanca aparecida en ci cabello
aproxima más a Dios y aleja del diablo.. Recordad, si no,
como a los cien años cumplidos daba Hipócrates sazonados
frutos y después de los 8o escribla Platán alguna de sus
trascendentes obras y explicaba aün SOcrates a- los 94; a
Teofrasto, SOfocles, Newton, Cornaro, Franklin, Buffon,
Hailer, Fontenelle, Miguel Angel, Chevreul y tantos otros
que mantuvieron la chispa de su genio hastaedades avan-
zadisimas, como el inolvidab'le LeOn XIII lucia a los 93 una
clara inteligencia y lozana inspiraciOn poética. Si la muerte
es dulce por ignorada, pensad en las amargurasde quienes,
pendientes de la saeta del reloj en veloz carrera, ante la
aciaga fecha de su desgiose merecen disculpa si amainan
entusiasmos, abandonan iniciativas, esconden los libro,
desdeñan adelantos, regatean ensei'ianzas...; el 8 de Abril -
habré de enmudecer también yo como herido bruscamente'
por ci rayo! Y no son quejas egoistas, pues a -pesar de mis
amores cientificos me siento fatigado tras los ocho lustros
largos de modesto magisterio; son purO recuerdo de vene-
rables maestros a quienes tanto se debe.

En tan deprimente estado de ánimo, qué podrá decir ci
más oscuro de ellos en su pOstuma labor docente a la sim-

• pática juventud que ilusiOnada escucha? Aun olvidando en
esta solemnidad académica dicho despiadado sino, sñrgele

El menosprecio otra congoja ante la ola de agüda vesania que perturba
de Espana actualmente a nuestra sociedad enciega lucha para romper

• antiguos moldes, tiempos histéricos o desequilibrados éstos
en que parece enturbiarse la civilizaciOn porquë se lee poco
lo substancioso contenido,en libros apolillados y se-asimila
fácilmente lo dañino, con oprobio para nuestra raza sin
rival; ci orgullo malsano menosprecia todo lo de casa, hay
más comodidad, para apropiarse lo exOtico, grangeándose

8
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asi fácil fama de sabios esos eruditos de omni re scibili, ese
procaz parvulismo cientifico que parece formado en los Ca-
fé y clubs mejor que en las bibliotecas. Ocurre, en efecto,
que pocos conocen el Quijote o Ia historia del Cid, quizá
recuerdan atrocidades de Atila o Artajerjes; pero no los be-
neficios de Arquimedes o Jenner; ignOrase quiénes fueron
nuestros ingenios cuiturales, en tanto que se saben de me-

• maria las andanzas de tonadilleras y danzarinas, de las es
treilas de la lidia o del balOn, perdurando el caso ridiculo
de aquel General espanol que, enviado a estudiar Ia táctica

- - inventada porFederico II, el Grande, quedOse corrido cuan-
do aquel rey le hizo ver que en Espana, es decir, en una

• obra espaflola habia aprendido los principios de su nuevo
-sitema de combatir: e1 pobre General no habia leido las

S

xReflexiones militares del Marques de Santa Cruz de Mer-
cenado y fué necesario que un inonarca extranjero se las
diese a conocer! La anécdota se repite diariamente n mólti-
pies sentidos, máxime desde que el excepticismo y Ia ordi-
nariez parecen ser la suprema elegancia hogano. Y coma ia
misiOn sagrada del Profesorado no consiste sOlo en instrüir. Mzsidn del

Profesoradodesde las serenas regiones de Ia ciencia, del cerebro deva-
nando siempre ia enmarañada madeja para que ia gloriosa
enseña dada por Carlos III no exprese en lo amarillo ia en-
vidia par lo ajeno y en las franjas rojas el rubor de un anal-
fabetismo intelectual, sino en educar además, porque sin
una sOlida educaciOn resulta superflua y acaso contraprodu-
cente la sabiduria irradiada par Minerva; coma vemos dab-
ridos que se amortigua cada vez más, hasta por gala, el
santo patriotismo, porque muchisimos desconocen a los
trovadores de nuestras grandezas, ignoran el valor de la
patria española, para confundir con varoniles brios a sus de-
tractores: pretendo galvanizar alga a los espiritus yertos,
despertando amores y respetos hacia el viejo solar ibero,
vilipendiado por esa plaga de escritores a la moda que revo-
lotean cual irisadas libélulas, nutrida legion de empèderni-
dos que habiendo pasado a marchas forzadasD par las
nutridas páginas de nuestra historia, sOlo se saiicaron del
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cieno sin dar con las perlas,pedantuelos de dublé que se
dicen europeizados y sacuden inicuos trallazos sin alec-
cionadora sátira juvenalesca. /

'Dispensad, pues, si en estos para ml dificiles momentos
y percutiendo los corazones juveniles, expongo unos co-

jArnernus mentarios a las conocidas palabras de Cicerón: AMEMUS
patriam!

PATRIAM, POSTERITATI SERVIAMUS, palabras que servirán de
apoyo para aducir algunos hechos brillantes de nuestra his-
toria artlstica, literaria y cientifica, al parecer olvidados por
unos o no apréndidos por muchos, para despertar un vivo
sentimiento patriótico en las multitudes que cicatrice cier-
tas ilagas hediondas corroedoras del cuerpo nacional y cxi-

gentes de remedio rápido y vigoroso: pero fiel al sabio canon
hipocrático de tantear primero, cuando es licito, los recur-
sos suaves, acudo a la bendita psicoterapia, quinta esencia
de nuestro sacerdocio; provechosa lección seth sin duda de

Terapcu1ica Terapéutica sociolOgica y tristisima despedida mia de esos
socioldgica nobles escolares que siempre me otorgaron su cariño y res-

peto y a quienes nunca olvidaré; en una palabra, pretendo
bucear desde esta tribuna, por tantos enaltecida, en los espi-
ritus enfermizos que puedan oirme para que adopten rnás
frondoso sendero, persuadiéndose de que conocer a fondo
ala patriaes ya amarla y velar por su posteridad.

Antes, sin embargo, de abordar Ia materia, debo recor-
daros, dolorido, que la Universidad prolonga, desgraciada-
mente, sus lutos; sobre tantas lágrimas, no enjugadas ain,
vierte otras, muy amargas, por Ia pérdida acaecida, en i i de
Diciembre, del sabio Profesor auxiliar de Ia Facultad de

Los ,naestros Ciencias, Dr. D. Rafael Tarin y Juaneda, el estudioso natu-
fallecidos ralista, amigo de todos; y en 3 de Febrero fallece también

el eximio Dr. D. Ignacio Tarazona y Blanch, Catedrático de
Cosmografla y de Cálcuo infinitesimal, matemático exce-
lente, astrónomo de altura, maestro ejemplar, afable, entu-
siasta, modesto y avaro de estudio, fundador del Observa-
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torio astronOmico y meteorologico declarado de utilidad
püblica, autor de Memorias y avances que mantendrán s.u
fama perenne Nueva desgracia acaece el 28 de Mayo, en
que nos abandona el Dr. D. Eduardo Boscá y Casanoves,
Catedrático j ubilado de Historia Natural, investigador infa-
tigable, incluso en las sábanas americanas, fanático de su
ciencia, amable divulgador laureado aqul por su trabajo
sobre bongos indigenas y en Viena (1873) por los ejem-
plares de anfibios y reptiles de Valencia, rnntador del
Müseo de la antigua Escuela de Comercio y de la famosa
Colección PaleontolOgica donada por Rodrigo Botet, admi-
rado por Latarte, Blanchard, Boulanger y otros extranjeros
que le declicaron especies en justa correspondencia a las
descubiertas y dedicadas por él (Alyles Cisternari, Hyla Pereri,
Gongelus Bed riagaii, etc.).

Y en el aciago dia ii de Junio anegase otra vez en llanto
1aFacultad de Medicina, apurando hasta la hez de las amar-
guras por Ia insOlita pérdida de su Decano ideal, el Doctor
D. Ramán GOmez Ferrer, Catedrático de Enfermedades de
Ia Infancia, cuya solicitud por la niñez tanto acreditaron
sus desvelos en el Patronato para Reforma, el Tribunal
pam Ninos, en la clinica hospitalaria, el Sanatorio de la
Malvarrosa, Ia junta de ProtecciOn a la Infancia, el Instituto
de Nipiologia que inspira, 'su empuje para que Ia Corpora-
ción munfcipal—que le nombró hijo predilecto ,de Valencia
en 1920—vigorizara los grupos escolares, su constante ilu-
sión del 'Hosital-Jardin, trabajo improbo recargad con la
Dirección de La Medicina Vale'iciana y con laureados escri-
tos; amigo cariñoslsimo, niño grande al servicio de los pe-
quenuelos que agoto Ia vida junto a ellos (i). Ejercia su
profesión con el desinteresycon la abnegaciOn que hacen del
medico un verdadero sacerdote (Gil y Morte))); hizo médi-
cos concienzudos, educando, no solo la inteligencia, sino la

(r) Véase Las Provincias, diario de Valencia, nümerôs correspondientes al 12

y 15 de Junio.
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voluntad y el sentimiento (Lopez Sancho); varOn era de
caridad inagotable, virtud excelsa por él explicada, corno
ünico lazo que une a los hombres para hacerse dignos de
Dios (Jorge Comin)D. Con humano alcance decimos todos
que pocas veces la muerte anduvo más ciega e injusta en
la elecciOn de su victima, ni empleO procedimiento tan
cruel y artero (Rafael Pastor)D; hiriOle con violencia
furiosa,como buscando el desquité de aquellas muchas que
el maestro salvO (Rodriguez Fornos)D. Una estela de bien
marca su paso por esta tierra, y un raudal de lágrimas que
la humedezca, no será sobrado nunca (Juan BartuaI); asi,
en el largo recorrido del entierro se veian, por doquiera,
mujeres que iloraban Las inadres valencidnas, al medico de
niños , reza la inscripciOn a! pie de su estatua (Jesiis Bar-
trina)D. Dichoso aquel cuya muerte deja transido de dolor
a todo un pueblo! (Sanchis BergOn).

jQue los ilustres fallecidos hallen Ia paz en su perpetuo
eclipse terrenal!

Conceplode Sabemos que Patria o NaciOn es un conjunto de fuerzas
patrice humanas activas, armonizadas en virtud de principios y

aspiraciones comunes, enlazadas con vinculos generales,
fundidas en un máximo ideal y capaces de realizar una
misiOn histOrica distinta a la realizada por otros pueblos,
pero concurrente al gran objetivo humano, llamándose
Estado al sér juridico, que la encarna; no es cel sitio donde
mejor se está, fOrmula frivola y egoista de Pacuvio, y
menos Ia triste y desesperante del proletariado o dugar
donde se encuentra trabajoD, ni es sinOnimo de Humanidad
como pretenden sectarismos que borran fronteras, sino Ia
resultante de circunstancias sociales, histOricas, econOmicas,
politicas, morales, etc., que congregan en un mismo hogar
geográfico a hombrés de las más variadas condiciones que,
sin embargo, tienen el mismo corazOn para sentir Ia nacio-
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nalidad; siendo camino de perfección él que la humanidad
ha seguido desde la caverna cuaternaria, la choza lacustre
y el clan, hasta las nacionalidades confusas de Ia E. M. y
las modernas patrias, cirnentando siempre con la familia;

-mOnada inicial.
La nUestra,Hesperia o poetica region del ocaso para los Lapatria

griegos, Iberia o banada por el Iberus o Ebro, Hispalis de espanola
los rornanos, Spania o Spann de los celtas y España de
los expedicionarios fenicios mencionados en la Biblia, que
representan bajo figura de matrona coronada de laureles,
con lanza en la mano y un leOn a sus pies o con el cuerno
de la abundancia esparciendo fibres como simbolo de sus
inmensas riquezas (i), cuya laudable empresa de la unidad
nacional fué sueño acariciado por los reyes aragoneses en
su marcha triunfante de cinco siglos, nexo al que contri
buyó rnás tarde el taurnaturgo San Vicente Ferrer con su
clarividencia en el Cornpromiso de Caspe; aspiraciOn magna
de senalarnos como patria a toda Ia sin par Peninsula Ibé-

-

rica guarnecida por Ia esmera{da de los mares cuyas espu-
mas blanqulsimas, amorosas y rientes, con ensueflos de
sirenas, tritones y nereidas besan sus playas deshaciéndose
en finisimas perlas irisadas, pieza ünica desde Felipe II
hasta i668, pues a despecho de infames mutilaciones, natura La unidadibérica

nos ofrendO entera esta tierra acorazonada, cuyos brazos de
granito en las montaflas gallegas y el lenguaje de los Bra-
ganza siguiendoal Miño unen a pueblos con iguales origen
e' historia, como Sierra Morena y el caudaloso Tajo tam-
poco consienten el divorcio de los Camoens y protestan de
ren cores a lo Cain y Abel, uniOn fraterna que amaron desde
CalderOn de la Barca.y Lope de Vega hasta Zorrilla'y Nüñez
de Arce o Maragall y portugueses como TeOfilo Braga u
Oliveir Martins y en el fondo todos los nacidos en este
trozo del planeta cuyas bellezas cantaron ya los poetas

(i) El Banco Urquijo ha calculado recientemente la riqueza de Espafla, bajo
todos conceptos, en nths de218.000millones de pesetas;-y se queda corto.
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griegos y rómanos poniendo los Campos Eliseos, ültima
grata morada de los justos, en La regiOn regada por ci Betis;
agregando el rey'Sabio en su CrOnica, que Espana es como

Belleas de el Paraiso de ios, y el historiador Mariana que ningunä
EsPana parte del mundo La aventaja en excelencias. AcreditanLo,

efectivamente, esas cumbres aLtivas de Los Pirineos donde
el aguila formO su nido, c6razas protectoras de la hermosa
Cataluna con sus picos y pintadas lianuras y del grandioso
valle aragonés de solemne aspecto que corta el Ebro; las
fértiLes huertas inacabables de Valencia o Murcia con La
voluptuosidad mediterránea de Levante; esos ojos agare-
nos que remeda Andalucia con sus horas encendidas, to-
das luz y fibres por el ardiente beso del sol a sus prados;
el clima feliz y sereno cieLo de la meseta central; las hidal-
gas lianuras castellanas cuyos trigales ondean mecidos por
el viento o las manchegas inmortalizadas por el céLebré
manco; Ia intrincada topografia extremeña con sus anchas
cordilleras y caudaLosos rios; los perforados montes guipuz-
coanosde verdor perenne y valles sembrados de blancos
caserios que vuelan ante ci viajero como en linterna mágica:
Ia Galicia frondosa de risueño cieLo, encantados vaLlés y azu-
ladas lejanias misteriosas que compietan el policromo con-
junto de la patria. Nuestros paisajes compiten con Suiza: /

San Sebastian, Benicasim, el pintoresco rin'On del puerto
de Morasin (Alicante) que inspiraba a Sorolla, el Mongó
(Denia) con su famosa (gruta del agua visitada ya por los
romanos, donde hicieron observaciones astronOmicas y tn-

• gonométnicas Biot y Arago con los españoles Chais y Rodri-
guez; y decia Victor Hugo que .nada vió tan hello como
Pasajes, siendo muchos Los sitios que superah a Biarnitz u
Ostende, desconocidos por esos millares de adinerados que
suben al Montblanch y desdenan el Mulhacen u olvidan las
aguas tan saturadas de esencias vitales, frescas y cristalinas,
de Espana; mania suicida de despreciar lo propio y enalte-
cerlo ajeno. Y cerrando los ojos surgen cual briLlantes fos-
fenas las pginas histOricas y vense desfilar en ruta fantás-
tica los obscuros aborigenes iberos, los árabes de niveo
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• abornoz, los magnates de la Reconquista con sus pesadas
armaduras, las carabelas que desafiaron mares en felices,

'aventuras, los pendones grana y pürpura de los tercios fla-

mencos, las naves del de Austria hundiendo la luna del
islamismo en Lepanto yhasta hecatombes como la hoguera
encendida por Anibal hace veintidós siglos, o Trafalgar, que
nos cubrieron de gloria, y en época más cercana las epo-
peyas de Zaragoza el Dos dc Mayo escritas con sangre en
ese idioma ductil y armonioso que hablan en el mundp 110 El idionia
millones dé nacidos en 36 millones de kilOmetros cuadrados,
territorio más vasto que Europa, por i8 naciones que sienten
•y obran como España, no habiendo otra que la iguale, por.L
que si el viejo rincón solariego se achicó por injusticias de
los tiempos; los electrones de la patria difundieron Ia raza
por remotos paises, y esta barbacana en el borde del Conti-
nente recibe el halagador eco ultramarino de 8o millones
de vocesfihiales: los hijos de Motezuma son hermanos de
los de Hernán Cortés;cada plebeyo de las Pampas ileva en
su corazón ci germen caballeresco de un Guzmán el Bueno;
Espana no termina en los Pirineos, sino en la Tierra de
Fuego, siendo America y Oceania espejos en que se reflja.
Todo ello nos habla de la patria grande y debe hacernos
latir orgullosos de tener tan buena madre, si no estamos
ofuscados o degenerados, y bendecir el simbolo augusto, la
bandera tejida con sangre y oro que recorrió triunfante y
civilizadora ci mundo entero.

-

Desgraciadamente, de subsistir la estiipida moda corrup- Moda corruptora
tora del lenguaje, llegará el idioma patrio- a ser tan desco- del lenguafe

nocido como ci vellocino de oro, el mirlo blanco, la man-
drágora que cantai-o la fabulosa asta del unicornio que
purifica de veneno las aguas. Imbéciles de buen tono que
solo admiran lo extraño, se complacen en hacernos otra
Babel de frases selectas, como boy-scouts por exploradores,
foot-ball por balompié, reveillon o cena de las uvas, el baile
de moda one-step, el looping the bog 0 vuelo invertido e innu-
merables rOtulos comerciales por el estilo, hasta la lista de
manjares (tnenii,) en las fondas, cuando para despedir a un
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hombre no necesitamos hablar de lock-out y de boycolage (i).
Hay que ediecar La infausta moda obliga tam bién a que las institutrices sean

senlido patr:d-
inglesas, alemanas o francesas, miss, fraulein, mademoiselle,
contra lo que se pronuncia Tolstoi en su Ana Karenia ale-
gando que las primeras impresiones no se olvidan; es 16-
gico que una extranjera, dice, sienta Ia patria que no es
suya, a veces enemiga de Ia suya? Si al niño no se le ense-
ña a amar Ia patria y su raza, qué hará cuando ilegue a
hombre, ni por su patria ni por su raza? Entre no saber
bienelinglés, el frances o el alemári y saber lo que consti-
tuye ci corazón y el entendimiento del pueblo español, pre-
ferible es mil veces esto ültimo, por ser precisamente Jo
primero; en suma, que no pueden sentir amor patrio quie-
nes desde pequenos se les enseña un idioma extranjero y.
se les envia luego a perfeccionarlo por ci mundo. Por gran-
des que sean sus protestas de patriotismo, nunca puede
creerse en el amor a Ia patria del que todo lo encuentra
mal en ella, aunque quiera justificarse con ideales de per-
fecciO ii.

Las regiones Entrañas del organismo, férreos eslabones de Ia nacio-
nalidad, son las regiones, Ia ciudad o aldea, colmena en que
nacimos y guarda las cenizas de nuestros mayores. Todo en
ella respira amores y añoranzas: las aitas almenas del to-
rreOn secular como las solitarias tumbas sobre las que ci
artifice niodelO Ia esttua yacente, las bOvedas de pétrea
nervadura de sus templos, las columnas claustrales del
vetusto convento, los escudos nobiliarios que ci tiempo
corroe y el musgo enverdece, las mudas ruinas que evocan
civilizaciones pretéritas, Ia orgia de perfumes exhalados por
jardines que a menudo recuerdan aquellos tan famosos de
Lüculo, de Mecenas, d César o de Agripina, con celajes de

(i) Ejemplo de literatura modernista, copiado de un periOdico con motivo del
boxeo entre Carpentier y Dempsey: ((Suena el gong y los campeones, acompafia_
dos por sus menagers, suben a! ring. Comienza el primer rcundt y Carpentier recibe
unupercout que casi le deja knock-out. En el segundo roundt varios swiiigs le faltan
a Dempsey, pero alcanza un directo y Carpentier queda groggya
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auroras paradisiacas, crepüsculos de fuego que dirañ las
lianuras y noches estrelladas con ensueños muslimicos.
Benditos florones de a Corona nacional, tierra nutriz cOn
sus tiestos humildes de hortensias, claveles y albahacas que
miramos con el cálido amor del esposo a Ia amada, donde
su sangre habrá de hacerse vidas futuras, obscuro. rincón
acaso cuyo nombre pronuncian siempre sus hijos con inex-
tinguibie respeto, contiene ci templo donde aprendimos a
reverenciar el santo nombre de Dios, el hogar modesto don-'
de nos enseflaron a balbucear Ia tierna. iengua de nuestros
padres, recuerda la copla que despierta ci sentimiento popu-
• lar, alIá ci canto vibrante de una jota o ci cadencioso -y

• melancóiico de una saeta, aqui el dulce y sentido de la albá y
en la extraviada aldea hasta el tañido de sus campanas que
.repercute'en ci alma; son las regiones los ojos ainorosos de
cuyas pupilas brotO Ia primera eniociOn, son la cumbre, ci
rio, los campos testigos de 'nuestros juegos infantiles, el
terruflo que escuchó aquel lamento doioroso de nuestras
madres al darnos su misma vida y los suspiros y. cálidos
besos con que rnás tarde nos animaba al estudio y a!
trabajo.

'

' '

Amemos, si, ala patria!; amor que, decia ci gran Napo- Arnorpatrio,'
leOn, es Ia prim era y más preciosa virtud del hombre civiii- vrtudprtmera
zado y ci fiiOsofo Hegel que debe adorarse como a unDios;
ci amor patrio, segün Ia brutal señtencia de Esquilo, está
aiin por encima de los deberes de humanidad, y Bongieen
Les idées egalitaires (1900) vaticina que para evitar lasca-
tástrofes sociales y .politicas que amenazan a este siglo XX,
Ia soluciOn está en ci amor ala propia patriaD con sus gran-
'dezas y sus miserias. Ejempios admirables de patriotismo

• dieronSagunto y Nu.mancia y dánlo hoy hasta los hombres
más avnzados; ci gran boichevista, el reyolucionàrio escri-
tor Trotzky sostiene con brio la misma tesis. Aun aquelios
mai equilibrados que guarda tibiezas para la patria grande,
mantienen sus cariños por Ia regiOn que escuchO su pristi-
no vagido o presenciO su sonrisa primcra, quèrencia.al nido -

que sienten hasta los -viboreznos y para los hombres bien

'7
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nacidos es de una indescriptible y poderosa intensidad, de
un divino refinamiento romántico, algo que nunca se en-
fria, como el sol; delirio por la choza que todos sintieron,
hasta los magnates, como aquel rey que se llamO Alfonso V
el Magnánimo y confesaba preferir a las grandezas de

Roma, ,a las riquezas de Venecia y a las bellezas de Floren-
cia, su aldehuela de Carrioncillo, lamentándose de trasladar
la Cortea Nápoles, donde rodeado de sabios y artistas pre-
parO el gran movimiento intelectual que liena ese glorioso
ciclo de Ia historia conocido con el nombre de Renacimien-
to; tampoco Murillo salió jamás del barrio de la Magdalena
de Sevilla, donde conociO a su Beatriz—dichoso el que
duerme anciano a la sombra do pequenuelo jugaba (Lista)!
—amor al pals que es un destello providencial porque des-
de el tranquilo hogar donde se labora apréciase mejor el
magnifico espectáculo de la NaciOn y brota èl amor patrio,
dijo Dickens, y de la compenetraciOn de ambos afectos sur-
ge el sano regionalisnio, ditinto del de secta, que sOlo es

Separatisnio conjunto de concupiscencias e ingratitudes (i). La rebeldia
es sacrilega contra los padres y más aün contra la patria
(Platon); afortunadamente, aunque eIpatriotismo paso por
momentos de crisis, ha salido victorioso de todas las prue-
bas porque es sinergia de fuerzas ancestrales condensadas en
nosotros y cuyo valor se ignora quizá hasta los momentos
de intensidad tthgica. Amantes cual ninguno de sus respec-
tivas regiones fueron cuantos laboraronpor Ia Espana indi-
visible, alentadores del genio hispano, como Quadrado o
Perez GaldOs, el gallego Branas, el leonés Picavea, el ara-
gonés Costa, el granadino Ganivet o los castellanos Perez
Soils, Dlaz Caneja y Prada, y nuestro poeta Liorente querla
que seamos muy valencianos para ser muy espanolesD;
por aragonés, andalóz o catalán que sea, enamOrase uno de
lii magna unidad que forman todas las provincias, tonali-

(i) Discurso de D. José Estrada, mantenedor en los Juegos Florales del Rat
Penat celebrados en Valencia el 31 de Julio de 1915.
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• dades enlazadas para el armonioso onjunto, y esas exagera-
ciones separatistas que deçlaran el boicot al hermosb idibma

• de Las PartidasD y El Romancero sólo son obra de locos.
1Mal hayan quienes intenten cercenar la unidad nacional

7conseguida tras ocho siglos de luchas!

***

Tantas veces se repite por menteatos que España no ha
contribuldo al progreso humano, que la más enérgica pro-
testa acude a los 1abios Ciertos extranjeros de cuyos ibm- Lafalsafaina
bres no debiéramos acordarnos, hicieron sonar las destem- espanola
pladas trompetas de una falsa fama con relatos fantásticos y
estüpidos de viajeros de pocas horas, que crispan los nervios
porque sOlo liegaron a ver aqul pelotaris, rondallas, barreti-
nas o acaso el papamoscas burgales; y hubo tiempo que
merecimos Ia preferencia de estar demodapara los defor-
madores sistemáticos de nuestra gloriosa historia, originán-
dose Ia in noble cam pana tras del descubrimiento de America,
recrudecida con el Dos de Mayo. Falanje apestosa la de esos
que suelen aplicarse ci vidrio de aumento y nos miran como
en espejo cOncavo para enanizarnos caricaturescamente cual
Cuasimodos de la civiiizaciOn 0 meninos)) velazquianos:
Picard osO escribir que cuando comen los vascos parecen
porcinos y si hablan, canes; Popielovo, que gallegos y anda-
luces viven como los brutos; ci archigrosero Danzat, que las
españolas parecen paquidermos; nos satiriza Shakespeare;
Lotti nos califica de bandidos y cobardes, bürlase de nos-
otroS ci pedantesco Montesquieu, tan tolerante para las
bromas de Federico de Prusia; hasta ci propio Voltaire se
desata en improperios contra Espana; Byron supone que
todos los espanoles son livianos, Victor Hugo en sus Orien-
tales y Hernani o Musset en sus Cuentos de Espana nos con-
sagran también sus zarpazos; y asi Dumas y Merimée, y asi
otros superhombres (?) sugestionados por leyendas absurdas
o que sOlo tropezaron aqul con bailarinas y criminales,

'9
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toreros y mendigos (i), disparates repetidos hasta el fastidio
por Delabord, Robertson, Prescot, Weiss, Diercks, Bradford,
Salvandy, Mackenzie, creyénddnos Custin casi antropOfagos
yde nuestros dias son las sucias páginas de Verhaeren o
Lorrain, de Ward (iir) o de la Die Wartburg de Munich
insistiendo en que el español se reduce a men digar la sopa
de los conventos; en una palabra, que somos semibárbaros,
ingerto de holgazanes y de fanáticos, con instintos feroces;
y para atinar mejor donde escasea la materia gris, recuérdese
que aün preguntaban •a Valera por qué el traje nacional
(de majo) no se ileva ya a los besamanos. De poco sirvierOn
a los obcecados las protestas de Ojievedo o Morel Fatio, dé
Cavanilles y Tromer, Lampifles, Masden, Foix, Duque de
Rivas, Nüñez de Arce, Echegaray, Castelar, Valera, Vidart,
Lacerda, Menéndez Pelayo, Pin....,. ni la viva simpatla de

Adniiradores nuestros admiradores Schopenhauer, Ed. de Amicis, Fitz-
extranJeros maurice Kelly o Bourgoing; todos los detractores vieron a

España entre trágica y pintoresca, sus penitentes ascéticos y
sus mujeres bravias, no quisieron ver más o Jo callaron
piadosamente, funcionando asi de tan perfectos paletos
como él espanol que solo se admira en Londres de boxeos
o de Ia extraña vestimenta de sus comitivas y en Paris de la
Mi-Carème, los sucios espectáculos del cabaret o las hazanas
apaches.

Nuestros 'En sus prejuicios, ninguno de ellos ha conocido a
hzspauofobos Espana: la desconocen también tantos espanoles! Cuando

van rehabilitándonos ahora, tras el desapasionado estüdio
de la historia, producen dolor más acerbo algunos hijos de
Ia patria, mal nacidospor ingratos y extranjerizados, cuyos
nombres omito por su decoro; cotarro de aviesos sectarios
cuya baba emponzona porque estima como mayor titulo
negarla vitalidad, virtudes y prestigios; blasfemos dignos de
eterria condena, runfla vulgar de pedantes y pseudo.hispanO-

(i) JLiIin Juderlas, La ieyenda negra. Estudios acerca del concepto de Ecpana e,s ci
exiranjero, 3a ed,,Barçe1ona, 1917, pág. 267.
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fibs que pretenden pasar por avanzados, repetidores sem.pi-
ternos de que hemos de regenerarnos y son principàles
culpabies de lo que por allá nos dicen, pues, como escribla
Mariano de Cavia, cuanto fuera de Espafla se diga de
nosotros, no es más que repetición de cosas que ya se nos
han dicho por españolesD: no lo eran desde Las Casas hasta
ci clérigo Liorente al servicio de José Bonaparte, autor de
casi toda Ia literatura antipatriótica y embustera del si-
gb XIX; autoridades ambas invocadas para la censura y Ia
diatriba? No es, desgraciadamente, española esa harca de

- escritorzuelos que sOlo encuentran esta encantadora tierra
con pobladores cuyo tiempo pasan tanendo la guitarra o
crocando las castanuelas, manada de ingratones deprimentes
de las muchedumbres, que buscan éxito entre analfabetos de
blusa y de, levita? Un ex-primate afirmO que ((Espana es una
caricatura de NaciOnD,-deplorable antitesis de aqueilos hijos
de Ia ciudad de las siete colinas que con orgulio legitimo
ostentaban como preciado timbre de gloria decir cives roma-
nus sum; es otro de tantos que a diario dicen: me avcrguen-
zo de ser espanol), palabras que debieran quemar los labios
de quienes las pronuncian, o abusan de la frase hecha ((los
espanoles somos asia, es decir, no servimos para nada, con-

• denaciOn idiota de cuantos tienen al ombligo como centro
desu universo.

Hay que refrescar la memoria de quienes repiten aquellas
necias preguntas de Marron de Morvilliers: a,qué se debe a•
Espafla? qué ha hechodesde hace dos, cuatro, diez siglos?
Basta desfiorar muy superficialmente—porque los momen-
tos no prestan—algo' de lo mucho que hicimos en holo-
causto de la cultura mundial bajo todos sus aspectos, para
que se disipen. las tinieblas .que. flotan sobre Ia cabeza de
los desalentados; pues si en los naturales altibajos de los La cultura
tiempos hubieron clarobscuros, es positivo que Espana espanola

demostrO siempre grande espiritu progresivo, avances de
cultura superior brotados del estudio,.dei trabajo y del sacri-
ficio, y es la nación que con sus sabios sentO las bases de
la vida moderna y supo 'dar al sentimiento del honor su
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expresiOn más refinada y soberbia. Para escalar esa prodi-
giosa altura que no yen los miopes, cuenta con una primera
materia incomparable, una raza inmerecedora de que se la

Cualidades del profane con mordaces dicterios: el espaflol, que dista de ser
espanol bilioso o antro de rencores y envidias, cual dijo Fouillée,

con grande amor propio, inhumano, poco sociable, sin culto
para Ia mujer aunque sensualista, icon todos los pecados
capitales, en fin! Muy a! contrario, esos caballeros de la
triste figura que estereotipO Cervantes fueron justamente
alabados desde antiguo: Ortelio les atribuye, entre otras
excelencias, ser liberales, benignos, obsequiosos; Mesala
celebró nuestra integridad y amor a Ia justicia; Justino la
honradez y fiel custodia de los secretos; acabado ejemplo
de su•austeridad dieron Isabel I, Cisneros o Fr. L. de Leon;
Sempilio dijo que ramos observantisimos de Ia amistad,
graves en las costumbres, de feliz juicio, sagaces para la im-
provisación; Pasato, que ingeniosos, elocuentes oradores,
ilustres poetas, recilsimos jueces, admirables principes (I);
Saavedra Fajardo los halla tan altivos, que ni los desvanece
la fortuna próspera, ni los humilla la adversa; Masden sos-
tiene que los españoles son humanos y prudentes, pensa-
tivos, amorosos, penetrantes, agudos, prontos en concebir,
eficaces en ejecutar, ardientes y constantes en amor, corteses
•y afables, caritativos; Goethe admira su honda espiritualidad;
Picavea agrega que Ia sangre .berebere y semita que ilevan
en las venas les hacen tendinosos y esbeltos, y Ia enérgica
luz de su cielo y el tOrrido calor de su sol apenas les per-
miten los volumjnosos desarrollos de la linfa o las blandas
turgencias de la escrofula; y recientemente declara un ilustre
colega (2) que natura dotó a los españoles de inteligencia
diáfana, de resistencia, fácil adaptación, de sobriedad y doci-
lidad biendemostradas en tierras extrañas, de caballerosidad,

(i) Feijóo, Discurso Xlii sobre las Glorias de Espana, en su Teatro critico,
2 t. IV, j1. 323.

(2) Dr. Jesus Mann, Memoria sobre impresiones psicológicas y nesnotdcnicas de su
excursidu cientificapor Francia, Inglaterra y Norteatndrica, Valencia, 1920.
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y hasta, para asombro de muchos, asegura que si en algün
pals existen restos de honradez en ambos sexos, es en Es-
pana, condiciones que no supera ninguna otra raza del orbe;
y asi de tantos que nos absqelven del calificativo de espireos
y hueros, porque estos peninsulares nada tienen que envi-
diar a otras castas elogiadas, aquellos espejismos de jotas y
seguidillas, de piropeos, trasnochadores y ganduies, se esfu-
man para cuantos piensan que la verdadera Espana está La verdadera

integrada por los fuertes campesinos, mineros y artesanos, Espana

por sus fabricantes, artistas y cientificos. A la vieja Espana,
ha dicho Wilkins (i), madrede tantos pueblos, debemos
en grado excepcional muchas de las más altas concepciones
de la inteligencia, del deber, de la dignidad del individuo y
del derecho de cada hombre a pensar por 51 mismo y a
esforzarse por subir a las alturas más sublirnes.

Con semejantes virtudesno es extraño que en este feraz
suelo naciesen innumerables varones con un coimo de
perfecciOn y mártires altruistas que derramaron su sangre,
generosos, en provecho de Ia patria y la humanidad: infini-
tos Santos, cuatro Papas españoles, muchos Cardenales Santos, Papas,
talentudos, Reyes y caudillos que admiraron al mundo Cu- etc., espa

briéndonos de gloria, como los célebres emperadores que
dió a Roma, ci bondadoso Trajano, el infatigable y enciclo-
pédico Adriano, el magnánimo Teodosio el Grande y tras
ellos Fernando el Santo, Alfonso ci Sabio, Isabel la Católica
o Carlos I; y hasta la masa ignota, ci obrero innominado,
demuestra estar hecho con ci barro de los heroes y es
orgullo de la madre inmortil que ascendiO a la cumbre de
la grandeza, acaparó la gloria, llenó las crónicas con sus
relatos y se impuso en todos los órdenes. En efecto, y para
no molestaros demasiado desde el primer punto de vista que
insinüo, relativo a las artes mecánicas que admiraron a los
nacidos, me contentaré con el mero recuerdo de ciertos

(i) Conferencia del Profesor Wilkins (Anales de Ia Universidad de Valencia,
aflo II, 1921-22, cuad.° 2.°, p. 197). -
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oficios y manufacturas espaflolas destacantes en Ia historia:
Españainicia las la indumentaria romana serviase de los tejidos fabricados
industrias euro .

peas
con el pelo de las cabras salvajes de Leon, el lino de Tarraco
o el algodon o bib setabenses, estimándose en toda Europa
las telas de los godos (Gebhart) y las pñrpuras celtiberas
(Estrabon); Almeria tuvo en tiempo de Almutacin 4.000 te-
lares para sus preciosos tejidosde seda y oro; en el siglo XI
hablan en Sevilla más de 6o.ooo, desconocidos en Francia e
Inglaterra hasta el XIV; industria de la seda esencialmente
española (San Isidoro) que existió ya en Ia época goda y sOlo
Andalucla ocupaba en el siglo XV un millOn de obreros;
Avila, Medina del Campo y Sevilla gozaban ai'tn de celebri-
dad en los reinados de Felipe IV y Carlos II por sus panos
y lanas y sOlo en las fábricas de la iiltima trabajaban
34.000 obreros; expc5rtanse tapices visigodos, siendo los de
Cuenca inimitables (Edsiri); el bordado alcanza perfecciOn
asombrosa, empezando -en Espana la industria del encaje
antes que en parte alguna, inclüso policromo, y los ricos
brocados y tules son privativos de nuestros árabes. En 1311
se constituye en Barcelona el gremio de curtidos—en Paris

-

tres siglos después—, los cueros de Córdoba inician los
famosos cordobanes y propia es también la industria guada-
marilera de arneses y equipos. Plinio ensalzO ya nuestra
tintorerla con almagro, cochinilla, campeche -y añil (Figuier).
La gliptica se conocia aqul seis siglos antes de J. C. sobre
ágata, azurita o serpentina; los anillos sigilares antes del si-
gb X, y en 1468 iniciOse el grabado de buril; la eboraria
desde los tiempos prebistOricos en que abundaban elefantes

Orfebreria y mamuts. Deslumbradora es la orfebrerla espaflola que
esPanola inician los Iberos con áureas preseas, como Ia hallada en

Cáceres 0 la famosa diadema de JáveaD; prosiguen los
árabes con joyas como la arqueta de la Catedral de Gerona
y alcanza su apogeo de muchos siglos con Trezo, Belfa,
los Arfes y Becerril, superando a todas, segln, acreditan las
magnificas Custodias de Daroca, Toledo, Sevilla 0 Cádiz.
Ideáronse con tales motivos ingeniosas maquinarias de todo
genero, maravillas mecánicas reproducidas con elogio, como
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la de agramar de Sarpronts y Salvá, el telar y lanzadera de
-:Mesa, Ia de pasamanerla de Lopez Arroyo, la del Marqué de

la Romana para molinos y serrerias, en 1400 se instala el
primer reloj de campana en Ia airosa Giralda (i), etc.; por
cuyos fiorecimientos industriales pudo decir el geografo
Reclus que ha sido España la iniciadora en Europa de las
industrias y las demás naciones sus discIpulas. La impren-
ta, v. gr., es perseguida en Francia, cuya Sorbona pidiO a La iniprenta

Francisco I que fuese por siempre abolida y en cambio
nuestras Cortes de 1480 acuerdan eximirla de tributos para
que prosperase, publicándose sOlo en Valencia durante su
primer siglo (1474-1574) 368 obras (2); boy figuramos en
la vanguardia de las artes gráficas y quizá sea invento ante'-
nor a Gutenberg, porque ya se haclan aquf grabados con
algunas palabras impresas, vieja industria barcelonesa de la
estampaciOn (naip&s, etc,) conocida desde 1332, que aparece
en Alemania en 1350 y en Francia en 1387; y las imágenes
xilográficas nos eran conocidas antes de 1460. Oriundas
son de aqul las ferias exigidas par Unto tráfico comercial, Prunerasferias
que aparecen cuando el año 1030 antes deJ. C. vinieron los
radios y fundaron en Cataluña Ia ciudad de Rocas para
celebrarlas y los fenicios hacia el 3 i8o de la CreaciOn insta-
lan en Cádiz sus almacenes, siendo luego famosas las de
Córdoba, Mairena, Zaragoza, Mérida y en especial la de Me-
dma del Campo, comercio ünico que en los siglos medios
existla, segán advierte Valle de la Cerda. En fin, desechando Nuestros obreros .

-

modestias nocivas, silencios que se tomaron par otorga-
mientos, puede asegurarse sin empacho que nuestros obre-
ros fueron siempre excepcionales: los gallegos eran los me- S

jores que tuvo el Sr. Goethals en la construcciOn del Canal S

(i) Los valencianos construfan relojes para sefloras a principios del siglo XV,
antes de los liamados huevos de Nurenberg o de Graham, empleando acaso ya el
muelle real (Sanchis Sivera en Las Provincias de 14 Febrero 1922).

(2) El Dr. Peset y Vidal dice en La imprenta en Valencia (inédito) que en el
2vCanual de Concejés constan partidas para las impresiones, porque de antiguo se
auxiliaba a las personas trabajadoras.
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de Panama; los inteligentes asturianps Ilenan fábricas y
fundiciones americanas; cierto capitán de la Compania Na-
viera más importante de España dijo en una ocasión que la
mayor parte de sus mecánicos eran ingleses, pero los iban
reemplazando por españoles de más destreza y mejor pro-
ducto; y consta en libros de Inglaterra que dificilmente se
encontrará otro pals en que, como el nuestro, haya un tér-
mino medio más grande de individuos aptos para cualquier
trabajo, no debiendo olvidarse los viejos Estatutos de su
sabia organizaciOn gremial.

Espanoles fueron Desde luego, es de toda justicia senalar también a Es-
los prirneros cen- pana como primera naciOn fundadora de centros culturales

tros culturales . . . . . .
-

para la instrucclOn artistica, hteraria y cientlfIça con envi-
diable fruto. Nadie podrá negar que en la epoca romana fué
nuestra enseñanza extensa e intensa para propios y extraños,
instalándose en tiempo de Tito Vespasiano escuelas de pri-
meras letras en COrdoba, Granada, Sevilla, Toledo y Murcia;
que nuestros árabes de los siglos X al Xlii las hicieron pro-
gresar, y casi todos ellos sabian leer y escribir, contrastando
con la desidia europea (Dozy); que el rey Sabio fué el más
grande propulsor de la cultura mundial cien aflos antes
que el Petrarca, fundando más escuelas y concediendo a los
buenos maestros privilegios superiores a los acostumbrados
en el Continente, y en la Espana de los siglos XV al XVII
habia 4.000 para gramática, siendo también enorme el
nümero de Colegios y establecimientos docentes fundados
por particulares, hecho sOlo comparable a los Estados Uni-
dos actuales (Bonilla y San Martin); en el XVI se ensayan
los métodos de enseñanza mutua, individual y colectiva,
que ahora se presentan como invenciOn extranjera, y nuestro
Santo José de Calasanz establece en el mundo la enseñanza
primaria gratuita, llegándose hasta las Avemarianas del ma-
logrado amigo Dr. ManjOn para los gitanillos del Albaicin,
cuyo método pedagogico de enseñar jugando al aire se
difunde en el extranjero por su didáctica más amplia que la
de Froedel; e institüyese antes que en parte alguna por los
Reyes CatOlicos la instrucciOn obligatoria, prohibiéndose
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los alcaldes analfabetos, y en i6o se penaba en Galicia
con tres años de destierro a ios vecinos que no enviaban a
escuela a los mayores de seis anos; dé aqul salió el primer
tratado de caligrafla por Juan de Izián, creador del tipo de
letra man uscrita espaflola, seguido por los de Mariaga y
Morante; y cuando en el reciente Congreso de Higiene Es-
colar de Londres se discutla Ia conveniencia de establecer
Museos pedagcSgicos, hizo constar el Dr. Martinez Vargas
que años antes existia ya uno en Madrid. Dlcesé que el em-
perador Adriano, nato espanol, fundó Ia primera Universi-
dad europea—liamadas Estudios en tiempo aün de las Par
tidas—, pero es sabido que 50 años antes de J. C. habla
creado ya Quinto Sertorio la de Huesca, y por entonces
aparecen también las de Zaragoza, Sevilla y Lérida, famosa
ésta durante el Consulado de Augusto, y quizá la de \Talen-
cia (Escolano), las más antiguas del, globo y eclipsadas

- pronto, apareciendo desde el siglo XI las de Palencia, Sala-
manca, Valladolid , sucediéndose hasta el XVII 32 Uni-
versidades, luego más, aun en poblaciones subalternas como
Luchente, Siguenza, Lucena, Oflate, Estella, Oropesa, Vich,
etcetera, con Colegios adjuntos que boy liamamos Residen-
cias de Estudiantes, y numerosas becas: desde i5o contó
Valencia con èsa especie de ciudad universitaria al estilo de
los modernos Harvard College norteamericano 0 la Stadeben
de Bona. Inusitado iujo en part alguna visto! Era su ense- Ensenana
ñanza teOrico - práctica, difusiO n del espiritu experimental tedrico-practica

que hizo exciamar a Halleren sólo en Espana habla estudio
• sOlido y ciencia severa; favoreciéndola más de o biblio-

tecas creadas desde Abderramán I y Almanzor, sOlo la de
COrdobaatesoraba 400.000 voliimenes, en las de Alfonso el
Sabio se prestaban libros a los estudiantes, y a mediados
del siglo IX se funda el Archivo de AragOn, que goza fama
entre los del orbe: eternos testimonios serán asimismo el
Colegio de Alhakem II en COrdoba, la Escuela Real de
San Juan de la Pena en el siglo X o el que en XIII fundan
en Murcia, que se anticiparon a sus análogos del extranjero,
siendo sobre todos memorable Ia Casa de ContrataciOn
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en Sevilla por los Reyes Católicos (1503), centro
iinico .en Europa, donde se construian todos los aparatos
cientificos desde fundir los metales hasta su terrninación,
por peritisimos como el catalán Jaime Ferrer y Juan de Ia
Cosa, con aprendices de todas.partes. Es tradición aceptada
que Salamanca, Alcalá y Valencia congregaron escolares de
las naciones europeas y americanas, aflulan de luengas
tierras atraidos por el prestigio universal de rnaestros insu-
perable, falange de sabios cuya mayor parte mereció ser
liamada allende las fronteras por los más renombrados
Claustros •para enseflar diversas materias, luciendo asl sus
talentos Arnaldo, Lulio, Servet, Vives, Encinas, Mariana,
Fonseca, Guevara, Rivadeneyra, Acosta , más de cien, en
las Universidades de Francia, Inglaterra, Flandes, Alemania,
Italia, Bohemia, etc., yen nuestros dias vemos aiin al valen-
ciano D. José Muñoz de catedrático en Tokio, a Onis çn
Colombia o a Cajal, Bonilla, Altamira, Menéndez Pidal,
Pinazo, Blasco Ibáñez, Benavente, Recasens y otros prodi-
gando geniales enseñanzas lejos de la patria. Quién será
osado para negar que los espanoles difundieron la sabiduria?
Y esta divulgacion es tanto más meritoria, cuanto que si sus
primitivas Universidades fueron autánomas por contar rentas
y donaciones de próceres como el Duque de Lerma o el
Conde-Duque de Olivares respecto de Salamanca o Alcalá
o D. Gil de lbornoz para San Clemente de Bolonia (1364),
en general vivieron pobres, huérfanas de multimillonarios
como Carnegie o Rockefeller, derrochadores de fortunas en
noble pugilato. Aquellas más modestas mandas y legados
que en otro tiempo podlan acrecentar la hacienda universi-
taria, constituyen boy rarezas porque no hallan raices en el
corazón del pueblo, siendo excepcionales los Melchor de Pe-
rellós, Arzobispo Mayoral, Xavier Borrull, Rafael de OIOriz,
Pastor y Mompié, Tarazona o Rodes para las Escuelas de
Artesanos: bienaventurados sean, como cuantos legaron
siquiera sus ricas bibliotecas. Sumidad florida de tanta
grandeza docente espaflola es sin duda la admirable ense-
ñanza de los sordomudos por Fr. Pedro Ponce en el
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siglo XVI, proseguida por Ramlrez Carrion y J. P. Bonet e
iniciada acaso antes por otro fraile español cuyo riombre no
ha ilegado, desgraciadamente, hasta nosotros, pues b afirma
Cervantes en su novela El licenciado Vidriera (i), y pesé a
quienes tienen como inventores del lenguaje de los sordo-
mudos a! abate de l'Epée (17 12-1789), a Wallés de Oxford
o al holandés Amman. También el arte de enseñar a los..
ciegos fué primeramente expuesto por Alejo de Venegas
(Picatoste). -

Tan sólidos cimientos educativos en este verjel esmal-
tados .pór corolas pollcromas bajo cielo purisimo de reful-
gente luz o que tachonan miriadas de misteriososastros,

• testigos mudos de tanta fortuna, dieron vivos resplandores
de cultura en todos los ramos de la humana actividad. Las
bellas artes, alma de los pueblos, fueron cultivadas aquf
con primor apasionado. Digalo Ia MIsIcA, plasma vital que La másica

• efloresce en las entrañas todas las pasiones con palpitación espanola

de la vida eterna, de marchamo indlgena o escuela propia
• (Stracten), con virtuosisimos como Sarasate, Albéniz o Gra-

nados que el mundo entero adoraba, inspirados magos del
pentágrama que despertaron sonoridades embelesantes, deli-
ciosas vibraciones.de carácter religioso, cortesano, popular
o trágico con eco fascinador en Italia, Francia y Flandes
desde antes del sigbo XV, como reconocen Weiss ñ otros y
atestiguan esos tesoros musicales conservados en los archi-
vos de los cabildos de Toledo, Valencia, Sevilla, Burgos o
Santiago, todavia con encantos para Ia Europa actual, o
nuestra müsica primitiva que recogen las Cdntigas del rey

• Sabio y repercuten ann en el Vaticano y hasta las tona-
lidades árabes copiadas muy tarde por Kirnberger o las
canciones populares catalogadas por los folkboristas, por-

(i) El protgonista Tomás Rodaja, estudiante de Salamanca, dice: ((Un reli-
gioso de Ia Orden de San Jeronimo que tenfa gracia y ciencia particular en hacer
que los mudos entendiesen y en cierta manera hablasen, y en curar locos,. tomó a
sü cargo de curar a Vidriera, movido de caridad, y le curO y sanO, y volvió a su
primer juicio, entendimiento y discurso.
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que tienen cuerpo y alma como cuantos embelesarbn con
sus melodias cual Adelina Patti o Julián Gayarre. Antes
del siglo XII era yã famoso el Colegio de Müsica de Mon-
serrat, modelo reproducido luego fuera de la Peninsula; Ia
cátedra salmantina daba profesores al extranjero; aqul se
idearon diversos instrumentos müsicos (I); fama perdurable
gozan aquellos geniales compositores que se liamaron Tapia,
creador del Conservatorio de Nápoles; Gálvez, imitado por
Palestrina; Cabezdn, el ciego modernizador de Ia polifonia,
glorioso inventor de Ia variaciOn (Pedrell) antes quelos vir-
ginalistas ingleses considerados como más antiguos, arte
de diferenciar un tema que es tradicional entre los clavicor-
distas espanoles, luciendo extraordinariamente en la prác-
tica contrapuntista, presagio de las fugas de Bach, ci Arci-
preste de Hita; el originalisimo Luis de Victoria, de capa
Ibera y sangre morisca, precursor de la mñsica moderna,
en quien Collet descubre también los gérmenes dc dicho
compositor alemán; el maestro Perez, cuyos fragmentos
musicales ann se cantan en Ia Capilla Sixtina; Olmeda,
calificado por Roiland de Schubert espanolx; Eximeno,
que los italianos ilamaron ((el Newton de la m1'lsicai; el
P. Andrés o Arteaga, precursores de Wagner en Ia empresa
temeraria de infundir ideas nuevas y atrevidas; Escobedo,
Salinas, Lorente, Ordóñez, Gaztambide, Eslava, Arrieta,
Chapi, Caballero, Usandizaga, Giner, para citar sOlo algunos
de los fallecidos, y tantos otros irnitados, nunca superados,
en el extranjero (2). Patiño diO sus tonadas cuatto de em-
pezar)), surgen los entrerneses cantados, las tonadillas, ci vilian-

(i) La guitarra, caracterstica de los moros cordobeses, a cuyo inventor ofrecio
una de sus hijas el mercader Inssuflen Algarra, siendo rey de los guitarristas Torres,
de Almerfa; el tarnbor, usado desde el siglo X, y un crItico frances escribe: le tarn-
bour (de l'espagnol tambor) qui vient de l'arabe al-tambor; la gaita, la dulzaina y otros
instrumentos mñsicos regionales; ci Organo es casi españoi por las prdfundas mo-
dificaciones que le hicieron Pareja o Bosch (Merklin).

(2) Muchas noticias de este discurso Se hailan en las conocidas obras de Qua-
drado, Ganivet, Picavea, Costa, Juderias, Menéndez Peiayo, Altamira, Picatoste,
Pin, Salcedo y Alvarez, etc., y en el que id en la Academia de Medicina el 26 de
Marzo 1905 sobre La cultura espanola, con motivo de la recepción del Dr. Trigo.

30



AMEMUS PATRIAM!

- -

cico, genuinamente españoi (Brudien, Rimonte), Esiava con
sus orticos; Monteverde sublima la opera, supuesta de im-
portaciOn italiana en ci siglo XVIII y conocida entre nos-
otros desde ci XIV, segiin advirtiO Barbieri, que conservaba
el beilisimo Misterio de Elche, drama liti.'irgico cantado aili
todos los años en Agosto, y acreditan La selva sin amor de
Lope de Vega, otras de Mestres, Camacho o Roca, las cOmi-,
cas de Gomis que se estrenaban en Paris, distinguiéndose
con las suyas ci valenciano Martin y Soler, estimado de
Mozart, siendo sabido que Rossini aceptO como propia la
obertura que hizo Carnicer, y que la serenata de El barbero
de Sevill2j es de Vicente Garcia, grande amigo suyo también;
la aruela, nombre derivado dcl Real Sitio de El Pardo,
donde se inaugura con los balbuceos de CalderOn en El
jardin de Falerina (1628) y El laurel de Apolo. de Candamo
y otras, invade presto a paises extraflos; los tratados, en
fin, de Ramos de Pareja (i), definidor del acorde perfecto,
del bajo continuo, son abase y fundamento de la harmonia
modernao, siguiéndole Zarlino y Fogliari, y en los de Mar-
cos Durán, Espinosa o Tovar se contiene ci origen de la
técnica musical en boga. Cuánto debç a España este divino
arte que extasia ci alma con las infinitas tonalidades ritmi-
cas nacidas cuando se acarician' los instrumentos de cuerda,
hinchan los de viento o se golpean parches!

Por lo respectivo a PINTURA, basta rernemorar aquellas InfiuJo de

paletas dignas de Apeles, que merecieron universales himnos

(i) El ilustre maestro Sr. Lopez Chavarri, me dice: . mientras los teOricos
del Renacimiento -discutfan, y se inclinaban a admitir la formaciOn de semitonos
desiguales (deduciéndolo de sus observaciones aritméticas), nuestro gran Ramos
de Pareja sistematizO y. proclamo Ia teorfa del temperarnento igual (afinaciOn distri-
buyendo Ia escala por semitonos iguales), libro que armO gran polvareda en su
epoca, pero cuyas ideas han venido adoptdndose en Ia - práctica 'desde entonces.
Y es de notar que muchos han atribuldo a Juan Sebastian Bach Ia divulgacion (y
aun la invenciOn) de ese sistema de disponer la escala, cuando Ramos ya lo tenia
ello discutido y publicado en su obra De Mzisica (1482). Lo mismo dice Bernardo
en so Declaración de instrumentos tnusicales (i.a ed,, Osuna, 1549) sobre que Ia gui-
tarra espaflola Se caracteriza, entre los demás vihuelos, por el nOmero de sus
cuerdas, y especialmente por su afinaciOn en semit000s iguales.
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de alabanza y la honra de formar escuela con personalidad
atrevida y vigorosa, de profundas emociones estéticas, desde
aquel timbre dado por la admirable iluminación del Pen-
tateuco en los talleres isidorianos de Sevilla o la pintura ro-
mánico-bizantina del siglo XII y cuando Juan Burgos in-
trod ujo en 1400 la liamada al Oleo, resplandecen los cuadros
de Velázquez que son la verdad misma y, por ello, esel más
pintor del mundo, cuyos retratos exceden a los de Rubens y
Van Dyck, los lienzos y tablas de Gallegos, Becerra, Cés-
pedes, Juan de Juanes, Ribalta, Pantoja, Murillo, el Espano-
leto, Lopez... que atraian legiones de discipulos extranjeros,
como Borgona, Torugiari, Hille, Haen, Theotocopuli, Moor,
Carducci y otros, brillante estela que al sombrearse el arte
a fines del siglo XVIII vigoriza Goya, cuya gran pintura es-
panolisima vale por toda una escuela y en el XIX los Ro-
sales, Casado del Alisal, Madrazo, Fortuny, Domingo, So-
rolla y Zuloaga, de signiflcaciOn decisiva y revolucionaria,
Pinazo, el fogoso colorista del paisaje Munoz Degrain...,
espãfloles que crearon el realismo más poderoso imitado por
los franceses ((hartos del frio academismo (Sorolla)D —jlo
naturale e sempre.senRa errore! (Dante, v. 94, c. 17 del Purga.
torio),—fecundándose las diversas especialidades, los minia-
turistas Mezquida y Torre, tan estimados antaño fuera de
España, o los contemporáneos Anglada, con sus cuadros
fulgurantes, Rusiñol, con sus jardines, Mir, con su frenesi
luminoso o Mongrell, con sus pintorescos grupos de huer-
tanos, siendo inimitable la gracia de nuestros caricaturistas;
los extranjeros, que buscan primores decorativos, ilaman a
nuestros artistas, encomian a Nieto con su delicadeza apa-
gada de sombras de ensueño o al anda1iiz Romero de Torres
con sus perfumes del alma y siguen ensaizando el arte pic-
tOrico español, como acredita L. Mayer en su libro de 1921
(Architektur und Kunstgewerbe in Ail-Spanien,). Agréguese para
colmo de una admiraciOn siempre despierta, la especial

El arle rupestre policromla o encarnación de los Pacheco y Dlaz en el si-
gb XVII y que ha sido padre del arte rupestre en 1879 Mar-
celino de Santuoba, descubriendo en la Caserna de Altamira
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(Santander) (i) las famosas pinturas murales prehistóricas,
figuras geométricas que van señalando ci progreso humano
desde 2.500 años antes de J. C., Capilla Sixtina de este arte
primitivo segtn Déchelette y Reinach, haliadas luegoen
otras cuevas (Tirig, Bicorp, Morella, Aipera, etc.). Por cierto,

• que Castailhac y Mortillet calificaron con sorna al hallazgo
defraude cientflco, negando que fuese obra del hombre cua-
ternario; pero rnás tarde las encuentra en Francia el Conde
Bugonen (cuevas de Ariège), quese dice propagador de este
arte paleolitico y las tropiezan en diversos puntos Rivière,
Delan o Bleuil (1895) y hubo de confesar Castailhac ci yerro
en sus conferencias de Madrid el aflo 1903.

La ESCULTURA patria hunde sus raices en la negra noche Prodigios
del pasado; con frecuencia se descubren en esta costa levan- escultoricos
tina idolos 0 esfinges que los técnicos refieren a los tur-
detanos, contestanos, bartelanos y edetanos; ci siglo XI debe
a España la iniciaciOn dci arte escultórico en marfil, de in-
superable maestria y la taila en piedra más tipica de toda
Europa, siendo testigos los capiteles del claustro de Santo
Domingo (Burgos) cuyo cenobio crea luego ci de Toulouse
y en'el XII no tienen rival ia portada de Ripoil o las estátuas
de Segovia. Nuevos Fidias fueron nuestros geniales artifices
desde aquella escueia singuiarlsinia de los irnaginarios que,
cual Berruguete, ci castizo factor del coro de Toledo, taila-
ban los modelos en madera; ci aun sin rival Maestro Mateo,
creador en Compostela del POrtico de ia Gloria)); aquel
Julio Antonio, artista del romanticismo, Morales para- las
ponderaciones del dolor divino o los hellos perfiles cm-
celados por otros que orarecuerdan a la matrona romana
ceñida en su tünicade severos pliegues, ora. la Venus total
y divinamente desnuda que no arranca ci piropo grosero dé
soez pornografia, sino poéticas ráfagas inspiradoras y rest
peto para la gracia honesta que se oculta o admiración para

(i) Conferencia dada en Lo Ral-Penat por el Catedrático de Paleèntologfa
Dr. Hernández Pacheco, en Julio de 1920. En la Exposición de Arte Prehistórico
español (L921) figuraban unas 50 cavernas.
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la plena belleza inmaculada, como bajo la azul serenidad del
cielo de Grecia surge Friné desnuda de las aguas latinas y
hace, con el milagro humano de su cuerpo, que el arte helé-
nico tenga en sus esculturas un apasion ado temblor de vida.
Silenciosos testigos evocan el recuerdo de semejantes pro-
digios espafloles admir'ados por propios y extraños, como el
sarcofago fenicio de Cádiz, el sepuicro de los Escipiones en
Tarragona, las colosales estátuas romanas, los hipogeos de
Carmona, el sarcOfago de Husillos (Palencia) del siglo II,
los sepuicros de Oviedo del XIII o de Covadonga del XIV,
el antiguo busto de Elche, los bellos angeles andraginos de
Plasencia y tantos otros prodigios contenidos en el Mo-
nasterio de Monte-AragOn, S. Cugat de Vallés, Ia Univer-
sidad de Sevilla, la Cartuja de Miraflores, el Museo provin-
cial de Burgos o las gallardas muestras misticas o profanas
en monumentos piThlicos y necrópolis, que tantos habréis
admirado en Valladolid, Toledo, Zaragoza y Avila, sobradas
para comprender Ia colosal altura a que rayó aqul siempre
este arte sublime mantenido por los Vergara, Valmitjana,
Beniliure, Abril, Capuz, Querol o Blay

Nuestra Su hija en cierto modo, la ARQUITECTURA, nos inmortali-
arquitectura za con portentos mu desde los tiempos megaliticos represen-

tados por la cueva de Menga (Antequera) y cementerios de
grutas y cavernas en Albuñol (Granada) o más tarde por el
palacio de Augusto de Tarragona, los teatros de Sagunto,
Mérida e Itálica, el soberbio puente de Trajano en Alcántara
(Cáceres) construldo por Cayo Julio Lacer, de los mejores
del mundo, los de Mérida y Córdoba, los acueductos de
Tarragona y Segovia, la red de cloacas meridenses sin seme
jantes fuera o las romanas de Valencia por Guepo ScipiOn
que compiten con las que Tarquino Prisco escavO en Roma,
los muros ciclOpeos de Tarragona o Numancia, siendo con-
siderada Espana como primera en Europa en materia de
castillos, recintos murados, fortalezas feudales y los libros
de Medrano (XVII) eran por ello texto universal; Ia Girada
del arquitecto Abu-Alait y los restos de la hermosa arqui-
tectura árabe, Arcos de la Alfajeria en Zaragoza, Alcázares de
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Sevilla, COrdoba o Granada, trasunto de Las mu y una
noches, la ideal y soñadora Aihambra con originales alica-
tados y vidriados o las Torres de COrdoba y Teruel; todo
pregona la inspiración de los peninsulares, cual nuestro
Miguelete erigido por Andrés Julio con piedra de las cante-
ras de Burjasot y Godella, laPuerta del Palau de esta Gate-
dral o la de1s InfantsD de Lérida que parecen obra de
orfebreria o la reciente iglesia de Ia Sagrada Familia dê Bar-
celona, cuyo proyecto de Gandi pasmó en la Exposición
Universal de Paris y antes de terminar la E.M., desde ii8i
a 1525, habianse levantado ya las Catedrales sin rival de
Leon, Mallorca, Barcelona, Palencia, Murcia, Oviedo, Pam-
plona, Astorga, Siguenza, Salamanca, Jaca, Jaén, Segovia,
Santiago, Tarragona, Toledo, Ia de Sevilla, ((obra de angeles
hecha para gigantesD o Ia de Burgos que al visitarla Napo-
leon le arrancO estas palabras: odeberIa estar çubierta con
una funda y enseñarse como un tesoro!; conocida es l
rnezquita de COrdoba y nunca yacerán olvidados nuestros
hábiles arquitectos iniciados en las construcciones de tapial,
de tradición ibérica, sorprendedores de la fOrmula del hor-
migOn perdida desde los romanos, autores del especial estilo
arquitectónico que Bertaux llama isabelino o el de Rodriguez
lieno de gracia—incluso el de Churriguera cuyos caprichos
encantan a la plebe—; la magna arquitectura espaflola fué
siempre merecedora de unisonas alabanzas superbas e him-
nos entonados en pueblos muy distantes con estremeci-
mientos de orgasmo para el amor propio, predecesora de
todàs las demás, como reconoce Viardor, con Villacastin,
Villalpando, Sagrado, Bustamante, el gallego Andrade, Juan
dé Toledo, Herrera, Castafleda, el leonés Arfe, los valencia-
nos Ribelles y Tosca, el madrileno Aruel y demás autores de
dichas fastuosas obras, del Colegio de Santa Cruz de Valla-
dolid, èl Monasterio de Poblet, el Hospital de ExpOsitos de
Toledo, el Palacio granadino de Carlos V. el San Lorénzo
del Escorial que Stirling considera la mayor empresa arqui-
tectOnica y de Juan .de Herrera que lo trazO se ha dicho
que puede preciarse Espana de tal hijo, como Sicilia de
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Arquimedes oltalia de VitruvioD, pues escribió en aquellos
muros todas las reglas de la geometria y corte de piedras;
como Ia soberbia escálera del Alcázar de Toledo que hizo
exciamar a dicho gran rey cuando Ia pisó hasta ahora no
habia conocido que era emperadorD, siendo admiración de
arqueólogos y artistas extranjeros. Desgraciadamente van
desapareciendo tan venerandas reliquias, borrándose elre-
cuerdo de tantas grandezas: la Aihambra guarda equilibrib
inestable; hundiOse la torre inclinada de Zaragoza que corn-
petia con la de Pisa; el palacio. del Puig donde viven las más
preciadas tradiciones valencianas, iba arruinándose con las
filigranas de sus artesonados, lo rnismo que Ia celebérrima
fortaleza de Peñlscola que cobija los manes del Papa-Luna;
el palacio ojival deOliva, edificado por los Centelles, cuna
de poetas elogiados por Gil Polo en su Canto del Turiax,
fué destruido por el dinamarqués que lo adquirio; y asi de
otras glorias arquitectónicas.

Laingenieria Afine es la INGENIERiA de carnirios y canales; cuyos
espanola técnicos eminentes fueron siempre faros de primera poten-

cia que a veces solicitaron otras naciones, corno ocurriO con
ci ingeniero Betancourt liamado por el zar Alejandro I.
Basta para mantener tan justorenombre el recuerdo de las
caizadas romanas, de que cabe a Espana la honraide poseer
ci libro más antiguo de caminos, de Villuga, anterior en más
de 6o años del modelo italiano o las estupendas obras reali-
zadas en America, como reconocen todos con Humboldt: ci
desague de los lagos amenazadores de la capital de Méjico,

• ci grandioso acueducto de Zempoala, los subterráneos mi-
neros de Zacatecas, Guanajuato, Potosi, pozos de 6ô varas
de diámetro y 6oo dc profundidad, con galerias que ain
dejan absortos (Gelpi), perduran aquel Puerto Colombia,
malecones, caizadas y esciusas atrevidas que resistieron
terremotos, los tajamares de Chile, muelles y murällas del
Peni, puentes de Bogota; y causa asimismo asombro aquei
afán por abrir canales de comunicación, en lo que superaron
O almenos se anticiparon al mundo: a. los siete años de ser
descubierto ci Pacifico, Angel Saavedra, primer precursor de
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Lesseps, propone la apertura del itsmo de 'Darien y poco más
tarde el inmortal conquistador de Méjico mandá estudiar el
prayecto de canal interoceánico, idea'acariciada también por
Galván, Lopez de Gomara, Gonzalez Dávila, Salcedo, Esqui-
vel y Mercado, realizándose en parte, e hizo exclamar a
Chevallier: ((cuanta grandeza y arrojo demostraron los es-
pañolesb empeno decidido de construir el canal de Panama
que resurje con brios a fines del siglo XVIII(i); y aun
dentro de la Peninsula se proyectan pasmosas canalizaciones,
de sus rios para comunicar con los mares las comarcas
interiores, planes más en boga en tiempos de Fernando VI y
Carlos II: Lemaur y Zunzánegui (2) pretenden unir el Can-
tábrico con el Mediterráneo aprovechando las vertientes del
Oria y del Urdalera; LimOn Ponters diO en 1754 su atrevido
proyecto para los rios Tajo, Manzanares y Jarama a fin de
navegar desde El Pardo a Aranjuez, Talayera, Toledo y
Lisboa, como también desde el Jcar a! Mediterráneo; otro
proyecto de Ulloa intentaba comunicar Segovia con el puer-
to de Luances; Vallejo buscO la ruta del Manzanares al
Duero y Oporto; hubo quienes persegulan los afluentes del
Ebro Aün boy admiran nuestros ingenieros con inventi-
vas y obras atrevidisimas: diganlo, v. gr., Lema con su
micrOmetro de 1900, reproducido por Rey Pailhade, o los
hombres que asentaron esas cintas de acero taladrantes de
las montañas malaguenas y guipuzcoanas, dispusieron puen-
tes colgantes como el de Bilbao o sesgaron puertos desafia-
dores de los desenfrenos de Ia inclemencia.

Ofrece concomitancias el complejo ARTE MILITAR de Arle snilitar
tierra y mares que lució siempre laureles inmarcesibles en las espanol
tremendas crisis sociales 11am adas guerras, baldOn creldo di-

(i) En los Archivos de Indias se conservan documentos de 1787 COtS elpro-
yecto para abrir Ia via entre ambos mares en extension de unas 30 leguas; asunto
tratado tarnbién en las Cortes de 1814 a i8i6.

(2) Véase: Navegacidn general interior de la Peninsula, por Arias; Menloria sabre
la navegaciOn del Ta Jo, de Bails; los estudios del ingeniero Lmaur a fines del
siglo XVIII; el Proyecto de comunicación del Océano y .Mediterrdneo, por Zunzünegui
en 1807; otro de Artirraga y Ugarte en 1821; los de Vallejo en 1829; etc.
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vino por De Maistre, brazo de Ia Justicia de Dios para Thiers,
prescrito por el, Hacedor segün Moltke, estado normal de la
naturaleza para Spinoza y del hombre para Hobbes, nuestro
acto más honroso decla Proudhom y sostén de la moralidad
e inteligencia escribió E. Renan, duelo en que la fuerza
bruta se impone cuando Marte asoma iracundo su casco y
su mandoble, pasmo aterrador que enloquece al mundo,
sacrifica millones de brazos itiIes y consume los medrados
recursos (r). Para tan horrible tragedia, fué siempre el es-
panol, con su talla media de I'63 m., el primer soldado de
Europa, segñn Reclus, porque tiene el ardimiento meridio-
nal, la fuerza del norteño y no necesita como éste de abun-
dante alirnento, resignase para sufrir hambre y sed, es in-
cansable, valiente, ni el frlo le hace flemático ni el calor
iniitiI, comprando siempre la libertad de Ia patria con ge-
neroso desprecio de la vida, se deja matar antes que ser
dominado; de cuya cepa salieron caudillos que asombraron
al mundo cubriéndonos de gloria, consumados tácticos y
estrategas y la milicia espaflola imprime su sello a los ejér-
citos de la época con ejemplos de heroica abnegaciOn. Que
eldeber impone a veces trances dificiles, sacrificios, ciertas
acciones que para ser narradas merecen el verbo cálido de
un Crisóstomo o Ia mágica pluma de un Fr. Luis de Gra-
nada; el militar muere por su patria, el sacerdote y el medico
auxiliando apestados, el magistrado ahoga sus sentimientos
de piedad para firmar una pena de muerte, la mujer ena-
morada prescinde de su ideal para cumplir deberes filiales;
el militar pierde a sus hijos antes que traicionar a Ia patria,
un juez condena a los que Ilevan su propia sangre Por
qué es grande Gimena postrada a los pies del rey pidiendo
justicia contra Rodrigo a quien adora? porque ha visto a su
padre muerto; por qué ha perpetuado Ia historia la figura de
Guzmán el Bueno arrojando su puflal a los que le asediaban,
para que matasen a su propio hijo? porque ante el deber

(i) Pesêt y Cervera, La miseria, sus causas y sus remedios. Discurso leido en el 8.0
aniversarjo del Ateneo-Casino-Obrero de Valencia el 14 Diciembre 1884.
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paterno puso el de sacrificarse por su patria; ejemplos de
altruismo cien y cien veces repetidos cuando se ha educado
el alñiae,inniolaron aqui tantos mártires de la guerra, de la
industria y de la ciencia (r). En tal sentido descuellan nues-
tros heroes cuya sabiduria, por otra parte, perpetuaron Le-
chuga—tratadista que escribia de noche para no faltar de
dia en el ejercicio, maridaje de pluma y espada que per-
dura con brillo en la milicia espanola, fundadora de la
Academia de Ciencias de Madrid, muy anterior a la de Pa-
ris;—Navarro, primer ingeniero militar, Barroso, Escrivá o
Diego de Salazar; nuestros ejércitos fueron desde la E. M. los
más ordenados del mundo; con Gonzalo de Córdoba nace
la verdadera táctica y se dibuja la aurora de la estrategia,
calificándose de napoleónica la de Carterac; en la época de Inventos
Ia Reconquista empleó Espafia en los campos de batalla el gtr05
trazado en zig-zag, estrena el frente abaluartado que tanto se
imitó y hasta la folsabraga holandesa surgio aqul. Inventos
guerreros propusieron a porfia, como la máquina liamada
ariete que ideó el cartaginés Pefasmene y Se usaba ya antes
de la guerra de Sagunto, las más diversas armas fundidas
con hierro celtibérico, cuya elasticidad y resistencia alabaron
Polibio y Horacio, ballestas de temple extraordinario, es-
padas, picas, los romanos usan el gladius o sable hispaniense,
mereciendo universal renombre los de Zaragoza, Sevilla o de
Toledo, acaparadorde1 mineral de Somorrostro que parece
acero nativo; los ejercitos espanoles generalizaron por Euro-
pa las armas de fuego, bombardas con sus variantes, cer-
batanas, rubadoquines (especie de ametralladoras), bate-
muros, mosquetones, luego las culebrinas, cañones, siendo
célebres los arcabuces construidos en Madrid en el sigloXV,
todas las mejoras del armamento eran espanolas entonces;
española es también la antiquisima bassora, especie de pól-
vora sin salitre y Ia ordinaria se usO por nuestros árabes del
siglo VIII, siendo famosa la fabricada en Granada (Aranaz),

(i) Peset y Cervera, Los mdrtires de la ciencia. Discurso inaugural del Instituto
Medico Valenciano en 3! Marzo 1882.
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luego por Alfonso I enel sitio de Zaragoza, por lo que no
es invento de Schwartz en el XIV, perfeccionándola Collado
y otros, como ci capitdn Camil'ieri, de la fábrica de Pólvoras
de Murcia, a! demostrar que la paja de arroz cs preferible al
algodon para ciertos explosibies; la primera artilieria se
utiliza en el sitio de Algeciras de 1342 contra los moros Si-
tiadOs por las huestes castelianas de Alfonso XI y aparecen
en el siglo XVII los cañones de Bogarte, el esférico de Gon-
zález, luego (siglo XIX) los originales maniobreros de. Ma-
tarrena, ci de montana de Plasencia, los de Ordónez, Ver-
des, los morteros de bronce de Mata y los péroidesde Roca,
ci cañon de Sotomayor, precursor de los actuales, Ia cureña
Krupp es de Perez, Echalme idea la espoleta de percusión,
Aranaz las granadas rompedoras hace poco, Ziiniga habia
inventado en el siglo XVI ci método para granear cañones,
siguiéndole Soyciaga, para no desecharios por inservibles,
introducen Lechuga y Rovira la balistica para grueso calibre
y los proyectiles huecos por vez primera, JerOnimo Muñoz
calcula Ia trayectoria de los proyectiles en que se habian
equivocado los extranjeros, Diego de Alava forma las prime-
ras tablas para saber ci alcance de los cañones, rectificando
a Tartaglia; caracteristicas fueron las fortificaciones musul-
manas, que influenciaron ci orbe, siendo sin igual los casti-
lbs mudéjares de Segovia, Valladolid o Avila, Prosperi se
adeiantO a Montalembert en materia de fortificaciOn (1744),
de lo que fueron grandes técnicos Luis Fuertes y Medina
Barba, nuestros ingenieros militares introducen en Flandes
la zapa doble, nueva revelaciOn en ci arte de fortificar, las
plazas de armas para la fortificaciOn permanente, los recintos
interiores que inspiran a lafarnosa escuela italiana, en nues-
tros dias se idea ci campo radial, nueva doctrina de Garcia de
San Pedro que sirviO dc base a Brialmont para fortificar a
Paris y ci sistema Arroquin—quien por cierto fué el primero
en aplicar la fotografia a levantamientos topogrdficos que
los extranjeros dieron como novedad muchos aflos después—
progresoreconocido que se utilizO en Ia guerra de 1870; ci
conde Pedro Navarro, guerrero en tiempo de los Reyes
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Católicos, ideO las aplicaciones de pólvora a las minas para
rendir plazas, minas introducidas por nuestros ingenieros
militaresdesde ci siglo XIV, Ia Casa de ContrataciOn ense-
ñaba a preparar contraminas, Hermasin discurre Ia saichicha
para alimentarlas; Diego Ufano inveñta en el siglo XVI Ia
barca-puerta para escalar plazas con fosos lienos de agua; y
cuando la maihadada guerra nuestra con los Estados Unidos
cierto compatricio propuso bombas con ácidos sulfuroso y
cianhidrico, gases asfixiantes en que ya pensaba A. Gonzalez
del sigio XVII e imitaron luego los alemanes; y hasta ci
velocipedo utilizado boy por los ejércitos ha sido otro in-
vento espanol, como tantos usurpado, segün acredita ci
memorial dirigido a Felipe IV por su autor, ci vizcalno
Bartolomé Mendieta, que existe en la Biblioteca de Palacio.

Tocante a la Marina es un hecho que España surtia de Nuesira Marina
y sus avancesnaves al imperio romano (Feijoo), los quinquerremos de

Cádiz eran la ültima palabra de Ia arquitectura naval en la
antiguedad, Aivaro de Bazán inventa ci galeOn, ci marques
de Santa Cruz la fragata, siendo Escaiantc primcro en dar
reglas para las construcciones navales quc con Jorge Juan re-
sultaban superiores a las francesas e inglesas por su sabia teo-
na del buque y nunca podrán olvidarse en tal conccpto Gar-
cia Palacios, Labaña u Oliver, ingenierla ya sublimada por ci
famoso Aragon dcl siglo XIV; Sevilla tuvo ci primer arsenal,
las Atarazarias creadas por Alfonso cI Sabio, de donde parte
Ia galera real que al mando de Don Juan de Austria gucrreo
bravamente en Lepanto; nuestros técnicos iogran que en las
expediciones salidas de Barcelona contra ci corsario argelino
Barbarroja Se emplease ya ci blindaje a la moderna, prote-
giendo a la galera Santa Ana, como habia hecho veintc años
ãntcs Ia AEmada dc Pedrarias Dávila, invcnciOn espafola
que también acrcditaria Ia barcaza EspIn dcl Musco Naval,
forrada de hicrro en 1727 por Don Juan de Ochoa, prcde-
cesora de los mónstruos norteamericanos de siglo ymedio
despues; y a principios del XVI ya se conocian aqul la bate-
na flotante original de Garcia de Toledo, la cofa militar arti-
ilada, las rucdas motoras en los costados, la pintura preser-
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vatriz de fondos y la campana de buzos de Blasco de Garay,
como la máquina de Gálvez para marchar un barco contra
viento y marea; y Ia Escuela de Torpedos de Cartagena
informó favorablemente hace años un proyecto de explora-
dor submarino. A la superficie de la gran masa amorfa
emergieron, pues, las figuras gigantescas de nuestros náu-
ticos, focos refulgentes de Ia energia colectiva: un Enciso
con su obra traducida a todos los idiomas, primer Tratado
de navegación del mundo que además advierte a los geOlo-
gos del desnivel entre los dos mares, poco después brilla
Falero, el Arte de Navegar de Pedro Medina y el de Martin
Cortés que sirven de texto a los pilotos mundiales por su
maestria, Medina y Cortés fueron los mentores de Europa
segin Nicolás, Frampton, Roberty, Burrough, Caignet y
Granville;completan la magna obra Alarcdn, Moya, Zamo-
rano y cuantos siguieron las huellas del granadino Algar-
nathi, del valenciano Aben-Chabair o de Rokri de Huelva,
y ya cuando el reino aragonés extendia su actividad a
Nápoles, Sicilia y Oriente, hasta alli fueron los destellos
del genio enardecido y cobijado bajo la Senera Real cuyos
esmaltes y timbres, segiin afortunada expresiOn de moderno
autor, ostentaban sobre las escamas hasta los pecespobla-
dores del mar por excelencia nuestro)). Fundado de inme-

La navegacithi morial el Colegio de Pilotos de Cádiz, luego la Escuela
cientijica náutica de Sagres y las Casas de ContrataciOn de Sevilla y

Coruna, crease la navegaciOn cientifica desconocida por
entonces de Inglaterra, reina actual de los mares; Ntinez

con su pilotaje geornétrico inicia là náutica actual robus-
tecida por los cálculos de Mendoza y de Ciscar que apro-
vechan todas las Marinas e incluso la navegación fluvial
(Guadalquivir) nace con Fernán Perez de Oliva, y espa-
noles fueron los primeros que sondearon los más cauda-
losos rIo de America; ya en el siglo XV aparecen serios
estudios de las corrientes marinas (Golfo de Méjico y Sud-
america) por Solisy Andrés de Morales, que se apropian
extranjeros, y presto florece brillante la hidrografla con
Liansol. Si tanto progreso sabe atn a poco a quienes,envi-
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diosos de nuestra fama, nos tildan de retrogrados o no pro-
gresivos, echémosles al rostro que también en este asende-
rea1o pals surgiá la idea y la práctica de la navegaciOn Navegacidn
submarina, problema sonado par Blasco de Garay y resuelto submarina

por. Narciso Monturiol, de Barcelona, con su Ictineo 0 barco-
pez ((adelantandose a su época y esto fué su desgracia (Mañé
y Flaquer)D pues murió apenado el mismo dia en que Nor-
denfeldt verificaba su renombrado ensayo de Lausckona (I);
siguiéndole el submarino de Cosme Garcia Sanz en 1870,
construido de acero y ensayado enAlicante, segiin consta
en el Archivo del Ministerio de Marina; luego Isaac Peral
1Cuánto ingenio derrochado! 1Cuántos gérmenes matrices
cuyos desarrollos explotaron mejor los extranjeros! 1Y cuán-
tos viven sin sentir esa noble altivez de ser siquiera cabeza
ratonil antes que pelo insignificante. de la cola de leOn!
A qué tanto pesimismo frio e impasible?

Las BELLAS LETRAS, esencialmente pasionales y étnicas,
fueron otro triunfo legitimo del pals,pues mantuvieron su
esplendor,cuando decalan en Roin, los clásicos espafloles Lasbeilasletras
Itálico, Lucano, Columela, Marcial, Seneca, Quintiliano,
Pomponio Mela, oriflamas del arte,- hacen que renazcan en
Sevilla durante la barbarie europea, ejerciendodesde enton-
ces nuestra literatura una influencia decisiva sobre los
demás pueblos, mantenida por MaimOnides, Averroe, Ben-
Gabirol, AvicebrOn o el poeta Omar-Al-Kayham, precursor
deWilde, de d'Annunzio y de Pierre Loti; en la Reconquista
hasta por reyes como Sancho IV y Alfonso el Sabio y mu-
chedumbre tal de literatos luego, imposible de especificar,
que Brunnetiére declara a España maestra de sü patria en
literatura y Farinelli agrega que todos los prosistas alenianes
de los ñltimos siglos debieron su educación liteEaria a Cer-
vantes; CalderOn mereciO culto idolátrico de Goethe y
Mad. Stäel, proliferando los hispanistas entusiastas que
refiejaron el numen ibérico desde los siglos XI y XIII y

*

(i) Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua, publicado pot sus admira-
dores de Barcelona en 1891.
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expiotados fueron por Hardy, Mairet, Rotron, Corneille,
Dryden u otros, Lope, Tirso, Calderón, Cervantes, AlarcOn,
Rojas de brillante fantasia, Moreto copiado por Moliere,
Guiflem de Castro inspirador de Corneille; savias que nutren
a toda Ia Europa (Weiss), y la frase castellana se trasluce
en las memorias de Richelieu y de Mad. de Motteville, en
ci propio Shakespeare se aprecia la influencia española e
inspirase ci florentino Dante Alighieri en Ia obrade Ben-
Arabi, el Murciano—segiin acredita Ia Escatologia musulmaña
de la Divina Comedia de Asin y Palacios y confirman Gabrieli,
Salverde, Massignon, Bellesor, etc.—; tradiicense los escritos
de Quevedb o Montemayor, no existiendo nunca esa tan
cacareada incomunicación intelectual entre Espana y e1 resto
de Europa inundada por nuestros libros (Farinelli).

Poesia espanola La poesia fué siempre innata entre nosotros, fioreciendo
desde ci siglo IX con trovadores y juglares la épica o heroica
popular, concreta en ci romance, género genuinamente
nacional que nos otorgO ci primer lugar en los origenes del
renacimiento iiterario de Europa en la E. M. (i), las Coplas
de Manrique son monumento imperecedero, dispersándose
con todos los maticeshasta la era de Gonzalo de Berceo
con sus 13 .000 versos, los Argensola, Tirso de Molina, y
más tarde por la pluma calenturienta de Becquer, eco
de los cuentos de hadas, por Ia dulce Carolina Coronado,
el conciso Campoamor ; incluso fabulistas hubo sin
rival, Samaniego, Iriarte, Ercilla ensalzado por Voltaire;
Ia forma métrica a doble rima u oda se introduce' por ci
árabe Maccaden, Ia balada por Ben-Guzmán, Segura de As-
torga ci vérso aiejandrino de 14 silabas, Espinel la décima
o espinela, Garcilaso crea Ia egloga, naturaliza ci soneto
e idea Ia lira, aquel ((raro ingenio sin rival (Cervantes)D
llamado Gongora, ci Homero espanol cuyo culteranismo

(r) Ribera y Tarrago, oHuellas que aparecen en los primitivos historiadores
musulmanes de la Peninsula de una poesfa épica romanceada que debió florecer
en AndaIuc1a, Discurso para ingreso en Ia Academia de Ia Historia el 6 de Junio
de 1915.
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imitan, pule cual Quevedo las hechuras antiguas, y el verso
endecasilabo, monumento de la lirica de un pueblo, destila
fácil de las plumas de Zorrilla, Espronceda o .Nüflez de
Arce; Pinciano escribe una Filosofia poéticaD, da Trueba
E1 Arte de hacer versos, Benot un Diccionario de la
rima, Costa su Poesia popular celto.hispánicaD, perspicaz
ensayo de. reconstituciOn de una literatura de la que sOlo
quedan huellas en tradiciones y leyendas (Menéndez Peiayo), S

- pléyade inagotable de nacidos para el Parnaso.
Prosistas relevantes fueron ci Duque de Rivas, Boscán, Nuestros

Fr. Luis de LeOn y su homOnimo el de Granada, Cervantes, pT0 ttzs

traducidos infinitas veces, los contemporáneos Garcia Gu-
tiérrez Valera cuyo estilo de impecable belleza admira
Gosse, AlarcOn de exuberante buen humor, ci malicioso
Larra y tantos y tantos de todos los géneros con predominio
del satirico y picaresco, cimientos de la novela moderna y
manifestacic5n de Ia perpetua lucha entre la vida intelectual
y la visceral, segün hizo notar elocuentemente Salillas y
acreditan ci Spill de Jaume Roig o El Corbacho del Arcipreste
de Talavera (Martinez de Toledo) que no desmerecen ante
Boccacio o Lefèvre, sin lo fantástico de los Amadis, siendo
Espinel modelo que inspira a Le Sage en este género genui-
namente espaflol. Nuestra novela, pastoril o amatoria desde
ci siglo XV, caballerosa durante elXVI, picaresca y a me-
nudo romántica, reflejo de Ia imaginaciOn árabe, p6r lo que .

.

.

Victor Hugo define a Espafla como pais roinántico—asl çer-
• vantes, Lope y sobre todo CalderOn fueron idolos de los

S '

• alemanes y dc Shakespeare (Schiegel)—, matices bien dis-
tintos desde ci P. IsIa y los escritores de antaño que inspi-
raron a Corneille, Moliere, Scarron, Beaumont, Massinger,
Rowley, Hoof, Vos, Cingnini, Painter, Chapelain o Hardy,
hasta los modernos Pereda de fidelidad inflexible, la Pardo
Bazán con su naturalismo o ci épico nacional Perez GaldOs
que fué ruestro Dickens; nOvela patria realista en ocasiones,

• pero node folletines truculentos a lo Ponson du Terrail,
S

sin obsesiOn estilista, sin la fatiga incoherente de una cul.
• tura improvisada, sin amanerarnientos estilicos ni monotci- S
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nias hipnóticas, nuestros costumbristas resultan precursores
de los folkioristas. Saturándose Italia, Francia, Alemania,
Holanda, Dinamarca, en este venero de geniales litératos
con grande originalidad y feliz tendencia educadora, surge

El teatro el teatro continental que idea Pedro Navarro de Toledo (i)
sentando las bases del español, vigorizando esos hombres
que fueron modelo de los dramaturgosingleses, cual Mo-
reto tan popular luego en comedias de capa y espada, califi-
cándose aquella ëpoca de vertigo literario al producirse obra
tan gigantesca como La Celestina icon SUS 22 actos!; Lope
de Rueda lo populariza con representaciones a la luz del
dia en tablados ptlblicos, pues aunque pertenezca la priori-
dad a Juan de la Encina, del siglo XV, su farándula repre-
sentaba las églogas solamente en palacios privados; Cosme
de Oviedo introduce el anuncio por carte1es—hasta el
primer periOdico europeo de noticias apareciO en suelo his-
pano (Zapata) fundado por Andrés de Almansa (2)!—Desfi-
lan en los escenarios tragedias al estilo de las de L. A. Seneca,
las representaciones del siglo XII, los autos, misterios y tnilacres
valencianos del XV, luego el drama profano con Enciria,
pristino autor, ci teatro de los corrales de Lope de Vega que
retrata el genio español sin itnitaciones, siguiendo Cueva con
éi drama histórico que enriquece con profusion de formas
métricas ignoradas, da Vir1les Ia nota melodramática, Cal-
derOn de la Barca inculca religiosidad y honor, ejemplos
que repercuten en Italia por Gozzi, en Alemania por Schle-
gel y Lessing y en la Europa entera; precursores de los
grandes dramaturgos fueron Hurtado, una de las primeras
firmas literarias, incluso por sus alegres redondillas, Torres,
Orozco, Yanguas, siguiéndoies LOpez de Ayala, Tamayo,
Guimerá, ci trágico Echegaray que mereciO ci premio Nobel,

(i) Rodrigo Méndez Silva, (cCatdlogo Real Genealogico de Espana, art. 76,
folio i8 vuelto, ed. de Madrid, aflo 1639, en 12.°, de Ia Bibliotea de Ia Univer—
sidad de Valencia.

(2) En las vitrinas de la casa de Alba hay unas hojas de principios del siglo XVI,
en las que se relatan los hechos memorables a la manera como lo hacen boy los
periódicos diarios
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y a! asociarse Guillem de Castro con Mira de Amescüapara
escribir La manzana de Ia discordia jüzgase el hecho como
debut de la colaboración dramática. También la comedia se
debe.a Espana: su padre fué aquel ((monstruo de lanatura-
leza ilamado Lope de Vega Carpio, que escribió Ia primera i
a los 13 años e hizo i.8oo, aparte de 400 autos, cuyas inge-
niosidades recuerdan la Arinaria de Plauto o Las Nubes de

• -Aristófanes, no yéndole a la zaga Vélez de Guevara con sus
400, Calderón y la nutrida pléyade de •comediógrafos y sai-
neteros cual el chistoso R. de Ia Cruz, autor de 500 obras,
Escalante, Timoneda inventor del entreme's, Avendaño qüe
Ia repartió en tres actos, detalle aqul clásico, los Vital Aza
y Quinteros de gracejo inagotable o Benavente—premio
Nobel y Doctor honbris ausa de Friburgo—, autores cono-
cidos en todo el haz de Ia tierra. Fué misiOn de nuestro
teatro educar a los pueblos con altos ejemplos de civismo y
moralidad y la más ingenta culminaciOn de ideas didáctica
admiran, p. e., en ElAlcalde de Zalamea; instruir deleitando
—bostezos de hastlo producen los dramas de Shakespeare
o las comedias de Moliere, y cada vez que se interpretan
Racine o Corneille nos acordamos con. deleite de Lope,
Tirso 0 AlarcOn—, por lo que constituyen monumentos
dignos de figurar en el frontispicio de jaspes y oro donde el
ingenio del hombre hispano los dejO esculpidos.

,Ni esbozar puedocasi ese otro aspecto literario de los Grarndticos
humanistas, a partir de los turdetanos que tenlan una gra-
mática tan antigua como la obra de Zoroastro (Estrabon),
de Quintiliano, primer maestro de retórica, cuyo gran libro
de preceptiva literaria inspirO aI mundo; del musulmán Za-
bardi, que fué el más famoso gramatico dç su tiempo o de
Abul-Gualib, cuyos trabajos ha dicho Renán que solo la
filologia modërna puede aventajarlos, a la que se anticipó
otro español, el glorioso Hervás y Panduro, de cuyo cerebro
saliO puj ante la filologla comparada, celebrándole Max Mu-
her, siguiendo F. P. Nánez, el Apolo de Espana, retOricos
como el Brocense o Gracián, el idolo de Addison y Mounts-
turet; pregOnase la filosofla del lenguaje por Chirino o

-
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Arias Montano y nadie nos siiperó en lingulstica.: Alonso de
Zarnora escribe una grarnática hebEea, otra caldea Diaz Pa-
terniano, Andrés de Oviedo ensefla iengua abisinia, el copto
lös PP. Paes y Caldeira, ci etlope Acevedo, esciarece el
sanscnito Diego de Rivero, el comorin Enriquez, como el
chino Cobo o ci japonés VilIela—dándoseen 1630 otro vo-
cabulario nipon, tres siglos antes de que Europa se preo-
cupase de tan lejano imperio;—hasta el proyecto de idioma
universal de Sotos Ochando es aceptado por Ia Sociedad
LingUlstica de Paris; y surgen poliglotas de admiraciOn mun-
dial, como el Arzobispo D. Rodnigo, historiador de los go-
dos, de quien se dijo que desde los ApOstoies nadie habia
sabido tantas lenguas; Arias Montano conocla ci idioma de
casi todas ias naciones, Fernando de COrdoba los europeos
y alguno asiático Recuérdese, además, que la critica literaria
descuella con Vives, Fox MOrcillo, desafiando competencias
los ilustres valencianos dci perlodo criticista Mayáns, re-
tOrico inimitable dc sagaces presentimientos, y Perez Bayer,
de quienes dice ci erudito compañeroDr. Carios Riba, que
((era suficicnte cualquicra dc elios para enaltecer a una na-

Hisloriadores ciOn y a un sigloD. En cuanto a la historia, dijolo Prescott,
cultivOse en Castilla más que en otra naciOn europea, desde
Aben-Ab-Dagab, ci maestro Yepes, Lucio Fioro u Osorio,
ci más antiguo y sincero de los histoniadores, hasta Viciana
o ci P. Mariana, por quicn se afirmO quc España tcnia un
historiador, Italia medio y las dcmás nacioncs ninguno; his-
toriadores de la patria o de Ia regiOn, vencrados, fueron Pc-
rales o Liorcnte, dc ramos diversos Giolgiol, del siglo X,
para la Medicina, Cortés o Martinez Mann, para ci Dc-
recho, Chiarlone y Mailaina, para ia Farmacia, ia historia de
las Indias escriben Acosta o Solis, dc la Literatura Veiáz-
quezqüe entroniza Dieze, dc la Religion Yepes y Siguenza,
Jovciianos de la Arquitcctura, Palomino de la Pintura,
Laporta de la agricuitura, etc., mereciendo unos y oros los
honorcs de Ia traducciOn; háccñse trascendentes y originaics
estudios de investigaciOn por Munoz, Fiorcs o Belando, lii-
ciendo en cronologla Maldonado, autoridad curopea de pri-
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mera fuerza; asoma' La critica histórica con Vergara y Costa,
y ci origen de la filosofia de la historia se remonta a Osorio
.y 'a Fox Morcillo, encorniado por Mireo y Vossio; verjei de
historiadores' que desde Vives y Páez, con claro criterio,
elevan tales estudios a ciencia Integra de todas las mani-

• •festaciones sociales, no ciñéndose a narrar guerras y 'he-'
catombes, los huracanes sociales,. sino. leyes y costumbres
'más bien para exprimir enseñanzas; desde cuyo punto. de
vista contribuyeron nuestra gran riqueza paremiológica (re-
francs, adagios), reproducidos por Sbarbi y Hailer,' que tra-
duce la sabiduria y experiencia populares, y Ia literatura
enigmistica (acertijos, adivinanzas) iucidoras en ci Cancio-
nero de Baena o la Galatea de Cervantes. Asimismo nacieron Nziniismdtica
aqul esos pod,erosos auxiiiarës de Ia historia que Se liaman y arqueologia
numisrnática, por Antonio Agustino,'siguiendoie Ursino, de
Italia, Lücinius de Alemania y Gottzio de Flandes, y Ia ar-
queologla al descifrar Figueroa ia escritura asiria antes que
otros, pues en epigrafla (lápidas, inscripciones) aventajaron
los espanoles a toda Europa, siendo viejos, descubrimientos
arqueolOgicos los de P. A. Beater en tumbas aragonesas y ia
mención de Lope de Vega sobre las Batuecas (Salamanca);
Bruna escudriña las rulnas de ItáLica y españoles fueron
precisamente los descubridores dè preciosas reliquias en
Hercuiano y Pompeya. Tan a.n'eja inspiración hizo germinar
poligrafos de empuje, como Aben-Hazán, de COrdoba, ci Poligrafos

más sabio y fecundo de su tiempo o el ilamado Ovidio is- enciclopedistas

raclita Salomón Zakbel; y enciciopedistas 'hubimos que co-
noclañ tanto las Categorias de Aristóteies como las Secciones
cónicas de ApoloniO y'hasta ci segundo libro de los Elernentos
de Euclides, cual Abulem del siglo XV, asombro en cuyo
epitaflo cOnstaba que supo cuanto se puede saberD, su-
perando al italiano Pico de La Mirandola y al escocés Sancho
Critón o Fernando de Córdoba, que a los 20 años (1445)
sabla de memoria todos ios'libros de teologia, medicina, de-
recho y fliosofla y los absortos franceses ie creyeron ci Ante-
Cristo ,(!); enciciopedismo inimitado y era frecuente ver
que una misma' persona cultivaba con 'lucimiento la litera-'
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tura y las ciencias, casos de teologos juristas, medicos ma-
temáticos o naturalistas, como artifices que eran arquitec-
tos, escultores, pintores y tratadistas, porque no podia
liamarse caballero a quien no fuera hombre de letras. La
ciencia es una! Y Ia oratoria, divino don, germina esplén-

Oradores dida y brillante en nuestro suelo, embelesando los fogosos
Parcio Latrón, Osio, Seneca o Quintiliano,espaflol reputado
como primer orador del mundo por Bartio, de Bragdeburgo,
que le considera superior a Demóstenes, CicerOn o Marco
Antonio; S. Vicente Ferrer, Fr. Luis de Leon, el dngel de
la cálida elocuencia, maestros todos de Ia oratoria en épo-
cas que no los habia; y aunque ci discursismo, a menudo
huero, decaiga actualmente en Congresos y Asambleas cien-
tificas, que prefieren por sus frutos el seco laconismo de Pi
Margall o la sobria pluma de Tácito, todavia arran can aplau-
sos frenéticos los discursos del divino ArgUelles, que superO
a Mirabeau, de los OlOzaga,. Nocedal, Aparisi Guijarroy
Manterola, de un Castelar o Pidal, Moret o Vázquez Mella,
pues España formO escuela como ei AreOpago. No fueron
oradores declamatorios, pero si formidables por escrito, Me-
néndez Pelayo y Cajal, ni Voltaire, Rousseau y Pasteur, vo-
ces opacas de eruditos acostumbrados al silencio de gabinetes
y bibliotecas.

Penetremos más en ci santuario de las ciencias, seña-
lando en primer término a la FiLosoFiA, generosa madre
de cuyos pechos se nutren todas. Subyugadora del mundo

La Filosofia fué la hispana, ecléctica, porque acepta Ia verdad de todas
hispana las escuelas, sean orto o hetérodoxas, los idealismos agita-

dos por todos los vientos del espiritu, coexistiendo en
la E. M. como en ning1in otro pals las tres filosofias escolás-
ticas, dos de ellas esencialmente espaflolas (musuimana y
judia), brotadas del genio patrio que es de suyo filosOfico y
profundo, sin la ligereza francesa, la nebulosidad alemana,
ni la lentitud inglesa; nuestros filOsofos rayaron a la altura
de PlatOn y AristOteles, sus obras nutrieron a Europa, por-
que realmente son glorias de España ci empirismo de BacOn;
la duda de Descartes, ci psicologismo escocés, el tomismo
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que predicó Vicente Ferrer por luengas tierras. En lo anti-
guo brillan ya célebres sistemas filosóficos españoles: el sene-
quismo del gran maestro de La raza M. A. Seneca, primer
moralista de Ia antiguedad pagana y de su hijo Lucio Anneo,
que considera Piutarco superior a AristOteLes en Ia materia,
por su excelente espiritu critico y sentido prático; ci cris-
tiano isidorismo, el pantelsta averoismo, ci maimonismo
qu inspira a Servet y Giordano Bruno, y se amalgama en
ci siglo XVII con el cartesianismo, ci Lulismo de aquel
caballero andante de la filosofia que predicaba en Las plazas,
inicia ia ciencia ünica, enlaza ci mundo metafisico con Ia
logica y fecunda la ética, doctrina que siguen Agripa, Vale-
rio, Kircher o Zaizinger. Más tarde aparecen las escuelas na-
cionales del vivismo y el suarismo: Luis Vives, metafisico
independiente traducido por Moryson,Hyrde y tantos otros,
influencia a Bacon, Burghiey, Waiter Raleig y sienta las
bases de la fliosofla cartesiana, confesando Erasmo que a
los 26 años ya no era aventajado por nadie, opiniOn análo-
ga a las de Frank, Munk, Renári, Rousselot, Laissof, Mackin-
tosh, Montaigne, Lessing, Hamilton, Leibnitz, Poffendorf...;
su critica coiocO ia razOn enfrente dci principio de autori-
dad, derrumbando con Valiés y GOmez Pereira en esta mis-

- ma cuna de las libertades ci pitagOrico magister dixit, requie-
ren pruebas para dar fe, como Alonso de Fuentes habia'
proclamado ya en ci siglo XIV el necesario libre examen en
materia cientifica, gran Libertad de pensamiento que patro-
cinaron los reyes de Taifas, segñu const a todo ci mundo
y sOlo ignoran muchos españoies, anublándose con todo
ello la fama de BacOn, Descartes, Cardán, Giordano, Gasen-
do, Newton, Leibnitz, rebeliOn contra la fliosofla de AristO-
teles y Gaieno, pues hasta dicho Pereira, fundador dci psi-
cologismo moderno (Campoamor), quitO ci alma a ios
brutos 6o años antés que Descartes; y Vives, de fama impe-
recedera, conocedor másde un siglo primero que ci Canci-
her BacOn de cuanto faltaba para ia enseñanza y progreso
de ia ciencia, propagO importantes doctrinas pedagOgicas
con su método de renovaciOn destructor de sofisterlas esco-
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lásticas, que infiuyeron en el célebre Comenio, encomián-
dolas Bullart y Erasmo, y se liega hasta el laicismo por
nuestro Cabarriis; BacOn acepta Ia experiencia patrocinada
por el gran maestro espanol, Reid su juicio natural, como
Descartes su racionalismo, Vives inicia el psicologismo
escocés, de él procede toda la filosofia moderna anterior a
Kant, Europa entera Cs SU discipula, aunque ingrata, y la
secuela inacabable de sus admiradores brilid también en
el mundo: Foxo Morcillo aspirando, segün Boivin, a la

más docta c'oncilaciOn entre PlatOn y AristOteles, polos
eternos del pensamiento humano y asunto que se trabaja
aiin sin mejorarlo; el canOnigo Castro con La teorla de las
causas finales o Losada que, segtn el ya liberal FeijOo,
abriO las puertas de la Aula Española al método de La expe-
rimental Filosofia. Finalrnente, luce también el suarismo
que aceptaron Persone, Tongiorgi, Klutgen, ciencia que
brilla aqul como en parte alguna (Rousselot), restaurada por
Francisco de Victoria (el SOcrates de la teologla moderna),
que inspirO a Diego de Deen, protector de ColOn, que in-
mortalizO a Carrasco, campeOn del Concilio de Trento, a
Pereira, a Pedro Soto,. restaurador de las Universidades de
Dilingen yOxford, admirado por Palavicini, que inspirO a
nuestros misticos y artistas, cristalizando en el lienzo de
Zurbarán, escolasticismo o perene tomismo que Leibnitz
supone ser la filosofia espanola, cuyas obras nutrieron a
Bossuet y FenelOn, teologia de Suárez aceptada en Alema-
nia, que alumbra intérpretes de las Sagradas Escrituras,
como los escriturarios Castro, Alcázar y Alfonso de Zamora
o los tres españoles, de los cuatro principalisimos rabinos
que veneran los judios, Moysés-Ben-Maimon, David Kinchi y
Abenezze, dándose por el Cardenal Ximénez y Arias Mon-
tano las dos primeras Bibliãs poliglotas.

Lajurisprudencia Mirando hacia otro horizonte, paréceme oir al gran tn-
espanola buno Castelar cuando discutian las Cortes la Ley Organica

del Poder Judicial, afirmando enérgico que se puede vivir
sin dinero y hasta sin patria, pero no sin justiciaD; y precisa-
mente hizo tanto España en materia de JURISPRUDENCIA que
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.llego ya con los visigodos a un nivel desconocido por las na-
ciones contemporáneas, pues codificaron las leyes formado-
ras del Fuero-Juzgo y el Libro de los Jueces, iniciase el gran
progreso de la 'ciencia juridica con los Reyes Catdlicos y ni
siquiera cabe apuntar los triunfos de nuestros legistas con
indiscutible originalidad y positiva influencia en la cultura
por la natural tendencia espanola a preocuparse del aspecto
práctico de las cosas. Vése efectivamente al mundo elpgian-
do a Nebrija, padre de la jurisprudencia nacional (Savygny),
a Navarro, el Oráculo de las leyes, al reform ador Covarru-
bias, a Antonio Agustino, ilamado por Vosio varón supremo,
for de su siglo para Escoto, eruditisimo segiin Scaligero, a
Larrea, Gutiérrez,' Sarmiento sin rival entre los nacidos,
floreciendo un Derecho genuinamente espanol con sabor
regionalista enfrente del romano. En obras de Vitoria,
Ayala, Menchaca o Soto bebieron Grosio y demás organi-
adores del Derecho natural. Civilistas 'sin par fueron dicho
restaurador Nebrija, Gauvea rival de Cujasio, Vinuesa pre-
cursor de Heinecio, Altamirano, y desde los visigodos se
establece la igualdad de los hombres ante la ley, nada de
tarifas para el bárbaro, el rornano, el libre o el esciavo, por Aboliciôpz de Ia
cuya redención se afana Diaz de Montalvo, primer abolicio- esciavitud

nista de la esclavitud; en vez del combate judicial se insti-
tuye Ia prueba por testigos y examen racional de los hechos,
obra del Concilio de Toledo (Urena), la inviolabilidad del
domicilio es recuerdo de los comuneros de Castilla e imitan-
nos los fideicomisos familiares; a los espanoles, no a otros,
se debe también el• moderno derecho de gentes desde los
movimientos iniciados en tiempos del Califato. Resplande-
cen los criminalistas con Adolfo de Castro, fundador del
Derecho penal, ciencia que para nuestra gloria nace en Es-
pana en el siglo XV y cuyas ideas exponen boy Grasserie y
Holvach, con Sandovãl, con Martin del Rio que dió luces a
Camprops; aqui surge la reforma penitenciaria de Villalpan- Sistema
do, más humana, segün palabras del ex-ministro de Gracia penitenciario

yjusticia Sr. Alvarado en su visita a la Asociación de Can-
dad, refiriéndose at Sr. Montesinos que véneran todos los
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sociOlogos europeos, cuyo sistema fué precursor del irlan-
des, anticipándose al de Maconechie, adiviriado ya por la
viguense Concepción Arenal, que puso los primeros jalones
para la redención del preso cuando todavia la escuela ita-
liana no aplicaba la experimentación a Ia antropologia cri-
minal, anticipándose a Lombroso con su libro Visitador del
preso y tras ella tampoco hubo alma tan grande como l'a
del malogrado Rafael Salillas, su continuador para transfor-
mar el antiguo e inhumano sistema carcelario, tres impul-
sadores de la reforma redentora y trato de reclusos por
carninos de amor; aqui, en suma, se idearon los modernos
sistemas, el panóptico y la primera institucidn de Tribu-
nales para menores, desde el célebre Padre de Huérfanos,

El Padre de Valencia, divina inspiración que desentumeció muy
de Hudrfanos tarde el intelecto europeo; aqul, en fin, aparece Ia primera

estadistica criminal del mundo con Ia R. C. de Felipe II en
1578. Por ofra parte quiénes iniciaron Ia técnica administra-
tiva en ci Gobierno del Estado mucho antes que Ia Ingla-
terra del Parlamento o la Francia de Enrique IV? los reyes
Católicos! aunque ya los citados emperadores de Roma e
hijos de esta tierra organizaron los municipios (Becker) y
en el siglo XV gozaban de miras extensas a que los ingleses
mismos no ilegaron hasta más de cien años después (Ro-
bertson). Canonistas insignes fueron los Cardenales Car-
vajal y Albornoz, Mendoza y otros sabios, porquienes afir-
ma Hildebrand que fué obra exclusivamente 'española Ia
reorganizaciOn de Ia Iglesia y la monarqula de Derecho di-
vino. Entre los economistas de altura descuellan Martinez
de la Mata, precursor de Adam Smith; Osorio y Sancho de
Moncada que lo fueron de la teoria fisiocrática, como Vivas,
Ondegardo, Rojas, de Spencer, Vallace y Tolstoi, con atis-
bos sociologicos ya iniciados por Abel jandun del siglo XIV,
descollando obras como el Derecho consuetudinario y
Economla popular de Espana, mal conocida porque el so-
litario de Graus no frecuentaba los atajos que abrevian el
camino del renombre. En las Cortes que reunió en Valla-
dolid D; Pedro I hizose un ((Ordenamiento de menestralesD
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,que obligaba a trabajar a todos los sübditos, excepto ancia-
nos y menores de 12 anos, ley del trabajo obligatorio dada
por primera vez en ci mundo; las Ordenanzas de Gremios
instituyeron el descanso en los dias festivos, en las Partidas
consta la libertad del trabajo para los que no formaban en
Cofradia o Gremio, se tasan los jornales y horas de la jar-
nada de sol a sol, prohibese la usura, legislase contra el lujo
de las obreras, etc.; posteriormente, en el reinado de Fe-
lipe II, se dictaron leyes encaminadas a la protección del
obrero, estableciéndose ya la jornada de 8 horas, que tan
debatida ha sido en los actualcs tiempos de sindicalismo,
y hasta se ha dicho que ci economista americano Henry
George bcbió en las obras de Vives la inspiración de su ce-
lebre teoria dcl impuesto ünico; sea corno quiera, es positivo
que la politica monopolizadora de Espafla en ci orden eco-
nOmico sirve de norma a, las demás naciones (i). A pro-
pósito del derecho mercantil, debe recordarse que las mo-
nedas ibéricas más antiguas son las ampuritanas del Mongó
(Denia), 500 años antes de J. C.; que nuestros judios idea-
ron la letra de cambio al tiempo de su expulsion, usándola
ci comercio desde ci siglo XIII; créanse instituciones como
la contenida en ci Llibre del Consolat de Mar, tribunal
creado en Valencia ci año 1283 por Pedro III, antes que en
parte alguna y calcaron todos los codigos mercantiles de
Ia E. M.; en aquel primer renacimiento iniciado por San
Fernando en Castilla y Don Jaime en Aragon, que personi-
fica Alfonso ci Sabio, se preparO el moderno comercio de
banca, ci Consejo dc Ciento crea Ia Taula de Cambi, primer
Banco pübiico del mundo, y tambien Barcelona diO en ci
siglo XV las más antiguas Ordenanzas dc Seguros (Benza);
y hasta medidas actuales, como la tasã en ci prccio de los
alimcntos, apareccn acordadas por Alfonso X y par este
Cabildo municipal en Abril de 1306. Sorprende en Derecho
politico nuestra fama de inmemórial, siendo rama de grande
influcncia cspanola desde su primer tratadista DIaz de Mon-

(i) Ueber eine Cukuntige Handespolitik des deutsch Reiches, Leipzig, 1885.
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talvo del siglo 'XV, seguido por Arias Montano, Castillo,.
Guevara y aquel Mariana defensor de la libertad contra Ia
tirania regia, que Ta libertad fué siempre nuestro nervio:
libertades municipales en Ia época romana, en la visigoda
ponen freno a los monarcas, destruyen la tirania aleve de
los nobles y liegan hasta la intervención del pueblo en los
negocios del Estado en la E. M., casi un siglo antes de
copiarnos Inglaterra y seis antes que en Francia (Robertson),
la relaciOn entre rey y si'ibditos jamás tropezo con murallas
infranqueables como en otros pueblos europeos; de Espana,
dondé tuvo origen el restablecimiento del principio de auto-
ridad en todos los órdenes,.fueron las libertads de AragOn,
más cumplidas que en la Carta Magna inglesa de 1215
(Marichalar), porque semejábase una repiiblica aristocrática
con Presidente hereditario, libertades que se pierden en la
noche de los siglos IX a XI, segiin acreditan el Fuero de
Jaca y otras leyes que hicieron práctico antes que en ningün
otro pals el equilibrio entre los poderes y las clases; las ins-
tituciones politicas aragonesas se adelantaron más dç 300
años al habeas corpus inglés y con sus Cortes ampliamente
articuladas, el Juzticiazgo o Tribunal del Contrafuero, la
Constitución foral que fué la más democrática de Europa
en los siglos medioevales porque entregó las riendas del
Gobierno, de la justicia y de la hacienda comiin a personas
correspondientes al estado Ilano, desprovistas de privilegios
eclesiásticos y nobiliarios, merecieron elogios del frances
barOn de Tourtoulon y del inglés Darwin Swift entre otros
cien que rememoraron a Don Jaime inaugurando el regimen
senalado por los árabes y en virtud del cual pudo decir Perez
Pujol que ((en Espana lo antiguo es la libertad, con aquel
mutuo respeto que en la calumniada E. M. se daba, aquella
tolerancia para lo que por otros era objeto de venera-
ciOn, incluso los idolos de la gentilidad, no molestándose
cristianos, musulmanes y judlos con sus iglesias, mezqui-
tas y sinagogas, adelantándose seis siglos a la RevoluciOn
francesa dicho egregio autor de una ConstituciOn compa-
rable a las modernas, ensalzada por Prescott y Pruth,
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que respira esa democracia ante cuyo busto se arrodillan
boy 40 millones de esciavos y cuyo reverso implo mantu-
vo Francia negando derechos civiles y politicos a protestan-
tes y judios, cual el baron de Rothschild, aun después de
haber proclamado su Asamblea la igualdad de todos los
liombres (Julio Simon) o Suecia que con libertad de cultos
inhibe de cargos ptiblicos a los no luteranos—1nuestro Fray
Jaime Benet con noble criterio liberal se oponla ya a que
los catecimenos fuesen bautizados a la fuerza!—; vieja ten-
dencia igualitaria que despierta con Quevedo, Mariana, Se-
ptlveda 0 Navarrete aquellas teorias entonces atrevidisimas
respecto a que los pueblos más civilizados prefieren la for-
ma democrática, que los reyes se someten a la ley y no
obran conforme a su albedrio, negándoles libertad sobre la
hacienda de los sibditos, que todos sornos iguales y libres,
y Ondegardo, Fr. José de Acosta, Vives, Mariana, Rojas,
Deza o Pedro de Valencia ensaizan el comunismo, precur-
sores de Tolstoi, Spencer y Vallace con tanto sabor moder-
no que parécenos estar leyendo a los socialistas templados
actuales; conceptos todos contrarios a lo que, el extranjero
pensaba a Ia sazOn, mantenidos hasta por el Duque de Alba
y Carlos III, que al fin repercuten estentOreos en el orbe
civilizado. También nuestras Cortes, segin se ha visto, Sistema
antecedieron a todas por existir desde 1090, con pacto cons- pat lnentarjo

titucional para que no haya guerra ni paz, justicia, etc., sin
su acuerdo, en las celebradas en LeOn por Alfonso IX (i 188),
concibiéndose desde los Concilios de Toledo el sistema
parlamentario, aunque el parlamentarismo libre procede en
rigor de quienes decian a los reyes cada uno de nosotros
vale tanto como vos y todos juntos más que VO5D (i). Ver-
dadero padre del Derecho internacional fué Francisco de
Vitoria, que diO las bases hasta entonces desconocidas, segiin
Gentili, aunque fueron ya esbozadas por Palacios Rubio en
el siglo XIV, prosiguiendo tan magna obra Arias y Men-

(i) Discurso de D. Cayetano Coil y Cuchi, Presidente de Ia Cámara de Dipu-
tados de Puerto Rico, en el Ateneo de Madrid, en 20 de Diciembre de 1921.
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chaca que se adelantO a Grosio en proclamar la libertad de
los mares; y con Alfonso III, con los Reyes Católicos que
favorecieron la uniOn de Inglaterra y Escocia infiuyendo
decisivamente en los destinos del mundo y con Felipe II a

quien pertenece el documento más antiguo sobre las atri-
buciones del Ministerio de Estado, llegO a encarnarse el
genio español actuando con sus hombres sobre Europa; la
habilidad de los diplomáticos españoles era célebre y en

Derecho Inglaterra vive todavia el recuerdo de Gondomar, declarán-
internacional dose en el siglo XVII que España tenia más ventajas para

mandar a todo el orbe (i) y asi puso en mutua relaciOn
de derecho a las naciones europeas por medio de conferen-
cias, entrevistas de soberanos, congresos, embajadas, arbi-
trajes, todo lo que constituye la diplomacia y el derecho
internacional moderno—jcuyas fuentes del Poder son atin
la fuerza del Derecho o el derecho de la fuerza!—, estando
tan creditado dicho juicio favorable a nosotros, que en 1919
sostuvo Vauchard en la Academia de Ciencias de Paris que
Emilio Castelar fué el precursor de 'Wilson y de otros esta-
distas, porque ya se opuso en 1870 a la asimilaciOn por los
alemanes de la Alsacia-Lorena, manzana eterna de la dis-
cordia.

Maten,dticas Los espafloles han sido también peritisimos en MATE-
MATICAS (2), imprimiendo peculiar fama a nuestro siglo IX
y sucesivos (Poinsot) por sus grandes sabios venerados
lejos de la patria, Estñniga de Alcalá el tratadista, Pedro
Ciruelo que organiza esta enseñanza en Paris, MonzO res
taurador de la matemática aristotélica, Sanchez Catedrático
de Monpeller y Tolosa que discute al gran Clasio, Jorge
Juan, Ulloa, Ciscar, Rodriguez Gonzalez rectificador de los
cálculos de iMudge y Lambton 0 el inmortal Vallejo tan
copiado en silencio: efectivamente, en los libros de algebra,
para resolver las ecuaciones numéricas, figuran métodos

(i) Descripcidn de .Espana, Biblioteca Nacional, Ms. P. 20.

(2) Véase a Fernández Vallin, Cuitura cientijica de Espance en ci siglo XVI,
Madrid, j893 (Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias).
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con los nombres de sus inventores, Newton, Lagrange, etc.;
Vallejo halld el procedimiento prácticamente aplicable y'
todos los autores lo aceptan, pero lo liaman método de las
partes proporcionales, cosa injusta, se le hace el vaclo,
prueba de que valia! Aunque ya el Duque de Alba fundO en
Lovaina una.cátedra perpétua de ciencias •exactas, la injus-
ticia se cierne siempre sobre nosotros. Pruebas? No fu

- inventor del sistema binario de numeración el famoso Leib-
nitz en 1703, sino Caramuel en 1670, segán acredita su
Arithmetica binaria, ternaria, quaternaria; la primera obra
original de algebra no se debe a Fibonari, como dicen, sino
a Juan de Sevilla o de Luna medio siglo antes o sea en
el XII (Charles), sin olvidarnos de Abenbeber, debiendo
ser considerado también Nüflez corno padre del algebra y
rectificador de los errores de sus conternporáneos Oroncio,
Fines y Tartaglia. Otras primicias originailsimas se deben
al gerundense Antich Rocha, que asló las matemáticas de
las otras ciencias con que iban confundidas, segiin Dolzi,
enriqueciendo además el algebra con Ia teorla de las iguala-
ciones. Ibn-Albanua da regias en el siglo XIII para extraer
la raiz cuadrada, siguiéndole en el XV Aicaisadi; Stevin re-
comienda el libro de Perez Moya para estudio de Ia regla de
tres; la teoria de las cantidades imaginarias de Rey Heredia
no halla semejauza, conio el cálculo infinitesimal de Chaix
o Villalpando, auiligranado por Echegaray que fué autor del
cáiculo de variaciones, la teorla de las determinantes y de
las funciones clipticas, etc. España fuê cuna de la conta-
bilidad por partida doble en el siglo XV, legislándose su
obligatorio uso, y difundió pesas y rnedidas el aragonés
Abu-Salero en su Libro de Alinutaafes, formando más tarde
el erudito Gabriel Ciscar, de Oliva, en Ia Junta de Sabios
que se reuniO en Paris en 1798 para determinar el sistema
decimal de las mismas. Recuérdese además que Ebu Alba-
car inventd varios instrumentos matemáticos y aunque
Ia primera máquina de cáiculo, sencilla, pertenezca a Bias
Pascal, en el Laboratorio de Automática ha construido.
Torres Quevedo un aritmOmetro para toda clase de opera-
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ciones aritméticas. Preclaros tanibién son nuestros geó-
metras desde el cordobés InbAnsed-A1i; Porras, que tradujo
a Euclides, fué autor de nuevos métodos para medir Ia cir-

cunferencia y de otras proposiciones geométricas aceptadas
entonces por. todos—en la investigación de la cuadratura
del circulo consumió suvida el valencianoFalcó!;—a Molina
Cano encomiaron Steidlin, Vossio, Cataidi yJansonio, como
a Hugo de Omerique el gran Newton; Sanchez de Tuy
vence en buena lid al geometra ciispide CIasio, segin
Brunsker; Pedro J. Niñez, lusitano de la época de la uiidad
ibdrica, se adelantó a Wrigth, Halley y Leibnitz en la doc-
trina de las curvas loxodrómicas de gran aplicaciOn en las
proyecciones cartográficas; Tartaglia y Durero ensaizan la
geometria de poligonos regulares de Perez de Moya; y los
nuevos teoremas de Sanchez Ciruelo corrigieron la geo-
metria de aquel famosisimo sabio de la antiguedad ilamado
Euclides. El primer premio internacional ofrecido por Es-
pana, al que concursaron numerosos extranjeros, estaba
reservado para Mendoza de los Rios por su invenciOn de
nuevas lineas trigonomCtricas, que unieron ci nombre de
este marino a los tan prestigiosos de Newton, Laplace y Biot,
trigonometria que habia alzado su vuelo con Benafiah del
sigloXV y más tarde con dicho Perez Moya; ygeodestasen-
vidiados fueron Guevara, Herrero y Esquivel, que imagina
la triangulacion geodesica para trazar el mapa de la Pe-
ninsula. cuando pasa por autor del sistema el holandés
Willebrand Snell que pensO en ello en r6i o sea me-
dio siglo después; Nebrija experimenta el tamaño del
pie español como unidad de medida e hizo con precision
la de un grado de meridiano terrestre, anticipándose a
Oroncio y cuantos se preocuparon de este probléma; Jorge
Juan y Ulloa forman en la ComisiOn internacional para me-
dir un arco del meridiano; y en ci siglo iiltimo es norma re-
querida por los extranjeros ci General Ibáñez de Ibero, inven-
tor de un aparato especial para medir bases y que formula
nuevos principios geodésicos. Habrá quien niegue el germen
civilizador de tales espejos en que se miraron los pueblos?
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Encontró la ASTRONOMIA en España cerebros de primera Astronomla
magnitud cuando no era endémica la indolencia, siendo
verdad casi tan repetida como un aforismo y pegajosa como
un tOpico que los extranjeros traspasaban las fronteras
sedientos de esta vida intelectual, para asimilarse el botin
de nuestras ciencias distanciadas siempre de aquelia igno-
rancia que hizo perder a Nicias su Armada por el vano
terror de un eclipse. Esta sutil retina occidental creO sabios
astrónomos: en el ciclo toledano descuella, entre otros,
Azarquel del siglo XI, todavia venerado en Alemania, que
dió la exacta precision de los equinoccios y sus trabajos se
aceptaron por Copérnico y Hailer; y Alfonso X fué el primer
europeo que cuitivO con entusiasmo Ia ciencia astronOmica,
repite Amador de los Rios en sus Estudios sobre los judios
de España, cuyo hijo de San Fernando uniO los triunfos
de las armas con la causa de la civilizaciOn, enamorado de
ciencias y artes, merecianlo todo para él los hombres consa-
grados al estudio, aun siendo árabes o hebreos; y con los
tiempos aparecen un Quiroga corrigiendo errores del inglés
Anson, un JerOnimo Munoz celebrado por TichoBrahe, un
Molina de la Fuente antecesor de la teoria de este gran
astrOnomo y muchos otros que hicieron exclamar ai alemán
Weidlep (1741) que en ning1n otro pals se hallaron me-
jores astrOnomos que aqul, escribiendo mucho antes Galileo
a Luzano que ojalá hubiera aceptado los consejos de los
espafloles, que eran tan sabios astrOnomos como grandes
previsores de su desgracia. Ellos improvisaron aparatos que
construla la citada Casa de ContrataciOn y modifican ins-
trumentos ajenos cuyos errores señala SimOn de Tovar; dis-
pthanse los cuadrantes de Garcia de Céspedes y Niinez;
Abenfirnás de COrdoba construye aparatos cronométricos en
el siglo XI, a principios del XV perfecciona Valseca el anti-
quisimo astrolabio, cuyo gran constructor fué Mohamed
Essofar, dando modelos propios Azarquel, Juan de Rojas,
Zamorano; la invenciOn del telescopio se atribuye a Jacobo
Mercio en 1662, pero la primera obra escrita sobre tan ma-
ravilloso aparato, del 'italiano Sirturo (1628), dice que es
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de arte hispano, pues aprendió en Gerona a construirlo, en
cuya ciudad lo fabricaba ya Rogete un siglo antes con lentes
convexas de 24 pulgadas de diámetroD, atestiguándolo Collin,
Robiron y Brewster y el propio Galileo utilizaba los teles-
copios de Roger y otros aparatos cosmográficos espanoles;
el valenciano Pedro Ruiz idea los relojes de sol Dicen
Lalande y Bailly que hasta 163 1 no se erigiO el Observatorio
Astronómico de Paris y cinco años después fué construido
ci de Greenwich, esto es, casi cien más tarde que el del Es-
corial propuesto por Garcia de Céspedes y muchos siglos
tras de los establecidos en Sevilia (r184) por iniciativa del
califa Jacub-Almanzor en Ia Giralda y la Torre del Oro y
aun antes en las escuelas árabes de COrdoba (siglo VIII),
Guadix, Granada, Toledo y Zaragoza. Niiñez entrega su ex-
celente ((Tratado de Ia EsferaD; Hizchan diO pábulo al firma-
mento de Escaligero y Petavio; Rojas Sarmiento un original
pianisferio celeste mejor reputado que ci de Ptoiomeo;
Muñoz otro paralelográmico; Ia esfera del firmamento de
Ginés de Rocamora supera a Sacrobosco. La revelaciOn más
alta de tanta sabiduria se tiene en la valiente defensa del
sistema planetario de Copérnico (1543) por la Universidad
de Salamanca, con Diego Zñniga a la cabeza, hecho que
nos llena de gloria, como reconoce Maignet, por serla pri-
mera y tinica nación que tal hizo en vida de Ticho-Brahe,
cuando se desdenaba o rechazaba en los demás palses. El
descubrimiento de Ia Cruz dci Sur por nuestros cosmogra-
fos para reemplazar en latitudes meridionales a Ia estrella
polar de Europa, imponiéndola a los sigios, hizo exciamar
a Humboldt y Brewster: jqué maravillosa perspicuidad la
de aquelios profundos observadores!B Otros mu y un prodi-
gios realizaron los astrónomos espanoles: ci Rey sabio
conoció dos siglos antes que Martin Cortés y Copérnico' la
falsedad del sistema de Tolomeo, dando las famosas Tablas
alfonsinas (1252) con los movimientos lunares en des-
acuerdo con este astrónomo y usadas 300 años en todas las
naciones; mundiales fueron también las del cdrdobés Azar-
quel, y las de Mendoza del siglo XVH se preferian a todas
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por Delandre o las de Alfonso de Córdoba (1503), ünicas de
uso universal durante cuatro siglos, trazando otras Nebrija
sobre la duración del dia en toda Europa; famoso fué en el
siglo X el calendario de Said-elKateb, también lo fueron
las efemérides de Abraham Zacuto autor del calendario per-
petuo y el almanaque de Granollach, ambos del XV, con
noticia de los eclipses hasta e1XVIII,anteriores a los franceses,
interviniendo directa e inmediatamente ChacOn, Ziniga y
otros con Cusa en la reforma del calendario por encargo
expreso de Gregorio XIII y la acepta Roma con general
encomio. Traza Alonso de Santa Cruz, siglo y medio antes
que Halley (Humboldt), el mapa de las variaciones magn&
ticas, proponiendo por vez primera, dijo Gauss, Ia determi-
nación de la longitud por las distancias lunares, problema
que Europa resolvia dos siglos después, e hizo tan bellas
observaciones sobre los eclipses, declinaciOn del sol y dis-
tancias de las estrellas, que Lamont, Director del Observa-
torio de Hamburgo, escribia en i86i que estuvo a la altura
del siglo XIX; y al anunciarse en Espafla aquel primer pre-
mio internacional de 6.ooo ducados de renta para quien
inventase el modo de calcular la longitud por medios astro-
nómicos (1528), ensenando asi lo que 50 a 200 años des-
pués hicieron Holanda, Francia e Inglaterra, los espanoles
conocieron y tantearon el método de relojes y el de distan-
cias lunares, que mucho tiempo después hablan de ser perfec-
cionados; el sevillano Felipe Guillén inventa Ia briijuIa de
variaciOn para medir alturas solares y fué primero en deter-
minar con ella las longitudes en los mares; SimOn de Tovar
y Enciso dan métodos para tomar Ia altura de las tierras y
la hora por la estrella Norte; P. J. Niiñez resuelve el proble-
ma del mlnimo crep1isculoD que dos siglos más tarde tra-
bajaba Bernoulli y deduce las leyes de la retrogradacion de
la sombra en el cuadrante solar dando la nueva fOrmula
para ci cálculo de las latitudes por las alturas del sol, hacién-
dose acreedor a los homenajes de Montuda y Bailly; tam-
bién Alcalá Galiano proporciona en el siglo XVIII otro me-
todoparasaber la altitud en el mar por dichas aituras.
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Abruma Ia cita escueta de tanto portento: Pedro Ciruelo,
creador de Ia enseñanza astronómica en Paris, discurre Ia
teorla matemática de la refracción astral; grande originali-
dad demostrO Alpetragio del siglo XII al discurrir sobre los
movimientos planetarios sin admitir epiciclos; es Garcia de
Cespedes autor del cálculo de las posiciones de las estrellas,
admirándolo los sabios europeos, y en sus TeOricas de los
planetas combatió este astfOnomo muchos errores y propuso
un método para determinar las posiciones de las estrellas
fijas que adoptaron Italia, Alemania e Inglaterra; explicase
en este pals el origen de los cometas, Seneca advierte que
no son meteoros sino cuerpos cual los astros, exponiendo
nada menos que Calderdn de la Barca con su clarividen-
cia la teorla moderna que los supone emanación cósmica
del sol; Raxo y Molina perfeccionan el conocimiento de
tan sugestivos astros y al describir Muñoz el observado
en 1592 confirma Ticho-Brahe todas sus previsiones anula-
doras de las teorias aristotélicas, resonando aün los justos
aplausos que se les prodigaron. En fin, baste agregar que
en nuestros dias fué felicitado. el Dr. Monserrat por el
P. Secchi con motivo de las fotografias de los eclipses
de i86o y 1870, aquéllos que, segñn ,Flammarion, resolvie-
ron Ia constituciOn fisica del sol; tribütanse elogios a Lan-
derer por sus trabajos sobre qulmica lunar sorprendida a
merced de la polarizacion luminosa; el nuevo planeta Bar-
celonaD, descubierto en 1920 por Comas Solá, Director del
Observatorio del Tibidabo, se confirma por Strake, de Ber-
un; Fabry, de Marsella; Jekhorosky, de Argelia, y otros
sabios; y el medico hoscense Arturo Bernard dicen que en
Octubre iiltimo descubriO un cometa, confirmándolo el
Observatorio de Kazan (Rusia). No exagerarlamos diciendo
que la astronomla es ciencia muy española!

Geografla Asi se concibe que España haya comunicado a Ia GEO-
GRAFIA un mágico impulso, no contando Europa hasta el
descubrimiento de America más libro sobre la materia que
el. Situ Orbis del granadino Pomponio Mela, del que tomaron
Plinio y sucesores; siguiendo a este primer geografo el es-
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pañoi Orosio del siglo IV, que sirvió de base a Flessinger,
Bacon y los de la E. M., luego S. Isidoro, Rasis en ci si-
gb IX, más tarde Enciso que ya divide ci territorio en cuen-.
cas hidrográficas como Lavallée en pieno siglo XIX, Méndez
Silva en el XVII... Bajo todos los aspectos, pues, segün ha
dicho Oppert (1887) difundimos las ciencias en las épocas
de más barbarie, exploramos los océanos, completamos el
planeta, gracias a los diestros e incomparables navegantes y
exploradores escuitistas que surcaron ci globo en todas di-
recciones, cuyos primeros de que habla ci padre de Ia his-
toria, Herodoto, habitaban esta costa mediterránea y bien
pudo decir Lumnis que ninguna otra nación diO jamás a
iuz cien Stan leys y cuatro Julios Césares en un sigloi. Para
elbo compusieron los españoles cartas de marear desde 1286,
dándolas los catalanes del sigbo XIV, la de Cosa es un mo-
numento cientifico sobre los mares antipodas, famosos los
libros ya citados de Medina y Cortés, Santa Cruz precede a

Mercator corrigiendo deficiencias; perfectas estampas hidro-
gráficas aparecen apenas visto ci Pacifico por Biasco Nünez
de Balboa y completan desde 1492 (i) Ia ciencia oceanográ-
fica iniciada por L. A. Seneca, Pomponio Mela, Orosio,
S. Isidoro, Alfonso el Sabio, Lulio, Jaime Ferrer, ci P. Acosta
sobre todos, moderno ramo de la geografia que se arrogan
los extranjeros. La magna empresa, segunda Creación del Desctthrirniento
mundo, es ci éxodo triunfai del descubrimiento de las In. de las Indias
dias ocurrido un siglo antes de que los anglo-sajones se
diesen cuenta de su existencia (Lumnius) y dos después de
sospecharlas Luiio por ci estudio de las mareas; de Sevilla
salió por vez prirnera CristObal ColOn, espaflol acaso (2), y
seviilanos eran los valientes que le acompanaron, gracias
a laprotecciOn de los Reyes CatOlicos y ai decidido apoyo
prestado por los Caballeros de la Corte que procedlan de

(i) Dr. Velasco Pajares. Inaugural del Curso de 1922-23 sobre los (dntereses
españoles derivados de la Oceanografiaa.

(2) Parecen atendibles las razones alegadas por D. Celso de Ia Riega en el libro
((Colon espanola, nacido en Portosanto (Pontevedra). Véase la revista Monddri,
año II, nüm, 11, 20 Abril 1916, p. 236.
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los Estados aragoneses y especialmente por ci valenciano
Mosen Lluis de Santangel que adeiantó los i6.ooo ducados
necesarios (i),—y a ColOn se le niega el nombre de Amé-
rica como a Espana el de Renacimiento!—Descubiertas por
tan audaz marino las Antillas y la Trinidad (1483-98), p1-
sanse las costas orientales de America por Ojeda, compaflero
de Vespucio (1496), contempla Ibánez PinzOn el rio Ama-
zonas (i5oo), Menéndez de Avilés conquista la Florida
descubierta por Ponce de LeOn en 1512 yfunda la ciudad
de San Agustin, la más antigua de los E. U., descubre a
Méjico Fernando de COrdoba (ii8) y ci extremeflo Hernán
Cortés avasalla aquel territorio con un puñado de hombres
más heroicos que los 300 inmortales de Lednidas que su-
pieron morir antes que ceder ci paso de las TermOpilas al
formidable ejërcito de Jerjes; Alonso de Ojeda señala el
Brasil, AlarcOn la California (1535), Almagro a Chile
(1566), Pedro de Arias el Panama, Salazar la isla de San
Bartolomé (1525), Bermidez las de su nombre... y aparecen
los veraces cronistas Fernández de Oviedo, Gomara, Vargas
Machica, Dlaz del Castillo. Encendida la fiebre de los viajes
maritimos, sucumben en ioo los hermanos Costerreal bus-
cando ya ci paso N.-O. entre Atlántico y Pacifico, encon-
trado por Mac-Cloun medio siglo después; inicia Maga-
ilanes el gran recorrido entrando holgadamente en el Océano
luego de ver los canales peligrosos del confin de Ia Tierra

La vuelta de Fuego para erguir la bandera en Filipinas, pero es
al mundo J. S. del Cano, de Guetaria, quien da la vuelta al mundo

por vez primera, real demostraciOn de su redondez, re-
matándose esta grandiosa epopeya ci 6 de Septiembre de
1522 en que una nao de 102 toneladas, descuadernada y
haciendo agua por todas sus junturas, llegO con 19 espec-
tros a San Litcar de Barrameda (2) y Carlos I quiso hacer

(i) Francisco Martinez, El descubrimiento de Amdrica y las joyas de Ia reina Isabel

(La Correspondencia de Valencia, 20 Enero 1916).
(2) Occeannus reserans navis Victoria totum Hispanum imperium clausit utroque

polo (Mtro. Lopez, Bib. all. del Escorial).
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pronunciar al globo terráqueo Ia célebre frase primus cir-
cumdedisti meD para lema del escudo de nobleza que otorga.
Doblando los antiguos españoles el Cabo de Buena Es-
peranza, Ilegaron hasta el golfo Pérsico, segñn Plinio y
EstrabOn, y otro gran navegante peninsular, Vasco de Gama,
busca en 1497 el paso de Ia India por el sur; pero Maga-
ilanes fué el descubridor de la Oceania y en aquellas apar- La Oceania

tadas regiones seflalan Urbaneta, Ortiz de Retes y Meneses
la Nueva Guinea, Váez y Heredia la Australia, Saavedra las
Carolinas, Mendafla las Marquesas, QuirOs las Nuevas
Hébridas y Ordaneta y Legazpi establecen la ruta del Pa-
cifico para el comercio; es decir, que los espanoles descubrie-
ron dos de las cinco partes del mundo. Hasta nos anticipa-
mos en acometer las alturas del polo inventando instrumen-
tos para su observaciOn, segñn se colige por la lectura de Las alturas del
Manuel Pimentel: Ia Descubierta y la Atrevida revelan los polo; Irlanda

hielos antárticos en la expediciOn de Malaspina. Mucho
antes fué descubierta y civilizada Irlanda por los españoles
en tiempo de los celtas que colonizaron Galicia, cuyo rey
Breogán Ia senalO desde Ia gigantesca Torre de Hercules de
Ia Coruna, verificaudo Ia segunda incursiOn San Vicente
Ferrer que bautiza con su nombre Ia tierra próxima al ne-
fando islote de Blasket, tumba de la Armada Invencible.
Las Canarias fueron asimismo descubiertas por los nave-
gantes catalanes de 1414, arrancando los descubrimientos Descubrinjientos
africanos desde el viaje de Jaime Ferrer a Rio de Oro (13 56), africanos

en el siglo XV se funda Santa Cruz de Mar Pequena en Ia
costa atlántica, y más tarde exploran el Africa Medina, Mar-
mol o Lopez, cuyos descubrimientos sirven de base para los
mapas de Pigafete y Riccioli; Pedro Ruiz remonta el Nib,
Páez la Abisinia, siguiéndoles Honorato de Costa (1809-lI),
F. Coimbra, Silon Porto, Levingsthone y Stanley.

Refléjanse tan varoniles esfuerzos, inabordable zénit de
coraje y sabiduria, en la profusion de mapas espanoles, pri-
meros del mundo, siendo joyas de la cartografia los modelos
de San Isidoro, Orosio, otro mograbino del siglo XIII, segin
Nordenskiold y Wagner, luego aparecen los americanos de
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Ia Casa de Contratación (Cosa, Santa Cruz, etc.), aquel
grandioso atlas conservado en la Biblioteca de Paris El
sistema de proyecciones polares equidistantes que por mu-.
cho tiempo se atribuyó al holandés Kremer o a su compa-
triota Gerardo Kraufmann, conocido con el nombre latino
de Mercator (1512-94) y que representa las longitudes por
rectas paralelas y las latitudes por otras perpendiculares, fué
ideado por el cosmOgrafo Alonso de Santa Cruz, iniciador
de las cartas esféricas o reducidas, fallecido 20 años antes,
segiin consta en su ((Libro de las longitudes)) cuyos métodos

Mapas espanoles aün se emplean mo obstante, en ning1In tratado de geografia
se le cita!; Cortés enseñc5 el modo de trazar los intervalos
entre paralelos en la proyecciOn esférica, que se dice de
Wrigth, cuando este mismo autor hace justicia a nuestro
compatriota. El primer mapamundi, el más interesante docu-
mento geográfico que legaron las postrimerias de la E. M.
(Humboldt) lo dibujó Juan de la Cosa, otro hermosisimo
Santa Cruz, y nadie brillO tanto en cartografia como España,
de cuyos geodestas brota el mapa de la Peninsula trazado
por Esquivel antes que las otras naciones se ocuparan en
trabajos de este género; el primer atlas de America pertenece
a Garcia de Céspedes (7 mapas), senalándose sus dos con-
tinentes, y Cieza de LeOn es autor de otro que estereotipa la
parte meridional; Alvarez Sero, Meneses, Velázquez, Chaves,
etcetera, dan los del estrecho de Magallanes; nuestros expe-
dicionarios trazan mapas submarinos de las mayores profun-
didades oceánicas con Ia naturaleza de los fondos, su vida, y
el arte de reproducciOn de las cartas geográficas nace tam-
bién aqui en el siglo XV con la invenciOn del grabado sobre
maderas y metales. Ante riqueza y laboriosidad tanta crea
Felipe II una Academia y el primer Museo de Ciencias reu-
niendo en Valladolid tal niimero de mapas y cartas hidro-
graficas y tanta variedad de esferas, arinillas, etc., que no lo
tenia ninguna naciOn, y ese mismo rey tan calumniado
encargO el censo a descripciOn de los pueblos de Espana
que conserva el Escorial,. primera obra conocida de esta-
distica, coma declara Madoz en el prOlogo de su Diccionario,
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proyecto comenzado en las Cortes de Toledo del siglo XV.
Háse pretendido acibarar el entusiasmo patrio—vano La leyenda

tnacabraempeno!—por quienes envidiosos repiten, como el histo-
riOgrafo lord Bryce (1915), que los espanoles fueron sOlo
por el oro al Nuevo Mundo, estotros rumian que hicieron
alli horribles matanzas, expectorándose infames diatribas,
regurgitando agrores infectos contra la honrada Espana, in-
cluso por hijos descastados que la pintaron con fiebre de
riquezas, sedienta del centen en amarillenta epopeya, que no
es preciso visitar las Hurdes para ver cretinos. A los gritos
roncos del odio opongamos solamente los balbuceos de la
pena, no cometamos nosotros, dice Salvador Canals, análoga
injusticia respecto de ninguno de los beligerantes en la for-
midable guerra ültima y creamos que todos respondieron por
igual al respectivo santo amor de la patria! que en ültimo tér-
mino, cuando Salisbury extendla la papeleta de defunciOn a
España, no pen so en algo parecido a lo del despojo del Trans-
waal? Precisarnente, Don Quijote no saliO de su aldea para
ganar dinero, sino honra, y en cambio Sancho, cual otros
pueblos, sOlo pensaba en la insula en los escudos que hallO
en el aparejo de la mula muerta, nuestro pecado fué siempre
despreciar más bien la fortuna. Podemos perdonar las inju-
rias porque fulmos al menos creadores de naciones, mientras
que si mañana se sublevase Ia India, quizá de SUS 300 mi-
hones de indlgenas, ni uno sOlo conservarla el habla ingle-
sa, ni se envanecerla con tal sangre. A las difamaciones del
malhadado libro de Las Casas DestrucciOn de las Indias
(1552)D impugnado por Toribio de Benavent, Melendez,
Montalvo y otros frailes, que motivo'la leyenda macabra de Nuestraobra
los Montaigne, Voltaire, Montesquieu, Raynal, Diderot, civiliadora
Draper 0 SUS proséhitos, puede oponerse nuestra grande
obra civilizadora ensaizada por Bossio, Humboldt, Cowlen,
Muzio, Pirenne, etc., cual ha difundimos en Itahia y Flandes
u Oceania; los hombres que transportaron nuestras carabe-
las aprendieron presurosos las lenguas nahoa o azteca, lu-
raxteca, totanaca, tarasca, maya y otras e hicieron obra
moral, filosdfica, cosmográfica, cultural y elevadamente
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idealista, los religiosos acabaron con los sacerdotes antro-
pOfagos y los grandes señores sodomitas, prohibiéronse las
bebidas alcohOlicas a los indios, ley seca de nuestros dias,
y Soto como Rodrigo Nññez o Alonso de Sandoval protes-
taron contra la esciavitud siglo y medio antes que çlaskson
a quien se adjudica el honor; a España debe America haber
roto los grilletes que la sujetaban al salvajisnio, como
Europa el haberla librado de la invasiOn agarena y en gran
parte del cesarismo napoleOnico. Las Leyes de Indias son
rico ideario que traduce la más profunda sabiduria, Bourne
(1904) las califica de 4xgrandioso monumento que no teme
[a comparaciOn con las modernas legislaciones europeas,
Roosevelt las llama paternales, Zimmermann confiesa que
son da expresiOn más alta del ideal de igualdad entre la
poblaciOn colonizadora y Ia colonizadaD y Lumnis las juzga
más humanitarias que las de Ia Gran Bretana y los E. U.,
son leyes de un pueblo, de una raza y si los romanos, dice,
formaron en Derecho la raOn escrita, España el humani-
tarismo escritoD; la colonizaciOn se fundO en fe, justicia y
cultura, obra sin precedentes ni seguidores y de ahi la
inquinia por ser cosa desacostumbrada lo de buscar la
amistad en todo y no mirar aquellos paises como colonias
sino com6 provincias, sOlo se atacaba para defensa, hasta
casaron espafloles con indias: ningün pueblo equiparO
vencidos y vencedores! Desde los Reyes Catdlicos se crea-
ron escuelas en America, introduciéndose el sistema de
enseñanza mutua que se considera moderno (Groot), sien-
do Pedro de Gante fundador de tal pedagogia (Pereira);
Carlos V y Felipe II crean Universidades en Méjico, Lima,
Cuzco (Perti), por orden taxativa se erigen primero hospi-
tales que casas (Arias), en Santo Domingo (1538), el de
Ninos de Méjico fué primer centro de enseñanza médica,
escuelas de bellas artes e industriales, construyéndose lam-
paras y candelabros que desafiaban a los de Cellini, aceros,
tejidos y alfombras más perfectas que en Inglaterra y Fran-
cia (Guthrie), hasta pianos en Méjico; Zumárraga y Mendoza
introducen la imprenta y un siglo antes de haberla en la
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America inglesa se imprimla ya en Méjico; afánase España
en la realización de obras piThiicas y aqueilos puentes sobre-
pujaban en hermosura a los de Europa, fundáronse a miles
de millas al interior ciudades como Méjico, Lima, Santa Fe
de Bogota, el vizcalno Zabala a Montevideo, Quesada a
Colombia, Heredia a Cartagena, con herrnosas catedrales
como las de Puebia, Quito, Cuzco, Trujillo o La Plata,
cuando los extranjeros tardaron más de cien años en sus
construcciones; se convierten los terrenos incultos en fron-
dosas huertas, aclimatando cereales, olivo, cáñamo, naranjo;
constrüyense acequias, ilévanse ci caballo, toro, oveja, puer-
co, gallinas, gusano de seda, riquezas desconocidas por
aquellos naturales.

Crimenes? Fulmos, si, intolerantes y fanáticos hasta Falsa historia
cierto punto cuando lo era todo el mundo y asi se concibe decrimenes
que obcecado ci Cardenal Cisneros quemase la biblioteca de
la Granada árabe, como la Sorbona quemo, lo mismo que
Jacobo I de Ingiaterra, ci Rege et regis institutiones de Ma-
riana y ci iibro de. Espino contra ia Compañla de Jess,
autores no moiestados por nuestra InquisiciOn; si los espa-
i'oies olvidaron acaso en algln momento ios deberes de
humanidad, pensemos que no aguiliotinaron a Lavoisier, ni
encarceiaron a Galileo o a Luis Vives, ni abrasaron a Servet,
Giordano Bruno, Juana de Arco o Savonarola, ni persiguie-
ron a Arnaido de Vilanova por endemoniado, ni amargaron
la vida de Parmentier cuando propagaba ia aiimcnticia
patata y odiaron a Le Bon, hasta sacrificarle, por haber des-
cubicrto ci gas dci alumbrado; tan retrogrados e incultos
como se nos cree, nunca igualamos a aquellos que al entrar en
Bolonia (15 ii) destruyeron la magnifica estatua de Juiio 11,
obra de Miguel Angel, saquearon la biblioteca de Florencia,
en Pavia destrozaron las obras de arte y robaron los manus-
critos de las bibiiotecas y más tarde realizaron ci despojo
inicuo de nuestros museos, iglesias y archivo de Simancas, y
encambio ios espafloles hailaron en ci equipaje de Francis-
co I varios manuscritos del Petrarca, que devoivieron y boy
conserva Parma. Si en nuestra historia se aprecian manchas
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—1hasta el sol las tiene!—si pecamos en momentos de
extravio, cülpese a ese resabio de fiereza que a veces asoma
en todos los nacidos, como en su contriciOn van recono-
ciendo quienes nos descalificaron que parecen tener bula en
la historia para sus crueldades y espantarlase el mundo si
las hiciera España.

Disculpad este desahogo que la prudencia reprime. La
que elmundo entero tomó por modelo (Bretons), en cuyo
beilo pasado no se ocultaba el sol y ejerció Ia hegemonla

Nuestros yerros desde Abderramán III por sus giorias, vigores, opulencias
y talentos (Tame) gira boy .cual satélite de otras en auge,
bórrase su primavera de .fogosa virilidad, desfilan ante ella
las vacas fiacas, como acabó para Grecia su siglo de Pericles
porque todo se desploma. Tras del divorcio de Portugal, la
cesiOn en 1664 de Jamaica a los ingleses y el despojo de
Gibraltar en 1704 entró Ia caries en sus Colonias cuya per-
dida consienten los misoneistas de i8ro que desatendieron
voces de Arguelles, Jovellanos o Flores Estrada, como otros
torpes patrioteros dieron al traste con los Paises Bajos, las
Dos Sicilias y el gran imperio de los mares en 1898, yen-
diéndose las Marianas, Carolinas y Paiaos por menos de o
que valen el caobo y el palosanto de cualquiera de sus islas
(Oiler), lecciones de la experiencia que sOlo alumbran que-
mando; politicos negativos, propicios para el error, tan
reproducidos en Ia historia. Ejemplos? Navegábase desde el
mar por el Guadaiquivir hasta Sevilla cuando Pedro el
Cruel, por instigaciOn de los molineros, mandá destruir el
cauce y quedcS esta ciudad convertida en un villorrio; nues-
tros directores, como si se encontraran a veces ante gerogil-
ficos insolubles, nudos de Gordio, y un minotauro yen-
gador les esperase para devorarlos por sus torpezas, nada
previsores, dieron otro traspiés cuando aquellas miles de
hectáreas de tierras bajas costeras, inundables por el mar,
que se destinaban al fácil y productor cultivo de las barrillas
antes de la guerra de la Independencia, al prohibirse Ia ex-
portaciOn de sus cenizas alcalinas para arruinar la indus-
tria francesa del vidrio, solamente lograron arruinarnos
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porque aIM inventaron otro medio de obtener sosas;
y asf cuando el elocuente Megia, diputado de Quito
en las Cortes de Cádiz, ci liamado Mirabeau de Amé-
rica, pidió con otros sanas medidas, fué desoido y se
emanciparon hijas predilectas—el iaiid principia por Un
copo de nieve!—Afortunadamente, la reacción parece mi-
ciarse, siéntense ansias regeneradoras y conviene estimular Ansias
el patriotismo para salir del marasmo: los establos del rey regeneradoras
Auglas no se habian limpiado en 30 años y necesitaron que
Hercules los barriera con las aguas del rio Alfeo y también
la piqueta va dernoliendo el carcomido edificio nacional,
sediento de intensa desinfección para contener ia voracidad
de los macrobios que lo infectan. Y para atraer ia liuvia de
oro de Ia mitologia, para gaivanizar a Ia enferma Espana,
apliquemos con denuedo los sabios cánones terapéuticos
que son diques para ci pecado, antidotos contra ci veneno,
aquel contraria contrariis curantur del anciano de COos, ci
curare oportet, lutO, citO et jucunde de Celso, pensemos que
c(ia indicaciOn vital carece de contraindicaciOn (Boher-
haave), aunque desesperados pongamos contra los grandes
males grandes remedios que dijo Hufeland, hasta la ver-
dadera cirugia social ejercida por férrea mano. Y si ci des-
tino inexorable nos condena, cumplamos con ci Decálogo:
Honra a tus padres; pues los honran quienes dignifican a su
patria y cuando desfallece injuriada Ia que nos diO su tra-
diciOn, su idioma, su fe, su majestad y su sangre, hay que
abrirla los brazos y decirla, con acento en que vibre la más
honda y generosa ternura: madre, levanta! (i).

Cerrado ci inciso, es obvio, prosigo, que Espana con
tribuyO también al adelanto de las ciencias experimentales,
aunque por esa modestia 0 desidia que hace guardar en car-
tera detalles cien originales sorprendidos en la plácida tran-
quilidad dcl laboratorio o del dispensario yacen ocultos, en
tanto que los extranjeros se apresuran a publicarlos para sus

(i) Dice el poeta: uA quien nos crfa al nacer, por anciana no se deja; una
patria nos dió el ser; cuanto niás pobe y más vieja, ms se la debe querer.
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derechos de primogenitura. Desgraciadamente, hasta las na-
ciones liamadas gulas enriquecen mejor a cuantos persiguen
el dinero (cantantes, atletas, ginetes), que a quienes laboran
por su satisfacción interior y el progreso cientifico, pues los
sabios buscan la obscuridad y no se galardonan en un es-
tadio que les haria perder su fuerza creadora; hay cuerpos
que se descomponen por la luz y almas que se marchitan
cuando se sienten exaltadas por la plebe y su apoteosis ha
de esperar a que los siglos se percaten de laS perfurnadas

La Fisica esencias que prodigaron. En FisicA mismo, es notorio el
talento de nuestros sabios, elogiados por Towsend; con-
sidérase al sevillano Laredo del siglo XV como primer par-
tidario del método experimental, que refuerza Cascales con-
tra las lucubraciones aristotélicas; Nünez da el nonio, un
lustro después sonado por Vernier; Ayam una balanza su-
tilisima; Fuente de la Peña se anticipa a Newton en el es-
tudio de la gravedad, siendo las primeras determinaciones
gravirnétricas realmente cientificas de Jorge Juan y Ulloa,
luego de Ciscar e Ibáñez, y Barraquer corrige el error de fle-
xion antes desconocido, explicándose desde Seneca o Castro
(1694) las mareas por atracciOn del so1 y la luna; Arriaga.
(1632) trata de la caida de los cuerpos en el vacio, antici-
pándose al parecer a Galileo; y Arias Montano advierte antes
que los académicos florentinos que Ia presión atmosférica
hace subir ci agua en lasbombas (Asso), ideando el ferro-
lense Antelo Ia primera contra incendios, otra Arboreda con
igual destino (1755), otras metálicas inventan Diego Rivero
para achicar el agua en los buques o Garay para desaguar
minas, Ilegando Clavijo en 1796 hasta la bomba de vapor.

Aerostaciötj Setenta y dos años antes que los hermanos Montgolfier, en
1709, se elevaba Guzmán en su passarola o giobo hen chido
de aire caliente ante la Corte de Lisboa, y es curiosa Ia apli-
caciOn del giobo de Lunardi, hinchado ya por ci hidrOgeno,
a Ia investigacion de las regiones superiores de Ia atmOsfera,
que realizó en Madrid diez años antes de que lo hiciese
Gay-Lussac en Paris; siendo otras maravillasla máquina de
Gálvez para la dirección de los aerostatos con aplauso de
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los franceses o el dirigible Astra de viga funicular interior
de Torres Quevedo, el Edisson español iniciador de la tele-
mecánica y ciencia automática, nombrado Doctor bonoris
causao en la Sorbona, dirigible ensayado en Guadalajara y
en Lastronville en 1909 y adquirido por el Almirantazgo in-
glés y el Ministerio de Ia Guerra de Fran cia, quien inventa
además el trasbordador del Niagara; y nadie podrá negar
que un espanol, nuevo Icaro, void ya en el siglo IX: el sabio
árabe E1-Makkari, a principios del XVII, dejd una obra que
está en Ia Biblioteca Nacional de Paris, en la que se describe
el ensayo de aviacidn que tuvo lugar en las afueras de Cdr-
doba, cuyo atrevido héroe fué Ibn-Firmas, medico del califa
Abderramán; y en el archivo municipal de Arjona hay una
carta de Fr. CristObal Angel, de Baeza (185 r), que trata del
asunto. Caramuel demostrd grande intuicidn sobre navega-
ciones aéreas, pasando por su precursor Fuente de la Peña
(Castañeda), a principios de nuestro siglo se estrella Antonio
Fernández, de Aranjuez, ensayando su biplano poco antes
de 1903 en que los introdujo Wright de los E. U. y el mar-
qués de Poteras ensaya en Barcelona un helidptero, pro.
greso de la aviacidn que evita caidas, como el ingeniero
Mendizábal idea otro aparato (1914) para estabilidad de los
mono y biplanos. En termologia es fama que Blasco de
Garay aprovechd el vapor como fuerza para Ia navegación, El vapor coino
segün expresa Poggendorff en su Historia de la fisica; hizo fiIe
los primeros ensayos en Málaga, luego en Barcelona (1541)
para mover las paletas del barco de 200 tondadas Trinidad,
marchando a Inglaterra al cosechar ingratitudes; y cuantos
duden dè su invento, habrán de vincularlo siquiera en Juan
Bautista Escribano, de i6o6, citado por Arago (1839); crean
Betancourt y Lanz la cinemática moderna adivinando en
Londres el secreto de Watt, siendo su obra el texto de la
Escuela Politécnica de Paris; Corcuera y otros sientan aqui
la célebre hipdtesis del fuego como unidad dinámica, sos-
pechando que el calor espuro efecto de Ia luz y VallCs Ia
doctrina aceptada por Boerhaave; la teorla actual de Wei.
mann sobre Ia coincidencia en el fondo de cristales y co-
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bides, esto es, que la cristalización resulta caso particular
de la coagulaciOn, dejOla bien consignada el P. FeijOo (i);
y en cuanto a meteoros de origen más o menos térmico,
Uiloa explicó las trombas marinas y predijo las dos teorias
modernas, la de corrientes ascensionales de Mohr y la eléc-
trica de Brisson, aceptando Flamarión su doctrina que des
truye hipótesis novisimas (2); Urdaneta explica los ciclones
y Cascales sorprendiO las causas de los vientos alisios y de
las corrientes pelágicas, volcanes y terremotos, cuya hipó-
tesis eléctrica fué emitida por dicho benedictino. En foto-
logia, es notable que ci puerto de Barcelona tuviese ya faro
en el siglo X y que la incandescencia de Ia cal por la llama
del hidrOgeno o luz Drumont se deba a Roure (1832); San-
chez Ciruelo proporciona Ia teorla matemática de la refrac-
ciOn luminosa, corrigiendo Ia Optica del famosoAihacem
que dió en ci siglo XI la ley con detalies sobre Ia atmosférica;
y bastárla recordar que aun tras de las esplendideces del
gran Newton se buscaba con avidez el excelente tratado de

Los colores Agiona o la brillante concepciOn de que los colores no residen
en los objetos, sino que son la misnia lux refracta, refiexa ac
disposita, principio consignado por Cardoso con las mismas
palabras en su Philosophia libera, colores de la luz explicados
por Julian Gutiérrez de Toledo a fines del siglo XV o sea
antes que por ci sabio inglés (Chinchilla); Corcuera y
aquellos fisicos apuntaron los fenómenos dc interferencia
que hacen parpadear a las estrellas (Picatoste); y cuál serla
entonces el hispano afán de progreso que, inventado ya el
telescopio por los Rogetes de Gerona, segin dije, los tres
mejores microscopios construidos en 1604 por Zacarias
Jansen vinieron a manos del marques de Spinola, quien
regaio uno a Felipe III y otro a Paulo V, y Rogelio Bacon
señala a Aihacem, medico y astrónomo del siglo X, como
autor de que cda luz se propaga de tres modos y un frag-
mento de esfera de cristal amplia los objetos; apenas

(i) Teatro critico, t. VII, disc.o 2.°, nüm. 79, i769.
(2) Las trombas marinas, por D. Manuel de Saralegui, Madrid, 1915.
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inventada la fotografia se adopta en Espana antes que en
otras naciones, y Manuel Alcalá pretende en 1840 fijar la
imagen daguerreotipica sobre papel, lo que consiguieron
años despuës Talbot y Blanquart; y poco hace que el inge-
niero militar Sr. Rolandi trató en el Congreso de Oporto
de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias
de su fototaqulmetro para estereofotografia en los trabajos
de campo, con ventajas sobre los conocidos, siendo otro el
autocartógrafo estereoscópico del Comandante Ordovás.
Tocante a magnetismo, sobre estudiarse aqui las desviacio-
nes de la aguja imantada por Guillén, segün lievo dicho,
por ColOn, por Santa Cruz inventor en tiempo de Carlos I
de la azimutal que diO la primera carta de ellas siglo y
medio antes que Halley y el método para obtenciOn de ésta
coordenada, bases firmes de ciertos instrumentos náuticos
y del procedimiento para obtener la longitud de un punto
determinado; no obstante, ninguno le cita! cuando se le
llamO precursor de Newton y fué el primer europeo tratante
del asunto, siguiéndole Andrés del Rio; en su obra traducida
al inglés expone Martin Cortés Ia teoria del polo magnetico
y se inmortaliza demostrando que no coincide con el terres-
tre, noticia acogida por Italia 40 años después, llevándose
la fama del descubrimiento; para colmo de tales estudios
debo consignar que los extranjeros atribuyen al napolitano
Juan de Goye (hacia 1300) la invenciOn de la brüjula, pero Labrdjula
mucho antes la usaban los españoles (ley 28, tit. 9, par-
tida 2.), porque su verdadero inventor fué Raimundo
Lulio (i), que trazO también los i6 rumbos de la rosa náu-
tica; en fin, Ruiz de Luzuriaga establece la identidad entre
el fluido magnético y el eléctrico, anticipándose a Ampere.
Pasman los adelantos hechos por españoles en electrologla,
descollando el paso dado por el salmantino Perez de Oliva
(1497-153 3) al proponer el telégrafo magnético cantado por Telegrafia
Lope de Vega; siendo sorprendente que antesde inventarse

(i) D. Antonio Rainiundo Pascual, Descubrimiento de la aguja ndutica, Madrid,

aflO 1789.
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Ia pila estableciese Ia telegrafia eléctrica el fisico barcelonés
D. Francisco Salvá, rnedio siglo antes que Europa, a merced
de un condensador para obtener las chispas, llamándole
Godoy para instalar su invento en el Palacio Real, segi.n
consta en Ia Gaceta de Madrid de 29 Noviembre 1796, pre-
tendiendo también tender el cable para enlazar las Baleares
(Ortiz de Zárate); siendo genial precursor además de la
telegrafla inalámbrica en 1765, cuya memoria a la Academia
de Ciencias de Barcelona ensaiza ahora Fabie en su Historia
de la T. S. H.; de Perez Quintana es el sistema para montar
en duplex el telégrafo de Hugues, aplicado con notorio éxito
a lineas terrestres y a la submarina de Almeria a Melilla.
En las enciclopedias extranjeras consta como sistema espa-
ñol el de micrófonos y teléfonos del asturiano Noriega y
Ruiz que desde i888 explotan Companias americanas y
europeas, micrófono de carbon granulado para 8.ooo km. de
distancia y el ferrotungsteno para piezas telefOnicas perma-
nentes y de fuerza diez veces superior a las conocidas, cuya
propiedad adquiriO The General Telephone Company de los Es-
tados Unidos (i). Cuando Edisson no habia resuelto aün ci
problema de Ia divisibilidad de la luz eléctrica para el alum-
brado, dos Ingenieros españoles residentes en San Fran-
cisco de California, los Sres. Molera y Cebrián, la dividieron
ya (2). Poco hace que Torres Quevedo inventO el telekino
(1904) o transmisiOn inalámbrica para accionar motores a
distancia, experimentos hechos en Ia Casa de Campo y en
el puerto de Bilbao, en cuya na evoluciond asi un esquife
y se dirigieron embarcaciones desde tierra, coma vieron los
Estados Unidos en 1921 con su acorazado Iowa. El santan-

(i) El teléfono tiene historia nacional, pues aunque se omita que de antiguo
usan en Andalucta pequenos tubos unidos por cordones que en tension permiten
hablar a distancia, juguete Ilamado por los rabes al-kajoart, que los ingleses ex-
penden con el nombre de spanich-telegraph y todos decimos confidente, porlo que
Dfez Benjuniea nego a Bell Ia prioridad, es positivo que un maquinista del Teatro
Tacdn de Ia Hibana obtuvo patente del teléfono eléctrico que ideO en los E. U.
varios aflos antes.

(2) Proyecto de un Laboratorio de Higiene pdblica y de Salubridad municipal, por
V. Peset y Cervera, Valencia, i88i, p. ix.
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derino Iglesias Blanquer provoca explosiones e incendios y
alumbra pueblos mediante la electricidad atmosférica reco-
gida por sus aparatos especiales; los arayos incendiarios
o diabó1icos que senala ahora el londinense Matthews
constan ya en la Memoria que el teniente-coronel de Arti-
lieria D. Isidro Caballé presentó al Ministerio en 1918, de-
mostrando Ia gran revoluciOn de su invento en el arte de la
guerra, y fueron también conocidos por el ingeniero de
Piedrabuena (Ciudad-Real) D. Mdnico Sanchez; pidese en
1916 a Norteamérica que envie radiogramas a Coruña para
el receptor ideado por Graña, de Oviedo, que refuerza los
signOs débiles y transmite despachos a 5.ooo km., merecien-
do informe favorable del Centro Técnico de Aereonáutica; y
en el Congreso de Ingenieros de Bilbao (1920) llamaron la
atención 1os aparatos para radiotelefonia del Oficial de Te-
legrafos Sr. Castilla, que nos ponen a la vanguardia de las
naciones; pero no quiero agregar noticias cuyo eco vibra
aiin en el ambiente.

La QuIMICA espanola tuvo también fecundisimas inicia- LaQuimica
tivas para Ia grandiosa obra del progreso, fué campo de tra-
bajo, escenario de triunfos, seminario de ideas, liegando
nuestros qulmicos con Gutiérrez Bueno y sus discipulos
(1788) a mantener las más atrevidas teorias, pues Alonso
Barba fué ya precursor de la novisima doctrina de la evolu-
ción de la materia en el siglo XVI, boy tan en auge, y Es-
pana se anticipa a las naciones aceptando en el XVIII la
nueva nomenclatura quimica, abrigando siempre ansias de
progreso. Es fama que los españoles enseflaron de inmemo-
rial a los demás habitantes del planeta los procedimientos
para extraer metales del seno de la tierra, fundirlos y traba-
jarlos, por lo que EstrabOn los celebraba como ingeniosi-
simos sobre todos ios pueblos del orbe, teniendo aqul origen Minerla
Ia explotación de los filones más de 2.500 años antes de J. C.
(Schmidt, Schuchhardt), desde la época neolitica seg1n
Sandars; en tiempo de los griegos y romanos fué célebre el
cinabrio español (Justino, Propercio) y extraiase el mercurio
de Almadén con tal abundancia que siglos más tarde colocó
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Abderramán III en medio de la Sala de los Califas del Pala-
cio de Medina Atzahra un estanque de pórfido lieno del
argentino azogue, por lo cual Fischer cree que lo obtuvieron
los árabes; en edades prehistOricäs se trabajó también el
hierro, carbonándolo en parte y dãndole temple con un
conocimiento siderirgico nada vulgar, y las ferreterfas vascas
del siglo XIV utilizaban ya la fuerza hidráulica como dos
sigios después Europa; explOtanse minas de cobre en Al-
merla desde el perlodo neolitico a rnerced de hornos que
recuerdan los modernos de reverbero (Billón), en RioTinto;
beneficiase la plata en la edad del bronce (Siret) con tal
abundancia, que ahitos los fenicios la empleaban para fabri-
car anclas y los turdetanos hasta pesebres (EstrabOn), plata
que motivO las guerras cruentas de Roma y de Cartago; Ia
riqueza aurifera de nuestros dos Darro, Deva, Sil, Navia,
Benasque o del aurifer Tajo beneficiada desd los fenicios; y
asi el estaño de Galicia y Lusitania (Plinio), ci plomo y otros
tesoros metálicos que aflos ha me ensalzaba aiin el gran Re-
migio Fresenius, echándose en España los cimientos de Ia
metalurgia cientifica que aprovecharon los extranjeros hasta
el punto de que en obras corno la Enciclopedia qulmica de Ra-
vay se advierta tal influencia en ci sinniimero de palabras es-
panolas que contiene y la de Arce para ensayadores—Quila-
tador de la piata, oro y piedras (i 5 72)—sea base de todos los
tratados posteriores de Boecio, Berguen y Rosuel. Improvi-
sáronse ingeniosas máquinas para beneficio de las minas
de Asturias, Galicia, Lusitania y de America por Pizarro, de
Varela para la molienda, la forja de CamprodOn ya notable
durante ci imperio romano (Karsten), la catalana se adopta
de antiguo en Francia, COrcega,Itaiia, Prusia, Suecia,Borneo,
Madagascar, los hornos de aludeles, busconiles, de Saavedra
usados en Almadén por Bustamante desde ci siglo XVII,
la capeilina de Capeilin para destilar amaigamas, progreso
grande, los famosos hornos de Contreras y de Barba; y los
primeros en descubrir las fOrmulas modern as para fundiciOn
fueron Botcher, Perez de Vargas, Corso, Bias del Castillo,
Garcis, etc.; Lulio introdujo la copelaciOn; Alvaro Alonso
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Barba describe en su Arte de los metales ci procedimiento
propio de incuartaciOn, Bartolomé de Medina inaugura en
1554 su método del mayor interés, dice Wurtz, la amaiga-
maciOn para explotaciones áuricas y argénticas; los Corso,
Gamero, Garci Sanchez y Garcia de Castro proporcionan la
metalurgia sin mercurio que substituyen por èl hierro, aho-
rrando además combustible, siendo Velasco otro reformador
de la mineria, segün reconoce Dumas; por todo lo cual la
metalisteria española alcanzO siempre el mayor vuelo, pues
ya en tiempo de Aimotacim (1054) contaba Almeria mu-
chas fábricas de utensilios de hierro y cobre, viejos son los
aceros de Toledo cuyo buen temple ideO ci madrileño Se-
bastián Flores convirtiendo ci hierro en acero ante lajunta
de Comercio y nadie ignora que ci pals solo consume ac-
tualmente Un 10 por 100 de la produccion de armas, ma-
quinaria e incrustaciones metálicas de Eibar, codiciadas en
todas partes. Nuestra Escuela de minas es de las más antiguas
de Europa y sus discipulos mantuvieron siempre ci sagrado
fuego del entusiasmo, como acreditan originales aparatos
y procedirnientos: la tolva linarense para deslodamiento, ci
garbillo, cajOn de arroyo, mesa de sacudimiento de Monas-
terio, ci procedimiento de concentraciOn de Menéndez, los
hornos autotér,nicos para siderosas de Bilbao que ensaiza Le
Chatelier, ci aprovechamiento que hizo Torres dcl esparto
en vez de iefla, los hornos casteilanos, los atniosféricos de
Martin Delgado, los de Larranaga, Cavanilies y otros, las
innovaciones de Monasterio y Bucela, viimente asesinados
en 1874, y tantos inventos que enaltecen ci prestigio de
nuestra ingenieria.

Maraviliosa fué también la remotisima vitrarla como Vitraria
acreditan los vasos de las mamoas gallegas de ia época ceita,
las fabricas más conocidas eran españolas segün Piinio y
S. Isidoro, constando que desde los tiempos dc Tiberio
fabricábanse con la sosa extraida de plantas marinas en Ma-
laga, Cartagena y Alicante, cuyas barrillas sc disputaban ya
1osmercados extranjeros; ci vidrio policromo de los árabcs
llenO Europa, como sus esmaltes, y anteriormente descoiia.
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ron las piedras artificiales de las coronas visigóticas; vidrie-
na policromada que comenzó en el siglo XI y la catalana
gozaba de tan extraordinario éxito (Gracián) que apetecianla
hasta monarcas como Felipe el Hermoso o Fernando el
CatOlico; brillando en los siglos XIV y XV los vidrieros y
esmaltistas valencianos (i); Perez de Vargas, que por cierto
ideó el grabado de metales con agua fuerte (Hoefer), intro-
dujo la manganesa en el blanqueo del •vidrio. Los barros

Cerdmica cocidos de los celtas hechos 4.000 aflos antes de J. C. con
esa arcilla bética que ensalzó Vitrubio, nuestra sin par cerá-
mica, pues aunque Homero cantase la loza de Samos, nadie
superó a España en tan hermoso arte. sublimado por los
árabes desde el siglo VIII, con sus mosaicos oniginales y Ia
apoteosis durante el Califato de Córdoba, por los vivos
reflejos encendidos en Máaga y Manises, Paterna 0 Alcoy,
Toledo y Sevilla, contrastando enormemente con Ia incul-
tura de los pueblos de la época, que en vano quisieron mu-
tar matices y reflejos; en los festines romanos se preferia el
vaso de Manises, prez de la celebridad, creyéndose que hacia
1320 se fabricaron en Málaga los celebérrimos de Ia Aiham-
bra considerados como obra maestra del arte cerámico
segin Bourry (1897), cerámica hecha con tal hermosura por
los ceramistas y azulejeros valencianos del siglo XIV que
liamados por la Corte Papal fueron a Aviñón a fabricar azu-
lejos para el palacio-residencia de los Papas (2), en tiempos
deAlfonsoVydeAlejandroVl se lievaron azulejos valencianos
para el palacio nuevo de Nápoles y el del Vaticano () y en
la época de Escolano seexportaba aiin en cargados bajeles ();

(i) Sanchis Sivera, Discurso de ingreso en Ia Academia de San Carlos.

(2) Documento encontrado por D. José Rodrigo Pertegás en un protocolo
notarial del archivo del Cabildo, que copió y enviO a D. Guillermo Osuna hace
ya bastantes años.

() Estudios recientes de D. Miguel Gonzalez Marti, Profesor de Ia Escuela
Cerámica de Manises.

(4) M. Escrivá Romani, Historia de Ia cerdmica de Alcora, '9'9; Font y Gui-
merá, Rajoles valencianes y catalanes; las notalles conferencias de los ilustrados cera-
mografos Sres. Valls y Gonzalez Marti en el Centro de Cultura Valenciana (1921);
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patentes están asimismo los azulejos y los ladrillos de las
barrerias de Talavera (siglo XIII), los barros cocidos, tierra
de pipa y policromia inspiradora de los artistas de Monstiers
(Francia) creada en Alcora por el Conde de Aranda (XVIII)
competidoras con otros paises o la fábrica de porcelana del
Retiro (Madrid) dirigida por Sureda, confesando Proust que
sus pastas y bizcochos superaban a los de Sèvres—acaso
por ello la destruyeron los franceses!—y la de Sargadelos
(Lugo). Para no ampliar estos recuerdos que todos conocéis
y son motivo de legitimos gozo y orgullo, me contentaré
citando somerarnente otras dos industrias quimicas: los ára-
bes de Játiva inventaron en ci siglo X el papel fabricado con
algodOn, lino, cáñamo y trapos viejos—éste se liamO perga-
tnino de trapo en las leyes de Alfonso el Sabio—papeles elo-
giados enla Geografia de Casiri que los juzga ((excelentes y
maravillosos)), muy buscados dos sigios después por toda
Europa (Ednisi); los cartagineses blanqueaban ya Ia cera
siete siglos antes de J. C.; y asi podrian aportarse otras
industrias quimicas, cuyos procedimientos divulgaban gene-
rosos los españoles en aras del progreso humano, al revés
de los ingleses, que hasta fines dci siglo XVIII prohibieron
las fabricaciones en sus colonias para no perjudicar a Ia
m etrOpol i.

Los espanoles descubrieron muchos cuerpos. Ninguno Descubrimienlo
rayO más alto en su época que nuestro Arnaido de Vilano- de diversos cuer-
Va, segiin Campegio; él entreviO el selenio (Hoefer), conociO 0s

ci bismuto, ci precipitado rojo, pero se repite que ci seienio
fué descubierto por Berzeiius en 1817 y que la primera
menciOn del bismuto se halla en un trabajo de Agrico-
la (1529). A Del Rio se debe el vanadio, que sorprendiO
en i8oi en ci plomo de Zimapán (Méjico), segtin Woehier
y Berzelius, pero lo ofrendan a SefstrOm que en 1830 le
quito su primitivo nombre de paneronio para dedicarlo a Va-

tampoco merecen olvido los escritos sobre esta materia del Dr. Monserrat (véase
El Dr. D. José Monserrat y Riutort, discurso apologético en el Instituto Medico
Valenciano por V. Peset y Cervera, Noviembre de 1890, p. 34).
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nadis, divinidad escandinava. Entre los qulmicos de Ia Es-
cuela de Vergara figuro D. Fausto Elhugart, descubridor
con su hermano del tungsteno o wolfranio en Ia scheelita;
D. Antonio de Ulloa encuentra ci piatino antes ignorado en
la America del Sur, cuando fué al Perii en 1735 COfl Jorge
Juan acompaflando a La Condamine y los académicos fran-
ceses para medir la tierra como base del sistema métrico
decimal, segin acredita la relación de su viaje publicada en
Madrid trece años despuës, pero los ingleses creen que des-
cubrieron el platino Wood o Watson y los suecos que
Scheffer: era célebre la pepita de 330 gramos que Fernan-
do VII hizo depositar en el Museo de Ciencias Naturales y
se perdió en la noche de alarma de 1845 (Olmedilla). Buba-
car, del siglo XIV, descubrió ci fósforo en las orinas (Biblio-
teca Real de Paris, ms. fl.0 7.156), CUO método se copia en
el extranjero atribuyéndolo a Brand en el XVII; y otra de
tantas industrias españolas originales usurpadas, las cerillas
fosfOricas, se dice original del inglés Holden en 1833 o del
zuavo Cammerer en 1857, pero en la Gaceta de Madrid de
27 Enero 1786 consta claramente que es adelanto introdu-
cido por Juan Cosa y Antonio Lara. Dicho Arnaldo descubrió
los ácidos sulfárico y clorhidrico, éteres, preparó el tereben-
teno; Lulio, entre cuyos 300 libros dice Boerhaave que
6o eran de quimica, habla del alambique, rectifica el espiritu
de vino y logra ci alcohol absoluto (Figuier)—pertenecien-
do a Albucasis la captura del alcohol y ci invento de la des-
tilación (Messue)—, da métodos para preparar muchos
cuerpos, descubre el ácido nitrico (Thénard), extrae la pota-
sa de las cenizas vegetales, indica la preparación de esencias,
etcetera; boy todos sabemos que el diamante es carbono
cristalizado, pero en tiempo del P. Feijdo se tenlan de esta
aristocrática piedra las más disparatadas ideas y cuando por
el incendio del Palacio Real se deforman y apagan los del
reliquiario, dedujo aquel monje que hablan sufrido un princi-
pio de combustion, primer paso para conocer su naturaleza;
ArbOs idea un gas pobre para caIdeo, luz y motores; GOmez
descubre Ia cinconina; Moreno y Lletget varios alcaloides
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en los albores del siglo XIX; Blasco de Garay y Hernán de
los Rios y especialmente Quirós y Laguna enseñan a hacer
potable el agua de los mares, invento que ocurre a Hawkins
y Poissonnier 40 años más tarde (i6oo); el valenciano Lo-
renzo Cozar inicia en 1590 la qulmica biolOgica y porque
aiin viven por fortuna y son mis amigos no cito de Carra-
cido o Rocasolano investigaciones sutiles sobre lipoides,
fermentos catalisicos, coloides y citoquimia que despertaron
vibrantes ecos. Añadiré sOlo, para ultimar este aspecto de
nuestra cultura, que SimOn Tobar month ya un laboratorio
de análisis en el siglo XVI y aprecia en las escorias la mis-
ma composiciOn que hoy se reconoce tras de los perfeccio-
namientos del admirable raino enaltecido por Fresenius y
nuestros eximios analistas Bonet, SaenzDiez, Piñeriia, etc.,
con sus originales inventivas. En España se verificO la pri-
mera descomposiciOn del agua segün el historiador Fernán-
dez de Sámano; ya Luzuriaga disociO el aire en 1784 con
ayuda del plomo y en los primeros análisis que los qulmi-
cos franceses hicieron del niismo, hallaron que en 100 par-
tes en peso habla 27 de oxigeno y 73 de nitrOgeno; pero
D. Juan de Penalver dijo que tales resultados no eran exac-
tos y otro sabio espanol, D. Antonio Marti (que cita The-
nard en su Tratado de Quitnica) hallO en sus análisis que de
oxigeno hay 21 a 22; los franceses repitieron los experimen-
tos, yen que los españoles staban en lo cierto, pero calla-
ron a quién se debe el conocimiento exacto: asi lo dice
Vallejo en Ia IntroducciOn de su Tratadode Matemdticas.

Las crOnicas refieren por boca de Escolano que Historia natural

nuestros amores por la HISTORIA NATURAL datan de algu-
nas - centurias antes de J. C., manteniéndose el fore-
ciente estado de las ciencias hispalenses en las Etimo
logias de S. Isidoro (633), libro de erudiciOn extraordinaria
y inico sobre la materia en Europa durante casi toda
la E. M. Tuvimos, en efecto, siempre naturalistas emi-
nentisimos, investigadores infatigables de la gea, flora y
fauna, como aquel Francisco Hernández descriptor mi-
nucioso de minerales, vegetales y •animales americanos,
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magna faena que realizó en siete años con tal exactitud que
ningán pueblo desmentir ni imitar siquiera pudo el con-
tenido de sus 15 tomos folio; o el Plinio del Nuevo Mundo
que liamaron a Acosta cuya Historia naturalD insuperable
recorriO la tierra u otros muchos de fama universal que Se-
ñalaron las riquezas ultramarinãs, de Asia y Africa, como
Juan LeOn y Mármol, con láminas iluminadas de propia
mano (Chinchilla) por Acosta, Laguna o aquel Morino
cuyos dibujos copia De Candolle o grabados por Valero de
Tobar y Alfonso de Herrera; establécense Museos en Sevilla
por Zamorano y Monardes, redacta Alvaro Castro un Dic-
cionario del género, vése a Garcia Fernández y Cabanilles
unidos a Hersgen y Proust para enriquecer con trabajos
propios los Anales de Historia natural...

Aparte del citado beneficio de las minas que supone un
conocimiento profundo de las especies mineralOgicas, explo-
tábanse rubies y otras piedras preciosas, cristal de roca,
rnármoles, piedra de afilar (Plinio), de inmemorial la sauna
de Cardona apreciada pdr CatOn, Ia galena (EstrabOn), el
azufre de Hellin desde los romanos, el bOrax en Asturias, la
piedra lipis como accesorio de Rio Tinto o el litargirio de
los yacimientos argénticos (Plinio), Osorio y Garcés se-
nalaii también el cinabrio americano (1552) y desde fines
del siglo XVII las hullas de Langreo, etc.; la preciosa co-
lecciOn de bOlidos del Museo de Historia Natural de Madrid
ocupa uno de los primeros lugares entre todas las del
mundo; propaga ChacOn una excelente Mineralogia, Na-
ranjo inscribe Ia indigena en el Boletin de Ia Sociedadd geo-
logica de Francia. Bajo los auspicios de tantos conocimientos

Zoologia histOrico.naturales fiorece también pujante li zoologia en
pals tan rico en especies que en sus rios habia castores
(EstrabOn) y abundancia de peces, ostras en Elche, dándose
por Fernando de COrdoba la primera clasificaciOn ictiologica
y amplios catálogos zoolOgicos por Orellana (1795-1802),
Vidal, Cisternas (1867-77) o Arévalo (1887); viejas son las
conquistas de Ebu•Beithar, de Zacaria sobre animales iitiles
y perjudiciales con nociones de incubaciOn artificial, de Fer-
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nändez de• Oviedo sobre los americanos, de Arcinaga respec.
to de los ütiles al medico, Bosch sobre los marinos, Arnaldo
trata de la conservaciOn de ejemplares, eco tuvieron la

recolecciOn de la mosca de España, los avances de Vilanova
en ornitologla, los más exactos y mundiales de Azara tan
traducido o el hallazgo de Giménez de la Espada en Ia xEx-
pediciOn del Pacifico (1865)D relativo a Ia extraña reproduc-
ción de ciertos batráceos, proporcionando un hecho que ha
quedado como clásico en biologla; y desde más remota fecha
consta que se extralan corales en And alucia, perlas en Tarra-
gona, las esponjas mediterráneas, se mimaba ci gusano de
la seda, especialmente en Almerla por iniciativa de Abde-
rramán II, y Ia cera y miel eran riquezas en Bética. Asi
pudieron entusiasmarse los escritores de etologia, nacionales
y extranjeros, con ciertas prácticas espaflolas que se remon-
tan a la más antigua tradición: durante los fenicios adqui-
rieron tal celebridad las pesquerlas de atunes en Conil y
Cabo Espartel, que las monedas de Cartagena y Cádiz osten-
tan a este pez como emblema, los vascongados de Zarauz
que descubrieron Ia isla de Terranova (Insasti) dedicáronse
all! a la pesca del bacalao y mucho antes habian sido baile-
neros los hijos de aquelias provincias, segün acreditan los
escudos de Fuenterrabla, Guernica y Motrico, y hasta en
nuestros dias se exportan millonadas de sardinas extraidas
de las rias bajas de Galicia; por lo respectivo a caza con
trampas o armas, son vulgares sus escenas en las pinturas
rupestres para jaballes, osos, gaceias, conejos, etc., y más
recientemente Manuel Lisa, espanol establecido en Nueva
Orleans, funda en la cuenca del Misuri ia gran industria de
las pieles ricas (1807). Tuvimos Jardines zoológicos o de
aclimatación en Guadix y Medina cuando ci resto de Europa
no soñaba en semejantes exigencias del progreso; y en
tiempo de Juan II de Aragón (siglo XV) era tan copiosa y
notable la coiección de animales exóticos y raros, vivos, que
habla en el Jardin del Real de Valencia, que puede tenerse
como un verdadero jardln o parque zooiógico (Rodrigo y
Pertegás); las ideas de Feijóo sobre los fósiles fueron real-
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mente el origen de la ciencia geologica (Vilanova), uno de
cuyos primates europeos ha sido Prada en el siglo ñltimo
y Cuvier hizo notar que Fr. José Acosta fué el primero que
hablO de los grandes fósiles americanos, magnificamente
representados en nuestra colección paleontolOgica, sin igual
en Europa y tan sabia y cachazudamente montada por el
malogrado Dr. E. Boscá, que a su juicio vale 30 millones
de pesetas, pues sOlo el Museo de Londres ofreció 14.000
libras esterlinas por un pequeno ejemplar; Vilanova Piera
fija la edad prehistOrica del cobre que todos aceptan como
intermedia entre las de piedra, la de hierro (siglos VI a II
antes de J. C.) y Ia del bronce; dándose el mapa geolOgico
de Ia Peninsula por Cortazar y por Botella el hidromineral
e hipsométrico que sigue siendo el inico en su clase, robus-
teciéndose la ciencia. A Fernández de Oviedo se debe el
concepto primordial de las cinco razas humanas (blanca,
negra, amarilla, roja y parda) y la etnografia brilla con el
descubrimiento de America, las Carolinas, etc., siendo grato
recordar que Gonzalez de Velasco ayudO a Broca recolec-
tando cráneos vascos que derrumbaron la teorla de Retzius
sobre los primeros habitantes de Europa.

La Botdnica Pero este clima semi-africano radiante de luz y ese fon-
do innato de poesia y lirismo nos apartaron algo de las
lobregueces para admirar la lujuriante vegetaciOn policroma
—per tropo variare, natura e bella—e hizo que los naturalis-
tas españoles se inclinasen más al estudio de la botánica
desde antes de la E. C., por lo que Plinio concede a flues-
tros antepasados el primer honor en tan ameno ramo, como
luego Clusio y Linneo, ayudados en grado sumo por Plaza
y Mutis que les proporcionaban especies nuevas, declan que
casi fué creada aqul la ciencia fitolOgica. Sudando sus adep-
tos por trochas, riscos, valles y lomas, recibiendo en la
frente el beso de la naturaleza, acarician y coleccionan esas
fibres que son alegria de nuestra mesa cada vez que festeja
la vuelta a casa, anaden una chispa al amor, sus matizadas
corolas y fragantes emanaciones enduizan esta monOtona
vida, ellas forman la guirnalda que adorna la pidica donce-
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ha en su desposorio, Ia corona que ciñe a! retoño malogra-
do, curan la podredumbre humana y no satisfechas ann las
plantas con todo ello, cuando devolvemos a la tierra el prés-
tamo que nos hizo, todavia el melancdlico ciprés vela nues-
tras cenizas y el sauce acaricia con sostenido beso la helada
tumba! Renombrados botánicos han sido el malagueno
Aben-Aibaithar, que diO a conocer más de 200 especies nue-
vas cuando esta ciencia no se cultivaba fuera, ci Tournefort
de los árabes, que realiza en el siglo XIII la clasificación
filosOfica de los vegetales; MicO ofreciendo a Delacampio
diversas plantas desconocidas y a quien Linneo dedica el
verbascurn rniconii y elogia con entusiasmo sus descubri-
mientos, en tanto que el usurpador Richard ofrece a Ra-
mond dicha yerba tosera del vulgo (Monlau); el toledano
Hernández, cuya obra calificaron de Herbario europeo en
ci siglo XVII; ci barcelonés Jaime Salvador, Ilamado Fénix
español, que herborizO con dicho Tournefort; Rojas
Clemente con sus originales trabajos sobre criptOgamas y
clasificaciOn de las variedades de Ia vid que se apropian fran-
ceses; Velez vencedor de Linneo en ha de varias plantas,
Barnades que describe 2.000 especies, entre ehlas 300 des-
conocidas, Mutis considerado como uno de losvarones más
grandes de su siglo (Humboldt), que estudiO en ci Nuevo
Mundo otras 2.800, Sarmiento o Quer elogiadisimos por
los alemanes Will-Komms y Endlicher, el morellano Esteve
con su Diccionario de yerbas (Escolano), La Gasca des-
cribiendo gramineas, barrilleras, la flora española inferior y
otros extremos que he ponen a la cabeza del orbe en flues-
tros tiempos (Colmeiro), Pomar, Meichor de Villena y
tantos otros que descubrieron y aclimataron numerosas es-
pecies; las primeras quinas se cultivaron en Europa por
Hipólito Rulz en Madrid y Andalucia y su estudio pregono
la fama de aquellos quinologos que se Ilamaron PavOn, Ta-
falla, Hicedo; SimOn Tovar da a conocer ci nardo, cuyo de-
licioso aroma pasaba por excitante de los deseos amorosos
(Guibourt) y con susdatos y los de Plaza escribe Clusio su
libro; las papas o patatas seflaladas por Gomara antes que
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nadie entre las producciones del Peni (1552), por Ciez. dc
LeOn y Zárate meses después, famoso tubérculo que pro-
pone Parmentier con motivo del hambre de 1769, pero lo
rechazan allá por creerlo causa de lepra y fiebres pernicio-
sas (!) hasta que Luis XVI colocO en su solapa la for de la
solanácea; la dalia es bautizada por Cavanilles, casi ünico
en ilustrar la clase inonadeiphia y propagador en Europa de
las malváceas y otras familias, al crear un género nuevo en
honor al sueco Dahi (André); el madriieño Fernández de
Oviedo que asunie la gloria dc haber sido primero en des-
cribir gran nümero de plantas americanas (Colmeiro), flora
acrécentada por Monardes, Acosta y cuantos otros obtuvie-
ron gratitudes europeas; Rulz y PavOn coleccionaron la del
Perà en aquella expediciOn ordenada porCarios III, que
duró once aflos, gastando el Gobierno 400.000 pesOs, suma
que ningn otro europeo de la época destinO al fomento
de Ia ciencia.(Humboldt)D; BaidO Ia flora de Cuba en ci
siglo XVIII, Monardes Ia primera espanola, sirviendo el her-
bario de los Salvadores a Pouchet para la suya que hubo de
compietar Quer; antes se habia dado la de Valencia por Es-
teve y mucho antes la de AragOn por ci valenciano Abu-Ma-
tesen (Chinchilla), luego por el pamplonés Echcardin a fines
del sigloXVlII,porLoscosyPardo SastrOn después, Garcia de
Orta y Robles Corn ejo averigüan Ia asiática, Blanco la de Fi
lipinas (1837)... En Espafla se crearon las primeras cátédras
de Botánica por Antonio deNebrijaen laUniversidad de Alcalá
(1500), por Plaza en Valencia, cuyas Constituciones uni-
versitarias de i6i i ordenaban las excursiones escolares para
prácticas. Lorenzo Perez, de Toledo, senala ci sexo de las fib-
res y Alfonso de Herrera introduce en 1520 el sistema sexual
de las mismas, perfeccionado porLinneo. El primerJardln Bo-
tánico de Europa se funda por Felipe II en Aranjuez a ins-
tancias de Laguna, mucho antes que en Holanda, Monpe-
11cr, Paris, Alemania e Inglaterra (Colrneiro) y en realidad
por Alchaphra de Corelia (Navarra) cuando fué nombrado
por éI rey Naser, de Guadix, director del inmediato a su
palacio; Tovar ci de Sevilia con sus catálogos ánuos; y
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12 aflos tras del de Aranjuez crea Juan Plaza el de Valencia
en el Huerto del Hospital de San Lázaro, trasladado luego,
joya inapreciable que admiran los extraños, donde lucen
poéticas labiadas y cruciferas, aleves solanãceas y umbèl!fe-
ras, las balsámicas coniferas, las temibles euforbiáceas, aro.
mosas e inocentes rosáceas, las oscilantes gramineas, las sa-
brosas legumbres, casi todo el verjel mundial cobijado en
montañas y valles, hasta en barrancos y cavernas y pantanos,
las plantas americanas como testimOnio elocuentisimo de que
su patria es hija adoptiva nuestra y aparecen reunidas en santa
paz las vegetaciones alpina y tropical en terreno liano, con
sorpresa de los sabios, gozando fama sus palmeras sabul, las
creas representantes de la época carbonifera, las yucas y dro-
seras que al fructificar al aire libre dan la sensación de ha-
ilarnos en Canarias, el simbOlico murdago que los druldas
cortaban con hoz de oro, las carnosas cereus, cactus, agaves,
que parecen reunir junto al Tuna las pampas con los de-
siertos africanos, en nuestro rico Jardin se abrazan amigas
especies del Brasil, Australia, Japan, y entre los gigantescos
robles que las nubes besan pugna por descollar cierta arau-
carla rara que no echa de menos los valles de Chile o entre
los ãrboles forestales de todos los ãmbitos reunidos aqul
como por arte de magia descuellan los [undadores del Jardin
con vida secular ; y Gregorio de los Rios fué primero en
abrigar las plantas delicadas a merced de invernáculos que
alit abundan. Qué tiene de extraño, visto tanto progreso
botánico espanol como pregonan esas 153 especies nuevas
que aparecen dedicadas a los españoles hasta 1843: calvoa,
colladoa, cavanillesia, alarconia, nionarda, ortegia, mutisia, pla.
ia, miconia, tobaria, queria, veleia, etc., que el corazOn pal-
pite de entusiasmo (i)!

Su hija predilecta, Ia AGRICULTIJRA, no fué menos ensal- Agricultura

(i) Peset y Cervera, Noticia histórica del Catedrático valenciano de Materia
Médica Dr. Juan P1aza, en la solemne sesión apologética celebrada por la Facul-.
tad de Medicina de Valencia en el Paraninfo de la Universidad para honrar la me-
mona de Plaza, Collado y Piquer, en 22 Mayo 1895.
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záda desde los libros de Corografia de Pomponio Melo, de
Re rustica de Columela, sol de tan vital industria que dijo
Quensfeldt, o de Aben-Zucaria, floreciendo en tienipos de
Abderramáii III y de Aihahem II que Ia ennoblece haciendo
construir i.'itiles de labranza, simbolos de Ia paz y del tra-
bajo, de plata y oro. Los árabes cruzaron de acequias para
riego nuestros eriales, convirtiéndolos en fructiferas huer-
tas—algunos suponen ahora que barracas y acequias proce-
den de los Iberos—; porque fueron maestros en riegos super-
ficiales y subterráneos, se les debe la practica de drenajes o
desagues y entarquinados, de atarjeas, estanques, albuheras o
lagos excavados con idéntico objeto, segin consta en ci
libro de Aben-Zucaria del siglo XII, procediendo de enton-
ces el pintoresco Tribunal de las Aguas, inaugurando de
hecho la politica hidrãulica; ellos seleccionaban las espe-
cies para cultivos, practicaron hibridaciones; jaime I regla-
menta los escalios; Carlos III quiso colonizar los terrenos
baldios, siendo en esto precursor de Ia Revoucidn francesa;
GerOnimo Muñoz inspira instrumentos. para niveiación de
los rios con iguales propósitos dc irrigar grandes comarcas;
y Artigas, de Huesca, realiza en ci siglo XVII serios estudios
sobrc inundaciones y pantanos; siguen leyes sabias, antici-
pándose en Derecho agrario Lopez de Deza a las teorias de
George con su Gobierno polItico de la Agricultura, corno tam-
bién Estrada le precede medio siglo en la soluciOn del proble-
ma de las tierras o aprovechamiento directo por los colonos,
ensayos de cesiOn temporal hechos en LeOn (i); especialisi-
ma es la instituciOn de los pOsitos, obras plo-agricolas de
Ia E. M.; Miguel Agustin introduce las cartillas agricolas
en 1617; surgen los hermanos Aband como inventores de Ia
fertilizaciOn de las tierras eriales, elogiándolos Francia, ger-
men arábigo qüe ya contaba con peritos en quimica agricola,
sobre no importarse ci guano hasta.1821, aunque habia sido
descubierto ya por los españoles que conquistaron Chile y

(i) Conferencia de D. Augusto Villalonga en el Ateneo Cientifico sobre Sindi
calistas y dernocracia, en 20 Febrerb 1920.
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Bolivia, y Balcells inicia el análisis de las tierras en i8i6 y
las modificaciones de abonos y enmiendas para los diversos
cultivos; siendo tambiéri España iniciadora de campañas con-
tra plagas del campo, pues Jordan de Asso (1785) trata de Ia
destrucción de la langosta, traduciéndole el alemán Ticher,
y para el refractario poll roig de los naranjales propone el
ilustre entomOlogo y amigo Garcia Mercet azuzarle su an-
tagonista aphicus hesperidium. Tanto esfuerzo se traduce cia-
ramente en la riqueza incomparable de nuestra agricultura
e industria agricola, de fama inmemorial: cinco siglos antes
de J. C. se cultivaba la vid, y los celtiberos preparan su deli-
ciosa bebida enomele (enomelado); los vinos de esta Costa
aprovisionaron la mesa de Augusto; los racimos eran sim-
bolos heráldicos de las monedas béticas y Columela habla
de la fabricación de vinos y vinagres por procedimientos
adelantados; obteniase en la Bética una cosecha de trigo
cien veces superior a la de otros sitios extranjeros y Ia espi-
ga también fué simbolo monetario; abundaba el olivo y en
las monedas de Adriano se simbolizaasimismo España por
un ramo del mismo, cuyo excelente aceite exportaban a
Roma en tal cantidad que los cascos de los envases forma-
ron diz el monte Testaccio; en el siglo II se cultivaba ya el
algodonero y del X al XIV era considerado el de Motril
como mejor del mundo y también los árabes explotaron el
lino, los cafetales; Plinio menciona los plátanos espanoles;
pero descuella el cultivo de la caña de athcar desde dicho
Aben-Zacharia en el siglo XII, traducido por Banqueri, 1le
vada a America por CristObal Colon, donde arraiga admira-
ble la caña por los desvelos de Arranza (Colmeiro), hecho
de grande interés histOrico para nuestra naciOn que la acli-
matO allá, cosechándose abundante azñcar, simpático sim-
bob de la duizura universal que torna en atractivo lo repug-
nante—cristalizado por los árabes del siglo X, dicho sea de
paso, con sorpresa de los extraños, en el XV existlan
sOlo en Motril 14 fábricas— y los seis primeros panes o
pilones que vinieron a Europa, presentados al rey, inician
un impuesto con cuyo producto se pagan los magnos alcá-
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zares de Madrid y Toledo; merece mención en lo moderno
el opio obtenido en Valladolid, Badajoz, Lugo, etc., más
rico que el de Oriente; y en todo tiempo las grandes mejo-
ras en horticultura y jardineria explotadas en el extranjero,
como las de Alonso de Herrera o Montalbal, sabiéndose que
ya los cartagineses introdujeron árboles frutales y hacen
célebres las palmeras de Elche. El mundo felicitó también
frecuentemente a España por Ia invenciOn de maquinaria
agricola, como el molino para azñcares de Gonzalez de Ve-
bra o para laboreo del tabaco del valenciano Blanes, recor-
dándose ann aquellos hornos de Guancabebin y Ia Habana.

La Medicina Esa otra noble ciencia que varios textos de las Sagradas
Escrituras reputan de origen divino, porque la ejercieron
Cristo y sus Apóstoles y diversos Santos—que nunca el
hombre está ms prOximo a los dioses que cuando devuelve
la salud a un semej ante (Cicerón)—, designada también ars
regia por acreditarla Papas, monarcas y principes, Ia MEDIcI-
NA, en una palabra, contO en Espafla con admirables sacer-
dotes. Mas de 2.000 aflos antes de J. C. se cultivaba ya aqul
con entusiasmo y eriglanse templos a sus dioses de la gen-
tilidad, a Diana en Sagunto y Denia, al diOs Van en Beni-
carlo, a Esculapio y Serapis en Valencia, a Higea, Iris,
Panacea en Osuna, Idaña, Antequera; nuestros medicos sen-
taron inextiiiguible farna, como el tarraconense Antonio
Musa que por curar a CCsar Augusto se le concede el uso de
anillo y bastOn, emblema de nobleza, ansiándolos Papas,
Reyes y los rnás renombrados claustros extranjeros; Arnaldo
lo fué de Clernente V, Acakin de Francisco I de Francia, por
lo que decla Brontano que en nuestro apogeo no admira que
todo el mundo tomase a Espana por modelo en sus institu-
ciones imitadas, sino que durante muchos años sus medicos
gozaron del mayor predicamento, asi en lo especulativo
como en lo técnico y sanas costurnbres profesionales; los
primeros rayos de luz médica europea se deben a la pericia
de los árabes, de aquellos hombres tratados con pasiOn y
odiosidad de los que saliO la aurora de los conocimientos
modernos, a Ia Escuela de COrdoba, famosa ya en el siglo.X
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y a donde acudian célebres extranjeros hasta fines del
XIII (Hailer), como Gerberto, Mosley, Campano, hermo-
so iris en Ia historia por los nombres de Aibucasis, Aven-
zoar, Abdallah, que salvan las fronteras para dar cultura
universal; luego sigue otra luminosa estela de, celebridades
cuyos libros aiin admiran, como el Método de Vallés sin
competidores en ci mundo, con enseflanzas teórico-prácticas,
incluso experimental desde el siglo XV, diciendo Escoto
que Paris era una colonia espanola y actuairnente mantiene
sus prestigios, por lo menos, al unisono del orbe.

Anatómicos incomparables tuvimos desde que Fernan- A,:alomja
do III fundó Ia cátedra de Anatomla en la Universidad de
Palencia hacia 1240, siendo Ia primera del mundo en que se
autoriza ci estudio en los cadáveres de condenados a muerte
la de Lérida por permiso de Juan I en 1301, cual Mompeiler
adornada de privilegios por los reyes aragoneses cuando ci
meridiOn frances nos pertenecla, Cunill lo consigue también
de Carlos II de Navarra, necesaria práctica confirmada por
Juan II respecto del Colegio de Cirujanos de Valencia, que
obtuvo privilegio para disecar anualmente ci cadaver de un
condenado a muerte (Rodrigo y Pertegas), y luego por Fer
nando ci Católico ai conceder en 1488 privilegio perpctuo a
la Cofradia de San Cosme y San Damián, de Zaragoza, para
disecar en todo difunto; brillando siempre los estudios ana-
tómicos con Averroes que rectifica a Galeno, con ci Disector
de Mohamad, con la obra de Valverde que supera a la ciási-
ca de Vesalio o con Garcia Salat que, cuando la explicaba
en ci sigio XVII, dljose quc esta Universidad ((era ünica
macstra de AnatomlaD, explcndor ya mantenido incdlume
por los Coilado, Martin Martinez, Liobet que disecO 2.200 ca-
dáveres, cifra excepcional en su ticmpo y attn en otros
posteriores)), Zuriaga que escribe a los 23 años su estupen-
da obra de comprobaciOn propia (Comenge) (i), Gilabert
que instala ci primer anfiteatro anatómico en Madrid, Cri-

(i) La Frateriidad, revista de medicina, cirugia y farmacia, Valericia, 24 de

Octubre de i866.
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sóstomo Martinez que dibuja ci primer atlas, conservado en
este Municipio, y el zaragozano Tobar con sus magnificos
modelos. Tales entusiasmos condujeron a que Pedro Gime
no descubriese el huesecillo estribo que dedica a sus macs-
tros Vesalio y Silvio; Gimbernat, de Cambrils, el ligamento
de su nombre que Hunter pregona como propio, otro que
hoy se llama de Cooper, ci ganglio linfático que dicen de
Cloquet y Rossenmüller antes de que éstos naciesen y varios
más descubrimientos hizo, usurpados por extranjeros con la
muda tolerancia de los espanoles (i); como Laguna descu-
brió Ia válvula Ileo-cecal que se llama de Bahuin Y cx-
ploradores dci arcano nerviososobre la platina dci micros-
copio han sido, entre otros, Cajal, merecedor del premio de
la Nobeistifteissen, con hallazgos anteriores a los de Vul-
Pius y Phillipson, con leyes morfolOgicas que inauguran
horizontes para el análisis y la ténica; y Simarro, discl-
pub de Ranvier, autor de la impregnación argéntica, des-
cubre las placas seniles al mismo tiempo que Fischer y
revoluciona la histologia estudiando las prolongaciones de
las neuronas (2). No fué a Ia zaga hi. anatomla patolOgica
institulda también en Zaragoza por los Reyes Católicos
(Morejón) y enValladolid y Salamanca poco después, siendo
büen ejemplo las primeras autopsias de apestados verifica-
das en ci mundo por ci Dr. Tomás Porceil (i).

Fisiologia Descuellan entre los avances fisiobogicos de los espano-
les aquellas leyes de la transpiración cnunciadas por Haron-
Batek-Billa, medico del califa, ocho siglos antes de que San-
tonio las divulgase; ci descubrimiento dc la circulación

(i) Dr. Victor Escribano. ((Datos para Ia Historia de la Anatomfa y Cirugla
espaflolas en los siglos XVIII y XIX, discurso inaugural de la Universidad de
Granada en el curso de I9t6-I7.—Homenaje de la Facultad en el primer cente-
nario de la nluerte de Gimbernat, acaecida th 17 Diciembre i8i6.

(2) Dres. Lafora y Arias Carvajal en Espana Médica, 1.0 Julio 1921, nüm. 373,. 13.

() Discurso del Dr. D. Nicasio Mariscal para ingreso en Ja Academia de Me-
dicina de Madrid en Febrero de 1914 sobre ((El Dr. Porcell y Ia peste de Zara—
goza en 15641).
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sangulnea descrito enel Libro de Albeiter1a de Francisco
Reyna (Burgos, 1523) 30 aflos antesde morir el descubridor
Servet y o antes de nacer Harvey, prodigioso adelanto en-
trevisto pot Averroes y mejor insinuado por Jaime Perez en
1584, no teniendo el que pasa por descubridor inglés más
que metodizar en 1628 los trabajos de aquellos varones in-
signes y los de Pedro Gimeno y Juan Calvo (i), haciendo
solo Cuvier justicia a Servet; y los primeros estudios sobre
variaciones del pulso son del cordobés Solano de Luque, el
Hipócrates espanol del siglo XVIII con su Piedra de toque
de ApoloD, tan ensaizado por el inglés Nihell, que abrió
camino para las investigaciones de Bordeu, Cox y Flemings.
Antes que Spallanzani se ocupO Villalobos de la digestiOn
artificial; y en varios pasajes de Vives aparecen atisbos sobre
las conclusiones de la ciencia moderna de Brown-Sequard
respecto a la producciOn de las emociones por endocrinismo.
Doña Oliva Sabuco, de Alcaráz (Albacete), pensO antes que
nadie en el suco (flóido) nérveo esparcido luego como fru-
to de un ingenio anglicano, la plagiari Encio, Warton, Cole,
Charlepton, y con su delicado análisis de las pasiones funda
todo un sistema medico en la obra que atribuye al cerebro
Ia causa de los males, muy superior a la que siglos después
escribió Alibert; también Juan de Huarte, precursor de Ia
frenologia, relaciona lo fisico con lo pslquico 235 años antes
que el fisiOlogo alemán Gall, a él se deben las primicias de
las localizaciones cerebrales y precediO a Montesquieu y a
Darwin en la correlaciOn entre climas e ingenios o adapta-
ciOn de los Organos al ambiente; Manuel Garcia, lo cita Da-
gum, demostró que la voz de falsete no es continuaciOn de
la de pecho, sino cosa distinta. Y no quiero hacerme eco
aiin de los actuales experimentos originalisimos del in-
geniero Maluquer sobre ((la teorla integral de la visiOn a
través de los cuerpos opacos (I92o), la luz negra, fenO-
meno distinto de los descritos por Richet con ci nombre de

(r) Dr. Peset y Vidal, Bosquejo de Ia historia de Ia medicina vaIenciana,
año 1876, p. io8.
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criptestesia, más perfectos que los de Farigoula, vision como
La de los animales nocturnos por radiaciones fisiolOgicas
que iluminan los objetos, vista en ci hijo del Marques de
Santa Clara y comprobada al parecer por Ia Academia de
Medicina de Paris y los sabios Richet y Geley.

Demuestra Bordeu, segin Renouard y otros historia-
dores medicos, que los primeros pobladores de Espana, más
avisados qu los demás pueblos, exponian a la puerta de
sus casas los enfermos para que los transeuntes dieran los
remedios que les probaron en casos parecidos y los curados
con escritos sobre los que utilizaron, lievando esta costum-
bre los griegos a los tempios de Diana y Esculapio, en Epi-
dauro, de donde sacO .HipOcrates la incomparable doctrina

Origen de Ia de sus inmortales libros, confesando Alibert que la mcdi-
rnedwnafilosofica cina fiiosOfica tuvo asi su cuna en Espana, conforme ase-

guraron antes Herodoto y Hundermac; MorejOn agrega que
este pals es ci más rico en ilustraciones del sabio griego,
ninguno diO tantas monografias sobre pestes. Tito Vespa-
siano instala. ya Academias médicas en COrdoba, Granada,
Sevilla, Toledo y Murcia, funda Almanzor aimarestanes para
enfermos, créanse hospitales en el siglo VI como ci de
Mérida y especialmente durante los siglos XII al XV, semi-
hero de grandes clinicos, incluso los de sangre o campana
frente a Granada por Isabel I, desconocidos hasta entonces
en la historia militar (Prescott), las hospitalidades domici-
liarias también dos siglos antes que en Francia e Inglaterra
y el sistema de curaciOn de los pobres locos, que en ci cx-
tranjero tenian por endemoniados, fundando nuestra ciudad
ci primer manicomio del mundo tras un sermOn del Padre
Jofré en Febrero de 1409, adelanto que mereciO los mayores
elogios. de Pinel y Esquirol, mientras que' Francia, Ingla-
terra y Alemania yacian dormidas, dice Ullesperger, pero al
fin los fundaron del tipo nuestro; crease entonces ci Proto-
medicato... La justa fama de perspicaces observadores con-
dujo también a proponer seguros medios exploratorios para

El laringoscopw y . .

otros medios cx- perfiiar diagnOsticos, como ci iaringoscopio que inventO en
ploratorios 1855 ci venerable D. Manuel Garcia (Béclard), que en vano
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se apropian Türck y Ezermark, el doble cardiOgrafo de
Torres Quevedo, el teradontografo de Subirana, ci aparato
registrador del pulso de Gil Casares, de Santiago, que en
comia Vaquer, y otros a cuyo conjuro surgieron sintomas,
transparentáronse causas y tratamientos. Propónense teorias
resonantes, como la del Dr. Casalete, de Zaragoza, que en
1699 divulgó ya Ia divisa hahnemoniana del similia o el
precoz brousismo en ci mismo siglo y se ofrecen progre.
SOS que ningün pueblo rechazó. El capitulo de fiebres casi
se trata por plumas españolas desde Izchag que negO ya la
esencialidad, feliz concepto que se dice de Broussais (i);
Gómez Pereira las define un siglo antes que Sydenham y
Stahal, tan reverenciados, y en su Margarita Antoniana fus-
tiga ci errOneo criterio de Galeno; Mercado, el rnás célebre
de su tiempo segtn Jourdan, se anticipO a Morton y Torti
en el estudio de las intermitentes, que ninguno hizo como
él; ci tratado sobre Ia gota de ,Piquer lo admiran Colange y
sus colegas de Londres; Funseri describe la corea, Luzu-
riaga el cólico de Madrid; Martin de Pedro (2) sefiala cierta
linea muscular maligna o verdugón como sintoma de Ia
fiebre tifoidea no descrito anteriormente; con motivo de la
fiebre de las trincheras o tifus exantemático se recordO que
el Dr. Cortezo (1906) fué primero en sañalar como vehiculo
del germen al vulgar epizoario que Nicolle cree sorprender
seis aflos después; y asi se encronizan muchos plagios y
pretericiones, maravillados sin duda de que Espafla sea
capaz de realizar obra thu.

Por lo respectivo a cirugia, descoilaron lumbreras desde La Cirugla
antiguo corno Abui-Kasim, el más célebre de la E. M. y los
cirujanos de los Colegios creados en ci siglo XIII (i), cuyos
estatutos ilegaron a exigir ci examen de tiempo en tiempo
de los facultativos para que no se durmieran en su cama

(i) Manuscrito del Escorfal que cita el P. Rodriguez en su Palestra Midica.
(2) Dr. Gómez Ferrer en La Medicina Valenciana, Agosto de 1916.
() Peset y Cervera, ((Apuntes para la historia de los Colegios de Medicos,

Cirujanos y Boticarios, 1896, p. 62.
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de fibres (Huesca, 163 7), por lo que Sprengel, tan refractario
a nosotros, se viO precisado a declarar que hicimos mucho
bueno, y un ilustre Catedrático de Chile, al visitar no hace
mucho la Facultad de Medicina de Barcelona, sobre habér-
sele indicado en Parts que nada bueno verla alit, dijo que
habla visto algo y awi algos que no vió allá, que nuestro
gran defecto es la modestia rayana en apocamiento (i)a.
En efecto, Albucasis, primero que hablO de prótesis dentaria
e inspirador de Fabricio de Aquapendente, introdujo Ia
paracentesis, el cauterio, practicO por vez primera la opera-
ción del hidrocéfalo, circuncisiOn, talla, etc., y por cierto que
entre las operaciones originales de Argurnosa fué también
su circuncisión declarada superior at método de Ricord;
Daza Chacón eclipsa las glorias de Vesalio y resuelve antes
que Pareo las espinosas cuestiones propuestas a Silvio; la

ligadura de los vasos que agradecen a Pareo, como la ope-
raciOn del labio leporino apenas sonada por Celso, son de
cosecha española y a Sanmartin se debe Ia cirugla vascular
(Goyanes), siguiendo los perfeccionamientos de Duc y
Carrel; Andrés Alcázar describiO la trepanaciOn antes y
mejor que Vidi Vicius, pues cuando Italia y Francia se
preocupaban del trépano y Alemania lo desconocla, cono-
cianlo ya los espanoles prehistOricos (Broca) y hablalo per-
feccionado Arceo (Chinchilla); las candelillas uretrales que
se disputan Boutard, André y Arnaud pertenecen a Laguna,
Vega, Alcácer; es de Francisco DIaz la prioridad de la ure-
trotomia, introduce el cateterismo vesical y fué quien pri-
mero habld de cálculos adherentes; Gimbernat ofrece el
nuevo método para curar la hernia estrangulada en la obra
que dedicO a Carlos IV; Romagosa propone su especial pro-
cediniierìto para amputación de la pierna; Federico Rubio
aparece primero en practicar aqul la ovariotomla (1850) y
dos años antes que Nélaton la nefrectomia. A qué refrescar
más laureles!

(i) Dr. Antonio Morales, en El Siglo Medico de Madrid, 9 Mayo 1914, p. 796.
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Florecieron también las especialidades como en parte Especialidades
alguna, oculistas, herniarios, urologos, vulnerarios, ensam- ,fledtcQs

bladores, barberos, etc. Respecto a obstetricia, en Ia época
goda practica ci medico y obispo Paulo en Mérida la primera
operaciOn cesárea in vivo el aflo 250; nuestros árabes modi-
fican el especulum (i) e inventan el forceps o pinzas equi-
parables que todos vinculan en Pedro Chamberlen del
siglo XVII; Nubiola demuestra la naturaleza de los cuerpos
láteos Los primeros medicos que trataron de pediatria,
dicho sea con perdOn de Ollivier, fueron espanoles, como
atestiguan Solano de Avila, Toledo, Mercado y otros (2);
en suelo hispano aparecen los fulgores europeos de protec-
ciOn infantil que inicia Trajano, él Fuero Juzgo prohibe y
castiga la exposición de los ninos, la caridad valenciana crea
aquella admirable instituciOn dc 1337 ilarnada ((Padre de
Huérfanos por privilegio de Pedro ci Ceremonioso () que
tras dé muchos años repercute en Norteamérica (173 6-1824);
Pedro LOpez funda en Méjico ci primer establecimiento de
expOsitos (1572) y en igual fecha se crea ci de Madrid, mo-
delo de muchos extranjeros; Huarte sentO hace más de 300
años las bases de la puericultura; y antes que Billard y Va-
ileix dieron Santiago Garcia y Pascual MOn regias para su
educaciOn flsica (z). A pesar de lo dicho por extranjeros
sobre que las primeras descripciones de la viruela se deben a
Sydenham, Morton o Cullen, nuestro GOmez Pereira Ia des-
cribiO cumpiidamente un siglo antes copiando a lii inisina
naturalea y el insigne Martinez Vargas (5) dice que si ci doc-

(i) De aquella fecha parece ser el hallado entre las ruinas del castillo de Beni-
sanó(Valencia) que regale a! Museo de esta Facultad.

(2) Dr. Herndndez Briz, nHagamos patria, en El Siglo Medico, Marzo 1917
y Junio 1920.

(3) Dr. Gómez Ferrer, ((Noticia acerca del Padre y Juez de Huérfanos, comu—
nicación al primer Congreso Internacional de Protección a la Infancia, Bruselas,
año 1913.

(4) Mon, ((El hombre en la primera epoca de Ia vida9, 1827.—Garcia, ((La
crianza fIsica de los fliÜos expósitosn, 1855.

(5) Dr. Martinez Vargas, version espaflola del Traladode Pediatria de Pfaundler
y Schlossmann.—Ana/es de Obstetricia, Ginecologia y Pediatria, Marzo i89o.—Ann.

505



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

tor Dukes hubiera conocido las obras de los piretOlogos es-
pañoles, no habria sentado el error de citar como nueva la
cuaria erupcion, nombre aritmético, vacio y falso, cuya des-
cripciOn coincide con la rosalla de los antiguos españoles.
Un español fué el primero que describiO ci crup o garrotillo
(MorejOn) y Ia doctrina cilnica de la difteria fué completada
por conipatriotas de los siglos XV al XVII, 50 años antes que
Bard y Home, no habiéndose añadido un solo sintoma a los
expuestos porValles, Diaz, Lobera, Heredia,Villarroel y otros,
rectificándosc Baginsky de Berlin y Bayeux de Paris; y en
cuanto O'Dwyer y Doogern publican sus ideas sobre intuba-
ciOn laringea, la practica Sota y Lastra de Sevilla por vez pri-
mera en Europa (1887). Visto ci libro de GerOnimo Soriano,
especialista aragonés del siglo XVI, ci Dr. Albarol de Mom-
peller afirma que dicho español se habia anticipado al in-
glés Glisson en la descripciOn del raquitismo. •Lo mismo
cabe decir de otras especialidades, asi los espanoles figura-
ron a la cabeza de Ia laringolOgica—aparte de Ia citada inven-
ciOn del laringoscopio—por lo que el ilustre Dr. Hautaut
denominO a la extirpaciOn de laringe lii operaciOn espanola y
español es ci aparato fonador más perfecto que se conoce.
Conste siquiera sobre oftalmologia que datos fehacientes
atestiguan su ejercicio en ci pals cuando era provincia ro-
mana, sellos de ocularios Jo confirman (I)D y entre los ará-
bes hispanos alcanzO grande notoriedad; Daza de Valdés
publico en Sevilla hace 300 años (1623) SU obra Uso de los
antojos (anteojos), clásica en Inglaterra, Alemania, Francia c
Italia, que contiene muchos conceptos actuales, segün Se-
ñala Albertoni, como Ia descripciOn de la hipermetropla y
diOptricas; ci procedimiento Dieffembach de separaciOn dc
párpados es de Argumosa; en fin, ci barcelonés Barraquer

de Med. et de Chir. infantile, Paris, l900.—Congreso de Medicina de Moscou, 1877
(Ia doctrina clfnica de la difteria pot los espafloles de los siglos XVI y XVII,
Barcelona, 1910).

(i) Dr. Tomás Blanco,. La enseñanza de Ia 0ftalmolog1a en La Medicina
Valenciana, Julio 1923, p. 230.
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acaba dé dar su original facoerisis o extracción total de la
catarata que encomian Gallensaerts, Van Duyde y Morax,
usada con éxito en la ex-emperatriz Eugenia. En materia si-
filográfica es fama que Gaspar Torrella fué primero en des-
cribir la maldita lue y su mejor tratamiento, por lo que su
libro mereciO ser incluldo por Boerhaave en la colección
Luscinio; siendo Almenar, Señor de Godella y Rocafort,
quien diO las reglas terapéuticas seguidas aün porque im-
piden la salivación mercurial, lo que se atribuye a De-
sáult de Mompeller. Y como este farrago abruma, mi abuso
es notorio, dire sOlo que el origen de la compleja Medicina
legal es espanol, fündala Fragoso con sus precursores Cam-
pos y Bataller, visliimbrase en el Fuero Juzgo y las Partidas,
Carlos V la diO alas, modernas obras de deontologla no
dicen más ni mejor que las de Izchag, Arnaldo o Anrlquez,
ningñn problema olvidaron los espanoles en sus avances, la
psiquiatria, traumatologia, aborto, impotencias, necroscOpia,
viabilidad, etc., dësde el siglo XIV en que Se funda aqul el
peritaje o desospechador o el XVI en que aparecen los pre-
cursores de la Antropologia juridica y de la psico-fisiologia
con Huarte, Castro, Velasco, Montes, Hervás, que inaugu-
ran su aspecto moderno, el catalán Eximenis establece toda
una estigmatologia criminal muchos siglos antes de Lom-
broso (1389), la dactiloscopia es perfeccionada por OlOriz;
materias aquellas magistralmente expuestas en libros de
Vallés, Vega, Pereira, Fragoso el émulo de Pareo, Meroh ci
precursor de Zacchias, Rodrigo.de Castro admirado por las
nacioñes y tantos otros hasta liegar a! Nestor dc la juris-
prudencia médica, competidor de Tardieu y fundador de la
cátedra en 1843, el Dr. Mata, que con los modernos crean
procedimientos valiosos para identificar manchas y alcaloi-
des. Verdadero padre de Ia Toxicologia fué el mallorquln
Mateo Orfila, profesor en Paris, aunque le precediesen May-
mOnides cuyos aforismos no ceden a los de HipOcrates (Mer-
curial, Caseri), J. A. de Campos y Bataller.

Grandes conquistas archiva la Higiene española desde La higien
que preclaros varones, Abdelaziz, Villalobos o Cibdarreal,
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se preocuparon de esta ciencia antes que los demás euro-
peos, o el renombrado Alvarez de Mirabal que postergan los
descorteses con nuestra bistoria por faita de sinceridad o
sobra de adulteración. Suprema higiene realizan los ins-
tauradores de Ia Beneficencia pñbiica con la consabida crea-
ción de hospitales, inciuso para menesterosos extranjeros
(en Manresa, siglo XIV), en virtud de lo cual afirma Ward
que España es la más caritativa del mundo desde la funda-
ción de Fabia Adrianila en Sevilla; las ideas de Soto sobre
Ia mendicidad se reproducen por Duchatel en el siglo XIX;
Jaime I a! ordenar la monda de cloacas y acequias, creando
una autoridad para hacer cumplir sus fueros y castigo de
infractores, reglamentando mancebias, Pedro II que ataja el
paludismo en 1342 por ci saneo de los arrozales o Fer-
nando VI disponiendo en 1751 la declaración obligatoria de
Ia tisis, medida recomendada por los actuales Congresos de
la Tuberculosis o, aquellas morberias (cuare ntenas) estableci-
das por vez primera con motivo de una horrible peste del
siglo XV, el primer lazareto en Mallorca (r4ji) o los hospi-
tales de San Lázaro (leproserias) cuyo primero funda el
Campeador en Palencia en 1069, segin expresa ci drama de
Guillem de Castro Las mocedades del Cid u otros en ci
siglo XIII para los atacados de fuego sacro en Castrojeriz
(Burgos) y en ci XIV para apestados—omitiendo los de
enfermedades comunes—, siendo curioso consignar que
segl.in EstrabOn los iberos conocian ya la relación entre in.
vasiones de ratas y epidemias de peste, como consta en ci
libro de los Reyes de la Biblia y por algo ci antiguo Egipto
consideró al felino animal sagrado. El célebre alicantino
Xavier Balmis salió en 1803 de la Coruña con ci apoyo de
Carlos IV para recorrer en tres aflos mares y continentes,
dando Ia vuelta a! mundo en propaganda de Ia vacuiia
jenneriana entre moros, indios, americanos, chinos y filipi-
nos, siendo Espafla primera en imponer la vacunaciOn obli-
gatoria por Real Cédula de 25 Abril i8o5, mientras que
Francia prohibe ci uso del cow.pox hasta 1768, Inglaterra
su cuna lo decretaba en 1867—creo que ajin no es obliga-
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torio aiII—Sulza un anodespués y Alemania en 1874. Este
moderno aspecto profiláctico se perfecciona y propaga aqul
con entusiasmo desde que Ferrán, padre de la microbiologia
española y genial descubridor incluso de las vacunas quimi.
cas que •se adjudican a Charrin, introdujo la vacunaciOn
anticolérica por vacuna viva en i88, atribuida a Salmon y
Smith, Gamaleia o Haffkine, la antitifica en 1887 (i) siendo
el primer vacunador y ci primer vacunado contra la fiebre
tifoidea segán Netter, aunque se diga de Chantemesse, y la
antituberculosa;creador tan discutido al que se debe además
el esbozo de la inmunizaciOn pasiva referida a Behring y
Kitasato y de la antigripal elaborada con los profesores de
este Instituto Provincial de Higiene, adelantos reconocidos
por Metchnikoff, Roux, Chaveau, Ehrlich, Strong, Negri,
Guttmann, Arloing y otros microbiOiogos europeos (2);
Durán de Cottes fué prirnero en elaborar vacuna antimalta
que creen dci Dr. Vincent; y aqui se descubriO también aigin
microbio, conio ci cocobacilo fétido de Perez Avendaño
(ocena) o ci diplococo de Perez Grande y Mayoral (1912)
que Ia Presse Médicale (1913) supone del Dr. Legün. Ocioso
serla consignar otros adeiantos, conio losbaflos implantados
por Musa antes que en Roma, vulgares entre los árabes,
cuyos vestigios y rulnas .abundan, contándose hasta 47 ter-
mas, casi corn pletas las de Itáiica, y restos del baño frio exis-
ten en Alange (Badajoz); que Laredo del siglo XV se anticipó
a Liebig senalando la importancia del saivado en ia panifica-
ciOn—y nadie soñaba entonces con vitaminas!—; que Arno-
rOs fué creador de ia gimnasia francesa en los albores del
siglo iMtimo; que Casal inicia la topografia médica en el si-
gb XVIII, se instituyen los estudios geográfico-medicos por
Real Orden de 1847 o que nuestra AsociaciOn de Caridad raya
más alto que los modelos nortearnericanos. El esfuerzo se tra-

(i) Dr. J. Peset y Aleixandre, Conferencia en la Facultad de Paris, Diciembre
1918, y Discurso de ingreso en Ia Academia de Sevilla.

(2) Proceed, of the Biol. Soc. of Washington, i886.—Deutsch Medicin. Wochens.,
año 1892.—Cornpt. rend. de l'Acad, de Biol., 1912.—E1 Universal de Méjico, 1919,
etcetera. -
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duce felizmente en corOlarios tranquilizadores: segün Olóriz,
en 1857 se contaban 25 por 1.000 personas que alcanzaron
los 100 años, en 1877 el 30; por tuberculosis (i) fallecieron

en Espana 2'02 por 1.000 en 1901, I'72 en 1907 y i'o8
en 1910, en tanto que Alemania paga un tributo de I'57
a I'93, Austria de 3'34, los Estados Unidos de I'83 a I'96,
Francia de 3'25 a 3'38, Suiza 2'50 a 2'65 y siguen en peores
condiciones Finlandia, Serbia, Suecia, Dinamarca, Rusia,
Rio Janeiro y Egipto; el paludismo que hace estragos y des-
puebla comarcas de Grecia e Italia nunca llegó a tal difusiOn
e intensidad en nuestro pals; el alcoholismo causa menos
estragos que en el N. de Europa; casi desconocemos el bo-
tulismo aterrador de Alemania y Suiza; la obesidad abunda
en otros pueblos (anglo.sajones, turcos); las enfermedades
digestivas son más comunes en Alemania, Suecia, Rusia,
Egipto; cuando tanto se exagera considerando milagrosa la
vida en Espana, hay que advertirlo.a los decadentes de buen
tono, a la patria se la sirve y enaltece dando a conocer aque-
lb que puede servirla de legitimo orgüllo (2).

Teiapéuticn Pensad asimismo en los asombrosos avances espafloles
de la Terapéutica, afanosa de remedios desde la antiguedad
para. enriquecer la Materia Médica, pues Plinio concedla ya
el primer honor a los españoles, descubridores de más yer-
has medicinales que las otras naciones. En efecto, antes de
Ia E. C. enviaron a Roma la adormidera; durante la domi-
naciOn romana empleábase el opio indigena (Silvio), Ia

amapola, betOnica, hinojo, escorzonera, verdolaga, etc.;
los celtiberos introducen la pulsatila; el aloe los fenicios;
Estrabón habla de Ia pez y Plinio de Ia resinaprocedentes
de los grandes bosques españoles, el enebro estaba muy ex-
tendido y con el veneno del tejo se suicidaban cántabros;
Avenzoar acredita numerosos medicamentos (Mathiolo), el

(a) Dr. Martin Salazar, La Sanidad en Espana, discurso de ingreso en la Real
Academia de Medicina de Madrid en 1913.

(2) Dr. Garcia Triviño, Boletin de Ia Revisla Ibero-Americana de Ciencias me-
dicas, Julio de i9i5.
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azafrán se adopta poi los árabes del siglo X, Ibn-El-Beithar
en su Tralado de los simples recomienda el coco, Ia esencia
de jazmin, la artánita (Lecierc) y más de 2.000 simpies des-
conocidos de Galeno, DioscOrides y Orivasio, entre elios
muchos que se dice descubiertos boy, Arnaldo introdujo ci
etiope animal, aibor de los iOdicos, Ia brionia, esencias, tre-
mentina y también el oro que supónese de Chrestien o yin-
cula Magendie en Falopio; más tarde adicionan Parrillo y Gil
de Tristan los Ieños sudorificos, zarzaparrilla, guayaco,
china y sasafrás, conocidos en Italia y Alemania después;
LOpez de Gomara, Barbosa y ôtros espanoles descubren ci
cacao, la nuez moscada (Antidotarjo de Nicolas), la jalapa
por Casteli segin Schessmann; Monardes la eupatoria con
plácernes de Encio, copal, ricino, tolit, canaflstula, ámbar
gris, sangre de drago; Baimis pregona las eficaces virtud,s
del ágave y la begonia; ci tabaco se sorprende por Grijalba
y ColOn (Cuvier), remitese la semilla a Carlos V y más tar-
de io propaga Nicot por ci Viejo Mundo, que encomia sus
propiedades terapéuticas; Vasco de Gama entrega ci benjul;
la primera noticia del bálsamo de copaiba es de estos penin-
sulares (Mutis), como Ia del cáflamo Indico o haschisch—
jotra droga dcl placer letai!—es de Orta; los jesuitas resi-
dentes en Filipinas introducen ci haba de S. Ignacio en el
sigio XVII (Murray) y Acosta da la primera descripciOn dcl
crotontigiio; Fragoso añade 206 drogas (acoro, ajenjo, asa-
ro, alcanfor, castOreo, etc.); Robles Cornejo cnriquee con
laca y otros recursos; en época más cercana la pareira bra-
va (i), Ia ratania y la cänchalagna por Ruiz, Mutis entrega
la vaiiosa ipéca y se proponen por los espanoles, en una
palabra, cien y cien recursos más o menos curativos del
género galénico, cuyo solo enunciado abruma, distinguiendo
ya Fragoso categorla entre heroicos o prirnordiales y suce
dáneos e instituyéndose en Vaiencia Ia primera cátedra de
simples o yerbas (Materia Médica) por Juan Plaza. Merece Se-

(i) J. R. Góniez Pamo, Tralado de materici farmacdutica vegetal, t. 1, i89,
p. i8o.
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nalarse con piedra blanca a Juan de Vega, medico de los
Condes de Chinchón, virreyes del Peru, que curó a la vi-
rreina de la puna e introdujo en 1639 la salutifera quina,
bendito árbol de la vida que lo llamO Torti—jsalus infirmo-
rum!—.-distinguiéndonos en su defensa al combatirla Ingla-
terra e Italia, especialmente Pedro Barba; maravilloso leño
que conociéron los peruanos, pero dice Humboldt que lo
rechazaban por peligroso y hasta 1650 no recorrió triunfal
la Europa; Mutis, Ruiz, Pavón y otros describen todas las
especies de cinchonas utilizables creando Ia quinologia que
prosiguen años después Wedell, Delondre, Bouchardat,
Lindley y Hookes, y Carracido completa poco ha su historia
farmacoidgica desvaneciendo errores de Lauder Brunton so-
bre el papel de Ia quinina ante las oxidasas. Francisco Va-
1ls, el divino que le llamO su rey, inculca en las Controversias
la necesidad de una farmacologla experimental, caracteristi-
ca de la ciencia moderna; Chinchilla elogia a Serrano de
Valeros (siglo XVII) que se declaró enemigo de la compro-
metedora polifarmacia, hoy en desuso, y Monardes criticaba
ya el descoco, actualmente escandaloso, de los medicamen-
tos o especificos extranjeros, dalaces a menudo, con nom-
bres misteriosos y peores, decla; que los propiosD. Aunque

Hidrologia L. A. Seneca trató de aguas minero-medicinales y afirmaba
con razOn Piquer que la hidroterapia y la termologla clinica
nacieron de nuestros árabes, la hidrologla médica o creno-
terapia surge indudablemente por los estudios del agua de
Salam-bir (SacedOn) que hizo Aymer-Ben-Abdala, medico
de Toledo en 1031 o sea más de cuatro siglos antes de que
Savonarola la difundiese en Italia; Simon Montero diO en el
siglo XVII su célebre Espejo cristalino de las aguas de Es-
panaD, de fondo por nadie tratado; las de artiflcio se introdu-
jeron por Gutiérrez de Toledo en el siglo XV (Morejdn); y es
positivo que Vicente Perez inicia las prácticas hidroterápicas
antes que Priessnitz, Monardes llama la atenciOn sobre la nie-
ye como agente curativo y hasta los banos secos fueron in-
troducidos, segun Plinio, en su tiempo por Sexto Pomponio
en Ia Espana citerior. Agreguese aün para colmo de gloria
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que asoma Ia genuina anestesia en manôs de Fragoso y
perfeccionan la localizada Letamendi y Cardenal con los pa-
rabienes de Chandelux; Balcelli se apresura a tratar de la in.
fecciOn y los desinfectantes en 1832 y aquel agua de so-
iimáim de Fragoso, aquellas propiedades terapéuticas del
cloruro mercürico que aprecia también Maroja en ci Si.
gb XVII cam pean aiin, hasta el método antiséptico de Carrel
fué empleado anteriormente por Cortezo en el Hospital de
la Princesa (i). Y nada agrego acerca de tantas otras con-
quistas terapéuticas que flotan en la mente de todos, no va
ho abs españoies promulgar eméticos y purgantes en las
gastropatias porque ello se agradece a Stoll; como la apre-
ciada inmunidad de yeseros y caleros respecto de Ia

tuberculosis y su tratamiento cálcico se vinculan en Fe-
rrier y Couturier, siendo de Fisac, o ci de la gripe por
fleboclisis hidrargirica dado años ha por Huerta dicen
en 1919 que pertenece a Ycard, y adjudican a Cawadus ci
tratamiento anticolérico por las inyecciones intravenosas de
suero fisiolOgico que ya indicO Moliner en el ((Lavado de Ia
sangre (r888)x' y a su modo realizaron los valencianos en
La epidemia de 1834, práctica feliz que discurre más tarde.
Sahli, cuyo nombre ileva ci método en la actualidad; y
omito los innumerables perfeccionamientos e iniciativas de
los españoies actuales en materias de vacuna y suerotera-
pia especifica o no que ci extranjero lee a hurtadiblas. La
ciencia no tiene patria, pero ci cientifico tiene La suya, que
dijo Pasteur.

Bastarla para enaltecer La VETERINARIA espanoia, que evo- Veterinaria
lucionO vergonzante hasta no hace mucho, recordar las
obras de Abu-Zacaria, de Manuel Diez en el siglo XV, pie-
dra angular hasta ci XVIII, o ia monumental de Reyna tan
manoseada en tierras extrañas porque consigna ci gran des-
cubrimiento de Miguel Servet. Cuentan que habla tantos
rebanos en España, que Hercules vino del Asia para robar-
los: inciuso cabahhos salvajes, y Simmaro, Pohibio y Diodoro

(i) La Pediatria espanola, 20 Abril 1918, p. 169.
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ensaizan los de carrera; Columela escribió lo mejor de zootec-
nia en aquellos alejados tiempos, sobre sangria, castraciOn,
fracturas, incluso de epizootias, y dió el nombre de veterina-
rios a sus' técnicos en sustitución del de mulornédicos con que
se conoclan. En el siglo XII poselamos la cria lanar mejor del
mundo, de Ia raza merina que éramos inicos poseedores, pues
Francia no la tuvo hasta el XVIII. En el XIII trata AbuBekr,
de Málaga, de Ia educación y enfermedades del caballo y'da
Ia original cirugla de tan noble solipedo el catalán Theodo-
rich, como constaen la Biblioteca Nacional de Paris, estu-
dios tan adelantados y con progreso tan evidente, que Car-
los III regalo a Washington corno soberbio obsequio un
ejemplar de Ia magnifica raza asnal catalana y en el misrno
siglo XVIII luce Royo, prirnero que tratc5 cientificamente
las enfermedades del ganado vacuno y eleva a Ia categorla
de ciencia la veterinaria. En época más cercana destaca el
prenlio concedido en Paris a nuestro Samprons por su per-
fecto estudio de la fiebre aftosa de bóvidos y carneros; y en
Ia actualidad remonta su vuelo este interesante ramo con
trabájos experirnentales del gerundes Ravetliat sobre el

.bacilo fimico, de las lesiones nervidsas en Ia rabia por Gar-
cia Izcara, la pasteurela porcina y estudio comparativo
con la peste del cerdo por el Inspector pecuario de Ia Adua-
na barcelonesa Sr. LOpez, los trabajos de zoometria de Co-
dma, verdaderamente originales para seleccionar el ganado
vacuno, la vacunaciOn anticarbuncosa T ideada por el doc-
tor Murillo, Director General de Sanidad, original atenua-
ción de la bacteridia por Ia toxina diftérica y clásica para
prevenir la bacera, los curiosos experimentos de Orensanz,
nuestro ilustre Inspector de Sanidad pecuaria, sQbre Ia du-
rina; y otros admirables adelantos que renuncio a bosquejar.

La Far,nacia Dicho acümulo de medicamentos enriqueciO a la FAR-
MACIA, ya célebre en Ia historia porque la botica nace en
Europa con nuestro Ben-Said; a Espafla cabe también la glo-
ria de haber precedido a todas las naciones civilizadas en
poner esta ciencia a la altura que le corresponde y montar
una enseñanza adecuada, sus profesionales rayaron siempre
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a grande altura dispuestos a competir con -los extranjeros y
ojalá no desmayasen ante ci cinismo mercantil de los ex-
plotadores. Henry y Guibourt atribuyen a Miguel de Lean
(1656) el primer tratado de farmacia, cuando se le antici-

• paron varios espanoles, confirmándolo asi Pasquier y Huel:
diganlo Ebu-Waphredi, autor que señala ya el modo de Se-
leccionar piantas medicinales, Gatsini de Toledo o Luis de
Oviedo (1581) sobre recoiección y reposiciOn de simples,
que introducen nuevos preparados, conservas, bolos, cata-
plasmas, jarabes y julepes, jaleas, sacaruros, camino seguido
porPereira o Ruiz (Ciiuvet), pero trillado desde la antigue-
dad, pues ya HipOcrates prescribe el salsamentum gaditanum
que se repartla por todo el globo o la famosa tisanâ dc
cebada y Ia cerveza españolas (Dioscórides), el colirio y el
antidoto del emperador Adriano (Fabricio), Ia poción de
cien yerbas, la confección anacardina de Arnaido, sus vinos,
cosméticos, depilatorios y el agua de oro, primer licor;
perdurable es el bálsamo compuesto por Arceo en ci si-
gb XV, ann oficinal, la triaca preparada por los valencianos
conquista al mundo destronando a la veneciana, valiosos
fueron los lápices cáusticos de Liobet y parano amontonar
tantos operatos y formas medicamentosas originales, agre-
garé solo ci chocolate, recreo de literatos que lo titula Lam-
pilles, importado por los españoies que lo copiaron de los
aztecas (1519). ReconOcese porR. 0. de GobernaciOn (1916)
que ci Coiegio de Boticarios valentino existia ya en 1329,
es ci más antiguo dci mundo, que logrO en 1635 se decla
rase a Ia farmáciá profesiOn cientifica y Carlos II decreta lá
sábia limitación de boticàs; los españoles dieron al Conti-
nente la prirnera farmacopea redactadä por ci barcelonés Be-
nedito Mateo en 1497, Un siglo después Castell publicá la
suya y otras Solano, Sepólveda, etc. Ya Albucasis senálO ci
modo de ((sacar hi. virtud a los simples, preludio de los cx-
tractos áctuaies que fijan en ci extractivo de Fourcroy y
tanto perfeccionó Puigpiqué; prevalecia entre los cientificos
Ia nomenclatura barbara y Lorenzo Perez, de Toledo, que
bosquejO los conocimientos modernos, co'rrige ci abuso con
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los indices de 1590.99 (Hoefer) y da reglas para Ia conserva-
ción de los medicamentos y conocer sus adulteraciones;
Simon Tobar es precursor de los trabajos hechos sobre corn-
posiciOn de los mismos y el sabio Carbonell luce en qulmica
farmacéutica, sfendo muy apreciados los trabajos de Rioz,
Puerta y otros sabios que completaron Ia evoluciOn de Ia
vieja farmacia galénica en cuyo apogeo campeaban fOrmulas
famosas como las propuestas para deshacer las piedras de Fer-
nando I de AragOn o derretir la nieve que cubria precozmente
la cabeza del Rey D. Martin, muy lejos de losvigores de Faus-
to; recetas consignadas en escritos olvidados (i) que tras-
cienden a seriedad cientifica. a escrupulosidad experimental,
reflejan ciencia y conciencia honestas, respeto grande al arte
y los enfermos, pues salvo las preocupaciones propias del
natural retraso de la época, yugo de las convicciones legadas
cuyo descuaje es costoso, no son tejido de embustes, de
polifarmacia anárquica, .estrafalarias ni absurdas, sin ridi-
culeces como las contenidas en la receta más antigua co-
nocida, encontrada por Macalister en un papyrus egipcio,
prescrita para la madre del duodécimo rey de la primera
dinastla UflOS 4.000 años antes de J. C., consistente en patas
de perro y casco de asno cocidos para crecimiento del pelo,
ni contenlan las entraflas de lobo o el sucussfimi equini de Ia
aiquimia, amuletos ni palabras misteriosas, conjuros estram-
bOticos, fanatismos, supersticiones, excentricidades y salva-
jismos vulgares, satiriones, piedras vulnerarias, joyas hemos-
táticas, bebedizos de amor, filtros de larga vida, preservativos
de aojos y maleficios, pOcimas antidiabOlicas, ni delirios
quiromancios y trasmutatorios y prácticas bochornosas tan
frecuentes durante el reinado de la astrologla y la cábala
que manchaban con prescripciones estüpidas los libros de

(i) Véanse: Receptari de Manresa, del farmacéutico Bernardo Despujol en 1347,
por L. Comenge, Barcelona, 1899.—Farmacopea valentina de i6oi.—Mi erudito
condisdpulo D. José Rodrigo Pertegás conserva copia literal del Llibre de receptes
del siglo XV existente en Ia Universidad y una colecciOn de virtudes de las plantas
en valenciano del mismo siglo.—Peset y Cervera, ((Nuestra Farmacia de antaflo,
conferencia en Lo Rat Penat en 1900.
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otros pueblos y aiin los de hoy (Dupuy, Morejón, Rienzi,
Perales, Comenge); nuestras fOrmulas, por enrevesadas y
polifármacas que fuesen, como las del Dr. Roseli en 1632,
las preparaban con primor aquellos duchos farmacOpolas
que sin ci previo placet de los veedores tenian prohibida Ia dis
pensaciOn de sus drogas.

Basta lo insinuado, a mi juicio, para convencer al más
refractario de que no es grano de arena Ia ofrenda espanoa,
debiendo por ci contrario asegurarse que España ha sido otra
cuna de Ia civilizaciOn europea. Y como ha podido verse en
esta rapidisima exposiciOn de hechos histc5ricos, que casi
produce vertigo, Ia mujer española colaboró en nuestras i.amujerespanola
glorias, porque atesora excelentes cualidades: espiritu fib-
sOfico, facilidad de expresiOn, gracia en el decir, oportuni-
dad en sus comparaciones, ingenio para encontrar recursos
y salir airosa en sus debates, ligereza para concebir, cons-
tancia para ci aprendizaje, memoria para retener, previsiOn,
travesura para lievar a cabo sus proyectos; y asi pudo escri-
bir ci P. FeijOo aentre los hombres, apenas de ciento que
siguen los estudios salen tres o cuatro verdaderamente sa-
bios y casi todas las que se dedicaron a las letras lograron
considerables ventajas; y D. Severo Catalina añade que
entre cien hombres encontraréis dos de talento, entre cien
mujeres encontraréis una sin éID. Por eso dominaron siem-
pre, que si ci hombre es un mundo abreviado, la mujer es
ci cielo de ese mundo; por egolsnio masculino Ia negaron
ci derecho de legislar y ella daba la Icy a los legisiadores, Ia
negaron ci derecho de obtener cargos y honores y no advir-
tieron que Ia dejaban elderecho de distribuirios, Ia cerraron
las puertas de la ciencia, mas no pudieron privarla de ava-
sailar a los sabios con los recursos de su ingenio, que si en
ci Paraiso se Ia condenO a Ia sugestiOn a los hombres, son
elias las que se adueñan del mundo desde antiguo; y si Se
quiere tener grandes hombres, decia Rousseau, apréndase en
Ia mujer en qué consiste la grandeza, agregando Voltaire
que la sociedad no tendrá más progreso que ci debido. a
ellas; es, en una palabra, manjar digno de los dioses cuando
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no b guisa ci diablo (Shakespeare). Efectivarnente, a la
mujer debe la humanidad sus mayores giorias: suprimid a
Beatriz y suprimiréis El Paraiso del Dante, a la Fornarina y
suprirniréis todas las virgenes de Rafael, a Violante y se
obscurece Tiziano, a Laura y suprimiréis a Petrarca, a Ma-
ria Spinelli y borráis ci Requiem y el Stabat de Pergolesi, a
Isabel la CatOiica y desaparecerá el Nuevo Mundo, a Teresa
y se eclipsa Ausias March

Pruebas dieron las espaflolas en todos ios ramos de la
actividad (i) desde aquella médica visigoda, Julia Saturnina,
que recuerda cierta lápida de Mérida, la poetisa árabe Gua-
llaba dci siglo XI o la mora de Valencia, Thana liamada la
Habiba, jurisperita y primer gramático de su tiempo, las
numerosas médicas consentidas por los Reyes de Aragón
(rnetgessas como en la Escuela de Salerno, distintas de las
parteras) y las boticarias que aduce un verso de Marcial.
Recordaré siquiera a Beatriz Galindo, la Latina por antono-
masia, comentadora de Aristóteles y maestra de Isabel I; a
la profesora de la Universidad de Salamanca Luisa Manrique
de Lara; Santa Teresa, de la que Leibnitz declara haber
tornado los principios de la rnás sublime filosofia;Juliana
Morell, portento de sabiduria, poseedora de 14 lenguas,
polemista admirable, a Ia que Lope de Vega concede ci
cetro de la ciencia en su Laurel de Apolo; Catalina de
Aragón, miIagro de ciencia) para ci descontentadizo Eras-
mo; Luisa Siger, la Minerva de su siglo, que dirige a Paulo III
la célebre carta en cinco idiomas; como la elocuente Isabel
de Foxá que predicó ante la curia pontificia sobre dificiles
temas del sutil Escoto; la retórica Francisca de Lebrija que
substitula asu sabio padre en la cátedra de Alcalá; D.aJuana
Ia Loca que improvisaba discursos en latin y sus escritos
fueron también alabados por Erasmo; la Doctora de Alcalá
Quintina de Guzmán, catedrático de filosofia; Maria Rigot,

(i) ((Historia de la mujer a travës de los siglos por Villarrasa, Opisso y
Pomés, Barcelona, i899.—Peset y Vidal, uCarrera profesional y titulos a la
mujer (notas para un discurso que quedó inédito).
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admirada de Haydn y Beethoven; Rosario Weiss que lo fué
de Goya; la botánica gaditana Josefa de la Piedra; Carolina
Coronado de primorosa y delicada lira poética;Fernàn Caba-
llero de gratisimo y refrigerante aroma y la Avellaneda,
cumbre de la •llrica admirada en Alemania; Emilia Pardo
Bazán, novelista y profesora de la Facultad de Madrid; la
montanesa Concha Espina; Patrocinio de Biedma tan aplau-
dida por los extranjeros; Carolina Marcial Dorado que re-
genta en una Universidad de los Estados Unidos la cátedra
de literatura espanola; Paula Vicente cuyos dramas superan
a ios ultrapirenaicos o las Acevedo, Meneses, Alarcón, Deza,
tambiéri dramaturgas, como Rosario de Acuña la propaga
dora del ideal republkano.a través de la historia; las perio-
distas Carmen Silva y Esmeralda Cervantes; entre otras
cien, sin omitir las beneméritas campanas de las insignes
Maria Carbonell y Natividad Domlnguez, de Maria de
Maeztu y Cristina de Arteaga. Y si miramos otro aspecto,
herolnas fueron Gimena Blázquez defendiendo el sitio de
Avila y arrojando a los musulmanes (iixo), Maria de la
Consolación Azior de Zaragoza (r8o8) o Agustina de Ara-
gón y tantas Hijas de Paiil y legionarias de la Cruz Roja
sacrificadas en holocausto de Ia hurnanidad.

En vano bullen quienes, fundados en la maternidad, Antfeminisrno
efimero obstáculo a lo sumo, combaten el feininismo (mascu-
linismo mejor dicho): L. Vives siglo y medio antes que
Fenelón planteó el problenia y hasta la enigrnática sonrisa
de La Gioconda parecedesdenar a los Shopenhauer que du-
daron del triunfo de Ia mujer. Todo es preferible a consen-
tir que carezca de medios para ganarse honradamente el
sustento; fuera triste que en nuestro siglo sOlo sirviese para
cupletista 0 comparsa que aun supuesta impecable, nadie
apetece para madre y esposa; los pueblos grandes apartan a
la mujer de la corrupciOn y del menosprecio, cuanto •más
ilustrada, tanto mejor madre será. Una recia danzarina no
es tipo de la madre humana, que ha de dar ejemplo de aus-
teridad y de virtud; una mujer.pobre, débil, seth una madre
deficiente desde el punto de vista fisiolOgico, pero no echará
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a perder nuestro espiritu; y por eso nos sentimos orgullosos
de ser hijos de una viejecita inteligente, temblorosa y vaci-
lante, pero ejemplo de abnegaciOn, de virtud y de sacrificio,
y ninguno queremos ser hijos de una matrona fuerte y
espléndida, pero que exhibe su desnudez ante la muche-
dum bre.

Insignificantes brochazos lievo expuestos, pero consien-
ten admirar el sublime espectáculo de la patria, árbol fron-
doso ileno de insectos que se aprestan a devorar sus frutos
en loca francachela. Seamos justos, y a menos de pretender
que este puflado de mortales laboren tanto o más que e
resto de los nacidos, digase qué merecen mejor, si Ia des-
pectiva calumnia de barbaries hispanica lanzada groseramente
a nuestro rostro o las consoladoras frases de Vossio ((los
españoles, obrando casi irifaliblemente en todos sus des-
cubrimientos coma si el genio del arte y de la ciencia les
hubiese inspirado, dejaron el sello de su sabiduria en cuanto
hicierona o de Macanlay en ninguna sociedad moderna, ni
en Inglaterra durante el reiiiado de Isabel, hubo tan grande
ntimero de hombres eminentes, a Ia par que en letras en
toda empresa de vida activa, como en España. Fueron
siempre progresivos, no necesitaron glorias fingidas ni men-
digarlas, les sobran galas para presentarse dignamente con
propios ropajes ante el teatro del orbe, pues todas las artes
y ciencias dimanan de uno de nuestros rios. Cese, par
tanto, de una vez esa incredulidad con que se acogen los
inventos españoles hasta que se confirman por extranjeros.

Exhortación JOvenes! A vosotros, herederos de la querida Espana,
a lajuventud que sois una promesa, tenéis vigores, lleváis encendida en

la frente La llama de la ilusión y del heroismo, corresponde
encumbrar la patria decalda, ya que los viejos apenas pa-
demos hacerlo porque el implacb1e Atropos nos acecha
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de cerca y almas yertas casi no se caldean ya con los res-
plan dores remotos. Sirvan los recuerdos que aporté de eficaz
tdnico para vuestros espiritus y creed que la segura Tera-
péutica aplicable a nuestros males, verdadera panacea sin
teatralidad que disipará las sombras, se reduce a una perfecta
educación integral, esto es, fisica para desarrollo corpóreo,
pero sin vincular la superioridad en biceps robustisimos y
pechos musculosos, pues pasaron los tiempos en que apre-
tando fuertemente los hijares de Babieca y empunando
con bravura Ia tizona se reconquistaban pueblos y ahoga
esa densa ráfaga que pasa en busca de una generación de
atletas o sansones diestros en el punetazo, que serán exce-
lentes gananes, campeones con el rostro inexpresivo de los
que sOlo viven de sus miisculos y se apunean ante la mu-
chedumbre acéfala que en paroxismo frenético aulla, blas-
fema y se congestiona; educaciOn civica para obtener exce-
lentes ciudadanos, urbanos y corteses que venzan a los
explotadores de la ordinariez, destierren sOrdidos egolsmos
y conviertan hasta nuestras calles en escuelas de buena
crianza, civismo que impele al cumplimiento del deber
porque nuestra vida no es algo aislado, sino reflejo de los
demás seres; educaciOn moral hacia la que deben afluir
todas las enseñanzas como radios a su centro para abortar
malas inclinaciones, pues se concibe una sociedad de horn-
bres morales sin poder ni ilustraciOn, pero no otra de
ciudadanos füertes e ilustrados amorales y tuvimos siem-
pre un patrimonio castizo, de ralz espanola, la encina
firme de la moral que resistiO los hostejos sin dejarse
engatusar por Ia creciente liviandad exOtica, pues hasta
el problema de Ia politica espanola, como dijo Azcárate
hace tiempo, es puramente moral, frase que cada dia tiene
mayor fundamento, conforme aumentan las ilamadas irre-
gularidades y convencionalismos o digase las sinvergUenzas;
educaciOn técnica (cientifica, artistica, literaria) de la que de-
pende la prosperidad de las naciones, contraria a los sueños
igualitarios, pues sabio que aumenta v. gr. el i por 100 de

la cosecha cereal, perfecciona el acero, previene epidemia
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o guerra, aumenta milionadas de riqueza mundial y los in-
ventos amasan el pan de ejercitos obreros, debiendo huirse
de esa cultura ficticia cuyo solo afán es lograr el pergamino
o marchamo para enchufarse a! presupuesto que carece de
pechos para tanto cabailero y difundiéndola generosamente
para que su resplandor, como ci de la lucerna colocada so-
bre ci candelabro, de que nos habla Cristo, luzca para todos
y a todos ilumine a tenor de su mentalidad; educación re-
ligiosa, en fin, sagrado patrimonio del pueblo que ha dicho
Benito Mussolini, porque el despotismo puede prescindir de
Ia fe, pero no ci precioso don de la libertad (Tocqueville)
destruir lo beilo, lo que nos hace felices y compensa mul-
titud de amarguras, es acciOn abominable, la esperanza obra
ci milagro de mitigar la crueldad çle lo cierto, si Lenin
dijo que Ia religiOn es un opio para los pueblos, no mintiO
en el sentido de su acciOn sedante y tcSnica para ci
cerebro, que ci incrédulo muestra no más una noche obs-
cura, impenetrable, sin luna soñadora ni estrellas melancO-
licas, y la fe hace surgir miliones de mundos que habian de
otras vidas, de un nuevo fiorecimiento, destruir por des-
truir no es ia obra de los grandes genios, si un Hernán
Cortés derriba a cintarazos los idolos de fea catadura y re-
pugnante continente de los altares aztecas, no bien caen a
sus pies hechos añicos aupa a las hermosas virgenes de la
religion, resumen y cifra de ia fe y ci arte y si flO hubiera po-
seldo imágenes tan bellas habriase postradode hinojos antelos
faisos dioses, seguro de que era más humano reverenciar un
tosco leno que no creer en nada como esos crueies que esteri-
iizan su poeslay ia invocan iuego para demostrar que ia fe
obra miiagros por bendita sugestiOn terapeutica siquiera,
y es más hermoso y más grande ci peregrino que, ahito de
ella, acude a ia milagrosa gruta para sanar sus ilagas que el
desdichado que se tiende cara a! sol y sin esperanza en Dios
ni en los hombres, maldice y se retuerce, atenazadas las
carnes por los dolores y la incredulidad.

Con bagaje tal, no desmayaréis ante la lucha, acariciad
la eterna esperanza de que el drido desierto se alegre otra
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vez con esmaltes de oasis, oponéos con brio a toda decaden-
cia, sed hombres de temple, patriotas vigorosos para poner
los remedios rápidos, pues cuanto más se abre la heridade
donde supuran excepticismos y odios, más fácil seth que
aquêlla se reinfecte; sacudid inercias letales, porque donde
un miembro podrido aparece no cabe que el cuerpo esté
sano, comulgad con los corifeos que ponderan la eficacia de
la confianza en si mismoD, del grato y sugestivo renacer,
que ios pueblos viven mientras no quieren morir y Ia ago-
nia y muerte de las razas puede convertirse en mito; sed
antorchas encendidas 'que esparcen luz y calor y liegad,
amigos queridisimos, hasta el sacrificio si es preciso, para
que Espana nunca sea una mancha del misero planeta que
pisamos y desenfrenado rueda por el inmenso piélago.

HE DICHO.
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CUADERNO 34

Don Ignacio Tarazona

y el Observatorio Astronómico
de la Universidad de Valencia (*)

L
A Universidad de Valencia consagra este Cuaderno de sus
ANALES a la gloriosa mernoria del Dr. Don ignacio
Taraona y Blanch, venerable Caledrático de la Facultad

de Ciencias, Fundador y Director diligentisirno de su Observato-
rio Astronóinico, inniaculado espejo de rnaesti-os y ciudadanos
que, no contento con haher enaltecido a es/a Universidad constan-

ternente con Ia sabiduria de sus enseñanas inolvidables y con el

vigor de sus nobles esfueros, la enriqueció entregándole, al inorir,
toda su fortuna.

(*) Ha sido preparado y redactado este Cuaderno por el Catedrdtico de la Uni-
versidad D. Enrique de Benito, con el concurso, para Ia parte informativa y gr-
fica del niisrno, de D. Vicente Martt y Ortells, Profesor auxiliar numerario de Ia
Facultad de Ciencias, discipulo predilecto del Sr. Tarazona y asiduo colaborador
suyo en el Observatorio, a cuya competente direcciOn está actualmente confiado.

121 AIuLR-A*o V-9



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALNCIA

I

Biografla de Don Ignacio Tarazona

De pocos hombres podrá decirse que vivieron y murie-
ron para la Ciencia, con la verdad C0fl que se puede decir
dë Don Ignacio Tarazona. Acaso influyó en su constante e
intensa inclinaciOn al estudio, el ambiente familiar en que

Sus primcros
aüog se educO: uno de sus hermanos, Don Antonio, fué astróno-

mo del Observatorio de Madrid y excelente profesor de As-
tronomia, y calculO los elementos del eclipse de Sol de 1905,
que fué visible como total en Espana; y otro hermano de
Tarazona, Don Benito, Coronel del Cuerpo de Artilleria, es
recordado con respeto como autor de interesantes publica-
ciones sobre Mecánica.

Parte importante tuvieron, sin duda, en Ia formación de
las afIciones del Profesor Tarazona, los nobles ejemplos que
presenciaba constanternente a su airededor. Pero, evidente-
mente, habla en él natural, congénita y brillante disposiciOn
personal. Don Ignacio Tarazona era hombre de clara inteli-
gencia, de reflexión serena, parsimoniosa y, por lo mismo,
segura y de memoria firme. Y, aunque el acicate del estimulo
y Ia obra del tiempo contribuyen notablemente a afinar y a
enriquecer estas dotes intelectuales, es notorio que ni la
emulaciOn ni los años tienen poder bastante para extraer el
oro de una cantera que no le tiene de suyo.

Su vocaciOn al estudio de las maternáticas, se manifesto
pronto; y, adOlescente todavia, comenzO a cursar en Valen-
cia las disciplinas universitarias propias de Ia Facultad de
Ciencias, en Ia cual obtuvo el titulo de Licenciado y, des-
pués, el de Doctor en Ciencias Exactas.

Durante algunos años, no muchos, Tarazona permane-
ciO retraldo füé una época de sedimentaciOn espiritual,
tranquila, secreta, durante Ia cual fué poco a poco consoli-
dando sus estudios y curtiéndose en ellos. Y entonces fué
sin duda, cuando su culto a la ciencia fué plasmándose en
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lo que acabó por ser, luego, durante toda su vida, el amor
de los amores en Tarazona: el amor a la Universidad. Amor
no impetuoso y, por lo mismo, alternativo a veces y ex-
puesto a caer de unos extremos en otros; sino sereno, sua-
ve, dulce y, por lo tanto, constante, firme, seguro; amor
que iba, dia tras dia, adueñándose del corazón de Tarazona;
en ocâsiones, quizás sin que él mismo se diera cuenta.

No fueron muchos los años de esa sedimentaciOn espi- Su ingreso en ci

ritual: en plena juventud; Tarazona naciO en Sedavi, pro- pr0f uni-
vincia de Valencia el 17 de Diciembre de 1859; a los vein- versitano

tisiete años de edad, el 20 de Enero de 1887 su amor a la
Universidad Ic lievó a desear y a obtener el nombramiento
de Profesor auxiliar interino de Ia Facultad valenciana de
Ciencias. Desde aquella fecha, Ia consagraciOn de Tarazona
a Ia Universidad y, en ella, al sacerdocio de la enseñanza,
fué absoluta, constante y cada vez más espléndida. En el
año siguiente, el 23 de Febrero de i888, gancS en concurso
de méritos ci cargo de Profesor auxiliar numerario de Ia
misma Facultad.

Ya entonces sus asiduos trabajos universitarios dejaban
claramente presumir todo el fruto de Ia labor que la Facul-
tad de Ciencias podia esperar de su nuevo profesor. Encar-
gado de la EstaciOn Meteorologica de la Universidad de
Valencia, en 5 de Octubre de 1893, prestO valiosos servicios
en Ia atinada y constante observaciOn de los datos meteoro-
lOgicos. Tenia ya entonces, y Ia tuvo siempre Don Ignacio
Tarazona, Ia dichosa condicidn, en él más sobresaliente que
en otras personas, de encariñarse con su trabajo. Esta condi-
ciOn, tal vez más que otra ninguna de su carácter, fué en él
tipica y le condujo siempre a no contentarse con el cunipli-
miento regiarnentario del deber. Hemos de ver ese rasgo
saliente de Tarazona, distinguirle a través de toda, absolu-
tamente toda, su gloriosa vida universitaria. Y en aquellos
primeros años ya advertimos cOrno se destacaba. No se
limitó Tarazona a servir con exactitud la EstaciOn Meteoro-
lOgica. A costa de no pocos esfuerzos, y probablemente de
algin sinsabor, editO un modesto boletin que enviaba a los
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distintos centros andlogos españoles y extranjeros, consi-
guiendo con ello afinar el examen de los fenómenos meteo-
rolOgicos y logrando, de paso, el cambio con revistas y pu-
blicaciones cientificas de gran interés. De aquella época data
el comienzo de su admirable estudio de las observaciones
de treinta años, trabajo de gran constancia, de penosa reco-
pilación, de dificil sintesis y de depuración muy escrupu-
losa. El resumen de este trabajo se diO a conocer en 1911,
en el Congreso celebrado en Granada por Ia Asociación
Espanola para el Progreso de las Ciencias y fué acogido con
justo aplauso, porque es un precioso documento de indis-
pensable necesidad para conocer ci clima de la ciudad de
Valencia.

Absorbido por estas tareas, no escatimO, sin embargo,
las que hubo de ejercitar, por motivos de ausencias, enfer-
medades y vacantes, en todas las cdtedras de Matemáticas
que en aquel tiempo existian en Ia Facultad valenciana de
Ciencias. No le arredrO el tener, en ocasiones, que desem-
penar tres clases diarias. Antes bien, ello sirviO para conso-
lidar mds su amor a la enseñanza y para perfeccionar su
vocaciOn docente.

Sus servicios en Los frutos los cosechO bien sazonados, algunos aUos
Ia Universidadde después: el 10 de Febrero de 1898 tomaba posesiOn de la

Barcelona
catedra de Cosmografia y Fisica del Globo de Ia Facultad de
Ciencias de Ia Universidad de Barcelona, después de victo-
riosos ejercicios de oposiciOn, en los cuales diO reiteradas
pruebas de claro talento. Poco después, por consecuencia de
una reforma del plan de estudios, hubo de acumular a su
cdtedra Ia de Astronomla esférica y Geodosia.

Fué aquél, sin duda, un dichoso y ansiado momento
para Tarazona que, en Ia plenitud de su vida, vela reconoci-
dos y galardonados sus méritos y sus desvelos. Pero fué
una desgracia para Ia Universidad de Valencia que se vela
privada de un maestro sabio y entusiasta, de quien habla
comenzado a saborear las primicias de su esforzada inteli-
gencia. Esciavo de su deber, Tarazona, en efecto, se apartO
de su Universidad querida y de ileno se consagró a la ense-
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ñanza en la de Barcelona. En aquella Facultad de Ciencias,.
en la que desempeñO, además, el cargo de Secretario con la
misma asiduidad y esmero que ponla en los cálculos mate-
máticos, dejó memoria imborrable de su labor docente.
Viven todavia sus discipulos, a quienes supo inculcar el
amor a! estudio y despertar Ia inclinación a la admirable
ciencia sideral. Algunos de los que, andando los años, la
ban cultivado con brillantez, a Tarazona deben su iniciación
astronómica. Enamorado de su cátedra, se avenla, no obs-
tante, muy mal a ceñirse a la fria exposiciOn de la doctrina
y a la estrechez del encerado. Ansiaba la comprobación
visual. Con noble tenacidad gestionó, sin cejar en e! empe-
no hasta verb bogrado, los créditos del Estado necesarios
para Ia instalación de Un ohservatorio astronómico univer-
sitario. En el jardin de la Universidad de Barcelona, álzase
airoso pabellOn cubierto, que ostenta la cipula caracteristica
de los observatorios. Alli dentro, un anteojo ecuatorial y
otros instrumentos cientificos, atestiguan el paso fecundo
del Profesor Tarazona por la Facultad de Ciencias de la
Universidad barcelonesa.

El paso. La Universidad de Valencia no hubo de lamen- Su iucorporacidn
tar muchos años la ausencia de su esclarecido hijo. Tarazona a liz Universidad

de Valencia
era valenciano, valenciano de nacimiento y de corazón; tenia
en Ia tierra levantina intereses y, lo que es más poderoso,
afectos de familia; aqui ivlan sus amigos de la infancia, sus
camaradas de estudio, sus primeros discipulos; y, aunque en
Barcelona habia sabido conquistar amistades sOlidas y admi-
raciones sinceras, era natural que a Valencia volviese. El
i8 de Agosto de 1906, tomó posesiOn de la cátedra de Cos-
mografia y Fisica del Globo de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valencia, para Ia cual fué nombrado pot
permuta. La Universidad valenciana tuvo asi la ventura de
recuperar a su esciarecido maestro y ya no le perdiO hasta
que le arrebató de su seno Ia muerte.

Ardua era la labor que le esperaba aD. Ignacio Tarazo-
na en Ia Universidad valenciana. Al sentarse en el venerable
sillón de su cátedra, se encontró con el encerado, con Ia tiza
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y con un solo y anticuado teodolito. Para un hombre de las
amplitudes intelectuales de Tarazona era triste perspectiva
la de no poder servir a sus alumnos como complemento de
sus claras y luminosas explicaciones de cátedra, otra corn-
probación que la de los circulos graduados y el pequeno
anteojo de aquel anciano teodolito, con el cual tenia que
limitarse a medir un azimut o una distancia zenital rozando
los mundos que pueblan el éter sin poder arrancar los se-
cretos de ninguno.

Sit labor docenle Tarazona no era fácil al desaliento. Sereno y parsimo-
en Vithncia nioso, empezO por amoldarse a Ia obreza; pero, proponién-

dose, al mismo tiempo, salir, a toda costa de ella. Se lo
propuso y no cesó hasta que, pacientemente, dia tras dia,
fué consiguiendo salir de la penuria. Repitióse el caso de
Barcelona. Al cabo de unos años la Universidad de Valen-
cia, gracias al entusiasmo, Ia constancia y la noble tenaci-
dad del Profesor Tarazona, tuvo un buen Observatorio
Astronómico.

Fecunda, más que fecunda, espléndida, fué la labor uni-
versitaria de Tarazona en Valencia en veinticuatro años de
incesante y merittsima tarea.

Rasgosdistintivos Fué, ante todo y sobre todo, el maestro insuperable,
desu caracter sobrio en Ia palabra, prodigo en el concepto, transparente

más que claro en el razonamiento, preciso en la deducción,
lógico en el juicio, discreto en el tono, serio en el ademán.
Y, fué, también, el maestro bondadoso, jamás envanecido
por el talento ni ensoberbecido con Ia jerarquia. Sus disci-
pubs fueron siempre sus amigos, sus camaradas en la in-
vestigaciOn cientifica. Para imponerse a elbos no tuvo nece-
sidad de invocar Ia autoridad de la toga: todos le respetaban
y le querlan porque se rendian, desde luego, a su prestigio-
so talento y a su amable corazón, el cual se reflejaba, cons-
tantemente, en Ia sencilla y atrayente duizura, a veces ingé-
nua, de su trato personal. Profesaba tal amor a Ia majestad
de la ciencia astronOmica que, cuando en personas ajenas a
su cátedra y aun a su Facultad universitaria, vela aficiones
cientificas coincidentes con las suyas, simpatizaba con esas
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personas, desde el primer instante y les ofrecia, en seguida,
una noble y estrecha amistad y un apoyo y un estimulo
imprgnados de sencillez, desinterés y firmeza.

Hombre dado a la exactitud inflexible del cálculo mate-
mático y a Ia escrupulosidad de la observación telescópica,
no dejO, no obstante, que su alma se helara aterida por la
frialdad de Ia inteligencia; antes bien, gustaba de caldearla
y enardecerla con el fuego del corazón. Tarazona, que tan
frecuentemente aquilataba en el encerado las pequenas frac
ciones numéricas y que tan minucioso era para medir en el
cronómetro los segundos de tiempo o en el rnicrdmetro los
segundos de arco; Tarazona, familiarizado con coordenadas

con paralajes y enamorado de la inflexible exactitud de
las fOrmulas algebraicas, era un hombre de corazOn roman-
tico que se extasiaba oyendo una sonata de Mozart y se
deleitaba interviniendo activamente en una obra de benefi-
cencia social. Y de regreso de sus viajes sidéreos, cuidaba
de los negocios del mundo en los cuales, sus familiares y
sus amigos buscaban con ahinco su maduro consejo; y
hasta se permitia sus escarceos de agricultor, por cierto muy
entendido, en las tierras que constitulan su saneado patri-
mon io.

• Pero, aunque nunca fué desatento o negligente en nm-
guno de sus negocios privados, jamás pospuso a ellos sus
deberes universitarios de los que hizo el amor más grande
y el más austero culto de su vida. Don Ignacio Tarazona fué,
en efecto, el verdadero tipo del universitarioD. Sin afecta- Taraona como

- universttario
ciOn, sin jactancia, con fidelidad ejemplar y con sinceridad
nobilisima, fué siempre y cada vez con más ahinco, decidi-
da y profundamente universitario. Se sentia contento en la
cátedra, rodeado de sus alum nos; se sentia feliz en el Obser-
vatorio astronOmico, que era cosa suyaD, porque él lo habia
fundado e instalado a costa de muchos .desvelos y lo dirigla
con carino, inteligencia y constancia ejemplares; se sentia
alegre en la sala de profesores, en el intimo trato con sus
compafleros de la Facultad, para quienes siempre tenia una
sonrisa y un fraternal y suave golpecito en la espalda. Y,
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no hubo Junta de profesores a la que no concurriese, ni
Claustro doctoral al que no asistiera; no forzado e indife-
rente, sino entusiasta y ileno siempre de acertadas iniciati-
vas. Este hombre tan universitario que tenia, por ende, de
1. Universidad un alto concepto y vela en ella no un centro
burocrático sino una familia y un alma, tampoco hubo
companero enfermo a quien no visitase y consolara.

Bastaria la incesante, prolongada y profunda labor reali-
zadá en su cátedra de Cosmografia y Fisica del Globo y en
la acumulada de Cálculo infinitesimal de la Facultad de
Ciencias, para que la Universidad de Valencia se sintiese
envanecida de contar entre sus profesores con un maestro
tan esclarecido. Si hubiese querido pedirle mis, habria la
Universidad quedado muy complacida y satisfecha con su
asiduidad fecunda ajuntas de Facultad y a Claustros ordina-
rios, en cuyos libros de actas se perpetiian tantas interven-
ciones acertadas y tantas iniciativas brillantes. En momen-
tos solemnes para la vida oficial universitaria, cuando Ia
Universidad de Valencia hubo de redactar el estatuto de su
autonomla en el cual habian de cristalizar sus aspiraciones
y habia de tomar cuerpo su espiritu corporativo, Don Ignacio
Tarazona, en aquellos dias de revision de todos los proble-
mas docentes, desplegO una actividad que dificilmente seth
olvidada y se distinguiO, entre los que más, en proponer,
en aquilatar, en perfeccionar.

Sufundacion del Pues bien: por si todo eso, que es tanto, fuese poco,
Observatorio ahi está, ya lo hemos dicho, en lo alto de uno de losángu-

trondmico
los del edifici.o de Ia Universidad de Valencia, el Observato-
rio astronOmico. Bajo su cipula giratoria, un anteojo ecua-
tonal apunta constantemente al cielo y todos los dias
aprisiona en su pantalla al astro rey y le obliga a que deje
en la emulsiOn de la placa fotográfica, con la huella de sus
manchas, la prueba delatora de sus convulsiones y de sus
impurezas. Ese Observatorio, legitimo orgullo de la Facul-
tad valenciana de Ciencias, es todo él obra de Tarazona. El
lo soñO, él lo pidiO, él lo gestionO, éI lo proyectO, él lo ins-
taIO, el lo dirigiO... Y, ese Observatorio fué su verdadera
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cátedra, su verdadero hogar, su verdadero templo. Dentro
de su severo recinto es donde mejor enseñO, donde mejor
gozO y donde mejor rezO. Si ci Observatorio no fué más
grande, más suntuoso, más abundante en instrumentos de
estudio, fué porque ni le pudieron conceder más espacio ni
le pudieron otorgar más recursos; nO porque no supiese
concebirlo tan grande como fuera preciso. La Facuitad de
Ciencias proyecta ahora, mientras se escriben estas páginas,
el nuevo edificio en el cual se instalará ella en uniOn de Ia
Facuitad dc Medicina. Tarazona fué un entusiasta de ese'
proyecto, porque lamentaba, más que nadie, la impropiedad
y Ia angostura del viejo.caserOn en que actualmente estä
estabiecida. Con el mayor interés segula los trámites, a ye-
ces lentos y engorrosos, de la construcciOn del edificio
futuro; en más de una ocasiOn visitO los trabajos de cimen-
tación y no hay que decir que tenla ya decidido ci lugar
que habrá de ocupar ci Observatorio y perfectamente ulti-
mado ci plan de su construcciOn.

Más adelante, en este mismo volumen de los ANALES
DE LA UNIVERSIDAD •DE VALECIA, se da a Ia descripciOn
del Observatorio la importancia que merece. Pero, interesa
ahora anticipar para que quede completa la insigne figura
universitaria de Don Ignacio Tarazona, ci cariño sin prece-
dentes que puso el maestro en ia que fué para éI su inicia-
tiva predilecta. Desde ci momento mismo en que tomO
posesiOn de su cátedra en la Facuitad vaienciana compren-
diO que, si ci telescopio es èi brazo derecho de la astrono-
mia, era urgente que Ia enseñanza de su asignatura contara
con instrumentos e instaiaciOn adecuada para ellos y en
este sentido se expresO Tarazona en sus conversaciones con
sus companeros y en las primeras juntas de Facultad a que
asistiO. Amoidándose a las deficiencias del edificio universi-
tario y sacando de eilas ci mejor partido posible, solicitd
proyectos arquitectOnicos, estudiO planos, formaiizO presu-
puestos, formulO demandas y, con ia ayuda de la Facuitad,
pidió consignaciones. Contaba, es verdad, con ci apoyo y
con ci estimuio de sus companeros y del Ciaustro, bien
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compenetrados de la necesidad del Observatorio y ilevados,
tarnbién, de la noble vanidad de que Ia Universidad pudiese
un dia jactarse de poseer una institución cientifica de la
importancia de la que constitula l deseo y hasta la obse-
sión de Tarazona. Pero, los que conocen Ia historia Intima
del Observatorio, saben muy bien que para verb erigido
tuvo el ilustre profesor que poner a prueba no solo su
constancia y su entusiasmo sino Ia influencia valiosa y de-
cisiva que le daba su personal prestigio y hasta su desaho-
gada posiciOn econOmica, porque—hay que decirlo ahora
cuando ya no se puede bent su modestia—liegO hasta ade-
lantar dinero de su bolsillo particular, anticipando y su-
pliendo lo que de momento no aicanzaban los créditos
concedidos por ci Estado.

Pred,Ieccidn de Más an, pues, que la cátedra, si ello es posible, y con
Taroona hacia haber sido Tarazona hombre que honrO tanto la catedra,
ci Observatorw

fué el Observatorio que él fundO, su santuario predilecto.
En éi pasO largas horas de su vida, en él hizo gala, como
en lugar alguno, de la precisiOn que be caracterizaba en las
observaciones, de la delicadeza en ci manejo de los instru-
mentos y de la seguridad y rapidez en los cábcuios numéri-
cos; y ci anteojo ecuatorial que en éb cobocara, fué para el
esciarecido maestro el más intimo de sus amigos y ci más
fiel de sus confidentes. El discreto mobiliario del despacho
del Observatorio, un cronOmetro Pérez-Sechei de tiempo
medio, un buen sextante y varios libros cientificos de auto-
res escogidos, donativo fué todo ello que al Observatorio,
no satisfecho de haber entregado a éi todos sus amores y
todos sus esfuerzos, generosamente. hizo Tarazona. Y no
hubo trabajo de cuantos en aquel austero recinto de la cien-
cia sideral se reabizaron, observaciones de astros, de oculta-
ciones y de eclipses y estadisticas de manchas solares, que
no fuesen dirigidos, inspeccionados, si flO del todo hechos,
por Don Ignacio Tarazona. Para ella ciencia astronOmica era
un sacerdocio y como tab exigia un proselitismo; de modo
que Tarazona no reservO el Observatorio a los consagrados,
sino que también Ic abriO a los adeptos, a los iniciados y a
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los simplemente curiosos, y no vaciiO en sacrificar muchas
veces la comodidad y el descanso para atender, con cortesia
exquisita, a cuantos deseaban observar el cielo.

Este hombre singular, que tanto honró a Ia Uriiversidad Pzihljcacjo,ies de

de Valencja dentro de ella supo también enaltecer su nom- Don Ignaw Ta-
raona

bre fuera. ColaborO frecuentemente en la prensa; su diser-
taciOn titulada La fotografIa solar es un resunen de los métodos
actuales de observación, fué muy leida y merecieron unánimes
elogios estos dos trabajos: el uno titulado 1468 estrellas del
Preliminary Catalogue de Boss contenidas en las principales efe-
mérides y el otro Las estrellas del Preliminary Catalogue de Boss
ordenadas segün sus declinaciones. Ambos estudios dados a
conocer en los Congresos de la Sociedad Espanola para el
Progreso de las Ciencias han sido publicados por ella. Son
dos trabajos de positivo valor y de gran utilidad, porque
evitan al astrOnomo profesional la tarea de tener que buscar
en seis efemérides distintas las estrellas convenientes para
una observaciOn dada.

La reputación, por lo tanto, de que disfrutaba en España Repzttaciôncie;iti-
fica de TaraoizaDon Ignacio Tarazona como hombre de ciencia, era muy
denfroyfuera de

merecida y muy general y alcanzó un envidiable galardOn Espana

que no es permitido a muchos: el de que pasase las fronteras
extendiéndose en otras naciones. En Francia es donde prin-
cipalmente era conocido. Ya en 1900, siendo Catedrático de
Ia Universidad de Barcelona y habiendo tornado parte en
una excursiOn de intercambio universitario hecha al La-
boratorio Arago de Banyuls-sur-mer, se distinguio Tarazona
de tal modo en favor de las reláciones cientificas entre Es.
pana y Francia, que & Gobierno del Estado vecino le otorgO
las Palmas de Oro, nombrándole Oficial de InstrucciOn Pu-
blica de Francia. Trabajos posteriores y comunicaciones
diversas a lii Academia de Ciencias de Paris y a la Sociedad
Astronómicas de Francia le valieron el ganar muchos y bue-
nos amigos y admiradores, señalándose en Ia relaciOn que
siempre mantuvo con él, el insigne astrOnomo y publicista
G. Bigourdan, Presidente de Ia Academia de Ciencias de
Paris y del Comité Internacional de la Hora. Bigourdan pre-
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sentO a Ia Academia, con interés y elogio, las observaciones
de eclipses hechas en el Observatorio de Valencia por Tara-
zona. Igualmente, en Portugal tenla numerosos amigos
entre los matemáticos, los astrOnomos y los universitarios
de aquella naciOn hermana; y el Instituto de Coimbra le
nombrcS socio en 1913.

No es extraño, pues, que ci Claustro universitario de
Valencia, ante la inmaculada y gloriosa vida académica del
ilustre maestro que tan alto ponla el nombre de la Corpo-
raciOn y que tan grandes servicios venla sin cesar prestando
en el Observatorio que él fundó, tomara por unanimidad el
acuerdo de dirigirse al Gobierno de S. M. pidiendo una re-
compensa para quien en tantas ocasiones se haca acreedor
a ella. El Gobieno, previo un haiagueno informe de Ia Real
Academia de Ciencias, concediO a Don Ignacio Tarazona la
encomienda de Ia Real orden'de Alfonso XII, preciada con-
decoraciOn con Ia cual en Espana se premian servicios cmi-
nentes en las ciencias, las letras o las artes.

Vivia, pues, Don Ignacio Tarazona, feiiz en ci ambiente
sereno del estudio, en la paz de Ia augusta labor docente y
en ci seno del cariño, del respeto y de la admiración con que
Ic distinguian sus companeros de profesorado, sus auxilia-
res y discipulos, sus amigos y las personas de su familia;
porque, además, Tarazona que a la par que hombre laborio-
so y sabio era hombre setcillo y bueno, habia sabido ilevar
a Ia intimidad de su hogar honrado ci exquisito aroma de

Muerte de Do;: una suave y reposada bondad. Sesenta y cinco años de edad
IvtacioTaraona habia cumpiido en ci pasado año de 1924, cuando con bien

ganado derecho al descanso, no pensaba en descansar sino
en seguir entregando a su Universidad y a Ia ciencia gene-
rosas, ilimitadas energias, sin que le arredraran algunos
achaques de salud. Nadie sospechaba, acaso ni el mismo,
que habla de rendir pronto el final tributo de que ningCin
viviente se exime. Cuando, en Enero de 1924, le sorprendió
Ia enfermedad que habla de arrastrarle a la tumba, ci precla-
ro maestro trabajaba con ci ardimiento, admirable y callado
de siempre. En el lecho del dolor, que era ya, inevitable-
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mente, lecho de muerte, pocos dias antes de espirar, en los
mornentos en que Ia dolencia abria un paréntesis entre
consolador y sospechoso, Tarazona, como el soldado que
nunca se entrega, aüii tenia alientos para revisar y corregir
las cuartillas de un excelente trabajo destinado a Ia publici-
dad sobre la estadistica de manchas solares elaborada como
consecuencias de constantes y valiosas observaciones hechas
en el Observatorio AstronOmico de la Universidad de
Valencia.

Pew el Dr. D. Ignacio Tarazona y Blanch, Catedrático
de la Facultad de Ciencias de Ia Universidad de Valencia,
fundador y Director de su Observatorio AstronOmico, Co-
mendador de la Orden Real de Alfonso XII, Oficial de Ins-
trucción Püblica de Francia, miembro de diversas Socieda-
des Cientificas nacionales-y extranjeras, preclaro maestro y
publicista, ciudadano intachable y hombre de generoso co-
razOn y de ejemplar modestia, falleciO, al fin, en la ciudad
de Valencia el dla 3 de Febrero de 1924.

MuriO cristianarnente. Cuando ya se percatO de que iba
a morir, aceptO tranquila y suavemente el inapelable decreto.
Le rod eaban la virtuosa companera de su vida, los parientes,
los companeros y los amigos más allegados y los disclpulos
predilectos. Mona el glorioso maestro y éI, que habla difun-
dido en vida tantas profundas enseñanzas, morla enseñando
también; porque mona enseñando a todos cuantos le con-
templaban con movidos, cOrno se ha de morir. Repitanios
aqui las solemnes palabras latinas que tantas veces se re-
cuerdan en trances funerales pero que, en pocas ocasiones,
podrán ser citadas con la oportunidad y la justicia de ahora:
jSicut vita, finis ita! Vivió Tarazona noblemente y su muerte
fué tan noble como su vida. Confortada por los consolado-
res auxilios religiosos, su alma voicS, dichosa, a sumirse en
un más allá que, tantas veces, en el efimero paso por la
vida, habla presentido sondeando con el telescopio las ma-
barcables regiones misteniosas en las cuales, entre torbelli-
nos de éter, resplandece eternamente la ornnipotencia de
Dios.
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Las coronas de fibres que para engalanar el ataud dedi-
caron a! inolvid able maestro sus compañeros de profesorado
y el Decano de su Facultad; ci pensamiento que depositaron
sobre ci cadaver sus discipulos, que condujeron en horn bros
el féretro; los cánticos religiosos que se entonaron en la
capilla de Ia Universidad, en la que se detuvo el cortejo
fiinebre durante el entierro; la solemne mia funeral que,
en la Iglesia del Real Colegio del Corpu Christi, oycS el i

Ex'quias de Mayo, bajo mazas y revestido de las severas ropas acadé-
fñiiebres micas ci Claustro de Döctores de Ia Universidad; las pala

bras que, oficialmente, transmitiO a la viuda Ia CorporaciOn
académica y las que, para perpetuar ci sentimiento, hizo la
Universidad constar en las actas de sus juntas de profesores
y de sus sesiones claustrales; todo eso, era no más que
débil aunque siucera expresiOn de dolor y era tambin ci
triste y obligado saiudo a las cenizas venerables que la
tumba guardará perpetuamente. Ellas quedan ocultas para
siempre bajo Ia losa sepuicra!; pero el recuerdo de Tarazona
y el perfume exquisito de su admirable espiritu, eso no se
Va, eso no se esconde ni se deshace, eso queda incorporado,
también perpetuamente, a Ia Universidad de Valencia para
gloria de la Escuela valenciana y para ejemplo que deben
imitar constantemente los que viven todavia y los que han
de vivir mañana.

Perpetuarnente incorporado... Parece, en efecto, que des-
pués de recoger en las presentes páginas ci eco del iMtimo
suspiro de Don Ignacio Tarazona, no queda sino poner ci
punto final a esta sembianza del insigne maestro. Pero, no
obstante, con haber dicho aqui tanto y tan hermoso de Ta-
razona, queda ann lo mejor, lo rnás hermoso por decir. Los
hombres superiores como él, no acaban cuando mueren.
Es, quizás, entonces cuarido más intensamente viven.

El testan,ento No muchos dias hablan transcurrido desde la triste hora
de Taraona de su failecirniento, cuando empezO a esparcirse el rumor,

.que llegO a las salas universitarias de profesores, vagamente
aI principio y más seguro y circunstanciado después, de que
Don Ignacio Tarazona habia dejado en su testamento un'
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cuantioso legado a la Universidad de Valencia. Al fin se
conoció de un modo auténtico la ültima voluntad del.. escia-
recido catedrático. Tarazona, dueflo en el niomento de su
fallecimiento, de respetable fortuna, nombraba en el testa-
mento usufructuaria vitalicia a la distinguida dama que
habia sido su esposa, pero nombraba heredera universal a
la Universidad de Valencia. lJna Junta de Patronato, desig-
nada del seno del Claustro Universitario, será Ia encargada,
después de los dias de la viuda de Don Ignacio Tarazona, de
tomar plena posesiOn de los bienes, para administrarlos y
para invertirlos en bien de la ciencia y de su enseñanza y
en prO de Ia Universidad. Claro es que no se omite en el
testamento a! Observatorio astronOmico, pero se mencionan
también otros fines docentes y se dictan admirables y pre-
visoras disposiciones, en las que resplandece un profundo
amor a Ia Universidad y un altisimo concepto de su misiOn
docente y de su prestigio social.

Ese testamento, cuyas cláusulas se reproducen en otras
páginas de estos ANALES para perpétua memoria y para me-
jor glorificacion de la egregia figura universitaria de Don
Ignacio Tarazona, ese testamento sobrio, generoso, magni-
fico, no es un testamento, nO: es un poema. Porque es el
testamento de un difunto tiene, acaso, mucho de elegia;
pero, porque brota del amor de un hombre grande a la
ciencia y a la enseñanza y deposita un generoso afecto filial
en la Universidad, tiene también no poco de madrigal y de
idilio. Es la sinfonla dulcisima de un alma exquisita y es el
simbolo refulgente de una austera y preclara vida que siem
pre estuvo iluminada por las antorchas de una inteligencia
poderosa y de un benéfico corazOn.

Espejo de ciudadanos supo ser Don Ignacio Tarazona. Su Elgios finales
vida de austeridad, de constante estudio, de espléndida la-
bor docente, de adhesiOn a toda causa levantada, de firmeza
y de abnegaciOn en el cumplimiento del deber hasta exce-
derseen el, si en cumplir el deber cabe jamás el exceso; su
vida, honrada y fecunda, fué, ya lo hemos visto, un ince-
sante ejemplo de ciudadania. Pero, el rasgo final que coro-
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na, con preciada diadema de generosidad, tan hermosa ëxis-
tencia, es un caso inaudito de virtud ciudadana. Inaudit,o en
este pals en que todo se espera de la influencia, del favor y
de la acción del Estado pero en el cual la iniciativa privada
duerme, en tantas ocasiones y en tantas esferas, perezosa
siesta; en este pals en ci cual no suele suceder lo que en
Norteamárica y el dinero de los particulares da, cuando los
ciudadanos pudientes mueren, mucho que hacer en alba-
ceazgos y particiones hereditarias, pero no suele ir a robus-
tecer las consignaciones de escuelas, laboratorios, museos,
bibliotecas, academias o universidades...

Honor y gloria, pues, a Don Ignacio Tarazona, dechado
de modesta pero sOiida sabiduria y de liberalidad admirable!

II

El Observatorio Astronómico de la Universidad
de Valencia

Hijo predilecto, segin se ha visto en las precedentes
páginas, fué del Profesor Tarazona ci Observatorio Astro-
nótnico de Ia Universidad de Valencia que él ideó y cuya
fundaciOn solamente a éI se debe. La detenida descripciOn
del Observatorio contribuirá, por lo mismo, a completar
mejor la semblanza que del insigne maestro se ha intentado
dibujar en ci anterior capitulo. El mismo dejó en las cuar-
tillas de una memoria inédita, bien circunstanciada, la des-
cripción del Observatorio. Con ellas a la vista se ha trazado
la presente reseña.

I.—FUND4CION DEL OBSERVATORIO ASTRON6MICO

A fines de Julio de 1907, es decir, ai poco tiempo de
posesionarse Tarazona de su cátedra en la Universidad de
Valencia, solicitó del Ministro de InstrucciOn Pübiica la
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erecciOn de un Observatorio AstronOmico en el Jardin Bo-
tánico de la Universidad, en donde poder instalar algün
instrumento que ya tenla y los que fueran adquiriéndose,
para que los alumnos de Ia asignatura de Cosmografia y
Fisica del Globo efectuasen eficazmente las practicas nece-
sarias. Para evitar que Ia demanda, por ser muy cuantiosa,
no mereciese buena acogida, dada Ia modestia de los crédi-
tos del Estado, el Sr. Tarazona estimó el coste del Obser-
vatorio, que el calificaba de modesto, en menos de 10.000
pesetas.

El Rector de la Universidad admitiO Ia instancia, la Tramijacin

informO, como era de esperar, favorablemente y la transmi seguida
tiO al Ministerio. Tras los procedentes trámites reglamenta-
rios, Ia Junta de Coristrucciones Civiles, designo al arqui.
tecto Sr. LOpez Alcrudo, para que se trasladase a Valencia
y, de acuerdo con el Sr. Tarazona y con la Junta de la Fa-
cultad de Ciencias, decidiera el emplazamiento definitivo y
redactara el consiguiente proyecto de obras.

Pero, entre tanto, surgiO Ia idea de variar de sitio el
emplazarniento, construyendo el Observatorio en el mismo
edificio universitario a fin de que, cerca de Ia cátedra, estu-
viese más a mano del profesor y de los alumnos que lo
estarla de construirse en el Jardin Botánico. El profesor de
Zoologia Sr. Boscd, diO facilidades para que las obras se rea-
lizaran en lugar en el cual tenla él parte de las dependen-
cias que requeria su enseñanza. Ello decidiO, a fines de
Septiembre del expresado año, al Arquitecto del Ministerio
y al Sr. Tarazona a preferir la esquina S. E. del edificio uni-
versitario en Ia cual el Profesor Sr. Boscá tenia instalada su
sala de trabajo (parte de la que cediO gustoso para las obras),
contigua al Museo de Historia Natural. Con Ia mayor diii-
gencia y sobre el terreno hizo el Sr. LOpez Alcrudo un cro-
quis de lo que habia que modificar, de arriba abajo, el inte-
rior de aquel rincOn de la Universidad, para adaptarlo al
objeto que se deseaba.

Animado por lo bien dispuesto que veia el terreno y
recordando que, varias veces, en época de mayor esplendor
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para Ia Universidad de Valencia, se habla intentado la erec-
ciOn del Observatorio iniitilmente, el Sr. Tarazona no titu-
beO en dirigirse nuevamente al Ministro de InstrucciOn Pu-
blica solicitando un crédito de doce a quince mu pesetas

El anteojo para adquirir un anteojo ecuatorial con destino al futuro
ecualorial Observatorio astronOmico. La instancia en que ésto se pedla

fué fávorablemente informada por el Sr. Rector que la remi-,
tiO al Ministerio indicando que la cantidad presupuesta
podria concederse con cargo a Ia partida de material cienti-
fico.

El Ministerio accediO a lo solicitado por el profesor Tara-
zona y en las RR. 00. de i de Junio de 1908 y 12 de Mayo
de 1909, consignaron el dinero suficiente para contratar
con Ia renombrada Casa de Optica de Sir H. Grubb, de Du-
blin, Ia construcciOn del anteojo ecuatorial y de sus corres-
pondientes accesorios.

Todo se desenvolvia felizmente. El Sr. Lopez Aicrudo
entregO ci proyecto de obras en Julio de 1908. Referlase
solamente ala parte de albaniierla; importaba 3.673 peSetaS
y quedO aprobado por Ia junta de Construcqones Civiles del
Ministerio en Septiembre del mismo año.

Empezaron las obras en ci verano de 1909; pero, hubo
que completar ci presupuesto y la realizaciOn de ellas con
lo referente a carpinterla, herraje, etc., que ascendiO a i.o88
pesetas y con el valor de la ciipuia giratoria, Ia cual, para
evitar gastos y dilaciones mayores, !ué encargada al cons-
tructor valenciano Sr. Sala, dueño del taller cHijo de
Vicente SalaD, a quien el Profesor Tarazona entrego dibujos
apropiados, dándole todas las instrucciones convenientes
para introducir en ellos las variantes, mejoras y adaptacio-
nes que se estimaron más ütiles. Terminada Ia construcciOn
de la cipu1a giratoria, se procediO a su instalaciOn a fines
de Enero de 1910, fecha en la cual quedaron terminadas las
obras principales del Qbservátorio.

El Sr. Tarazona sabla muy bien, aunque modestamente
lo ocultaba, ci trabajo personal que él puso para resolver
dudas, facilitar trdmites y separar entorpecimientos. En Ia
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construcción de la ciipula, dl fud realmente quien dirigio la
construcciOn y la instalaciOn de este aditamento indispensa-
ble. Y, para que las obras no se paralizaran, no vaciló en
adelantar algunas partidas de dinero de su personal peculio,
sobre lo cual se guarda absoluto y modesto silencio en la
memoria antes aludida.

El Ministerio mientras tanto accedió totalmente a lo
que en 22 de Diciembre de 1909 le habla pedido el señor
Rector de la Universidad a instancias del Profesor Tarazona
y ordenó que se concediese la cantidad de 4.500 pesetas a
que ascendla el coste en que la ciipula giratoria habia sido ha ctpula
ajustada. Y, efectivamente, en Junio de 1910 fud abonada la giratoria

referida cantidad con cargo a la partida de 200.000 pesetas
del art. i, Cap. 10 de la SecciOn 7a del Presupuesto del
Ministerio.

Añadiendo lo que se invirtiO en pintura y otros gastos
menores y redondeando las cifras referentes a albanilerla,
carpinteria, herraje, etc., resulta que ci coste total de las
obras solamente del recinto del Observatorio fud de unas
10.000 pesetas, como en un principio se habia calculado.

Se estaban realizando las obras de albanilerla del Obser-
vatorio, cuando la casa Grubb anunciO que enviaba el an-
teojo ecuatorial y, en efecto, las cajas que contenlan las
distintas partes del instrumento llegaron al puerto de Va-
lencia en Junio de 1909 o poco después. El hermoso refrac.
tor aguardaba, pues, inactivo a que Ic terminaran la casa
para establecerse sdlidamente en ella.

De modo que en seguida que las obras fueron concluldas
se procedió a montar el ecuatorial Grubb en el Observato-
rio, se instalaron en dl otros instrumentos que ya existian
y algunos que, en aquellos dias, fueron adquiridos, por (Ufl
amigo del Observatoriox,como con exquisita modestia se
llama a si mismo ci Sr. Tarazona en la Memoria a Ia que
se alude en el principio del presente capitulo; se apresurO a
donar instrumentos, muebles y libros y en Febrero de 1910
el Observatorio Astronómico de la Universidad de Vale ncia
estaba ya completamente instalado y en disposiciOn de co
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menzar a prestar importantes servicios a la enseñanza y a la
ciencia.

2.—LO QUE EL SR. TARAZONA QUERIA QUE FUESE
EL OBSERVATORIO

En Ia primera instancia en que el Profesor Tarazona
solicitó del Gobierno créditos para instalar en la Universi-
dad un Observatorio astronOmico, ya se ha visto que éi se

Modestia y utili- contentaba con pedir un observatorio (modesto. No recla-
dad de la jtstitu- maba, en efecto, un observatorio suntuoso que supusiese

CtOfl

obras arquitectOnicas largas y costosas, telescopios de gran-.
des proporciones y potente alcance, aparatos numerosos y
diversos y nutrido personal de astrOnomos que los mane
jaran. Atento a no huir de la realidad de las cosas, se limi-
taba a proyectar un Observatorio reducido y sencillo. Pero,
dentro de los discretos limites de su demanda, aspiraba el
Sr. Tarazona a que ci Observatorio ilenase ámpiiamente un
fin cultural, a que sirviese para realizar importantes estu-
dios de la Astronomia de posiciOn y muchas de las observa-
ciones propias de Ia Astrononila fisica y a que, pot distintos
conceptos, prestara una verdadera utilidad püblica.

Los hermosos propOsitos concebidos por el Sr. Tarazo-
na, dentro de la limitaciOn de los medios con que habia de
contar, están desarroliados y condensados de modo insupe-

Proyecto de Re- rabie en ci Pro yecto de Reglamento del Observalorio AstronOini-
glamento dcl 0b co de la Universidad de Valenc-ia que ci misino Sr. Tarazona

se?vatouo
redactO. Ese reglamento constituye ci desideratum propuesto
pot ci ilustre fundador a su obra dentro de la iimitaciOn
material que la obra habia de tener. Por lo mismo, aunque
aprobado ci reglamento, con aprobaciOn universitaria, no
ha podido todavia tener cumplimiento en todas sus partes.
Sobre todo, no ha podido todavia tener piena eficacia en io
que concierne a la organizaciOn y derechos del personal del
Observatorio. En duanto a los servicios que ha de prestar
Ia instituciOn, ios dcseos dci Sr. Tarazona, cristalizados en
preceptos reglamentarios notables, se realizan y ci Observa-
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torio ha cumplido y cumple admirablemente los altos fines
que le asigno su esciarecido fundador.

Mejor que todo comentario y noticia acerca del excelente
Proyecto de Reglamento, será insertarlo literalmente. Ello
dará idea del alcance cientifico de Ia instituciOn mucho me- -
jor que ninguna otra referencia o resumen. Dice asi:

- PROYECTO DE REGLAMENTO
DEL

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (*)

CAPITULO I
Objeto y organización

ARTICULO 1.0 El Observatorio Astronömico de Ia Universidad de Objeto del
Valencia tiene por objeto: Observatorio

1.0 El cultivo de Ia astronomia teórico-prâctica, para lo coal deberàn
verificarse en él sistemâticamente, ordenarse y publicarse las observacio-
nes y los trabajos propios de los establecimientos cientificos de su clase.

2.° Sostener con los Observatorios e Instituciones cientificas españo—
las y extranjeras, relaciones frecuentes, que puedan redundar en beneficio
de Ia Ciencia y de la Universidad.

3.0 Contribuir a Ia enseñanza de las asignaturas de Ia Facultad de
Ciencias que en él pueden darse, correspondiendo al Rector de Ia Uni—
versidad cuanto con ella se relacione.

4,0 Favorecer Ia implantación y sostenimiento de cuantas Institucio-
nes relacionadas con Ia Astronomia pudiera crear o favorecer. Entre otras
la del Servicio Horario para la iudad y Puerto de Valencia u otras
entidades.

5.0 Contribuir a Ia difusión social de Ia ciencia astronómica.
ART. 2.° Para poder atender a los varios fines de su Instituto, el Ob- Personalidad

servatorio Astronómico gozarâ de personalidad juridica, pudiendo adqui- Juridica
rir, poseer y enajenar bienes con arreglo al derecho y dispondrâ:

(*) Fué redactado este Proyecto de Reglarnento en virtud de lo dispuesto por el.
art. 2.° del Estatuto de la Universidad de Valencia, publicado en el Cuaderno io
de estos ANALES: Aflo H, pág. 8i y siguientes.
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i.° Del personal que se le asigna en este Reglamento.
2.° Del material cientifico necesario que en parte ya posee, para que

las observaciones que en él deben practicarse se hagan con el mayor gra-
do de perfección posible.

3.0 De una Biblioteca ya iniciada, en Ia que se procurarâ reunir el
niimero mayor de obras tnagistrales y de publicaciones periódicas selectas
relacionadas con las ciencias, a cuyo cultivo se consagra el Observatorio.

40 De los recursos que consigne en sus Presupuestos para dichos
fines el Estado y de cualesquiera otros que por via de subvención, dona-
ción o disposición testamentaria reciba de otras corporaciones o de los
particulares.

Personal del ART. 3.0 El personal del Observatorio Astronómico constará, por
Observatorio ahora, de:

Un Director.
Un Aströnomo.
Un Auxiliar y
Un Conserje o Portero.
Mâs adelante, cuando hubiere posibilidad de ello, se aumentarâ el

personal con otro Astrónomo, otro Auxiliar y un Artifice mecânico, por
lo menos.

Atribuciones ART. 4.0 Corresponde al Director del Observatorio Astronómico:
del Director x.° Hacer cumplir las órdenes del Rector de Ia Universidad de Va-

lencia, en cuanto se refiera a trabajos de observación y de câlculo, reduc-
don y publicaciOn de aquéllos.

2.0 Proponer al Rector de Ia Universidad:

a) La distribuciOn mâs conveniente de los trabajos de observación y
de câlculo, reducciOn y publicación de tales trabajos, entre los AstrOno-
mos y Auxiliares, conforme a sus distintas categorias y aptitudes; tomar
parte en ellos, cuando lo crea conveniente, y dar las instrucciones que
juzgue necesarias para su mâs acertado desempeño.

b) El nombramiento de vocales para los Tribunales de oposiciones a
las plazas vacantes de Astrónomo o Auxiliar, ateniéndose a lo que dispon-
gan los rficulos correspondientes de este Reglamento.

c) El nombramiento de vocales pàra los exâmenes que han de prece-
der a los ascensos de los Auxiliares.

d) El nombramiento de Auxiliares y AstrOnomos interinos, cuando Ia
falta de personal o exceso de trabajo asi lo exigiere.

e) El nombramiento de Auxiliares y AstrOnornos propuestos uniperso-
nalmente por los Tribunales que hayan juzgado las oposiciones respec-
tivas.

f) El nombramiento del personal subalterno del Observatorio.
3.0 Redactar anualmente una MEMORIA, dando cuenta al Rector de los

trabajos realizados o en vias de ejecuciOn.
40 Amonestar y reprender a los funcionarios que estén a sus Ordenes,
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poniéndolo en conocimiento del Rector en casos de gravedad y propo-
ner, por el contrario, los premios y recompensas a que aquéllos se hagan
acreedores.

5.0 Presidir los Tribunales de oposiciones a las plazas de Auxiliares y
Astrónomos del Observatorio.

6.° Presidir los Tribunales de exâmenes de los Auxiliares, que han de
preceder a los ascensos de dichos funcionarios.

ART. 5.0 Corresponde a los Astrónomos y Auxiliares cumplir con Funciones de los

exactitud y esmero todas las órdenes e instrucciones que en asuntos del 4sttyAu-
servicio reciban del Director del Observatorio. xilares

CAPITULO II
Del ingreso y aeceneos en ci Observatorio Astronómico

ART. 6.° Las plazas de Auxiliares y Astrénomos se proveerân por Provision
oposición, en dos turnos: deplaas

i .° Res/ringido: entre Auxiliares interinos, si se trata de proveer plaza
de Auxiliar; y entre Astrónomos interinos y Auxiliares efectivos cuando
Ia oposición sea para Astrónomos.

Los opositores acompanarkn en sus solicitudes los documentos que
acrediten Ia cultura cientifica oficial que en este mismo articulo se exige a
los opositores de turno libre.

Cuando a juicio del Tribunal, ninguno de los opositores mereciese Ia
plaza objeto de Ia oposición, se convocarâ a oposición libre.

2.° Libre: entre Bachilleres, Peritos mecânicos, electricistas o quimicos
y Maestros de x. Enseñanza, Si Ia oposición es para Auxiliar'ias; y entre
Doctores en Ciencias Exactas o Fisicas, Si se trata de proveer plazas de
Astrónomo.

ART. 7.0 Si ya hubiere un Astrónomo en el Observatorio, Doctor en
Ciencias Exactas o Fisicas, podrân incluirse a los Doctores en Quimicas
entre los de Exactas y Fisicas en las oposiciones que se efectuaren para pro-
veer otra plaza de Astrónomo.

ART. 8.° Las condiciones comunes que se exigirán a todos los oposi—
tores, serân:

1a Ser español.
2a Tener la aptitud fisica necesaria para el ejercicio del cargo, acre-

ditada mediante reconociniiento que practicara uno o varios Profesores de
Ia Facultad de Medicina nombrados por el Rector a propuesta del Director.

Gozar de los derechos civiles.
4.' No estar procesado o condenado criminalmente.
5a No estar inhabilitado para ejercer cargos piiblicos.
ART. 9.0 La edad exigible para los opositores a Auxiliarias estarâ

comprendida entre i8 y 25 años ambos inclusive. Para los opositores a
Astrónomos seth inferior a 4oanos.

'43



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCLA

Si se tratase deopositores, funcionarios efectivos o interinos del Obser-
vatorio, podrâ prescindirse de losextremos que limitan las anteriores edades.

Tribunales de ART. io. Los Tribunales que se nombren para las oposiciones a pla-
OpOSiCidfl zas de Auxiliar o de Astrónomo, y para los exâmenes de Auxiliares cuan-

do hayan de disfrutar mayor sueldo, se compondrán:
a) Par ahora: de Presidente y dos vocales que serân funcionarios del

Observatorio, silos hubiere (de igual o superior categoria a Ia plaza ob-
jeto de Ia convocatoria), en niimero suficiente. Si no pudiera cumplirse
este requisito, serân Profesores de Ia Facultad de Ciencias o personas de
reconocida competencia.

b) Mâs adelante, cuando el personal del Observatorio sea mâs nume—
roso: de Presidente y cuatro vocales, para cuya elección se seguirâ la
norma establecida en el caso a).

ART. II. Serâ Secretario del Tribunal de las oposiciones o del exa-
men, segiin se trate de provisión de cargo o de mejoria de sueldo, el
vocal de menor categoria del Observatorio que entrare en el Tribunal. Si
esto no fuera posible, queda a la discreción del Presidente Ia designación.

Ejercicios de opo- ART. 12. Los ejercicios de oposición y de examen serân piblicos. La
sicidu a plaas de votación para la propuesta también seth piblica, requiriéndose mayor'la

Auxiliar de votos concordes para que exista, y pudiendo repetirse hasta tres veces.
ART. 13. Los ejercicios de oposición para Auxiliarias versarân sobre

las materias siguientes:
1a Escritura al dictado, a mano y a máquina, Gramâtica castellana y

traducciön del idioma frances a! español.
2a Geografia general, Astronómica, Fisica y Politica.

.a Matemâticas y Fisica elementales.

4a Câlculo logaritmico, numérico y trigononiétrico.
Terminado cada ejercicio, el Tribunal resolverâ qué opositores pue—

den pasar al siguiente.
Dotacidn ART. 14. El sueldo de los Auxiliares seth de 1.500 pesetas durante los

de los Auxiliares dos primeros años.

ART. 15. Transcurridos éstos, para que el Auxiliar ascienda de 1.500
a 2.000 pesetas, deberâ sufrir un examen de Algebra Superior, Trigono-
metria plana y esférica, Geometria analitica, Cosmografia, idioma frances
y prâcticas de fotografia.

ART. i6. Los ascensos de 2.000 a 2.500 pesetas, de 2.500 a 3.000
pesetas, sueldo maxima de los Auxiliares, se obtendrân en periodos tam-
bién de dos años, previo informe del Director. Ademâs habrán de probar:
en el primero de estos ascensos que dibujan bien los planisferios y cartas
celestes, y con bastante fidelidad las manchas y accidentes que se obser-
van en los planetas y en el sol; y en el segundo que traducen con holgura
el inglés 0 el alemàn.

Ejercictos de opo ART. 17. Los ejercicios de oposición para las plazas de Astrónomo
swiOn a plazas de

Astrdnomo seran los sigulentes:
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I .° Hablar y escribir en frances y traducir el inglés o ci alemân.
2.° Prâcticas de fotografia y mecanografia, para los opositores que no

hubieran probado ya su suficiencia ai.ingresar en el Observatorio o durante
su estancia en él.

3a Càlculo infinitesimal.
4.0 Mecânica racional.
5 0 Trabajos de Astronom'ia teórico-prâctica.
Terminado cada uno de los ejercicios, ci Tribunal resolverâ qué opo-

sitores pueden pasar al siguiente.
ART. i8. El sueldo de los Astrónomos serâ de 4.000 pesetas durante Dolacidn

los tres primeros años, 5.000 pesetas en los tres siguientes, 6.ooo pasa- de los Astrónomos

dos otros tres y 6.5oo al cabo de otro trienio.
Para todos estos ascensos seth requisito indispensable que ci Astróno-

mo presente una disertación o memoria acerca de algtin punto o problema
de Astronom'ia relacionado con los trabajos habituales 0 reglamentarios
de éste o de otros Observatorios. Con ci juicio que del Director y de
otros Astrónomos (si los hay) merezca, se conservarân archivadas estas
Memorias 0 se publicarân; y se tendrâ muy en cuenta al proponer al Rec-
tor ci aumento de sueldo para el Astrónomo.

ART. 19. ElAstrónomo mâs antiguo, si Ilevare tres años de antigue-
dad con ci sueldo de 6.5oo, disfrutarâ el de 7.500 pesetas, ascendiendo a
8.750 pesetas ai cabo de un quinquenio. El Astrónomo que le siga en
antiguedad pasarâ a disfrutar ci sueldo de 7.500 Si Ilevare cinco años con
ci de 6.500 pesetas.

ARt. 20. El Director del Observatorio disfrutari xo.ooo pesetas de Sueldo del
sueldo. Director

ART. 2!. Cuando quede vacante Ia plaza de Director del Observatorio
pasarâ a ocuparia ci Astrónomo mâs antiguo, corriéndose la escala por
rigurosa antiguedad.

ART. 22. Si las plazas de Astrónomo o Auxiliar las obtuvieran Profe-
sores de Ia Facultad de Ciencias, podrân seguir desempenando los dos
cargos, durante dos años, si ci Director del Observatorio y ci Decano de
la Facultad lo estimaran compatible. Pasados esos dos años, previo infor-
me favorable del Director, ci Auxiliar o Astrónomo tendrâ que optar por
un destino u otro.

CAPITULO III
Del personal subalterno

ART. 23. El personal subalterno del Observatorio lo formarân:
1.0 Un Artifice mecânico.
2.° Un Portero; y
3.0 Cuando lo impongan las neccsidadcs del Observatorio habrâ un

Conserje.
-
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Artfice mecdnico ART. 24. El Artifice mecànico estarâ encargado de la limpieza, repa-
ración y conservación de los instrumentos, y disfrutarâ par so trabajo
habitual la gratificaciôn de 1.000 pesetas. Anualmente seth propuesto por
el Director y nombrado por el Rector.

ART. 25. Si fuere nombrado varias veces, podrâ aumentârsele Ia grati-
ficación en soo pesetas cuando ilevare tres años de servicios. Estos aumen-
tos pPdrân Ilegar en esta forma hasta que reuna 2.500 pesetas si tan rele-
vantes fueren los servicios que preste al Observatorio, a juicio del-Director.

Portero ART. 26. Son obligaciones del Portero, las propias que su nombre
indican; y ademâs, mientras no haya Conserje, las siguientes:

1•a Responder al Director, Astrónomos y Auxiliares del aseo y buen
orden de todas las dependencias del Observatorio.

2•a Format un inventario, cuyo duplicado entregarâ al Director, de
los instrumentos, muebles y enseres varios puestos bajo su inmediata
custodia y par cuya buena conservación debe esmeradamente vigilar. Este
inventario se renovarâ todos los años, con expresiön de las variantes en
cualquier sentido que le distinga del anterior.

3 . Correr con el pago y llevar cuenta en los ilamados gaslos menores,
cuidando de la adquisición de objetos de escritorio, utensilios, enseres
indispensabies, segin las instrucciones u órdenes que para ella reciba del
Director.

4•a Evacuar fuera del Observatorio cuantas comisiones sencillas o en-
cargos relacionados con el buen servicio del establecimiento, el Director
0 Astrónomos par él autorizados le confien.

ART. 27. El sueldo del Portero serä de 1.250 pesetas.
Anualmente seth confirmado en el cargo a propuesta del Director.
Cuando lleve tres años de servicios podrá aumentârsele el sueldo en

250 pesetas anuales; y estos aumentos podrân liegar en esta forma, si a
juicio del Director y de los Astrónomos se hiciera acreedor a ello, hasta
ci sueldo maxima que tengan los anâlogos cargos en La Universidad.

CAPITULO IV
Dc Ia BiIiIioteca y Archivo

ART. 28, La Biblioteca y. el Archivo del Observatorio estarân a cargo
del Astrónomo que el Director designe. Aquél tomarâ las medidas oportu-
nas para el buen orden y aprovchamiento de dichas dependencias; y para
tales fines podrâ redactar un Reglamento autorizado por el Director.

CAPITULO V
Del taller de reparaciones

ART. 29. Cuando el local y Ia holgura económica del Observatorio
lo consientan, se establecerâ on pequeño taller de reparaciones, a cuyo
frente estarâ el Artifice mecânico. En dicho taller, sin menoscabo de sos
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quehaceres para el Observatorio, podrá atenderse ademâs a las compostu—
ras o arreglos de los aparatos de la Facultad de Ciencias.

CAPITULO VI
Dieposiciones comunes a todo el personal del Observatorio

ART. 30. Lo relativo a faltas, permisos, jubilaciones, etc., del perso-
nal del Observatorio se regirá por lo que dispongan los Reglamentos de
anâlogos Institutos en general; y muyparticularmente por lo establecido
en el Reglamento del Observatorio astronómico de Madrid, publicado en
Ia Gaceta del 8 de Octubre de 1885.

Disposiciones transitorias

i.a Don Ignacio Tarazona y Blanch, Catedrâtico nutnerario, y Don
Vicente Marti y Ortells, Auxiliar también numerario, los dos de Ia Facul—
tad de Ciencias, serân respectivamente Director y Astrónomo interinos
honorarios mientras el Observatorio Astronómico no tenga fondos sufi-
cientes para proveer el segundo de dichos cargos en propiedad, con arre-
gb a este Reglamento.

2. Tan luego lo consienta Ia situación econömica del Observatorio,
se ira proveyendo el personal de que habla el art. 3.0 de este Reglamento,
en Ia forma que él dispone, ernpezando por Ia plaza de Portero y siguien-
do con las de Auxiliar y Astrónomo.

3 •a Respecto a! nombramiento de Director efectivo del Observatorio,
Ia tJniversidad de Valencia resolverâ en el plazo de tres meses, las condi—
ciones que ha de reunir el agraciado y Ia forma en que se ha de cubrir
dicha plaza; ya que por no haber ahora Astrónomos, no es aplicable el
art. 21 de este Reglamento.

3.—INSTRUMENTAL DEL OBSERVATORIO

Dará idea de Ia importancia del Observatorio fundado y
dirigido por ci Sr. Tarazona, dentro de la iimitaciOn de re-
cursos y hasta de local, la enumeración de todos los instru-
mentos que ci Observatorio Astronómico de Ia Univer-
sidad de Valencia posee actualmente. Esos instrumentos se Procedenciadelos
han ido adquiriendo, poco a poco, con fondos procedentes f005 invertidos

de las diversas secciones del Presupuesto del Ministerio
para material cientifico y que fueron aplicados a Ia Facultad
de Ciencias de la Universidad de Varencia en virtud de las
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peticiones formuladas por el Sr. Tarazona. Algunos apara-
tos ban sido adquiridos con fondos provenientes de las
cátedras prácticas de la Facultad. Y hay también algunos
instrumentos que fueron donados generosamente por un
amante del Observatorio, segiin dice la memoria que ha
servido para redactar esta reseña. Ya se ha dicho que ese
amigo era ci propio Sr. Tarazona, modesto redactor de las
expresadas cuartillas.

fnve,itario He aqul ahora los instrumentos del Observatorio:
i. Un anteojo astronOmico, con montura ecuatorial,

provisto de un objetivo visual eficaz de 6 pulgadas inglesas
(152 rn/rn), circulo de posiciOn, caja de oculares y prisma
de refiexiOn total para observaciones cenitales, construido
por Ia casa Grubb, de Dublin.

Fué adquirido en Abril de '907.
2. Una cámara fotográflca con lentes amplificadora y

correctora, construlda por la Casa Grubb, de Dublin, espe-
cialmente para su adaptaciOn a! ecuatorial y fabricada de un
modo expreso para la obtenciOn de fotografias solares.

Fué adquirido en Junio de 1914.
3. Un circulo meridiano semifijo del constructor F. Mou-

ronval, sucesor de Mailhat, de Paris; ejempiar premiado en
la ExposiciOn Universal de Bruselas de 1910.

Este instrurnento fué recibido en Junio de 1914, en pie-
na guerra universal, gracias a las amables gestiones de
Mr. G. Bigourdan, astrónomo del Observatorio de Paris.
Mr. Bigourdan, un año antes, cediendo a los ruegos del se-
ñor Tarazona, con quien Ic unia estrecha amistad, acompa-
ñó a éste a los talleres Maiihat para examinar detenidamente
las condiciones del aparato en ci cual introdujo Mr. Mou-
ronval algunas modificaciones que le indicó ci Sr. Tarazona
y que encontró rnuy interesantes y ütiles ci constructor.

4. Un teodolito del constructor Salmoiraghi, de la Casa
de Optica La FiIotécnica, de Milan.

Fué adquirido en Julio de 1907.
. Un cronómetro de tiempo sidereo, nim. 55.512, de

Ia Casa constructora Dent, de Londres.
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Fué adquirido en Abril de 1909.
6. •Un péndulo astronOmico de tiempo medio, de los

constructores Reifler (rnim. 1.430 el péndulo) y Strasser &
Robde (nñm. 65 la máquina), adquirido en la casa E. Max
Schabel, de Madrid.

Fué adquirido en Diciembre de iii.
7. Un micrómetro unifilar.
8. Un fotómetro de cuña.
9. Un espectroscopio para el estudio de las protuberan-

cias solares.
10. Un estereoscopio.
11. Un estereomicrómetro.
Este aparato y el anterior son de la Casa Zeiss, de Yena,

y fueron adquiridos en Enero de 1908.
12. Un aparato receptor de Telegrafla sin bibs, ni.mero

5.724, de la Casa constructora Ducretet et Roger, de Paris.
Fué adquirido a fines de 1912.

13. Un aparato receptor de T. S. H. de Ia Casa cons-
tructora Ducretet, de Paris, ni.im. 5.947.

Fué adquirido poco tiempo despues del anterior.
14. Un barotermógrafo del constructor Richard, de Paris.
15. El relais pendular de Ia instalaciOn horaria.
i6. Tres relojes eléctricos contadores de segundos, apa-

rato para señales horarias y relais de gota de mercurio, de
la Casa constructora Faberyer et Cia. de Neuchatel'(Suiza).

17. Dos baterias de acumuladores para T. S. H. de 4 y
8o voltios respectivamente, de Ia Casa Tudor, de Madrid.

i8. Un dipleidoscopio.
19. Un sextante.
20. Un pie de Pistor para el sextante.
21. Un horizonte artificial para el sextante.
Los cuatro anteriores instrumentos y accesorios empe-

zaron a formar parte del material del Observatorio en Junio
de 1910.

22. Un cronOmetro de tiempo rnedio nüm. 2.092 de la
Casa constructora Pérez-Seckel, de Altona.

Dc toda esta larga lista de aparatos y accesorios que
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forman el instrumental del Observatorio AstronOmico de
-

Ia Universidad de Valencia, los enumerados desde ci niime-
ro I al 17 inclusive, fueron los adquiridos por compra. Los
unos lo fueron con los créditos concedidos por el Estado
de las secciones correspondientes de los Presupuestos de
InstrucciOn piThlica destinadas a gastos de material cientifico
de las Universidades. Otros (los expresados en los nüms. 4
y io al 15 inclusives) lo fueron con fondos procedentes de
las recaudaciones para prácticas en las distintas enseñanzas
que se dan en Ia Facuitad. Con dichos fondos se adquirieron
también 224 kilogramos de papel Mache que hicieron falta
para recomposiciones de la cüpula giratoria del Observato-
rio. En total se han invertido de los referidos fondos de

Gastos de funclo- prácticas 4.3 85 pesetas. El sobrante de 2.3 00 pesetas se ha
nanjiento del Oh- invertido endieciséis años transcurridos de funcionamiento

servatorio del Observatorio, en diversas composturas y pintado de su
cüpula y dependencias, en su limpieza, en Ia constante ad-
quisiciOn de unas 2.000 placas para la obtenciOn de la foto-
grafia diana del Sol, en gastos de Ia instalaciOn de la Tele-
grafia sin hilos y en algunos otros menesteres de que se
hace gracia al lector por ser de menor importancia. Cuando
ci Gobierno, a instancias del Sr. Tarazona y de la Universi-
dad de Valencia, reconociO, al fin, personalidad cientifica al
Observatorio y ic concedió una subvenciOn modesta, se
adquirieron los aparatos citados en los náms. i6 y 17 de la
lista precedente, porque hubo que dedicar ci resto de la
consignacion a material de entretenimiento y a gastos de
la biblioteca del Observatorio. En total se ha invertido por
este tercer concepto la cantidad de 3.679 pesetas.

Finalmente, los aparatos y accesorios consignados en la
anterior lista con los niinis. I al 22 inclusives, fueron gene-
rosamente donados al Observatorio por un amante de ésteD,
como ya se ha dicho que se liamaba a si mismo el señor
Tarazona en los apuntes que se tienen'a la vista al escribir
ci presente capitulo.
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4.—BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MOBILIARI0 DEL OBSERVATORTO

La Biblioteca particular del Observatorio, que empezó Biblioteca
siendo modesta, es ya una nutrida biblioteca de la que for-
man parte libros, folletos, revistas, atlas y mapas de muy
diversas procedencias: algunos fueron adquiridos con los
fondos asignados por' Ia Facultad a la cátedra de Cosmogra-
fia y Fisica del Globo; otros fueron enviados directamente
al Observatorio o nominalmente a! Sr. Tarazona por sus
autores o por distintas entidades y ,corporaciones ciéntificas;
otros han sido adquiridos con el producto de las subven-
ciones otorgadas por el Estado al Observatorio en los Pre-
supuestos de 1922-23 y 1923-24; y, en fin, el propio señor
Tarazona, mientras que fuë Director del Observatorio que
él habia fundado, donO diversos libros de su particular pro.
piedad, entregO, tambien, los restos de las ediciones de sus
trabajos propios y de la traduciOn libre en español, niagis-
tralmente hecha por su hermano Don Antonio, astrOnomo
que fué del Observatorio de Madrid, de Ia excelen.te y su-
jestiva Aritmëtica decimal de Cauchy. Pero, además, el señor
I'arazona, al morir, ha legado en su admirable testamento
toda su biblioteca personal al Observatorio AstronOmico
de Ia Universidad de Valencia. Este valioso y sentimental
legado enriquece notablemente el caudal bibliografico del
Observatorio. En Ia biblioteca particular del Sr. Tarazona
abundan, como es natural, los •tratados y monografias
de asunto astronOniico y los libros de matemáticas. En
estas secciones figuran obras reputadas como clásicas en
esas ciencias. Pero, no faltan, además, libros que versan
sobre distintas disciplinas afines. Y, figura, en fin, una se-
lecta representaciOn de buenos autores de Historia, Litera-
tura y hasta Agricultura, que muestran Ia variada cultura
que posela el Sr. Tarazona.

He aqul, ahora, las entidades cientificas con quienes .el
esciarecido maestro estabà en relaciOn y que han remitido
y todavia remiten sus publicaciones al Observatorio:
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Instituto Geográfico y Estadistico de Madrid.
Instituto Central MeteorolOgico de Madrid.
DepOsito de la Guerra y Estado Mayor Central de Madrid.
Observatorio Astronómico de Madrid.
Observatorio AstrohOmico de San Fernando.
Observatorio Astronómico de Cartuja (Granada).
Observatorio AstronOmico del Ebro (Tortosa).
Observatorio Astronórnico Fabra (Barcelona).
Observatorio AstronOmico Tapada (Lisboa).
Observatorio Astronómico de Coim bra.
Specola Vaticana (Roma).
Observatorio Maritimo de Trieste.
Observatorio Astronómico de Paris.
Observatorio AstronOmico de COrdoba (Argentina).
Observatorio AstronOmico de La Plata.
Observatorio AstronOmico de Santiago de Chile.
Observatorio AstronOmico de Caracas.
Carnegie Institution de Washington.
Observatorio de Melbourne (Australia).
Observatorio de Manila.

Archivo Con los diversos trabajos que viene realizando el Ob-
servatorio desde su fundación, dispone de abundantes do-
cumentos para. ir formando su archivo. Aparte alguna
Memoria y varios apuntes de distintas observaciones sobre
fenómenos celestes, posee una buena colecciOn de clichés
fotográficos procedentes de Ia diana fotografia del Sol y de
fotograflas muy notables acerca de otros asuntos astronOmi-
cos que, además de ser cientificamente correctas, tienen el
mérito de haber sido tomadas con el instrumental propio del
Observatorio.

Mobiliario No se disponla, como en un principio se ha visto, de
grandes amplitudes de local ni de cuantiosos recursos para
fundar y dotar al Observatorio, ci cual hubo de ser instala-
do con modestia. Todo se ha sacnificado, pues, al montaje
de.los instrumentos en condiciones de que pudiesen dar ci
mayor rendimiento en las observaciones a que están desti-
nados. Posponiéndoio todo, por lo mismo, a ese primordial
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propósito, las restantes dependencias del Observatorio ofre-
cen un aspecto de austeridad y modestia. El mobiliario del
despacho del Director fué, no hay que decirlo, amablemente
donado por el Sr. Tarazona que, hasta en eso, dejó una
prueba de su generosidad inagotable.

5.—EL PERSONAL DEL OBSERVATORIO

Descrito el recinto y lo que en eI hay, es hora ya de
hablar del personal que, en el uno y con lo otro, ha presta-
do o presta sus servicios.

No será necesario insistir una vez más en que el alma, Lagestidndel
Dr. Taraonaverdaderamente, del Observatorio Astronómico de la Urn-

versidad de Valencia ha sido el Sr. Tarazona. El lo ideó, el
conquistó en favor de su pensamiento la adhesion y el
apoyo de Ia Facultad y de la Universidad entera, él lo pidiO
al Gobierno solicitando de éste aprobaciones y consignacio-
nes, él lo rigio siendo su director insigne e insustitulbie, él
lo favoreciO cediéndole generosamente instrumentos y ii-
bros de su particular propiedad, eI lo impulsO interviniendo
en todos los trabajos del Observatorio y realizando por si
mismo muchas y notables investigaciones, él difundió su
nombre en publicaciones muy apreciadas y, al morir el
Sr. Tarazona, él lo ha enriquecido con espléndido legado.
Sin Don Ignacio Tarazona, la Universidad de Valencia, y Ia
ciudad también, no hubiesen podido envanecerse, como con
justicia se envanecen, de poseer una entidad cientifica de Ia
transcendencia del Observatorio AstronOmico.

Pero, no resplendecerla en estas páginas la justicia, si en La colaboracidn
ellas no se tributara un elogio entusiasta al astrOnomo del del Dr. Mar/i

Observatorio Don Vicente Mart!, discipulo predilecto y bri-
llante del Sr. Tarazona. Educado por éste en el amor a la
ciencia y en el culto abnegado del deber, ci Sr. Marti ha
dedicado y dedica al Observatorio, con indiscutible pericia,
todos sus entusiasmos. Poco después de fundado el Obser-
vatorio, ci Sr. Mart! fué nombrado Profesor auxiliar de Ia
SecciOn de Ciencias Exactas de la Facultad, cargo a que le
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lievaron niéritos indiscutibles; y, desde entonces, no ha
dejado de prestar un solo dia, con asiduidad y entusiasmo
admirables, servicios excelentes a Ia obra cientffica del Ob-
servatorio. Lo mejor será dejar al propio Sr. Tarazona que
diga sencillamente, en la inédita memoria que sirvede pau.
ta al presente capitulo, cOmo ha laborado el Sr. Marti: SEn-
tre ambos (el Sr. Tarazona y el Sr. Marti) no ha habido ni
superior ni inferior; en perfecta y constante armonia se han
repartido el trabajo que han ido imponiéndose, procuran-
do siempre que cada cual se ocupara de lo que fuere de su
mayor agrado o encajara mejor en sus aficiones o aptitudes.
El Sr. Tarazona y el Sr. Marti, que eficazmente le ayudó,
fueron durante no pocos años los ünicos que voluntaria
mente se han ocupado de atender al Observatorio. No rega-
tearon el tiempo ni el esfuerzo. Lo hicieron todo exciusiva-
mente por amor a la ciencia y a la Universidad, con absoluto
desinterés, sin pensar en retribuciOn ninguna.

El Dr. Almer En el mes de Mayo de 1923, es decir, a los trece años de
instalado el Observatorio, durante los cuales todo el trabajo
fué ünicamente desempeflado por los Sres. Tarazona y Mar.
ti, empezO a colaborar con ellos Don Tomás Almer, Doctor
en Ciencias Fisicas. Muerto ci Sr. Tarazona, las tareas del
Observatorio son realizadas por los Sres. Marti y Almer.

El Sr. Almer ha sabido compenetrarse bien de lo que
exige Ia labor cientifica del Observatorio y cumpie su co-
metido con celo y gran competencia.

También merece menciOn y encomio el emplado sub-
alterno de la Facultad de Cincias Don Arturo Herrero, que
cuida muy bien del Observatorio y, en ausencia del señor
Almer, está encargado de obtener ia fotografia del Sol y
estudiar las placas, tarea que realiza con mucha exactitud.

6.—LA LABOR DEL OBSERVATORIO

Tres especies de tareas se han realizado y se siguen
realizando en ci Observatorio: unas son constantes y sis-
temáticas, otras sueltas y de oportunidad y otras, en fin,
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dedicadas a la divulgacion cientifica. Dc este modo se clasi-
fican, enumeran y describen en la repetida e interesante
memoria inédita redactada por el Sr. Tarazona y de esta
misma manera se agrupan, mencionan y reseñan en las
presentes páginas.

A).—TRABAJOS SISTEMATICOS DEL OBSERVATORIO

i. Servicio de la hora oficial. Desdeel 23 de Enero de
1913 se determinan, una vez por semana cuando menos, los
estados de los tres relojes Riefler y Perez de tiempo medio
y Dent de tiempo sidéreo. Para ello se comparan las seflales
radio-telegraficas horarias del Observatorio de Paris (Torre
Eiffel) transmjtjdas a las 10 h. y a las 10 h. 45 m. de Ia
mañana y a las ii h.45 m. de Ia noche (T. M. de Green-
wich), con lo qu en tales épocas señala ci cronómetro Pe-
rez. Comparando luego las indicaciones de éste con las del
Riefler y las del Dent, por el método de las coincidencias,
inflérense los estados de éstos, referidos a la misma época
de la senal horaria recibida.

Desde Enero de 1913 Ia observación fuéefectuada sin
interrupción por el Sr. Tarazona o por el Sr. Marti. Los
cálculos los hizo casi siempre el Sr. Tarazona. Fallecido
éste, ci trabajo de la rectificaciOn de la hora está siendo
desempeflado por el Sr. Mar11.

Para este importante servicio, se colocó en el Observa- lnstalacidn
torio una instalaciön de T. S. H. La colocación y compos- de T. S. H.

turas de ia antena y cable que enlaza con elaparato receptor,
las ha hecho, hasta aqul, personal del Cuerpo de Telegrafos
a cuyos jefes, oficiales y subalternos debe gratitud el Obser-
vatorio por su dsinteresada cooperaciOn. También queda
éste reconocidjsjmo—_como dice en hi tantas veces citada
memoria ci Sr. Tarazona—al Sr. Rector del Colegio del
Corpus Christi, quien al solicitar su permiso para tender Ia
antena de Ia T. S. H. desde Ia torre de dicho Colègio a la
del Observatorio Meteorologico de la Universidad, contestO
desde luego al Sr. Tarazona: Nuestro Patriarca ya encargó
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que anuestro Colegio tenga a la Universidad por Madre y
use con ella toda buena correspondencia y respeto.

Siempre que el arreglo de la antena o cable no implica
dificultades materiales extraordinarias, el Sr. Marti, ayudado
a veces por el Sr. Tarazona, procediO a la compostura. Lo
mismo se hizo con el aparato receptor cuando fué preciso
para la mejor audiciOn.

2. Fotografia diana del So!. Constantemente, desde el
1.0 de Eriero de 1916 la ha tornado el Sr. Marti todos los
dias, si ci estado del cielo lo permite. Este trabajo lo hizo
siempre el Sr. Marti hasta no hace mucho tiempo en que
se encargo de él accidentaimente el Sr. Montesinos. Hasta
entonces rarisima seth la fotografia que no se deba a! señor
Marti. Actualmente desernpeña este servicio ci Sr. Herrero,
bajo la dirección y con la estrecha inspecciOn del Sr. Marti,
quien ha revelado casi todas las piacas, hasta el mes de
Mayo de 1923, fecha en que empezd a obtener, revelar y
estudiar las placas ci Sr. Almer, labor que realiza con toda
escrupulosidad y entusiasmo.

Caracterislicas Todas las fotografias son de 10 cm. de diámetro, que-
de las fotograf:as dando marcada por Ia imagen de un bib la dirección E. W.

o del circulo diurno del Sol. Para que prácticarnente se
cumplan esas dos condiciones ci operador se atiene a las
consiguientes reglas, o variantes que ha de introducir en
las posiciones de la lente amplificadora y del circulo de p0-
sición.

Este importante servicio del Observatorio le ha permi-
tido y permite a éste acumular un verdadero caudal de
observaciones de gran transcendencia para ci estudio de la
fisica solar. Los trabajos referentes a estadistica y posiciones
heliográficas de las manchas están planeados, hallándose ya
totalmente concluldos y en visperas de publicaciOn los
correspondientes al año 1920. Para los del aflo 1923 faita
solo la comparación de los nimeros hallados por los se-
ñores Almer y Herrero.

3. Trabajos prãcticos de câracter universitario docente. Por
lo mismo que ci Observatorio es universitario, tiene entre
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sus fines principales el de cooperar a la enseñanza práctica
de las asignaturas de la Facultad más relacionadas con los
trabajos de aquel. Los alumnos de la cátedra de Cosmogra-
fla realizan frecuentes prácicas en el Observatorio bajo la
direcciOn de su profesor. También le visitan, por grupos,
los alumnos de la cátedra de Fisica general para Ia observa-
ción del espectro solar.

4. RecepciOn de telegramas meteorologicos. Los Sres. Marti
- y Almer tienen actuàlmente el propósito, que intentan rca-

lizar a la mayor brevedad, de recibir por T. S. H. los tele-
gramas meteorologicos nacion ales y extranjeros que les per-
mitan la predicción del tiempo.

B).—TRABAJOSSUELTOS 0 DE OPORTUNIDAD

Siempre que se ha presentado coyuntura favorable para
observar y estudiar algün fenOmeno astronómico intere-
sante, el Observatorio no lo ha dejado pasar inadvertido.
Entre otros muchos trabajos de esta indole que pudieran-
mencionarse y que necesitarlan muchas páginas, son de
mencionar los siguientes:

i. Observaciones de eclipses. Se han observado varios eclip-
ses de Luna y todos los totales y parciales del Sol que han
sido visibles enValencia desde que el Observatorio funciona.
Entre los de Sol, son de mencionar:

a) El eclipse total y anular de Sol del 16-17 de Abril Eclipse de 1912

de 1912, cuyas interesantes fases fueron observadas por los
Sres. Tarazona y Marti. Mr. Bigourdan presentó a la Acade-
mia de Ciencias de Paris una nota del Sr. Tarazona, en la
cual se resumen las observaciones verificadas en el Obser-
vatorio de la Universidad de Valencia; y Mr. Simonin,
astrónomo como Mr. Bigourdan, del Observatorio de Paris,
utilizO, en su Memoire sobre dicho eclipse, algunos de los
datos que, a instancias suyas, le envió ci Sr. Tarazona.

b) El eclipse parcial de Sol del 20-2 i de Agosto de 1914. Eclipse de 1914

De estas observaciones también se publicO una nota del
Sr. Tarazona en ci nümero de 3 i de Agosto del mismo año,
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en los Comptes Rendus de la Academia de Ciencias dc Paris.
Eclipsede 1922 c) El eclipse parcial de Sol del 28-29 de Marzo de 1922.

Las épocas de sus contactos fueron calculadas para Valencia
por el Sr. Tarazona, y obtuvo fotograflas interesantes de
sus fases el Sr. Marti. También Mr. Bigourdan dicS cuenta a
la Academia de Ciencias de Paris de las observaciones que
en ci Observatorio de Ia Universidad de Valencia se hicieron.

2. Observaciones diversas. Se han reaiizado varias en dis-
tintas ocasiones, y entre ellas son de recordar las siguientes:

a) El Sr. Marti ha obtenido varios estereogramas, entre
los cuale.s merece especial menciOn ci conseguido en los
dias 2 y 3 de Diciembre de 1912: Saturno en Ia constela-
ciOn del ToroD. El Sr. Tarazona, que alude a este estereo-
grama, dice de él en la repetida Memoria que vulgarmente
podria titularse Saturno en ci aire)), a jtizgar por ci curioso
efecto que produce Ia placa al mirarla con ci estereoscopio.

b) El dia 7 de Noviembre de 1914 se efectuaron obser-
vaciones y se obtuvieron fotografias acerca del paso del
pianeta Mercurio por ci disco del Sol.

3. Servicios especiales. En Ia irnposibilidad de reseñarlos
todos, he aqui dos, por via de ejemplo:

a) DeterminacicSn del estado y movimiento de varios
croncSmetros de la marina mercante y de relojeros de Va-
lencia.

b) A las personas que los ban solicitado del Observa-
torio se les han facilitado datos sobre liuvias, declinación
magnetica, etc., etc.

C.—TRABAJOS DE DIVULGACION CIENTIFICA

Los Sres. Tarazona y Marti han estado siempre a dispo
siciOn de cuantas personas o entidades han mostrado deseos
de visitar ci Observatorio y contempiar en su ecuatorial los
astros.

Vistas Las entidades que repetidas veces han favorecido al Ob-
corporativas servatorio cpn su presencia, han sido:

Las Escuelas de Artesanos.
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La Casa de Obreros de San Vicente Ferrer.
La InstituciOn para Ia enseñanza de la Mujer.
Los Institutos Generales y Técnicos de Teruel y Cas-

tellón que enviaron un grupo de alumnos bajo Ia direcciOn
del profesor Boscá.

Las Redacciones de los diarios locales El Mercantil Ia-
lenciano y el Diario de Valencia.

La SecciOn de alumnos del Patronato de la Juventud
Obrera.

El Ateneo PedagOgico. Asociación de Mãestros.
Los profesores y alumnos de Ia Escuela Normal de

Maestros de Valencia.
Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Telégrafos.
Los socios de la Academia Valencianista, domiciliada en

el Centro Escolar y Mercantil.
Los profesores y alumnos de las Escuelas de AcciOn.

Social (Arrancapinos).
Varios grupos de Exploradores de Valencia.
Las Escuelas Salesianas.
El Centro Esperantista de Valencia, etc., etc.

- Individual y separadamente, personas de mayor o me- Visitas
nor viso social han acudido frecuentemente a visitar el dtotdt1t

Qbservatorio. FigUran entre esas personas, profesores espa-
noles y extranjeros, jefes y oficiales del Ejército, sacerdOtes
y religiosos de distintas Ordenes, ingenieros, cónsules de
varias naciones eurOpeas y americanas, altos dignatarios del
Estado, etc., etc. El Observatorio posee un album en el cual
firman sus visitantes ilustres y, en sus páginas, se yen no
pocas firmas de personalidades prestigiosas.

Finalmente, de una manera más sistemática, se han yen- Conferencias de
ficado algunos trabajos interesantes de divulgacion cientifi- divulgaciOn

ca, entre los cuales son de consignar las conferencias practi-
cas en el Observatorio, en el curso breve de ampliaciOn para
maestros que se celebró en Agosto de 1915 en la Universi-
dad de Valencia y las observaciones celestes que se realiza-
ron durante el urso de Extension Universitaria del año
1917.
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7.—EL PORVENIR DEL OBSERVATORIO

Todo lo que hasta aqul se ha registrado en estas pági-
nas, entraña una prueba patente de la importancia de la
labor de un Observatorio como el que posee la Universidad
de Valencia. En él pueden hacerse, como con verdad escri-
be el Sr. Tarazona en su Memoria, la casi totalidad de los
estudios que integran Ia Astronomia de posición y much1.
simos de los que abarca la Astronomia fisica, tanto solar
como estelar; pudiendo por lo tanto resolverse en ci Ob-
servatorio la mayoria de los problemas cientifico-astronOmi-
cos y Ia totalidad de los comprendidos en Ia Astronomia
práctica •o aplicada; y, de hecho, se resuelven sistemática-
mente y se han resuelto cuando el caso se ha presentado,
los fundamentales de esas dos categorias.

Desde el primer momento se vió que ci Observatorio,
tal como se proyectaba y como empezaba a funcionar, estaba
liamado a ser una instituciOn de alta cultura y de verdadera
utilidad piiblica, a condiciOn de que el Estado Ia protegiese

Oficialidad dcl y rodeara de todo género de garantias. Para que ci Regla-
Observatorio mento del Observatorio, que en páginas anteriores va in-

serto, tuviese pleno cumplimiento dejando de ser una mera
aspiración, era indispensable, como primera base, ci recono-
cimiento oficial del Observatorio por el Estado. A eso cons-
piraron los primeros deseos del Sr. Tarazona una vez que el
Observatorio quedo instalado y en normal funcionaniiento.
Pero, los deseos tardaron en ser atendidos. Durante mucho
tiempo, ci Observatorio no fué más que una mera conti-
nuación de la Cátedra de Cosmografla y la mayor parte de
los trabajos que en antecedentes páginas quedan registrados,
fueron verificados por los Sres. Tarazona y Marti volunta-
riamente, generosamente.

Propuestas de in Sin que le guiara interés personal ninguno, exciusiva-
Facuitadde Glen- mente inspirado en ci cariño al Observatorio y en el

cias
deseo dcl engrandecimiento de éste, la Juna de Profesores
de la Facultad de Ciencias, en sesiOn celebrada el dia
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8 de Julio de 1919, aprobó los dos siguientes extremos:
Primero. La conveniencia de que el Observatorio Astro-

nómico sea reconocido por el Claustro y declarado oficial-
mente un estabiecimiento autOnomo, por formar parte de La
Universidad, y al cual se le conceda personalidad a los efec-
tos econOmicos.

Segundo. Que el Observatorio Astronómico esté regido
por un Reglamento que la Junta, mediante sus represen.
tantes en Ia ponencia para Ia redacción del anteproyecto
del Estatuto de Ia Universidad, desèa que se presente al
Claustro ordinario para su aprobación a la vez que dicho
anteproyecto; y

Tercero. Que si dicho Claustro hace suyos estos extre-
mos los eleve a la Superioridad a los efectos consiguientes.

En efecto: con la firma del Decano de la Facuitad señor
Izquierdo y de los Profesores Sres. Tarazona y Gascó, los
anteriores extremos fueron presentados en forma de propo-
sición al Claustro, el 23 del propio mes y año. El Claustro
los hizo suyos, cumpiimentándolos al redactar el Estatuto
de autonomia de Ia Universidad. Pero, derogado al poco
tiempo ci regimen autonómico de las Universidades, queda-
ba en pie la duda de si el Estado reconocerla personalidad
al Observatorio. Las gestiones hechas en este sentidó por ci
Sr. Tarazona, Ia Facuitad de Ciencias, el Claustro ordinario
y el Rector de la Universidad, dieron al fin buen resultado
y, aunque modestamente, se consiguio que el Gobierno en
los presupuestos de 1922.23 consignara, aunque modesta,
una subvención al Observatorio como tal Observatorio,
previo el reconocimiento del carácter y personalidad de éste.

Ese fué ci primer paso en ci progreso del Observatorio.
Los que se han avanzado despues no pertenecen ai presente
sino al porvenir. Uno de estos dos pasos que aseguran el
futuro fiorecimiento del Observatorio es la instalación qUe
se planea para éI, gracias a los desvelos del Sr. Tarazona,
secundado por la Facultad, en ci proyecto de nuevo edifi-
cio para las Facultades de Ciencias y de Medicina. En ci
futuro edificio, ci Observatorio tendrá un local que se pres-
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tará a Ia más desahogada colocación de los actuales ins-
trumentosy de los que se vayan adquiriendo, y a Ia más
desembarazada realizaciOn de los trabajos propios del Ob-
servatorio.

EiObservalorioy El otro paso, paso gigantesco, le dió la espléndida mu•
ci testa?nento del nificencia del Sr. Tarazona quien, al morir, dictó un testa•

Dr. Taraona
mento ejemplar, en el cual nombra su universal heredera,
después del fallecimiento de su viuda, a Ia Universidad de
Valencia; yal dotar generosamente diversos servicios docen-
tes, menciona al Observatorio, al que hace objeto también
de su liberalidad.

De modo que, el porvenir del Observatorio Astronómico
de la Universidad de Valencia, está envidiablemente ásegu-
rado. El Observatorio tendrá cada vez mayor importancia,
y seth cada vez más grande su eficacia cultural y su utilidad
social.

El espiritu de D. Ignacio Tarazona vivirá perpetuamente
en el recinto del Observatorio AstronOmico, al cual ira
siempre asociado su nombre glorioso.

III

El testamento de D. Ignacio Tarazoná

Lo admirable y conmovedor en la gloriosa vida de don
Ignacio Tarazona, no es solamente que su esfuerzo en pro
de la ciencia y de la enseñanza haya sido tan constante, tan
brillante y tan fecundo como habrá visto el lector en las
páginas hasta aqul escritas. Es, con ser todo ello de tan
alto valer, que el esciarecido maestro, además de entregar
a la Universidad todas sus energias inapreciables, le Iegó al

morir, como en estas páginas se ha dicho, toda su fortuna.
Lagralitud de la Este rasgo de generosidad tan espléndida, ha planteado

Universidad al Claustro de la Universidad deValencia un problema que
tiene dificil, si no imposible, solución: el de hallar la ma-
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nera apropiada para expresar solemnemente, exactamente,
toda la gratitud que Ia CorporaciOn académica debe a!
Sr. Tarazona. Porque Ia figura del insigne maestro es tan
prestigiosa, el recuerdo de sus grandes merecimientos es
tan intenso y tan perenne, pero, sobre todo, su liberalidad
al morir tan inesperada, tan grande, tan excepcional, que
por mucho que haga la Universidad de Valencia para enal-
tecer y perpetuar la memoria de su preclaro maestro y bien-
hechor, en ci supuesto de que pudiese idear algo propio,
siempre resultará pobre muestra de veneración y de gratitud
ante la grandeza del recuerdo y de la munificencia. Todos
los propOsitos, los acuerdos, las gestiones hasta ahora exte-
riorizados en más deun aflo transcurrido desdeque falieció
Tarazona nombrando heredera de sus bienes a Ia Univer-
sidad sin que la Universidad haya todavia acertado a hacer.
nada, significan esto solo: que la Universidad. no sabe qué
hacer. Digase as!, lisa y lianamente; no hay en ello desdoro
ninguno para el Claustro; es Ufl fenOmeno muy humano,
muy natural, y lo contrario serla lo extraño; las grandes
emociones y la gratitud, cuando es muy honda sobre todas,
suelen producir la vaciiacidn, ci enmudecimiento, el ansia
de hallar la fOrmula proporcionada para corresponder y ci
no atinar con la medida que ha de tener la correspondencia,
porque todo parece impropio, deficiente y pequeno.

El libro de actas de las sesiones del Claustro refleja fiel-
mente, sin quererlo, este estado de perplejidad.

ReuniOse el Claustro ordinario ci dia i de Mayo del Clausiro del
pasado año de 1924, al poco tiempo de fallecer D. Ignacio 1.0 Mayo 1924

Tarazona, y cualquiera que sepa leer entre iineas, en ci acta
de aqueila sesiOn comprenderá en seguida la emociOn y la
irresoluciOn de los claustrales. El señor Rector, con pala-
bras encomiásticas, diO cuènta oficial del faliecimiento del
Sr. Tarazona, y el Dr. Zurnalacárregui diO, a continuaciOn,
iectura del testamento del flnado. El acta no dice, pcro
ocurriO en verdad, que, terminada Ia iectura de las ciáu-
sulas testamentarias, se hizo el silencio. Ninguno de los
doctores del Claustro pedla la palabra ni decla nada. Entre
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tanto, el señor Rector preguntO a Ia Corporación si acep.
taba Ia herencia, cumpliendo asi un trámite legal, y, acep.
tada que fué, invitO el señor Rector al Claustro a que resol-
viese acerca del homenaje de admiraciOn y de gratitud con
que pib1icamente se habia de enaltecer Ia memoria del
Dr. Tarazona.

Cabalmente ahi estaba la inmensa dificultad, sobre todo
una vez qué el Claustro conociO el testamento. SiguiO,
pues, Ia pausa. Los señores doctores hablaban entre si, sin
decidirse a concretar. El Dr. Izquierdo, Decano de la Facul-
tad de Ciencias, fué el primero en romper el silencio, e
invocO algunos precedentes por si ellos servian de gula.
El Dr. Salom expresO entonces una opinion de que partici-
paban todos los claustrales: que ninguno de cuantos prece-
dentes pudieran recordarse tenia paridad con el caso del
insigne Dr. Tarazona, cuya generosidad rebasaba todos los
limites. En este sentido, usd de la palabra después el doctor
GOmez Gonzalez que sugiriO algunas ideas, aunque afirmó
que todas le pareclan insuficientes. Y el Dr. De Benito, que
hablO también y que dijo del testamento del Dr. Tarazona
que más que testamento era un poema con el cual lo me-
nos que podia hacerse era publicarlo con letras de oro para
piblica admiraciOn, propuso, además, ideas coincidentes
con las que el Dr. Gómez Gonzalez habla indicado. En tér-
minos análogos hablO el Dr. Bartrina.

Acuerdos Al Claustro, pues, todo le parecia, y con razOn, insufi-
del Claustro ciente. Hubo unanimjdad en acordar la celebraciOn de so-

lemnes honras ftnebres en Ia iglesia del Real Colegio del
Corpus Christi, que serian oldas por la CorporacicSn bajo
mazas, ostentando las ropas académicas. Este habia de ser
el primer acto de homenaje; pero al decidir cOmo habla de
continuar la exaltaciOn del Sr. Tarazona, persistiO Ia vacua-
ciOn y el temor a pecar de mezquindad. Por eso, sin duda,
el Sr. Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Bartual, en-
tendiendo que era menester estudiar las distintas ideas
expuestas para escoger con acierto la qué mejor expresara
la gratitud del Claustro, propuso que los claustrales que
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forman el Patronato constituldo por ci testador, quedasen
encargados de proponer a Ia Corporación el homenaje que
les pareciere más apropiado. Con la aprobación de lo pro-
puesto por ci Dr. Bartual terminó Ia sesidn.

Las honras fnebres se celebraron en efecto, en los tér- So1eujs honras
minos acordados por el Claustro, en la mañana del 19 del jre
expresado mes. El acto fué, por demás, serio y solemne. En
Ia magnifica iglesia del Patriarca, como es denominada en
Vaiencia la del Real Coiegio del Corpus Christi, se dispuso
ci acto con la severa ceremonia que es proverbial en ci
renombrado templo. El Sr. Rector, los Sres. Decanos de las
Facultades, los Sres. Doctores y Catedráticos de ellas, ata-
viados todos ellos con las aterciopeladas togas, los maceros
de La Universidad junto a los cirios del tiimu1o funerario,
los aiumnos de la Facultad de Ciencias y en sitiales muy
preferentes, despues del Claustro, la viuda del giorioso
maestro, a la cual acompanaban algunas pérsonas de la fa-
milia, daban a la solemnidad un aspecto muy austero que
recataba la mistica penumbra del templo.

El Claustro habia cumplido un piadoso deber. Era el
principio del homenaje. Firme en su propósito de conti-
nuarlo, en la sesiOn que celebrO Ia CorporaciOn el 26 de No- Clazistro dcl 26

Noviembre 1924viembre dió cuenta ci Dr. Zumalacárregui de que el Patro-
nato encontraba insuficiente todo lo que se hiciese para
enaltecer la memoria del Dr. Tarazona y que, por de pronto,
habia resuelto que se propusiese al Claustro la erección de
una lápida conmemorativa del insigne maestro en ci patio
central del edificio universitario y ci retrato en ci Paranin-
fo. El Claustro aceptó esta proposiciOn acordando que, sin
perjuicio de lo que el Estado conceda a Ia Universidad para
ayudar a los gastos que ci homenaje cause, se inicie una
suscripciOn entre los señores doctores para completar la
cantidad necesaria. En conseduencia de este acuerdo de la
Corporación académica, el Sr. Rector hizo algunas gestiones Petición
acerca del Gobierno de S. M. que obtuvieron favorable aco- al Gobierno

gida durante Ia visita hecha en Enero del corriente año 1925
a la Universidad por el Excmo. Sr. Subsecretario de Instruc-
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ción Püblica y Bellàs Artes, quien a los pocos dias telegrafiO
al Sr. Rector participando que el Gobierno habia aprobado
Ia noble iniciativa de la Universidad y consignaria el crédito
oportu no.

Dc intento se han referido en estas páginas todas las
incidencias anteriores, porque con ellas se resalta más la
grandeza del rasgo de Don Ignacio Tarazona y la imposibi-
lidad de enaltecerle como merece, por mucho que la Uni-

La ejemplaridad versidad haga. Se trata de algo excepcional, al tratar de la
dcl caso generosidad del ilustre profesor; de algo casi incomprensi-

ble en este pals en donde las grandes instituciones cientlfi
cas o artisticas tienen poco que agradecer a los actos de
itltima voluntad. Legados, a veces cuantiosos, alguna vez
han venido a favorecer fines culturales; pero, el caso de un
profesor que consagra a la enseñanza todos sus desvelos en
vida, en una medida mucho mayor y mucho más brillante
de la que podia y debia exigirsele y que, no contento con
todo eso, al morir entrega integramente a la enseñanza
su bien saneado patrimonio, repitámbslo, es Ufl caso excep-
cional, asombrosamente excepcional en nuestra Espana, en
donde faltan tantos de los estimulos y de las emulaciones
que son necesarias para fomentar Ia generosidad, no hasta
ese extremo, sino aun en un modesto limite.

El testamento El testamento de D. Ignacio Tarazona es sencillamente
admirable y conmovedor. No se puede leer el contenido de
sus cláusulas sencillas, previsoras, grandiosas, lapidarias
algunas, sin sentir profunda emoción. Empieza el testamen-
to con sobrias y terminantes manifestaciones de religiosidad
y de modestia. Con toda escrupulosidad hace después exac-
ta manifestación de los bienes en que la herencia consiste.
Y, dando una noble satisfacción a los puros afectos Intimos,
después de instituir cierto usufructo vitalicio en favor de su
hermana, aparte otros legados que, en posteriores cláusulas
del testamento, manda que se entreguen a personas unidas
a el por los vinculos del parentesco, se dirige a la que fué
companera de suvida y la .instituye usufructuaria vitalicia
de todos sus bienes, derechos yacciones presentes y futuros.
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Cumplidos asi los intimos afectos de su corazón, el tes-
tador, libre ya de todo otro liamamiento, da rienda suelta
al gran amor que absorbió toda su noble existencia ciuda-
dana, ci amor a la enseñanza y a la cienci, a las cuales,
como hermosamente dice en las palabras finales de su tes-
tamento, ha consagrado su vida enteraD y manda que la
Universidad, al terminar el usufructo concedido a su esposa,
se incaute, como universal heredera, de todos los bienes y
pertenencias de su fortuna, para que unos y otros sean des-
tinados a diversos fines pedagdgicos y cientificos.

Para dar el debido cumplimiento a tan levantados Jta de Patro-
nato instituidapropositos, instituye el testador una Junta o Patronato, por ci testador

presidida por el Rector de la Universidad, y de la que for-
man principal parte los Decanos de las cuatro Facultades.
La cláusuia undécima que crea esta Junta es, acaso, la más
hermosa del testamento y por ella fué éste, con razOn, cali
ficado de poema en ci Claustro Universitario. Es, en efecto,
como un him no a la soberania de Ia Universidad, a la liber-
tad de sus iniciativas, a la plenitud de sus atribuciones y
como una, valiente desautorizaciOn hacia cualquiera posible
cortapisa con que se tratase de coartar su capacidad y su
actuación, cuya plenitud proclama elocuentemente ci testa-
dor. Es, si,un poema; y segl'ln se va avanzando en la lectu-
ra de esa admirable cláusula, se advierte que progresivamen-
te crece en sonoridad, en rotundidad. Se otorga a esa Junta
personalidad y. capacidad plená y absoluta, sin reserva ni
IimitaciOn aiguna, como si fuera—reproduzcamos las pala- Libertadotorgada

• • . . a la Junta de Pa-bras, que son inimitables—el propio testador, en términos
que no deberá eStar sujeta a otras limitaciones, deberes ni
restricciones que los mismos a que pudiera estarlo ci testa-
dor, si éste actuase personalmenteD Hay más en estas
belias estrofas de magnanimidad: hay el relevar ci testador
a La Junta Universitaria de toda traba que pudieralegalmen-
te ser dispensada, ci exceptuarla de todo mandato o autori-
zaciOn previos para obrar, ci librarla de toda fianza, sanción
y garantla personal, ci eximirla de toda rendición de cuen-
tas ante persona ni autoridad alguna, ci entregarse total-
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mente el testador a la buena fe y conciencia de la Junta,
el proclamar que sus facultades son omnimodas No cabe
expresiOn más grande del concepto que merece el prestigio
de Ia institución docente y del amor y veneraciOn hacia la
Un iversidad.

Con gran amplitud el testamento señala los fines a que,
sucesiva o simultáneamente, podrá la Junta apreciar los bie-

Disposiciones re- nes de la herencia. Naturalmente, el Observatorio Astro-
Jerenles al Obser- nómico no queda olvidado. Pero, hasta en eso el testador

vato,io
muestra su delicadeza. Se trata de una institución que él
habla creado y dirigido y, acaso, temiO pecar de exciusivista.
La subvención al Observatorio Cs UflO de tantos fines a que
epodrá destinarse la herencia y no el enumerado en primer
lugar. Otras hermosas aplicaciones se señalan, entre las que
figuran premios y auxilios, para cursar sus estudios o para
ampliarlos, a alumnos de la Universidad, de conducta inta-
chable, posición modesta y laboriosidad reconocida y san-
cionada con las mejores notas.

Pero a qué seguir en la glosa del testamento de Don
Ignacio Tarazona? El niejor comentario es leerlo, y para que
se lea se publica aqui, suprimiendo de él tan solo aquellas
manifestaciones que por referirse a disposiciones de carácter
puramente familiar y privado o a requisitos juridicos de
pura forma instrumental corrientes en esta clase de docu-
mentos, ningün interds tienen para el lector de estos
ANALES.

He aqul el admirable testamento de D. Ignacio Tarazo-
na. Son sus cláusulas el más fiel retrato que puede trazarse
de Ia gran figura del preclaro maestro y nada, como ellas,
resumirá mejor cuanto en elogio de dl se ha escrito en
estas páginas. Terminen, pues, dstas con las propias pala-
bras de D. Ignacio Tarazona, palabras solemnes que dl es-
culpiO en la decisiva y transcendental hora en que se habla
para despuds de la muerte.
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TESTAMENTO
DE. -

DON IGNACIO TARAZONA

En la ciudad de Valencia, siendo las diet y ocho horas del Fecha
dla trece de Agosto de mu y novecientos die y nueve (i).

.Ante ml el Doctor Don Vicente Sancho- Tello y 'Burguete,
Nolario del ilustre Colegio de esta Capital, con residencia en la
nzisma comparece:

Don Ignacio Taraona Blanch, de cincuenta y nueve años de
edad, casado, Doctor en Ciencias, Catedrático de Cosmografia en
la Universidad de esta capital, natural de Sedavi y vecino de
Valencia ; cuyo señor, teniendo a juicio de ml el Notario y de
los testgos, la capacidad legal necesaria, otorga testamento en la
siguiente fonna:

PRIMERO: Declara que profesa la Religion CatOlica, Apos- Cidusulas
tOlica Romana. generales

SEGUNDO: Manifiesta que es hijo legitimo de Don Vicente.
Taraona Olmos y Doña Vicenta Blanch Ruix, ya difuntos; que
es casado en inicas nupcias con Doña Maria de la EncarnaciOn
Marques y Martinezj y que no tiene descendientes.

(i) El de Agosto del msmo flo, es decir, ocho dfas antes de la fecha en -

que otorgo su testamento el Sr. Tarazona, quedo definitivamente aprobado por
el Caustro Ordinario de Ia Universidad el Estatuto para Ia implantaciOn del régi-
men autonOmico, cuyo Ante-Proyecto redactó una Ponencia de doce Catedráticos
(ANALES, vol. II, pág. 81, nota). El Sr. Tarazona, que fué uno de los ponentes
en representaciOn de Ia Facultad de Ciencias, intervino con gran asiduidad y entu-
siasmo, tanto en los trabajos preparatorios de Ia Comisión, como en Ia discusión
del Estatuto por el Claustro Ordinario, que diO en las memorables sesiones de los
meses de Julio y Agosto de 1919, un alto ejemplo de su capacidad para gobernar
Ia Universidad y del amor que le inspira tan egregia instituciOn. Encontrarfa el
espiritu de D. Ignacio Tarazona en el ambiente universitario de aquellos dias de
esperanza y resurgimiento los ültimos y decisivos estfmulos para la obra de gene—
rosidad que ocho dias después realizó? (NOTA DE LA REDACCION.) -
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TERCERO: Dispone que su enterramiento y funeral se
hagan con modestia y deja las disposiciones que a! efecto y
para bien de su alma hayan de adoptarse a cargo y discreciOn
de sus albaceas (Aqul la designación de albaceas.)

CUARTO: Hace constar
(Sigue la enumeración, con expresión de los titulos

juridicos correspondientes, de las fincas que ha vendido y
las cantidades que, por este concepto, han ingresado en la
sociedad conyugal asi como de las nuevas adquisiciones
hechas durante ésta.)

Consigna las anteriores manifestaciones, con objeto de que al
practicarse la liquidaciOn de la sociedad conyn gal, se tengan pre.
sentes en las bases de aquélla, del inistno modo que cuantos otros
antecedentes fueren del caso, ya procediesen de hechos posteriores a
la fecha de este testamento, coino ocurridos con anterioridad al
mismo y de los cuales el testador no haga referencia ahora poT
haberlos olvidado.

QuINT0: Declara con idéntico objeto
(Sigue igualmente laenumeraciOn y descripciOn de los

bienes parafernales pertenecientes a la esposa del testador.)
Legados SEXTO: Lega en usufructo vitalicio, con relevaciOn de fiana

usufructo viudal a su hermana Doña PurificaciOn Taraona Blanch
(Sigue la enumeraciOn del legado y de las disposiciones

con arreglo a las cuales deberá transmitirse, ya en usufructo,
ya en pleno dominio, a otros parientes del testador.)

SEPTIM0: En el remanente de todos sus bienes, derechos y
acciones, presentes y futuros, instituye heredera usufructuaria
vitalicia, con relevaciOn de fiana, a su esposa Doña Maria de la
EncarnaciOn Mar quds y Martine, excepciOn hecha de los libros,
cuadros y albajas que correspondieren a la herencia del testador a
los que. se dará el destino siguiente:

Los libros se entregarãn desde luego, como legados en pleno
dominio, al Observatorio AstronOmico de esta Ciudad.

Y los cuadros y albajas, los conservard en depOsito y para su
custodia, la esposa del testador y al fallecimiento de la misma se
incautará de el/os la Junta que después nombrarã, como forman-
do parte de los bienes de la herencia.
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OCTAVO: 'Prohibe en todo caso la inlervenciOn judicial en Prohibición de in-

todos los asuntos de su herencia y testarnentaria y norn bra conta- tervenciones judi-
ciales

dores partidores (Aqul los nombres de los designados para
este cargo.)

NovENo: Al fallecitniento dcl testador, los contadores nom-
paritcionalesbrados, o uno de ellos si ci otro hubiere fallecido, procederan con

la viuda o los herederos de ésta a practicar la liquidaciOn de la
sociedad conyugal y de la herencia del testador, sin que sea nece-
sarió ci concurso de otras personas, corno representantes de dicha
herencia, salvo ci caso de que los contadores creyeren conveniente
la asistencia de la Junta, qu.e luego se nombrarã, extendiéndose la
intervenciOn de esta Junta a la prâctica de todas las operaciones
particionales, o de alguna de ellas, a elecciOn de los contadores....

(Siguen disposiciones dictando determinadas reglas para
Ia mejor prácticade las operaciones particionales.)

DEcIM0: Para cuando se extinguiere ci usufructo general r05 legados

establecido por la cláusula séptima en favor de Doña Caria de
la EncarnaciOn 7vCarqués y £vCartine, esposa del testador, insti-
tuye éste y manda los legados siguienles:

(Sigue la enumeraciOn de los legados que instituye el
testador en favor de determitiados parientes y las reglas
para la transmisión, en su caso, de dichas niandas.)

UNDECIMO: Inst it uye y noinbra una Junta o Patronato que Junta
se constituirã con los señores siguientes: Unzverszla,ia

El 'R..ector de la Universidad Literaria.
El Decano de la Facultad de Cicadas de la inisma.
El Decano de la Facultad de Derecho de la propia Universidad.
El Decano de la Facultad de Medicina de la repetida Uni-

versidad.
El Decano de la Facultad de Filosofa y Letras de la misma.
¶Don Vicente Marti Ortells, Doctor en Ciencias,
y Don Efren Aleixandre, Licenciado en Ciencias.
Los dos seriores üitirnarnente nombrados deseinpenarãn ci cargo

mientras vivieren, sucediéndoles luego en ci mismo, respectivamen-

te, ci Director o funcionario que rigiere ci Observatorio Astro-
nOmico de la repetida Universidad y la persona que siga a dicho
Director en calegoria, afecta al propio Observatorio.

-
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Si aiguno de todos los 'Decanos de las Facultades indicadas,
no pudiere deseinpenar ci cargo de vocal del Patronato, serâ aquei
desernpenado por un Catedrãlico que, al efeclo, nombre la respec-
tiva Facultad, la cual, de acuerdo con el Rector, senalará el plato
que haya de durar la actuación del catedrático noinbrado y hará,
en su caso, los nuevos nombramientos.

Si poT el transcurso del tiempo, variaren las denominaciones
de Rector, Vecano y Observatorio AstronOinico, se entenderân
nombrados los que tengan igual equivalencia en sus f?inciones.

Esla Junta o Patronato, serã presidida por ci Rector de esta
Univèrsidad y actuarán como vocales los otros señores norn bra-
dos, procediendo en caso de desacuerdo por niayoria de votos y

Pleniluil de atri- pudiendo decidir los em pates ci Rector 'Presidente. La Junta, ade-
huctones de Ia tie las funciones necesarias para el objeto que se la crea, ten-

a
drá en todo inoinento la represenlaciOn de la herencia del lestador,
para todos los efectos legales.

'-kespecto a ia personalidad y capacidad en ci orden civil, la
tendrâ dicha Junta piena y absoluta, para toda clase de actos y
coniratos, asi judicial cotno extrajudicialmente; pues tal se la con-
cede ci testador, sin reset-va ni li,nitaciOn alguna, toda ve que
deberã ser considerada en su personalidad y actuación como si

Juera ci propio testador, en térrninos que no deberá estarsujeta a
otras lirnitaciones, deberes ni restricciones que los mismos a que
pudiera eslarlo ci testador si éste actuase person almente. 41 efecto,
si por alguna icy se impusiere lirnitación 0 restricciOn a los que
obran como representantes de otro y tales trabas o restricciones
pudieran ser originariainente dispensadas o suprimidas, desde
ahora las rein ite y dispensa y suprime ci testador; e igual?nente, si
para algin asunto fuera preciso. inandato o autoriaciOn expresos,
queda igualinente autoriada dicha Junta, con ci fin de que sus
facultades sean omnimodas.

Los respectivos señores, para desempenar ci cargO no tedrán
que prestar fiana, cauciOn ni garantja alguna.

Relaciones de la En cuanto a las relaciones que pudiera tener la Junta o 'Pa-
Junta con elGo- tronato con ci Gobierno o funcionario del orden administrativo,

por Iratarse de una fundaciOn benefica dc carâcter particular do-
cente, queda la repetida Junta exenta de rendir cuentas ni acredi-

172



OBSERVATORIO:ASTRONOMLCO

tar ël cumplimiento de süs fines, ante persona ni autoridad algu.
?ia, pues. la realiaciOn de tales fines y la inversiOn de los medios
a ella conducentes, la deja el testador a cargo de la fe y concien-
cia de dicha Junta, sin que pueda nunca el Gobierno ni funciona -
rio alguno nombradopor el Estado, percibir de la fundaciOn can-
tidad alguna.

La propia Junta poT si misma, autonOmicamente, podra for.
mar un Reglamento para su gobierno y regular como bien le pa-
rçca sus junciones para el mejor cumplimiento de la voluntad del
testädor.

DUODECIMO: Al terminar el usufructo con cedido a la espO- Destino que dard
sa del testador, o en el caso de que por cualquier causa no tuviere Ia Junta a los

inenes del testador
efecto,. la Jun/a nombrada en la clãusula anteriOr, se incautará de
todos los bienes y pertenencias del testador, dándoles el des/mo
siguiente:

Hará entrega de los legados especificos o de cosa instiluldos
en la clâusula ddcima.

'Pagarã los legados en dinero instituidos en dicha. clãusula,
vendiendo si no hubiere dinero en Ia herencia, los bienes de ésta
que fueren necesarios al objeto, en publica subasta o privadamente,
.conjorme bien le pareciere.

Los cuadros que acaso hubiere en la herencia los entregarâ,
para su custodia, al Museo de Bellas. Artes de es/a Ciudad.

El remanente dë la herencia, podrâ dicha Junta, vendiendo los
bienes que lo constiluyen en püblica subasta o privadanzente, o
conservOndolos en administraciOn por todo el tietnpo mâximo que Fines a que se apli-

card la herencia
fuere posible, a eleccion de la junta, aplicarle a los objetos si-
guientes:

A. Si el testador, por actos intervivos, hubiere establecido
alguna otra fundaciOn, como escuelas u otra institución de en-
señana, y la Junta creyere viable y conveniente dicha fundaciOn,
aplicará el capital o las rentas, a su elecciOn, al desarrollo, am-
pliaciOn, conservaciOn o dotaciOn de aquélla.

B. Podrá dicha Junta, con las rentas de Ia adniinistraciOn de
los bienes de la herencia, establecer premios o auxilios en dinero
efectivo a alumnos de esta Universidad, de conducta intachable,
posiciOn modesta y laboriosidad reconocida y sancionada con las
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mejores notas en sus estudios, para continuar éstos, ampliarlos u
obtener en algin otro centro de ensenana, grados o facultades de
la respectiva carrera, que no se pudieren oblener en esta Ciudad.

C. También podra aplicarse las rentas a instituir en esla
Universidad o fuera de ella, alguna enseñana especial, distinta
de las que constituyen ci cuadro oficial de aquella, o fomentar o
subvencionar las enseñanas especiales ya creadas poT otras per-
sonas.

D. Asi mismo, podrá aplicarse las referidas renias a sub-
vencionar ci Observalorio AstronOmico de esta ciudad, con objeto
de que éste pueda cumplir mejor o am pliar sus fines propios.

Facultades otor- Dc la aplicaciOn sefialada bajo las cuatro letras anteriores,
gadas a la Junta considera ci testador y manda que se cumpia preferentemente hi de

la letra A; y si flO hubiere caso, poT no ocurrir lo supuesto por ci
testador, podran ponerse en prãctica las demás por ci orden que
la Junta, en uso de las facultades libérrimas que se le han con-
cedido, acuerde; eligiendo de ellas las que mejor le pareciere o si-
multaneándolas si fuere posible; y teniendo presente que Ia volun
tad del testador no es otra que realiar, con toda la perfeccion
que los medios económicos consientan, un bien social en el orden
de la enseñana o cientifico, al cual ha consagrado su vida entera.

Asi lo otorga con arreglo a minuta presentada y firma con
los testigos instrumentales.

Por renunciar todos ci derecho que tienen de leer poT si este
testamento, yo ci Notario lo leo integro y en alta vo, ratificãn-
dose en su contenido ci otorgante.

Dc conocer al mismo, constarme su profesiOn y vecindad, del
contenido de este instrumento püblico, de baberse observado en éì
hi unidad de acto y demás prescripciones y de que se halla cx-
tendido en die pliegos yo el Notario doy fe.—Ignacio Ta-
raona —Vicente iVfarti Orteiis.—]uan Mir.—José Cortés—Sig-
nado y rubricado Dr. I7icente Sancho- Tello.

TerninOse la impresiOn de este Cuaderno
ci dia 30 de Junio de 1925
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CLJADERNOS 35 A 38

Precedentes de la Universidad
de Valencia

POR EL DOCTOR DON ANTONIO DE LA TORRE Y DEL CERRO

CATEDRATICO DE HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

OBJETO DE ESTE TRABAJO. AATERIALES UTILIZADOS

LA
historia de la enseflanza en Valencia ha sido asunto

mirado siempre con atención por los escritores re-
gionales.

Inician las obras de conjunto las Me,norjas histOricas de la OrliFiguerola

fundaciOn y progresos de la insigne Universidad de Valencia (ii),
de su rector, el canónigo Francisco Orti Figuerola, impresa
en 1730, y formada, segün el propio escritor, después de,
correr varios archivos y rebolver las obras de muchos es-
critoresD (2).

Al mismo siglo pertenecen los inéditos Estudios antiguos Teixidor
y ?nodernos de Valencia, del P. José Teixidor(3), compuestos,

(i) Madrid, Antonio Mann, MDCCXXX; 52 hs. + 476 pigs. + 8 hs.; 4•0
(2) En la pnimera pdgina del Prólogoa.
() El manuscnito, con otros del mismo autor, algunos relativos a Ia Univer-

sidad, se conserva en la biblioteca de D. José Enrique Serrano Morales, custodiada
en el Archivo Municipal de Valencia. Es un tomo en folio mayor, con 220
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en gran parte, a base de documentación de los archivos y
especialmente de los Libres de ConsellsD, conocidos por
ManuaIs de Consel1s (i), y cuyo espiritu critico le lieva,
siendo dominico, a combatir, por insostenible, la opinion
de haber estudiado en Valencia Santo Domingo de Guz-
man (2). Crltica de ideas indebidamente admitidas y noti-
cias inéditas forman Ia trabazOn de este excelente libro,
capaz de labrar por si solo el crédito de un historiador.

Después de este ilustre dominico no hay ninguna obra
comprensiva de la totalidad que pueda equipararse a Ia suya.

Velasco y San Los La Resena histórica de la Universidad de 1/alencia, del señor
Velasco y Santos (), aunque trabajada a conciencia, aporta

ginas, de las cuales el texto comprende de Ia i a Ia 202, quedando en blanco las
restantes. Falta el prologo, a! que alude en las páginas 51 y 87; y están divididos
en dos partes: Parte primera de los estudios de Valenciaa, finalizando con el
siglo XV, y ((Parte segunda de los estudiosde Valencian, coutinuando Ia anterior
hasta comienzos del siglo XVII. El tituIO de Estudios antiguos y modernos de
Valenciaa, que no aparece en el manuscrito, es empleado por el propio Teixidor
en sus ((Antiguedades de Valencia (Valencia, Vives Mora, 1895; 2 tomos, 4.0;
tomo2.°, pág. 259).

Entre los restantes manuscritos de Teixidor, conservados en la misma biblio-
teca, hay otros que completan el precitado: unas relaciones cronologicas de los
lectores de las distintas ctedras, borradoces, formando un total de 13 hojas itiles,
más una en blanco, en folio mayor, de papel igual al utilizado para los uEstudios;
un Indice de in obra: Esiudios antiguos y modernos, general de materias, que corn-
prende ii hojas en folio, a dos columnas; y unas breves y fragmentarias Mernorias
de algunos insignes catedrdticos de in Universidad de Valencia.

Acerca de estas y las demás obras del P. Teixidor es de gran provecho Ia con-
sulta del catálogo publicado por D. Pascual Boronat y Barrachina (L. de Ontalvilla),
en los Preliminares de la edición de las ((Antiguedades de Valencia.

(x) n... los mismos originales Manuales, que son las fuentes unicas de que
deven sacarse estas noticias, sin hacer caso de lo que escriva, mal instruido, uno
1)11 otro particularn. Estudios, päg. 68.

(2) uMi unica pretension en lo escrito hasta aqui ha sido evidenciar que el
aglorioso patriarca santo Domingo no estudio facultad alguna en nuestra ciudad
ude Valencia; gloria que estimaramos mas los dominicanos que la misma ciudad,
))Si pudiera sostenerse con lo que dicen los autores coetáneos, que lo resistena.
Esiudios, pág. 24.

(3) Resena histdrica de in Universidad de Valencia. Su origen y fundaciôn: sus pro-
gresos y vicisiludes; injiujo que ha ejercido en ci movimiento general cientijico y iiterario

de .Espana basin el año 1845. Escribióla, de orden de Ia DirecciOn general de
Instrucción püblica, D. Miguel Velasco y Santos... Valencia, José Domnech,
s868; VIII +144 págs + 2 hs.; 8.° ITI.
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poco nuevo. Disponiendo de tiempo limitado, por responder
a una comisión oficial, pudo realizar escasa investigación, y
además tuvo Ia desgracia de no poder aprovecharse de los
manuscritos de Teixidor, cuyo paradero ignoraba (i).

La más reciente de Vilanova y Pizcueta (2), que ci autor Vilanovay
considera da primera que se ha escrito de esta Uiiiversidad Picueta
literaria, se limita, segtn confesión propia, aa recopilar
Dnoticias ya dadas... afladieñdo tan sOlo algunos curiosos
datos pertenecientes a las dos ültimas centuriasD (3).

Noticias sueltas abundan en gran nümero de escritores Noticiasdispersas
valencianos; y reseñas, más o menos compietas, de la tota-
lidad, se encuentran también en historiadores de Ia regiOn
o de Ia ciudad, como Escolano, Mateu y Sanz, Rodriguez,
Boix, Cruilles y Liorente (.). Casi todos utilizan amplia-
mente los escritos anteriores, y de ellos sOlo es aprovecha-
ble ci detalle de aportaciOn personal, cuando lo hay.

Abarcando, no toda ia historia de Ia enseñanza, pero si
parte importante de ella, deben. citarse los trabajos de don
Jaime Villanueva y D. Vicente Vives Liern, separados entre
si por ci espacio de un siglo. .

El primero es autor de unas Noticias de las escuelas li/era- Jainie Villanueva
rias de I7alencia desde su con quista, insertas en ci tomo 2.° de

(i) Pig. II, nota.
(2) Vilanova y Pizcueta, Francisco de P. Historia. de la Universidad lileraria de

Valencia. Valencia, Dornénech, 1903; 157 pgs., 8.° ni.
() Pág. 5.—Todo el prOlogo resulta muy curioso para juzgar del valor de

esta obra.
(4) Escolano, Gaspar. Década primera de la historia de la ciudad y reino de

Valencia. Valencia, Pedro Patricio Mey, i6io-i i; 2 tomos, fol.; toni. j.°,.colum-
nas 1o52-1o76.—Mattheu et Sanz, Laurentius. Tractatus de regitnine regni Valen-
tiae. Lugduni, Amsson et Joannis Posuel, MDCCIV; 14 hjs. + 6i8 págs. + 43
hojas, fol. m,; págs. 105-1,1 —Rodriguez, Josef. Biblioteca Valentina. Valencia,
Thomas Lucas, MDCCXLVII; 9 hjs. - 614 págs.; fol.; pigs. 425-9.—Boix,
Vicente. Historia de la ciudady reino de Valencia. Valencia, Benito Monfort, 1845;
3 tOniOS, 8 m.; tom. 1°, pags. 326-42.—Cruilles, Marques de. Gula urbana de
Valencia antigua y moderna. Valencia, José Ruiz; 1876; 2 tomos, 8.0 m.; torn. II,
pgs. 353-67.—Liorente, Teodoro. Valencia. En la colecciOn titulada ((Espafia, sus
monumentos y artes, su naturaleza e historia. Barcelona, Daniel Cortezo, 1887-
89, 4.°;:tom. H, págs. 192-225.
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su Viaje literarioD (i). Aunque por el titulo parece abarcar
- tiempo más amplio, en realidad se limita a lo anterior a

1502 (2). Funda su trabajo en datos recogidos de los archi.
vos y en obras anteriores (i); y, aunque no pudo consultar
las del P. Teixidor (.), supo reunir tantas noticias y aco-
plarlas con tal acierto, que su carta constituye una obra de
consulta para el periodo por él estudiado.

Vives Liern El Sr. Vives publicO en 1902, con motivo del cuarto
centenario de Ia IJniversidad de Valencia, un opiscuIo titu-
lado: Las casas. de los Estudios de 1/alencia. Infàrine acerca del
sitio en que éstas se hallaan ernplaadas (i). En este trabajo,
como en otros suyos, puso de manifiesto el Sr. Vives sus
excelentes condiciones de investigador y sus inapreciables
cualidades de archivero. Después del P. Teixidor es el pri-
mero que ha recurrido intensamente a documentos y fuen-
tes originales, basándose en ellos y no en las opiniones 0
afirmaciones de precedentes escritores. Con tiempo escaso
y con Ia premura y agobio de toda comisiOn oficial (6); con
material abundantisimo y abarcandb un largo espacio de
años, de 1373 a 1502 ('), SUO cumplir su corrietido, preci-
sando con toda claridad el controvertido y embrollado tema
de Ia ubicaciOn de las casas de los estudios, que hizo nau-
fragar al propio Teixidor (8); y, aun excediéndose al titulo

(t) Villanueva, Jaime. Viaje literario a las igle5ias de Espana. Le publica con
algunas observaciones D. Joaqufo Loreuzo Villanueva. Madrid, Imprenta Real;
8.0; tom. II, 1804, pdgs. 90-124.

(a) A Jo posterior a 1502 sOlo dedica las páginas 120 a 124.

(3) aEl principal caudal he recogido del archivo de esta... ciudad; pg. 92.

(4) ubien que de esta obra solo pude ver quatro quadernos sueltos, y aun esos
arapidamente y en breves instantes, que no permitiO rnás su poseedor; pig. 92.

(5) Valencia, Viuda de Emilio Pascual, 1902; 119 págs. + 4 hjs. + 2 pIanos;
m.

(6) Véanse la pg. 6 y las comunicaciones y uadvertencia insertas al Co.
mienzo. De poco ms de un mes dispuso desde iniciar Ia investigacion hasta fina-
lizar el trabajo de imprenta.

(7) Solamente los ((Libres de Consells de estos años forman una serie de 34
volOmenes (i6 A. a 49 A.), con 200, 300 y a veces mãs de 500 folios.

(8) Teixidor afirma que el estudio erigido por persuasion de S. Vicente estuvo
en ela casa que fué del noble mosén Pedro de Villaragut sita en Ia calle del meson
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de su obra, que, modesto como su autor, no expresa bien
el contenido, senalóios primeros pasos del Estudio general, y
reuniO buen nümero de noticias inéditas para la historia de
la ensei'ianza en Valencia antes del siglo XVI. Su obra es
hasta ahora, al ladode la de Teixidor, el estudio más serio
de lo que pudiera ilamarse precedentes y preliminares de Ia
actual Universidad.

Las obras enumeradas, no obstante ci mérito de algunas, Objeto de este
no pueden considerarse como la verdadera y definitiva his- trabajo

toria de Ia enseflanza y de Ia Universidad de Valencia; y si
tal estudio ha de realizarse, y lo reclama imperiosamente su
pasado glorioso, es camino más prudente y de resultados
más eficaces, ir verificando trabajos parciales, preparatorios
del futuro de conjunto, casi imposible hoy de intentar por
la escasa investigacion realizada.

A esta finaiidad responde ci presente trabajo, dedicado a
los más inmediatos precedentes de la fundación de la Uni-
versidad o Studi general.

La Universidad de Valencia fué creada en ci iltimo de- Origenes de la
cenio del siglo XV. Tomados los prirneros acuerdos en 28
de Septiembre de 1490, en 30 de Abril de 1499 se aprobaban

a encla

los Capitols para ci regimen del Studi, cuya bendiciOn tuvo
lugar en los primeros dias del mes de Mayo siguienté (I).
QuedO entonces iniciada la vida dci nuevo centro, aunquë su
inauguración más solemne no tuvo lugar hasta ei año 1502,
después de conseguir la aprobaciOn real y. la pontificia, quc
igualaba la de Valencia a las de Roma, Bolonia, Salamanca
y demás estudios generales (2).

Su erección debe considerarse como ci mayor de los
esfuerzos, el complemento de Ia serie de los efectuados an-
teriormente en pro de Ia enseñanza por los jurats y ci

))de la Nave, a donde al presente existe Ia universidada; y contigua a ella sitüa la
de Nicolás Serra, adquirida por acuerdo del Consello de 14 de Agostó de 1417.
(Estudios, págs. 59 y 6i). Ambas afirmaciones resultan clararnente contradichas
pore! Sr. Vives, en las pigs. 4-63 y 68-69. ,'

(i) Vives, Las casas, etc., pgs. 80-89.
(2) Vives, Las casas, etc., págs. 89-92.
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Consell de la ciudad, solicitos en procurar la difusión de la
cultura; y habian sido medios de con seguirlo Ia intervencidn
en las Escuelas de Gramática y Artes, y ci sostenimiento
directo. de enseñanzas de Poesla y otras de'carácter menos
primario; germenes que, al desenvolverse, produjeron ci
Estudio general. -

Tiempos aoterio.. De los tiempos anteriores al Estudio- general se ha pres-
res al (Estudzo

general tado atencidn preferente al final del siglo X1V y comienzos
del XV, por Ia extendida opinion de remontarse los órlgenes
de Ia Universidad a los dias de San Vicente Ferrer. En cam-
bio, el perlodo más cercano, la segunda mitad del siglo XV,
ha sido el menos conocido y estudiado por todos los escri-
tores de la materia. Teixidor, que afirma haber rèunido
muchos datos:de fecha posterior a la actuaciOn de San Vi-
cente (i) y que en efecto tieneno pocos de la primera mitad
del siglo XV, todo lo que inserta, mediado el siglo, es una
referencia de la lectura de cirugla de Jaume Quinta (2),
al que equivocadamente nombra Quinzá. Y si asi decae
Teixidor, no puede extrañar que nada digan Escolano, Ma-
teu, Rodriguez, Orti Figuerola, Villanueva, Boix, Velasco,
Crüilles, Liorente, y ci mismo Vilanova, que pudo utilizar
la publicaciOn del Sr. Vives Liern.

Aportacionesdel Este periodono ha comenzado a ser conocido hasta el
Sr. Vives trabajo del Sr. Vives, el cual, no obstante las desventajosas

circunstancias en que realizó su labor, recoge lo más saliente
de Ia historia de Ia enseñanza durante estos años, aunque no
agota Ia materia por lo concreto y limitado de su propOsito.

Perioilo a que Se Estos tiempos más inmediatos son los estudiados en el
refiereesteirabajo p.resente trabajo, que abarca desde ci comienzo del reinado

(r) uPudiera escrivir un crecido volumen de las noticias que sobre este assunto
atengo leidas en el archivo mayor de Ia ciudad de Valencia en los Manuales de
aConsejos i en lostomos de cartas missivas,D Estudios..., pig. 65.
• (2) Fuera delas noticias que quedan hasta aqui referidas, no encuentro cosa
amemorable que afladir en los Manuales de Ia ciudad. Solamente en el del año
a 1472, folio 162... se encargó por un año la lectura de cirugia a Jayme Quinzá....
acomo assi misrno se hallan algunos nombramientos de examinadores de Medici-
))na.o Estudios, pag. 68.

i8o



PRECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

de Juan 11(i), mitad casi del siglo XV, hasta 3Ode Abril de
1499, fecha de los CapitoisD para el Estudio general (2).

Casi todos-los antecedentesse encuentran en ci archivo
municipal de Valencia.

Entre ellos, el nicleo más importante lo con stituyen los Los uManuals de
recogidos en laserie de libros conocidos con el nombre de co,)sells))

Manua1s de conseilsD, y cuyo verdadero tituloidebiera ser
ci que figura en los mismos libros:Llibres de consells e slab/i-
?nents de la ciutat de Vaiencia,.reservando ci de ManualsD
para los borradores (i). En elios se insertan los acuerdos
del Consejo y los jurados, y forman unainteresantisimaco-
iección, que abarca desde ci año 1306 al 1707. Faitan algu-
nos tomos, que pueden suplirse por. los borradores o Ma-
nuals de stablirnents e consells ().

(i) Desde i5 de Julio de 1458, en que comienza en Valencia el reinado, al
recibirse Ia nueva de Ia muerte de Alfonso V.

(2) Queda exceptuado todo lo relativo a los primeros acuerdos acerca del Siu-
di general, que formará el primer capItulo de su historia.

() El Sr. Vives, pág. 8o, llama Ia atenciOn sobre Ia impropiedad de conocer y
citar ordinariamente esta colecciOn con el nombre de ((Manuals)).

(4) Los uLlibres de conselisa tiene numeraciOn moderna, comprensiva de toda
la serie, y otras numeraciones antiguas.

Los correspondientes a los años 1458 a 1499 son:

36. A. II.—((HUyte libreu. Juraderias 1457-58 a 1459-60.

A
I.—uNoue librea. Id. 1460-6! y 1461-62.
11.—aDee librea. Id. 462-63 a 1464.65.

38 A
I.—((Onze librea. Id. 1465-66 a 1467-68.
II.—(<Dotze librea. Id. 1468-69 a 1470-71.

A. —Primer libre... Jacme Eximeno regent Ia scriuaniaD. -Jurade-
rias 1471—72 y 1472-73.

40. A. —aSegon libre.-... Jacme Eximeno regent Ia scriuania per
emossen Johan de Coloma. Juraderias 1473-74 a 1476.77.

41. A. —eTercer libre... e es lo primer libre de Jacme Eximenoa. Jura-
derias 1477-78 a 1479.80.

42. A. —uSegon libre... essent scriua... mossen Jacme EximenoD. Jura-
derias 1480.81 y 1481-82.

43. A. —uTercerlibre... essent scriua... mossen Jacme Eximenoo. Jura-
derias 1482-83 y 1483-84.

44. A. —((Quart libre... essent scriua... mossen Jacme Eximeno. Jura-
derias 1484-85a 1486-87.

45. A. —uCinque libre.... essent escriua,... Jacme Eximenon. Jurade—
rias 1487-88 a 1489-90.
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Los libros de A los Llibres de consellsD sirven de complemento los
contabilidad .

de contabilidad, que por los pagos demuestran la efectivi-
dad de los acuerdos de los jurados y consejo, y los amplian
con la referencia a otros, cuya inserciOn escapd de los ((Li-
bres y ManualsD. De los libros de contabilidad son perti-
nentes los de albaransD (i) y los de cuentas de claveria
comunaD (2). Por desgracia, en los incendios y otras mermas
sufridas por el archivo (s), se ban perdido no pocos, y las
series son muy incompletas (1).

46. A. —((Manual.... scriua Gaspar Exirnenon. Juraderias 1490-91 y
149 1-92.

47. A. —uManual.... scriua Gaspar Exirneno. Juraderias 1492-93 y
1493-94.

48. A. —uSegon libre... scriua Gaspar Einienoo. Juraderias i49495 a
1496-97.

49. A. — ((Tercer libre... scriua en Gaspar Exirnenon. Juraderias 497.98
y 1498-99.

(i) aAlbarans)) equivalen a libramientos 0 mandamientos de pago. Eran las
Ordenes, expedidas por los jurados, y que se entregaban a los particulares para hacer
efectivos sus créditos ante los clavarios. Se intervenlan por el racional, que ponla
en ellos su signatura. En 27 de Septiembre de 1477 (ap. 1.°, 40), Se ordenO el
pago de un salario atrasado, dando corno razOn que se aba exhibuhit lo albara que
en aquell temps li fonch fet, lo qual no era signat de Ia signatura del racionab).

(2) Para el regimen econóinico ordinario de la ciudad habla tres cajas, con tres
clavarios diferentes, que correspondfan a tres clases de gastos: aclauari dels cen-
))salsn, ((clauari dels quitarnents dels censals y aclauari comu 0 nclauari de Ia pe—
scunia comunaD. El primero y tercero anuales y el segundo bianual, El prirnero
para el pago de los intereses de Ia deuda de la ciudad, conocida con el nombre de
ucensalsn; el segundo para el de su arnortización 0 quitament dels censalsa; y el
tercero para los gastos corrientes: sueldos, aprovisionamientos, etc.

() De uno que causó grandes destrozos en el archivo, ocurrido en i de Fe-
brero de 1585, dejo extensa noticia Francesch March, copiada por el P. Teixidor
en sus aAntigUedades de Valencias, torn. I, pigs. 167-9.

(4) De los aflos 1458 a 1499 se conservan los siguientes:

((Albaransa 69. J. : aflos 1457-58 y 1458-59.—-7o. J. : Id. 1459-60 y 1460-61.
—71. J. : Id. 1461.62.—72. J. : Id. 1484-85 y 1485-86.—73. J. : Id. 1488-89 y
1489-90.---74. J. : Id. 1490-91 y 1491-92.—75. J. : Id. 1492-93 y 1493-94.—
76. J. : Id. 1494-95 y 1495-96.—77. J. : Id. 1496-97 y 1497-98.

• Cuentas de aclaveriacomunan. 31.0. : aflo 1459.6o.—32. 0. : Id. 1460-61.—
33. 0. : Id. 1463-64.—34. 0. : Id. 1464-65.—35. 0. : Id. 1467-68.—36. 0.
Id. 1468-69.—37. 0. : Id. 1469-70.—38.0. : Id. 1471-72.—39. 0. : Id. 1472-73,—
40. 0. : Id. 1475-76—41. 0. : Id. 1476-77—42. 0. : Id. 1477-78.— 43. 0.
Id. 1478-79.-—-44.0. : Id, 1479-8o.—45. 0. : Id. 1485-86.—46. 0. : Id. 1486-87.
—4. 0. : Id. 1491-92.—48. 0..: Id. 1499-500.
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Hay algunas otras noticias, en corto nümero, conserva- Otros materiales

das en otros libros del archivo municipal y de otros centros utthados

de Valencia, y que, por ser de puntos concretos, se reseña
ran en sitio oportuno.

Las obras publicadas poco proporcionan. Puede tomarse
como base, casi exciusivamente, Ia del Sr.Vives Liern, por-
que, dentro del periodo a que se contrae este trabajo, es el
que reune mayor nümero de noticias, recogiendoy criti-
cando las opiniones de escritores anteriores. Otras sOlo
ofrecen algo para casos especiales, e iran reseñadas y anota-
das en sitio pertinente.

Las noticias reunidas en la investigaciOn puedeii agru- P/any mitodo
parse en dos series, correspondientes a los dos sectores de aIoptados
actuaciOn del consejo y los jurados:

A. Escuelas de Gramática y artes que pasaron al Studi
general.

B. Ensenanzas creadas y sostenidas directamente por Ia
ciudad.

En cada grupo hay, a su vez, dos aspectos:
I. EriumeraciOn y fijaciOn de escuelas y ensefianzas.
II. Noticias relativas a su organizaciOn.
La materia quedarã distribuida: I: A, B.; II: A, B.
De las noticias reunidas, los acuerdos de los jurados y del

consejo relativos a Ia parte B, se recopilan, formando un
Corpus en el apéndice 1.0. Referentes a las escuelas de
Gramática, apenas hay acuerdos directos, sino asientos en
los que se habla de ellas, frecuentemente por incidencia;
por tal motivo no se agrupan, sino que se adicionan como
nota en el oportuno lugar.

En Ia publicaciOn de textos he seguido el procedimiento
corriente de respetar Ia forma de las palabras, y de recurrir,
como medio de facilitar Ia lectura, al uso de mayüsculas y
de puntuaciOn; omitiendo Ia acentuáciOn por lo aventurado
y expuesto a errar que resultarla SU empleo.
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I. A—ESCUELAS DE GRAMATICA Y ARTES QUE SE
REFUNDIERON EN EL STUDI GENERAL

Acuerdo munici- Al establecerse el Estudio general a fines del siglo XV,
pal de ' uno de los acuerdos tomados, e incluidos en los capitolsD de

30 de Abril de 1499, fué que en alguna part o loch de la
Dciutat ni en altra casa alguna se puxa tenir scola de parts,
gramatica, ne altres arts liberals, ni alguna persona o mes-
Dtre puxa legir de alguna facultad sino en la dita casa de
Dia ciutat on se tinra Ic dit studi e collegi generalD; cuyo
acuerdo lo complementan otros de los mismos capitols:
que en Ia dita casa e studi general no sols si liga de gra-
Dmatica, lochica, filosofia e altres arts liberals, mas encara...
Dde theologiaD etc.; y que en la casa... comprada... se tinga
Dlo dit collegi e studi general de gramatica, lochiqua, fib-
Dsofia natural e moral, metafisica, e altres arts liberals, e no
en altre loch ni casa de la dita ciutat, no obstant qualseuol
Ddisposicio de dret e de ffur e de priuilegis e de ordinacio e
Dstabliment de Ia ciutat en contrariD (r).

Finalidad de Estos extremos indican, con toda precisiOn, que el pen.
dicho acuerdo samiento de los jurados era la supresiOn de las escuelas de

Gramática y Artes existentes en Valencia, pasando sus ense-
ñanzas al Studi; y se pretendia con ello corregir el desorden
en la enseñanza, producto de la gran libertad de que go-
zaban (2).

El valor exacto de este acuerdo no podria fijarse sin te-

(i) Nümeros II, III y I. Incluldos en Ia obra del Sr. Vives, Las casas de los Es—

ludios..., pgs. 112-19.
(2) A estos inconvenientes se refieren las siguientes palabras, insertas por el

Sr. Vives en su citada obra: sen aquesta ciutat hi ha moltes scoles, les quals son
Dconfusio per als studiantsa (propuesta a! consejo en 14 de Agosto de 1498, pgina
D86); uvehents que en la present ciutat hi ha diuerses scoles e cases hon concorrent
smolts studiants, e tenen gran diuersitat en lo legir e ensenyar de les dites scien-
acies e ab gran diuersitat de libres e de modos de legir e de mostrar... (ucapitolsa

de 1499, pg. 112).
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ner en cuenta antecedentes, que se deducén de los datos
reunidos por ci Sr. Vives, y que son, además, de mucha
importancia para conocer la evolución de las ideas acerca
de enseñanza en los siglos XIV y XV. Durante ellos se es-
tuvo vacilando entre Ia libertad de enseflanza, concedidade
manera omnimoda por los FursD (r), y Ia intervencidn en
los estudios y su. reglamentacion como. rnedio de corregir y
evitarabusos y desOrdenes: con cuya idea sdlia ir envuelta -

la de unidad o pluralidad de escuelas en la poblacion; estas
indecisiones se aumentaban a veces por discordias con ci
obispo y cabildo, ceiosos defensores de Ia situación prepon-
derante atribuida a Ia Iglesia durante la Edad media en con-
cepto de rectora dela .funcidn docente, que menoscababa
las libertades del fuero o entorpecia las decisiones dcl con-
sejo ylos-jurados.

La más antigua noticia dci Sr. Vives acerca de la inter- 1n1ervenidn de
vención de la ciudad en las escuelas se remonta al 1373, en laciudad

Ano 1373
cuya fecha existlan en Valencia ((scoles de Gràrnatica e Lo-
Dgica e d altres artsD (2), y entre ellas la del CapitolD, fun-
dada en los primeros. años de la reconquisla de la pobla-
ciOn (i).

Produjo la mediaciOn del consejo ci deseo de buscar re-
medlo al hecho dc que no haguessen loch cert ne aiberch
propri, e per co ses deuengues quels maestres, e special-.
))ment aquell qui es apellat de Capitol, hauien a discorrer,
ça e Ia, per diuerses parts de Ia ciutat, a. cercar e trobar
DaI-berch, e comunament non podien hauer, al menys coui-
nent o tal corn pertany a escola, e per aquesta raho los
escolans fills dels bons homens de la dita ciutat e altres
Dperdien lur temps en hauien altres dans auegadesx ().

- (i) ((Tot clergue o altre horn pusque francament e sens tot serui e tribut tenir
))studi de Gramatica e de totes altres artes, e de Fisica, e de Dret ciuil e canonic, en
tot loch, per tota la ciutata. Lib. IX, rubrica uDe rnetgess, etc.; párrafo citado por
el Sr. Vives, päg. 17.—Sobre su vigencia véase pdgina 98 del niismo Sr. Vives.

(2) Vives, päg. i6.
() -

Vives, pig. i.—Vil1anueva, Viage lilerario, torn. II, págs..94-5.
(4) Vives, pug. i6. -
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Lo acordado fué ordenar Ia adquisicion de un albergue para
escuelas, lo que lievaba en si el pensaminto de reunirias
en sitio iinico.

Hizose la compra del local en 23 de Septiembre de
1373 (i). En ci aflo siguiente estaba en él instalado Gil
Remirez, regente de las escuelas del Cabildo, y se procuraba
por la ciudad Ia creaciOn de otra a cargo de Pedro Costa;

Incidente con el pero hubo de detenerse todo a causa de un serio incidente
ob1spo y cabzldo con ci obispo y cabildo (2). Defendieron éstos ci criterlo de

que hubiese solament una scola e no pUSD, y existia un
convenio entre el obispo y ci maestro Gil Remlrez para
que eli solament regis la dita scola e que fos vna tan sola-
DmentD (i). La ciudad, por ci contrario, sostuvo que tenir
vna sola scola... no era expedient o profitosD y contrariaba
los fueros. Ocurrido ci choque, el obispo utilizó la excomu-
niOn y puso preso a Costa, aduciendo era clérigo; la ciudad lo
hizo a su vez con Gil Remirez, fundándose en deudas por
aiquiler de Ia casa, y aiegO deferisa de fueros y priviiegios;
mediaron embajadas; y conciuyO ci incidente por la libertad
de Costa y Remlrez. Como derivaciOn de él, Ia ciudad dcci-
dió Ia yenta del local adquirido para escueias, y Ia publica-
ciori de una xcridaD, notificando ci propc5sito de ratificar
iritegramente la amplia libertad de enseñanza consignada en
los FursD, anulando de este modo la intención de los que
pretendian que scoia o studi de Gramatica o d altres
Darts.... nos puxa nes deja tenir sino en cert nombre e en
Dcerta maneraD. Sin embargo, en ci albergue cornprado de-
bieron continuar establecidas ia escuela del cabildo dirigida
por Gil Remlrez y otra a cargo de Pedro Costa, segün se

(x) Vives,págs. 17y95.
(2) Los detalles de este incidente están consignados en los siguientes docu-

mentos, insertos por Vives: acuerdos del consejo de 14 de Agosto de 1374, página
i8, y de i7 de Septiembre de 1374, pãgs. 96-7, y cridaa, pãgs. 20-21.

(3) Podrfa de esto desprenderse que anteriormente solo existla Ia escuela del
cabildo; pero en el acuerdo de Marzo de 1373 Se habla bien claro de (des escoles...
aques mostren en la.. ciutat y de los maestres e specialment aquell qui es appe-
llat de capitol)).
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deduce de las ventas hechas posteriormente por la ciudad a
uno y otro (i).

Esta tentativa de intervenciOn por parte de Ia ciudad
fracasó pot las discordias con ci obispo y cabildo; pero no
fracasó el pensamiento, que volvió a revivir muy pocos
años después.

En 28 de Septiembre de 1389 se presentaron a! consejo Propuestas hechas
unos capitulos para el regimen de las escuelas de la ciudad, en 1389

redactados, a instancia de varias personas, por Pedro Figue-
rola, maestro en artes. El consejo confiO su examen a mdi-
viduos .designados, con ci encargo de ponerlos en ejecución
en la parte que resultase aceptable; acuerdo ratificado en 12
de Octubre, advirtiendo se consultase con ci obispo y Ca-
bildo (2), sin duda para evitar incidentes como ci de 1374.
No consta ulterior resolución, ni la acogida dispensada por
ci obispo; pero si que en 1393, osobre lo regiment de les
Descoles de les arts de la.... ciutatD, existla una taula o
DordenacioD, hecha per alcuns maestres en arts e altres
persones expertesD, a instancia de los jurados; y que, por.
estar en parte en desuso, se acordc5, para su mejor cumpli-
miento, se insertasen en los libros del consejo. Omitióse ci
hacerlo, y esta lamentable circunstancia impide boy su co.
nocimiento (i).

Poco después, en 8 de Julio de 1398, se celebraba un Conlrafodel398
contrato de compafila (.) para regir les scoles de laciutat
dé ValenciaD, entre los taestros Gil Remirez y Vicent Soler,
beneficiado de la catedral, ci primero de los cuales regénta-
ba la del cabiido y recibla i8 libras anuales, pagadas por
mitad entre ci obispo y ci cabildo. Se estipula en ci contra-
to: estabiecerse en ci albergue donde Remirez daba sus en-

(I) Vives, pigs. 31-2.
(2) Vives, págs. 21—3.
(3) Vives, págs. 22-3.
() El Sr. Vives Jo inserta extractado en las páginas 23 a 26. Por su importan-

cia, y por contener, en Ia parte ornitida, extremos de interés, se reproduce integro
en el apéndice 2.0, cotejado con su borrador o minuta, conservada en el mismo
notal.
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seflanzas, adicionado con su propia habitaciOn; que los dos
juntamente serlan prouehits de les scoles del.... capitolD;
los .actos a verificar; el perlodo de duración, que se pensO
fuese un aflo y se fijó en cuatro; distribución de utilidades,
causas de cesaciOn de la sociedad, penalidades y garantlas. En
este contrato, aunque se dice estar hecho para regir les sco-
les de la ciutatD, no aparece intervención alguna de ella; está
aprobado por el vicario general, en sede vacante, siendo testi-
gos el sacrista, un candnigo y Un beneflciado de la catedral;

Disputa acerca Un año más tarde, en 1399, el consejo conflaba a fray
de Ia ((unidada ° Frances Eximénez, Salvador Ferrando y otros colaborado-
((pluralidadu de
escuelas Cfl 1400 res, Ia formación de capitulos para las escuelas de Ia ciudad.

Presentados al consejo en 27 de Septiembre, se decidió so-
meterlos a examen de los jurados y abogados de la ciudad.
Para mejor información se quiso conocer el parecer de
maestros en artes y gramática; los cuales, ci 3 i de Agosto
de 1400, tuvieron, en presencia de los jurados, una verba1
disceptacioD. Resultado de ella fuë dividirse en dos opinio
nes: los unos defendiendo vnitat d escoles on tots los
Descolans de la ciutat hoissen e aprenguessen, diens que....
les escoles foren reduidesa aquesta vnitatD; los otros di-
ciendo que pluralitat d escoles era molt pus expedient e.
profltos als escolans, e per tal expedient era e fora preclu-
sa via a dispendis e bregues per confusio de tanta multitut
Dd escolans vnida a vna escolaD. Ante esta irreductible dis-.
crepancia de los técnicos, los jurados acordaron, y ci consejo
ratificó en i de Septiembre, dar por nula cualquier dispo.
sición o capitulos sabre unidad de escuelas y ratificar ci
precepto de los aFursD, concediendo la más amplia libertad
de enseñanza (i).

Acuerdo de 1403 No se hizo esperar la rectificaciOn. Tres afios después,
en 2 de Junio de 1403, sin revocar ci principio de libertad
de enseflanza, se comenzaba por prohibir tenir escoles e
1egir de Graniatica, Logica e d altres artsD sin ser antes
examinado y aprobado por ci consejo y los jurados. Hizose

(t) Vives, pgs.26-8, 97-8.
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asi com les escoles de Gramatica de la ciutat vaien a redo-
Dions, de ques segucxen als escolans e aprenen molts mals
Dnodriments e sen viltexen, e daco es causa diuersitat de
Dmaestres; per.... obuiar a les dites cosses, corn altra pus
Dcouinent manera a! presentnos trob...D. Y no sOlo lo apli-
caron para las escuelas de la ciudad, sino que acordaron se
invitase al cabildo a consentir al present estatud o a ferne
Dsemblant (i).

Este acuerdo fué. seguido de otro muy poco posterior, Acuerdo de r.eo;
28 deAbril de 1405, volviendo a ocuparse ci consejo, a ins-
tancia de Salvador Ferrando, deJa reglamentaciOn de las
escuelas (2) de la ciudad, que conflO a los jurados.

Más amplia y completa rectificaciOn supone Ia decisiOn Importantes dcci-
del consejo de 22 de Febrero de 1407. Expüsose en el que ° tornadas en

segons dita de molts e per experiencia, les escoles e lo re-
Dgiment de aquelles merexien correccio, mellorament e
Dadop, axi en lo cap, corn en los membres, e axi en la con
Dseruacio e statge e aiberch, corn en salaris de maestre
Dmaior e bachaller e carnbrers e altres coses, les quals ab
xhulls chichs nos podien nes deuien sostenir o passar sens
donar remey que los fills de Ia ciutat siens be instruits de
sciencia e bones costumes, sens carrech de pagar salaris
Dinmoderats)). Para cuyo rernedio se confIO a los jurados y
abogados de la ciudad veesen ab diligencia aquests feyts
e avisassen lo consell per capitols referidors ço quels pare-

.Dgues esser fahedor, bo e rahonable, tro a compra e exam-
Bplament inclusiue de alberch. El plan propuesto no podia
ser más amplio; se deseaba una renovaciOn absoluta, desde
el regimen de las escuelas hasta la adquisiciOn de local (i).

En 13 de Agostodel mismo año 1407 se trataba en con-
sejo de la casa para escuelas, a cuyo fin se adquirio, en fe-
cha no precisada, una de mosén Pedro de Vilaragud; pero
hubo remisiones end pago de los plazos, rnotivando varias

(x) Vives, págs. 28-9.
(2) Vives, pug. 29.
(3) Vives, págs. 41-2.
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incidencias, detalladamente expuestas por el Sr. Vives, y
que atin duraban en Septiembre de 1411 (i).

Acuerdos coinpie- Mientras se ultimaba penosamente la cuestión del local,
meutarios 91114 10

el consejo volviO sobre la del regimen de las escuelas, acor-
dando en 28 de Febrero de 1410, que los jurados, juntamen-
te con Salvador Ferrando y otros homens de scienciaD,
veessen e mellorassen e ordinasen en e de les dites scoles,
Den lo cap e en los membres, per raon del studie dotrina e
Dsalaris, ço quels paregues esser fahedor e deure esser posat
en tall e orde e regla e manera bona a instruccio e doctrina

e bones costumes dels fills de Ia ciutat, heu reduissen en
Dmemoria per capitols referidors al consell de Ia ciutatD (2).

Unificacidnde El pensamiento iniciado en 22 de Febrero de 1407 ad-
escuelas eu 1412 quirla cabal ejecución a partir del acuerdo del consejo en 7

de Octubre de 1411, resolviendo que les scoles de Ia ciutat
Dsien sots doctrina e disciplina de mestreD en la casa de
Pedro de Vilaragud, y que los jurados tratasen con el cabildo
para hacer capitols tals corn los parega esser fahedor, axi
en la lectura e doctrina e regiment, corn en salarisD (i).
Rápidamente se llevO a la práctica esta gestiOn, y en 5

de Enero de 1412 aprobaba el consejo, con la contradicciOn
de dos jurados, los &Capitols de les escoles del cabildo y la
ciudad (capituli et ciuitatisD), que ya lo hablan sido pOr el
obispo y cabildo (). Segtn .ellos, en adelante nadie podria
enseñar nisi in scola que nunc nouiter est ordinataD, y
esto nisi fuerit sufficienter examinatusD. Triunfaba la idea
de Ia unidad de escuelas y de su reglamentacion, ratificando
al mismo tiempo el acuerdo de 2 de Junio de 1403.

Vuelta a la : La vida de este nuevo centro debió ser muy efimera.
liberlad [oral Asi parece desprenderse de varios. hechos recogidos por el

Sr. Vives: antes de Noviembre de 1414 habla sido vendida
la casa de Pedro de Vilaragud, qUe estaba situada frente a

(i) Vives, pigs. 42-7.
(2) Vives, pdg. 54.
(3) Vives, pig. 59.
(4) Publicados por el Sr. Vives, págs. 103 -7. Se reproducen, corregidos, en el

apéndice 2.°.
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San Lorenzo; en 9 de Septiembre de 1412 se autorizaba Ia
division de enseres poseldos en comn, in hospitio scola-
rum coram ecciesia beati LaurentiiD, por tres maestros en
artes, uno de ellos Juan Dordos y otro Vicente Soler, el
consocio de Remirez en 1398; en 1416 Juan Dordos, que
habla abierto escuela ep una casa de Ia parroquia de San
Nicolás, defendla ante ci Gobernador su derecho, basado en
los fueros, en contra de la oposiciOn de los jurados. El señor
Vives deduce de estos hechos la conclusion de haber que-
dado anulada la idea de la unificaciOn de las escuelas, vol-
viéndose de nuevo a las libertades del fuero, en fecha ante-
rior a 1416 (i).

No renunciO el consejo a su actuaciOn en la vida escolar. Acuerdo de i4i7
En 12 de Febrero de 1417 deliberaba sobre ci fet de les
DescolesD, proveyendo se adquiriese, per obs de tenir es-
Dcola de Grarnatica, la casa de Gil Remirez prop Vaildig.
nax, encomendándola a aquell e aquells maestres qui
Daquella escola volran tenir; en axi empero que, si be vist
DlO sera e fer se pora, deduesquen dels salaris dels stud iants...
per lo loguer del dit alberch...D; idea que aclara un docu-
mento de 29 de Mayo, indicando se hacla a fi quels fills
))dels ciutadans, vehins e habitadors de la dita ciutat, sien
Daleujats dels salaris e carrechs que ça enrere solien pagar
Den les dites scoles, per co corn los alberchs en los quals se
Dsolien tenir aquelles eran propis de singulars persones (2).
El pensamiento ya no era ci de 1412; se limitaban a adqui-
rir un local y darlo a maestros para aliviar de gastos a los
escolares. Además, los datos del Sr. Vives prueban la exis-
tencia de varias escuelas en la primera mitad del siglo XV:

mera mitad dcl Si-las de Validigna, cuyo local cedia la ciudad; la antes citada gb XV
de Juan Dordos (i); y otra del maestro Juan de Miravet,
existente por los años 1440 y 1451 (.).

(i) Vives, págs. 62, 123-5.
(2) Vives, pgs. 65-7.
(;) Vives, pigs. 124.5. -

(4) Vives, págs. 72—4.
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Unidad de escue- El principio de libertad de enseñanza debió quedar im-
lasalcrearseel perante en la mayor parte del siglo XV, hasta que, con la

creaciOn del Estudio general, triunfO de un modo decisivo el
de la unidad de escuelas y de su reglamentaciOn.

La inauguracidn de la Universidad lievaba en si la su-
presiOn de las escuelas existentes en Ia ciudad; y los escrito-
res coetáneos hablan, en efecto, del paso de sus alumnos al
nuevo centro docente.

Noticia de RecogiO esta noticia Francesch March en su dietario (i),
F. Marc?) y era conocida merced a D. José Rodriguez que la insertO

en su Biblioteca Valentina (2). Pero Rodriguez, a! traducir
al castellano el párrafo de March, incurrió en olvido o con-
fusion, pues resulta fundamentaimente alterado con relaciOn
a la copia del dietario, quizá equivocado en detalles peque-
ños, que posee D. Francisco Almarche, y que dice:

1499. En lo mes de Agost del dit any foren tots los es-
Dtudiants de les escoles de Validigna, de mestre Tristany y
Dde la de Vallada al Studi general que hui es per orde dels
Djurats, los quals havien comprat la casa...D.

Dando crédito a March, y hasta ahora no hay motivo
para negárselo, las tres citadas escuelas serlan las existentes
entonces en Valencia, y deben considerarse como el antece-
dente de la actual Universidad en lo que se refiere a sus es-
tudios más elementales.

De las tres pueden darse noticias, o nuevas, o que corn-
pietan y amplian las ya conocidas.

ESCUELAS DE VALLDIGNA

Existian desde ci siglo XIV, y su historia es una de las
partes más interesantes del trabajo del Sr. Vives.

•Suexistenciaen Cumpliendo ci acuerdo del consejo de 4 de Marzo
1373-1374 de 1373 de adquirir local para las escuelas, se comprO en 23

(i) El P. Teixidor incluye en sus Estudios... (págs. 7i-73), una amplia e
interesante noticia de Francesch March y de las fuentes que utilizó para su dietario.

(2) Pg. 425.
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de Septiembre de r9 un albergue de Ponce de Talave-
ra (r). En éI se encontraba instalado, ci año 1374, el maestro
Gil Remirez, regente de las del cabildo (2); y en el mismo
local serla el en que procuraba la ciudad se estableciese La
de Pedro Costa (3): ci aibergue resultO asi dividido en dos
partes, que pueden ser designadas por los nombres de sus
respectivos poseedores. El sitio de este aibergue y de los dos
locales, sco1es, resultantes de su division, ha sido acerta-
damente precisado por ci Sr. Vives, en Ia caile ilamada
Scoles de Vaildigna, boy de la Maravilla ().

Las diferencias con ci Obispo y CabiLdo decidieron a la Noticias posterio-
ciudad, en 14 de Agosto de 1374, a la enajenaciOn de la a '374

recién adquirida propiedad. En 14 de Mayo de ii estaba
vendida a Gil Remirez su parte, con ci censo de 25 libras a
la ciudad; Ia otra lo fué algo más tarde,en i6 de Noviembre
de 1395, en libre aiodio, a Pedro Costa, regente de artes:
ambos maestros se convirtieron en dueflos de las dos partes
de Ia casa de Talavera (5).

La yenta de los locales no supuso la desapariciOn de los
centros de enseflanza, que debieron subsistir, a lo menos
hasta fines del siglo. Pedro Costa era regente en ia fecha de
la compra. La parte cedida a Remlrez lo fué sots condicio
que no pogues esser... tengut a aitre vs sino a tenir escoles
Dde artsD; y de su continuaciOn son prueba: probable, ci
acuerdo de ii de Agosto de 1392, autorizándole para vender
ci aibergue; y plena, la compania por éL formada en 1398
para regir las escuelas del cabildo, a establecerse en ci del

(i) Vives, págs. 16-17.

(2) Vives, págs. 57-9, 95.—En '374 Remfrez residlaen el albergue de Talave-

ra; pero es dudoso Si estaba alli desde antes o después de la fecha de Ia compra del
local. Parece to iMtimo, pues al hacerla, nada se dice de este maestro.

(3) Vives, pigs. 57-9, 96.—Los docunientos copiados por Vives hablan de las
gestiones para Ia escuela de Costa, pero no del sitio. Hay Ia fundada sospecha de
que fuese en el local recién adquirido, corroborada par estar en él Costa aflos más
tarde, cuando la ciudad hizo Ia yenta del local.

(4) Vives, págs. 29-40.
() Vives, págs. 30-3, 99102.
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mismo Remlrez, en lo qua! eli al jorn de huy te e mostra
D SOS sco1ans (i).

Probable desapa- Si continuaron a principios del XV, al menos debieron
rzcidnapruiciPws desaparecer en 1412, al decidirse, en los capitulos de esta

fecha, que no hubiera otras escuelas de artes que las recién
establecidas en la casa de Vilaragud.

Sn continuacidn En 1417, cuando la ciudad, abandonada lii idea de 1412,
despues de pensó nuevamente en la compra de casas para escuelas, se

hizo Ia del a1berch qui... sollia esser de maestre Gil Remi-
))rec, prop ValldignáD, ei mismo del siglo XIV; a él se agre-
gO, por compra de Agosto del mismo aüo, otros contiguos,
que Vives identifica con la parte vendida a Pedro Costa; por
este medio volvieron a reunirse las dos mitades del aibergue
de Talavera adquirido en 1373 (2).

Noticias de Referentes a estas escuelas hay, en los libros del consejo,
'459Y 1486 dos noticias, de 1459 y 1486.

La primera es una autorizaciOn concedida por los jura-
dos a Pere Gil mestre de scolesx, ciudadano de Valencia,
senyor de la meytat, pro indiuis, de les cases vulgarment
appellades les scoles de Valldigna, en la parroquia de San
Bartolomé, para vender su parte a mosén Juan Riera (i).

(z) Vives, págs. 31-2, 32, 24.
(a) Vives, pgs. 65-9.
(3) ((Die martis, terciadecima dictorum mensis e anni [Noviembre de 1459],

abs honorables en Lois Bou, en Jordi Johan, en Vicent Granoiles, e en Pere
Vicent, quatre dels honorables jurats de la ciutat de Valencia, en la sala major de
aquella justats, present lo honorable racional, de grat e de certa sciencia e volun-
))tarlament, donaren e otorgaren licencia al honorable mestre Pere Gil, mestre de

ascoles, ciutada de la dita ciutat, en lur presencia constituit, senyor de la meytat
apro indiujs de les cases vulgarment appellades les Scoles de Validigna, situades e
Dposades en la parroquia de sent Berthomeu de la dita ciutat, ab cens les dues
))parts de cent cinquanta solidos perpetuals, segons afronten ab cases den Guillem
Gerp, ab cases de mossen Squirol, preuere, e ab lo vail e ab io carrer publich
ae ab hun adzucach, puxa vendre e alienar Ia dita sua miga part ai honorable e
adiscret mossen Johan Riera, preuere, beneficiat en lo. Real del senyor rey, present,
aab aquelles pactes, forma e condicions acostumades e en los- contractes de les
aaltres vendes, que de les dites scoles son stades fetes, contengudes, als quals se
areffiren. Testimonis foren a les dites coses en Johan de la Torre e en Berthomeu
ajust, verguers dels dits honorables juratsa. (36. A. II, fol. 197).

Dentro del libro está el borrador de la licencia, cuyo contenido es igual al
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La segunda, un acuerdo de los jurados, autorizando para
cubrir un trozo del vail, en la parroquia de Santa Cruz y
proximidades de las escuelas de Validigna (i).

La identificaciOn del local se demuestra por los linde-
ros (2) y por estar situadas en des cases vulgarment appe-
ilades les scoles de ValidignaD.

Las dos noticias corroboran La ubicación fijada con tanto Ubicación de

acierto por ci Sr. Vives (3), y son testimonio de ia con ser- la Escuela

vaciOn de este centro, a lo menos en los años de los acuer-
dos de los jurados (.).

ESCUELA DE LA AVALLADA

En 1493 los jurados, racional y sindico, concedieron al Sit exislencia

en 1493ciudadano Bernat Catalá autorización para cerrar un callejón

acuerdo de los jurados, con ligeras variantes. Una de ellas, después de los lindes:
puxau vendre, transportar e alienar la vestra part e nieytat del dit alberch e cases
))O scoles...)).

(i) ((Die sabbati, xxviiii mensis Aprilis, anno MCCCCLXXXVI, los magni-

afIchs en Pete de Soler, generos, en Joan Ferragut, ciutada, mossen Nicholau
))Torres, caualler, en Pete Lot, en Darnia Bonet, ciutadans, jurats en lo any pre-.
,)sent de Ia insigne ciutat de Valencia, ensemps ab lo magnifich en Pere Cacruella,
))ciutada, absent de aquest acte, justats en Ia lotga de mercaders, proueheixen, a
>ibenepiacit de la ciutat e sens prejuhi de algu, que sia cubert un troc de vaIl,.
situat en la parroquia de sancta Cteu, lo qual aftonta ab la paret de la scola de
Valldigna, ab la patet de les letrines de la dita scola e ab casa de la honorable na
))Beatriu [un clato]; lo qual vail es en lo enfront del adzucach o carrero qul es
nentre Ia casa de la dita na Beatriu e Ia adoberia dels cabaters. Testimonis... los
))magniflchs mossen Joan de Castellui, generos, mossen Andreu Sart e n-iicer Johan
nValero, doctors, habitadots de Ia ciutat de Valencia. (44. A., fol. 22 v.).

(2) Compátese, no olvidando los can-ibios de dueño, con los que da el Sr. Vi-
vesen los niimeros 6, toy ii del apéndice, págs. 99-109.

(3) La divisoria entre Las parroquias de San Bartolorné y Santa Cruz iba pot el
muro viejo de la ciudad (Vives, pgs. 3 3-34), y a su lado corria el vall. Segun el
acuerdo de 1486 este vail está en la parroquia de Santa Cruz, lindando con Ia
pared de la escuela de Validigna y con sus letrinas, que verterian en el vall; y la
escuela, con arreglo ai acuerdo de 1459, se hallaba en Ia parroquia de San Barto-
lomé, teniendo por limites en uno de sus extremos el mismo vail.

(4) El acuerdo de 1459 dice: ules cases vulgarment appellades les Scoles de
Valldignan; y de ello podria deducirse que era un nombre conservado después de
muerta Ia institucion;' pero el borrador de la licencia correspondiente al mismo
acuerdo, y el de 1486, habian con más claridad de (lies scolesa y de la scolaD
como subsisterites.
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situado a las espaldas de su refinador, cerca de la scola de
la Avallada (I)D.

De una escuela, ilamada de Vallada, ha quedado bastan-
te huella y no poca confusion en los escritores locales.

Noticias de Arrancan todos ellos de Ia noticia de Francesch March
F. March con motivo de la inauguraciOn de la Universidad a fines del

siglo XV. No han utilizado la original de March, sino el
traslado, equivocado, que de ella hizo José Rodriguez en su
Biblioteca ValentinaD, tomándolo a su vez de un manus-
crito de Vicente Izquierdo, que se sirviO del de March. El
párrafo, segün Rodriguez, es el siguiente: xPor el mes de
DAgosto, año 1499, passaron los estudiantes, de las Casas de
DValdigna, y de Ia Casa de Vallada, al Estudio general, de
Dorden de la ciudad, Ia qual compro...D (2).

Opinióii defosd José Rodriguez lo comentO diciendo: Hasta aqul Mossen
Rodrigue Dlzquierdo y sin explicar, qué casas eran las de Valdigna,

y Vallada; ni su Barrio; ni que ciencias professavan alli,
Dlos Estudiantes: y assi haurá de quedar, pues no tenemos
Dquien nos guie (3)D.

Opinion de Algunos años después el P. Agustln Sales, junto con
Agustin Sales otras peregrinas teorias, sostuvo la opiniOn de que Santo

Domingo de Guzmán cursO facultades mayores en Valencia
y que el sitio donde se tenian los Estudios era el Monaste-'
rio del Santo Sepulcro de monges BasiliosD (.), luego
iglesia de San Bartolomé. Pero como sus ideas hubiesen
sido objeto de una despiadada critica por parte del dominico

(i) sDie lune, xxi Januari, anno MCCCCLXXXXIII. Los magnifichs mossen

nGaspar Pellicer, caualler, en Perot Splugues e en Luis Granolles, ciutadans, ju-
nrats, en Bernat Liorenc, racional, e en Pere Dassio, sindich, present micer Sart,
))justats en canibra de consell secret, proueiten e donen licencia al magnifich en
uBernat Catala, ciutada, que puixa tancar hun carrero o asucach a les spales del seu
))refinador, prop Ia scola de la Avallada, a beneplacit de la ciutat e sens prejuhi de
ntercer. Testes en Berthomeu Monco e Antoni Scala, verguers. (47. A., sin
foliar; 21—I 5493).

(2) Päg.425.
(3) Pig. 425.

(4) Meinorias históricas del antiguo santuario del Santo Sepuicro de Valencia.
Valencia, Josef Estevan Dolz, 1746; 12 hojas + i4 págs.; 8.°; pg. 52.

196



PRECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Jacinto Segura (i), en Ia rectificaciOn a Segura ampliO la
noticia de Ia localización de los estudios, afirmando que xel
sitio de este Estudio general de Valencia era el Monasterio
DdeI Santo Sepulcro o por mejor decir, un sitio contiguo
a su fabrica, en las mismas casas que andando los tiempos
Dse liamaron por sus dueños de Vallada i de Valdignai (2).
La noticia de March se refundia con las disquisiciones de
Sales.

Esta afirmación fué notada y combatida por el P. Teixi- 0piuujo'ut de

dor. Con gran claridad y acierto identifica las escuelas de Teixidor

Vaildigna a las de Gil Remirez (i), identificaciOn amplia-
mente corroborada más tarde por el Sr. Vives Liern. A con-
tinuación, basándose en Ia carta de los jurados a la reina
D.a Maria, de 9 de Abril de 1440 (.), afirma que Ia de
Vallada estaba cerca de la Iglesia de S. Jayme de UclesD y
era la de mestre Miravet, al que llama Juan, fundándose en
documentos que copia (5). Qj.ie Ia escuela de Miravet estu-
viese cerca de la iglesia de San Jaime no se deduce de la
carta de los jurados(6); en afirmar que sea la de Vallada hay
algo de precipitación, probablemente porque citando March,

(r) Segura, Jacinto. Disertaciones sobre diversos puntos de historia eclesidstica.
Valencia, Gerónimo Conejos, [1751]; 4.0. Dedica las dos primeras contra las
noticias falsas y nulas del D.r Agustin Sales)); Ia I que excluye Ia existencia de
))monges Basilios en el antiguo santuario de el Santo Sepuicro de Valencia; Ia
oil aque demuestra aver cursado Santo Domingo en Palenciao.

(2) Sales, AgustIn. Antiguo monasterio del Santo Sepulcro de basilianos ;
ilustrado con los estudios de S. Domingo. Critica exacta de las dos Dissertaciones
del M. R. P. Fr. Jacinto Segura Valencia, Agustin Laborda y Campo, 175i;
7 hojas + 74 págs.; 4.0; pg. 75.

(3) Teixidor, Estudios págs. 63-64.
() Publicada por el Sr. Vives Liern en las págs. 72-73 de su obra.
(5) Teixidor, pig. 64.
(6) La carta va enunierando sitjos donde habitaban ma1es fembresa; dice: aen

,>niolts parts e senyaladament en torn Ia esglesia de sent Jacme d Ucles e

))prop Ia scola apellada de mestre Mirauet e en altres parts de la dita ciutat
En el mismo libro de Lletreso precede otra carta, también dirigida a D.a Maria y
sobre el mismo asunto, pero limitdndose a protestar de lo que ocurria cerca de Ia
iglesia de San Jaime, y a advertir que mossen Esteve Gil visitarfa a Ia reina para
conseguir de ella el remedio.
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en la forma que era conocido por Rodriguez, dos escuelas, y
encontrando Teixidor otras dos, siendo una la de Gil Remi-
rez o de Validigna, creyó que Ia otra debla ser la de Miravet.

Noticia de Carboneres, en su Nomenclator,. inciuye Ia calle de la
Carboneres sco1a de la ValiadaD en 1505, ilamada también de la

avaliada de Batiste BurgariniD en 1533, que identifica a la
moderna de Burguerins, entre las de Cadirers y Sagrario de la
Compania (i). Esta obra, ilena de aciertos, tiene ci grave
defecto de indicar contadas veces los textos en que apoya
sus afirmaciones; y, como toda obra humana es expuesta a
error, aunque ci autor es digno del mayor crédito, deja las
noticias necesitadas casi siempre de comprobaciOn.

El acuerdo de los jurados de 1493 ofrece un gran apoyo
para dar una soiuciän. Afirma que ci carreroD, cuyo cierre
se autoriza a Bernat Cataiá, estaba a las espaidas de su refi-
nador cerca de la escuela de Ia Avallada.

Datosdeloslibros La iocaiizaciOn del refinador de Catalá puede hacerse por
de uTacha ,eal los libros de Tacha realD, conservados en ci archivo del

Ayuntamiento. Forman una serie muy incompleta. El nil-
mero I (2) comprende ci reparto cobrado en ii; reseña
primero los oficios, y a continuación lo que denomina
io comilD, por parroquias, a relacidn seguida sin indicación
de calies. El nilmero 3 () es parte de una, cobrada en el
reinado de Carlos I, antes de 1542; hace la enumeración de
tachados por parroquias y calles. El nilmero 4 (.) Cs la

de 1542, por parroquias y calies.
En ci libro de 15 13, en la parroquia de San Nicolás, apare-

cc ci siguiente asiento: en Joan Caro, sucrer, en lo refinador
de Bernat CataiaD.

En ci iibro siguiente, entre otras calles de la misma pa-

(i) Carboneres, Manuel. Nomenclalor de las puertas, calles yplaas de Valencia.
Valencia, Imprenta del Avisador valenciano, 1873; VII + i6o plgs.; 4.° m.; pági-
nas 33, 38 y 57.

(2) Signatura i. K3.

(3) Signatura 3. K3.

(4) Signatura 4. K3.
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rroquia, figuran la deuallada de mestre Rius y lo carrer
del refinadorD (i).

En el de Ia de 1542 da deual]ada de Burguerini, en la
que vive, entre otros, Ysabet Rius, viuda, muller de Frances
Rius, quondam, calionerD, y el carrer del refinador (2).

Dc los datos anotados se deduce que el refinador de Situación del re-
finadora de Ber-

Bernat Catalá debia encontrarse en las proximidades de lo fiat Catald
que más tarde fué casa profesà de los Jesuitas, justificando.
Ia identificación que hace Carboneres de Ia calle del Refina-
dor a la actual de Ia Purisima (i); opinion corroborada por
el hecho de que para establecer la casa profesa de la Corn-
pañia se eIigiO un almacén o estancia grande, que de an-
Dtiguo servia para afinar el azücara (4): afIrmaciOn de Teixi-
dor, que los documentos comprueban (s).

Identificado ci refinador de Catalá, y estando a sus Ubicacidn de Ia

Escuela

(r) Las calles inmediatas son: un grupo de casas sin nombre de calle; deualla-
da de niestre Rius; do carter que va de casa Despina a Ia Lonjaa; ((anant de San
aChristôfol als abaixadors*; carrer del refinador; acarrer de Baltasar Granullesn;
acarrer del forn dels cadirersa; ulos cadirers)

(2) Calles inmediatas: udauant la pOrta del façars; ((carrer del Lligambe; ca-
rrer de la auallada del forn dels cadirersa; deuallada de Burguerini; ((carrer que va
aa la Lonja, que interrunipe para reseñar los tachados del øcarrer de cordellatsa;
carrer de S. Christofol als abaxadors; carter del refinador; ocarrer dels stame—
nyers); uanant de la casa de mossen Granulles als cadirers,.

(3) Carboneres, Nome,sclator, pág. 83. En Ia pág. 119 relaciona Ia ((Travesa del
Refinador, hoy Angosta de Ia Conipañfa.

(4) Teixidor, Antiguedades, t. II, pág. 109.
(5) Entre los del Archivo regional de Valencia, en el legajo 97, nümero 4, de

lospapeles procedentes de conventos suprimidos, se encuentra uno en pergamino,
otorgado en 9 de Abril de 1586, pot Rodrigo Funes de Munyos, señor de la baro-
nfa de Ayader, a favor de Jeronimo Roca, provincial de Ia CompañIa de Jesus, y
Jerdnimo Doménech, preposito de Ia casa de Santi Spiritus, de Valencia, yen—
diendo ad opus dicte domus, vulgo dicta Ia Casa professaa de dicha ciudad,
((quandam domum meam, sitam et positam in presenti ciuitate Valencie, in pa-
>)rrochia beatorum Petri martins et Nicholai pontificis, in vico ohm dicto del Re-
))finador nunch vero de la Casa profesa Spiritus Sancti, franquam et quitam ab omni
))censu, laudimio et fatica, cum botecis eiusdem domus et omnibus idreis siue
))jarres tam oleis quam alias in dictis domo et botecis exhistentibus et repertis,
aprovt confrontatur ab vna parte cum ecciesia dicti Santissimi Spiritus, et ab alia
parte cum domibus honorabilis Simonis Perez, sciricis tortoris, adzucaco medic,

et a parte ante cum domibus magnifici Francisci Thome
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espaidas la escuela de la Avallada, debe situarse ésta en
la deuallada de mestre Rius, más tarde de BurgueriniD,
conocida hoy con el nombre de calle de Burguerins, coin-
cidiendo con la opiniOn de Carboneres (r).

Fue'lade Juan Queda como hecho a comprobarsi esta escuela de Ia
Dordos. Avallada pudo ser continuaciOn de la que en el segundo de-

cenio del siglo XV.abriO Juan Dordos (2) en la parroquia
de San Nicolás, poco después de disolverse la sociedad con
Soyca y Vicente Soler para regir las escuelas en casa de Vi-
laragud (3).

ESCUELA DE .XMESTRE TRISTANY)

Noticias de 1481 De la existencia de esta escuela queda noticia a causa de
la intervenciOn de los jurados, en 1481, por cierta deferencia,
con motivo de unas obras, entre Rodrigo de Gracia, portero,
y mestre Tristany, mestre de scoles en lo carrer del Vail,
))O la casa ques diu de na Johana de Alcaraz, quondam,
Dsituades en la parroquia de sent Stheue (). Es de creer

(i) Carboneres, citando en su apoyo el libro de Tacha real de 1542, afirma que
Ia auallada del forn de cadirers es Ia misma de Burguerini (pig. x i'). En el in-
dicado libro aparecen bien distintas anibas calles.

(2) Dordos, segiin lo antes dicho, era: en 1398, cambrer de Gil RernIrez; en
1412, consocio de Soler; y en 1416, maestro con escuela propia.

(3) Vives, págs. 124-5.—En el litigio ante el gobernador, Dordos Se limita a
exponer: ((en Johan Dordos, preuere, niaestre en arts, que corn eli publicament
amostre e lega en Ia ciutat de Valencia de Arts, ço es de Grarnatica e de Logica,
))etcetera, e los honorables jurats de Ia dita ciutat, nescit qua ex causa, corn a ells,
opariant ab reverencia, no pertanga, haient manat, licet de facto nulliter e non
))de iure, al dit mestre Joan que dins certs dies buydas vn alberch, seu proprii,
1)10 qual nouiter ha coniprat, situat en Ia parroquia de sent Nicholau de la dita
)ciutat, e en lo qual hg de arts.. a (Archivo regional de Valencia, Litium, 1416,
mano 24, fol. 30).

(4) ((Die june, xxiiii Septernbris, anno MCCCC octoagesimo prinio, los magni.
afichs mossen Lois Mascho, menor de dies, caualler, en Berenguer Marti de
aTorres, en Pere Palomar, e en Miquel Camarena, ciutadans, jurats de Is insigne
aciutat de Vaencia, ensemps ab los magnifichs mossen Gakeran Valleriola, caua-
))ller, e en Johan Alegre, ciutada, qui son absents de aquest acte, presents e
))asistents los rnagnifichs en Pere Pelegri, racional, e en Berthomeu Abat, notari,
asiridich, justats e congregats en lo carrer de les Barres, attenent que en aquest
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que siendo mestre de scoles)), las tuviese en las mismas
casas de la parroquia de San Esteban, cuyas litigiosas obras
motivaban la mediacidn de los jurados.

La situación de esta escuela puede también deducirse de Ubicacidn de la

los libros de Tacha real. Segun Lop, el vailD que atrave-
Escuela

saba por la parroquia de San Esteban era el que, rodeando la
muralla desde la puerta de Serranos a la del Temple, pene-
traba en la ciudad por la calle del Gobernador Viejo, yendo
por la plaza de la CongregaciOn a la de Comedias y a reunirse
con el otro valladar en la plaza de las Barcas (i). En el libro
de Tacha real de 1542, entre las calles de la parroquia de
San Esteban se encuentra la del Gobernador Viejo; y en la
parte de parroquia que, abarcando la de Santo Tomás, se
extendla hasta la de Bonaire y de Ia Nave, el atriquet de na
DSeguarra, que va del carrer del Bonayre al valiD, y ciertas
casas tcomencant del carrer de Ia Nau al carrer de la Mar
aen lo vail cubertD. El vaI1 cubertD de la parroquia de San
Esteban es el trozo de la actual calie de Comedias que se
extiende desde la de Ia Nave a la del Mar. En este sitio debe
situarse la casa de mestre TristanyD.

adies passats alguns dels rnagnifichs jurats son anats personalment a beure re
))occuh:s subiecla les cases e habitacions de Rodrigo de Gracia, porter, e de mestre
[un claro] Tristany, mestre de scoles, en lo carrer del Vail, prop la casa ques diu de
una Johana de Alcaraz, quondam, situades en Ia parroquia de sent Stheue de Ia
))present ciutat, e los dits contendents tenen certa diferencia sobre cert carreroe
adzucach, pretenent lo dit en Rodrigo de Gracia que lo dit mestre Tristany deu
uderrocar certa cuberta e que lexas lo carrero ubert-, e lo dit mestre Tristany pre.
atenent que lo dit en Rodrigo de Gracia deuia e deu cloure certa finestra nou palms
))en alt; e los dits magnifichs jurats, per alguns bons sguarts, de present prouehei-
oxen, a beneplacit de Ia dita ciutat, que les dites parts stiguen en ses habitacions e
cases corn huy estan, sens fer mouiment algu de obres, fins tant per los dits mag.
anifichs jurats altrament hi sia prouehit e dispensat, no obstants qualseuol ailega-
acions per cascuna de les dites parts fetes, dites e aliegades en fauor de aquelles.
))Testimonis los honorables en Bernat Jorba, en Joan Eximenez, en Joan
aTristany e en Berthomeu Monco, verguers... (42 A., fol. 167).

(i) Lop, Joseph. De la instilucio, gouern polilich y juridich, obseruancies, costutns,
rentesy obligacions dels oficials de les fabriques vella, dita de Murs e Pails, e noun,
dita del Riu de In ciutat de Valencia. Valencia, GerOnimo Vilagrasa, 1675;
to hojs. + 524 págs. + 42 hojs.; fol.; pág. 281.
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I. B.—ESTUDIOS SOSTENIDOS POR LA CIUDAD

En los ültimos años del siglo XIV y principios del XV la
ciudad labia luchado por Ia reglamentacicSn de las escuelas
de Gramática, lográndolo al fin en 1412 en las establecidas
en casa de Vilaragud. Fracasado el pensamiento por causas
no conocidas e imperante el principio de libertad de ense-
ñanza, no volvió a resurgir la idea de reglamentarlas hasta
fines del siglo, con la creación del Estudio general.

La actividad de los jurados y del consejo en pro de Ia
cultura parece derivar, durante este intervalo, en un sentido
nuevo: procurar la creaciOn de estudios sostenidos directa-
mente por la ciudad.

Escase de dabs La más antigua y iinica noticia que recoge el Sr. Vives
conocidos de la primera mitad del siglo XV, es Ia lectura de Poesia a

cargo de Guillem Venecia por el aflo 1424 (i).
Mediado el siglo, esta orientación adquiere cada vez más

desarrollo, preludiando, en cierto modo, la creación del
Estudio general. El espiritu metOdico y ordenado de los fun-
cionarios de Valencia durante el siglo XV, y el esmero y
cariño con que recogieron y anotaron todo lo relativo a su
vida administrativa, permite seguir, casi paso a paso, todas
las vicisitudes de estas enseñanzas.

Las sostenidas por la ciudad, en el periodo a que se
contrae este trabajo fueron: Cirugia, Retórica y Poesla,
Etica, Teologla.

CIRUGIA

Iniciativa para Las lecturas de cirugla se establecieron por iniciativa de
creación los cirujanos y barberos (2) de Valencia. Hicieron la peticiOn

(i) Vives, págs. 70-1.
(2) La cirugi a era practicada por cirujanos y barberos. En Ia petición dirigida

al consejo en 1462 se alega Ia necesidad de que ubarbers e cirurgichs fossen abtes
sen 1 art e pratica de Ia cirurgfas (Ap. 1.0, ). En Ia documentacidn, al hãblar de
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los barberos (i), que tenlan representaciOn en el consejo (2),
en Ia reuniOn celebrada en 28 de Mayo de 1462 (i). Los
cirujanos siguieron posteriormente cuidándose de los estu-
dios de Cirugia, bien pidiendo la design aciOn de determinado
lector (), •bien solicitando, en los acapitols presentados
en 1485 por el co1legi e art de cirurgiaD a la aprobaciOn del
consejo (5), que no cesase Ia lectura de los cirujanos (6).

Alegáronse como motivos para su fundaciOn la utilidad Motivos
de La Cirugia y la necesidad de que barberos y cirujanos fue-
sen aptos, sabios y experimentados en el arte y práctica de
ella, para, con la ayuda divina, poder curar heridas, poste-
mas y las demds cosas a Ia Cirugia pertinentes (7,); con más
la existencia en la ciüdad de barberos y cirujanos deseosos

estos estudios, se dice indistintarnente: lectura para los cirurgichss 0 para los
barbers.

(i) afon supplicat I onorable consell per los barbers de Ia dita ciutat (Ap. );
uper lo poder donat per lo honorable consell e juxta Ia supplicacio en
aquell donada per part del offici dels barbers)) (Ap. 1.0, 4).

-

(2) Entre los uconsellers dels officis e mesters figuran dos aprohomens de
los ((barbers)). Los del año 1461-62, elegidos en 2 de Junio de 1461, ocupando el
lugar 23 entre los 30 oficios con representación en el Conselh,, eran: en Rafel de
Mena y aen Pete ceseres A., fol. 83 v.). Ambos aparecen como presentes

en Ia reuniOn de 28 de Mayo de 1462. Al primero le nombran cen Rafael de
))Moras; pero debe ser error, pues en otra reuniOn de s de Octubre (fol. I o7),Onica
en que está presente además de las dos citadas, Se le llama tarnbién ((en Rafel
de Mena.
(3) Ap. 1.0, 3.

(4) ua postulacio dels mestres cirurgians cornanen Ia lectura s (Ap. I.°, 52).
(5) Se publican como apéndice 3.0, por el valor que tienen, principalmente

para el c000cimiento de Ia organizaciOn de los estudios de Cirugfa. Fueron presen-
tados en Ia reuniOn del consejo de 22 de Diciembre de 1485. El consejo remitiO su
examen y aprobaciOn a los jurados, racional, sindico y otros oficiales de la casa, que
los aprobaron en 25 de Enero de 1486. Se publicaron en 3 de Febrero del mismo
año. Véase acerca de esto el coniienzo y final de los mismos capito1s>.

(6) que to legir eo lectio quis fa de Ia dita art de cirurgia no cesse, corn sia
sgrandissim benefici de la republica hauer hi homens doctes en la dita art
(Ap. 3.0).
() equant era vtil e necessari quels barbers e cirurgichs fossen abtes,

))scients e experts en 1 art e pratica de cirurgia per Ia ocurrencia de moltes perilloses
nafres ques seguien molt souint en Ia dita ciutat, e apostemes e altres...; ...ques
))seguiria de aco gran vtil e benefici .. .als habitants de aquella nafrats e aposte—.
))matS...)) (Ap. I.°, 3)•
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de aprender, si se les instruyese, y de fisicos y doctores corn-
petentes para las lecturas (i). Parecidas razones se segulan
aduciendo en 1480 (2), y se alegaron en 1485 para pedir que
no se abandonasen estas enseñanzas (3).

Acuerdosfsara su Hecha Ia peticiOn, el consejo, en la misma reunion de 28
establecimiento de Mayo de 1462, aceptO la idea, por considerarla de gran

utilidad y beneficio para la ciudad y sus habitantes, y re-
mitió Ia fijaciOn del salario a los jurados y oficiales de la
casa ().

Reunidos éstos, jurados, racional, sindico y abogados, al
dia siguiente, señalaron el sueldo de quince libras anuales,
pagaderas en dos partes: una a! comenzar a leer y otraal
finalizar Ia lectura (s).

Mododedesignar Tornaron, además, acuerdos acerca de la designacian de
los lectores lectores. El pensamiento fué confiar la lectura a un xmetge

fisich de Valencia; pero nombrando a varios, los más anti-
guos (6), que, por el orden de Ia nOmina, fueran encar-
gándose de ella, por años, y en forma tal que, de faltar al-
guno, el posterior pasase a ocupar su puesto, con la finali-
dad y propOsito de que cada afrn hubiese lector nuevo (7).

El sindico, pot mandato y en nombre de los jurados, co-
menzO a invitar a los flsicos antiguos. Negáronse a admitirla;
y ante tal repulsa, hubo de encomendar la lectura por aquel

(I) Ap. i.°, 3
(2) la insigne ciutat de Valencia ha introduhit Ia lectura dels cirurgians

aper que pus facilment, los qui vsen de aquella art, sien experts e doctess.
(Ap. 1.0,44).

(3) uquant es necessari prouehir en les coses on se tracta de vita hominis,
))la qua! esta en mans dels cirurgians quant algu es nafrat o te altres accidents re-
ucahents en Ia dita art per obviar als dits dans, los quals, seguida Ia mort, nos
spoden reparar (Ap. 3.°).

(4) Ap. i., 3.

(5) Ap. 4
(6) nlos metges fisichs antichs de la ciutat (Ap. 1.0, 5); ((elegir cascun any hun

mestre en medicina, lo pus antich de Ia ciutatu (Ap. 1.0, 7).
(7) segons 1 orde daualls scrit empero si aigu dels dits fisichs dauall e

uprimer graduat no voira o no pora legir, que 1 altre que apres de aquell va
graduat haia e sia tengut de legir per tot 1 any; e aixi cascun any hi haia nouell
electors (Ap. 1.0, 4).
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año a Luis Dalmau, que la aceptó y comenzó a hacerla el
dia de San Lucas, i8 de Octubre de 1462 (i).

No volviO a insistirse, por entonces, en La idea la nómi-
na de lectores; y durante bastantes años, hasta 26 de Junio
de 1480, se siguieron haciendo designaciones anuales, bien
porlos jurados, bien por ci sindico en representación de
ellos.

Los lectores desde 1462-63 a 1480-81, segün se deduce
de Los acuerdos de los jurados y de los libros de contabili-
dad (2), fueron los siguientes:

1462-63. ((Honorable mestre Lois Dalmau, fisichD dè. LuisDalmau

Valencia. Eiegido por el sindico. Se acordó pagarle su año,
por los jurados, presente ci racional, en 9 de Septiembre
de 1463 (i).

1463-64. Honorable mestre Pere Gil, mestre en arts e Pere Gil

Dmedicina)). Eligioio el sindico por poder de los jurados.
En 27 de Septiembre de 1477 los jurados decidieron abonar
su salario a sus herederos ().

1464-6 5. Mestre Jacme Quintana, mestre en medicina'. Jacme Quintana
No con sta su eiección; pero los jurados, resente el racional,
acordaron en i de Octubre de 1465 abönarle ci sueldo del
año que terminaria en San Lucas (s).

146 5-66. Honorable mestre Ferrer Torrel1a. El sindico, Ferrer Torrella

(i) Ap. i.°, 5.
(2) Como pudo darse el caso, y se diO, que el electo no Ilegase a leer, recojo

los acuerdos de elección y pago relativos a cada uno, y en su defecto los antece-
dentes que obran en los libros de ((albarans)) y de cuentas de (cclaveria comuna.

(3) Ap. to, 5 y 6.
(4) Ap. L°, 7 y 40. Aunque el acuerdo de pago es algo confuso, se corrobora

por Ia siguiente partida de la cuenta de uclaveria comuna de 1477-78. ((Item doni
))e pagul a la honorable na Ffrancina, muller e hereua del honorable mestre Pere
))Gil, mestre en medecina, quondam, quinze liures, degudes e prouehides paguar
de Ia peccunia comuna, per legir de cirurgia als cirurgians en 1 any MCCCCLXIIII,

,)com sia stat vist aquell legis en lo dit any e no sia stat pagat. E haui prouisio de
aconsell en calendari de XXVIII de Mag del any MCCCCLXIII [sic]. E haui albara dels
magnifichs jurats, fet en Valencia to primer d Octubre, MCCCCLXXVII (42. 0.,
fol. 102).

(5) Ap. i.o, II.
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que le habla nombrado por poder de los jurados, dispuso en
25 de Octubre de 1466 el abono de su salario (i).

Vicent Ruben 1466.67. ((Honorable mestre Vicent Rubert, mestre en
))medicinaD, ((fisichD. Elegido por ci sindico en nombre de
los jurados, que en 29 de Octubre de 1467 acuerdan pa-
garle (2).

FranceschBorrell 146768. Honorable mestre Francesch Borreil, mestre en
Dmedicinaa. Elegido por el sindico por poder de los jurados,
que acuerdan el pago en 29 de Octubre de 1468 (3).

Pere Pintor 1468 69. Honorab1e mestre Pere Pintor, metge fisichD.
No consta su elección. En 21 de Noviembre de 1469 los
jurados disponen se le pague el año terminado en San
Lucas (.).

LuisA1canyi 1469-70. Honorab1e mestre Luys Alcanyiz, mestre en
Dmedicina; ciutadaD de Valencia. No hay dato de su elec-
ción. Los jurados, en 13 de Noviembre de 1470, acordaron el
pago del año terminado en San Lucas (5).

Viceizt Ruben 1470-7 I. Honorable mestre [Vicent] (6) Rubert, fisichD,
mestre en medicinaD. Elegido por el sindico en 25 de Sep.
tiembre de 1470. En 23 de Octubre de 1471 se acuerda ci
pago por los jurados, con asistencia del lochtinentD del
racional y del sindico (7).

JacrneQinta 1471-72. Honorable mestre Jacme Q.pinta, niestre en
Darts e medicinaD. Elegido por el sindico. Acordado el pago
por los jurados, presente el sindico, en 19 de Octubre
de 1472 (8).

(I) Ap. i.o, i6.

(z) Ap. 1.0, 17 y 21. El sindico, al notificar el nombramiento, ordena que
uquant sia temp Ii sia fet albaraa del salario, que, sin embargo, es luego acordado
porios jurados.

(3) Ap. 1.0, 20 y 22.
(4) Ap. 1°, 26.
(;) Ap. 1.0, 28.
(6) Elnombre está en blanco en el acuerdo de eleccion; consta en el de pago.
(7) Ap. 1.0, 27 y 29. El nombramiento está hecho por el sindico, oper lo

apoder que ha acostumatn de los jurados; y en ci acu6rdo de pago se dice: ola lec-
tura que de manament e prouisio dels dits magnifichs jurats ha feta.

(8) Ap. •0, 30.
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1472-73. Honorab1e mestre Luis Alcañyiz, mestre en Lois Aicanyi

arts e en medicina. Elegido por el sindico. En 13 de No-
viembre de 1473, los jurados, presente el racional, ordenan
se le abone el saiario (i).

1473-74. tHonorable en Vicent Rubert, mestre en arts Vicent Robert

e en medicina, ciutadaD de Valencia. Los jurats, con asis-
tencia del sindico y del racional o su lugarteniente, le norn-
braron en i6 de Octubre de 1473 y ordenaron el pago de
su salario en 22 de Octubre de 1474 (2).

1474-75. HonorabIe mestre Pere Pintor, mestre en arts Pere Pintor

e medicina. Los jurados, presentes ci racionaly sindico, le
nombraron en ii de Octubre de 1474 y acuerdan ci pago
en 23 de Enero de 1476 (i).

1475-76. ((Honorable mestre Lois Alcanyiz, en arts e Lids Alcanyk
Dmedicina professorD. Elegido en 9 de Octubre de 1475 por
los jurados, con asistencia del sindico y del lugarteniente del
racional (). No hay acuerdo de pago; pero su salario está in-
cluido en la cuenta de ciaveria comuna de 1476-77 (5).

1476.77. Honorabie mestreJacme Quinta, rneStre en JacrneQuinta
Dmedecina)). Elegido, en igual forma que ci precedente, en
i de Julio de 1476 (6). Tampoco hay acuerdo de pago;
pero está incluido en la cuenta de 1477-78 ('i).

1477-78. Honorable rnestre Jacme Colom, mestre en Jme Colorn
Dmedicina, ciutada de Valencia. Los jurados, con asistencia

(i) Ap. 1.0, 32.

(2) Ap. (•0 31 y 35.
(3) Ap. 1.0, 34 y 37.
(4) Ap. •0, 36.

(5) ultem doni e pagui al honorable mestre Luis Alcanyic, mestre en mede—
acina, quinze liures, les quals Ii son prouehides donar de Ia peccunia comuna per
olegir als cirurgians e barbers alguns libres de medecina e cirurgia, segons en Ia
prouisio que es continuada en calendari de XXVIIII de Mag propasat es larch con-
tengut. E haui albara, fet en Valencia a xvzrii de Dehembre del dit any
n[MccccLxxvl]*. (41. 0., fol. v. de ((dates comunes).

(6) Ap. •0 38.

(7) ((Item doni e pagui al honorable mestre Jacme Quinta, mestre en mede—
cina, quinze liures, les quals ii son prouehides donar per legir de cirurgia als
abarbers de Ia dita ciutat... E haui albara dels magnifichs jurats, fet en Valencia
sa vii de Nohembre del prop dit any [MCCCCLXXVII]. (42. 0., to!. 103).
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del sindico, en 30 de Julio de 1477, acordaron su nombra-
miento, ab moltes actions de gracies por parte del interesa-
do, y, cuando terminase Ia lectura, el abono de su salario (i),
que está incluldo en las cuentas de 1478-79 (2).

1478.79. En de Octubre de 1478 los jurados, presentes
Gaspar Miro el racional y sindico, nombraron a mestre Gaspar Miro,

mestre en arts e en medicinaD (i). Dc él no aparece acuer-
do de pago;y en cambio en las cuentas de claveria comunaD
de 1479-80 () figura como lector el honorable mestre

Jacme Colorn ))Jacme Colom, mestre en medicinao (i).
1479-80. Los jurados, presentes el racional y el sindico,

Jacme Quinta elegieron, en 6 de Julio de 1479, al ((honorable mestre Jacme
)Quinta, mestre en arts e en medecinaD (6). No hay acuerdo
de pago ni posibilidad de comprobar si desempenO o no la
lectura (v).

1480 8r. En 6 deJunio de 1480 los jurados, con asisten-

(I) Ap. i.°, 39•
(2) Item doni e pagui al honorable mestre Jaume Colom, mestre en medeci—

))na, ciutada de Ia dita ciutat, quinze Iliures reyals, les quals son stades prouehides
Dpagar per los dits magnifichs jurats, ab asentiment del honorable consell celebrat
sa xxviiri de Mag del any MCCCCLXIII [La reunion del Consejo fué en 28 de Mayo
ode 1462; el decir, por error, 5463, es bastantefrecuente], en to qual fonch pro-
ouehit esser donades a vn fisich que legis de cirorgia, segons en actes es contengut.
E haui [albara] dels magnifichs jurats, fet en Valencia a xvi [sic] de Octubre dels
))prop dits mes e any)). (43. 0., fol. 5 v. de acomuneso). [Es dudosa esta fecha;
dice: ((octubre dels prop dits mes e any)); es dudoso adeimts si ha de leerse a xxvi
00 ua xvIo; suelen it correlativas, y las inmediatas son de 15.IX, i6-IX, 3o-IX,
i6-X i6-X].

(3) Ap. 1.0, 45.
(4) ((Item doni e pagui at honorable mestre Jacme Colom, mestre en medecina,

squinze lliures, les quals ii son prouehides donar de Ia peccunia comuna per raho
))del legir que hun fisich fa cascun any a tots aquells qui volen oyr de cirurgia. B
ohaui albara del magniflchs jurats, fet en Valencia a xxvii de Octubre del prop dit
))2fl [MccccLxxvlu!]o. (44. 0, fol. 3 v. de odespeses comuneso).

(5) No es fAcil aceptar la posibilidad de ser un pago atrasado de Ia lectura del
año anterior, 5477-78, pues el relativo a este año est4 inserto en la cuenta corres-
pondiente y es el copiado en nota anterior. Si no hay error de nombre, precisa
admitir que Colom fué lector dos años seguidos.

(6) Ap. L°, 42.
(7) No hay libros de ((albarans)) ni de cuentas de oclaveria comunas de los

aflos 5480-81 a 1483-84.
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cia del racional y sindico, acordaron nombrar alhonoráble
Drnestre Jacme Colom, mestre en arts e en medecinaD, y que Jactne Colorn
se le abonase el. salario terminada la lectura (i). Como
en 1479 8o, ni hay acuerdo de pago ni medio de asegurar
si fué o no lector.

En el año 1480 se varió el procedimiento de elección. Nuevo sistema de

Venia haciéndose por los meses de Septiembre u Octubre, en eleccidn de lectores

las proximidades de San Lucas, anticipándola a lo más al en 1480

mes de Julio. En este aflo, en 6 de Junio, apenas posesiona-
dos los nuevos jurados (2), movidos por causas que no
expresan (i), se apresuraron a hacer el nombramiento de
lector para 1480-81,- ordenando a la vez que, terminado el
año, se le abonase el salario.

Pocos dias después, en 23 deJunio, celebrando su primera
reunion el consejo recién electo, le fué propuesto que, en
lugar de hacerse la elecciOn de lector anualmente y a ruegos,
se nombrasen personas notables que tuviesen el, cargo d.e Ia
lectura. El consejo aceptO Ia propuesta, designando a seis,
para que fuesen ocupándola por el orden de nombramiento,
hasta que, pasada por todos, volviese de nuevo al primero;
con encargo expreso del conséjo de no modificar este acuer-
do sin su conocimiento y consentimiento (). El nuevo
sistema debla empezar desde 1481 82 (i).

(i) Ap. 1.0, 43

(2) Fueron elegidos el 20 de Mayo y juraron el cargo el 21. (41. A., lot. 333,
y 42. A., fol. i).

(3) ((moguts per algunes bones consideracions, les quals aci no curen expri-
mir. (Ap. 1.0, 43)•

(4) ((Ia electio se faca -per prechs, que seria millor sien elects algunes
upersones notables, les quals cascun any tinguen to carrech de legir . Se hace
la nómina y se acuerda que ((passada Ia lectura per tots, conience per son orde,
segons son stats descritsa. (Ap. I0,44) Esta idea Ia completa el siguiente acuerdo:
((Corn tots sien passats, tome la lectura at primer, e per losaltres seguents, per lurs
aanysa. (Ap. 1.0, 48).

(5) El acuerdo dice upassat aquest any). Esto parece indicar que debiera ser
a! terminar el año académico corriente de 1479-80, es decir, desde 1480.81. Pero
anteriormente los jurados habian nombrado para este aflo a Jacme Colom; y
ademãs, aunque los datos son algo escasos, Pere Pintor, el cuarto de los etegidos,
be, con toda certeza, lector en 5484-85. La frase passat aquest any)) puede refe-
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Los elegidos fueron:
Mestre Francesch Borrell.
Mestre Dionis Cervera.
Mestre Ferrer Torrella, lo antich.
Mestre Pere Pintor.
Mestre Jacme Quinta.
Mestre Lois Alcanyiz.
Borrel, Pintor, Quinta y Alcanyiz, hablan sido lectores

anteriormente. Torrella podria asegurarse fué el de 1465-66.
El ünico nuevo era Cervera.

El consejo con ese .acuerdo volvia al mismo pensamien-
to de 1462. Entonces el fracaso fué completo e inmediato
por la negativa de los fisicos antiguos de la ciudad. La nueva
tentativa no tuvo mejor fortuna; y aunque al principio ci
consejo procuró rnantener en todo su vigor su decision, ha-
ciendo adiciones a la nOmina para cubrir vacantes y no
abandonando su intervenciOn, bien pronto se fueron intro-
duciendo modificaciones, hasta voiver al procedimiento de
las designaciones anuales, restablecido de un modo definiti-
vo a partir del año 1493-94.

Modificaciones en Estas modificaciones (i) consistieron en prescindir total-
ci nuevo sisterna mente del consejo en toda adiciOn a la nOmina, y en no

de eleccion
guardar el riguroso turno entre los nombrados para jr

ocupando sucesivamente la lectura.
Las adiciones a la nOmina fueron motivadas por defun-

ciones u otras causas que no indican los acuerdos, con ci
propOsito, sin duda, de conservar ci nümero de electos.

Agregación de La primera adición tuvo lugar en 1484, y motivada por
Juan Mas causa justa: la muerte de Dionis Cervera. Se siguiO en un

todo lo acordado por ci consejo. Los jurados, presentes el
racional y ci sindico, nombraron a ((mestre Joan MasB en
8 de Julio de 1484. Pero, considerando que necesitaban la
autorizaciOn del consejo, le propusieron lo hecho en reuniOn

rirse a! de la juraderia de 1480-81; de ser asi, se referirfan al 1481-82, coincidiendo
con lo sucedido en realidad.

(i) Para todo lo relativo a! perfodo 1481-1482 a 1492-1493, téngase encuenta
el cuàdro de lectores que figura corno nota rnás adelante.
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de 22 de Diciembre del mismo año. El consejo aprobó todo,
colocando a Mas a continuación de Alcanyiz (i).

El aflo siguiente, en 21 de Mayo de 1485, el consejo adi- Agregacidn de
((mestre Fran—cionó al final de los antes nombrados a un mestre Fran. cesch

cesch, metgeD (2), cuyo apellido, no dado en el acuerdo, es
dificil precisar (i). No se expresan las causas que decidieron
a esta nueva agregacion. En ella se siguió también lo acor-
dado en 1480.

En 22 de Octubre de 1487, por muerte de Juan Mas, se Agregacidude
hizo Ia agregación del venerable mestre Pere Marti, mestre 'Fere Marit

))en arts e en medicinaD (). En ella se prescinde de lo
acordado en 1480. Está hecha por los jurados, con asistencia
del racional y el sIndico (i), y no hay indicación de haber
acudido al consejo.

En 14 de Octubre de 1488 se hizo la de maestre Fran- Agregacidn de
Dcesch Trastull, maestre en arts e en medicinaD (6). Tam- Francesch Tras-

bién se prescinde de lo acordado en 1480, pues está hecha
por los jurados, presentes el racional y el sindico, y sin la
intervención del consejo. Hay además una novedad, porque
se trata de una agregacion para año determinado, para el
inmediato de 1488-89.

Las mismas circunstancias se yen en La agregación de

(i) Ap. I.°, 48 y 49.
(a) Ap. I.°, 50.
(3) Hay un claro en el lugar del apellido. No es fácil sea el mestre Francesch

Borrell de la nómina. En los aflos inmediatos figuran como medicos lectores un
Francesch Allepuz y un Francesch Trastull. No es posible concretar si SOfl tres
personas distintas 0 si se puede identificar este ((mestre Francescha con alguno de
los otros dos. Por razones expuestas ms adelante, hay una leve sospecha de que
sea el ((mestre Francesch TrastuilD, lector de 1488-89.

(4) Queda algo en duda si Ia agregacion fué al final de todos los antes nom-
brados o en el puesto y veces de Mas. El acuerdo dice: ((sia agregat en loch
))del dit mestre Mas, en son orde e per lo boxart ja ordenata. El significado de Ia
palabra uboxarto, y el hecho de que a Mas y a ((mestre FranceschD los coloquen
a continuación de los anteriormente nombrados, hace creer que Marti lo fuese
detras de ((mestre Francesch.

(5) Ap. I.°, 53.
(6) Ap. i.°, .—Hay la sospecha, como se expondrá más adelante, de que

pueda ser el mismo umestre Francescho agregado en 21 de Mayo de 1485.
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Agregación de mestre Saluador Abril, mestre en arts e en medicinaD,
Salvador Abril elegido para ci aflo 1492-93 en 19 de Octubre de 1491, y

ratificado el acuerdo en i deOctubre de 1492 (i).
Dos cosas son de notar en las agregaciones: la no parti-

cipaciOn del consejo después de las dos primeras, y como,
poco a poco, de adiciones a la nOmina en abstracto, se va
pasando a adiciones para años fijos. Son otras tantas omi-
siones del espiritu del acuerdo de 1480, y otras tantas apro-
ximaciones ai sistema de elección anterior a esta fecha.

Sirnuitáneamente con las agregaciones a Ia nómina hay
casos en los que, prescindiendo de ella y del orden estable-
cido por el consejo en 1480, se hacen nombraniientos para
años determinados.

Noinb,-ainientode En 17 de Noviembre de 1483, antes de la primera adiciOn,
Juaii Bonia los jurados, presente ci racional, eligieron pára el año 1483-84

a mestre Johan Bonia, mestre en medicinaD (2). Ni se dan
las razones de este acuerdo, ni hay datos de haber recurrido
al consejo. El año 1483-84 correspondla, segün Ia nómina,
a mestre Ferrer Torreila.

Nonibramienlode En 15 de Septiembre de 1486 los jurados, presentes ci
FranceschdeAlle- racional y el subsindico, y sin mediación del consejo, nom-

bran para 1486-87 a ci magnifich mestre Francesch de
DAilepuc, mestre en arts e en medecinaD (i).

Nombrarnientode En i6 de Octubre de 1487, los jurados, a peticiOn de los
LuisAlcan maestros cirujanos, también sin mediación dci consejo,

nombraron para 1487-88 al rreuerent mestre Lois Alcanyz,
Dmestre en arts e en medecinaD ().

Nombramientode En 15 de Noviembrede 1490, los jurados, presénte ci
fannie Co/ow

racionai, acordaron que ci mestre Jaume ColoniD leyese el
aflo 149091 (5).

(i) Ap. I.°, 57 y 8,
(2) Ap. 1.0, 47.
(3) Ap. i.0, 5 i.—Existe Ia posibilidad, como se justificará ms adelante, de que

sea el ((mestre Francesch agregado en 2! de Mayo de 1485; en cuyo caso este
acuerdo de los jurados más bien serfa Ia repetición del de agregación por el consejo.

() Ap. 1.0, 52..

(5) Ap. i.°, s6.
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En 19 de Octubre de 1491, los jurados, con aslstencia del Nombraniiento tie
lugarteniente del racional y del subsindico, encomendaron Luis Alcary

al reuerent mestre Lois AlcanyzD Ia lectura durante el
aflo 1491.92 (i).

Estos nombramientos para años precisos, son otras tan- Alteraciones que
-

. suponen en la no—tas modificaciones del orden de rotacion en Ia nómina,
mina de 1480

acordado en 1480. En 1483•84 debla leer Ferrer Torrella, y
ni leyó él, ni paso la lectura al siguiente, Pere Pintor, sino
que se eligiO exprofeso a Juan Bonia. El año 1486 87 corres
pondia a Luis Alcanyiz; no lo hizo éì, ni Juan Mas, agregado
desde 1484, sino. que se nombrO a Francesch Allepuz (2),
con la circunstancia de que Alcanyiz fué elegido para el año
siguiente de 1487-88 a peticiOn de los maestros cirujanos.
Los dos iltimos nombramientos, el de Colom y el de
Alcanyiz, corresponden a años en los que estaba muy que-
brantado el espiritu del acuerdo de 1480.

Segñn lo expuesto y los demás datos que se conser-
van (i), los lectores, desde 1481.82 a 149293, fueron los
siguientes:

148 r82. Es probable lo fuese Frances Borrell. No hay Frances Borrell
ninguna noticia comprobatoria; pero no es creible que tan
pronto se prescindiese de lo acordado por el consejo.

148283. Dionls Cervera, en las mismas circunstancias Dionis Cervera
que el anterior (4).

1483 84. ((Honorable mestre Juan Bonia, mestre en me- Jian Bonia

(i) Ap. i.°, 57•
(z) Si Mas hubiese fallecido antes de Octubre de 1486, aunque hasta Octubre

de 1487 no se agregase a Marti pot su nluerte, y fuese posible, como se expondrá
ms adelante, la identificaciOn de Allepuz con el ((mestre Franceschu agregado en
Mayo de 1485, resultarfa cumplido el acuerdo del consejo de 1480, salvo haber
saltado a Alcanyiz en Ia rotacidn de Ia nómina.

(3) De los aflos 1481-82 a 1492.93 son inuchos los libros de contabilidad per—
didos. Es nrny de latnentar esta falta, pues Ia colección coinpieta resolverfa muchas
de las dudas derivadas del sistema de ndmina.

(4) Cervera muriO antes de Julio de 1484, en cuya fecha los jurados agregaron,
por su fallecimiento, a Mas. Si su muerte hubiese sido en fecha más remota,
podrfa ser que las lecturas de 1482-83 las hubiese hecho Torrella, a quien corres-
pond(a las del siguiente 1483-84, y del cual no queda vestigio alguno.
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Ddecina, ciutadaD de Valencia. Elegido exprsamente para
este año en 17 de Noviembre de 1483. Hay albará a su favor,
fecha 26 de Octubre de 1484 (i).

¶Pere Tinto, 148485. Honorab1e mestre Pere Pintor, mestre en me-
decina, ciutada de Valencia. Figura en cuarto lugar en La
nómina de 1480. Se le expidió albará en 21 de Octubre
de 1485 (2), y figura en la cuenta de claveria comuna
de 1485-86 ().

Jacme Quinta 1485-86. eHonorable mestre Jacme Quinta, en medecina
Drnestre, ciutadaD de Valencia. Quinto lugar en la nómina
de 1480. Su salario está incluido en Ia cuenta de claveria
DcomunaD. de 1486-87 ().

Francesch de 1486 87. En 15 de Septiembre de 1486 fué elegido ex-
A1lepu profeso para este año Francesch de Allepuz (5). No hay me-

dio de comprobar si en realidad fué lector, pues faltan los
a1barans y las cuentas de claveria comuna del aflo

1487-88.

(i) ((Los jurats, etc. Pagau a! honorable mestre Joan Bonia, mestre en mede-
acina, ciutada de Ia dita ciutat, quinze liures reyais, a eli degudes per lur salari de
ohun any, qui fbi Ia vespra de sent Luch proppassada, per Ia lectura que aqueli ha
>)feta en lo dit any als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, xxvi die Octobris,
aanno MCCCCLXXX quarto. Ff. Ruberm. (72. J., 26-10-1484).

(2) ((Los jurats, etc. Pagau al honorable mestre Pere Pintor, mestre en mede-
ocina, ciutada de la dita ciutat, quinze iliures reyals, a eli degudes per hut salari de
nhun any, qui fbi Ia vespra de sent Luch propassada, per la lectura que aquell ha
))feta en lo dit any als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, XXI Octobris,
,)anno MCCCCLXXX quinto)). (72. J., 2 1-10-1485).

(3) dtem doni e pagui al honorable mestre Pere Pintor, mestre en medecina,
sciutada de la dita ciutat, quinze liures reyals, les quals Ii son stades prouehides
ndonar de Ia peccunia comuna per salari de vn any, qui fini la vespra de sant Luch
))proppasat, per legir de cirurgia als cirurgians de la present ciutat. E haui aibara
))dels magnifichs jurats, fet en Valentia, a xxi de Octubre del any mu CcccLxxxv,

(45. O.,fol.6or. yv.).
(4) ((Item doni e pagui al honorable mestre Jacme Quinta, en medecina mestre,

aciutada de Ia dita ciutat, quinze lliures reyals, les quals ii son stades prouehides
odonar de Ia peccunia comuna per salari de vn any, qui fini Ia vespra de sent Luch
aproppasat, per legir de cirurgia als cirurgians de Ia present ciutat. E haui albara
dels magnifichs jurats, fet en Valencia, a viii de Noembre del any MCCCCIXXXVIL
(46. 0., fol. 4 v. de ((despeses comunesa).

(5) Recuérdese que hay Ia duda de poder ser el (mestre Francescha agregado
en 2! de Mayo de 1485.
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1487-88. Luis Alcanyiz. En la nOmina de 1480 figura en Luis A1canyi
el sextolugar, correspondiéndole el año 148687. Elegido
exprefeso para el de 1487-88 a petición de los maestros ci-
rujanos. Los jurados, presente el racional, en 6 de Septiem-
bre de 1488, acordaron el pago de su salario (i), del que se
conserva albará, fecha 9 de Septiembre (2).

1488-89. Magnifich mestre Fraicesch Trestul 1, mestre Fraucesch
I reslullDen medecinaD. En 14 de Octubre de 1488 fué agregado a la

nOmina para el año 1488-89 (3). Hay albará a su favor de
15 deJulio de 1489 (.).

1489-90. aMagnifich mestre Pere MartiD. Agregado a Ia Pcre Marli

nómina en 22 de Octubre de 1487. En 15 de Noviembre de
1490 los jurados, presente el racional, ordenaron ci pago de
su salario (i). No se expresa ci ano; pero por albará de 22 de
Noviembre de 1490 (6), consta fué el de 1489.90.

1490-91. Magnifich mestre Jaume Colom, mestre en Jaume Colom

Darts e en medicinaD. Elegido para este año en 15 de Noviem-
bre de 1490. Hay albará a su favor, de 25 de Agosto
de 1491 (v).

149 1-92. Magnifich mestre Luis Alcanyiz, mestre en Luis A1canyi<

(1) Ap. I.o, 54.
(2) eLos jurats, etc. Pagau a! magnifich mestre Luis Aicanyic, mestre en me-

adecina, quinze Iliures a eli degudes per ilur salari de hun any, qui finira la vespra
de sent Luch primeruinent, per Ia lectura que aquell ha feta en lo dit any als ci—
rurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, viiii Septembris, anno predicto

))[MCCCCLXXXVIIJ}a. (73. J., 9-9-1488).
() Tengase en cuenta que existe Ia posibilidad de que sea el ((mestre Fran—

acesch agregado en 21 de Mayo de 1485.
(4) ((Los jurats, etc. Pagau al magnifich mestre Ffrancesch Trestuli, mestre en

medecina, quinze iliures reyals, a eli degudes per lur salari de hun any, qui finira
)>Ia vespra de sent Luch primeruinent, per Ia lectura que aquell ha feta en lo pre—
sent any als cirurgians. E cobrau etc. Datis Valentie, xv Julii, anno MCCCCLXXXVI1II)).

(73. J., (5-7-1489).
(5) Ap. 1°, 56.
(6) ((Los jurats, etc. Pagau al magnifich mestre Pere Marti, mestre en mede—

cina, quinze liures reyals, a eli degudes per lur salari de hun any, qui fini la
avespra de sent Luch proppassada, per Ia lectura que aquell ha feta en lo present
sany als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, xxix Novembris, anno predicto

))[MCCCCLXXXX]O. ('4. J., 22-11-1490).
(7) Los jurats, etc. Pagau al magnifich mestre Jacme Colom, mestre en arts

))e en medicina, quinze liures reyals, per lur salari de hun any, qui finira Ia vespra de
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medecinaD. Elegido en 19 de Octubre de 1491 para el
año 1491-92. En 13 de Septiembre de 1492 se le expidiO al-
bará de su salario (i).

Salvador Abril 1492.93. Honorab1e mestre Salvador Abrib. En 19 de
Octubre de 1491 fué agregado a Ia nOmina para el año
1492-93, acuerdo ratificado por los jurados, racional y sin-
dico en i de Octubre de 1492. Se le expidió albará en 21 de
Octubre de 1493 (2).

Coma se fud alle- Comparando la lista de lectores efectivos con Ia nómina,
rondo ci acuerdo agregaciones y otros nombramientos, se observa Ia existen-

le 1480 cia de un primer periodo en qiie se mantiene casi integro el
acuerdo de 1480, y otros dos en los cuales se va abandon an-.
do paulatinamente.

En los años 1481-82 y 1482-83 los lectores casi segura-
mente () serlan los dos primeros lugares de la nOmina,
Borrell y Cervera. En 1483-84 se produjo la primera altera-
ciOn. Porcausas no conocidas, Torrella no se encargó de Ia
lectura, ni paso tampoco al posterior, sino que se eligiO cx-
profeso para el año a Juan Bonia. Los dos años siguientes,
1484 85 y 1485-86, ocuparon las lecturas Pintor y Quinta,
en el año y lugar que les correspondia segün Ia nOmina.
Durante estos cinco primeros años, salvo ci caso de Bonia,
que pudo estar motivado por causas muy razonables, se
conserva en todo su vigor el acuerdo de 1480: han leido los
lectores por el orden fijado, y las dos agregaciones hechas;

usent Luch primeruinent, per l.a lectura que aqueli ha feta als cirurgians. E cobrau,
)etC. Datis Valencie, xxv die Augusti, anno... MCCCCLXXXXIa. (74. J., 25-8-1491).

(i) ((Los jurats, etc. Pagau al magoifich mestre Luis Alcanyiz, mestre en mede-
acina, xv liures reals, a eli degudes per lur salari de un any, finidor Ia vespra de
asent Luch primeruinent, per Ia lectura que aquell ha feta en lo present any als
Dcirurgians. E cobrau, etc. Datis Valentie, xiii die Septembris, anno MCCCCLXXXX

nsecundoa. (75. J., 13-9.1492).
(2) aLos jurats, etc. Pagan al honorable mestre Saluador Abril, mestre en arts

ae en medecina, quinze liures reyais, a eli degudes per lur salari de hun any, que
ufini Ia vespra de sent Luch proppasada, per Ia lectura quë aqueli ha feta en io dit
>any ais cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, xxi -die Octobris, anno...
))MCCCCLXXXXJ1n). (75. J., 21-10-1493).

() Recuérdese que no hay datos para poder hacer Ia afirmaciOn, y lo dicho
acerca de las lecturas de 1482-83.
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la de Mas y de mestre Fran cesch, lo han sido guardando Jo
dispuesto en 1480.

Todo ello se vaquebrantando en el cuatrienio 148687
a 1489-90. En 1486-87 correspondia, segn la nómina, a
Aicanyiz; pero ni Jo hace él, ni Mas, el primer agregado,
sino probablemente Francesch de A(lepuz, elegido expro-
feso para ci año (i) en 15 dë Septiembre de 1486, finalizan-

(i) En notas anteriores queda dicho, repetidas veces, las dudas que plantea
Ia falta de apellido en la agregación de ((mestre Francesch y Ia posibilidad de
identificarlo con Francesch de Allepuz o Francesch Trastull; dudas faltas de valor,
si el ser una u otra Ia solucidn no estuviese ligado con haberse o no cumplido el
espiritu del acuerdo dé 1480. No pudiéndose dar una concreta, se exponen los ar-
gunientos a favor de las factibles y los que lievan a sospechar que umestre Fran-
cesch sea Francesch Trastull. Téngase a Ia vista el cuadro de nota posterior.

•a solucidn. Que sea Allepuz. Segdn is nómina de 1480, Quinta era lcctor
para 1485-86; Alcanyiz, para 1486-87; Mas, agregado en 8 de Julio y 22 de Di-
cienibrede 7484, para 1487-88; y umestre Francesch, agregado en 2! de Mayo de
1485, para 1488.89. En 1485-86, leyd Quinta; en 1486-87, no 10 hizo Alcanyic, a
quien correspondia; y al pasar Ia nOmina, si hubiese ya muerto Mas, por cuyo fa-
Ilecimiento se nombrO a Mart en 22 de Octubre de 1487, tocarfa Ia lectura a
mestre Francesch, en cuyo caso, el acuerdo de los jurados de 15 de Septienibre
de 1486 nombrando a Francesch de Allepuz para Ia lectura de 1486-87, podria ser
coma una ratificacidn de Ia agregación de umestre Francescha, una especie de de-
terminacidn de a quien correspondla Ia lectura en aquel año. En tal caso umestre
Francesch serfa Francesch de Aliepuz, y resuitarfa cumplido el acuerdo de 1480.

2.a soluciOn. Que sea Trastull. Segün Ia nóniina y las agregaciones, los lecto-
res eran: Quinta, para '485-86; Alcanyic, para 1486-87; Mas, pars 1487-88; nies-
tre Francesch, para 1488.89. Quinta leyo en 1485-86. En 1486-87 debia hacerlo
Alcanyic; pero, por causas no precisables, no lo hizo éI, sino Allepuz, elegido ex-
profeso para el aflo. El de 1487.88 correspondfa a Mas; pero Mas habia ya falleci-
do en Octubre de 7487, como lo prueba el hecho de que en 22 del mismo mes se
agrega a Ia nóniina, par su muerte, a Pere Martl; pocos dias antes, en i6 del mis-
ma Octubre, par is petición de los cirujanos, se encomendó is lectura de aquel
año a Alcanyic. Con estas innovaciones, Ia lectura inmediata a 1488.89 corres-
pondfa a umestre Francesch, y el lector del alSo foe Francesch Trastull; en cuyo
caso el acuerdo de los jurados de 14 de Octubre de 1488, nombrando a Trastull
para Ia lectura de 7488-89, resultarfa, a su vez, una ratificación de la agregación
de umestre Francesch, y este serla identificabie a Francesch Trastull.

Hay una leve sospecha para aceptar esta lSltima solución. No es fácil que, Si
Mas murió antes de Octubre de 1486, no se le nombrase el sustituto hasta 22 de
Octubre de 1487; Trastuli fué agregado con posterioridad a Marti y leyó antes que
éI, en 7488-89, y Marti en 1489-90; esto hace creer que Ia agregacion de Trastull
en Octubre de 1488 es una ratificación de Ia de umestre Franceschs en Mayo de
1485, al modo coma en i de Octubre de 1492 se ratilIcó el nombramiento de
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do el anterior. En el de 1487.88, Alcanyiz, que debia haber
leldo el anterior y no lo hizo, es nombrado expresamente,
a ruegos de los maestros,cirujanos. En 1488-89, muerto
Mas antes de Octubre de 1487 (r), figura como lector Fran-
cesch Trastull (2). En el de 1489 90, Martl, agregado a la

nOmina dos años antes.
El áltimo perlodo de 1490-1491 a 1492-1493 es de franco

abandono de lo acordado en 1480. Al finalizar la lectura de
Marti, no habiéndose hecho ninguna nueva agregacion a la
nOmina de 1480, las lecturas, segin Jo entonces acordado,
debian comenzar de nuevo por el primero de ella o el que
Ic siguiese de los nombrados. No hay el más leve vestigio
de haberse intentado. Para 1490-91 se nombra a Jaume
Colom, no incluido en la nómina ni en sus adiciones. Para
1491.92 se elige a Alcanyiz. Al veriflcar este nombramiento,
se hace la agregaciOn de Salvador Abril para el aflo 1492-93:
es el ültimo eco de lo acordado en 1480 (i).

Salvador Abril, hecho en 19 de Octubre de 1491. Los lectores efectivos fueron
Alcanyic, Trastull, Marti; y en la nórnina con sus agregaciones, excluido Mas,
aparecen en el ültimo orden: Alcanyic, Francesch, Martf.

(i) En 22 de Octubre agregaron a Pere Martf por muerte de Mas.

(2) Téngase en cuenta lo dicho en nota precedente.
() Compruébese lo dicho con el siguiente cuadro. En Ia casilla de unomina y

nadicionesa los aflos entre corchetes expresan el que les correspondfa segin el
lugar que ocupaba en ella; los sin corchetes, que fueron agregados expresamente
para aquel año. En Ia casilla de glectores efectivos, los interrogantes indican los
lectores respecto cle los cuales no hay datos para afirmar si realmente lo fueron.

- Nôminn y adtciones Agregados para años fijos Lectores efectivos

F. Borrell, en 1480 pars [tç8i-82]. F. Borrell, en 1481.82?
0. Ceruera, id. [5482-83]. (D. Cervera, en 1482—83?
F. Torrella, 3d. a483-84]. J. Bonia, en 17-11-83 para 1483-84. J. Bonia, en 1483—84.
P. Pintor, id. [1484-85]. P. Pintor, en 1484—85.

J. Quinta, Id, [1485-861. J. Quusta, fl 148586.
L. Alcanyiz, Sd. [1486-87]. F. Allepuz, en 15-9-86 p.' 1486.87. cF. Allepuz, en 1486-87?
J. Mas, en 8-7 y 22-12-84 p.' [1487-88]. L. Alcanyiz, en 16-10.87 p.' 1487-88. L. Alcanyiz, 00 1487-88.
Francesch, en 21-5-85 para [1488—89].
F. Tres,ufl, Cfl 141088 para 1488-89. F. Trastull, en 1488-89.
P. Marti, en 22-10-87 para [1489-90]. P. MartS, CU 1489-90.

J. Colom, en 13-11-90 p.' 1490-91. j. Colom, en 1490-91.
- L. Alcanyiz, en 19.10-91 p.' 1491-92. L. Atcanyiz, en 1491.92.

S. Abril,en 19-1091 y 1-10-92 p.' 1492-93. S. Abril, en 1492-93.
-
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Desde 1493-94 las elecciones de lectores vuelven a ser Sevuelvea las
anuales, hechas por los jurados, asesorados a veces por el elecciones anuales

racional y el slndico o sus lugartenientes.
Los nombrados fueron:
1493-94. Honorable mestre Oltra (i), mestre en arts e ((Mestre Oltraa

))en medecina. Elegido por los jurados, con asistencia del
racional y del sotsindich, en 3 de Octubre de 1493 (2).
Hay albará en su favor, de 30 de Octubre de '494 (3).

149495. Honorable mestre Luis Alcanyic, mestre en Luis Alcanyic

))arts e en medecina. En 14 de Octubre de 1494 los jura-
dos, presente el racional y sindico, ((en vnitàt e concordia,
nesuno discrepant, le nombran para el año siguiente (z),
oab totes aquelles preherninencies a! offici de lector
Ddels cirurgians pertanyents (i). Su salario se le abonó
con albará de 3 de Noviembre de '495 (6).

1495.96. Reuerent mestre Jaume Torres, mestre en arts Jaurne Torus
e medecina. En 20 de Noviembre de 1495, bastante des-
pués de san Lucas, fué elegido por los jurados, en uniOn del
racional y el sindico (v). De su salario hay albará de 4 de
Noviembre de 1496 (8).

(i) En ningün asiento consta su nombre, ni anteriormente figura ninguno de
igual apellido. En 1496-97 fué lector un ((mestre Johan Vultraa, forma de apellido
algo parecido a la de Oltra.

(2) Ap. I.°, 59.
() uLos jurats, etc. Pagau al honorable mestre [un bianco] Oltra, mestre en

sarts e en medecina, quinze lliures reyals a el degudes per lur salari de hun any,
qui fini la vespra de sent Luch propassada, per la lectura que aqueli ha feta en lo
dit any als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencia, xxx die Octobris, anno
aMCCCCLXXXX quartoa. (76. J., 30-10-1494).

(4) El acuerdo dice: ((per a! any sdeuenidor MCCCCLXXXXVD). Es una evidente
errata, como lo demuestra Ia fecha del acuerdo y el albarA del salario.

(5) Ap. x.°, 6o.
(6) ((Los jurats, etc. Pagau al honorable mestre Luis Alcanyiz, mestre en arts e

>en medecina, quinze lliures reyals, a eli degudes per lur salari de hun any, qui
afini Ia vespra de sent Luch propassada, per Ia lectura que aqueli ha feta en lo dit
any als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencia, iii die Nouembris, anno
*MCCCCLXxxx qUintoi). (76. J., 3-11-1495).

.

-

(7) Ap. x.o, 6i.
(8) ((Los jurats, etc. Pagau al honorable mestre Jaume Torres, mestre en me-

adecina, xv liures reyals, a eli degudes per lur salari de bun any, qui fini la vespra
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Juau VulIra 1496-97. Honorable mestre Johan Vultra (i), mestre
Ben medecinaD. No hay noticia de su eleccióri; pero por
albará de 27 de Noviembre de 1497 se le abona el salario de
un año, terminado en san .Lucas (2).

LuisScriua 1497-98. En ii de Octubre de 1497 los jurados, presen-
tes el racional y el sindico; acordaron que sia feta lectura
Ddels cirurgians per a! any sdeuenidorD, y la encomendaron
al magnifich mestre •Luis Scriua, mestre en arts e en me-
adecinaD (i). No hay acuerdo de pago y faltan los albaransB
y cuenta de ((claveria comunaD correspondiente a este año.

Jautne jones 1498-99. Magnifich mestre Jaume Torres, mestre en
Darts e en medecina. Elegidoen 13 de Octubre de 1498 por
los jurados, presentes el racional y el slndico (z). En io de
Enero de 1499 los jurados, en presencia del racional, deci-
dieron que las quince libras de su salario fuesen tretes en
nom de mestre Pere Marti e de mestre Jaume Torres, mes-
Dtres en medecinaD (5). No justifican el acuerdo; y no obs-
tante lo en él decidido, en las cuentas de c1averia comunaD
de 1499-500 se abonaron (6) a Jaume Torres las quince
libras del salario.

ride sent Luch propassada, per la lectura que aquell ha feta en lo dit any als cirur-
rigians. E cobrau, etc. Datis Valencia, quarto die mensis Nouembris, anno
riMCCCCLXXXX seXtol). (77. J., 4-11.1496).

(i) El texto dice Vultra. Podria ser Oltra, y en tat caso pudiera relacionarse
con el ohonorable mestre Oltraa, lector en 1493.94.

(2) uLos jurats, etc. Pagau al honorable mestre Johan Vultra, mestre en
amedecina, xv Iliures reyals, a eli deguts per lur salari de hun any, qui fini Ia
avespra de sent Luch propassada, per Ia lectura que aquell ha feta en to dit any als
))cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valentie, xxvii die mensis Nouembris, anno
aMCCCCLXXXXVJD). (77. J., 27-11-1497).

(3) Ap. 1.0, 62. -

(4) Ap. i.o,6.
(5) Ap. 67.
(6) ((Item doni e pagui al magnifich mestre Jaume Torres, mestre en medeci-

)fla, quinze liures reyals, per los magnifichs jurats a ell prouehides pagar de Ia
apeccunia comuna, per llur salari de vn any, que fini vespra de sent Luch propassat,
per legir de cilurgia als cilurgians de Ia present. E haui albara deis magnifichs,
afet en Valentia, a xii de Noembre del any McçCcLXxXxvIIIIL (48. O, fol. vde
udespeses comunesa).
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RETORICA Y POESIA

En el año 1461 se encontraba en Valencia, recién ilegado Eleccidude Frau-.
a ella, Un poeta oradorD italiano, Francisco de Boccinis (i), cisco de Boccinis

el cual comenzO a leer püblicamente libros de poesia e al-
tres en i de Septiembre de dicho año. Doce dias más tarde
los jurados, presentes el raciorial y ci slndico, acordaron,
hacerle un anticipo a cuenta del salario que se le habla ofre-
cido, y en 28 del mismo mes, en Ia primera reunion cele-
brada por el consejo, éste, a propuesta de los jurados, que
elogiaron la labor comenzada a realizar molt vaientment e
ab gran industria e discretaD e hicieron constar su pobre-
za, acordO senalarle el sueldo anual de libras, como
medio de conseguir, dada su penuria, su permanencia en la
poblaciOn (2).

Probablemente harla sus lecturas sin dificultad hasta ci
añO1463-64 (i); pero alga anormal habria en su proceder

(s) Lo escriben Boccinis, Bochinis, Vacinis y Vaccinis. Predomina Ia forma
Boccinis. De diez citas, hay cuatro Boccinis, dos Bochinis, ortograffa de Ia pro-
nunciación valenciana, tres Vacinis y tres Vaccinis,

(2) Ap. 1.0, i y 2.
() Del año 1461-62 no hay datos, pues faltan los libros de (calbarans)) y de

((claveria comunaa de 1462-63. En 1462-63 y 1463-64 consta fué lector, segün los
siguientes asientos:

ultern pagui e doni an Ffrancisco de Bochinis, poetha ytalia aresident a pre-
i)sent en Ia present ciutat, cinquanta cinch lliures reyals, les quals lo magnifich
oconsell celebrat... a xxv de Setembre del any MCCCCLxI ha prouehit ii sien dona-
odes... per son salari de hun any, qui fini lo derrer dia de Setembre [sici ara pus
sproppassat, per legir de poesia en la sala de Ia dita ciutat als fills de Ia dita ciutat
ae a tots los altres que hoyr ne volran... E haui albara del rnagnifichs jurats, fet
))a xvi de Marc, MCCCCLXIIIIn. (33. 0., fol. 110 v.).

((Item doni e pagui an Francisco de Vaccinis, poheta ytalia... quaranta cinch
))lhures... per son salari de hun any, que fini lo primer del present mes, per legir
))de poesia..., corn de les x Iliures a compliment de les LV liures haga fet cessio al
llhonorable mestre Pere Pintor, mestre en medecina. E haul albara dels magni.
afichs jurats, fet en Valencia a iii de Setembre del dit any MCCCCLXIIID. (34. 0.,
fol. 101 v.).

ultem doni e pagui al prop dit, en Ffrancisco de Vaccinis, poheta ytalia, e per ell
oal honorable niestre Pere Pintor,... quin ha de aquell loch e cessio, ab carla re-
))buda per en Vernat de Sent Feliu, notari, a iii de agost propasat, deu Iliures... E
haui albara... a xx d Octubre del dit any MCCCCLxIIIIa. (34. 0., fol. 102).
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Se anula ci y asistencia, porque en 27 de Agosto de 1464 ci sindico, en
nombramienlo nombre de los jurados, ordenó no le corriese ci salario

desde i.° de Septiembre, fecha en que terminaba su año, en
vista de que no segula leyendo por cuenta de la ciudad (i).

Continuación tie Esta revocación fué anulada por los jurados poco des-
cu Iectu;a pués, en 3 de Octubre, decidiendo continuase sus lecturas

en la forma y con ci salario anterior (2); acuerdo corn-
piernentado por otro de elios mismos, de 13 de Marzo
de 1465 (i), disponiendo que ci sueldo se Ic abonase en dos
pagas vencidas, con deducción de los dias que no hubiese
leldo (4): medidas orientadas a garantizar, por lo visto, la
efectividad de su trabajo.

Se le reduce Más grave para Boccinis fué la resoluciOn de los jurados
ci salario de 9 de Noviembre del mismo año 1465, haciéndoie corn-

partir ci sueldo con un nuevo lector, Bernat Marti, que
leerla después de almorzar, continuando ci itaiiano sus
lecturas por la maflana, como anteriormente (s). Notificado
dci acuerdo, expuso su desagrado por la reducción del sala-
rio, fundándose en que, con lo que Ic quedaba, no tenia io
suficiente para vivir (6). No hay resoiución acerca de esta
protesta; pero, finalizado su año, en 22 de Septiembre
de 1466, los nuevos jurados, presente ci racional, conser-
vándoie su primitivo salario y respetando lo dispuesto en.
13 de Marzo de 1465, ordenaron se le abonasen cincuenta
libras, deduciéndole cinco por haber faltado algtin tiempo a
La lectura (v).

El año 1465.66, que se Le pago por la anterior orden, fué,

(i) Ap. 1.0, 8.

(2) Ap. 1°, 9.
(3) Ap. 1°, io.
() Fué efectivo el acuçrdo del pago en dos mitades, pues en i8 de Marzo

de 1465 se le abonó Ia primera mitad del afio 1465.66. ((Item doni e pagui
aan Ffrancisco de Boccinis vint set iliures, deu solidos, reyals, per meytat e
oprimera paga de LV liuras, per hun any que finira lo primer dia de Setembre
))primeruinent E haul albara, fet a xviii de Marc, MCCCCLXVa. (34. 0., fol. rio).

(5) Ap. 1.0, 12.

(6) Ap. 1°, 13.
() Ap. 1.0, 15.
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sin duda, ci iItimo de su labor con cargo a la ciudad, pues
en 30 de Julio de 1467 los jurados le revocaron por hacer Revocación

un año o más que no Ida (i). La tirantez de relaciones defimliva

entre los jurados y Boccinis, motivadas, a! parecer, por la
poca puntualidad del poeta italiano, y que los jurados trata-
nan de corregir reduciéndole el sueldo o haciendo efectivas
las multas de no asistencia, lievaron a hacer definitivo en
Julio de 1467 ci pensamiento de revocación, iniciado al
finalizar el curso de 1463.64.

Las diferencias con Boccinis decidieron a los jurados a
conceder la mitad de su salario al honorabie micer Bernat 'l3er,,at EACarti,

Marti; pero es dudoso si a este nuevo lector puede 'lector de Poesia?

der?irsele como de Poesla. El acuerdo se tomó en 9 de No-
viembre de 1465; cuatro dias después fué la protesta de
Boccinis; en 24 de Mayo de 1466 (2), los urados, presentes
ci racional y ci sindico, disponen se pague a Marti quince
libras por sus lecturas de Etica.

Estos acuerdos dejan una. duda acerca de la ciase de las
confiadas a Mar11 en 9 de Novienibre de 1465. Pudiere ser
que desde el primer momento de su elecciOn estuviese en-
cargado de las de Etica, por las cuales habria de recibir la
mitad del salario de Boccinis, cantidad superior a quince
libras; ci mismo Boccinis solo protesta de la reducciOn del
sueldo. Pero también pudiere ser que ci proyecto de los
jurados fuere encomendarle lecturas de Poesia, como proce-
dimiento para buscar remedio a la situaciOn con ci italiano;
y que, ante su protesta, sin querer prescindir de éi yencon-
trándose nombrado a Marti, decidieran mantener ambos
nombramientos, reservando a Boccinis las de Poesla con su
primer salario y encomendando a Mart! unas de Etica con ci
de quince libras.

Dc tbdos modos Mart!, de haber sido lector de Poesla, lo
fuè muy corto tie mpo.

(i) Ap. x.°, i9.—E1 acuerdo de pago de su salario, de 22 de Septiembre de 1466

(Ap. •0 ii), dice: ((per 10 legir que fahiaD.

(2) Ap. 1.°, 14. :
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Las lecturas de Poesfa, suspendidas con Ia revocación de
Boccinis, no se reanudaron hasta 13 de Septiembre de 1468.
En esta fecha comenzó a leer de Retórica y Poesia, püblica-

((NZChOIQU rnenteen Ia Sala, micer Nicholau AnthoniD. Hasta 20 de
Anlhonia Mayo de 1469 no se trató en consejo del sueldo que debia

abonársele, a cuenta del cual los jurados y el racional le
hablan hecho un anticipo en 9 de Diciembre de 1468. El
consejo remitió el caso a los jurados, y éstos en 25 de Mayo,
presentes el racional y el sindico, le señalaron el de cuaren-
ta libras, inferior en cerca de un tercio al que disfrutó Boc-
cinis (i). El aflo 1468.69, que se le abona con albará de 20
de Mayo de 1469 (2) per legir e continuar Ia... lectura de
DRetoricaD, es el ünico que debid tenerla a su cargo.

Después de Antoni no vuelven a darse lecturas similares
hasta el año 1498.

En 12 de Febrero de este año, los jurados, racional y
Daniel Brixiensis - sindico, acordaron que mestre, Daniel Brixiensis (i), poeta

fuese contratado, ccconduhit, para leer Poesia, comenzando
por Virgilio, de cuatro a cinco de la tarde, durante un aflo y
por precio de cuarenta libras anuales, pagaderas en tres ter-
cios (). De ellos, el primero se le abonó en el acto y los dos
restantes en i8 de Junio y i6 de Octubre (5).

En 7 de Febrero de 1499, finalizando el primer nombra-
miento, los jurados, presentes el racional y el siridico, deci-

(i) Ap. 1.0, 23, 24 y 25.
(2) ultem doni e pagui a! honorable mestre Nicolau Anthoni, lector de Reto-

rica en Ia Sala de Ia dita ciutat, quaranta iliures reyals, les quals b honorable con-
aseil celebrat en Ia Sala deJa dita ciutat en ]o present e deiusscrit dia ha prouehit
))esser ii donades e paguades per hun any, qui comença a xiii de Setembre propasat
e finira en semblant dia, lany apres vinent, per legir e continuar Ia dita lectura
ade Retorica, segons en Ia dita prouisio, continuada en actes de consells a xxv del
apresent mes, es larch conteogut. E haul albara dels niagnifichs jurats, fet en Va-
alencia, a xx de Maig del any MCCCCLVIIID). (36. 0., fol. ii6).

(i). Se le dice también uBrixianus, Brixensis, Briximensis y Brixinensisa; Un
asiento le da el nombre de Gabriel. Las formas Briximensis y Brixinensis las dan
los aabbaranss y cuentas de ((ciaveria comuna. (77. J., 14-2-1498; 48. 0., fo-
lios 5 y 13de ndespeses comunes).

(4) Ap. I.°, 6. .
() Ap. 1.°, 63, 64 y 66.

224



PRECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

dieron que el poeta fuese contratado para alegir de PohesiaD,
sin precisar libro, por otro año, con el mismo sueldo y a
beneplacito de Ia ciudad (i). Un mes más tarde, en 6 de
Marzo, se ordenó ci pago del primer tercio de su salario (2).
Las lecturas de Poesia continuaban en 30 de Abril de 1499.

ETICA

Duranté los años 1465 a 1467 sostuvo Ia ciudad lecturas
de Etica a cargo del honorable micr Bernat MartiD. Marti Bernat Mar/i
fué nombrado en 9 de Novienibre de 1465; y, aunque es
dudoso si desde esta fecha fué lector de Etica o de Poesla (i),
aparece ya claramente como de Etica en 24 de Mayo
de 1466 (4), en cuya fecha los jurados, presente el racional
y sindico, acordaron pagarle quince libras por sus lecturas
durante cierto tiempo (i). Un año más tarde, en 14 de Mayo
de 1467, los jurados, presente ci racional, acordaron se le
abonasen otras quince libras por un año dela lectura que
hacia (6). Ni hay más acuerdos, ni consta Ia fecha exacta en
que dejó de leer ().

(z) Ap. i., 68.
(2) Ap. I.°, 69.
() Recuérdese lo dicho en las lecturas de Retórica y Poesfa.
(4) Ap. 1°, 14.
(5) No es posible precisar este extremo, por la falta de los libros de ualbaransa

y de ((claveria comunaa de 1465.66 y 1466-67.
(6) Ap. x.o, i8.—El acuerdo dice: aque lig cascun jorn.
(') Las lecturas de Bernat MartI presentan no escasos puntos dudosos. Su

primer nombramiento se hizo en 9 de Noviembre de 1465, por los jurados, partiendo
el sueldo con Boccinis. Protesta éste, y, sin aparecer ningün otro acuerdo,viene el
de 24 de Mayo de 1466, de los jurados, presentes el racional y el sindico, orde-
nando el pago de 15 libras por las lecturas de Etica por cierto tiempo, sin que se
indique por quién ni cuándo se le encomendaron. En el año siguiente, a! decidirse
en 14 de Mayo el pago de otras 1$ libras, Se precisa sean las que li foren offerteso
por la lectura de un aflo, pero sin decir tampoco cOmo ni cuándo. No se precisa,
pues, quien hizo los nombramientos, aparte el primero; pero todo ileva acreer lo
fuese par los jurados, asesorados acaso por el racional y el sIndico, pues no hay Ia
más leve alusiOn a haber recurrido al consejo.

La misma inseguridad hay en cuanto al salario y tiempo. Al principio se le
ofrecert 27 1/ Jibras; y el primer pago, el de 24 de Mayo de 1466, esde 15 libras
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TEOLOGlA

Las lecturas de Teologla duraron dos años, desde 1482
Juan Corella a 1484, a cargo del (reuerent e venerable mestre Joan Core-

Dila, mestre en sacra TheologiaD.
En 21 de Noviembre de 1482 los jurados, presente.el ra-

cional, el sindico y los abogados, acordaron abonar a Corella
mil sueldos anuales, en tres tercios, por la lectura de los
Evangelios, que hacla en la Sala de la ciudad desde el dia de
Todos Santos (r). Es de notar la presencia como testigos de
este acuerdo de personas de tanta importancia social como
el mestre racional y el mestre de la Secca.

El año siguiente, en 7 de Noviembre de 1483, los jura-
dos, con asistencia del racional y del subsindico, decidieron
que Corella continuase, por un año más y con el mismo
sueldo, las lecturas de Teologia, especialmente los Hechos
de los Apóstoles y el Salterio (2). Terminado elaño, cuyo
ültimo tercio de salario se abonó en 25 de Agosto de 1484 (i),

por salgun tenips,), lo que hace creer sea menor de un año, dándose Ia circunstan-
cia que, desde 9 de Noviembre a 24 de Mayo, transcurre próximamente Ia mitad
de uno y las 15 libras son también casi la rnitad de 27 /,. El segundo pago es de
i libras por un año. Duraron, pues, las lecturas menos de dos aflos, a partir de
Noviembre de 1465, y continuaban en 14de Mayo de 1467. Las de Martf coinci-
den con los ültimos tiempos de las de Boccinis, cuando era ms difIcil Ia situación
de este; el Utimo pago de Marti es anterior en dos nieses a Ia revocación definitiva
de Boccinis.

Relacionando todo lo expuesto, parece corroborar Ia idea de responder el norn-
bramiento de Marti a las dificultades con Boccinis. Al protestar éste, se accederfa a
que continuase como antes, y a Marti se le respetarfa el sueldo ofrecido de 27 Ii-

bras. Pasado media año, se le abona una cantidad equivalente a la mitad del salario
ofrecido. Entonces se lo prorrogarfa Ia lectura por un aflo ms, aunque con Ia
mitad de retribuciOn. Cuando terminó elaflo, se prescinde de sus servicios, coin-
cidiendo con los dfas en que estarfa decidido revocar definitivamente al italiano.

(i) Ap. 1.°,45.
(a) Ap. 1.0, 46.
() ((Los jurats, etc. Pagau al reuérent mestre Joan Corella, mestre en sacra

Theoldgia,setze liures, tretze solidos, quatre dines d reyals, per Ia darrera terca
))e paga de L liures de Ia dita rnoneda, les quals lihauen constituhides per salari de
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no se prorrogaron las lecturas, pues no hay dato ninguno
ni en los acuerdos de los jurados ni en los libros de con-
tabilidad.

Vistas en su conjunto estas lecturas, el perlodo más fe-
cundo para ellas fué el de la juraderla de 1461-62. En I de
Septiembre de 1461 comenzaban las de Poeslaa cargo de
Boccinis, y en 28 de Mayo de 1462 se acordaba establecer las
de Cirugla.

El impulso dado dura casi un decenio. Las de Cirugla no
se interrumpieron.Las dePoesia continuaron a cargo deBoc-
cinis hasta 1465.66; desde 9 de Noviembre de 1465 ypor
menos de Un año, es probable b fuera Marti; y despuésde
un intervalo, Antoni, de RetOrica y Poesia, desde 13 de Sep-
tiembre de 1468 hasta fecha incierta de 1469. Las incidencias
con Boccinis determinaron Ia creaciOn de las lecturas de
Etica, probables desde 9 de Noviembre de 1465, y segiiras
desde 1466 a 1467, incierto el corniezo y el final.

En el decenio siguiénte 1470 a 1479, solo siguen las de
Cirugia.

El inmediato quinquenio de 1480 a 1485 vuelve a ser
más activo. En 23 de Junio de 1480 se acuerda Ia rotaciOn
en las lecturas de Cirugia. Dei deNoviembre de 1482 a
igual fecha de 184 existen lasdeTeologla. En 22 de Di-
ciembre de 1485 se presentaron los capitulos de Cirugia.

Sigue iuegô una nueva paralizaciOn. Continüan sObo,y
con algunas difIcultades, las de Cirugia. Unicamente cuando
v a terminar ci siglo, en 12 de Febrero de 1498, se resta-
bleceñ las lecturas de Poesia, que continuaban, con las de
Cirugia,al inaugurarse el Studi general.

ohun any, per legir cascun jorn vna liço de la Sacra Scriptura, en les cases de la
aSala de la dita ciutat. E cobrau, etc. Datis Valencia, xxv die augusti, anno
))MCCCCLXXXIIII,). (72. J., 25-8-1484). -
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RELACION ALFABETICA DE LECTORES

Los limites y objeto del presente trabajo no permiten
hacer una biografia completa de los diferentes lectores; pero
si es pertinente terminar esta pane, como recopilación de lo
en ella expuesto, con una relacidn alfabética de los lectores,
indicando los cursos, reales o dudosos, en que lo fueron;
agregando, como indicaciOn biográfica, las obras, cuando las
haya, en las que se encuentran noticias con ellos relaciona-
das, en primer término, las bio-bibliografias de Xirneno y de
Fuster (i), que se completan entre si y amplian en niucho
la Biblioteca valentina de José Rodriguez.

oAbri o Abril, Honorable mestre Salvador; maestro
enartes y en medicina. Agregado a la nómina de lectores
de Cirugia en 19 de Octubre de 1491 y lector en 1492-93.

xAlcanyiz, LuisD; maestro en artes y en medicina, ciuda-
danode Valencia; calificado de ahonorable, venerable, reuerent
y magnifich, y titulado eprofessorD en artes y medicina
en 1475. Lector de Cirugia en 1469-70, 1472.73, 1475-76,
1487.88, 1491-92 y 1494-95; sexto lugar en Ia nOmina
de 1480. De él dan bastantes noticias Ximeno y Fuster.
Hay algunas, de escasa novedad, en las Memorias de algunos
insignes catedraticos de Ia universidad de ValenciaD, de José
Teixidor. Lo más nuevo es lo dicho por D. Francisco Marti
Grajales en el prOlogo a Ia reimpresiOn de Les trobes en
lahorsde Ia Verge Maria (2).

eAllepuc, 'Magnifich mestre Francescb deD; maestro en
artes y medicina. Lector probable de Cirugia en 1486-87.

(i) Ximeno, Vicente. Escritores dcl reyno de Valencia, chronologicamente ordena-
dos desde ci aio MCCXXX VIII hasta ci de MDCCXLVII. Valencia,Joseph Este-
van Dolz, MDCCXLVII-XLIX; 2 tomos, fol. —Fuster, Justo Pastor. Biblioteca
valenciana de los escritores qiseflorecieron hasta nuestros dias. Con adiciones y enmiendas
a Ia de D. Vicenle Xirneno. Valencia, José Ximeno, 1827—30; 2 tomos, fol.

(2) Primer libro itnpreso en Espafla. Les trobes en labors de la Verge Maria. Pu-
blicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primerl vez, con una introducción
y noticias biográficas de sus autores escritas por Francisco Marti Grajales. Valen-
cia, Ferrer de Orga, 1894; 4.°; págs, 37-40.
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Anthoni', cMicer Nichoiaux'. Lector de Retdrica yPoesia
en 1468-69.

Boccinis o VaccinisD, (Francisco deD; italiano. Lector de
Poesia desde 1461 a 1466.

txBonia., Honorab1e mestreJuanD; maestro en artes y me-
dicina, ciudadano de Valencia. Lector de Cirugia en 1483.84.

Borrell,D (Honorable mestre Francescb', (metge); maes-
tro en medicina. Lector tie Cirugia en 1467.68 y probable en
1481-82; primer lugar en la nOmina de 1480.

txBrixiensisr,, (DanielD. Lector de Poesla desde 12 de Febre-
ro de 1498.

iCervera', EMagnifich mestre Dionis. Lector probable
de Cirugia en 1482-83; segundo lugar en Ia ndmina de
1480.

Colopn', JacmeD; maestro en artes yen medicina, ciuda-
danode Valencia; calificado de xhonorable y xmagnifich.
Lector de Cirugia: seguro, en 147 7-78; probable, en 1478-79
y 1480-81; seguro en 1490-91.

Corella, V. Roic de Core/la.
((Dalmau, (Honorable mesire Lois, fiSichD de Valencia.

Lector de Cirugla en 1462-63.
Escriva, V. Scriua.
((Francesch), Mestre, metgex'. Agregado a la nómina de

lectores de Cirugla en 21 de Mayo de 185.
((Gil)), (Honorable mestre Perex; maestro en artes y medi-

cina. Lector de cirugia en 1463.64.
xMarIi', cHonorable micer BernalD. Lector, dudoso, de

Poesia en los años 1465 y 1466; lector de Etica de 1465
0 1466 hasta 1467.

cxMartD, Pere; maestro en artes y medicina, calificado
de venerab1e y magnifich. Agregado a Ia nómina de lecto-
res de Cirugla en 22 de Octubre de 1487; lector en 1489-90;
citado en un pago de 149899.

Mas, (Mestre Joan, ccirurgia e ffisich. Agregado a la
nómina de lectores de Cirugia en 8 de Julio de 1484.

MirO, GasparD; maestro en artes y medicina. Elegido
lector de Cirugia en de Octubre de 1478. -
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oOltra', (Honorable mestreD; maestro en artes y en me-
dicina. Lector de Cirugla en 1493-94. V. 1/ultra.

xPintor, 'Honorable mestre Pere, metge fisich; maes-
tro en artes y medicina, ciudadano de Valencia. Lector de
Cirugla en 1468-69, 1474.75 y 1484-85; cuarto lugar en la
ndmina de 1480. Hay noticias suyas en Rodriguez, Ximeno
y Fuster.

c(Quinta) o Quintana, Honorable mestre Jac?ne)); maes-
tro en artes y en medicina, ciudadano de Valencia. Lector de
Cirugla en 1464-65, 1471-72, 1476-77. 1479-80 (probable)
y 148586; quinto lugar en la nómina de 1480.

'Roiç de Corella', Joan'; calificado de (reuerent, venerable
y honorable mestre)); maestro en Sacra Teologla; más cono-
cido por Joan Corella. Lector de Teologia desde i de Noviem-
bre de 1482 a igual fecha de 1484. Acerca de este autor es
de interés la publicaciOn de Miquel y Planas (i), que recoge
las anteriores. Algunas de las producciones religiosas de
Corella guardan relaciOn con sus lecturas de Valencia, espe-
cialmente la traducciOn del Salterio, impreso en Venecia
en 1490, OC0S años después (2).

Rubert', Honorable mestre Vicent, cfisich; maestro en
artes y en medicina, ciudadano de Valencia. Lector de Ciru-
gla en 1466-67, '470-7 I y 1473-74.

iScriua', Magnifich mestre Luis; maestro en artes y
en medicina. Lector, probable, de Cirugia, en 1497-98.

cxTorrella', Honorab1e mestre Ferrerx', liamado lo antichD
en 1480. Lector de Cirugia en 1465.66; incluido en tercer
lugar en a nOmina de 1480; existe Ia sospecha de haber
podido ser lector en 1482-83. Orti Figuerola(3), Ximeno y
Fuster, dan de él algunas noticias al hablar de su hijo Jero-
nimo Torrella.

(i) Obres de J. Roic de Corella, publicadas au una introduccid per R. Miquel y Plo-

,ias, segons els manuscrits y prineres edicions. Barcelona, MCMXIII; XC+ 459, pági—

nas, 8.°m.
(2) Del Salterio, además del ejemplar de Ia Biblioteca Nacional, descrito por

Miquel y Planas, hay Otto en Valencia en poder de D. Miguel Martf Esteve.

(3) OrtI y Figuerola, Mernorias..., pág. 135.

230



!RECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Torres, Jaume; maestro en artes y en medicina, Ca-
lificado de (reverent magnifich y honorable. Lector de
Cirugla en 1495-96 y 1498-99.

(TrastulI o Treslull', Magnifich mestre Francesçlm; maes-
tro en artes y en mediçina. Agregado a la nOmina de lectores
de Cirugia en 14 de Octubre de 1488 y lector en 1488-89.

Vaccinis, V. Boccinis.
Vultra, 'Honorable mestreJohan; maestro en medici-

na. Lector de Cirugia en 1496-97. V. Oltra.
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II. A.—ORGANIZACION DE LAS ESCUELAS
DE GRAMATICA Y ARTES

No he encontrado noticias directas, en el perlodo corn-
prendido en este trabajo, para conocer la organ ización de las
escuelas; pero puede deducirse cuál serla, por ci examen de

Los ocapilolso de los dos capitolsB dados a la publicidad por el Sr. Vives (I):
1398y 1412 el de 8 de Julio de 1398 de contrato de sociedad entre los

maestros Vicente Soler y Gil Remlrez para el regimen de las
escuelas del cabildo, y los ((capitols de les scoles)) del Ca-
bildo y la ciudad aprobados por el consejo en 5 de Enero
de 1412; corn plementándolo con algunos datos entresacados
de los acuerdos copiados par ei mismo Sr. Vives. Las dispo-
siciones de ambos capitulos guardan estrecha relaciOn con
los del Studi generals de 30 de Abril en 1499 en la parte
relativa a las enseflanzas más elementales. Es por tanto rnuy
admisible Ia afirmaciOn de haber continuado durante el
siglo XV, si flO la letra,' al menos el espiritu de lo ordenado
en 1398 y 1412; y que, exponiendo la organizaciOn que
fijan ambos capitulos, puede conocerse la vigente en Valen-
cia en Ia segunda mitad del XV.

Diferencias entre Segregada la parte peculiar de cada uno, hay entre ellos
los dos ((capitols)) . .

un fondo de coincidencia, explicable tratándose de las mis-
mas ensenanzas; pero los de 1412 son mucho más amplios
y detallados, suponiendo al modo de una evolución con
respecto a los de 1398; tienen éstos, en cambio, la ventaja,
aunque más concisos, de estar redactados en valenciano,
circunstancia que perniite conocer los nombres popuiares
usados en la vida docente. Alguna dificuitad ofrecen por ci
empleo de palabras muy corrientes en Ia Edad Media, espe-
cialmente en autores y titulos de obras, que no coinciden

(r) Vives, pãgs. 23-6, 105-7. Van reproducidos en el apéndice 2.°.
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con los encabezamientos de las modernas bibliografias; di-
ficultad que he procurado-salvar anotando los titulos corn-
pletos tal corno se encuentran en Haebler, Ham, Graesse (i)
y otros catálogos, sobre todo de incunables.

Designanse estos centros con el predorninante nombre Titulode ins
de asco1a o scolesD,que a veces se da como sinOnirno de Escuelas
a.studi (2). Completan el titulo las palabras GramáticaD y
Artes, con gran inseguridad, bien como cosas diferen-

tes (i), bien considerando la primera corno una de las
Artes (), Ilegando a utilizar solo ésta para englobar ambos
estudios (i). El vacilante titulo no -aclara Ia idea; y sOlo él
contenido de los capitulos dernuestra que son enseñanzas
de Grarnática latina y Artes, con algiii conocimiento de
cosas de Religion. El titulo de Escuelâs de Gramática y
Artes; Scoles de Gramatica e Arts,, es el que rnás res-

ponde a las enseñanzas en ellas dadas.
De Ia lectura de los capitulos se deduce bastante fácilrnen Enseñanzasdadas

- en las Escuelaste cuáles eran estasensenanzas y cOmo estaban distribuidas;
y apenas es necesaria otra cosa que una exposiciOn compa-
rativa de lo ordenado en unos y otros, anotada en las palabras
que La exijan. Dejan dudosos algunos extrernos sobre dias
lectivos, personal docente y salarios, que se procUrará ada-

(I) Haebler, Conrado. Bibliografia ibiricci del sigl XV. La Haya-Liepzig, x9o3.
—Ham, Ludovicus. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab one lypogra-
phica inventa usque ad annum MD... enumerantur ye!... recensontur. Tubingae,
1826-31 .—Copinger. Supplement to Ham's Repentorium biblioraphicutn... by W. A.
Copinger. . .London, 1895-1902. —Graesse, Jean George Theodore. Trdsor de livres
rares et précieux ou Nouveau dictionnaire bibliographique,.. Dresde, etc., 1859-1900.

(2) 1374: escola o studi...o (Vives, pág. 20).---1400: es licit... tenir studi...
puxa tenir scolau (Vives, pág. 98).

(3) ioo: uscoles d Arts e de Gramaticas (Vives, pig. 97)—1400: igual (Vi-
yes, pág. 98).—1410: igual (Vives, pdg. 54).—1417: scoles deGramatica e Artss
(Vives, pig. 68).

(4) 1374: uscoles de Gramatica e daltres arts (Vives, pig. 18).—1374: ustudi
ade Gramatica e d altres arts... studi de Gramatica e de totes altres artss (Vives,
pigs. 20-21).—1374: uscoles de Gramatica e d altres arts)) (Vives, pig. 96).—1400:
astudi de Gramatica e detotes altres artsa (Vives, pig. 98).

(5) ((societate... super regendis scolis artium ciuitatisn. Primer pirrafo de los
capitulos de 5398.
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rar, reuniendo, ál final, los datos dispersos en los capitulos
y en los acuerdos copiados por Vives.

La enseflanza en las escuelas abarcaba las dos series de
estudios de su denominacidn: Gramática y Artes; y estaba

Personal docente encbmendada a los maestros y a varios auxiliares, entre los
cuales aparecen con obligaçiones bien definidas los cam-
Dbrers, acamerariiD en latin (i). Se desenvuelve enuna serie
de lecturas y ejercicios, con participación de los maestrosy
sus auxiliares, y que, para mayor claridad de exposición,
pueden agruparse en dos partes: labor de los maestros y
labor de los cambrersD, y, dentro de cada uno, en otros
dos: labor diana y Ia a realizar los sábados.

Labor de los Los maestros iniciaban su misiOn diana a hora de prima
moestros bor la o prOximamente (2) con el acto aques sol dir de menors o

nianana
de actors (i). Este acto lo especifican los capitulos de 1398
del modo siguiente: en axi que primerament se face vna de
))lo general, et en apres se lige de Cato e Contemptus e Tho-
bies, e finalment de Doctrinal menorD (). Cosa similar or-
denan los de 1412: daciat... vnam praticam declinandi, in

- quá praticetur positiva latinorum, in declinationibus, for-
mationibus et significationibus dictionum; item post fa-
ociat... lectionem de Doctrinali pro pueris minoribus; item
a post construat illis aliquem librum poetalem, Vt Cathonem,
Contemptus, Tobiam et hujusmodi, vel construat Sacra
aEuangelia, si viderit faciendumD (5).

A hora de tercii (6), o pasado un corto rato después del
acto de prima (7), lela el maestro el libro liamado Doctrinal
pro majoribus et magis provectis scolaribus (8). En 1398

(i) 1398, nümero II.—1412, párrafo ii y siguientes.
(2) 1398, nütn. 9: u... se so! fer... a hora de primaa.—1412, par. 6: uhora

aprima ye! quasin.

(3) La lectura de esta palabra es algo dudosa, pues pudiera interpretarse
((accors)). La minuta de los capito!s dice: ude menos o actos.

(4) 1398, nüm. 9.
(5) 1412, par. 6.

(6) 1398, rn!m. to: u... Ia qual se so! legir comunament a hora de terciaa.

(7) 1412, par. : (c .. paulo post, modico interuallo preteritoa.

(8) 1412, par. 7.
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se exigia solo parte del libro, fins a Pandere; en 1412 todo
e], acontinuando ipsum a principio vsque finemD (i).

No es preciso hacer notar la concordancia entre ambas
disposiciones, aunque exista algo de variación en el orden.
Tres términos necesitan aclaración: el Doctrinal, el Catdn Libros
y Ia frase cpositiva latinorumD. El doctrinal es, sin duda
alguna, la .Gramática de Alexandre de Ville Dieu, más cono-
cido por Alexander Gallus o de Villa Dei (2). Dc este libro.
en 1398 se exigla solo fins a Pandere, es decir, los dos
primeros de los tres en que está divida la obra (i). El Catón,
con el libro ilamado Contento, cuya obra es de Sant Ber-

zinardoD (.), sollan ir reunidos con otros opiisculos, forman-
do una colección:llamada Libros menores (i). La palabra
positivaD de Ia frase xpráticetur positiva IatinorumD, debe
interpretarse, segün Du Cange, como sinónima de cierta o
prescrita (6).

Por la tarde, a vlsperas ('), se iniciaban nuevos actos, Labor de los
cuyos detalles varlan en los capitols de 1398 y 1412. Segin trospon1a
los de 1398 a dicha hora se leia lo Gracisme (8); en los
de 1412 se preceptIa que por todo el año, o a! menos hasta
San Juan Bautista, se leyese Grecismum, vel alium librum
de significationibus vocabularum, vtiliorem, vt uocabula

(i) 1398, nim. 10—1412, par. 7.
(2) Graesse, palabra ((Alexander de Villa Dei, especial Ia nota al •0 ejernplar.

—Haiti, pal. uA. Ga1lus, nütns. 662 y siguientes; el 670 dice: alncipit opus
aperutile Alexandri, quad Doctrinale dicitur.

(3) El primero y segundo libro se ocupan de (cethimologia)) y de usyntaxi; el
tercero, destinado a ((prosodia)), se inicia con las palabras gPandere proposui. . .

Datos tomados de la edición de esta obra, en Barcelona, por PedroPosá, año 1493;
sign. I, 2154, de Ia Biblioteca Nacinal de Madrid, folios 2 y 69.

(4) Haebler, nm. 359.
(5) Haebler, nütns. 138-40, 358-62, especiilmente los nümeros 359 y 139.
(6) aUnum magistrum, qul dictos scholares... debeat... docere... in gramma-

))nca positiva et regulari ac philosophiaa Du Cange, Glossarium Mediac ci infirnae
lalinitatis...; Tomus sextus, Niort, 886; pág. 429.

(7) 1398, nüm. 10: aa hora de uespresa.—1412, par. 8: ((post prandiuni,
hora vesperprum.

(8) 1398, nüm. so.
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aCatholiconis, sicut sibi melius videbitur faciendumD (i).
El iltimo ejercicio del- maestro tenia lugar, segün los

capitulos de 1398, a hora del seyn (2), liamada también
seyn del ladreD (3); y consistia en 'ifer vn prouerbi o inte-
rrogacioD, hasta el dia de Ramos (4). Segin los de 14I2,
este ültirno acto se verificaba después de La leccián de vispe-
ras, y consistia en hacer, per totum annumD, vnum pro-
verbium vel vnam interrogationem de LogicaD, alternando
por dias; agregando que, después de Pascua, se leyese avnum
Dlibrum de Ortographi, videlicet Ortographia Catholico-
Dnis, vel aliam, sicut sibi videbitur faciendumD (i).

- Hacer un proverbio lo interpreta el señor Bonilla, por
razones que aduce, en un doble sentido: ((explicar una sen-
Dtencia moral... o... declarar oralmente cualquier lugar de
un autor (6).

Libros El oGracisme, libro señalado en los dos capitulos, debe
ser la Gramática de Eberhard, Ebrard o Evrard de Béthune,
en latin Eberardus Bethunensis o Ebrardus de Bethune ('j).
Con el nombre de Catolicon se conocia la obra de Giovanni
Balbi, de Génova, en latin Johannes Balbus de Janua (8),
que servia de base, como otras similares, para Ia formación
de vocabularios (p).

(i) I4I2,pr.8.
(z) 1398, nüm. to.
(3) 1398, nüm. Ix: ((tocat o que toque lo seyndel ladreD.
(4) 1398, nüm. io.

- (5) pars. 8 y 9.—Queda en duda Ia hora de la lección de Ortografia, si
es a Ia del proverbio o a Ia del Grecismo o a otra distinta.

(6) Bonilla y San Martin, Adolfo. La vida corporativa de los estudiantes españoles
en sus relaciones con in historia de las Universidades. Discurso-leido en Ia... inaugura-
ción del curso... de 1914 a 1915. Madrid, 1914; pdg. 42.

(7) Graesse, palabras Bethune y Eberardus,—Hain, palabras Bethuniensis y
Ebrardus.—En especial merece anotarse el siguiente ejemplar en Graesse, Eberar—
dus: uGraecismus de figuris et octo partibus orationis s. Grammaticae regulae, ver-
asibus latinis explicate. ..a.

(8) Graesse, pal. Janua, Joannes Balbus de: eSumma que vocatur Catholicon,
uedita a Fratre Johanne dé Janua. . .n.—Hain, palabras Catholicon y Balbus. -

(9) Graesse, pal. Vocabularius. —Copinger, pal. Vocabularius, en. especial
el nüm. 6.353, en el que se lee: cvocabularius familiaris et; compendiosus ox
summa januerisis, vulgariter Catholicon dicta excerptus a.
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Una obra hay que, por su fecha, no pueden citar los Gramdtica de
capitulos, pero que, en época posterior, pudo servir de texto Miravet

en las escuelas: Ia perd Ida Gramtica del maestro Juan de
Miravet, de Ia cual ha conservado una descripción D. Gre-
gorio Mayáns (i) en Ia parte copiada por Méndez (2). El
Juan de Miravet, autor de este tratado,pudiera ser el mismo
Juan de Miravet, maestro de escuela por los años, 1440
a 145 i (i). En la obra se titula profesor en la doctrina de los
Nominales, y Ia edición está corregida por el presbitero
Pedro Dornnech, también maestro de escuela. Segin
Mayáns, Miravet fué el primero que introdujo en Valencia
ci método de los Nominales, seguido en su obra, y que
Mayáns hace objeto de las mayores censuras.

A los ejercicios referidos, casi todos ellos de Gramática, Estudios de Artes
se agregaban otros, peculiares de los estudios de Artes. Los
capitulos son en este extrenio muy parcos. Los de 1398 se
reducen a decir: dija Ia lico de Logica vella de Aristotil,
Dde principi fins a ffi, fins que sia legida, fahents licons
conpetents ; item axi matex Ia licode Tractacts D (.)
Los de 1412 se limitan también a la sola enumeración de
las enseñanzas a dar: *iPrimo quod quolibet anno egat
Dunum librum textualem Aristotelis de Logica, veteri vel
Dnoua; et alium de Philosopbia naturali vel Methafisica,
Dsecundum voluntatem et sufficientiam audientium. Item
Dquod quolibet anno legat aliquemlibrum de Logica, in quo
Dsint compilate, breuiter ct vtiliter, materie logice, secundum

(i) Mayans y Ciscar, Gregorio. ((Specimen bibliothecae hispano.majansianae, sive
idea. novi catologi critici opervrn scriptorum hispanorvm, quac habet in sva bibliotheca
Gregorivs Majansivs, generosvs valentinvs, cx mvseo Davidis Clernentis. Hanno—
verae, Jo. Gvil. Schmidii, MDCCLIII; 4 hojs.-l- 171 págs. + 8 hojs.; 4•0; pgi-
nas 39-40.

(2) Méndez, Francisco. iTipografia espanola o Historia de Ia introducciOn, propa—
gacióny progresos del arte deja imprenta en Espana . Segunda ediciôn, corregi-
da y adidonada por Don Dionisio Hidalgo. Madrid. Imprenta de las Escuelas
Pfas, x86i; XIV+436 págs., 4.0 m.; págs. 42-3.

(3) Vives, pägs. 72-74; Teixidor, Estudios..., págs. 63—4.
(4) 5398, nüm. 8. -
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quod istis temporibus communiter pertractantur per ma-
gistros Parisius et Oxonie (i).

Los Tractacts exigidos en 1398, parecen ser, por Ia
redacción de los capitulos comparados con los de 1412, Ufl
libro de los Ilamados Simulas (2).

Es de notar que las materias incluldas en Artes varlan
de 1398 a 1412: en 1398 están la Lógica y las Sümulas;
en 1412 se amplian con la Filosofla natural y Ia Meta-
flsica (i).

Ejercicios en Corn pletaban la misiOn docente de los maestros los
los sdbados ejercicios de los sábados no feriados hasta Pascua, sOlo pe-

didos en los capitulos de 1412 (). Consistian en: disputar
los maestros con los ambrers, guardando turno, vnam
Dquestionem de Philosophia, Logica, ye! GramaticaD; a con-
tinuaciOn haclan a los alumnos aliquam vtilem declaratio-
Dnern de libro qui dicitur Paruus DonatusD; y termi-
naban enseñándoles ((aliqualiter in doctrina et lege sacri
Evangeli et fidey catholice, videlicet, docendo eos decem
•precepta, articulos fidey, que sunt peccata mortalia, que
Dsunt opera misericordie, et hujusmodiD.

El Donatus (5) es la conocida Gramática de Aelius
Donatus.

Obligaciones de Las obligaciones propias de los cambrersD, segl'in los
los acalnbrers)) capitulos de 1398, consistlan en varios actbs, por la tarde,

entre los dos peculiares de los maestros. Después de leer el
maestro ci GracismeD, el cambrer debia hacer todos los
dias ((vn prouerbiD; y antes de hacer ci maestro el suyo,

(i) 1412, pars. 4—5.
(2) En Ia Edad Media era conocida con ci nombre de Tratados o Silmulas la

obra de Pedro Hispano. V. Ham, nisms. 8677-7 :6, en especial 8678: uTextus
))septem tractatuum summularum magistri Petri Hispanin; 8683: ((Tractatus duo—
adecim Petri Hispani. (Al fin): Finiunt Surnmu1 Petri Hispania.

(3) Algunos de los acuerdos copiadospor el Sr. Vives podrian producir con-
fusion, pues parecen no incluir Ia Ffsica entre las Artes. [1374]: ((...estud: dë Gra-
Dmatica e de totes altres arts, e de Fisica, e de Dret civil ecanoñich... (pág. ai);
3 1-8-1400: iguales térniinos (pãg. 98).

(4) 1412,pár. to.
(j) Copinger y Graesse, pal. Donatus.
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dicho prouerbi major, leer, hasta Carnestolendas, de
))actes de menors co es de Cato et Contemptus e Thobies
e Doctrinal menor' (i).

Mucho más extensos y detallados son los de 1412, que
dedican a ellos espacio tan importante como el consagrado
a los maestros (2).

Cada cambrerD tenia en su cambra' a varios escolares
bajo su especial cuidado (i); de ellos unos dormian en la
escuela y otros marchaban a sus casas (.).

Estaba obligado a asistir a las lecturas de los maestros,
para oirlas y escribirlas, con objeto de poder luego repetirlas
y aclararlas. a sus escolares a horas que no determina (5).
Terminada Ia labor diana del maestro, a los alumnos que
habian de dormir en sus casas, el cambrer debia tomarles
las lecciones oldas en el dia y hacerles un proverbio; repi-
tiendo igual operación, por la noche, post vnam horam
Bnoctis,, con los que quedaban a dormir en Ia escuela (6).

Los sábados y las visperas de dias festivos, por Ia tarde,
repetia o hacia repetir todas las lecciones dadas por el maes-
tro en la semana o hasta Ia vispera de la fiesta ('i).

El ccambrer' debia ajustarse en un todo, en cuanto a
métodos, libros, etc., a los seguidos por ci maestro, para
evitr confusiones en los alumnos, y guardar y hacer guar-
dar la costumbre de hablar en latin (8).

(i) 1398, nm. ii.
(2) 1412, pars. II a 22.
(3) Nim. 13: (c..scolaribus quos habebit in cura...o; nüm. 14: ((...SUIS scolari—

nbus...n; nüm. i6: ..scolaris eius... suis sco1aribus...; nüm. i7: s..ifl sua Ca—
))mera...)); nüm. 19: (.scoIareS quos sub se habebit...; nüm. 21: ((...ifl sua
a camera. . .a

(4) Nüm. 15: ((facto prouerbio... juuenes vel pueri qui non dormiant in
scohs .... ante quam recedant de scolis ad domos suas.

(5) Nüms. 13 y 14. Limftase a decir: ((SUiS horis congruis... vt est fieri assue-
stums. Es dudoso si se trata de un acto distinto o estarfa incluido en el de tomar
la lección, para el que señala hora. Parece ser lo primero, pero no está suficiente-
mente claro.

(6) Nürns. i5 y i6.
(7) N6m. i8.
(8) Nüms. 17, 20, 59.

239 A.ALE8—AIEO V—iS



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Sustitutos Tanto los maestros como los cambrers, estaban auto-
rizados para utilizar sustitutos en algunos de los ejercicios.

Los capltulos de 1398 los admiten para ci acto de pri-
ma (i). Los de 1412: del maestro, para el acto de prima hasta
la lectura del Doctrinal, y para el de visperas (2); y de
los ccambrers, para tomar las lecciones del dia a los esco-
lares que marchaban a sus casas (3).

COniosedesenvol- La vida escolar, por consiguiente, abarcaba, con algunos
via diariamente intervalos, desde las primeras horas de la mañana hasta en-la vida escolar

trada Ia noche. Los diferentes actos escolares se iban suce-
diendo en ci siguiente orden:

En 1398:
A prima: el acto de menors; con ci maestro o un sus-

tituto; todo ci año.
A tercia: ci Doctrinal; con ci maestro; todo ci año.
Por la tarde, a visperas: cl Gracismc; con cl maestro;

todo ci año.
A continuación: ci proverbio; con ci ccambrer; todo

ci año.
Luego: ci acto de menors; con ci cambrcr; hasta

Carnestolendas.
A zhora del seyn: ci proverbi maior; con ei maestro;

hasta ci dia dc Ramos.
Adcmás las lecturas de Artcs, sin horas seflaladas en los

capitulos.
En 1412:
A hora de prima, vel quasi: ci Doctrinal pro pueris

))minoribus, y los otros actos enumerados; con ci maestro
0 Un sustituto; todo ci año.

Pasado un rato: ci Doctrinal cpro majoribus et magis
Dprovectis scolaribus; con ci maestro; todo cl aflo.

A visperas: Grecismo; con ci maestro o un sustituto;
todo el año o al menos hasta S. Juan Bautista.

(i) 5398, nim. 9: (di]a o face a horn sufficient per lo dit acten.
(2) 5452, par. 6:- faciat vel fieri faciat; par. 8: ((legat vel legi faciata.
(3) 1412, par. 15: nreddant ei, vel alteri loco eiusa.
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Terminada esta lección: el proverbio; con ci maestro;
todo el año.

Por la tarde, a hora no bien precisada: Ortografia; con el
maestro; desde Pascua.

Acabados los actos del maestro: tomar las lecciones y
hacer un proverbio a los escolares que marchaban a sus
casas; con el cambrer,, 0 Ufl sustituto para tomar las leccio
nes; todo el año.

Después de la primera horade la noche: tomar las lec-
ciones y hacer un proverbio a los escolares que dormian en
las escuelas; con ci ccambrer; todo ci año.

Además los ejercicios de Artes.
Los sábados y visperas de dias festivos se modificaban

los ejercicios vespertinos (i) en la siguiente forma:
RepeticiOn de las lecciones dadas en la semana o hasta

la vispera del dia festivo; por el 'cambrer,; todo el año.
Las disputas y demás actos a realizar por los maestros;

hasta Pascua.
El año escolar parece comprender los doce meses, sin Año escolar

otra interrupción que la de los dias festivos (2), que eran
bastante frecuentes (s). Dc la fecha de su comienzo 'no hay

(i) No lo dicen los capftulos; pero no habia tiempo para los actos ordinarios y
los señalados de un modo especial para estos dias.

(2) 1412, p5r. 6: ((qualibet dia non feriata faciat...a.—x412, par. so: uomni die
asabbatina non feriata...n.

() En el archivo del Ayuntamiento de Valencia hay una serie de libros, que
ofrecen para esto un excelente medio de comprobación. Son los de cuentas de ad—
ministración de Ia Lonja nueva, en los que se anota dia por dia los obreros que
trabajaron. La lista de dias festivos, aparte los domingos, en el año 5500, comple-
tada con el de 5499, es:

Enero. i, Circunscisioa, ucap d any)); 6, tres reysa; 57, Sent Anthonia;
20, uSent Sabastias; 22, Sent Vicenta.—4.

Febrero. 2, domingo, Virgen Maria; 25, uSent Matias.—2.
Marzo. x y 2, carnestoltesa; 3, edimars carnestoltesa, medio dia ede faenaa;

25, ((Verge Marfaa.—3 y
Abril. 57, (cdiuendres santa, a 21, martes de Pascua; 23, aSent Jordia; 25,

((Sent March.—6. En 5499: viernes , San Vicente Ferrer.
Mayo. i, ((Sent Ffelip e Sent Jaumea; 3, domingo, Santa Cruza; 28, uAsen-

asioa.—3.
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otra noticia que la de principiar a actuar en San Miguel la
sociedad formada en 1398 (i).

Personal docenle El personal docente lo constitulan los maestros y los
((cambrersD (2), aunque no eran los iinicos que intervenlan
en la función pedagogica. Como queda dicho, parte de los
actos a realizar por los maestros podlan hacerlos por niedio
de sustitutos, que parece eran los cambrersD (), y éstos, a
su vez, podian utilizar auxiliares, que los capitulos no pre-
cisan. -

Elección de La elecciOn de los maestros debla variar segin que la
los niaestros escuela fuese libre, del cabildo o fundada con intervención

de la ciudad.
En el primer caso el maestro se establecerla por si, con

arreglo a las libertades del Fuero. Una traba se les puso
en 2 de Junio de 1403, ratificada en de Enero de 1412: Ia

de no poder tener escuela sin ser antes examinado y apro-
bado por el consejo y los jurados.

En la escuela del cabildo Ia designacion debia hacerse

Junio. 8 y 9, lunes y martes ude Pasquaa; II, (Sent Onofrea; i8, uCorpore
))Christi)); 24, ((Sent Johan Batysta; 29, ((Sent Pere.—6.

Julio. 22, Sancta Magdalena; 25, ((Sent JaumeD; 26, domingo, ((Santa

AnaD.—3.
Agosto. 6, uSent Saluadora; io, ((Sent Lorenc; i, La Mare de Deu; 19,

((Sent Luis, benauenturan; 24, ((Sent Berthorneua; 28, ((Sent Agosti.—6.
Sepiembre. 8, aVerge Maria; 21, ((Sent Matheu; 23, (SaflCta Teclan; 29,

((Sent MiquelD.—4.
Octubre. 4, domingo, S. Francisco; i8, domingo, S. Lucas; 28, ((Sent Simo e

))Judesu.—3.
Noviembre. i, domingo, Todos Santos; ii, ((Sent Marti)); 25, ((Sancta Cathari-

anaa; 30, ((Sent Andreu, apostol.—4.
Diciembre. 6, domingo, San Nicolas; 8, Verge Maria)); 13, domingo, Santa

Lucia; 21, ((Sent Thomas, apostolo; 25 a 27—7.
(i) 1398, nüm. s.

(2) En algunos de los acuerdos copiados par el Sr. Vives, aparece una coma
gradacion del personal docente, en esta forma: a... les scoles ... merescien correc-

cio ... axi en lo cap ... corn en salaris de maestre maior e bachaller e cambrers
(pág. 41); ((estatuex ... que ... maestre a bacheller a aitre qui vulla tenir scales . .

(pig. 28).
(3) 1398, nüm. 9. El párrafo dice: ((lija oface a horn sufficient ...; en el bo—

rrador decfa: ((face legir ... an Johan Durdes, cambrer seu . .
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por las dos entidades que contribulan a su sostenimiento,
obispo y cabildo (i).

En las fundadas con intervención de la ciudad, variaba
segün la amplitud de estä intervención. En 1373, cuando Ia
ciudad obraba por cuenta propia, era ella la que procuraba
la apertura de la escuela de Costa; en 1412, siendo escuela
creada por la ciudad con el obispo y cabildo, las dos partes
mediaron en Ia elección (2).

De Ia elección de los cambrersD los ünicos datos los Elecciôn de
proporcionan los capitulos de 1398. Era libre en los maes los ucambrers,)

tros (i). Los (cambrers) podian separarse de sus principales;
pero, al hacerlo, no podlan establecerse por su cuenta durante
el plazo que durase la sociedad formada por los maestros
entre sI ().

De Ia designación de los demás auxiliares, nada dicen los
capitulos.

En lo relativo a salarios y utilidades proporcionan datos SaThrios
de interés losde 1398.

Los maestros perciblan de los escolares tsalaris e emo-
DlumentsD (i), que, reunidos, formaban el ilamado comu
Ddels maestres (6); designábanse también con el nombre
de collectes' (7). En concepto de regentes de la escuela
del cabildo reciblan i8 libras anuales, abonadas a medias

(i) Los capftulos de 1398 están aprobados por el vicario general.

(2) 1412, pdr. 3: ((mlgister electus per dictus reuerendum dominum episcoputn
net honorabile capitulum et honorabile concilium et juratos dicte ciuitatis...n.

(3) Nüm. Is: ((los maestres volen ... que a dos o a tres cambrers, los quals
sells elegiran . ..fl.

(4) Nüm. xi.
(s) Nüm. 3: slos salaris e emoluments dels scolans, les quals staran en les

sdites scolesD.

(6) Nüm. 3: presos tots los salaris e emoluments dels scolans ... pertanyents
,als dits maestres, sien primerament leuades del comu dels dits maestres ...a;
nüm. xx: se pague a los cambrers dels salaris comuns dels dits maestresn; nü_
mero 6: usalaris emoluments generals los quals pertanyeran als dits maestres per
))raho de generalitarn.

(7) Con elfin de garantizar el salario de los cambrerss, obligan los maestros sus
propios bienes para el caso que ((creedors o altres deutors sen duguessen ... les

collectes del studin. Nüm. 52. -
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por el obispo y cabildo (i). Estas i8 libras se dividian a
partes iguales entre Los dos maestros (2).

Figuraban como gastos de Ia Sociedad, el aiquiler de
casa, fijado en 40 dibres reals de Valencia anuales (i),
y el saLario de los cambrers, importante 50 florins co-
Dmuns de or de Arago (), en total (i).

Deducidos gastos, el resto se consideraba utilidades, a
repartir por partes iguales entre los dos maestros (6). Cal-
culaban una ganan'cia minima de 6o florines cada uno,
120 en total; y de no alcanzar esta cifra, podia disolverse la
sociedad como ruinosa ().

La administraciOn económica parece estar confiada a
((collectors) (8), que eran los mismos cambrers' (v). Ellos
recaudaban des collectes' (ro), y cuidaban de abonar los gas-
tos de aiquiler de casa (ii), que, como los salarios de
los cambrers', se abonaban en dos pagas, por Navidad y por
Pascua (12).

Lo económico Aparte de to deducido de los capitulos, sOlo hay alguna
posterior a 1398 que otra escasa noticia.

Cuando en Febrero de 1407 se iniciO el pensamiento
que terminO con la creaciOn de las escuelas en casa de Vila-

(i) Nüm. 7, nota.
(2) N. 7.—No parece, por La redacción de esta parte de los capitulos, que las

i8 libras pasasen a formar parte del ((comu dels maestres; sino que se consideraba
utilidad a repartir por separado.

(3) Nüm. 3.
(4) Nüms. ii y 6.
() Es probable que el ucambrera, corno auxiliar del maestro en el acto de

prima, percibiese alguna otra cantidad, abonada por el maestro. Dice el nüm. 9: dija
)O face a horn sufficient.., a son cost e a sa messio e suis propriis expensis. En-
tre las obligaciones de los cambrers no citan ésta los capftulos, '' por ello Ia
duda apuntada en esta àota; pero no se olvide que no es seguro sea el ucambrera
el auxiliar para este acto.

(6) Nms.6yii.
(7) Nüm. 15.
(8) Ntms. 3 y II.
(9) NUm. xi: uals dits cambrers e collectors.—V. nota siguiente.
(to) Nüm. ii: per collir la collecta dels dits maestres, segons es acostumat.
(ix) Nüm. 3.
(12) Nüms. 3 y Ii.
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ragud, una de las ideas, repetida en Febrero de 1410 y Octu-
bre de 1411, fué que Ia reforma proyectada se extendiese
incluso a ios salarios a abonar al personal docente (I); pero
los capitulos de 1412, final de esta serie de acuerdos, nada
dicen acerca de este extremo.

El regimen económico no debiO variar en lo esencial, y
los alumnos siguieron abonando salarios a los maestros (2).
Este gasto de los escolares trató de aminorarse en Febrero
de 1417 con la compra por la ciudad de un local para escue-
las, que habla de cederse a un maestro con obligaciOn de
reducir los salarios (i).

Acerca de disciplina escolar, insertan los capitulos Disciplinaescolar
de 1412 unas cuantas disposiciones, que afectan a los cam-
Dbrers, y a.los escolares.

El cambrer' que no cumplia en su cámara lo ordenado,
incurria en penalidades que eran: amonestaciOn; multas de
cinco, diez y veinte florines; privación de la cámara y de la
posibilidad de leer en la ciudad (a).

Los escolares deblan ser corregidos por sus cambrers,,
que podian expulsar de las escuelas a los que no aprove-
chasen (i). -

La pena de expulsion de las escuelas era comün
a ccarnbrers, y escolares que se mostrasen rebeldes a la au.
toridad de sus superiores, maestros o cambrers, repecti-
vamente (6).

(1) 2-1407: ((...com en salaris de rnaestre major e bachaller e canibrer
(Vives, pág. 41). 2-1410: aper raon del studi.... e salaris)) (Vives, pág. 54).
10—1411: axi en... corn en salarisa (Vives, pg. 59).

(2) 2-1407: SflS carrech de pagar salaris inmoderatsa (Vives, pig. 41).
5-14 17: usalaris e carrechs que... solien pagar en les dites scolesa (Vives, págs. 66-7).

(a) ca fi quels fills dels ciutadans sien ateujats dels salaris e carrechs que ça
))enrere solien pagar.. . (Vives, págs. 66-7).

(4) Nüm. 21.
(5) Nüm. 19.
(6) Nüm. 22.
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II. B.—ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS
SOSTENIDOS POR LA CIUDAD

Acerca de la organización de los estudios sostenidos por
la ciudad, sucede lo contrario que en la de las escuelas. En
éstas, careciéndose de datos directos, ha debido deducirse
del examen de los capitols de 1398 y 1412. De los estudios

Noticias abundan las noticias directas, consignadas en los mismos
utiliadas acuerdos y en los (capitols) del collegi e art de cirurgia;

pero son fragrnentarias (i); y solo cotejando y acoplando
datos diseminados, puede hacerse un ensayo de reconstitu•
ciOn, de interés por Ia importancia de estos estudios y por
ser el inmediato precedente de las enseñanzas menos prima-
rias del Estudio general (2).

Orden de Las afirmaciones y conjeturas que de su examen puedan
exposición deducirse, iran agrupadas con arreglo al siguiente orden (3):

carácter de los estudios; materias sobre que versaban las lec-
turas; duraciOn de los estudios; dias, horas y sitios; pruebas;
personal docente: elecciOn de lectores, sustitutos; condicio-
nes para ser elegido, y duraciOn del elegido en el cargo
parte econOmica: salarios, multas y modo de hacer el pago.

(i) Salvo lo consignado en los capitols del Colegio de Cirugfa, que se ocupan
un poco de enseflanza de modo algo accidental, no hay Ia mls leve alusión a
capftulos para estos estudios, que probableniente nunca estuvieron reglamentados
por disposicioncs especiales.

(2) Todo cuanto se diga en esta parte dcl presente trabajo, es deducido de los
mismos materiales reunidos, procurando escatimar el comentario y prescindir de
las noticias conocidas de organizaciOn de otros centros coetáneos o cercarios en
tiempo. Es un intento de restauración, a base de datos dispersos, efectuado, conio
toda reconstrucciOn, con los fragmentos conservados del priniitivo monuniento;
para que rehecho, en lo posible, tal como fué, pueda compararse con los dems de
su clase y épOca.

(;) Todo lo afirmado en esta parte, si no est justificado con nota especial,
téngase como referido al texto y notas de la parte I. B.
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En general se observa mayorprecisión y abundancia de
noticias en los estudios de Cirugia que. en los restantes, de-
bido a su mayor regularidad y a Ia con servacidn-ininterrum-
pida de estas enseflanzas.

CARACTER DELOS ESTUDIOS.—El objeto delos estudios de Cirugia
Cirugla se expresa con mucha claridád en Ia petición dirigida
a! consejo en 1462, solicitando su establecimiento, y en la
de los rcapitoIs' de 1485: proporcionar a los cirujanos los
medios de ser aptos,, sabios y experimentados en su arte.
Pero no constituyeron una preparación total y completa,
que habilitase para poder dedicarse al ejercicio de la Cirugia.
Para poder hacerlo se necesitaban conocimientos de dos
clases: teóricos y prácticos. Esta diferenciación, indicada ya
en la petición de 1462 (i), aparece más expresa en los
rcapitols de 1485, que dan a los primeros el nombre
de theorica' o da theorica y a los segundos el de (praticaD,
y reconocen que sin ambas no se puede ser un buen ciruja-
no (2). Se exiglan además determinadas pruebas. Los lectores
pagados por la ciudad proporcionaban Ia enséñanza de teo-
na; la práctica podia adquirirse con cualquier cirujano de
ella (i); todo lo concerniente a pruebas caia fuera de Ia
jurisdicción de los lectores (.). Los estudios de Cirugla sé
limitaban, por tanto, a enseñanzas de Ia parteteOnica (i).

(i) fossen abtes... en 1 art e pratica de cirugia (Ap. 1.0, 3).
(2) ((homens doctes e scients en theorica, vltra Ia pratica, en I art de cirurgiau

(Ap. 3.°, a! principio); ucorn, vitra Ia theorica, sia molt necessari Ia pratica per a
apoder vsar de cirurgia e sens perilla (Ap. 3.0, III); gb haien e sien tenguts in—
))terrogar de La theoriaa (Ap. 3.0, a! principio); gexamen de Ia theorica e pratica
(Ap. 3.0, VI).

(3) ((haja hoyt e studiat... en Ia present ciutat en Ia theorica e haia de
apraticar de cirurgia ab Ilur mestre o altres cirurgians de Ia present ciutat
(Ap. 3.0, III).

() Lo concerniente a pruebas está expuesto detalladainente mds adelante.
(5) Esta idea, que se desprende clara de diferentes frases aisladas, se expresa,

aunque algo velada, en el preámbulo de los capltubos de 1485: 4cquant es necessari..
Dhauer en Ia present ciutat honiens doctes e scients en theorica, vitra Ia pratica,
en 1 art de cirurgia, per augnientacio de Ia qua! art... fonch e es stat prouehit...
Dse legis... de Ia dita art de cirurgia, a despeses de Ia... ciutat de Valencian
(Ap. 3.0, a! principio).
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Son designados, de un modo corriente, por el nombre
de clectura dels cirurgians' (i).

Eran piiblicas para los barberos y cirujanos principal-
mente, y aun para todas las personas que quisiesen oir-
las (2). Casi seguramente eran además gratultas (3).

Poesiayotras Los estudios de Poesla a cargo de Boccinis y de Antho-
lecturas ni, y los de Etica, eran lecturas pñblicas y gratultas para

todos los que voluntariamente quisiesen asistir, valencianos
o no valencianos (); las de Poesla de Daniel Brixiensis y la
de Teologia tenlan probablemente igual carácter (i). No
existe Ia mas leve indicación de pruebas como medio de dar
validez académica a lo estudiado. Son un elemento de difu-
siOn de cultura, un medio de educación, sin ninguna finali-
dad académica.

Se designan también con el nombre de lecturas (6).

(i) Es frecuentisima esta afirmación, y Ia indica con toda exactitud el siguiente
asiento: ((Ia lectura del cirurgians, axi vulgarment ditas (Ap. j0 .14).—Véanse,

adenaás, entre otros: Ap. I.°, 41, 47, 49, 53, 59, 6o, 6i, 6a.
(2) El acuerdo de establecimiento dice: ((los barbers e altres que voidran hoyr

(Ap. i.o, 4). La misma idea expresan Otros asientos posteriores: legis de cirurgia
sals barbers e altres que volgueseri hoyr (Ap. i .°, 6); ulegir... a tots aquells que
volen oyr de cirurgiau (44. 0., fol. 3 v. de udespeses comunes, en nota de Ia
parte 1. B.).

(3) No hay la más leve indicación de que los oyentes abonasen a los lectores
cantidad alguna, y, en cambio, las hay concretas de los derechos a que estaban
obligados al sufrir el llamado exanien real. Corrobora esta misma idea, Ia frase de
ser lectura para los que ((volguesen oyr.

(4) Boccinis: ...instruccio dels fills e altres de la dita ciutat que oir lo volran
(Ap. I.°, 2); olegir als fills de Ia dita ciutat e a tots los altres que oyr ne
avolran (3. 0., fol. 110 V., en nota de Ia parte I. B).—Anthoni: ((lectura
Dpubhcament a tots los volents oyra (Ap. 1.0, 23); degia als fills de Ia ciutat e a
atots altres que hoyr volien (Ap. j•0 24); alegir als fills de Valencia e a
))qualseuol que oyr ne volena (Ap. 1.0, 25).—Martf: (dig publicament a

))tots los volents oyr> (Ap. .°, i8).
() Aunque no se precisa nada acerca de ellos, no es aventurado suppner que

no se diferenciasen de los dernás sostenidos por Ia ciudad.

(6) Boccinis: el reuocauen de Ia dita lectura (Ap. 1.0, i9).—Anthoni:
alector de Rectorica e Poesia Ia dita lecturaa (Ap. 1.0, 23); ((Ia dita lectu-

ara de Retorica (36. 0., fol. ii6, en nota de Ia parte I. B.). — Brixiensis:

lectura del Virgilb (Ap. x.°, 66).—Martf: uqui hg lea Etiques per la

adita lecturan (Ap. 1.0, t8). — Corella: ((Ia lectura de Ia sancta Theologiafl

(Ap. •0, 46).
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MATERIA SOBRE QUE VERSABAN LAS LECTURAS.—En Cirugla Cirugia

son tan escasas las referencias (i), que no hay medio de
precisar nada. Parece deducirse que en la elección de textos
se daba cierta participación a los oyentes (2).

En Teologla se acordó por los jurados versasen el primer Teclogia
año sobre los Evangelios y el segundo sobre los Hechos de
los Apóstoles y el Salterio (i).

En Retórica y Poesla, Daniel Brixiensis se acordó leyese
libros de Poesla, comenzando por Virgilio (), poeta que
continuaba leyendo en i de Octubre de 1498 (i); poste.
riorniente a esa fecha no se precisa nada, pues los acuerdos
se limitan a decir que lela de Poesla (6). En parecidos tér-
minos se habla de las lecturas de Boccinis y Anthoni: lo
hacian de libros de Poesia, sin indicar cuáles (7).

Igual imprecision existe acerca de las lecturas de Etica (8).
DURACION DE LOS ESTUDIOS.—Los de Cirugla se mantu-

vieron sin interrupciOn desde el año 1462 (p).
En las restantes lecturas no se ye por parte de los jura-

dos y consejo el propOsito decidido de sostenerlas de un
modo permanente. Mas parecen obedecer al deseo de aprove-

(i) cclegir alguns libres de medecina e cirurgia (41. 0., fol. 4 v. de udates
,>comunes, en nota de la parte I. B.).

(2) ulegir als cirurgians e fer Ia lectura que aquells volran en forma que
apuixen aprofitarD (Ap. I.°, 51).

() ulectura dels sagrats Euangelisri (Ap. i.o, 45); ucontinue Ia lectura de
Ia sancta Theologia, e principalment los Actes dels Apostols, e acabats aquells,
))liga lo Psa1tiri (Ap. 1.0, 46).

() ulegir de Poesia per ara lo VirgiIi (Ap. 1.0, 63).
() la lectura que... fa del Virgilis (Ap. '•0 66).

(6) ulegir de Pohesiaa(Ap. x.°, 68); (degir de Poesia (Ap. 1.°, 69).
() alegir libres de Poesià e altresa (Ap. j0, a). Otros asientos se lirnitan a

decir: ulegir de Poesia, tanto en Boccinis como en Antoni (Ap. 1.0, i, 10, 25;
3. 0., fol. 110 v., y 0., fol. lox v., en notas de Ia parte I. B.).

(8) alegir... les Etiques (Ap. 1.0, 14); ((hg... les Etiquesa (Ap. '0, 18).
() De un acuerdo de II de Octubre de 1497, fecha cercana a la de inaugura-

don del Estudio general, parece deducirse hubiese vacilaciones en continuar las
ensefianzas de Cirugfa, pues en 61, al hacer el nombramiento de -Luis Scriua, se
dice oque sia feta la lectura dels cirurgians per at any sdeuenidorD, frase no dicha en
otros nombraniientos.
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char, segiin las ocasiones, los servicios de personas cuyas
enseñanzas se crelan iitiles para los habitantes de la ciudad.

Teologia Las de Teologia duraron dos años. La presencia en Valencia
de Boccinis, determina su nombramiento. Revocado Boccinis
en 30 de Julio de 1467, hasta 13 de Septiembre de 1468

¶Poesia no se continüán las de Poesia por Anthoni. Terminan
en 1468-69 y no las hay de nuevo hasta 12 de Febrero
de 1498, en que comenzó a leer Daniel Brixiensis, el cual

Etica continuaba haciéndolo en 30 de Abril de 1499. Las de Etica,
de duración escasa de dos años, es cosa rara, no repetida, y
cuyo estabiecirniento parece un medio de dar solución a
las discrepancias con Boccinis.

El año de lectura En todas las lecturas se adopta la divisiónen años.
En Cirugla el aflo concuerda con el académico, de San

Lucas a San Lucas. Aunque los datos son un tanto con-
tradictorios, parece desprenderse de elios que el año co-
menzaba ci dia de San Lucas, i8 de Octubre, y Ia ense-
ñanza el dia siguiente (i), terminando el año la vispera del
santo (2).

En las restantes lecturas, menos organizadas, no se ajus-
ta su duraciOn al académico. Las de Teologla duran de

(i) Unos asientos dicen: ((hun any, qui comencara lo dia de sent Luchn
(Ap. .°, 36). Las mismas o idénticas palabras se encuentran en Ap. i.°, 39, 41,
42, 5i.—En otros se lee: ((hun any, qui comencara lendema de sent Luch>
(Ap. 1.0, 38). La misma idea dan Ap. j0 31 y 43.—También se lee: comen—
>)ce a legir per temps de hun any, del dia de sent Luch primeruinenti (Ap. I ., 55).
—Hay algunos más concretos: uen lo salari Ii fos let compte del dia de Ia festa de
sent Lucha (Ap. I.e, 17); ((hun any, qui coniencara lo dia de sent Luch... e
finira Ia vespra del dit sant apres seguenta (Ap. i.°, 34); anotifique al dit mestre...
aque principie Ia dita lectura lenderna de sent Luchø (Ap. jO, 52); ((comanen Ia
Iectura per al any sdeuenidor qui comenca lo dia present [19 de 0ctubre]
(Ap. '0 57).

(2) En Ia fecha de final de año hay ms unanimidad. Aunque en los asientos
tnás antiguos se lee ohun any finit en Ia festa de sent Luch> (Ap. 1.0, i6; lo
mismo en Ap. 1.0, 22, 26), es luego constante, en acuerdos y albaranes, el decir
uhun any, que fini a XVII del corrent mes, que fon vespra de sent Luch euange-
aliste,, (Ap. j0, 29), 0 mäs corrientemente, un año, aqui fini Ia vespra de sent Luch
(Ap. j0, 28, 30, 32, 35, 37; véanse también los asientos de ((albarans)) y de cuen-
tas de claverfa, insertos como notas en la pane I. B.).
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Todos Santos a Todos Santos (i). Boccinis recibiO saiario
desde i de Septiembre y los pagos muestran que su año era
de Septiembre a Septiembre (2). Antoni comenzó a leer
el 13 de Septiembre y su salario se refiere al perlodo cerrado
por dicha fecha, (i). El año de Daniel Brixiensis comenzó
a contarse el dia de su designaciOn, 12 de Febrero (a).
A Marti sus dos pagos están acordados en ci mes de
Mayo, el segundo por un aflo y el primero por tiempomás
corto (i), pero sin aludir a la fecha de comienzo y fin de su
trabajo.

DIAS DE LECTURA.—Las lecturas de Teologia, Poesla a
cargo de Antoni, y las de Etica,.consta que eran diarias (6).
De las de Poesia de Boccinis y Daniel Brixiensis, y de las de
Cirugia, no hay ninguna indicación.

No hay datos acerca de la excepción de los dias fes-
tivos (v).

Vacaciones estivaies deblan existir en las de Cirugia, al Vacaciones

menos, no obstante durar el año de San Lucas a San Lucas,
las lecturas terminaban, siguiendo ia costumbre, antes de

(i) ((hun any, lo qua! comenca a Tots Sanctso (Ap. i.°, 45); ((10 qua! any
))comence de Ia festa de Tots Sancts e finira lo dia de Tots Sancts del any
nseguent)) (Ap. I.°, 46).

(2) ((10 qual salari ii comence correr lo primer dia del present mes de Setem-
obre)) (Ap. 1.0, 2); ((hun any, qui finira !o primer dia de Setembre (34. 0., fo-
ho ho, en nota de ha parte 1. B.; véanse además 33. 0., fol. 110 V., y 34. 0.,
folio 101 v., en las mismas notas).

(3) ((10 qua! comenca a xiii de Setembre (Ap. I.°, 23); ((hun any, qui
comenca a xiii de Setembre propasat e finira en semblant dia 1 any apres vinent
(36. 0., fol. i i6, en nota de Ia parte I. B.).

(4) ((temps de hun any (Ap. I.°, 63); ((per a temps de hun any lo qua!
))comenca a correr a xii de Ffebrer (Ap. 1.0, 64).

(5) ulegir per algun temps)) (Ap. j•0, 14); ((per temps de hun any))
(Ap. •0, i8).

(6) 1egir cascun jorn vna lico de Ia sacra Scriptura (72, J., 25-8-1484, en
nota de Ia part I. B.). Antoni: ((10 legir que ha fet e fa cascun jorn de Poesia
(Ap. 1.0, 25). Marti: ua micer Bernat Marti, qui hg cascun jorn (Ap. 1.0, 18).

(7) De algunos asientos en Cirugla podria deducirse que se lela en los festivos:
((comence a legir del dia de sent Luch (Ap. 1.0, 55). Es una nota insegura.
Recuérdese lo dicho a! tratar de la fecha de comienzo de curso.
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esta fecha (i). En las restantes lecturas no hay la menor
indicaciOn (2).

HORAS DE LECTURA.—SólO hay dos noticias. Con motivo
de Ia partición de la lectura de Boccinis, se decidiO por los
jurados que ci poeta italiano siguiese leyendo por la maña-
na y que Marti lo hiciese despuës de aimorzar (i). Al nom-
brar a Daniel Brixiensis, se acordó leyese de cuatro a cinco
de Ia tarde (4).

SITIos DONDE SE LEIA. —Las lecturas de Teologla, Poesia,
excepto las de Daniel Brixiensis, y Etica, se hicieron en
la Sala de la ciudad (s). De las de Poesla a cargo de Daniel
Brixiensisy de las de Cirugla no hay indicación.

La Sala La Sala de la ciudad, es la misma casa de la ciudad (6).
la ciudad

(i) En 30 de Septiembre de 1463 (Ap. 1.0, ), se acordó el nombramiento de
nuevo lector, porque el del año anterior, Luis Dalmau, cthauia ja lest e coniplida
))sa lectura. Antes de esta fecha, en 9 de Septiembre del mismo aflo (Ap. 1.0, 6),
se ordenaba el abono de salario al mismo Dalmau, ano obstant no haia lest per
))temps de hun any, sino per lo temps acostumat de legiru. La misma idea de
acabar el aflo antes de San Lucas se expresa en acuerdos y albaranes de 15 de
Octubre de 1465 (Ap. j•0, Ii), 13 de Septiembre de 1492 (75. J., 13-9-1492, en
nota de Ia parte I. B.), 25 de Agosto de 1491 (74. J., 25-8.1491, en nota de Ia
parte 1. B.), y aun. i de Julio de 1489 (7. J., 15-7-1489, en nota de Ia parte I. B.).
Un acuerdo de 6 de Septiernbre de 1488 (Ap. 1.0, 54) dice, contradiciendo esta idea:
((Ia lectura que fa als cirurgians; pero esta afirmación resulta anulada pot el alba-
r correspondiente al acuerdo, fecha 9 de Septiembre de 1488 (3. J., 9-9-1488,
en nota de Ia parte 1. B.), en que se lee: ula lectura que aquell ha fetaa.

(a) Un dato, en Ia primera revocación de Boccinis en 27 de Agosto de 1464
(Ap. i.°, 8), es demasiado dudoso: que pus daqui auant no legis per Ia ciutat, no
uli corregues salari del primer dia de Setembreu.

() aque Boccinis, poeta, legis de mati, axi corn se hauja acostumat, e
sapres dinar legis micer Bernat Martb (Ap. 1.0, 12).

(4) ((la hora a les quatre ores apres mig jorn fins a les cinch oresn (Ap. 1.0, 63).
(5) Teologfa: la lectura que ía enla Salade Ia present ciutatu (Ap. 1.0,45);

iflegir en les cases de Ia Salade ladita ciutatu (72.J., 25-8-1484, en nota dela
parte I. B.).—Poesia. Boccinis: legir de Poesia en Ia Sala de Ia dita ciutata
(33. 0., fol. 110 v., en nota de Ia parte I. B.). Antoni: ((los jurats justats en
>la Sala maior de la ciutat... proueiren que.... Antoni, lector en Ia dita Sala a

(Ap. 1.0, 23); Anthoni, lector de Retorica en Ia Sala de Ia dita ciutata (36. 0.,
30-5—1469, en nota de Ia parte I. B.).—Etica. Marti: per... legir... en Ia Sala
ade la dita ciutata (Ap. 14); aque hg en Ia Salade Valenciaa (Ap. I.°, i8).

(6) Esta denominación es frecuentfsima, y puede comprobarse en las notas
copiadas y en los asientos inclufdos en los apéndices. Algunos lo precisan con toda
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Lo indicado podria aparecer contradicho por Un asiento
relativo a las lecturas de Corella, hechas en des cases de Ia
))Sala,. Fundándose en palabras idénticas, hablando de las
de Poesla, confiadas en 28 deSeptiembre de. 1424 a maes-
tre Guillem, veneciano (i), sostuvo el P. Teixidor que las
tales cases, eran ios locales destinados por la ciudad para
las escuelas de Gram átjca y no Ia casa de la ciudad (2). Esta
apreciación ha sido fácilmente negada por el Sr. Vives con
textos demostrativos de haberse dado La enseñanza de maes-
Ire Guillén en la casa del conselh ode Ia ciudad (i); y de
Corella otros asientos afirman que el sitio designado fué La
misma Sala de Ia ciudad ().

No es fácil asegurar en qué departamento de ella (5) se
haclan las lecturas. Una ünica noticia, relativa a la de Ni-
cholau Antoni, resulta algo vaga (6).

PRUEBAS.—.—Efl Teologla, Poesla y Etica3 no se encuentra
la más leve indicación de pruebas o grados por parte de los
oyentes.

En Cirugla, por el contrario, hay bastantes noticias en Cirugia
los capitols de 1485 y a contar desde esta fecha. No
obstante que todo lo referente a pruebas y grados era cosa
ajena a las lecturas, y perteneciente a la ciudad con arreglo
a fueros y alColegio de Cirugla, no es improcedente expo.
nerlas, pues dan a conocer este complemento de enseñanza,
aunque ejercido por personal distinto del docente.

Con arreglo a lo pedido y concedido en los capltulos
de 1485, el aspirante a cirujano estaba obligado a asistir

claridad: uajustats en la cambra del consell secret de Ia Sala de Ia dita ciutata
(Ap. 1.°, 62 y 66).

(i) De este acuerdo da noticia el Sr. Vives en Ia pág. 70.
(2) Texidor, Estudios..., pãg. 70.
(3) Vives, pág. 71;
(4) Ap. i.°, 45.
(5) De la Sala hace una breve descripción Liorente, uniendo sus ((recuerdos a

))lo que dicen los librosa. Liorente, Palencia..., torn. II, págs. 83-6.
(6) ulos jurats justats en Ia Sala major de la ciutat lector en Ia dita

aSala a (Ap. I.°, 23).
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durante cinco años, continuos y sin intervalo ni variaciOn
alguna de tiempo, a las lecciones de teorla que se daban en
Valencia (i), y a practicar de Cirugla, durante el mismo tiem-
p0, con su maestro u otro cirujano de la ciudad (2).

No hay. ninguna indicación acerca de si durante estos
cinco años estaban obligados los estudiantes a a1gin ejerci-
cio oprueba.

¶Prueba de asis- Pasados los cinco años de enseñanza (i), se presentaban
tencia a lecturas a los mayorales del colegio; y deblan probar ante ellos, por

y depractica . .

medio de sus maestros u otros testimonios dignos de crédito,
queLhabian oldo y practicado durante todo ci tiempo de los
cinco años (). A los mayorales se les encarga se conduzcan
en esta prueba lealmente y con toda verdad, con arreglo a
sus conciencias, y por el juramento que haclan al comenzar
a ejercer su cargo (s).

Exanien Probado esto, los cuatro mayorales, con asistencia causa
deprdchca Dhonoris de los niayorales del año anterior, le examinaban

de práctica y de moribus et vita' (6). Si los cuatro lo
juzgaban apto y suficiente, lo presentaban ellos mismos al
examen real (v).

(i) ((haja hoyt e studiat per cinch anys continos e sens entreuali ni variacio
nalguna de temps en Ia present ciutat en la theorica de Ia dita art de cirurgia
(Ap. 3.0, III).

(2) (Ce axi hoynt e studiant en Ia dita art per lo dit temps de cinch anys, conti-
unuament e sens algun entreuall ni variacio de temps, haia de praticar de cirurgia
nab liur mestre o altres cirurgians de Ia present ciuta hoy e practicat per tot
nb dit temps de cinch anysn (Ap. 3•0, III).

() ipassat Jo dit temps dels dit cinch anys, axi en la theorica corn pratica
(Ap. 3.°, 1111).

(4 ihaia e sia tengut prouar, dauant los rnayorals del dit collegi qui auell any
seran, ab los mestres qui praticat hauran, si vms seran, o ab altres testimonis
dignes de fe, corn continuament, segons darnünt dit es, han hoyt e praticat per

'tot lo dit temps de cinch anys (Ap. 3.°, III).
() que los dits majorals del dit collegi e art de cirurgians prorneten, haien e

sien tenguts seruar e conplir lo present capitol, sots virtut del sagrament per
aquells prestat (Ap. 30, III).
(6) (los quals quatre majorals lo haien a exarninar de Ia pratica, snoribus ci

nvita Si sera atrobat abte e suficient axi en Ia dita pratica et in inoribus ci viia...
(Ap. 30, 1111).

(7) Ap. 3.°, 1111.
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El examen real era la prueba que habilitaba para el Exarnea real
ejercicio del arte de Cirugla. Para poder ejercerla dentro de
Ia ciudad y reino, como para ejercer las profesiones de
medico y otras, la ciudad de Valencia tenia atribuciones
para nombrar examinadores (i), que se cerciorasen de la
suficiencia de los solicitantes, como medio de conceder la
autorización con bastante garantla.

Los examinadores para Cirugla, que los capitulos ha- Examinadores
man (examinadors reals, .y (examinadors de la ciutat (2),

reales

eran cuatro, dos (metges fisichs' y dos ccirurgichs(3),y se
elegian anualmente por el Consejo en Ia reunion de 22 de
Diciembre (.). En los capitulos de 1485 se concediO que
la propuesta de los exarninadores cirujanos la hiciese el
Colegio. Para ello los cuatro mayorals novells y los cuatro
avells (5), o sea los del año corriente y los del anterior,
elegian anualmente, el mismo dia o el anterior al de la
reuniOn del Consejo, cuatro cirujanos examinados del exa-
men real; estos cuatro eran presentados al Consejo, que
designaba dos, los cuales quedaban nombrados (6).

Los examinadores reales prestaban juramento ante los
jurados o el justicia en lo civil de obrar con toda igualdad y
diligencia, pospuesto todo odio, amor y siiplicas (v); siendo

(i) El Consejo elegfa en Ia reunion de Ia vispera de Pentecostés seis cexamina-
,dors de notaris; y en la de 22 de Dicienibre, cuatro cexaminadors de metges
fisichs e cirurgichs y dos ccorregidors de aduocats e juristes. Acerca del modo
de actuar de unos y otros, vase: Taraçona, Pere Hieroni. Institvcions dels fvrs e
privilegis del regne de Valencia. Valencia, 1580; págs. 144-163.

(2) uquatre examinadors reals) (Ap. 30, 1111); cexaminadors de Ia dita insigne
clutat (Ap. 3.°, 1111).

(3) ces stat prouehit esser elegis cascun any quatre examinadors, dos fisichs e
dos cirurgians, pera examinar aquells qui volen esser promoguts e adrnesos'a vsar

'de Ia dita art de cirurgia (Ap. 3.0, al principio); dels dits examinadors, ço es,
deIs dos fisichs e dos cirurgians) (Ap. 3.0, I); als sobredits quatre examinadors
reals... co es als dos senyors de fisichs o metges e als dos cirurgians (Ap. 3.0, II).

(4) Véase cualquier reuniOn del Consejo de dicha fecha.
(5) Ap. 3.°, I.
(6) Ap. 3.0, 1.

(7) 'en lo dit examen se hauran ab tota egualtat, be e deligentment, tota amor,
,voluntat, passio, oy, rancor e pregaries apart posades (Ap. 30, H).
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inhábiles para ejercer el cargo en tanto no prestasen el jura-
mento, y declarándose que todo examen hecho sin este
requisito previo, seria nub, con rnás la pena de cincuenta
florines a! examinando (i).

Al examen real asistlan; además de los examinadores
reales, los cuatro mayorales que habiendo hecho el 'de

práctica, presentaban al examinando (2). En éI se be interro-
gaba de la teoria (s); y si los examinadores reales, nemine

Aproacidn discrepante', le encontraban suficiente en ciencia y en vida
y costumbres, le concedian licencia para usar del arte de
Cirugla y tener cOrtina,, expidiéndole el oportuno docu-

Pago de derechos mento (). Abonaban determinados derechos para el arca del
Colegio, que variaban segün fuesen naturales del reino de
Valencia, de los otros reinos de la corona de Aragon o de
reinos extraños (i), y que quedaban suprimidos para los
.hijos de maestre examinat en Ia dit art de Cirurgia, cuyo
padre mona durante su menor edad (6).

Los cirujanos que no habian estudiado en Valencia y
querlan establecerse en ella, estaban obligados a examinarse,

(i) Ap. 3.°, II.—Este capttulo da idea de los defectos de que adolecian los
exámenes y de las flaquezas de los examinadores.

(a) Cfl to dit exarnen sien acollits e admesos los dits quatre majorals qui lo
,dit examinat hauran presentat al eximen real dels dits quatre exminadors reals,
'en axi que en presencia de aquells se faca lo dit examen' (Ap. 3,0, III!).
() dos quals quatre examinadors to haien e sien tenguts interrogar de Ia

tbeorica, axi corn en Ia dita art de cirurgia se pertany (Ap. 3°, 1111)—Los capl-
tubs expresan de modo terminante Ia separacion entre el exanien de práctica,
efectuado por los máyorales del Colegio, y el de teoria confiado a los examinadores
reales. Esta idea parece contradicha por unas frases del capitulo VI: se haia de
,exanhinar,en Ia manera damunt dita, axi be d& exarnen de Ia theorica e pratica
'corn del examen real et etiam de ujoribus et vita,; ero Ia manera confusa y rbpida
de estar redactado, no es prueba suficiente paradesvirtuar las categoricas afirma-
ciones anteriores.

(4) Ap. 3,0, 1111.; si per tots quatre concordantment no sera atrobat suficient,
'no sia admes al dit examen, ne puixa en manera alguna vsar de Ia dita art de ci-
rurgia ni tener cortina (Ap. 3.0, I).
(5) Ap. 30, 1111.

(6) Ap. 3,0, V.—Durante Ia menor edad, Ia viuda quedaba al frente de Ia tien-
da; al Ilegar el hijo a Ia mayor edad, estaba obligado a examinarse para poder con-
tinuar en el puesto del padre.
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en Ia forma indicada, del èxamen real, del de práctica y del
de vida y costumbres,y apagar a! Colegio los derechos es-
tablecidos, con pena de cincuenta florines o sesenta dias de
cárcel a los contraventores (i).

Parece deducirse de los capitulos de 1485 que, antes de Sistena anterior
esta fecha, el aspirante a cirujano estaba obligado ünicamen- a 1485
te al examen real; pero de este sistema, a juicio del Colegio,
se segulan peligros, que le decidieron a pedir no se admi-
tiese a este exainen a nadie sin que primero hubiese estu-
diado durante cinco años teorla y práctica y se hubiese
soinetido a! examen de práctica ante los nayorales del Go-
legio (2). Juzgaban más eficaz la asisteilcia obligatoria a lec-
turas y prácticas.

ELECCION DE LEcT0REs.—En Ia elecciOn de los lectores se
sigue procedirniento parecido al usado en Ia de los (oficialsD
o funcionarios de Ia ciudad. El cargo de lector Se designa a
veces con el titulo de officia (s), aplicado a diferentes
funciones de ella.

La plenitud de poder residia, dehecho, en el consejo;
pero como éste se reunia en fechas fijas o para asuntos de
gran importancia,.los jurados, asesorados por el racional y
el sindico, y a veces por los abogados de Ia ciudad, atendian
a las necesidades was perentorias, tomaban acuerdos previos
que elevaban a la definitiva resolución del consejo, o, mer-
ced a acuerdo y delegacion suya, provelan periOdicamente
determinados cargos.

(i) Ap. 3.0, VI.
• (2) Los capftulos consignan en el prrafo prelirninar que anualmente se eleglan
cuatro examinadores pera examinar aquells qui volen esser promoguts e admessos
'a vsar de Ia dita art de cirurgia; dedican los ninieros I y II a tratar de Ia elección
de examinadores reales y juramento de éstos; y el III to inician diciendo: (per
)apartar tota manera de desorde que en to dit exame Se poria inseguir, e a los que
volran esser examinats o vendran at dit examen sien tals que sens dubte o perilt
algu puixen e deien esser examinats e admesos a vsar de Ia dita art de cirurgia,

,demanen e supliquen los dits majorals per tot to dit collegi '. Lo pedido en
el III y 1111 es los cinco aflos de estudio, el examen de práctica y et modo de verifi-
carse el real.

() oofficj de lector dels... cirurgiansa (Ap. •0, 6o).
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Sistema de the- En Cirugla el consejo, a! establecer los estudios, delegó
cid,i eti Cirugia Ia designaciOn de lectores en los jurados y oficiales de

la casa.
Estos tuvieron el pensamiento de hacer una nómina de

medicos para que, con arreglo a ella, fueran leyendo anual-
mente; y encargaron al sindico visitase con tal objeto a los

más antiguos de la ciudad, que no aceptaron. El sindico
nombró a uno para Ia lectura de aquel ano; y, como en
concepto de prórroga del encargo de los jurados (r),
siguiO proponiendo lectores hasta ci año 1472-73. Desde
el 1473-74 (2) los jurados recaban esta atribucion; y ellos,
con ci racional y el sindico o sus lugartenientes, nombran
los posteriores hasta ci de 1480-81. En 23 de Junio dc 1480
el consejo asume a si Ia elecciOn mediante la fijaciOn de
nOmina, que sOlo él podria alterar. Durante algün tiempo
se mantuvo el espiritu de este acuerdo; pero poco a poco se
fué prescindiendo de él y de Ia nOrnina, para voiver a las
designaciones anuales, hechas por los jurados.

En medio de estas alternativas se ye bien ciaro que ci
consejo conserv siempre La facuitad de eleccidn de lectores,
aunque de ordinario actñan por delegacion suya los jurados,
asesorados de los oficiales de La casa; y éstos a su vez, du-
rante un buen nümero de años, han subdelegado en ci
si tid ico.

Sisterna de elec- Cosa parecida sucede con las restantes lecturas, salvo Ia
don en las otras subdelegaciOn en ci sindico.

leciuras . .

En RetOrica y Poesia, Boccinis y Anthoni debieron co-

(i) per lo poder a eli atribuit e donat per los honorables jurats de elegir cas-
))cun any un mestre en medicinas (Ap. 1.0, 7); uper lo poder e licencia que haula
))dels honorables jurats (Ap. 1.0, 1 7) ((per lo carrech que tenia dels honorables
ajuratss (Ap. 1.0, 20); ((10 sindich, hauent ne carrech dels... jurats (Ap. •0, 21);
per lo poder que ha acostumato (Ap. 1.0, 27).

(2) En 147 1—72 el nombramiento lo hace el slndico y en el acuerdo de pago se
dice haber sido hecha Ia lectura tcde manament e prouisio dells... jurats. El man—
dato de los jurados pudo ser por.conducto del sindico, y no es, por tanto, motivo
bastante para anticipar Ia fecha en que de un niodo definitivo cesó Ia actuaciOn
directa del slndico.
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menzar sus lecturas por decision de los jurados (i); pero ci
consejo fué el que dió sanciOn a sus nombramientos al
acordar senalarles sueldo; pues, aunque de la forma como
aparecen los acuerdos, pudiera deducirse que Ia intervenciOn
del consejo obedece, más que a la confirmaciOn del cargo,
a la fijaciOn del saiario y autorizaciOn del gasto, sin ésto era
inütil todo proposito de los jurados. La que no aparèce muy
regularizada es la intervenciOn del consejo, pues ci casode
Boccinis lo trata en la primera reuniOn celebrada después del
comienzo de sus lecturas, y ci de Antoni pasaron ocho
meses y celebrO muchas reuniones sin que se tomase ningün
acuerdo acerca de ello.

La actuaciOn del consejo es nula en Ia elecciOn y reelec-
ciOn de Daniel Brixiensis, hecha por los jurados, en presen-
cia del racional y del sindico.

En Teologla la elecciOn y fijaciOn del salario se hizo por
los jurados, asesorados del racional, sindico y abogados de
Ia ciudad, sin que aparezca tampoco ninguna intervenciOn
del consejo.

La misma no participaciOn del consejo Se nota en. ci
nombramiento de Bernat Marti, tanto en su primera desig-
naciOn, como cuando aparece encargado de la iectura de
Etica. Actiian sOlo los jurados, asesorados a veces del racio-
nal y del sindico.

Es de notar en las lecturas de Cirugla, cuya elecciOn es La nóniina de icc-
más metodizada, el repetido propOsito de formaciOn de toresen Cirugia
nOmina de lectores, que habrian de cumplir su cometido por
ci sistema de rotaciOn, y ci poco éxito de semejante proce.
dimiento. Aun suponiendo ,un decidido deseo de respetar lo
estatuido por ci consejo, ofreceria en Ia práctica tales dificul-
tades, que explican por si solas su abandono. Los lectores
nombrados contralan una obligaciOn realizable en fecha
incierta: tenian.que aguardar la ilegada de su turno durante

(i) De uno y otto no hay acuerdo en que de un modo expreso se trate de
su designacion por los jurados; pero en ambos se le hacen pot ellos anticipos a
cuenta del salario que habria de señalárseles por el consejo.
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dos, tres, hasta cinco años, que podia anticiparse por defun-
clones, ausencias u otras causas; mientras tanto nada se les
abonaba, y Ia retribución que esperaban recibir era la de
quince libras anuales, sumamente exigua.

SusrITuTos,—Debian existir, por costumbre, al menos
en Cirugia. En 19 de Octubre de 1491, al nombrar a

Alcanyiz, se le encarga que lea personalrnente y no enco-
rniende la lectura a otro (i). De esto.parece deducirse que
los nombramientos de sustitutos era cosa hecha particular-
mente por los lectores propietarios.

CONDICIONES PARA SER ELEGID0.—De requisitos exigidos
para ser lector, hay una indicación en los de Cirugla: que
fuese Un ((metge fisich (2) de la ciutam (i).

No hay medio de afirmar si fué siempre cumplido el
iiltimo extremo, pues no en todos los que fueron lectores se
indica su condiciOn de ciudadano de Valencia.

Cirugia DURACION DEL ELEGIDO EN EL CARGO.—Erl Cirugia los
lectores eran elegidos para un año, tanto cuando se empleó
el sistema de nOmina, como cuando se hicieron nombra-
mientos particulares.

No hay ninguna reelecciOn inmediata. El sistema de
nOmina la excluye, pues hasta terminar Ia rotación, no podia
volver a leer ninguno de los incluldos en ella; en los nom-
bramientos particulares no se da ningñn caso (a).

Repeticione5eulos Es, en cambio, muy frecuente volver a desempeñar Ia
nombramientos lectura pasados algunos años. Fué debido más que nada a

(i) OUYS eli personalment liga, e que non aconiane a altri (Ap. 1.0, 7)
(2) Las palabras nmetge)) y ufisich,) se emplean como sinónirnas y como dis-

tintas de cirurgich. Lo demuestran, entre Otros, los siguientes párrafos: abs dos
Dmetges o fisiclis que lo dit consell.., (Ap. 3.0, I); asien stats nomenats certs
umetges o phisichs (Ap. 1.0, so); aals dos senyors de fisichs o melges e abs dos
DcirUrgianSn (Ap. 3.0, II); aquatre examinadors, dos fisichs e dos cirurgiansu
(Ap. 30, principio).

(3) Ap. I.°, 4.
(4) Ninguno de reelecciOn; aunque si de haber sido lector dos aflos seguidos:

Jaume Colon-i en 1477-78 y 1478-79. Es uno de los puntos obscuros en estas lec—
turas, pues el elegido para 1478—79 fué Gaspar Miro, y en las cuentas aparece
Colorn como lector.

C
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los nombramientos particulares; pues, aunque el sistema de
nórnina lo establecia de un modo forzoso, en Ia práctica
nunca tuvo efectividad su repetición. Hay lector que lo fué
hasta seis veces, y sietede ellos se distribuyen veinte y cinco
lecturas de las treinta y siete que hubo desde 1462-63
a 1498-99(1).

En Retórica y Poesla, Boccinis no fué nombrado para Reldrica y Poesia
tiempo fijo, sino a benepiacitD, es decir, a voluntad del
consejo (2). En 27 de Agosto de 1464 el sindico,.en voz de
los jurados, le ordenó no siguiese ieyendo; los jurados le
rehabilitaron en el mismo año; por su ausenciã le revocaron
de un modo definitivo en 30 de Julio de 1467. Los jurados
ejercitaban la facultad que se habia reservado el consejo.

De AntOni no hay datos; pero sus lecturas sOlo debieron
durar un año, el de 1468-69.

Daniel Brixiensis fuë elegido a! principio por un año, y,
cuando estaba para umplirlo, se le prorrogO por el siguien-
te a beneplacitD de laciudad (i)..

En Teologia, Corelia 'fué nombrado por un año, que se Teologia

prorrogO por otro más.
Marti, exceptuando su primer nombramiento que es algo Etica

confuso, sus lecturas de Etica duraron un año compieto y
parte de otro.

Predomina en todos los nornbramientos ci sistema de
elecciones anuales; cuando el nombrado lo.es para tiempo

(i) Lectores reelegidos: -

Jautne Quinta.—1464-65, 1471-72, 1476-77, ,479-8ô?, 1485-86.
Vicent Rubert.— 1466-67, 1470-71, 1473-74.
Francesch Borrell.—1467-68, 1481-82?
Pere Pintor. —1468-69, 1474-75, 1484-85.
Luis Alcanyiz.— 1469-70, 1472-73, 1475-76, 1487-88, 1491.92, 1494-95.
Jaume Colom.—1477-78, ,t478-79?, 1480-81?, 1490-91.
Jaume Torres.—1495-96, 1498-99.

(2) Io qual salari ii conience correr lo primer dia del present rues de Setembre
per lo present any, e daqui auant a, beneplacit del dit honorable conselb

(Ap. 1.0, 2).
(;) sper altre any sia conduhit lo poeta a beneplacit de Ia dita ciutatD

(Ap. 1.0, 68).

a6i



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

mayor, caso de Boccinis, el nombramiento es abeneplacitD,
reservándose el derecho de anular Ia elección. Siempre son
elecciones temporales, nunca perpetuas.

SALARIOS.—NO todos los lectores disfrutaron de igual
retribución. En Cirugla fué de i libras. En Retórica y
Poesia, a Boccinis se le señalaron libras, que intentaron
reducir a Ia mitad, 27 /a libras; a Antoni se le abonaron
40 libras, y lo mismo a Daniel Brixiensis. Marti se acordO
percibiese Ia mitad del sueldo de Boccinis, 27 libras; pro-
testó éste, y Marti aparece cobrando i libras por parte de
Un aflo y otras 15 por un año completo. En Teologia, Core-
ha cobró mu sueldos, equivalentes a o libras.

Fifacithi En la fijaciOn del salario intervienen los jurados, aseso-
del salario rados del racional y del sindico, y el consejo. No aparece

muy deslindada la participaciOn de unos y otros. Por tratar-
se de gastos se nota bastante tendencia a conceder valor
preferente a los acuerdos del consejo; pero hay casos en los
que los jurados obran por si, prescindiendo de Ia actuación
del consejo.

En Cirugla, el consejo de 28 de Mayo de 1462 delegd Ia
fijaciOn del salario en los jurados y oficiales de la casa, que
seflalaron el de quince libras anuales.

En Retórica y Poesla, Boccinis comenzó a leer habién-
dosele hecho de palabra ofrecirnientos, indudablernente por
los jurados, que he hicieron anticipos en 12 de Septiembre
de 1461. Propuesto el caso al consejo, éste he señalO el
de libras.

Algo parecido ocurrió con Antoni. ComenzO a leer y se.
le hicieron adelantos antes del acuerdo del consejo. El
tornado por éste fuéremitir el señalamiento de salario a los
jurados, que aEordaron el de cuarenta libras.

A Daniel Brixiensis he fijan sueldo los jurados, sin acu-
dir al cónsejo.

En Teohogia Ia fijación del sueldo, lo mismo que el
nombramiento del lector, lo hacen los jurados sin recurrir
al consejo.

Lo mismo sucede con Marti, tanto al señalarle corno
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sueldo Ia mitad del de Boccinis, como al acordar abonarle
quince libras.

La libra valenciana equivalia a r8i8i florines de oro (i), ¶Proporcionalidad
moneda niuy difundida porlos reinos de Aragón y Castilla(2). de los salarios

Por tanto:
55 libras = 100 fiorines (55 X i'8i8i 99'9955).
o Id. = 90'905 Id.

40 Id. = 72'724 Id.
27'/2 Id. = 50 Id.

15 Id. = 2727I. Id.

De la importancia de estas retribuciones () dan bastan-
te idea los mismos acuerdos. Cuando el consejo señaló a
Boccinis Ia de 55 libras, los jurados habian expuestos la ne-
cesidad de fijarle salario competente, pues de lo contrario no
podria permanecer en Valencia (); y cuando se intentó
reducirselo a la mitad, 50 florines, Boccinis protestO, asegu-
rando que él no po4la vivir con aquella cantidad (5). Jüzgue-
se lo que serlan 15 libras! (6) Esto tal vez explique el por
qué los medicos ave!lsD se negaron a encargarse de la lec-
tura de Cirugla en 1462.

(i) La libra es igual a 20 sueldos y el form a ix. 20 sueldos de Ia libra:
ii sueldos del florfn=i'8i8i. En cualquiera de los libros de contabilidad pueden
coinprobarse estas equivalencias.

(2) En la Universidad de Alcalá, Cisneros fijó como moneda reguladora el
form de oro de Aragdn (Torre del Cerro, Antonio de Ia. La Universidad de A/caM.
Datos para su estudio. Madrid, 191o; pigs. 81-82). Segñn estatulo del cabildo
catedral de Cdrdoba de 4 de Mayo de 1491, en determinados dias del año se hacian
distribuciones de un form de oro de Aragóno (Gómez Bravo, Juan. Catdlogo de
los obispos de Cdrdoba. COrdoba, MDCCLXXVIII; torn. I, pig, 381).

() No difieren gran cosa de las seflaladas a los catedráticos de la Universidad
de Alcal. (Torre del Ceo, La Universidad de Alcald, pgs. 28-29).

(4) ulo dit poeta se troba a present pobre, e bonarnent nos poria sostenir n
saturar en Ia dita ciutat, si ja per lo honorable consell no ii era assignat algun
asalari competent per son sostenirnent, ço quels paria esser honor de la dita ciutata
(Ap. 1.0, 2).

(5) nrespos que no Ii plahia lo fet de Ia pârticio del salari, car eli no poria viure
,ab xxvii iliures x solidosa (Ap. j•0, 13).

(6) En el contrato de 1398 de sociedad para regir las escuelas, se estipuld Ia
disolución de Ia cornpinfa en el caso de noobtener una ganancia anual de 6o libras
cada una de las dos prtes contratantes.

-
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MULTAS.—COn relación al sueldo debe considerarse Ia
aplicación de multas a los lectores por faltas de asistencia.

Este procedimiento sOlo se encuentra empleado con Boc-
cinis y en los ültimos tiempos de sus lecturas. Despuês de
haber sido depuestb por el sindico y rehabilitado por los
juradós, éstos, en 13 de Marzo de 1465, acordaron deducirle
de Ia paga las faltas de asistencia (i); y el acuerdo fué efec-
tivo, pues en la de 1465-66 se le rebajaron cinco libras pot
haber faltado a la lectura (2).

MoDo DE HACER EL PAGO DE LOS SALARIOS.—Efl ci modo

de hacer ci pago, no existe unifOrmidad.
Cirugia En Cirugla se acordO abonarlo en dos mitades, una al

cornenzar a leer y otra a! finalizar la lectura (i). Este acuer-
do no tuvoefecto, y normainiente se pagan las quince libras
en una sola vez.

Otras lecturas Con Boccinis no se precisO ci modo de hacerlo, y en los
de los primeros añqs se inciuyen las cincuenta y chico libras
cii un solo asiento. En 13 de Marzo de 1465, despues de su
rehabiiitaciOn, resueiven los jurados quc las cincuenta y
cinco libras se Ic den en dos mitades vencidas (); y de este
modo se ejecuta.

Dc Antoni no hay acuerdo; pero ci pago está hecho en
una sola vez.

Con Daniel Brixiensis los acuerdos de los jurados y los
libros de contabilidad están conformes. en ser los pagos en
tres tercias (5).

Lo mismo sucede con ci salario de Teologia (6).

(i) faent enipero aquell esmena deguda del ternp que no auia seruita

(Ap. 5°, io).
(2) empero per ço, corn hauia faltat algun temps en lo legir, Ii son stats

))leuats cent solidosD (Ap. 1.0, j)•
(3) ((pagadores, Ia meytat a! principi del any que tal fisich principiara a legir, e

l altra meytat a Ia fi del dit any (Ap. 1.0, 4.).

(4) (cpagats en dos pagues, la vna e prinlera mig any apres que haura seruit,
ue 1 altra meytat complit hun any e a Ia fi d aquells (Ap. •0, so).

(5) ((pagadores de quatre en quatre mesoso (Ap. 1.0, 63).

(6) emil solidos en tres terceso (Ap. 1.0, 45); ((de terça en terca)) (Ap. 1.0, 46).
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Con Marti tampoco se dice nada sobre el modo del pago;
pero el año entero que se le abona, es en una sola vez.

La misma falta de fijeza existe en la fecha de lospagos (i), Fechadelospagos
aun en las ocasiones en que se precisaba enlos acuerdos. Se
dan casos de, anticipos a cuenta (2). Es frecuerite abonar la
parte o Ia totalidad del salario antes de terminar el respecti-
vo plazo () y a veces a! comenzarlo (z). Predomina, sin
embargo, el hacerlo después de terminado el servicio. En
ocasiones entre ci fin del servicio y el pago transcurre bas-
tante tiempo (i), en una de ellas, años (6). Las tránsferen-
cias de crédito de los lectores (7), son tambiën admitidas
por los jurados (8).

(i) En ocasiones suele niediar un corto tiernpo entre las fechas del acuerdo de
los jurados y del albar.

(2) A Boccinis Se le hace uno en 12 de Septiembre de 1461 (Ap. i). A
Antoni otro en 9 de Diciembre de 1468 (Ap. 1.°, 23). De Martf también consta
habérsele anticipado parte de sus salarios (Ap. 1.0, 14 y i8).

() En Cirugla se encuentran pagos antes de San Lucas, terminacidn de año;
pero no es hecho muy preciso, pues hay que relacionarlo con Ia de las lecturas,
que, segün queda dicho, acababan antes de i8 de Octubre. Otros asientos hay más
concretos a este propOsito. En 20 de Mayo de 1469 se paga a Antoni el salario del
año que terminarla en 13 de Septienlbre (36. 0., fol. 116, en nota de Ia

parte I. B.); en 21 de Noviembre de 1482, a Corella el primer tercio de un año
que habfa comenzado en i de Noviembre (Ap. 1.0, 45); y en 25 de Agosto
de 1484, al mismo, el tiltimo tercio dcl año 1483-84 (72. J., 25-8-1484, en nota de
Ia parte I. B.); en 6 de Marzo de 1499 a Brixiensis ci primer tercio de Ia lectura
cowenzada en 12 de Febrero (Ap. I.°, 69y 64).

(4) Daniel Brixiensis fué elegido en iz de Febrero, y las tres tercias de su pri-
mer año se acordó abonárselas en 12 de Febrero, i6 de Junio y i6 de Octubre
(Ap. I.°,63,64y66).

(5) En Cirugfa son frecuentes los pagos en Noviembre. Atm los hay posteriores
en más de un mes. En 23 de Enero de 1476 se acuerda ci pago de 1474-75 a Pere
Pintor (Ap. 37); en 19 de Diciembre de 1476 se abona el año 1475-76 a Luis
Alcanyiz (41. 0., fol. 4 v. de udates coniunesa, en nota de Ia parte I. B.). En
RetOrica hay también pagos retrasados: en 16 de Marzo de 1464 lo est ci
año 1462-63 de Boccinis (33. 0., fol. 110 V., en nota de Ia parte I. B.).

(6) Hasta el,aflo 1477 no se abond el salario de Pere Gil correspondiente al
de J'463-64(Ap. 1.°, 4o, y 42. 0., fol. 102, en nota de Is parte 1. B.).

() En 20 de Octubre de 1464 'parte del salario de Boccinis se entrega.a Pere
Pintor, uquin ha de aquell loch e cession (34. 0., fol. 102, en nota de la
parte I. B.).

(8) En niateria de pagos hay un acuerdo poco fácii de explicar. En io de
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La orden de pago está dada siempre por los jurados (i).
Los gastos de las lecturas se incluyen siempre en la ha-

mada peccunia comunaD.

Enero de 1499 los jurados deciden que las quince libras de Ia lectura de Cirugia
((sien tretes en nom de mestre Pere Marti e de mestre Jaume Torres (Ap. 1.0, 67).
Este era el lector elegido para aquel año, y a su nombre solo aparecen libradas las
quince libras del salario.

(I) En el periodo en que el sindico hizo las designaciones de los lectores de
Cirugla, es frecuente que el mismo sindico ordene el pago del salario; pero no es
motivo suficiente para juzgarle delegado de los jurados en este aspecto, pues hay
ocasiones, el afio 1466-67, en las cuales, después de Ia orden del sindico, está el
acuerdo de los jurados ordenando el pago, y si falta el de éstos, aflo 1465-66, pudo
ser pot omisiOn.

El consejo tampoco interviene en las Ordenes de abono, salvo un caso aislado,
el de 28 de Mayo de 1474 (Ap. 1.0, 33). Era muy frecuente recurrir a! consejo
pidiendo la legalizacion de los gastos hechos sin su orden previa; motivo alegado
en el asiento de 1474: ccentre 1 any se paguen algunes quantitats redundants en ho-
))flOr e reputacio de Ia dita ciutat, las quals no podien esser admesses en compte
per lo... racional sija per b.. consell no era prouehit e ordenat. Corno Ia lectu-
ra de Cirugla contaba con Ia autorización del consejo, el acuerdo de referencia, que
carece de repetición, resulta cosa anómala y no justificada.
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APEN DICES

1.0

ACUERDOS ACERCA DE LOS ESTUDIOS SOSTENIDOS POR LA CIUDAD,

QUE APARECEN EN LOS LLIBRES y UMANrJALS DE CONSELLS

E STABLIMENTSn (i)

1.—37. A. I., fol. 102 r. y v. Sâbado 12-9-1461. — En los dits dia Anlicipo a Fran-
e any, los dits honorables quatre jurats ciutadans, en Ia cambra de consell Cisco de Boccinis,

secret justats, presents los dits honorables racional e sindich, proueiren leclor de Poesia

que an Francisco de Bochinis, poeta ytalia, sien donats e liurats a bestreta,
per certa consideracio, ço es per lo salari que ii es stat offert de paraula
e Ii deu esser constituit per legir de poesia en certa manera en Ia dita
ciutat, quinze Iliures reals de Valencia, de les quals Ii sia fet albara.

Testimonis lo honorable micer Jacrne Garcia Aguilar e en Francesch
Remolins, verguer.a

2.**_37. A. I., fol. 503 r. yv. Lunes 28-9-5465. Reunion del Consell. Nombrainiento y
—nEcongregat lo dit honorable conseli, fon proposat a aquell per los hono- fijacion desalario
rabies jurats que bun poeta orador, appellat Francisco Boccinis, era vengut a Francisco de

- - . Boccints lector deen aquesta ciutat, lo qual hauia principiat legir libres de poesia e altres
molt valentment e ab gran industria e discreta a gran benefici, vtil e ins-

oes a

truccio dels fills e altres de Ia dita ciutat que oir lo volran; es veritat que
lo dit poeta se troba a present pobre, e bonament nos poria sostenir ni
aturar en Ia dita ciutat, si ja per lo honorable consell no Ii era assignat
algun salari competent per son sosteniment, ço quels paria esser honor
de La dita ciutat e fills de aquella; proposauen ho per ço al honorable
consell hi proueis axi corn Ii plagues. E lo dit honorable consell, hoyda
Ia dita proposicio e baud rabonament sobre les dites coses, vist aço
redundar en gran honor de Ia dita ciutat e beneffici e vtil dels fills de
aquella e altres, li plahia e ha per be Ia aturada del dit poeta en aquesta
ciutat; al qual per son sosteniment Ii constituia de salari cascun any cm-

(i) Parte de estos acuerdos han sido utilizados y dados a conocer por el señor
Vives (La casa de los Estudios..., págs. 74-p). Los marcados con ***, han sido pu-
blicados fntegros; los que Ilevan lo han sido extractados; de los seflalados
con '', hay Ia sola referencia.
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quanta cinch Iliures, pagadores de les pecunies cornunes de Ia dita ciutat;
lo qual salari ii comence correr to primer dia del present mes de Setern-
bre per to present any, e daqui auant, a beneplacit del dit honorable
consell de Ia dita ciutat.'

Establecitniento A. I., fol. 135 r. y v. Viernes 28-5 — 1462. Reunion del
de Ia lecIura Consell.—nltem fon supplicat I onorable consell per los barbers de Ia dita
dels crurgans ciutat, que no ignoraua aquell quant era vtil I art de cirurgia, e necessari

en Ia present ciutat quels barbers e cirurgichs fossen abtes, scients e

experts en t art e pratica de cirurgia, per Ia ocurrencia de moltes perilloses
nafres, ques seguien molt souint en Ia dita ciutat, e apostemes e altres, les
quals no es dubte venen facilment en grans inconuenients e peritis, e silo
cirurgich era docte en 1 art e pratica, ab lo adjutori diuinal, poria en
aquelles obrar e curar segons Ia dita art; e corn hi haia barbers e cirur-
gichs assats disposts a apendre e desijosos de saber en Ia dita art, si y
hauia quits instruis e legis de Ia dita art de cirurgia, e en Ia dita ciutat hi
hagues de bons fisichs e doctors, abtes e competents a tegir, als quals,
si algun salari los era constituit per Ia dita ciutat, legirien de bon grat, e
seguir sen hia gran auis, vtil e proffit als cirurgichs de aquella, propo—
sauen ho at honorable consell hi proueis axi corn Ii plagues. E lo dit ho-
norable consell, hoyda Ia dita proposicio, considerat ques seguiria de aco
gran vtil e benefici a La cosa publica e als habitants de aquelta nafrats e
apostemats, si y hauia cirurgichs abtes e couinents, per les dites bones e
justes consideracions remes to salari e pensio annual quels parra se deja
donar, juxta Ia supplicacio per ells donada e ab aquelles qualitats alli
expressades, als honorables jurats e officials de Ia casa, car tot to que y
faran e ordenaran, to dit honorable consell, ara per lauors e lauors per ara,
ho ha per ferm e grat.n

Fijacidn de sala- 4**___37. A. I., fol. 135 V. Sâbado 29-5.1462. — Die sabbatj, vice-
rio y n,dlodo de simanona Madii, anno... miltesimo quadringentesirno sexagesimo secundo,
nonibran,ien to los honorables mossen Pere de Siscar, en Jacrne de Fachs, mossen Beren-.
para los lectores guer Mercader, en Lois Blanch, Nanthoni Miracle e en Perot Pelegri,

de Cirugta jurats; en Guillem caera, racional; micer Pere Amalrich, micer Miquet
Dalmau, rnicer Pere Belluga, aduocats; e Nambros Alegret, sindich de Ia
dita ciutat de Valencia, justats en cambra de conselt secret per donar
forma e orde degut que los barbers altres que voldran hoir Ia art de cirur-
gia en Ia present ciutat e esser entroduits e doctes en aquetla, per lo
poder a ells atrjbuit e donat per to honorable consell cetebrat en lo dja
pus propassat, e juxta ta supplicacio en aquell donada per part del offici
dels barbers, proueexen que a hun rnetge fisich de Ia dita ciutat, que legir
los volra, segons I orde dauall scrit, sien donades per part de Ia ciutat
cascun any quinze Iliures reals de Valencia, pagadores Ia meytat at prin—
cipi del any que tal fisich principiara a legir, e taltra meytat ala fi del dit
any; en axi empero que si algu dels dits fisichs davall e primer graduat
no volra o no pora legir, que I altre que apres de aquetl va graduat, haia
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e sia tengut de legir per tot 1 any, e axi cascun any hi haia nouell lector.
La graduacio e orde dels dits fisichs es aquest.

[5],**_primerament, die mercurii, xv Junii, anno a natiuitate Do- Nonzl'rarnienlode
mini MccccLxtrI, lo dit honorable Nambros Alegret,sindich, qui dessus LuisDalinau,lec-
dix, que per ordinacio dels honorables lauors jurats de Ia dita ciutat, tor a'e Cirugia

tantost apres feta la dita prouisio, ana conuidar los metges fisichs antichs
de Ia dita ciutat de Ia dita lectura, e algu de aquells no Ia hauia volguda
aèceptar; per que eli dreca Ia dita lectura al honorable mestre Lois
Dalmau, fisich de Ia dita ciutat, e aquell Ia accepta de bon grat, e deffet
principia a legir als dits barbers to dia de sent Luch, comptats xviii del
mes d Octubre del any propassat MCCCCLXII.

-

-

Testimonis en Ffrancesch Remolins e en Pere Valero, verguers... a
5.—Miércoles 15-6.1463.—Véase el ni'im. 4.
6.—37. A. II., fols. 89 V.-9. Viernes9.9-1463.—aDie veneris, nona Pago de salario

dictorurn mensis e anni, los honorables mossen Gizpert Valleriola, a Luis Dalmau,
en Berenguer Marti, Narnau Costanti, en Ffelip de Vesach, e en Johan lector de Cirugia
Ferragut, cinch dels honorables jurats de Ia dita ciutat de Valencia, justats
en lo carrero de la preso, present lo honorable racional, proueiren que al
honorable mestre Lois Dalman, fisich, sien pagades aquelles quinze
Iliures que per los honorables jurats, lurs predecessors, per to poder a ells
.donat per lo consell general celebrat a xxviii del mes de Maig del any
propassat, foren proueides esser donades a hun fisich qui legis de cirurgia
als barbers e altres que volguessen hoyr I art de cirurgia en la present
ciutat; Ia qual dit mestre Lois fon elet a Ia dita lectura to primer any
propassat; Ii sien pagades no obstant no haia lest per temps de hun any,
sino per lo temps acostumat de legir.

Testimonis los honorables micer Jacme Garcia Aguilar, doctor en leys,
e en Jacme de Fachs, ciutadans de Valencia.a.

7.—7. A. II., fol. 94 V. Viernes 3o-9-1463.—uDte veneris predicta, Nonthran:ie,,lode
tricesima et vltima mensis Séptembris... I onorable e discret Nambros ¶Pere Gil, lector

Alegret, notari, sindich de Ia vniuersitat de Ia ciutat de Valencia, constituit de Cirugia
en Ia scrinania de Ia sala, dix que per lo poder a ell atribuit e donat per
los honorables jurats de Ilegir cascun any hun mestre en medicina, lo pus
antich de Ia ciutat, per a legir als cirurgichs de cirurgia, e corn en lany
passat hagues elet I onorable mestre Lois Dalmau, lo qual hauia ya lest e
complida sa lectura, ara per aquest any elegeix al honorable mestre Pere
Gil, mestre en arts e medicina,-per a Ia dita lectura, present a acceptant,

-

- ab Ia satan acostumat.
Testimonis en Thomas Godall e en Guillem Vidal, scriptors, ciuta—

dans deValencia.a
8.—37. A. II., fol. 170. Lunes 27-8-1464.-—aDie lune, vicesima— ¶Rjvocación de

septima Augusti... 1 onorable e discret Nambros Alegret, notari, sindich de Francisco de
Ia ciutat de Valencia, en veu dels honorables jurats, dix en Ia scriuania de Boccinis, lecior
Ia sala de Ia dita ciutat an Ffrancisco Vacinis, poeta, que pus daqui auant de Poesia
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no legis per Ia ciutat ne ii corregues salari del primer dia de Setembre
primer uinent a auant.

Presents testimonis en Marti Mariana e en Ffrances Rernolins, ver-

9.—7. A. II., fol. 182 V. Miércoles 3-xo-I464.—En los dits dia e
any, los honorables mossen Lois de Montagut, en Jacnie de Fachs, mossen
Berenguer Mercader, Nanthoni Miracle, en Galceran Clauell e en Miquel
Andres, jurats de Ia ciutat de Valencia, en cambra de consell secret...

Item los dits honorables jurats, no obstant sia stada feta per lo sindich
inhibicio an Ffrancisco de Vaccinis, poeta, que no legis de cert dia a auant,
volen ara els plau que tome e continue a legir, en Ia manera e salami
acostumats.

Presents testimonis foren... los honorables micer Miquel Dalmau e
micer Ffran. Tallada, doctor en leys, habitants de Valencia.

10—37. A. II., fol. 210. Miércoles i3-3--i465.—uEn los dits dia e
any, los honorables mossen Lois de Montagut, en Jacme de Fachs,
Nanthoni Miracle, en Galceran Clauell e en Miquel Andres, cinch dels
honorables jurats de La ciutat de Valencia, justats en Jo carrero de Ia preso,
present lo honorable racional, proueiren que aquells cent timbres, que
foren proueits per consell general esser donats al poeta per legir de poesia
en Ia dita ciutat, li sien pagats en dos pagues, Ia vna e primera mig any
apres que haura seruit, e 1 altra meytat complit hun any e a la fi d aquell,
faent empero aquell esmena deguda del temps que no hauia seruit.

Testimonis lo discret Narcis Alguero, notari, e en Berthomeu Just,
verguer.

x I.—38. A. I., fol. 32. Martes I5-Io—I465.—Die martis quintadecima
Octobris... los honorables en Ramon de Vich, en Lois Bou, mossen Pere
Exarch, En Bernat de Penarroia, en Johan Alegre e en Pere Palomar,
jurats de la ciutat de Valencia, present lo honorable racional, en lo carrer
de Ia preso justats, prouehiren fossen pagades quinze Iliures reals de Valen-
cia a mestre Jacnie Quintana, mestre en medicina, per lurs treballs per Ia
lectura que ha fet, per temps de hun any, qui finira a sent Luch primer
uinent, als cirurgichs de cirugia.

Present testimonis en Berthomeu Just e en Ffrancesch Remolins,
verguers. n

12.—38. A. I., fol. 33 v. Sàbado 9-II-1465.—nEisdem die e anno, los
honorables en Ramon de Vich, en Lois Bou, mossen Pere Exarch, en
J ohan Alegre e en Pere Palomar, cinch dels honorables jurats de la ciutat
de Valencia, en Ia dita cambra de consell secret justats, proueiren que
mestre Ffrancesch Boccinis, poeta, legis de mati, axi corn se hauia acostu-
mat, e apres dinar legis micer Bernat Marti, e que lo salari fos partit per
meytat entre ells. a

i 3.—38. A. I., fol. 33 V. Viernes 15-11—1465.—sEn apres, diuenres
a xv dels dits mes de Noembre e any, corn per los dits honorables jurats
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fos stat proueit que al dit mestre Ffrancesch Boccinis fos notificat lo dit Notificación del
capitol e que y respongues, per que Jo present dia ii fonch notificat en la anterior acuerdo
scriuania de Ia sala, lo qual respos que no ii plahia lo fet de Ia particio del yprotesta de Boc-
salari, car eli no poria viure ab XXVII iliures x solidos. a cinis

14.—38. A. I., fois. 66 v.- 67. Sâbado 24-5-1466.—((Die sabbati, 'Pago a "Bernat
vicesirnaquarta jam dictorum mensis e anni, los honorabies mossen Pere Marti de la lec-
Exarch, en Lois Bou, en Bernat de Penarroia, en' Johan Alegre e en Pere titra de Etica

Palomar, jurats de Ia ciutat de Valencia, justats en cambra de consell
secret, presents los honorables raciona! e sindich, proueiren que a! hono-
rable rnicer Bernat Marti sien liurades e pagades quinze lliures per los
treballs de legir per algun temps,. en Ia sala de la dita ciutat, les Etiques,
compreses en aquelies set Iiiures den solidos que ja Ii son stades iiurades
ans dara.

Testimonis los honorables en Johan Gomiz e en Domingo Jacme,
ciutadans de Valencia.a

15.—38. A. I., fol. 96 r. y v. Lunes 22-9-1466.——ultern los honora. 'Pago de salario a
bles mossen Pere canoguera, en Lois Pellicer, en Ffelip de Vésach e en' Francisco de BOc-
Ramon Berenguer, quatre deis honorables jurats de Ia ciutat de Valencia, CUllS

en cambra de consell secrets justats, present 1 onorable racional, proueiren
que a! poeta fos fet albara de cinquanta iliures, de les pecunies comunes
de Ia dita ciutat, per son salari de hun any; e com lo lur salari fossen
cinquanta cinch lliures cascun any, per Jo legir que fahia, empero, per ço
corn hauia faltat algun temps en lo legir, ii son stats ieuats cent solidos, es
Ii stat fet aibara de les dites cinquanta iliures. a

i6.—38. A. I., fol. iox v. Sábado 25-10-1466. —uEn los prop dits dia Noinbrarniento y
e any, lonorable e discret Nambros Alegret, notari, sindich de Ia ciutat de pago del salario

Valencia, dix e relacio feu que, de manament d'els honorables jurats de la. de Ferrer Torre-
dita ciutat, hauia cornanat Ia lectura, proueida fer als cirurgichs, a! hono- llO lector de Ci-
rable mestre Ferrer Torrella, lo qua! hauia lest hun any, finit en Ia festa rlig'la

de sent Luch propassada, e que Ii fos fet albara de quinze Iliures per lurs
treballs.

Testimonis en Thomas Godall e en Miquel Pinyana, scriptors.n
17.—38. A. I., fol. ii. Sâbado 9-5-I467.—Die sabbati, nona 'predic- Nombratniento y

torum mensis e anni, lonorable e discret Nambros Alegret, notari, sindich orde,r de pago de

de Ia ciutat de Valencia, constituit personalment en Ia scriuania de Ia sala salario de Vicent

de Ia dita ciutat, dix que 'eli, per lo poder e licencia que hauia dels hono- Rubert, lector de
rabies jurats, hauia enguany cornanat la lectura dels cirurgichs al hono- Cirugia
rable mestre Vicent Robert, mestre en medicina, e que en lo.salari Ii fos
fet compte del dia de Ia festa de sent Loch propassada a auant, e quant
sia temp ii sia fet albara de quinze i!iures per lo dit salari.

Testimonis en Miquel Pinyana e en Thomas Godall, scriptors, ciuta-
dans deVa!encia.a Pagodesalarioa

18.—38. A.' I., fols. 119 V. y 120. Juves 14-5-1467. — s<En los dits Bernat Marti,
dia e any, los honorables mossen Johan Vines, Narnau Costanti, mossen lector de Etica
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Pere canoguera, en Lois Pellicer e en Ramon Berenguer, cinch dels ho-
norables jurats de la ciutat de Valencia, en Iotga de mercaders justats,
present Jo honorable racional

Item proueiren que a micer Bernat Marti, qui hg cascun jorn publica.
ment en Ia Sala de Valencia les Etiques a tots los volents oyr, sien dona—
des e pagades, de Ia pecunia comuna de ha dita ciutat, quinze hhiures, que
ii foren offertes per Ia dita lectura per temp de hun any, en les quals sien
compreses cent reals dargent que ja Ii son stats pagats per la dita raho.s

Revocacido de 19.—38. A. I., fol. 138. Jueves 30-7-1467.— Die jouis, tricesima
Francisco de Boc- Juhii... los honorables en Bernat Guillem Catala, en Johan Gomiz, mossen
cinis, lector de Bernat Almunia, Nanthoni Miracle, en Vicent Calbet e en Galceran CIa-

Poesla uelI, jurats de la ciutat de Valencia, justats en cambra daurada, proueiren
que corn lo poeta no hagues lest hun any hauia o mes, que no Ii fos pagat
Jo salari, el reuocauen de Ia dita lectura.

Presents testimonis en Ffrancesch Remolins e en Bernat Jorba, ver-
guers. s

Nombrarniento 20—38. A. I., fol. 151. Sâbado 10-10-1467. — Die sabbati, decima
de Francesch ¶Bo- mensis Octobris, anno jamdicto, honorable e discret Nambros Alegret,
rrell, lector de Ci- notari, sindich de Ia ciutat de Valencia, constituit en Ia scriuania de Ia

rugla sala, lo qual dix que, per Jo carrech que tenia dels honorables jurats,
donaua per lector de cirurgia als cirurgichs de Ia ciutat per al any esdeue—
nidor lonorable mestre Ffrancesch Borrell, mestre en medicina, ab ho
salari acostumat.

Presents testimonis en Miquel Pinyana e en Ffrancesch Borrell, scri-
uents, ciutadans de Valencia.'

Pago de salario a 21 .—38. A. I., fols. 151 V.-152. Jueves 29—Io-x467.—aDie jouis, vice-
Vicent Rubert, simanona, jam dictorum mensis e anni, los honorables en Bernat Guillem
lector de Cirugla Catala, Nanthoni del Miracle, mosen Bernat Almunia e en Vicent Calbet,

quatre dels honorables jurats de Ia ciutat de Valencia, congregats en
cambra de consehl secret, proueiren que al honorable mestre Vicent Ro-
bert, fisich, sien pagades, de Ia pecunia comuna de Ia dita ciutat, quinze
iliures reals de Valencia, per lur salari e trebahls de hun any passat que ha
sostenguts en legir de cirurgia als barbers e altres per ho dit temps, segons
per ho sindich, hauent ne carrech dels honorables jurats, fon donat per
lector.

Presents testimonis lonorable en Jacme de Fachs e en Johan Aymar,
fiaquer, ciutadans de Valencia. s

Pago de salario 22.—38. A. II., fol. 26. Sbado 29-ro-1468.—(cDie sabbati, vicesima
a Francesch Bo- nona Octobris... los honorables mossen Lois de Soler, en Lois Johan,
rrell, lector ile mossen Gracia de Montsoriu, en Pere Pelegri e en Pere Palomar, cinch

Crugsa dels honorables jurats de ha ciutat de Valencia, proueiren que al honorable
mestre Ffrancesch Borrehl, metge, mestre en medicina, sien donades e
pagades, de ha pecunia comuna de ha dita ciutat, quinze Iliures reals de
Valencia, per br salari e treballs de Ia lectura que ha fet als cirurgichs de
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cirurgia, per temps de hun any, qui fini en la festa de sen Luch propas-
sada.

Testimonis los honorables en Nicholau Jolia e en Joffre Estabes,
ciutadans de Valencia,

23.—38. A. II., fol. 27. Viernes 9-12-1468.—uDie veneris, nona De-
cembris, anno jam dicto, los honorabies mossen Lois de Soler, en Pere
Pelegri, mossen Gracia de Montsoriu e en Lois Dalpicat, quatre dels
honorables jurats, e en Guillem caera, racional, justats en Ia Sala major
de la ciutat, proueiren que a micer Nicholau Anthoni, lector en Ia dita
sala de Rectorica e Poesia, sien bestretes, de Ia pecunia comuna de Ia dita
ciutat, vint Iliures reals de- Valencia, en paga prorata del salari que a eli
deu esser constituit per lonorable consell general, a raho de any [sic] per
Ia dita lectura, Ia qual comença a xiii de Setembre propassat, en Ia dita
sala, publicament a tots los volents oyr.

Presents testimonis en Ffrancesch Stales, cambiador, ciutadan de Va-
lencia, e en Pere Quarto, verguer.))

24.—38. A. II., fol. 55. Sâbado 20-5-1469. Reunion del Consell.—
aUltimament lonorabie consell remes als honorables jurats, o major part
de aquelis, Ia satisfacio del poeta que hauia lest e continuament Legia als
fills de Ia ciutat e a tots altres que hoyr volien, car tot ço que ells ne
farien, lo dit honorable consell ho haula per fet.a

25.—38. A. II., fols. 59 v. - 6o. Jueves 25-5-1469.—uDie jouis, vicesi-
maquinta Madii los honorables mossen Pere de Siscar, en Jacme de
Fach, en Bernat de Canell, en Galeas Johan, en Ramon Berenguer e en
Miquel Valero, jurats de Ia ciutat de Valencia, presents los honorables
racional e sindich, per lo poder a ells atribuit e donat per lonorable
consell general celebrat en Ia sala de Ia dita ciutat a xx del mes de Maig
propassat, proueiren que al poeta fos fet compliment a quaranta lliures,
jan tenia vint, e que un fossen donades altres vint, per lo legir que ha fet
e fa cascun jorn de poesia als fills de Valencia e a qualseuol que oyr ne
volen.a

26.—38. A. II., fol. 90 r. y v. Martes 21-11-1469. — uDie martis,
vicesima prima Nouembris, anno jamdicto, los honorables mossen Pere
Siscar, en Galeas Johan, en Bernat de Canell, en Ramon Berenguer e en
Miquel Valero, cinch dels honorables jurats de Ia ciutat de Valencia,
justats en cambra de consell secret, proueiren que al honorable mestre
Pere Pintor, metge fisich, sien pagades, de les pecunies comunes de La
djta ciutat, quinze Iliures reals de Valencia, a eli offertes e degudes hauer
per legir als cirurgichs de Ia dita ciutat per temps de hun any, qui fini lo
dia de sent Luch propasat.

Presents testimonis lo discret en Bernat de Sent Feliu, notari, e en
Pere Quartero, verguer.s

27.—38. A. II., fols. 139 V. -140. Martes 25-9.1470..---uEn Los dits dia
e any, lo honorable Nambros Alegret, notari, sindich de Ia ciutat de Va-
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lencia, per lo poder que ha acostumat, elegi per lector de cirurgia en Ia
present ciutat, per al any primer uinent, lo honorable mestre [Un blanco]
Rubert, fisich, absent, ab lo salari acostumat.

Testimonis los discrets en Bernat de Sent Feliu e en Bernat Cobiliure,
notaris.a

Pago de salario 28—38. A. II., fol. 549. Martes 13-II-1470.—sDie martis, xiii No-
de Lids A1canyi, uembris, anno... MCCCCLXX, los honorables mossen Jacme Dartes, en Gal-
lector de Cirugia ceran Ctauell e en Luys Pellicer, tres dels honorables jurats... prouehiren

que al honorable mestre Luys Alcanyiz, mestre en medicina, ciutada de la
dita ciutat, sien donades e pagades, de Ia pecunia comuna de Ia dita ciutat,
quinze iliures, per Ia lectura de cirurgia que ha fet als cirurgians en lany
qul fini Ia vespra de sent Luch prop passada.

Testimonis los honorables mossen Luys de Cabanyelles, caualler, e
micer Miquel Albert, doctor en leys, habitant de Valencia.s

Pago de salcjrjo a 29.—39. A., fol. 27 r. y v. Miércoles 23-io-1471.—uDie mercurii,
Vicent Rubert, xxiii Octobris, anno... MCCCCLXXL, los magnifflchs en Berenguer Merca-
leclor de Cirugia der, generos, en Lois Bou e en Felip de Vesach, ciutadans, tres dels

magnifichs jurats de Ia dita ciutat, justats en lo carrero, presents lo lochti-
nent de racional, en Lois Joan, ciutada, e Nambros Alegret, notari, sindich
de la dita ciutat, proueexen que a mestre Vicent Rubert, mestre en
medicina, sien pagades, de Ia pecunia comuna de Ia dita ciutat, quinze
iliures reyals per Ia lectura que, de manament e prouisio dels dits mag-
niffichs jurats, ha fet als cirurgians de Ia dita ciutat, per ternps de hun any,
que fbi a xvii del corrent mes, que fon vespra de sent Luch euangelista.

Testinionis... los honorables en Joan Martorell, donzell, e en Jacme
Gisquerol, scriua de murs y valls en lany present.))

Pago de salarlo a 30.—39. A., fol. 562 V. Lunes 19-IO-1472.—sDie lune, xviiix Octobris,
Jocose Quinta, anno... MCCCCLXXII, los magniffichs mossen Guillem Ramon Ciffre,
lector de Cirugia caualler, en Joan Gomiz, en Joan Ferragut e en Ramon Berenguer,

ciutadans, quatre dels magniffichs jurats, justats en cambra de consell
secret, present lonorable Nambros Alegret, sindich, lo qual ha acomanat
Ia lectura dels cirurgians, per hun any, que fini la vespra de sent Luch
proppassat, al honorable mestre Jacme Quinta, mestre en arts e medicina,
proueexen que sien pagades quinze iliures de Ia pecunia comuna aI dit
mestre Jacme Quinta per los treballs de Ia dita lectura.

Testes en Ffrancesch Torrent, generos, e en Berthomeo Simo, ciutada
de Valencia.

Nombrasnientode 31.—40. A., fol. 43 r. y V. Sâbado 16-xo-1473.—sDie sabbati, xvi dic-

Vicent Ruben, torum mensis et anni, losmagniffichs mossen Joan de Castellui, caualler,
lector de Cirugia en Jacme de Fachs, ciutada, mossen Joan Sagra, caualler, Narnan Cons-

tanti e en Pere Pelegri, ciutadans, cinch dels magniffichs jurats, present
los honorables en Pere çacruella, lochtinent del magniffich racional, e
Nambros Alegret, notari, sindich, acomanen Ia lectura dels cirurgians, ab
lo salari acostumat, per temps de hun any, qui comencara lendema de Ia
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festa de sent Luch prop vinent, al honorable en Vicent Rubert, metre en
arts e en medicina, ciutada de Ia ciutat de Valencia.

Testimonis... los honorables en Bernat Jorba e en Joan Eximenez,
verguers.

32.—4o. A., fol. 46. Sâbado 13-II-I473.—cDie sabbati, xiii dicti Pago de salario a

mensis Nouembris,... los magniffichs en Jacme de Fachs, Narnau Cons- Luis A/canyi,
tanti, en Pere Pelegri e en Joan de Guallach, ciutadans, quatre dels lector de CirugIa

magniffichs jurats, justats en cambra de consell secret, present lo magniffich
racional, proueheixen que a! honorable mestre Lois Alcanyiz, mestre en
arts e en medicina, a! qua! fon comanada per lo sindich de Ia dita ciutat Ia
lectura dels cirurgians, per temps de vn any que fbi Ia vespra de sent Luch
prop passada, Ii sien pagades quinze Iliures, de Ia peccunia comuna de Ia
dita ciutat, per los treballs de la dita lectura.

Testimonis... los honorables en Bernat Andreu, 'mercader, e en Luis
Martinez, notari, ciutadans de Valencia.

33.—40. A., fol. io8 r. y v. Sâbado 28-5-1474. Reunion del Consell.— Acuerdo sobre el
iltem mes fon propossat a! dit magniffich consell que entre lany Se paguen pago del salario

algunes quantitats redundants en honor e reputacio de Ia dita ciutat, les del leclor de Ci-

quals no podiei esser admeses en compte per lo magniffich racional si ruva

ya per !o magniffich consell no era prouehit e ordenat... E hoyda la
dita proposicio... en vnitat e concordia, fonch prouehit e ordenat que
sien admeses en compte per lo. magniffich .racional les quantitats deius
scrites...

Item per Ia lectura delscirurgians, quinze Iliures.))
34.—40. A., fo!. 154 V. Martes II-Io-1474.—eJam dictis die e anno, Nombramientode

los dits magnifflchs jurats, tots, presents los magniffichs racional e sindich, PerePiutor, lee-
justats en lo carrer de les Barres, proueexen e acornanen Ia lectura ques br de Cirugia.
deu fer als cirurgians a! honorable mestre Pere Pintor, mestre en arts e
medicina, ab lo salari acostumat, per temps de hun any, qui comencara
lo dia de sent Luch primeruinent e finira Ia vespra del dit sant en lany
apres seguent.

Testimonis... los honorables en Bernat Jorba e en Joan Tristany,
verguers.D

35.—40. A., fol. i58 v. Sâbado 22-IO.1474.—<cDiCtO die XXII mensis Pago de salario a
Octobris, anno... MCCCCLxXIIII, los magniffichs en Berenguer Mercader, !icent Rubert,
generos, en Bernat de Penarroia, ciutada, mossen Lois Masco, caualler, lector de Cirugia

maior de dies, Nanthoni del Miracle, en Lois Pellicer e en Pere Lor,
ciutadans, jurats en lany present de la ciutat de Valericia, present !o
magniffich racional e sindich, justats en la casa del dit racional, proueexen
que a mestre Vicent Rubert, metge, sien pagades per !o clauari comu
quinze Iliures, per la lectura de!s cirurgians, per temps de hun any, que
fini Ia vespra de sent Luch proppassat.

Testimonis... en Lois Martinez, notari, e en Bernat Pintor, mercader,
ciutadans de Valencia.
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Nombrarnientode 36.—40. A., fol. 230 r. .y V. Lunes 9-I0.I475.—Jam dictis die et
Luis Alcanyi, anno, los magniffichs en Joan Roiz de Corella, generos, en Galeas Joan,
lecior de Cirugia ciutada, e mossen Andreu Figuerola, caualler, tres dels magniffichs ju-

rats en lany present, justats en cambra de consell secret, presents to
lochtinent de racional e to sindich, acornanen Ia lectura dels cirurgians,
per a hun any qui comencara to dia de sent Luch primer vinent, ab to
satan acostumat, at honorable mestre Lois Alcanyiz, en arts e medicina
professor.

Testimonis... en Joan Tristany e en Berthomeu Monco, verguers. . . a

Pago de salario a 37—40. A., fol. 247. Martes 23-1-1476.—uDiCto die martis xxiii
Pere Pintor, lee- Januarii, anno MCCCCLXXVI, tots los magnifflchs jurats, exceptat en Joan

tor de Cirugia Gomiz, present to racional e sindich, proueexen que a mestre Pere Pintor
sien pagades quinze iliures per to clauari comu, per ta lectura dels cirur—
gians, que ha fet per hun any que fini Ia vespra de sent Luch proppassada.

Testimonis... los verguers.a
Nornbratnienlo de 38.—40. A, fol. 281 v. Lunes 15-7-1476.—nDie tune xv Julii,
Jacrne Quinta, anno... MCCCLXXVI, los magniffichs mossen Gracia de Monsoriu, caualler,
leclor de Cirugia Narnau Constanti, ciutada, mossen Galceran Dezlaua, caualter, e en Pere

Pelegri, ciutada, quatre dels magniffichs jurats, present to tochtinent de
racional e to sindich, etegexen per lector dels cirurgians at honorable
mestre Jacme Quinta, absent, per hun any qui comencara tendema de sent
Luch primeruinent, ab to satan acostumat.

Testirnonis... los honorables micer Andreu Sart, doctor en leys, e en
Bernat Andreu, rnercader, ciutadans de Valencia.a

Nombramientode 39.—41. A., fol. 27 V. Miércoles 30-7.1477.—--aJam dictis die et anno,
Jacme Colom, lec- tots los magniftichs jurats, present lo honorable sindich, justats en Ia

tar de Cirugla cambra daurada, acomanen Ia lectura dets cirurgians at honorable mestre
J acme Colom, absent, ab to satan acostumat, a temps de hun any comen-
cador del dia de sent Luch primeruinent; e ab Ia present prouisio proue-
heixen que, finit o any, sia pagat del satan statuhit e ordenat, segons es
acostumat fer; lo qual, ab mottes actions de gracies, accepta ta dita tec—
tura, ab lo satan, segons dessus dit es.

Testimonis... lo niagnific mossen Vicent de Penaroia, caualler, e en
Johan Tristany, verguer.a

Fag-ode salario a 40—41. A., fot. 55, Sâbado 27-9-1477.— uDie sabbati, xxvii mensis
'Pert. Gil, lector Septembnis, dicti annii MCCCCLXX septimi, los magniffichs mossen Guitlem

de Cirugia Ramori Cifre, cauatter, en Johan Ferragut, en Pere Splugues, en Miquet
de Capmanyes e en Guitlem Mir, ciutadans, cinch dels magniffichs jurats,
justats en cambra de conselt secret...

Item mes proueheixen que per lo dit ctauari comu sien pagades quinze
ttiures at hereu de mestre Pere Gil, quondam, per Ia lectura que feu ats
cirurgians en to any que fon clauani en Johan Vatlaniota, e corn no conste
aquett esser stat pagat, per ço corn ha exhibuhit to atbara que en aqueti
temps ii fonch fet, to qual no era signat de Ia signatura det racional;
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e aquell proueheixen sia fet e spaxat ab totes les solepnitats, per modo
que los treballs de aquell sien satisfets.s

4I.—4I. A., fol. 158 r. y v. Lunes 5-Io-1478.--—uDie lune, quinto Oc- Nonibrantientode
tobris, anno... MCCCCLXXvIII, los magniffichs mossen Rarnon Torrelles, Gaspar Miio,
caualler, en Berthorneu Cruylles, en Ffrancesch Miro Vallariola e en Lois lector de Cirugia

Pellicer, ciutadans, presents los magniffichs en Bernat de Penaroia, racio-
nat, e en Berthomen Abat, notari, sindich de Ia dita ciutat, concordant-
ment, proueheixen de la lectura dels cirurgians a mestre Gaspar Miro,
mestre en arts e en medecina, per a temps de hun any, que comencant
de ta festa de sent Luch prirneruinent en auant, ab to satan que ta ciutat
acostuma donar .e pagan per legir als dits cirurgians.

Testimonis... los honorables en Bernat Jorba e en Joan Eximenez,
verguers.. .

42.—41. A., fol. 251. Martes 6-7-I479.—Jam dicto die vi mensis Julii, Nombramiento de

anno... MCCCCLXX nono, los rnagniffichs mossen Bernat d Almunia, caua- Jcte Quinla,
tier, en Lois de Alpicat, ciutada, mossen Perot Mercader, cauatier, en lector de Cirugla

Vicent Calbet, en Pete Lor e en Bernat Lorenç, ciutadans, jurats de Ia dita
ciutat, justats en cambra daurada, presents los rnagniffichs en Bernat de
Penaroia, racional, e en Berthorneu Abat, notani, sindich de ta dita ciutat,
elegeixen concordantment per tector dets cirurgians, per at any esdeue-
nidor que comencara de ta festa de sent Luch pnirneruinent, per a temps
de hun any, to honorable mestre Jacme Quinta, mestre en arts e en me—
decina, absent, axi corn si fos present, ab to salani acosturnat.

Testimonis... los magniffichs mossen Gizbert Valteniola, cauatter, e en
Anthoni Petticer, ciutada de Ia dita ciutat.

43.—42. A., fol. ii v. Martes 6-6-1480.— nDie martis, sexto Junii, Nombrarniento y

anno MCCCCLXXX, los magnifichs rnossen Bernat Guillem Catala, caualler, orden de pago de

en Pere Bou, ciutada, en Guitten Ramon Despiuges, generos, en Anthoni salar;o de Jatme
Colon;, lector de

Pelticer e en Ramon Berenguer, Jurats de Ia ciutat de Vatencia, ensemps
Cirugia

ab lo rnagnifich en Pere Jolia, ciutada, qui es per sa indisposicio absent,
e presents to magnifich en Bernat de Penaroia, racional, e en Berthomeu
Abat, notari, sindich, justats en cambra de conselt secret, moguts per
ajgunes bones consideracions, tes quals aci no curen exprinlir, preuenint
at temps, etegeixen per lector dets cirurgians at honorable mestre Jacme
Colom, mestre en arts e en medecina, a temps de hun any, ab to satan
acosturnat, començant to dit any de tendema de sent Luch primeruinent,
en axi que, conplit Jo dit any e Ia lectura, sia pagat del satan per ta dita
raho ordenat.

Testimonis... en Joan Eximenez, verguer, e en Ffrancesch Aguilo, del
offici de racional.o

44.**_42. A., fol. i8. Viernes 23-6—1480. Reunion del Conselt.— Establecirniento
sltem mes fonch proposat en to dit magnifich consell, que per quant Ia de nOmina de lee-

insigne ciutat de Vatencia ha introduhit ta lectura dets cirurgians, axi vut- tores en Cirugia

garment dita, per que pus facilment los qui vsen de aquella art sien
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experts e doctes, e acostumats cascun any acomanarla a hun fisich, mestre
en medecina, per quels liga, e la electio de aquell se faca per prechs, que
seria millor nos feesen; e per ço es proposat a! dit magnifich consell que
sien elets algunes persones notables, les quals cascun any tinguen to
carrech de legir als dits cirurgians; e que y sia deliberat.

E hoyda Ia dita proposicio, es stat deliberat en Ia lectura dels cirur-
gians, per los sguarts en la dita proposicio contenguts, sia comanada la
dita lectura, passat aquest any, als mestres en medLcina seguents, ço es:
a mestre Francesch Borrell, a mestre Dionis Ceruera, a mestre Fferrer
Torrella, lo antich, a mestre Pere Pintor, a mestre Jacrne Quinta e a
mestre Lois Alcanyiz; e, passada Ia lectura per tots, comence per son
orde, segons son stats descrits; e que no y puixa altrament esser dis—
pensat sens Ia deliberacio del magnifich consell, sino segons dessus es
ordenat.s

Nombramienlo y 45.***_43 A., fols. 65 v..66. Jueves 21- 11-1482. — sDie jouis,
pago de parte de XXI mensis Nouembris, anno MccccLxxxII, los magnifichs en Joan de
so/orb de Juan Castellui, generos, en Galeas Joan, mossen Nicholau Torres, caualler, en
Corella lector de Joan de Gallach, en Ffelip de Vesach e en Leonard Ferrer, ciutadans,

eQ ogia jurats de Ia insigne ciutat de Valencia, presents to magnifich en Bernat
Catala, racional, en Berthomeu Abat, noLan, sindich de Ia dita ciutat,
micer Miquel Dalmau, micer Andreu Sart e micer Miquel Albert, doctors,
aduocats de Ia dita ciutat, ensemps ab to magnifich micer Jacme Garcia de
Aguilar, absent, proueheixen que, de les peccunies comunes de Ia dita
ciutat de Valencia, sien pagats al reuerent e venerable mestre Joan Corella,
mestre en sacra Theologia, mil solidos, en tres terces, per temps de hun
any, to qual comenca a Tots Saucts propassat, per alguns bons respectes,
e principalment per Ia lectura que fa dels sagrats Euangelis en Ia sala de la
present ciutat, prouehint que de continent ii sia fet albara de Ia pni-
mera terça.

Testimonis... los magnifich en Joan Ram, scriua, mestre racional de
la cort del senyor rey, e mossen Andreu Catala, caualler, mestre de
Ia Secca.s

Prórroga de Ia 46.**_43. A,, fols. 178 v.-179. Viernes 7-11.1483.— sDie veneris,
lectura de Teo- septimo mensis Nouembris, anno... MCCCCLXXXIII, los magniffichs en
log-ia, de Juan Mattheu Scriua, generos, en Joan Figuerola, ciutada, mossen Jacme

Core/la Pelegni, caualler, en Pere Caposa, en Ffrancesch Gil e en Miguel Polo,
ciutadans, jurats de Ia insigne ciutat de Valencia en lo any present,
presents los magniffich en Bernat Catala, racional de Ia dita ciutat, e en
Bertran Bayona, notari, subsindich de Ia matexa ciutat, proueexen que Jo
reuerent mestre Joan Corella continue Ia lectura de Ia sancta Theologia, e
principalment los Actes dels Apostols, e acabats aquells liga to Psaltiri; e
per temps de altre any Ii constituexen salari de cinquanta iliures, les quals
sien pagades per Jo clauari comu de Ia dita ciutat de terca en terça, segons
en. altra prouisio, a XXI de Noembre del any MCCCCLXXXII, font prouehit e
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ordenat; lo qual any comence de Ia festa de Tots Sancts ara prop passada,
e finira lo dia de Tots Sancts del any seguent MCCCCLXXXIIII.

Testimonis... en Joan Tristany e en Berthomeu Monço, verguers...
47* — A., fois. t8o v.-i8i. Lunes 17-11-1483. — uDie lune,

xvii mensis Nouembris,... los magnifichs en Matheu Scriua, generos, en
Ffrancesch Gil e en Miquel Polo, ciutadans, jurats, ensemps ab los mag-
nifichs mossen Jacme Pelegri, caualler, en Johan Figuerola e •en Pere
Caposa, ciutadans, absents de aquest acte, present to magnifich en Bernat
Catala, ciutada e racional de la dita ciutat, proueheixen que, attenent que
en dies passats, verbo, hauien acomanat la lectura dels cirurgians, per at
present any, at honorable mestre Johan Bonia, mestre en medecina, ara,
rediguint ho en scrits, acomanen Ia dita lectura del any present a! dit
mestre Johan Bonia, ab to satan acostumat.

Testimonis... los honorables en BernatJorba e en Berthomeu Monco,
verguers. .

48.*_44. A,, fol. 19 r. y v. Jueves 8-7-1484. — uDie jouis, octauo
mensis Julii, anno,.. MCCCCLXXXIIII, los magnifichs mossen Ffrancesch
Robert, caualler, en Bernat Lorenc, en Guitlem Mir, en Pere Vicent e en
Lois Coil, ciutadans, jurats en to any present de Ia insigne ciutat de
Valencia, ensemps ab lo magnifich mossen Ot de Borja, caualler, absent
de aquest, presents los magnifichs en Bernat Catala, racional, e en Ber—
thomeu Abat, notari, sindich de Ia dita ciutat, attenent que a xxiii del mes
de Juiiy del any MCCCCLXXX foren ordenats per legir eo per lectors ais
cirurgians los metges seguents, ço es: primerament mestre Ffrancesch
Borrell, mestre Dionis Ceruera, mestre Fferrer Torrella, lo antich, mestre
Pere Pintor, mestre Jacme Quinta y mestre Lois Alcanyiz, de present,
per alguns bons respectes, agreguen, elegeixen e ordenen que sia ordenat,
ensemps ab los dessus dits, mestre Joan Mas, empero que sia derrer en
orde als dessus dits, ab to salari acostumat; e daqui auant sia seruat lorde
acostumat, que, corn tots sien passats, tome la lectura at primer, e per los
altres seguents per lurs anys, segons dit es.

Testimonis... los magnifichs micer Joan Valero, doctor en leys, e en
Joan Riba ciutadans de la dita ciutat.a

49.—44. A., fols. 70 v.-71. Miércoles 22.12-1484. Reunion del Consell.
—Item fonch proposat en to dit magnifich consell que corn, ab prouisio
feta per los magnifichs jurats a viii del mes de Joliol propassat, sia stat
ajustat Inestre Joan Mas als metges ordenats, per consell celebrat a xxiii de
J uny del any mit ccccLxxx, preposats a Ia lectura dels cirurgians, e corn
Ia dita addicio haia mester decret e confirmacio del dit magnifich consell,
per co se proposa per que y sia deliberat.

E to dit magnifich consell, hoyda Ia dita proposicio, en vnitat e con-
cordia, ba, aproua, decreta e auctoriza Ia dita prouisio e addicio del dit
mestre Joan Mas, to qual, a major cautela, ab to present ajusta a les per-
sones eletes per a Ia lectura dels dits cirurgians, considerat majorment que
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es mort lo magnifich mestre Dionis Ceruera, qui era hun dels dits elets .e
preposats a la dita lectura; empero vol e ordena to dit magnifich consell
que lo dit mestre Joan Mas sia ordenat e graduat en orde ab los dits elets
apres de mestre Lois Alcanyiz.D

Agregacidn de 5o.—44. A., fol. 130 v. Sâbado 21-5-1485. Reunion del Consell.—
uniestre Fran- 1tem mes fonch proposat en to dit magnifich consell que corn, en to
ceschaalanómina consell celebrat a xxiii de Juny del any mu CCCCLXXX, sien stats nornenats
de lectores de Ci certs metges o phisichs, ordenats e qui deuen esser preposats a Ia lectura

rugia dels cirurgians, cascu en son orde, e sia stat mogut de aiustar a! dit nom—
bre algun altre, per co se proposa per que y sia detiberat.

E to dit magnifich consell, hoyda Ia dita proposicio, en vnitat e con-
cordia, ajustant at dit nombre, nomena e elegeix en lector als cirurgians a
mestre Ffrancesch [un blanco], rnetge, to qua! sia ajustat e agregat a Ia
nomina dets elets en to dit consell de XXIII de Juny del any mit CCCCLXXX,
e lo qua! sia ordenat e graduat a Ia dita lectura apres los dessus dits e
nomenats en to dit consell, a apres encara de qualseuol altres que sien
stats agregats e ajustats a Ia dita lectura ans de la present prouisio e cele-
bracio de consell.

Notnbramienlo 51.*_44. A., fol, 301. Viernes 15-9-1486. — Die veneris, quinto-
de Francesch de decimo Septembris, anno... McCcCLxXXVI, los magnifichs mossen Lois
Allepuc, lector de Crespi de Valldaura, caualler, en Pere Caposa, ciutada, moss_en Lois

zrua Ferrer, caualler e en Guillem Garcia, ciutada, jurats en to any present de
Ia insigne ciutat de Valencia, ensemps ab los magnifichs en Lois Pellicer
e en Miquel Polo, ciutadans, absents de aquest acte, presents to magni-
fich en Bernat Catala, racional, e en Bertran Bayona, notari, subsindich
de Ia dita ciutat, nomenen e elegeixen per tector als cirurgians de Ia
present ciutat, per a hun any, qui comencara en la festa de sent Luch pri-
rneruineut, ab to satan de quinze Iliures acostumats, to magnifich mestre
Ffrancesch de A!lepuc, mestre en arts e en medecina, to qual sia tengut
legir als dits cirurgians e fer Ia lectura que aquells volran, en forma que
puixen aprofitar.

Testimonis... los honorables Bernat Jorba, en Joan Tristany e en
Jacme Carrerer, verguers. . .

Nombrarnientode 52.—45. A., fol. 6. Martes 16-10-1487. —Die martis, sexto decimo
Luis Alcanyr{, mensis Octobnis, anno... MCCCCLXXxVII, los magniuichs mossen Joan de
lector de Cirugia

Vilarasa, caualler, en Bernat Lorenc, ciutada, mossen Jacrne Pelegri,
caualler, en Johan Figuerola, en Joan Riba e en Lois Coil, ciutadans,
jurats en to any present de Ia insigne ciutat de Valencia, a postulacio dels
mestres cirurgians, comanen ta lectura fahedora ats dits cirurgians at rre-
uerent mestre Lois Alcanyz, rnaestre en arts e en medicina, ab to salari
acostumat de quinze lliures, per ternps de hun any; e wanen al honorable
sindich que, per part de liurs magnificencies, diga e notifique a! dit mestre
Lois A!canyz que principie Ia dita lectura lendema de sent Luch primer—
uinent, e que continue aquetla per temps de hun any.
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Testimonis... los magnifichs frare [un blanco] Joifre, del orde de Man-
tesa, e mossen Loppe Ferrandiz de Mesa, caualler, habitadors de la ciutat
de Valencia.

53•*45• A., fol. 67. Lunes 22-Io-1487.—lDie lane, xxii mensis Oc-
tobris, anno... MccccLXxxvlI, los magnifichs mossen Jacme Pelegri, caua-
her, en Bernat Lorenc, en Johan Figuerola e en Lois CoIJ, ciutadans,
jurats en ho any present de Ia insgne ciutat de Valencia, ensemps ab los
magnifichs mossen Joan de Vilarasa, cauahler, e en Joan Riba, ciutada,
absents de aquest acte, presents lo magnifich en Bernat Catala, racional,
e en Berthorneu Abat, notari, sindich de la dita ciutat, justats en lo carrer
de les Barres, proueheixen que,. per mort de mestre [an blanco] Mas,
cirurgia e Ifisach, sia agregat a la lectura dels cirurgians, en loch del dit
mestre Mas, en son orde e per lo boxart ja ordenat, lo venerable mestre
Pere Marti, mestre en arts e en medicina.

Testimonis... los honorables en Bernat Jorba e Nanthoni Scala,
verguers.

A., fol. 178. Sâbado 6-9-1488.—sDicto die sabbati, vi mensis
Septembris, anno... McCcCLviIIxxx, los maguifichs mossen Gracia de Mon-
soriu, caualler, en Berenguer Marti de Torres, ciutada, mossen Anthoni
Joan, caualler, e en Jacme Bou, ciutada, quatre dels magnifichs jurats de
Ia dita ciutat, present ho magnifich en Ffranci Granolles, ciutada e racional
de Ia dita ciutat, justats en canbra de consell secret, proueheixen que al
venerable mestre Lois Alcanyz, mestre en arts e en medicina, per ho cla-
uari comu de Ia dita ciutat, sien pagades quinze ihiures, per lo salari e
treballs de ha lectura que fa als cirurgians en lo present any, Ia qual per
los magnifichs jurats de Ia dita ciutat Ii fon acomanada a xviii del mes de
Octubre del any propassat MCCCCLXXXVJI.

Testitnonis... los magniflchs mossen Ffranci Amahrich e mossen
Franci Barcelo, cauallers, habitadors de Valencia.s

55•*_45• A., fol. 185. Martes I4-Io-I488.—Die martis, xiin rnensis
Octobris,anno MCCCCLXxXVIII, los magnifichs mossen Gracia de Monsorin,
canaller, en Joan de Gahhach, ciutada, mossen Anthorii Joan, caualler, e
en Jacme Bou, ciutada, quatre dels magnifichs jurats..., present lo mag-
nifich en Ffranci Granolles, racional, e en Bertran Bayona, notari, sub.
sindich de la dita ciutat, proueheixen que maestre Ffrancesch Trastull,
maestre en arts e en medicina, sia agregat a Ia lectura dels cirurgians, en
axi que aquell comence a legir, per temp de han any, del dia de sent Luch
primeruinent en auant.

Testimonis... los honorables en Bernat Sentfeliu, notari, e en Bertho—
meu Monco, verguer. . .

56.—46. A., sin fohiar. Lunes 15-11-1490. — uLos magnifichs jurats,
excepto en Jaume de Fachs, present lo magnifich racional...

Item mes proueixen que sia pagat lo salari acostumat a mestre Pere
Marti de Ia lectura dels cirurgians.
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Item mes proueixen que per a! present any liga mestre Jaume Colom
a!s cirurgans, ab lo salari acostumat.u

57.—46. A., sin foliar. Miérco!es I9-I0-I49I.-—LOs magnifichs jurats,
excepto Monpalau e Jolla, present lo Iochtinent de racional e subsindich,
en cambra de consell secret jostats, cornanen Ia lectura dels cirurgians per
a! any sdeuenidor, qui comenca lo dia present, a! reuerent mestre Lois
Alcanyz, ab lo salari acostumat, puys eli personalment liga e que non aco-
mane a altri..

E agreguen a Ia lectura dels cirurgians a mestre [un claro] Abri, a! qua!
per a! altre any apres subseguent acomanen Ia dita lectura, ab lo salari
acostumat.

58.—47. A., sin foliar. Lunes I-Io-I492.—Die lune, primo Octo-
bris, LXxXXiI. Tots !os magnifichs senyors jurats, raciona! e sindich, justats
en cambra de conse!! secret, attenent que en lany propassat, a xviii! de
Octubre, fon feta electio de Ia lectura de!s cirurgians per a! present any de
mestre Saluador Abri, mestre en art e medicina, per tal ara de present,
tots concordantment, justats segons dit es, acomanen la dita !ectura a! dit
mestre Sa!uador Abri, per al present any, ab !o sa!ari acostumat.

Testes Joan Tristany e Berthomeu Monco.
59.—47. A., sin fo!iar. Jueves 3.Io-I493.-—-Die jouis, iii Octobris,

anno predicto [MCCCCLXXXXHI]. Los magnifichs jurats, excepto mossen
Ffrancesch Marti, present raciona! e sotsindich, acomanen !a lectura dels
cirurgians a mestre [Un blanco] Oltra, mestre en medecina.

Testimonis mossen Perot Exarch, caua!!er, e en Luis Malet.
6o.—48. A., fo!. 120. Martes 14-I0-1494.—uDie martis, xiin dicti

mensis Octobris, anno... MCCCCLXXXX quarto, los magnifichs mossen
Mique! Cetina, caua!ler, en Berenguer Marti de Torres, en Johan de
Ga!!ach, en Gui!!em Garcia e en Damia Bonet, ciutadans, cinch dels
jurats..., ensemps ab lo magnifich mossen Jaume Ciscar, caua!ler, conjurats
ab aque!ls, absent de! present acte, e presents Jo magnifich en Ga!ceran
Dexarch, ciutada, racional de Ia ciutat, e lo honorable e discret en Bernat
Dassio, notari, sindich de La dita ciutat, aiustats en canbra de conse!1 secret,
en vnitat e concordia, nesuno discrepant, acomanen lalectura dels cirur-
gians, per a! any sdeuenidor MCCCCLXXXXVI [sic], a! honorab!e mestre Luis
A!canyic, mestre en arts e en medecina, ab !o salari acostumat, e ab
totes aque!!es preheminencies a! dit offici de lector de!s dits cirurgians
pertanyents.

Testimonis... los honorab!es en Johan Tristany e en Berthomeu
Monco, verguers.

61.—48. A., fol. 312. Viernes 20-II-I495.—aJam dicta die veneris,
xx dicti menus Nouembris, anno... MccccLxxxxv, !os dits magnifichs
mossen Joan de Vi!arasa, caua!!er, en Bernat Lorenc, ciutada, en Jaume
J eroni de Bonastre, jeneros, en Pere Cata!a e en Jaume Marti, ciotadans,
jurats..., ensemps ab lo magnifich en Onofre Caera, ciutada, !o magnifich
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en Galceran Dexarch, ciutada, racionaJ, e lo honorable e discret en Bern'at
Dassio, sindich de Ia dita ciutat, hajustats en canbra de consell secret,
acomanen Ia lectura dels cirurgians al rreuerent mestre Jaume Torres,
mestre en arts e medecina.

Testimonis,.. los honorables en Joan Tristany e en Berthomeu Monso,
verguers. . .

62.—49. A., fol. 109. Miércoles II-Io-I497.—Die mercurii, xi men- Nombramientode
sis Octobris, anno... MCCCCLXXXXVII, los rnagnifichs mossen LuisValleriola, Luis Scrina, lee-

caualler, en Ffranci Granulles, ciutada, mossen Jeronim Calbet, caualler, tor de Cirugia

en Perot Splugues e en Jaume Stheue, ciutadans, jurats... ensemps ab lo
magnifich en Miquel Berenguer, ciutada, absent del present acte, presents
los rnagnifichs en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio,
notari, sindich de Ia dita ciutat, ajustats en Ia cambra del consell secret de
Ia sala de Ia dita ciutat, prouehexen que sia feta Ia lectura dels cirurgians
per a! any sdeuenidor, e aquella acomanen a! magnifich mestre Luis
Scriua, mestre en arts e en medecina.

Testimonis... lo magnifich mosen Alfonso Sanchiz, generos, lochtinent
de thesorer general del senyor rey, e en Berthomeu Monco, verguer dels
magnifichs jurats, habitants de VaIencia.

63.—49. A., fol. 157 v. Lunes 12-2-1498.—nDicto die lune, xii mensis Nornbranziento y
Febroarii, anno... MCCCcLxxxxvnI, los magnifichs mossen Luis Val!erio- pao dc parte de
Ia, en Ffranci Granulles, en Perot Splugues e en Miquel Berenguer, ciuta- salario de Daniel

dans, jurats... ensemps ab los magnifichs mossen Jeronim Calbet, caualler, Brixiensis, lector

e en Jaume Stheue, ciutada de Ia dita ciutat, absents del present acte, de Poesla

presents los magnifich -en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard
de Assio, notari, sindich de Ia dita ciutat, prouehexen, stant ajustats en
canbra de consell secret, que sia conduhit mestre Daniel Brixensis, poeta,
a tern ps de hun any, per legir de poesia; Ia qual licencia per ara sia lo
Virgili, e la hora a les quatre ores apres mig jorn fins a les cinch ores; e
que ii sien donats a pagats per lo clauari comu de Ia dita ciutat xxxx Iiu-
res, móneda reals de Valencia, pagadores de quatre en quatre mesos;
e que ii sia donada de continent Ia primera terça.

Testimonis... los honorables en Berthomeu Monco e en Joan Tristany,
verguers...>)

64.—49. A., fol. 209. Lunes I8-6.I498.—Die lune, xviii mensis ¶Pago de salario
Junii, anno.... MCCccLxxxxvIII, los magnifichs mossen Jaurne Valles, a Daniel Brixien-
caualler, en Bernard Vidal, en Luis Amairich e en Pere Belluga, ciutadans, sis, lector de
jurats... ensemps ab los magnifichs mossen Joan de Vilarasa, caualler, e ¶Poesi
en Damia Bonet, ciutada, absents del present acte, presents los magnifich
en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Johan Ffenollar, notari, subsindich
de Ia dita ciutat, ajustats en Ia sala maior de Ia dita ciutat de Valencia,
prouehexen que per lo clauari comu de Ia dita ciutat sia pagada Ia segona
terca a mestre Daniel Brixiensis, poeta, per causa e raho de aquelles
xxxx iliures que Ia ciutat Ii ha promes pagar de salari per a temps de
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Nonbramiento de

Jaume Torres,
leclor de Cirugia

Pago de salario a
Daniel Brixiensis,

lector de Poesla

Acuerdo para que

ci salario de la

leciura de Ciru—
gia se abone a
nombre de Pere
Marti y Jaume

Torres

Prórroga del nom-

brarniento de Da-
niel Brixiensis,

lee br de Poesia

hun any per legir de poesia, Ia qua! comenca a correr a xii de Ffebrer
propassat.

Testimonis... los honorables en Berthomeu Monco e en Anthoni
Scala, verguers...

65.—49. A., fol. 239 V. Sâbado I3-Io-I498.—Die sabbati, XIII mensis
Octobris, anno... MCCCCLxXXXVIH, los rnagnifich mossen Jaume Valles,
caua!ler, en Damia Bonet, en Bernard Vidal e en Pere Belluga, ciutadans,
jurats..., ensemps ab los magnifichs mossen Joan de Vilarasa, caua!ler,
e en Luis Amalrich, ciutada, absents del present acte, presents los mag-
nifichs en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio, notari,
sindich de !a dita ciutat, ajustats en la sala major de Ia dita ciutat, proue—
hexen que lo magnifich mestre Jaume Torres, mestre en arts e en mede-
cina, liga y haia carrech de legir per a enguany als cirurgians de Ia
present ciutat, ab lo salari acostumat.

Testimonis... los honorables en Luis Adzuara, notari, e en Ffrancesch
Coscolla, mercader, ciutadans de Valencia.a

66.—49. A., fol. 240. Martes I6-Io-I498.—Die martis, xvi mensis
Octobris, anno..., MccccLxxxxvlli, los magnifich mossen Jaume Valles,
caualler, en Damia Bonet, en Bernard Vidal, en Luis Amalrich e en Pere
Belluga, ciutadans, jurats.,., ensemps ab lo magnifich mossen Joan de Vi-
larasa, caualler, absent del present acte, presents los magnifich en Gaspar
Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio, notari, sindich de Ia dita
ciutat,ajustats en canbra del consell secret de Ia sala de la dita ciutat, proue-
hexen que sia donada Ia darrera terca a mestre Daniel Brixianus del salari
que aquell reb per causa de Ia lectura que aquell fa del Virgili.

Testimonis... los honorables en Luis Adzuara, notari, e en Jaume
Ferrando, notari, ciutadans de Valencia.

67..—49. A., fol. 283. JueVes xo-i-i499.—aDicto die jouis, x mensis
Januarii, anno... MccccLxxxxVInI, los magnifichs mossen Jaume Valles,
caualler, en Damia Bonet, en Bernard Vidal, en Luis Amairich e en Pere
Belluga, ciutadans, jurats..., ensemps ab lo magnifich mossen Joan de
Vilarasa, caualler, absent del present acte, present lo magnifich en Gaspar
Amat, ciutada, racional de la dita ciutat, prouehexen que les XV liures de
Ia lectura dels cirurgians sien tretes en nom de mestre Pere Marti e de
mestre Jaume Torres, mestres en medecina.

Testimonis... los rnagnifichs mossen Ffranci Barcelo, caualler, e en
Bernard Lorenc, ciutada, habitants de Valencia.

68.—49. A,, fol. 291.JueVes7-2-1499.—--uDie jouis, vii mensis Febroa-
ru, anno... MccccLxxxxVIIH, los magnifichs mossen Jaume Valles, caualler,
en Damia Bonet, en Bernard Vidal e en Pere Belluga, ciutadans, jurats...,
ensemps ab los magnifichs mossen Joan de Vilarasa, caualler, e en Luis
Amalrich, ciutada, absent del present acte, presents los magnifichs en
Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio, notari, sindich
de La dita ciutat, prouehexen que per altre any sia conduhit lo poeta
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a legir de Pohesia, a raho de xxxx liures lany, a beneplacit de Ia dita
ciutat.

Testimonis... los honorables en Pere Compte, pedrapiquer, e en Pere
Binia, obrer de vila, ciutadans de Valencia.D

69.—49. A., fol. 297 V. Miércoles 6.3-1499.—uDie mercurii, vi mensis ¶Pago de salarlo a

Marcii, anno... MccccLxxxxvlIn, los magnifichs mossen Jaume Valles, Daniel Brixien-

caualler, en Damia Bonet, en Bernard Vidal e en Pere Belluga, ciutadans, lector de

jurats..., ensemps ab los magnifichs mossen Joan de Vilarasa, caualler, e Poesia

en Luis Amalrich, ciutada, absens del present acte, presents los magnifichs
en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio, notari, sindich
de Ia dita ciutat, prouehexen que sia pagada Ia pritnera terca a micer Ga-
briel Brixiensis, boeta [sic], per raho de aquelles xxxx liures que ii ha de
pagar la ciutat per legir de poesia.

Testimonis... los magnifich mossen Joan Albert, caualler, e en Fran-
cesch Joan Dalmau, ciutada, habitants de Valencia.s
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2.°

((CAPITOLS... DE LA COMPANYA,. • ENTRE... GIL. REMIREZ E...
VICENT SOLER, MAESTRES EN ARTS, PER RAHO DE REGIR LES

SCOLES DE LA CIUTAT DE VALENCIA (i)

Cabea del Nouerint vniuersi quod anno a Natiuitate Domini millesimo trecente-
docurnento simo nonagesirno octauo, die videlicet lune, intitulata octaua (2) niensis

Julii, in mei notarii publici et testimoniorum infrascriptorum presencia,
inter venerabiles et discretos Vincencium Solerii, presbiterurn, benefficia-
turn in sede Valentie, et Egidium Remirez, ciuem Valentie, magistros in
artibus, de et super societate inter ipsos inhita et contracta super regendis
scolis artium ciuitatis predicte, fuerunt facta per eosdem, ac concessa et
firmata, capitula tenoris et continencie subsequentis.

Cabea de los Capitols seguents de Ia companya fahedora e seruadora entre los

((capitols)) honorables maestre Gil Remirez e maestre Vicent Soler, maestres en arts,
per raho de regir les scoles de Ia ciutat de Valencia.

Duracidn [i] Primerament: que los dits honorables maestres seruen e tinguen
entre ells uerdadera e lea! companya per vu ayn, ço es del dia de sent
Mique! pus prop seguent, en quatre () ayns continuanient seguidors; en

Lealtad en axi que los dits honorables maestres sien tenguts tractar e fer tot ço que a Ia
el trato br companya sera vtil e profitos e a ells; e que tots ensemps, ni. cascu

diuisament, no face ni atempte tractar ni fer tractar, adirecte nec indirec-
ten, palarn nec occultea, ni encara aquel! consenta fer ni tractar, quant en
son poder sera, res que sia contra Ia dita companya, ni contra algu dells,
usimu! o diuisa; ans si lo hu sabia que res se tractas contra lo altre,
et e contra, sia tengut de denunciarho a aquell contra !o qua! lo dit
tracte se farie, e sie tengut de ajudar aquel! en tot e quant sera contra tots
ells ensemps, a singulariter contra lo ho dels dits maestres.

(i) Archivo Catedral de Valencia; Notales de Jairne Monfort, bo Antich,
sign. 3.523.—Va cotejado con el borrador o minuta, guardado en el mismo notal
de Monfort.

(2) La fecha del dia está raspada, para que resulte udécirnan. La minuta Ileva
fecha x.

(3) El borrador decla: per vn any, çø es... seguent, en vn anys; y estd corre—
gido: en quatre anys.—En el resto abunda Ia correcciOn de cuatro aflos, sobre
Ia de un año en el primitivo texto.
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[2] Item: que los dits maestres se haien axi concorditer et vnanimi- Hayaunanimidad
terD entre ells, que to hu sia tengut de dar tota honor, reuerencia ques de pareceres
pertayn al attre, et e contra: en axi que, ço que to hu dets dits maestres
legira, sia tengut per bo e per uerdader per to altre, et e contra; e per
res lo hu dets dits maestres contra to altre no deroch ni contradiga per
res Ia oppinio del altre, ni e contra, ans sia tot hagut per bo, quant en
veritat e uerdadera intencio dets doctors e maestres antichs Se Ot en yen-
tat sostenir.

[] Item: que to dit maestre Gil don e sia tengut de dar to seu alberch, Gil ceda su
en lo qua! elt a! jorn de huy te e inostra a SOS escotans, e encara aquelt en albergue
lo qual te sa propria habitacio ab sa muller, per a vs e seruitut del scotans,
los quals en los dits quatre ayns seran en lo dit alberch; e ço per preu de
quaranta tibres reals de Valencia, cascun ayn, en axi que to dit maestre -

Git sia tengut de dar to dit seu a!berch at dit vs per los dits quatre ayns
per preu de tres mitia e dohents solidos; les quals to dit maestre Gil reeba Pago del alquiler
en la inanera e forma seguent, ço es: que, presos tots los salanis e emolu-
ments dets scotans, tes quals staran en les dites scoles, pertanyents at dits
maestres, sien pnimerament leuades del comu dels dits maestres quascun
ayn les dites quaranta tibres, en axi que ell dit maestre Gil sia tengut de
reebre, per mans del collector o collectors per los dits maestres tauors
assignat o assignadors, vint tibres a Ia primera collecta de Nadal e les
altres vint libres per ma dels dits collectors a ta coltecta de Paschua, Ia
qua! se fara en to dessus dit ayn.

[J Item: que lo dit maestre Gil sia tengut de pagar tots e quants En el precio se
carrechs son en o sobre to dit alberch de les dites quaranta libres o de ço incluyen todas
del sen proprii, en axi que to dit maestre Vicent no sia tengut a nengun las cargas del al-
carrech que sia sobre lo dit alberch sino tan solament a tes dites quaranta
libres, segons Ia forma dessus dita.

[] Item: que lo dit maestre Gil ab sos propris diners sia tengut de fer Reparacidn del

adobar e reparar lo dit alberch, atli hon necessari e profitos sera. aThergue

[6] Item: que, deduhides e pagades primerament tes dits quaranta Reparto de
libres del dit loguer del dit alberch, e deduhits axi matex los dits cinquanta istilidades
forms donadors als dits cambrers (i), segons Ia forma e manera dessus
dita, tots /r. los altres sa!anis, emoluments generals, los quals pertanyeran
als dits maestres per raho de generatitat, sien diuidits e partits entre ells,
en tat manera quen sien fetes dues parts entregues e eguats, de tes quats
Ia vna ne sia dada at dit maestre Gil entregament, e Ia altra part al dit
maestre Vicent aximatex entregament, en ãxi que, deduhits los carrechs
dessus dits, cascu dels dits maestres reeba dels sataris restants sa meytat
entregament.

(i) En ta minuta continuaba lo referente a los cambrers, que aparece tachado
y rehecho algo más adetant, nümero [ii] del notal.

287 AALES—A5O V-ax



ANALES DE LA UN1VERSIDAD DE VALENCIA

Reciban conjunta—

inenle Ia reiuihu—
ción de las Escue-

las dcl Cabildo

Actos a hacer por
ci maestro Gil

Actos a hacer por
ci maestro Viceut

((Cambrers)) y SItS

obligaciones

['i] Item: quels dits maestres ensemps sien prouehits de les scoles del
honorable capitol de Ia scu de Valencia, en axi que cascun del dits maes-
tres baja la meytat de les porcions ques daran e se solien dar per raho de
les dits scoles (i).

[8] Item: que los actes faliedots per los dits honorabtes maestres se
facen en la forma e manera seguents, ço es: que to dit maestre Gil lija e
sia tengut de legir, cascun dels? dit quatre ayns, Ia lico de Logica vetla de
Aristotil, de principi fins a ifi, fins que sia legida, fahents licons conpe-
tents, segons comunament se acostuma e es acostumat; item axi matex la
lico de Tractats, segons es ja acostumat.

[] Item: que to dit maestre Gil lija (2), o face a horn sufficient per to
dit acte, a son cost e a sa messio e suis propriis expensis, to acte quels sol
dir de menors o de actors (i), to quat se sot fer continue a hora de prima;
en axi que primerament se face vna de to general, e en apres se lige de
Cato e Contemptus e Thobies, e finalment de Doctrinal menor, segons se
sot legir a tat hora.

[to] Item: que to dit honorable maestre Vicent lija e sia tengut de
legir ta tico de Doctrinal, la quat se sot legir comunament a hora de
tercia; en axi que to dit tibre sia acabat del principi fins a Panderea,
fahent tes licons segons es comunarnent acostumat. Item: per semblant
forma to dit honorable maestre Vicent tija e sia tengut de legir lo Gra-
cisme, to qual se sot tegir comunament a hora de uespres. Item: per
semblant manera to dit maestre Vicent sia tengut de fer vn prouerbi o
interrogacio, to qual se sot fer a hora del seyn, continuament, fins al dia
de Rams, a hora del seyn.

[ix] Item (4): per pacte special, los dits maestres volen, per profit lur

(i) En Ia minuta estaba originalmente ci siguiente párrafo, hoy muy borroso,
que fué tachado y sustituldo por el que se inserta en el notal: icltem: que to dii

))Maestre Gil reheba entegrament Ia pensio que es deguda a eli per raho del ma-
ogisteri e scoles de capitol de Ia honorable seu de Vatencia, tes quals ,son? xviii
))lliures, ço es, ix per part bisbal e attres nou per part de capitol, apart? per remu-
oneracio de les dites xvni iliures ci dii maestre Gil sia tengut de dar daco, del seu
Oproprii e de les salaris pertanyents a eli dels dels? scolans, nou lliures al dit
))maestre Vicent, en axi que les dites nou iliures aje a rehebre lo dit niaestre Vi-
))cent dels salaris pertanyents al dii maestre Gil, pero per ma? dets dits collectos
aper los dits honorables maestres asignados.

(2) En et original de la minuta se decla: u,.. Gil face legir, a son cost e a sa
nmissio et suis propriis expensis, an Johan Durdes, cambrer seu, to acte quels so!
))dir.. .; está corregido en la forma dada en ci notal.

() En Ia minuta: de menos o de actoss.
(4) Este parrafo estaba en 6.o lugar en ci borrador original; aparece niuy corre-

gido, y por ültimo tachado y puesto en este sitio i i .°.—Las diferencias de más in-
terés del original con relación al párrafo rehecho son: .. pagats a dos cambrers...
per sos treballs, ço es per fer vn prouerbi tots jorns, apres tantost que sera legit de
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e dels seus dits scolans, que sien dats e pagats a dos o a tres (i) cambrers,
los quals ells elegiran, dohents forms comuns de or de Arago, per tots los
dits quatre ayns, si tant volen legir, en axi quels sien dats cinquanta
forms comuns etcetera cascun ayn dels dits quatre ayns, per sos treballs,
ço eS: per collir la collecta dels dits maestres, segons es acostumat, e per
fer vn prouerbi tots jams, apres tantost que Sia legit de Gracisme, e per
legir tots uespres de actes de menors tro a Camnestoltes / V. tantost toquat
o que toque lo seyn del ladre, co es de Cato e Contemptus et Thobies e
Doctrinal menor, lo qual acte se so! fer ans ques faca lo prouerbi major,
acostumat fer per lo rnaestre; los quals cinquanta forms sien pagats cascun ¶Pago a los

ayn als dits cambrers, apres tantost que sia pagat lo loguer dcl dit alberch, ucanthrers))

pero dels salaris cornuns dels dits maestres, en axi que los dits maestres
in simul ni diuisirna no prenguem res dels dits salaris fins que les dites
quaranta libres e los dits cinquanta forms sien pagats, segons Ia forma e
manera damunt dita; pero dels dits cinquanta forms se paguen als dits
cambrers e collectors dels damunt dits salamis, en tal manera quen sien
pagats Los xxv a La collecta de Nadal e los altres xxv a Ia collecta de Paschua
dcl dit any, tant corn regiran a regir voidran, en axi que no sien forcats Duracidn en el
de regir los dits quatre ayns, ans sen puguen exir complit vn ayn o dos o cargo de cam-
tres o quatre, udiuisim 0 conjunctim)), mas que en Valencia no puguen brera
regir sino ab los damunt dits maestres, tenint e fahent ço quels es
promes e ço que de hornens de be se pertayn, e durant Ia conpanya de ab
duys.

[12] Item: quels honorables damunt dits maestres volen, simul et Afianamiento
))quilibet in solidum se obliguen a pagar los dits cinquanta forms als del pago a los

damunt dits cambrers, posat cas que creedors o altres deutors sen du-
guessen a emparassen les collectes del studi, e y obliguen tots sos bens,
simul et quilibet in solidumu.

{i] Item: que lo dit maestre Gil sia tengut fer adobar lo dit alberch, Reparo del

Ia hon sera necesari, dins xv dies. aThergue

[14] Item: que lo dit maestre Gil sia tengut de jaquir les Cases on eli Cesión del

esta ab sa muller apres de vn mes que Ia conpanya sera feyta, e aço per aThergue

vtilitat e profit de Ia dita companya e scolans seus.

[15] Item: que en cas que los dits honorables maestres, estant sa con- Disolución de la
panya e durant aquella lo primer (2) ayn, totes messions pagades e cornpania

Grecisme, e per legir a Ia nit de actes de menos, lo qual acte se sol ler ans ques
faca lo prouerbi acostumat de fer per lo maestre a hora del seny del ladre, los
aquals cinquanta..J)

(i) El original de Is minuta corregida decla: pagats a dos cambrers; se refor-
ma en los términos del notal.

(2) En ci borrador: ((durant aquella per lo primer anyu.
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carrechs per raho de la dita conpanya, finit lo primer ayn dels dits quatre
ayns de Ia dita conpanya, no haguessen profit durant Ia dita conpanya, en
aquell cas cascun dels dits maestres puxa jaquir e desistir Ia dita corn-
panya, sens perill e darnpnage nengu; entenent empero que, si cascu dels

dits maestres al meyns guanyaba sexanta forms, franchs e quitis, pagades
totes messions e carrechs per raho de la dita companya, en aquell cas
cascu dels dits maestres sia tengut de seruar la dita companya per los dits
quatre ayns; en cas pero que los dits maestres no haguessen profit per
raho de la dita companya, çø es que dels salaris restants, pagades les dites
quaranta libres per raho del dit loguer e los dits cinquanta forms paga-
dors als dits cambrers per les rahons damunt dites, cascun ayn no res-
tassen cent vint forms, ço es que cascun /r dels dits maestres no pogues
hauer sexanta forms franchs e quitis per sa part diuisim, pagades totes
messions e deduhits tots carrechs per raho de la dita companya, en aquest
cas tan solament volen los dits honorables maestres que Ia dita companya
no dur sino tan solament per vn ayn.

Juramenlo [16] Item: que cascu dels dits maestres sien tenguts de jurar seruar
Ia dita companya lealment, uerdaderament, a tot profit e a tota honor de
la dita companya e dels dits honorables maestres e de sos scolans, per tot
lo temps que Ia dita companya durara.

¶Penalidad [17] Item: que en cas que algu dels dits maestres, ainstinctu diabolico
uel quocunique alio modo, fos tan maluat e tan rebelle e tan poch
tement Deu que vingues contra la dita companya o contra alguna de les
dites condicions, quoquo modo, arte, fraude, tacite uel expresse, palam
uel occulten, que en aquest cas, per uirtut del dit sagrament, lo qui con-
trari fara, pach e sia tengut de pagar al altre maestre, contra lo qual
vendra lo contrafahent dels dits capitols, dohents forms comuns de
Arago, los quals pach de sos bens propris al altre maestre, sens tota
merce.

Final del Quequidem capitula suppradicta ac omnia et singula in eis apposita et
documenlo contenta dicti magistri Vincencius Solerii et Egidius Remirez promiserunt,

in posse notarii subscripti, tanquam publice et autentice persone, loco et
nomine ipsorum et omnium aliorum quorum interest uel intererit, legi—
time stipulantis et recipientis, sibi ad inuicem et vicisim, secundum eorum
seriem et tenorem, attendere et complere e contra ea uel eorum aliquod
non facere uel venire, jure aliquo siue causa, sub pena in dictis capitulis
apposita et contenta, ac etiam sub virtute corporalis juramenti, per ipsos
prestiti ad sancta Dei Euangelia, eorum manibus corporaliter tacta, in
manu et posse honorabilis et circunspecti yin domini Michaelis de Sancto
Johanne, in vtroque jure licenciati, canonici et vicarii generalis ecclesie
Valentie, a Sede apostolica deputati, predicta laudantis et auctonizantis ac
in eisdem et infrascriptis suam auctoritatem et decretum prebentis, Ut
infra. Viterius, partes predicte voluerunt et sibi ad inuicem promiserunt,
per pactum speciale inter eos habitum et conuentum, quod, si contingat
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dictam penam comiti, in continenti, absque aliqua libelli oblacione, litis
contestacione ac alio processu solempni, sed realiter et dt facto, sola
demostracione presentis publici instrumenti, fiat in bonis contrafacientis
et in dictam penam incidentis realis exequtio in et super omnibus bonis
suis, mobilibus et inmobilibus, habitis et habendis, prout fit et solitum
est fieri de sentencia deffinitiua in rem judicatam transacta, uel de con-
dempnacione pene quarti de qua retroclamum /• extitit subsequtum,
nulla juris uel fan solempnitate seruata, per judices competentes. Et pro
predictis omnibus et singulis attendendis firthiter et complendis, partes
predicte obligarunt sibi ad inuicem et vicisim, in posse mei dicti notarii,
omnia eorum bona, mobilia et inmobilia, ubique habita et habenda, re-
nunciantes quibuscumque juri, foro, constitucioni et consuetudini contra
predicta venientibus quouis modo. Actum est hoc Valentie, die et anno Fecha
predictis, presentibus honorabilibus viris dominus Roderico de Heredia,
sacrista, et Pedro de Comollis, canonicis, ac Guillermo Sala, presbitero,
benefficiato in sede Valentie, testibus ad premissa vocatis specialiter et
rogatis. Sig na Vincencii Solerii et Egidii Remirez, magistrorum
predictorum. Sig num honorabili et circunspecti yin domini Michaelis
de Sancto Johanne, vicarii generalis predicti, qui omnia et singula sup-
pradicta laudauit et approbauit, ac in eisdem autoritatem suam prestitit et
decretum, presentibus testibus suppradictis.

UCAPITOLS DE LES SCOLES)) CAP1TuLI ET CIuITATIs (i)

[i] Item: lo dit consell aproua e ba e ferma los capitols de les scoles, Aprobacióti del

los quals ja son stats bats e fermats per lo senyor bisbe e per lo capitol. uCoe
E son aquests.

[2] Primo: quod nullus legat, doceat vel instruat, publice vel occulte, Nadie lea site es-
in ciuitate Valencie, de Gramatica, Logica vel Phibosophia, per se et Vt tar examinado, y

magister, nisi fuerit sufficienter examinatus; et tunc non legat nisi in sea solo en ice Es-

scola que nunc nouiter est ordinata per reuerendissimum dominum epis- cuela del Cabeldo

copum et suuin honorabile capitulum et concilium dicte ciuitatis. Qui- Ia Ciudad

cumque vero contrarium fecerit, si fuerit tonsuratus, incurrat, pro qua- Penalidad a los
cumque vice, penam quinquaginta florenorum, applicandorum medietatem contraventores
videlicet gazofilacius domini episcopi et aliam medietatem open sedis
Valentie; si vero fuerit non tonsuratus, incurrat penam centum florenorum,
applicandorum open et reparationi hospitii dicte scole: que pena exhigatur
et exequatur per justitiam ciuilem dicte ciuitatis ad instanciam et requisi-
tionem subopperarii operum murorum et vallorum ciuitatis, aut etiam ad
instantiam magistri regens dictas scolas vel procuratoris sui.

(r) Archivo municipal de Valencia; sign. a. A.; fobs, 433-5.
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Lecturas a hacer [] Item: magister electus per dictos reuerendum dominum epis—
por el maestro copum et honorabile capitulum et honorabile concilium et juratos dicte

ciuitatis, faciat et teneatur facere in dictis scolis capituli et ciuitatis actus
sequentes:

Artes [] Prima: quod quolibet anno legat unum librum textualen Aristo-
telis, de Logica, veteri vel noua, et alium de Philosophia naturali vel
Methafisica, secundum voluntatem et sufficientiam audientium.

[51 Item: quod quolibet anna legat aliquem librum de Logica, in quo
sint compilate, breuiter et vtiliter, materie logice, secundum quod istis
temporibus communiter pertractantur per magistros Parisius et Oxonie.

Desde prima [6] Item: quod hora prima ye) quasi qualibet die non feriata faciat vel
fieri faciat vnam praticam declinandi, in qua praticetur positiua latinorum,
in declinationibus, formationibus et significationibus dictionum; item, post
faciat vel fieri faciat lectionem de Doctrinali pro pueris minoribus; item,
post construat illis aliquem librum poetalern, vt Cathonem, Contemptum,
Tobiam et hujusmodi, vel construat sacra Euangelia, si viderit facienduni.

[] Item: paulo post, modico interuallo preterito, legat, continue
per totum annum, pro majoribus et magis prouectis scolaribus, de Doctri-
nali, continuando ipsum a principio vsque finem.

Desde visperas [8] Item: post prandium, hora vesperorum, legat vel legi faciat, con-
tinue per totum annum, aut saltem vsque festum sancti Johannis Bab-
tiste, Grecisnium, vel alium !ibrutn de signiflcationibus vocabulorum,
vtiliorem, Ut vocabula Catholiconis, sicut sibi melius videbitur faciendum;
item, post dictam lectionem dictus magister faciat, continue per totum
annum, vnum prouerbium ye! vnam interrogationem de Logica, ita quod
vna die faciat dictum prouerbium et alia die faciat dictam interrogationem.

Despuds de [] Item: post Pascha legat Vnum librum de Ortografia, videlicet Orto-
Pascua grafla Catholiconis ye! aliam, sicut sibi videbitur faciendum.

Los sdbados [io] Item: omni die sabbatina non feriata vsque festum Pasce disputet
cum camerariis vnam questionem de Philosophia, Logica ye! Gramatica,
ita quod quilibet camerariorum, qui in dictis scolis fuerint, respondeat
suo ordine, de dicta questione; item, post dictam-questionem dictus ma-
gister faciat aliquam vtilem declarationem scolaribus de libro qui dicitur
Paruus Donatus; item, post instruat scolares aliqualiter in doctrina et lege
sacri Evangelii et fidey catholice, videlicet docendo eos decem precepta,
articulos fidey, que sunt peccata mortalia, 4ue sunt opera misericordie, et
hujusmodi.

Obligaciones de [ii] Actus sequentes sunt flendi per camerarios.
los camareros [12] Item: quod quilibet camerarius, vel alius habeñs curam docendi

et instruendi scolares in dictis scolis, faciant actus sequentes:

[13] Item: quad quilibet ipsorum intersit lectionibus per magistrum
legendis, et illis audiat, scribat vel reportet, taliter quod eas possit repe-
tere et declarare scolaribus, quos habebit in cura, cuilibet secundum eius
capacitatem et sufficientiam.
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[14] Item: quod lectiones per magistrum lectas, suis scolaribus repetat
et declaret suis horiis congruis et opportunis, vt est fieri assuetum.

[15] Item: quod post prandium, lecto de significatione vocabulorum Par Ia larde
et facto prouerbio vel interrogatione de Logica, faciat taliter quod juuenes
vet pueri, qui non dormient in scolis, reddant ei, vel alteri loco ems, lec-
tiones per magistrum lectas, quas juuenis ye! puer audiet et adiscet; item,
tali hora faciat illis vnum prouerbium paruum, ante quam recedant de
scotis ad domos suas.

[16] Item: de nocte, post vnani horam noctis, audiat lectiones de Lo- Ve noche
gica et de Gramatica, quas magister legerit in die, ita quod sit diligens et
faciat taliter, quod, quam ci fuerit posibile, quilibet scolaris eius sciat et
intetligat tectiones, quas audiet et adiscet; item, faciat vnum prouerbium
qualibet nocte non feriata suis scolaribus, sicut fieri est assuetum.

[17] Item: quod quitibet carnerarius seruet, in legendo, repetendo et Se ajusten total-
prouerbia faciendo, modum legendi, quod magister seruabit; ita quod mente al inétodo
librum et libros, quem ye! quos magister, in legendo et pronerbia facien- cle los macstros

do, et modum procedendi et ems ordinem in predicta faciendo seruabit,
seruet, legat et prosequatur in sua camera in tegendo et prouerbia facien-
do; ita quod, pretermisso libro principali et ordine, quem magister serua-
bit, alium tibrum principaliter non tegat nec alium ordinem principatiter
seruet, ne diuersitat [sic] et confusione diuersorum tibrorum et modorum
legendi pueri et juuenes retardentur, impediantur vet turbentur.

[18] Item: quod quitibet camerarius, ye! alius habens curam scolarium, Los sábados
omni die sabbati non feriata, post prandium, repetat vel repeti faciat Icc-
tioñes per magistrum lectas in septimana; si tamen aliquod festum in itla
interuenerit, repetat in vigilia dicti festi lectiones vsque in 111am diem
lectas.

[59] Item: quitibet camerarius corrigat moderate scolares, quos sub se Trato de los ca
habebit, et faciat eos continuare lectiones magistri, ita quod non retineat ,ttareros a sus es-

scotarem, qui, in scolis existens, nichil proficeret et ibidem invtititer se
ipsum perderet.

[20] Item: quod quilibet carnerarius seruet et faciat seruari norman et Se hable en latin

regulam loquendi congrue latinum, sicut communiter est fieri assuetum.

[21] Item: quitibet camerarius seruet et faciat seruari in sua camera Penalidad pares
omnia predicta et singuta ad que tenetur in predictis capitutis contenta; los camareros

quod, si contrarium fecerit, et, facta sibi per magistrum debita monitione,
non se correxerit sed perseuerauerit, incurrat penam quinque florenoruni;
et si, adhuc secunda monitione facta per dictum magistrum, eidem ma-U
gistro non obedient, incurrat penam decem florenorum; et si tertio per-
seuerauerit, incurrat penam viginti florenorurn; et si finaliter inobediens,
incorregibilis et rebetlis fuerit, incurrat penam priuationis regiminis camere
et legendi in dicta ciuitate. Predicta vero pena, si per aliquem tonsuratum
cotnissa furit, applicetur gazofilaciis domini episcopi et open sedis Va-

tentie, ita good medietas app!icetur gazofitaciis domini episcopi et alia
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medietas open dicte sedis; si vero per non tonsuratum fuerit comissa
applicetur open et reparationi dicti hospitii dicte scole, et exigatur et exe-
catur [sic] per. justitiam ciuilem dicte ciuitatis ad instantiarn et requisi-
tionem dicti subopperarii murarum et vallorurn dicte ciuitatis ant etiam ad
instantiam et requisitionem magistni dictas scoles regenti.

.Penalidad pans [22] Item: si aliquis, siue cameranius siue scolaris, fuenit rebellis et
los incorregibles incorregibilis magistro ye! suo camerario, priuetur de scolis, nisi de dicta

rebellione competentem fecerit satisfactionem.
Contradicción a [23] Super dictos capitulos contnadixeru nt venerabilis Ffranciscus

los capitulos Cortit et Gabriel Femades, jurati, in quantum videntur facere contra
foros, pniuilegia et libertates ciuitatis et ciuium suorum.
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CAPIT0LS DEL ART DELS CIRURGIANS (i)

Jueves 22-12-1485. Reunion del consell (2).—dtem mes fon proposat Reunidn del
en lo dit magnifich consell que corn los officis dels tapiners, batifulles e ((COflSella

oripellers, e encara del art dels cirurgians, haien fet e ordenat capitols
entre si per benefici de Ia cosa publica, los quals demanen esser autorizats
per Jo dit magnifich consell, e seria cosa enujosa legir e examinar aquells,
per co se proposa per que y sia deliberat.

E lo dit magnifich consell, hoyda la dita proposicio, corn de la ordi-
nacio dels capitols dessus recitats e ordenats per los officis dels tapiners,
batifulles, oripellers e dels de Ia art dels cirurgians ne resulte gran benefici
a Ia cosa publica de la dita ciutat e singulars de aquella, per esser cosa
prolixa e enujosa legir los dits capitols, lo dit magnifich consell relnet e
comet Ia ordinacio, examinacio e decretacio dels dits capitols als magnifichs
jurats, racional, aduocats, sindich, scriua e altres officials de la casa; los
quals tinguen poder de veure, examinar e decretar los dits capitols, segons
los parra, al be e vtilitat dels dits officis e de Ia cosa publica de Ia dita
ciutat; car en e circa les dites coses, Jo dit rnagnifich consell, ara per lauors
e lauors per ara, te per ferm e agradable tot ço e quant per Ia magnificen-
cia dels dits magniflchs jurats, racional, sindich e altres officials de la casa,
o Ia major part de aquells, hi sera prouehit, dispensat e ordenats.

Decretacio dels capitols dels cirurgians (3)—En norn de Jhesus e de
la gloriossissima verges Maria, mare sua, vinga en memoria en sdeuenidor
a tots los qui legir ho volran, que en lany de Ia natiuitat de nostre senyor
Deu, Jhesu Christ, mil CCCCLXXXVI, dimecres, ques comptauen xxv del
mes de Jener, los manifichs en Pere de Soler, generos, en Pere Lor,
ciutada,mossen Nicholau Torres, caualler, en Pere Cacruilla e en Damia
Bonet, ciutadans, cinch dels magnifichs jurats, en Johan de Gallach, loch-
tinent del magnifich en Bernat Catala, racional, micer Miquel Dalmau,
doctor en leys, altre dels aduocats, a qui Jo present negoci es comes, e

(x) El Sr. Vives, pág. 77, da noticia y copia pãrrafos de estos Capftulos.
(2) A., fol. 200 r. y V.
() 44. A., fol. 225 a 229 V.
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en Berthomeu Abat, notari, sindich de Ia dita ciutat, justats e congregats
tots los dessus dits en Ia cambra de consell secret, e en virtut del poder a
ells atribuit e donat per to magnifich conselt general celebrat en la Sala de
Ia dita ciutat a xxis del propasat mes de Dehembre, considerants que a llur
magnificencies son stats presentats diuersos capitols e ordinacions per part
dels prohomens emajorals del collegi e art de cirurgia, los quals capitols,
vist e regoneguts, son de tal continencia e efecte que, no sols ne resulta
honor, ornament e norma, vnitat, jermandat e concordia entre tots los del
dit collegi e art, mas encara ne redunda e sen segueix gran honor e vtilitat
a Ia cosa publica e als singulars de aquella, per tant, a humil postulacio e
requesta dels dits majorats e prohoinens del dit collegi e art de cirurgia,
los dits rnagnifichs jurats, lochtinent de racional, aduocat e sindich proue-

Aprobacidn de heixen, decreten e autorizen los dits capitols e cascun de aquells, a bene-
los Capitulos placit empero del dit rnagnifich consell, per forma que sien eobseruats;

manant los dits capitols e cascun de aquells sien publicats ab veu de
publica crida per la dita ciutat e lochs acostumats de aquella, per que a tot
horn sien manifests e ignorancia no puixa esser allegada. Los quals capi-
tols e ordinacions son del tenor seguent.

Comieno de los Dauant la presencia de vOsaltres molt magnifichs seriyors de jurats de
Capitulos Ia insigne ciutat de Valencia, corn aquells qui son protectors e conseruadors

de la cosa publica, constituhits personalment mestre Gocalbo Alfonso,
majoral e clauari, mestre Joan Dantença, majoral e scriua, mestre Miquel
Romero e mestre Guillem Ramon, majorals del collegi e art de cirurgia de

Molivos Ia dita ciutat en to any present, dien que, jatsia axi les magnificencies
vostres, corn dels magnifichs precessors vostres, halen molt be prouehit,
vist e conegut quant es necessari, per a conseruacio del stat, sanitat e vida
mundanal, hauer en la present ciutat homens doctes e scients en theorica,
vltra Ia pratica, en lart de cirurgia, per augmentacio de la qual art, e
hauer hi homens doctes, virtuosament fonch e es stat prouehit que conti-
nuament se legis, corn se hg, de la dita art de cirurgia, a despeses de la
dita insigne ciutat de Valencia, et eciam fonch e es stat prouehit esser elegis
cascun any quatre examinadors, dos fisichs e dos cirurgians, per a exarni—
oar aquelts qui 'volen esser promoguts e admesos a vsar de Ia dita art de

Abusos cometidos cirurgia; empero de cascun dia se segueix e es vist que alguns son adme-
sos at dit examen de art de cirurgia sens seruar lorde que, axi per priuilegi
corn ordinacions e bones costumes de la dita insigne ciutat, se deu tenir e
seruar, de que sen segueixen molts dans irreparables, los quals a les mag-
nificencies e senyories vostres no son axi manifests corn als dits majorals

Necesidad de e collegiats en la dita art de cirurgia; los quals, tenint ne clara noticia,
remediarlos per lo be e zel de la cosa publica, e quant es necessari, degut e codecent

prouehir en les coses on se tracta de vita hominisa, la qual esta en mans
dels cirurgians quant algu es nafrat o te altres accidents recahents en la
dita art, han deliberat, per obuiar als dits dans, los quals, seguida la mort,
nos poden reparar, notiticar a les magnificencies vostres, demanar e su-
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plicar aquelies sens les quals aitrament nos pot reparar, les coses Se-
guents.

1. Primerament, que per les senyories e magnificencies vostres sia do- Elección de exa-
nada e otorgada facuitat a! dit coilegi e art deis dits cirurgians dé Ia dita n,znadores reales

ciutat de elegir cascun any quatre cirurgians, en aquesta manera: que los
quatre majorais veils, ab los altres quatre majorals qui en aqueii any
seran, haien e tinguen facuitat de poder eiegir, a ies mesveus, aquelis
que a eiis millor parra, quatre cirurgians, examinats del examen real,
sperts, abtes e suficients per ai dit examen, e axi ha mostrat piaure a vos-
aitres senyors de jurats, racional e sindich e al magnifich consell de ia in-
signe ciutat de Valencia; los quais puixen e sien tenguts de elegir en aqueii
dia o temp o hun dia en ans que les vostres magnificencies e consell de Ia
present ciutat acostumen fer ia eiectio deis dits examinadors, ço es deis dos
fisichs e dos cirurgians; los quals dits quatre cirurgians, axi eiets per los
sobre dits majorais veils e nouells de Ia dita art dels dits cirurgians, vos
haien a esser presentats per los majorals del dit coliegi, en axi que deis
dits quatre cirurgians, en la manera dessus dita elets e a ies senyories
vostres presentats, les magnificencies vostres e consell de Ia dita insigne
ciutat de Valencia ne prenga dos de aquells, que miliors los parra; los
quals dos axi elets o presos, ensemps ab los dos metges o fisichs que lo
dit consell acostuma cascun any de elegir, tpts quatre ensemps, puixen,
tinguen e haienfacultat de examinar qualseuol qui per a! dit examen de
cirurgia se promoura e volra esser examinat, en axi que, si per tots quatre
concordantment no sera atrobat suficient, no sia admes a! dit examen,. ne
puixa en manera alguna vsar de Ia dita art de cirurgia ni tenir cortina.

Ii. Item: que los majorals qui en aquell any seran, per virtud del Juramento de
sagrament que prestaren en poder del magnifich gouernador o de son los examinadores

lochtinent, haien e sien tenguts de notificar als sobredits quatre exami— reales
nadors reals, en Ia manera dessus dita elets, ço es als dos senyors de
fisichs o metges e als dos cirurgians, los quals lo insigne consell haura
elegits per examinadors en aquell any, que haien e sien tenguts prestar
sagrament, en poder de vostres magnificencies e o del magnifich justicia
en lo cmii de la present ciutat, que en lo dit examen Se hauran ab tota
egualtat, be e diligentment, tota amor, voluntat, passio, oy, rancor e
pregaries apart posades; e si tal sagrament fet no hauran o fer no volran,
que no sien admesos per examinadors en tot aquel! any e o mentres 10 dit
jurament fet no hauran o fer recusaran; e si, sens hauer fet lo dit jura— Nulidad de los
ment, aigu per aquells era examinat, que tal no sia tengut per examiñat, exdtnenes en caso
ne puixa vsar de la dita art de cirurgia ne menys tenir cortina; e si lo qui contrario
en Ia manera prop dita sera examinat volra vsar de Ia dita art de cirurgia
e tenir cortina, encorrega en pena de cinquanta forms, execütadors per lo
magnifich gouernador, aplicadors Ia terca part a! senyor rey e Ia terca
part a la dita ciutat de Valencia e Ia terca part a Ia caxa del dit collegi;
e que los majorals que en aquell any seran, de la darnunt dita pena non
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puguen fer gracia alguna, e, si ho faran, que los dits majorals qui tal
gracia faran ho haien a pagar de sa bossa, e los majorals del any sdeue-
nidor sien executadors o justadors de Ia dita pena pertanyent a Ia caxa del
dit collegi; e vitra la dita pena puixa esser inpugnat per los dits majorals
del dit collegi e inhibit corn dit es.

Antes del examen Ill. Item: per apartar tota manera de desorde que en lo dit examen Se
asistan cinco altos poria inseguir, e los que voiran esser examinats o vendran a! dit examen
a la lectura de C sien tals que sens dubte o perill algu puixen e deien esser examinats e ad-
rugtaypractzquen mesos a vsar de Ia dita art de cirurgia, demanen e supliquen los dits ma-

con un maestro jorals, per tot lo dit collegi, que placia a les senyories e magrnficencies
vostres prouehir e manar que degu no deia ne puixa esser admes al dit
exarnen, ni esser examinat en Ia dita art de cirurgia, que primerarnent no
haia hoyt e studiat per cinch anys, continos e sens entreuall ni variacio
alguna de temps, en Ia present ciutat, en Ia theorica de la dita art de
cirurgia; e axi hoynt e studiant en la dita art per lo dit temps de cinch
anys, continuament e sens algun entreuall ni variacio de temps, haia de
praticar de cirurgia ab lIur rnestre o altres cirurgians de Ia present ciutat;
e que lo dit examinat o qui al dit examen volra esser admes, ans de venir

Modo deprolsarlo al dit examen o poder dernanar aquell, haia e sia tengut prouar, dauant
los majorals del dit coliegi qui en aquell any seran, ab los mestres qui
praticat hauran, si vms seran, o ab altres testimonis dignes de fe, corn
continuament, segons darnunt dit es, han hoyt e praticat per tot lo dit
temps de cinch anys; e que los dits majorals del dit collegi e art de cirur-
gians prorneten, haien e sien tenguts seruar e conplir lo present capitol,
sots virtut del sagrarnent per aquells prestat en poder dels magnifichs
gouernador o lochtinent general de gouernador del present regne de
hauerse be e lealment e ab tota veritat, segons Deu e liurs bones cons—
ciencies, en lo dit exarnen, corn vltra Ia theorica sia molt necessari Ia pra—
tica per a poder vsar de cirurgia e sens perill, la qual, segons experiencia
de cascun dia demostra, nos pot sradicitus saber,

Examen de prdc- 1111. Item: que aquell qui voira esser examinat, passat lo dit temp dels
twa, umorthus et dits cinchs anys, axi en la theorica corn pratica, ans que no vinga al dit
vzta) ante los ma- exarnen real, fahedor dauant los dits quatre exarninadors reals, baja e sia
yorales del Colegzo tengut presentarse als quatre majorals de la dita art e collegi qui en aquell

any seran; los quals quatre majorals lo haien a examinar de Ia pratica,
moribus et vita; en lo qual examen, scausa honorisa, sien conuocats
e acollits los majorals veils; e, si en lo dit examen, fet per los dits quatre
majorals, concordantment sera atrobat abte e suficient, axi en Ia dita pra-

Presentacidn al tica et uin moribus et vita, sia, per los quatre majorals qui en aquell any
examen real seran, presentat als quatre examinadors reals, en Ia forma contenguda en

lo primer capitol per Ia dita insigne ciutat elets; los quals quatre exarni—
nadors lo haien e sien tenguts interrogar de Ia theorica, axi corn en la

Aprobacidn dita art de cirurgia se pertany; e, si per aquells, lo qui al dit examen sera
admes, per tots concordantinent e nemine discrepantes, sera atrobat abte
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e suficient cm sciencia, monibus et vita)), segons Deu e liars bones cons-
ciencies, ii sia donada facultat e licencia de poder vsar de Ia dita art de
cirurgia, fahent un carta, segons es acostumat; pagant empero a Ia caixa
del dit collegi dels dits cirurgians, segons es acostumat pagar e los altres
examinats han pagat, ço es: los qui seran del regne de Valencia, paguen e
sien tenguts pagan cinquanta solidos; e los qui seran fora lo dit regne de
Valencia, axi corn del regne d Arago, del principat de Cathalunya e de
les ylles, axi corn de Mallorca, de Ayuica, de Menorca, de Cerdenya e de
Sicilia, haien e sien tenguts pagar cent solidos, moneda reals de Valencia;
e los dels altres regnes stranys, e tots e qualseuol altres que no sien dels
damunt nomenats, paguen, haien e sien tenguts pagan deu Iliures, moneda
reals de Valencia, a la dita caxa; e que en lo dit examen, fahedor per los
examinadors de Ia dita insigne ciutat, sien acollits e admesos los dits
quatre majorals que lo dit examinat hauran presentat a! examen real dels
dits quatre exarninadors reals, en axi que en presencia de aquells se faca
lo dit examen.

V. E per quant moltes vegades sesdeue que algun rnaestre examinat
en Ia dita art de cirurgia rnorra dexant la muller prenyada, la qual, no
sols se pora sostenir, mas encara conseruar la botiga per al fill que parra,
si mascle sera, e sia cosa molt decent, deguda e de humanitat fundada
que Ia botiga de aytal maestre, axi monint, se conserue per a! fill que na-
xera, supliquen e demanen per co los dits maiorals a les magnificencies
vostres que, seguintse tal cars que Ia muller del dit maestre mont aquella
romangues prenyada, aquella puixa e tinga facultat de tenir Ia dita botiga
apres mont del dit marit, si aquella tenir volra, axi corn silo marit vix—
ques, fins a tro atant haia pant, tenint empero en Ia dita botiga maestre
exarninat, abte e suficient; en axi que, si aquella parra fill mascle, en norn
e per lo dit fill mascle se tinga e puixa tenir La dita botiga, tenint hi, corn
dessus es dit, maestre examinat, abte e suficient; e que tal fill de maestre,
o altre qualseuulla fill de mestre, tenint, corn dit es, la dita botiga en loch
del pare, o parant, on be ii vingua, botiga de nou, no baja ne sia tengut
pagar res a la dita caxa, aco empero ajustat que, quant lo dit fill de maes-
tre sera de çdat, haia e sia tengut de examinarse, segons la forma dessus
dita, sens pagar res al dit collegi; e si fill del maestre mort no y haura e la
muller prenyada no restara, la muller del dit maestre difunt haia e tinga
temps de sis meses per a desparar la dita botiga, dins los quals sis meses
la dita viuda puixa exhigir e liquidar son dot o los bens a ella pertanyents
de Ia dita caxa; e axi ha plagut als senyors de jurats e al racional e al
sindich e al consell de la insigne ciutat de Valencia; lo qua! temps de sis
meses durant, puixa tenjr aquelia viuda Ia dita botiga, partint ab los
jouens, segons es acostumat partir quant lo marit era viu.

VI. Item: mes encara supliquen los dits majorals e collegi de la djta
art dels cirurgians placia a les magnificencies vostres e a! magnifich consell
de Ia insigne ciutat de Valencia voler e atorgar que per quant es cosa no
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prou condecent ni justa que los qui son fora de Ia present ciutat o regne
de Valencia, o fora de Ia senyoria del senyor rey d Arago, axi corn damunt
es dit, o de altres regnes stranys, e voiran vsar de Ia dita art de cirurgia,
se haien de examinar en Ia forma darnunt contenguda, e que sien tenguts
de pagar a Ia dita caxa axi mateix corn los dits collegiats de la present
ciutat, en Ia forma que en to darnunt capitol es contengut; e corn en Ia
present ciutat arriben cascun dia moltes maneres de cirurgians, axi de Ia

terra corn strangers, ignorants, los quats tats dits cirurgians, inperits, vsen
e pratiquen de Ia dita art de cirurgia sens esser examinats, vist ni regone—
guts en La dita art, ni pagar a Ia caixa to que los altres examinats cirurgians
acostumen de pagar, don se segueixen per tats praticants molts dans irrepa-
rabies, que a les magnificencies vostres no son manifests axi corn son ma-
nifests als collegiats de Ia dita art; e per que ais dits dans irreparables pus
satudablement se puixa prouchir, a tot profit e vtilitat de la re pubiica,
supliquen los dits majorals e coilegi placia a les magnificencies vostres e at
conseli de Ia insigne ciutat de Valencia voter prouehir e manar, ab veu de
publica crida, que no sia algu gosat vsar de Ia dita art de cirurgia, casa
tinent, habitant, ni priuat, ni foraster alias stranger, que en la present ciutat
gose vsar de Ia dita art de cirurgia, ni praticar de aquetla, sino que prime—
rament se haia de examinar, en Ia manera damunt dita, axi be del examen
de Ia theorica e practica, corn del examen real et etiam de moribus et
vita, e que sia tengut pagar a Ia dita caxa del dit coltegi axi corn los

Penalidad a los collegiats en Ia dita art; e, Si to contrari fara tat praticant, sia caygut en
contravenlores pena de cinquanta forms, aplicadors segons en los capitols precedents es

contengut, per cascuna vegada que contrafara; e de la dita pena pertanyent
a Ia caxa del dit coltegi tos dits majorats qui en aquetl any seran ni altres
no puguen fer gracia alguna, e, si ho faran, que tos dits majorals que tat
gracia hauran feta ho haien a pagar de ses bosses e bens, e los majorals
sdeuenidors sien executadors o justadors de La dita pena; e si cars sera
que to darnunt dit praticant no tenia facuttat ni possibilitat de pagar los
sobredits cinquanta forms, que haia de estar sexanta jorns en Ia preso per
cascuna vegada que contrafara tat praticant de Ia dita art de cirurgia en Ia
present ciutat de Vatencia.

Final de los Los quals capitols e coses en aquells contengudes, e segons ilur serie
capitulos e tenor, suptiquen e demanen a les magnificencies e senyories vostres los

damunt dits majorats, en norn e per tot to dit collegi de Ia dita art de
cirurgia, vos placia, senyors molt magnifichs, voler donar e atorgar al dit

coltegi, per benefici de ta cosa publica e conseruacio de aquetla, e prouehir
que to legir e o lectio quis fa de Ia dita art de cirurgia no cesse, corn sia

grandissim benefici de ta rcpublica hauer hi homens doctes en Ia dita art,
e axi sera fer seruey a nostre senyor Den, e guanyaren merit, obtenint
ne condigne premi; e vttra vos ptacia manar sien pubticats per tâ dita
ciutat e lochs acostumats de aquetta, per que ignorancia no puixa esser
allegada.
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Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en Bertho-
meu Monco e en Anthoni Scala, verguers dels rnagnifichs jurats de Ia
insigne ciutat de Valencia.

E en virtut e per execucio de Ia dessus inserta prouisio fonch fet e
ordenat lo ques segueix.

Ara hoiats que os fan saber los magniflchs justicia e jurats de la insigne Crida de los
ciutat de Valencia, que corn les Ilurs magnificencies, ab gran deliberacio, capilulos

maturament e digesta, haien decretat e auctorizat e encara prouehit esser
obseruats los capitols fets entre los majorals e prohomens del collegi e art
de cirurgia del tenor seguent: Damunt Ia presencia...; inseratur, Vt jam
sunt suprao. Perque los dits magnifichs justicia e jurats manen esser ob-
seruats los dits capitols e cascuns de aquells, prouehint sien publicats per
Ia dita ciutat e lochs acosturnats de aquella, per que ignorancia no puixa
esser allegada.

Die sabbati, a quatre de Febrer del any MccccLxxxvI, en Pere Artus, Fecha de la
tronpeta publich de Ia ciutat de Valencia, dix e relacio feu que hir, ab sos
conpanyons, hauia publicat Ia preinserta crida, ab los capitols en aquella
continuats, per la dita ciuta e lochs acostumats de aquella, per que a tot
horn sien manifests e ignorancia no sen puixa allegar.

TerminOse Ia impresion de este Cuaderno
el dia 20 de Agosto de 1926
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PREPARADAS POR LA SECRETARIA GENERAL o

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES *

I

PERSNAL DIRECTIVO

RECTOR

Excmo. Sr. D. Rafael Pastor y Gonzalez, Catedrâtico de Ia Facultad de Medicina.

VICERRECTOR

D. Juan Antonio Bernabé y Herrero, Catedrâtico de Ia Facultad de Derecho;

SECRETARIO GENERAL

D. Carlos Vinals y Estellés.
•

Se sigue n esta MEMORIA el misnio orden que en las anteriores, con arreglo a la pauta
trazada por el Reglamento general para la AdministraciOn y Regimen de Instrucción Püblica de
20 de Julio de 1859 e Instruccidn 47 de las aprobadas por R. 0. de i de Agosto de 1877, y en
virtud de orden de Ia Dirección General de Enseflanza Superior y secundaria de 26, de Febrero
de 1926, los cuadrosestadlsticos e adaptan a ]a fOrmula ue emplea Ia Univeridad de Madid.
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CONSEJO UNIVERSITARIO
PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Rafael Pastor yGonzâlez, Rector de Ia Universidad.

VOCALES

D. Ramón Gómez Ferrer, Decano dela Facultad de Medicina.
Juan Antonio Izquierdo y Gómez, Decano de Ia Fácultad de Ciencias.
Pedro Maria Lopez y Martinez, Decano de Ia Facultad de Filosofia y Letra.
José M.a Zumalacarregui y Prat, Decano de la Facultad de Derecho.

Sr. Director del Instituto Nacional de 2.& Enseñanza de Valencia.
Director de Ia Escuela Normal de Maestros de Valencia.

Sra. Directora de la Escuela Normal de Maestras de Valencia.
Sr. Director de Ia Escuela Profesional de Comercio de Valencia.

> Director de Ia Escuela de Artes y Oficios de Valencia.
o Inspector.Jefe de Primera enseñanza de Ia provincia. -

s Jefe de Ia Sección Administrativa de Primera enseñanza.
-

SECRETARIO

D. Carlos Viñals y Estellés, Secretario general de Ia Universidad;

II

PERSONAL FACULTAT1VO

FACULTAD DE F1LOSOF1A Y LETRAS

DECANO

D. Pedro M.a LOpez y Martinez.

SECRETARIO

D. RamOn Velasco Pajares.

CATEDRATICOS NUMERARIOS Y ASIGNATURAS QUE DESEMPERAN

L'Ogica fundamental.
D. Pedro.M.a Lopez y Martinez. . . . Teoria de Ia Literatura y de las Artes (Acu-

( mulada).
Lengua y Literatura españolas.

> José Ventura Traveset
. . .,- . .

Lengua y Literatura latinas (Acumulada).
Juan de Contreras y LOpez de .Ayala. Historia de España.

( Historia Universal.
.

. José M.a Casado y Garcia Historia de Ia Pedagogia (Acumulada).
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Historia Universal (EdadAntigua.y Media).
D. José Deleito Piñuela Historia Antigua y Media de España (Acu-

mu lad a)

Geografia Politica y Descriptiva.
Ramón Velasco Pajares

t Pedagogia (Acumulada).

ç
Arqueologia, Numismâtica y Epigrafia;

Luis Gonzalvo Paris
Paleografia y Bibliologia (Acumulada).
Historia Moderna y Contemporánea de Es-

José Pwg y Boronat
pana.

Historia Universal, Moderna y Contempo—

Carlos Riba y Garcia ranea.
Lengua latina 1er curso de ampliación (Acu-

mulada).

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS

D. Fermin Villarroya e Izquierdo. .

. -

PROFESORES AUXILIARES TEMPORALES

D. José M.a Ibarra Folgado.
Enrique Honrubia Ortin.
Vicente Losada Diaz.
Jesiis Ros y Garc'ia-Pego.

FACULTAD DE CIENCIAS

DECANO

D. Juan Antonio Izquierdo Gómez.

SECRETARTO

D. José Gascó y Oliag. .

CATEDRATICOS NUMERARIOS Y ASIGNATURAS QUE DESEMPEAN

D. Juan Antonio Izquierdo Gómez. . . Fisica general.
Antonio Ipiens Lacsa Quimica general.

Biologia.
Francisco Beltrân Bigorra . . . Geologia (Acumulada).

Cristalogratia (Acumulada).
i.° de Anâlisis matemâtico.

Roberto Araujo Garcia Matemâticas especiales (2.0) (Acumulada).
2.° de Anâlisis matemâtico (Acumulada).
Geornetria analitica.

Sixto Cârnara Tecedor Geometria métrica (Acumulàda).
Matemâticas especiales (1.0) (Acumulada).
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D. José Gascó y Oliag. .

> Enrique Caste!! Oria.

Vacante
Vacante

• Quimica inorgânica.
Quimica orgânica.

• . Quimica analitica (I.°).
Anâlisis Quimico General (Acumulada).

• . Cálculo Infinitesimal (Acumulada).
• . Cosmografia y Fisica del Globo.

D. José M.a Zurnalacarregui y Prat.

FACULTAD DE DERECHO

DECANO

D. Mariano GOmez Gonzalez.

SECRETARIO

CATEDRATECOS NUMERARIOS Y ASIGNATURAS QUE DESEMPEIAN

P. Mariano Puigdollers y.Oliver.
o Joaquin Ros Gómez
o José M.a Zumalacarregui Prat..

Juan Antonio Bernabé Herrero.
o Manuel Cabrera Warleta
o Mariano GOmez Gonzalez
o Luis Jordana y de Pozas.. .

Enrique de Benito y de Ia Llave.
José M.a Zumalacarregui y Prat.
José Castân Tobeñas
José M.a Gadea Orozco
Luis Gestoso Acosta

o Ricardo Mur Sancho
o José M.a Gadea Orozco

Luis Gestoso Acosta
Salvador Saloi Antequera .

Elementos de Derecho Natural.
Instituciones de Derecho Romano.
Economia Politica (alterna).
Historia General del Derecho.
Instituciones del Derecho CanOnico.
Derecho Politico comparado.
Derecho Administrativo.
Derecho Penal.
Elementos de Hacienda piblica (alterna).
Derecho Civil español (I.er curso).
Procedimientos judiciales (alterna).
Derecho Internacional piibIico (alterna).
Derecho Mercantil de España.
Pràctica Forense (alterna).
Derecho Internacional privado (alterna).
Derecho Civil español (2.0 curso).
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PROFESORES AUXELIARES NUMERARIOS Y TEMPORALES Y GRUPO
A QUE PERTENECEN

D. Casimiro LOpez Chavarri.
o Vicente Marti Ortélls.
o Ernesto Caballero LOpez.

José Fernández Marti.
Julio Perez Manglano.
José Andreu Tormo

Tercero
Primero
Cuarto
Quinto
Cuarto
Segundo

SecciOn de Quimicas.
id. de Exactas.
Id. de Quimicas.
Id. de Naturales.
Id; de Quimicas.
Id. de Fisicas.



D. José Garcia Martinez.
Joaquin Uguet Soriano

H Francisco de P. Nogues Adam.
H Antonio Alarcón Catalâ

Francisco Vives Villamazares.

SECRETARIO

D. Juan Campos Fillol.

CATEDRATICOS NUMERARIOS Y ASIGNATURAS QUE DESEMPE1AN

Vacante

D. Juan Bartual Moret.

o Jesis Bartrina Capella.

Adolfo Gil y Morte.
Ramón Vila Barberá.

o Vicente Peset y Cervera.

Pedro Tamarit Olmos.
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PROFESORES AUXILIARESNUMERARIOS Y TEMPORALES
Y GRUPO A QUE PERTENECEN

Primero.
Segundo.
Tercero.
Cuarto.
Quinto.

D. Ramón Gômez Ferrer.

FACULTAD DE MEDICINA

DECANO

1.0 de Anatomia y Embriologia.
1.0 de Técnica Anatómica.
Histologia e Histoquimia.
Anatomia Patologica.

ç
2.° de Anatomia y Embriologia.
2.° de Técnica Anatómica (Acumulada).
Fisiologia Humana.

• . . . Patologia General.
Terapéutica.
j0 Patologia Quiri!irgica con su Clinica.

• . . . 3.o Patologia Quiri!irgica con su Clinica (Acu-

mulada).
'0 de Patologia Médica consu Clinica.
3.0 de. Patologia Médica con su Clinica (Acu-

mulada).
Obstetricia.
Ginecologia.
Anatomia Topogràfica.
Oftalmologia con su Clinica.
2.° Patologia Médica con su Clinica.
2.° Patologia Médica con su Clinica.
Enfermedades de Ia Infancia.
Higiene con prâcticas de Bacteriologia.
Medicina Legal y Toxicologla.

Excmo. Sr. D. Rafael Pastor y Gonzalez..

D. Miguel Marti Pastor. .

Excmo. Sr. D. Enrique Lopez Sancho.
D. Vicente Navarro Gil

o Tomâs Blancd Bandebrande.
Modesto Cogollos Galân
Fernando Rodriguez-FornosGonzklez.

o RamOn Gómez Ferrer
Juan Campos Fillol. .

Excmo. Sr. D. Juan B,a Peset Aleixandre.
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PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS Y GRUPOS A QUE PERTENECEN

D. Leon Soils Claras Primero.
Francisco Brugada Mira Tercero.
Jaime Mur Sancho
José Tomâs y LOpez Trigo.
Rafael Campos Fillol
Salvador Vatero Estopiñâ. .

Nicasio Beniloch Giner
Vicente Pallarés e Iranzo
VIctor Bueso y Sanz..- . . .

Francisco Reig Pastor

PROFESORES AUXILIARES TEMPORALES

D. Jorge Comm Vilar.
Manuel Beltrán Bâguena.
Joaquin Berenguer Ferrer.
Luis Bartual y Vicens.

Se hallan vacantes dos especialidades clinicas, y estân encargados de su desempeno
conic Profesores interinos los señores siguientes:

D. Juan Bartual Moret Oto-rino-laringologia.
a Miguel Lopez Romeu Dermatologia y Sifihiografia.

CARRERA DE PRACTICANTES
PROFESOR ENCARGADO DE ESTA ENSEANZA

D. Francisco Brugada Mira (Auxiliar numerario de Medicina).

CARRERA DE MATRON AS
PROFESOR ENCARGADO DE ESTA ENSEANZA

D. Salvador Valero Estopiüâ (Auxiliar numerario de Medicina).

SERVICIOS DIVERSOS
Sr. D. Victoriano Vâzquez Garrido.

Pascual Escolano Sabater.
Rafael Martinez Sabater.

a Arturo Ortigosa Barroso.
Salvador Oliete Balader.

a Luis Gilabert Ponce.
a a Francisco Sales Quiroga.

Emulio MorOder Sala.

Médicode guardia interinodeiHospitaiclinico.
Medico de guardia interino.
Medico de guardia interino.
Radiólogo interino.
Instrumentista.
Escultor.
Ayudante de Escultor.
Conservador del Museo de Historia Natural.
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III

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SECRETARIA GENERAL
D. Carlos Vjñals y Estellés Secretarid General.

José Vecina Fuentes Oficial 2.° de Administración.

José Magal Juan Oficial 2.° de Id.
Joaquin OrellanaySánchezdelVillar. Oficial 3.°de Id.

Angel Gonzalez Petit Oficial 3.0 de Id.
a Rafael Quintanilla Palmaroli. . . . Oficial 3.° de Id.

FACULTAD DE. FILOSOFIA Y LETRAS
D. Luis Botella Jâudenes. Oficial i.°Universidad y 2.° Administración.

FACULTAD DE CIENCIAS
D. Pascual Martinez Ferrando.. . . . Oficial 3.0 de Administración

FACULTAD DE DERECHO
D. Manuel Michelena Muñoz Oficial 3•0 de Administración.

FACULTAD DE MEDICINA
D. José Ventura Gonzalez Oficial 3.0 de Administración.

MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO I923-I92

Iv.
PERSONAL DE DEPENDIENTES

D. Fulgencio Fuertes Sancho.
José Rovira Riquelme.

a Arturo Herrero Quirós.
a Manuel Marti Monzó.
a José Benaches Mateu.
a Juan Bta. Boluda Palop.
a Emilio Vicent Sania..

Mariano Moreno Antequera.
a RarnónCortell Rocher.

Portero 2.°.
Id. 2.°.

• . Id. 30
Id. 3.0.
Id. 3°
Id. 3.0.
Id. 3.0.

• • Id. 3.0.
Id. 30
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D. José Alexandre Mir.
Felix Hidalgo Alonso.
Juan Bta Corts y Bosch.
Adolfo Sales Quiroga.
Jesus Carrion LOpez..
Antonio Segura Campos.

x José Navarro Cabanes.
Ambrosio Cuevas Ureta.
Bautista Gomar MompO.
Vicente Reig Galiana.
José Garcia Villanueva.

• . .. Portero 4•0.
• . . Id. 4.°.
• . . Id. 4.0.

Id. 4.0.
• . . Id. 5.0.

id. 50
Id. 5.0.
Id. 50

- Id. 5.0.
Id. 5.9.
Id. 5.9.

JARDIN BOTANICO

D. José Fernandez Marti Jardinero mayor.
Manuel LlOpis Porta Id. 2.°
Julio Esplugues Armengol Alumno del jardin.
Manuel Romero Castellano. . • . Guarda.

CristObal Castell.
Martin Serrano Alber.
SimeOn Sania Andrés.
BIas Perez Pardo.
Francisco Jiménez Ruiz.
Juan Bta. Castillo.

JORNALEROS
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v
ESTAD1STICA DE LAS ESCUELAS

DE a E-NSEANZA DEL DISTRITO UNIVERS1TARIO

CUADROI.°

Nimero de escuelas de primera enseflanza y ci de alumnos concurrentes a las mismas

311

PRO VINCIAS

NUMERO DE ESCUELAS

NACIONALES

De
ninos

'De Dc
ninas prvuIos Mixtas

TOTAL

- PRIVADAS

Valencia.

Alicante.

'Castellón.

TOTALES.

TOTAL

e De De Mixtat
nifloS flinaS parvulos

Alumnos

COfl Cu rren-

tes

439

217

'95

851

373

219

'74

766

26

20

28

74

49

3'

46

126

7887 132

487 92

443 .24

1.817 248

I 14

105

36

255

8o

12

333

209 32.551

84 26.553

626 123.8607



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CUADRO 2.°

Pueblos que sostienen más escuelas nacionales de primera enseñanza que las que
les corresponde segiin. ley

PROVINCLAS PUEBLOS

NCimero de escuelas sostenidas por los pueblos
adernds de las que leo corresponde

TOTAL

Dr niños Dc olEas - Do párvulos

Bufali. — i — -1

Paterna. i i — 2

Valencia Pinet. - — i —
Puebla de San Miguel. — i —
San Juan de Enova. I — — I
Sellent. - — i — i
Alcalá de Chivert. — — 2 2

/ Almazora. — — 2 2
• BenicarlO. — — 2 2

Borriol. — — 2 2
• Burriana. — — i i

Fuentes de Ayódar. I I — 2

La Liosa. I — 2

Nules. —. — 2 2
Castellón. Onda. — — 2 2

Pavias. I I —-- 2

San Mateo. — — 2 2
Torrechiva. x i — 2

ValldeUxó. — — 2 2

Villarreal. — — i i

Villafranca. — — i
Vinaroz. — — 2 2

TOTALES. 6 9 25 36
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CUADRO 30

Pueblos que no tieñen establecidas las escuelas nacionales de primera enseñanza que
les corresponde por Ia ley

-

:

PROVIN-
CIAS

•

PUEBLOS
•

Nirnero de Escuelas pie corresponden a los
pueblos gdemis de las usigblecidas

TOTAL

!

.Dc ninos .

Be flings .

Mixtas
.

•

De par-
VUOS

Alacuás. — — 2

Albaida. — i — --- i
Albal. i — — 2

Albalat dela Ribera. 1 1
— — 2

Alberique. i — — 2

•Alcácer. I — — 2

Alcira. 3 2 — —
5

Alcublas. I I — — 2

Alcudia de Carlet. 2 2 — -— 4
Aldaya. 1 i — — 2
Alfafar. i i — — 2
Algeniesf. 2 2 — — 4
Alginet. I i — — 2

Almusafes. i i — — 2

Anna. i — — 2

Ayelo de Malferit. I I — — 2

Ayora. 2 2 — — 4
Belireguart. I i — a

Benaguacil. 2 2 — — 4
BenifayO. 2 2 — — 4

Valencia. Benigánim. i r — — 2

Beniopa. i — — 2

Bétera. i — — 2

Bocairente. — — — i
Buñol. — i — —
Burjasot. 2 2 — — 4
Camporrobles. i i — — 2

Catarroja. 3 3
— — 6

Canals. i i — — 2

Carcagente. — i — — a

Carlet. 1 3
— — 4

Corbera de Alcira. i i — — 2
Cuart de Poblet. i i — — 2

Cuatrtonda. I i — — 2

Cullera. i — — 2

Chella. i — — 2

Cheste. — 2 — — 2

Chiva. I I — — 2

Enguera. — 2 — — 2

Foyos. I I — 2

Fuente-Encarroz. r — — 2

Fuente la Higuera. i 2

Surna y Sigue. . . 46 55 101

I 3'3
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PROVIN-
CIAS P U RB LOS

Nümero de Escuelas que corresponden a los
pueblos edemas de las establecidas

TOTAL
.

Dc amos .

Dc ames .Mxtas
•Depar

vulos

Surna anterior. 46 55 — — 101

Gandfa. 2 3
— —

5
Godeila. i I — — 2
Guadasuar. j — — 2
Jalance. — — a

Jarafuel. i — — 2
Liria.

3 2 — —
5

Lugar Nuevo de San Jeronimo. — — — I
Liombay. i — — 2

I Liosa de Ranes. i — — 2
Manises. I 2 —

3
Manuel. — — 2
Masamagrell. , , — — 2
Masanasa. — - — 2
Meliana. — — 2
Mogente. — —
Moncada. 2 2 — — 4
Monserrat. I — — 2
Navarrés. , — — 2
Oliva. 2 2 — — 4
Onteniente. — — —
Paiporta. i — — 2

/ Palmera. — — —Valencia. Pedralva. i — — 2
Picasent. 2 2 — — 4
Puebla del Duc. — — 2
Puig. I — — 2
Puzol.. I J — — 2
Ribarroja. 2 2 — — 4
Sagunto. 2 2 — — 4
Silla. 2 — —

3Simat de Vaildigna. , , — — a
Sollana. , — — 2
Sueca. 2 2 2 7Tabernes de Valldigna. 4 4 — — 8
Teresa de Cofrentes. i — — 2
Torrente.

3 2 — —
Turis. I — — 2
Utiel. 2 4 — — 6
Valencia. 4 24 6
Villalonga. — — 2
Villamarchante. — — 2
Villanueva de Castellón. I — — 2
Villar del Arzobispo. — — 2

Suinaysigue. .. . 114 137 9 8 268
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• Nrnero de Escuelas que correspouden a los
PROVIN- pueblos ademds de las establecidas

CIAS PUEBLOS - TOTAL
De niFios Dc niiias Mixtas Dc par-

vulos

• Supna anterior. . . 114 137 9 8 217

Agost. I — — 2

Albatera. 1 — 1 3
Almoradf. 3 3

— 7
Altea. —

3

Aspe. • 2 2 — 1 5

Benejama. i — -— 2

Benejuzar. i — — 2

Benidorm. • j I — — 2

Benisa. 1 i —
1 .3

Bigastro. I I — — 2

Calpe. — — 2

Callosa de Ensarriá. i i —
3

•

Callosa de Segura. 3 3
— — 6

Campello. I I — — 2

Castalla. 2 2 — i 5

Catral. •
i i — —

• 2

Cocentaina. 2 2 — — 4
•Cox. 1 .1 — •—

•

2

Crevillente. 4 4 — — S

Denia. 3 4 — —
7

Dolores. — I — —

Alicante. / Elche. 3 4 — — 7
Gata de Gorgos. i — — — I
Guardamar del Segura. i i — — 2

Hondón de las Nieves. I I — — 2

Ibi. • I I — — 2

Jdvea. 2 2 — I 5

Jijona. — I — — I
Muchamiel. i i — — 2
Novelda. • 4 4 — — 8
Ondara. I I — — 2

Onil. • I I — — 2

Orihuela. 2 3
— —

5

Pego. 2 2 —
•

— 4
Pinoso. — — — i
Redován. I I — — 2
Relleu.

•

I — — 2

Rojales. I I — •— 2

Santa Pola. 2 2 — — 4
San Vicente del Raspeig. 1 2 — —

. 3
Teulada.

•

I I — — 2

Torrevieja. 3 2 — —
5

Vergel. I I — — 2
Villajoyosa. 2 2 — — 4
Villéna. 5 5

— — 10

Sunia y sigue. . . 184 211 9 I 7 370

5.15



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

PROVIN-
CIAS PUEBLOS

Ncimero de Escuelas que corresponden a los
pueblos además de los establecidas

TOTAL

Dc niFos

—

De nifias Mixtas De par—
vulos

- Suma anterior. 184 211 9 17 270

AIcalá de Chivert. 3 2 —
5

Alcora. — — 2

Ares del Maestre. I —
3

Artana. — — 2

Bechi. I — — 2

Benasal. — — — I

Benicarlö. 2 2 — 4
Beniloch. — — I — I

Borriol. . i — — 2.

Burriana. I 4 i — 6

Cabanes. I I — — 2

Castellón. — — —
3 3

Cati. I I — 2

Cervera. I I — 2

Cuevas de Vinromti. — 2 —

Culla. — — 8 — 8

Forcall. I I — — 2

Castellón. La Jana. i — — 2

Ludiente. — — 1 —

MoncOfar. 1 I — — 2

Morella. . i — — 2

Nules. 2 2 — — 4
Onda. 2 2 — -— 4
San Mateo. i — —

Torreblanca. — i — —

Useras. — — —

ValldeUxó. 3 3
— .— 6

Villafamés. — — —
Villafranca. — —
-Villahermosa. 2 I —

3

Villanueva de Alcolea. — — 2

Villarreal. 3 2 — —
5

Villavieja. I I — — 2

Vinaroz. 2 3
— —

5

Vistabellà. i i — — 2

TOTALES. . . 220 252 24 21 465
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VI.

TITULOS DE BACHILLER

oi
NOMBRES

0

•

Y APELLIDOS
Fecha dcl Grado

Dia Mes Aho

Feche del Ttulo

Di Mes ABo

CALIFICACION
EN LOS EJERCICIOS

INSTITUTO DE ALICANTE

x8 D. Vicente Senti Montagut. 8 Octubre 1923
19 a Vicente Fuster Sirvent. 8 id. id.
20 a Rafael Beneyto Bernacer. 8 id. id.
21 a Joaquin Formigos Corona. 8 id. id.
25 B Jose Martinez Morellá. i6 Id, id.
32 a Vicente Gomis Solbes. o id. Id.
39 a Luis Liorca Perez. 28 Septbre. 1898 50 Enero 1924 Aprobado i.° y 2.°
40 Miguel Doménech Lopez. 17 id. id.
44 a Luis Latour Sinchez. 3' id. id.
53 a RamOn Coronel Gorge. i8 ,Febrero id.
57 a Jose Aznar Vidaller. 23 id. id.
6o a CristObal Romeu Palazuelos Marzo id.
71 a Carlos Garcia Romêu. . .i8 id. Id.
72 a Rafael MatasAlemafl. i8

. id. id.
a José Conejo Calatrava. i8 id. id.

76 a Rafael Giménez Ambit. 22 id. id.
84 a Vicente Jordá Botella. 28 id. . id.
90 a Vicénte Cañizares Pertusa. ; Abril id.
96 a Manuel Caballero Caballero. 8 id. id.
97 a Lorenzo Millán Juan. 8 id. id.
no a Julian Barbeira Guarás. 25 id. id.

a Vicente Perez Calbo. 26 id. id.
112 B Eliseo GOrnez Serrano. 31 Enero 1912 26 id. id. Aprob. l.° y obreialiente 2.0
113 a AlfredoLaguardaHernández 26 id. id.
114 5 Rogelio Garcia Lozano, 29 id. id.
io a José Amérigo Barba. . 29 id. id.
124 D.aJosefa Satorre Grau. 7 Mayo id.
151 D. Mario Ferré Navello. . 10 Junio . id.
152 a José M.a Olmos Ruiz. 10 id. id.
153 a Vicente Espino Linares. io id. id.
154 D.a Teresa Montamed Visconti. 50 id. Id.
155 D. Jose M.a Brotons Ivorra. 10 id. id.
i6 a AntonioPayáRico. so Id. id.
157 a Jose Llinares Llinares. 10 id. id
i8o a Antonio GozalbesRipoll. 16 id. Id.
190 B Luis Matarredona Terol. 20 id. id.
191 5 Rogelio Fenoll Lluxá. 20 Id. id.
205 a Ignacio Reig Bañuls. 28 Id. id.
206 B José Ferrándiz Perez. 28 Id. id.
a,' Jose Fernández Miquel. 30 id. . id.

317



ANALES DE LA UNIVERSIDAD l)E VALENCIA

c

.
F

NOM BEES Y APELLIDOS

Fech del Grado

Diu Mes Aho

Fecha del Titulo

Dia Mes Also

CALIFICACION
EN LOS EJERCICIOS

227 D. José Boix de Barrios. 11 Julio 1924
231 1) Antonio Bertrdn Garcia de

los Bayones. 17 id. id.
238 a Rafael Perez Devesa. 28 id. id.
242 0 Hermenegildo J. V aid 6

Bravo. 31 id. id.

23 1) Pedro Mateo 'AgullO. 31 id id.
246 a JerOnimo Martin Lloret. 5 Agosto id.
257 a Luis Sempere Berenguer 9 id. id.
258 a José Campos Carratala. 9 id.

259 a Miguel Torregrosa Altola—
guirre. 9 id. id.

264 a José Grau Soler. i8 Id. id.

265 a José Garcia Aracil. i8 id. id.
266 a Emilio Martinez Martinez. i8 iii. id.

267 a Ismael AznarVidaller. i8 id. id.
284 ) Alfonso Navarro Casanova. 26 Id. id.
285 a Pablo Soler Lluch. 26 id. id:
3 i8 a Jorge LOpez Pastor. i6 Septbre. id.

327 1) Francisco Pastor Marti. 23 id. id.

328 1) Nicolás Esquerdo ChelI. 23 id. Id.

339 a Andrés Serrano BarcelO. 26 id. id.
340 ) Leopoldo Gonzalez Lopez. - 26 id. Id.

343 a Francisco Fluxá Pomares. 30 id. id.

INSTITUTO de CASTEILLON

i D.a M.* de los Dolores Fabra
Andrés. Octubre 1923

2 D. Francisco Vidal Insa. Id. id.

3 a Ricardo Marti Soro. Id. Id.

4 B Domingo Reverter Vicioso Id. id.
D.a Aurelia Puig Gil. 5 id Id.

23 D. Salustjano Serrano RamOn. jo id. id

26 Jaime.Trachiner Conesa. 19 Id. Id.

27 ) Manuel.Segarra Ribes. 26 id. id.
29 a José Luis Serrano Calvo. 19 Nobre. .4.

34 a José Segundo Sanahuja Gil. 15 Dibre. id.
35 a José Vidal Cailergues. i id. id.

47 a Bartolomé Garcia Roca. 8 Febrero 1924
59 a Julio Campos.Garcia. 29 Id. id.
66 a Vicente Olleta Beinés. i Marzo id.

67 a Remigio AflO Fibla. 14 id. Id.

70 II Elfseo Grijalbo Benet. i8 Id. id.

77 a Joaquin Dominguez Artero. 14 Jun10 1913 24 id. id.

91 a Vicente Valls Angles. . 4 Abril id.

98 a Juan M. AflO Esbri. id. Id.

103 a Antonio Martinez Mayor. 19 d. id.
io8 a Manuel Pens Igual. . 25 id. id.

109 B Vicente Andrés Sabater. 25 Id. id.
121 a SimOn SimO SimO. i.° Mayo Id.
122 B Angel Vilaplan'a Gallisá. 5 Id. id.
128 a Juan Salvador Chaparro. 21 id. id.
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o
2

NOMBRES Y APELLIDOS
Fecha del Gredo

Dia Mes ASo

Fecha del Titulo

Die Mes ABo

CALIFICACION
DE LOS EJERCICIOS

129 D. Antonio Lopez Maza. 21 Mayo 1924
130 a Ignacio Villalonga Cartel. 31 id. id.
£42 a José Vjcente GOmez Martf. 5 Junio id.
14 a Eladio LOpez Giménez. 5 id. id.
144 Miguel Arrufat AIbiol. Id. id.
178 a Alfredo Manrique Daudi. i6 id. id.
179 D Enrique Selfa Martinez. t6 id. id.
197 a José Francisco Sospedra Sos-

pedra. 25. id. id.
21z1 a Manuel Rozalin Sales. 4 Julio id.
215 a Vicente Gimeno Barbeña. 4 id. id.
232 a Vicente Altava Alespe. 17 id. id.
233 a Vicente Puig Ramfrez. '7 id. id.
237 D.a Manuela PeyrO Mezquita, 28 Id. id.
278 D. Elias Orti Ferräs. 23 Agosto id.
279 a Juan Nèbot Pens. 23 id id.
280 a José Rebaño Lapuebla. 23 id. Id.
281 a Daniel Colomer Baclero. 23 id. id.
291 1) Eduardo Marco Fernth,dez. 28 id. id.
298 a Eduardo Marti Ortega. 30 id. id.
310 D.a Ana Bonet Mas. Septbre. Id.
311 a Isabel Liombart Torres. 9 id. id.
313 D. Manuel Fabra Roldán. 13 id. id.
3i4 a Tiburcjo Martin Sorribas. I 3 id. Id.
315 a Vicente Marti Miflana. 13 id. id.
333 s Alfonso Gil. Matfes. 24 id. id.

INSTITUTO DE VALENCIA

6 D. Manuel Oro LOpez. Octubre 1923
7 a Salvador Costa Espana. id id.
8 a Antonio Gisbert Amat. 5 id. id.
9 a Jaime Costa Perez. 5 id. id.

to a Victoriano Belmonte Vento. 5 id. id.
11 a Eugenio Garcia Albea. 6 id. id.
12 a Antonio Cohan Geinsborg. 6 id. id.
53 11 Fernando Montoliu Estrems. 6 Id. id.
'4 a Celestino Paris Pellicer. 6 id. id.i a Francisco Martinez Bonet 6 Id. Id.
i6 a Rafael Bartual Vicens. 6 id. Id.
a7 a Gustavo Alvarez Rubiano. 6 . id. id.
22 9 Manuel Mill Tarrasa. 10 id id.
24 a Miguel Fenollosa Armengot. 15 id. id.
28 a Manuel Sanz Blanco. . 7 Nobre. id.
30 D.c Soledad Gayo-Guerrero

Monfort. 26 id. id.
3i D. Juan Bta. ROdenes MoltO. 30 id. id.
33 a José Mann Planells. i.o Dbre. id.
36 a Jaime Soler Soler. 29 id. id.
37 a Manuel CerverO Gallant. 7 Enero 1924
38 9 Evaristo Torres Catalgn. Ia Id. id.
4! 9 José M.* Ballester Castells. 30 id. id.
42 9 Antonio LiedO Sanchez. 30 id. id.
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Fecha del Grdo Fecha del Titulo

NOMBRES Y APELLIDOS EN LOS EJERCICIOS
Dia Mes ABo Dia Mes Año

43 D;Jc1ith Ferris Vila. 30 Enero 1924
45 Manuel Martinez Ribes. 1.0 Febrero id.
46 Francisco Garcia Saenz de

Navarrete. 4 Id, id.

48 Angel Valero Ponz. 9 id. id.

49 Luis de Frutos Herguedos. z3 id. id.
50 Antonio Deltoro Fabuel. 13 id. id.

o Gil Beaus Mora. '3 id. id.
52 1) José Corella Lorente. 15 id. id.
54 s Juan Ibáñez Garcia. 22 id. id.

Ricardo Aliaga Diaz. 22 id. id.
José M. AliagaDiaz. 22 id. id.

i César Perez Arpas. 27 Id. Id.
6 > José M.a Viguer LOpez. 24 Junio 191$ 7 Marzo id. Aprobado ,0 y 2.°
62 Bernardo Carrasco Torromé. 10 id. id.

63 5 Alfredo Martinez CampOs. 12 id. id.
64 B Vicente Villalonga Villalba. 30 Septbre. 1909 13 id. id. Aprobado I.° y 2.
6 D.0 Margarita Juan Mestre. 14 id. id.
68 D. José Morote Chapa. 17 id. id.

69 José M.a Manglano Perez, i7 id. id.
,, Salvador Piera Cebriá. o id. id.

75 D.a M.a Carmen Salvador Serra. 21 Id. id.
78 D. José Rovira Lloréns. 26 id. id.

79 ° Vicente Albiol Hernández. 26 id. id.
8o Julio Gonzalez del Rio Garcia 27 id. id.
8i Andrés Martin Sancho. 26 Enero 5911 27 id. Id. Aprobado ,•0 y 2.°

82 Juan Plaza Ortiz. 30 Sepibre. 1903 27 id. id. Sobresalientes.°y 2.°

83 Eduardo Torréns Perez. 27 Id. id,

8 José Lopez Margarit. 29 Id. id,
8ô D,' Josefa Olive Martin. ,0 Abril id.

87 B M.0 Teresa Baeza.Ripoll. id. id.
88 D. Pedro Tramoyeres Cases. i.° id. id.

89 5 Rafael Giner Sanz. •0 Id. id.

92 a Honorato Berga Medrano. 4 id.
a Enrique Vivas Garcia. 4 cj Id.

94 Aniano GOmez Navarro. 4 id. id.

95 B Arturo Cot Baylach. 7 id.

99 Manuel CaflasEnguidanos cj id.
100 Pedro GarcCs Garcés. 12 id. id.
101 Ignacio AlmenarRamOn. 19 id. id.
102 > Ricardo Gil Gonzalez. 9 j id.

104 José Badia Carbonell. 23 id. Id.

105 'i Pedro Payá Santos. 24 id. id.
io6 Luis Pellicer Orts. 25 id. id.

107 1) José Loayra MoratinOs. 25 Id. id.
i i6 José Perez Hernández. i.o Mayo id.

117 Antonio Lioréns Marzal. id. id.
i i8 Vicente Ferrer Calatayud. ,.o id. id.

119 )) Enrique Agustin Márquez. 1. id. id.
120 Pascual CampilloAlbOrs. .° ci. id.

123 Vicente Greus Baixaub. 26 Junio 1923 7 id. id. SobreiaIieot L° Aprobado 2e

125 I) José Terol Soriano. 12 id. id.
126 5 Leopoldo Blánco Mora. 12 Id. id.

127 5 José Rodriguez Olazábal. 15 id. id.
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D. Rafael Navarro Soler. 31 Mayo 1924
) Eduardo GOmez NOflez Cor-

nejo. 31 id. id.
a Enrique Frauzo Gil. 2 Junio id.
) Fortunato Orti Chiner. 2 id. id.
a Fernando Cervera Grancha. 2 id. id.
a José Caftascosa Garcia. 4 id. id.
a José Cortina Pascual. 4 jd. id.

D.a Trinidad PérezPuchol. 4 id. id.
D. Francisco Izciuierdo Más. 5 id. id.

a Luis Bermejo Correa. 5 id. id.
a José Bermejo Correa. S id. jd.
a Vicente Oliver Foguds. 6 id. id.
a Juan Beneyto Perez. 6 id. id.
a Manuel Albert Bellver. 6 id. id.
a Juan Zabala Lopez. 6 id. id.
a Mariano Pens Sabater. 6 id. id.
a RamOn Varallé Martin. Jo id. id.
a Luis Galiana Soler. II id. id.
a. Luis Panach Ramos. 11 id. id.
a José Valuer Royo. II id. id.
a Hilario Gonzalez Montes. 1! id. id.
a José Perales Perpiñá. I' id. id.

D. Marina MoreilBoix. Ii id. id.
D. Salvador Marzal Casañ. 13 id. id.

José Reig Garcia. i id. id.
a Miguel Miñana Reig. 13 id. id.
a José Castañer Rue '3 id. id.
a Abelardo Perez Perez. 13 id. id
a Rafael Todoif Garrañana. 13 id. id.
a Lucio Jordá Ortiz. 13 id. id.
a Joaquin Ramfrez Najer. '3 id. id.
a José LIons Ballarin. 13 id. id.
a Joaquin Todoli Garraflana. '3 id. id.
a José Berenguer Gallardo. 74 id. id.
a RamOn Vicent Saera. 14 id. id.
a Enrique Alvarez Rubiano. 14 id. id.
a José Lillo Domingo. '4 id. id.
a Francisco Vanaclocha MonzO 17 id. id
a Aurelio Escobar Sanchis. '7 id. id.
a Vicente Alcober Coloma. i8 id. id.
a Mariano Milá Tarrasa. i8 id. id.
a Rafael Sanz Sols. i8 id. id;
a Julio BellotSenent. i8 id. id.
a Elfseo Perales Vidal. 20 id. id.
a Ignacio GomisAlonso. 20 id. id.
a Pedro Chiarri Nicolás. 20 id. id.
a José M.a Galiana Martinez de

Medinilla. 21 id. id.
Ricardo Manent Gomis. 21 id. id.

a Vicente Roig Lainosa. 21 id. id.
a Felix Benavent Salcedo. 24 id. id.
D Alberto MinguetLerma. 24 id. id.
a Vicente CarboneliFrigols. 25 id. id.
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NOMERES Y APELLIDOS

.

Fecha del Grado

Dia Mes Año

Fecha dcl Tiulo

Die Mes Año

CALIFICACION
EN LOS EJERCICIOS

131
132

'33
'34
'35
136
'37
138
139
140
'4'
145
146
'47
148
'49
150
i8
'59
i6o
,6i
162

163
164

,66
167
,68
169
170
171
172
'73
'74
175
176
177
i8i
182

183
i84
i 8
,86
187
i88
189
192

'93
'94
195
196
198
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.

- OMBRES Y A1'ELLIDOS

Fecb del Grado Fecha del Ttulo

Dia Mes Aiio Dia Mes Año

CLASWICACION
DE LOS EJERCICJOS

.

199 D. José Layana Aguilar. 25 Jun10 1924
200 )) Fernando Ruiz GarcIa. 26 id. id.
20! Manuel Pons Nemesio. 26 id id.
202 a Ernesto Alberola Vernich. 26 id. Id.

203 a Daniel PalaciosLdpez. 27 id. Id.
204 a Jairne Badia Colomer. 28 jd. Id.

207 a Juan Guia Perez. 30 Id. Id.

208 a Jeronimo Torralva Cervera. 30 Id. id.

209 Fran.co Jvier Gujijén Prats. 30 Id. Id.
210 a CarlosAniorós Herrera. 30 Id. id.
211 D.a Plácida Encarnación Toniás

Polo. 30 Id. id.
213 D. Rafael Vicente Ibflez. 2 Julio id.

217 a Pedro Alapont Calvo. id. id.
218 a Francisco Perez Ventura. jd. id.
219 a Jesus Fuster Marti. 8 Id. Id.

220 a Pedro Ruiz Tomás. 8 Id. id.
2ai a Jesus Mateu Llopis. '

8 Id. id.
222 Ramón lbãñez Aznar. Id. Id.

223 a Ramón Romaguera Howard. 9 Id. Id.
224 D.a Leonisa Garcia Persiva. 9 Id. id.
225 D. Juan Ant.° Meseguer Viñoles ii id. Id.
226 D.a Maria de Ia Salud Garcia Va-

lenti. i, id. Id.

228 D. José Fort Vidal. 12 Id.
'

Id.

229 1) Domingo Ferrer Lorente. 14 Id. Id.

230 Fernando Berniel Martl. 14 Id. Id.

234 1) Manuel Sangüesa Gutiérrez. ,
22 id. id.

235 I Francisco Garcia Masiá. 26 id. id.
236 a Fernando Moitci Moljna. '26 Id. Id.

239 Federico Ferrer Tuset. 28 id. id.

240 1) Ricardo Grima Grima. 30 id id.

241 Arturo Campos Marques. 30 Id. Id.

244 a Vicente AleixandreFerrandis 2 Agosto id.

245 a Daniel Ferrandis Blat. 5 id. Id.
247 D.a AdelinaMontesinosSalvador ' 6 Id. id.

248 a Elisa MoratO Vidal. 6 id. id.
249 D. Julio Palacio Mon. - 6 Id. id.
250 a Eduardo Cobidn Blanco. 6 id. Id.

251 a Manuel Salvador Roses. 6 Id. Id.

252 Sebastian Fortich Lacárcel. - 7 id. id.

253 a Luis Baviera. 8 Id. Id.

254 a CandidoR. LOpezPeflaranda 9 - d. Id.

255 a Manuel Costa España. 9 id.

256 a Enrique de Jáudenes Villa-
longa.

,

Id. id.
260 a SalvadorBarberRos. ' 12 id. id.

261 a Vicente Gallego Marti. 12 Id. id.
262 a Rafael Escrivá Ortells. - 13 id. id.

263 a José Faus Vallalta. 14 id. id.
268 a José Calzado LOpez'. 19 Id. id.
269 a Leopoldo MompO Aliüo. 19 id. id.

270 1) Antonio Antella Garcia. 19 Id. id.

271 a Enrique Segarra Tomas. 19 Id, id.
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MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1923-1924

..
- .z

.

NOMBRES Y APELLIDOS
Fecha del Grado Fcha dcl Titulo

•

CLASIFICACION
DE LOS EJERCICIOS

.

•

Dia Mes Año Met Ao

Aprobado i.°y 2.°

272
273
274
275
276
277
282
283
286
287
288
289
290
292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304

305
306
307
308
309
312
316
317
319
320
321
322
323
324
325
326
329
330
33'
332
334
.335
336
337
338
34'
342
344

D. Ricardo Beneyto Vives.
a Julidn Auro Morales.
a Carlos Lopez Prats.
a Vicente Zaragozá Mird.
a Miguel Tortajada Hernández
> Francisco Sastre Sendra.

D. Desamparados Cavia Faus.
D. Victor Pons Ibtlñez.
a Emilio GOmez Nadal.
a Pedro Sendra Gonzalez.
a Vicente Camarena Fayos.
a Luis Rius Zundn.
a Enrique Aynat Andrés.
a Cecilio Tapp Cavazzuti.
a José M.e Ledesma Gracián.
a Francisco Sanchez AntOn.
a Mario LOpez Chornet.
a Alberto Ramirez Rodriguez.
a Federico Tomás Casanova.
a Andrés Masiá Marti.
a Roberto Monforte GOmez.
a Vicente Valle Viana.

D. Vicenta Valls Ballester.
D. Aifredo Dan Bernabeu.
a Enrique Gonzalez - Granda

Renáu.
Juan Rodriguez Nicolau.

a José M.' Bayarri Orios.
a Casto Terrada Sebastian.
a Federico LleO Carrera.
a Francisco Ruiz Comes,
a José Calabuig Ramos,
a Manuel Marques Lasarte.
a Luis Dávalos Villaseca.
a Manuel Ribes Barber.
a Federico Corbi Cort.
a José Mallent Cuadrado.

Abe lardo Soler Rodriguez.
a José T. Costa CarbO.
a Manuel Vega Benedicto.
a Fausto Perez Barrag.n.
a Fed erico Guillem. Baixauli.
) Fernando Molina Garcia.
a Antonio Espinds Barberá.
a Ernesto Hernández Benedicto

D,a Juana Martinez Esteve.
D. Antonio Fern Gironés,
a José Montoro Gozdlvez,
a Antonio Vita Montesinos.
a Carlos Recaséns Pujol.
a Ricardo Roso Olive.
a Francisco BrugadadeUrcullu
a Leopoldo Salinas Garcia.
a Olegario Morel Gimeno.

19
21
21
21
22
22
23
23
28
28
28
28
28
29
29
30
30
3°
30

2
2
2

4

4
4
4
4
4
4

11

i6

17

20
20
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
27
29
3°

Agosto

id.
id.
id,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.
id.
Id.
id.
id.
id.

Septbre.
id.
id.
id.
id.

-. id.
id.
id.
id.
id.
jd.
id.
id.
id,
id.
id.

• id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

1924
id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id,
id.
Id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.
id.
id.

30 Septbre. 1907
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

o
•

NOMBRES Y APELLIDOS
•

Fecha del Grado
.

Dia Mes ABo

Fecha dcl Ttulo
_—

Dia Mes Año

CALIFICACION
EN LOS EJERCICIOS

345 D. Vicente Beilver Blat. o Septbre. 1924
346 Rafael Valls Pallarés. 30 id. id.
347 a José Lapiedra Ballester. .30 Id. id.
348 a Andrés Fos Clar. 30 Id. id.
349 a Vicente Catal Santana. 30 id. id.
350 Andrés P. Mut Mestre. o id. id.
351 Rogelio Chillida Choza. 30 id. id.
352 s Jaime Pascual Ferrer. 30 id. id.
353 a Manuel Rubio Vert. o Id. id.
54 B Emilio Luis Andeyro. 30 id. id.
355 n Ramón Rodilla Real. 30 id. id.
356 a Genaro Orellana Sanchis. 30 id. id.
357 B Ellseo Falcó Girona. 30 id. Id.
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GRADOS, REVALIDAS Y TITULOS EXPEDIDOS



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1923 a 1924
Matriculas y Exmenes

ASIGNATURAS

•

NT:JMERO

INSCRIPCIONES
TOTAL

do inscrip-

olonos a fin

do ourso

A L=

0

UMN

S

5

OS

•

I-

S

• °-

I
——.-—

o;
H

— —

Curso preparatorio de Derecho y de Las
tree Secciones de Ia Facultad

Logica Fundamental
( 4 50 54 54

Lengua y Literatura espaflolas 51 7 58 2 49 51
Historia de Espafla

3 47 50 50

TOTAL. . . . .5' 7 8 9 146 155 '55

Curso comñn a las tree Secciones
de Ia Facultad

Lengua y Literatura Latinas (Acumulada). . — 8 8 8
Teoria de la Literatura y de las Artes (Acum.) — 9 9 9
Historia Universal.. . I 7 8 8

Eneeñanzas propias de la Sección
de Historia

PRIMER GRUPO

Historia Antigua y Media de España (Acum.) — 4 4 4
Historia Universal (Edad Antigua y Media). . i 2 3 3

Geograffa Polftica y Descriptiva '9 I 20 5 6 6
Arqueologfa 2 . 2 4 4

SEGUNDO GRUPO

Historia Moderna y Contemporáneade Espafia . — —
3 3

Historia Universal, Moderna y Contemporánea 2 I 3 3
Numismática y Epigrafia I 3 4 4
Paleografia (Acumulada) 1 2

3 3

Asignaturas voluntarias

Lengua latina(i.ercursode ampl.)(Acum.). — 2 •2 2

Bibliograffa (Acumulada) . . 4 4 4

TOTAL I 70 8 78 i8 198 216 216
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MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1923- 1924

Facultad de Filosofia y Letras
Eneñanza Oficial

DERECIIOS

-

EXAMENES
ACADEMICOS ORIMNARIOS EXTRAORDINARIOS TOT

TOR ARlS Inscripclo-

nes que ban

- . perdido
g . .
[ - [ - curso

o - 1 0 .0 .0 ,
Z ct Z - C) U Z o Z v

50 10 12 30 52 I I 2 10 12 31 I 54 I

49 i6 14 19 49 I 2 3 iô 14 20 2 52 1

47 22 II 49 — — — 22 i6 •ii —
49 I

146 48 42 óo 150 2 3 5 48 42 62 3 155 3

8 2 2 4 8 — — — 2. 2.4. 8

9. 5 J 3 9 —-— —
5 3 9.7 3 2 3 8 — — —

.3 .2 3 8

3 I I 2 —
3 I 2 3 1

2 — I 2 —
3 I 2 3

4 I 4 — — 4 .4 — 4. 2

I I I I I 3 I. I 3 I

3 I 2 —
3 1 2 —

3

I 3
— —

3 3 — —
3

3 2 I I 4 2 I- I 4
2 3—— 3 3—.— 3

2 — 2- — — 2 — — — 2 — — — 2 —

4 — 2 — I 3
— — — 2 — I —

3 I5355 206 23578 5532u 8
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1923 a 1924
Maricu!88 y Exámenes

.

NUMERO

ALUMNOS
INSCRIPCIONES

TOTAL
I

ASIGNATURAS

E

.--

0

-- 0

j
.0.0
.

h

do In8orip-

oiono8af!n

C

- ---

•
C_. docurso

Curio preparatorio de Derecho y de Ia,
tres secciones de Ia Facultad

Logica Fundamental ( 3 34 37 3.7
Lengua y Literatura espaflolas 20

3
1 2 35 37 37

Historia de España 1 41 42 42

TOTAL 20
3 23 6 110 ii6 ii6

Curio comün a las tres seccjones
de Ia Facultad

Lengua y Literatura latinas — 6 6 6
Teoria de Ia Literatura y de las Artes.. . — 6 6 6
Historia Universal — 10 10 50

Enseüanzas propias de Ia sección
de Hietoria

FRIMER GRUPO

Historia Antigua y Media de España. .. . . i — i
Historia Universal (Edad Antigua y Media).. — i
Geografia Poll tica y Descriptiva 1 I 2 2
Arqueologfa 43 6 49

—
3 3 3

SEGUNDO GRUPO

HistoriaModernayContemporáneadeEspafla. — 4 4 4
HistoriaUniversal,ModernayContemporánea. I 2 3 3
Numismtica y Epigraffa — 2 2 2

Paleografia c — i i

Asignaturas voluntarias I

Lengua latina (I.er curso de ampliacion).. .1 — 2 2 2

Bibliologfa —

TOTAL 63 9 72 9 149 158 i8
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MEMORIA Y ESTADLSTICAS DEL CURSO 1923-1924

Facultad de Filosofia y Letras
Enseiianza no Oficial

DERECHOS _________________ EXAMENES
--

ACADEMICOS
ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS '

Insoripolo-

nes quo han

perdido

I - I curso
0 -g -
z z ,5 -. z - Z -

34 5 3 ' S 24 — —
3 2 5 5 3 14 7 29 15

35 3 3 7 6 19 1 2 3 6 12 4 5 10 12 31 i8
41 5 5 9 4 23 7 1 9 — 17 12 6 i8 4 43 66683SW100 39

6 2 — 2 — 4 — — — — 2 — 2 4 2
6 3 i — — 4 — —

1 I 3 I 1 5 I

10 I 2 I — 4 2 — I 3 3 2 2 7 3

0 — — — .— — — I
I I —. I I — I —
I — — — — — — 2

3
— I I — I 1 2

4 I — I — — — I —
1 3

2 — I I I — I I 1 2 I
2 1 — I — I I I 1 2 —
I — — ,—. — I I — I I —

2 I I — 2. I — I — 2 —
I — I — — I I —

-;;- ----;;--;;-7;;
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ANALES DE LA UN1VERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1923 a 1924
Matriculas y Exmenes

AS1GNATURAS

NUMERO
DE

ALUMNOS
INSCRIPCIONES

.

TOTAL

do macrip-

clones a fin
.

deourso
.

•

0
M

0
1

o
D

.
•
E
C

;
1

a
t-

.'
§i

E-

Preparatorio do Medicina y Farmada

Fisica General
Qulmica General i 8
Geologia /

Biologla

TOTAL 178

Sección de Quimicas

i.o de Análisis Matemdtico
Geometria Métrica
Qulmica General
Geologia
2.° de Análisis Matemático
Geometria Analitica
Fisica General
Cristalograffa
Biologla
Cälculo Infinitesimal 47
Qulmica Inorgánica
Cosmograffa y Fisica del Globo
Quimica Orgánica
AnálisisQufmico General
Matemticas Especiales (i .0)
Matemáticas especiales (2.°)
Quimica Inorgnica (i 0)
Quimica Anaiftica (,.°)

TOTAL 225

'

3

7

3

182 5

3

4

182 15

—
—

3

—

i
—
—
—

50 i

2

i

I

i

I

—
2

i

232 15

146

'49

i35
142

-572

7

8

7
6
8

ii
7
4

.

9
8
8
6

7

I 3

7
8

136

—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

149
'54
138
46

587

7
8

10

7
8

12

7
4
9
9

10

7
8
8

14

9
9

151

I

I

—
—
—

—
—
—
—

—
. 1

I

1

1

—
—

4

3

3

3

3

12

—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—
—

—

.

146
151
135
144

576

.7
S

10

7
S

12

.

.

7
4
9

. . 9
II

9
9

14
.

9
.

9

155

330



0 ct I
f
)

C
,)

C
-
) (I
, 0 '-3

A
bo

nd
os

.

N
oa

bo
aa

do
s.

S
o
b
r
e
s
a
l
t
e
n
t
e
s
.

N
ot

ab
le

s.

A
pr

ob
ad

os
.

Su
sP

es
so

s.

T
ta

l
.

S
ob

re
sa

lie
nt

es
.

N
o
t
a
b
l
e
s
.

A
pr

ob
ad

os
.

S
u
s
p
e
s
s
o
s
.

T
ot

al
.

—
So

br
es

al
se

nt
es

.

N
ot

ab
le

s.

A
pr

ob
ad

os
.

S
ua

pe
ns

os
.

.
.

—

ce
T
o
t
a
l
. . 2 °

=
2
.

.
a

a
=

II
I

I
I

I
—

- 
—

. —
.

I
I

I
—

—
 —

I

—
I

a.
aa

 a
 -

.
- 

I
I.

I
—

—
I

21

I
I

I
I
I i

_H
i

—
—

I

.

0
.0

 '0
'
.
'
e

-e
 O

0o
'-e

-
.
e
ta

 0
.t

a
4 

t.a
3

.
D ,

I
III

IIi
III

iII
III

iII
lii

i
—

—

.

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

-
I
.. -'

II
I

I
I

I
I

—
I

I
I

I
I

':
 :

I
I

I
I

I
I
..i

.

,.
s
.

. —
.a

 t 
—

I
I

I
I

—
—

 —
 —

I
—

I
e.

a
a.

a
—

I.
—

I

—

—
.—

—
1

(a
a

— 'a

I
I

I

I
—

I
I

—
00

—
o

. .
aa

e
.
.
.
e

o 
—

—
__

__
__

__
__

I
'0

'0
•

0o
'0

.
-

.
00

'T
I

r,
.

a 0
t a N
C
.
.
.

0



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1923 a 1924
Matrlculas y Exmenes

NUMERO
DE

ALtJMNOS

ASIGNATURAS
-

,

. 0 0
Z E-

INSCRIPCEONES.
TOTAL

do Inscrip-

clones a tin

deourso

•

0

0
D

.

.
'

0

.2

:
0

..
•2

E-

u

F-

Medicina y Farmacia

87

TOTAL 87

Qulmicas

17

del Globo

(1.0)
(2.°)

(1.0)

104

2

2

1

.

3

( —
1

89 1

1

89 3

—

/ —
—

—
—
—
—

i8 —
—

—
—

i
—
—
—
—

107 I

47
45
33
34

159

3
2

5

3

3
i

3

3
2

—

3

3
2
2

5

I

3
2

46

2!
20
12

9

62

—
—
—
—
—
—
—
—
—

i

2
—
—

1

—
1

1

6

68
66
46
44

224

3
2

5

3

3

i

3

3
2

i
3

5

2

3

6
I

4
3

53

—
—.
—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—

2
1

2
1

6

2
2

2

—
—

2
—
—

—
—
—
—
—
-—

—

8

66
65
44
43

218

I

—

3

3

3
i
I

3
2
j
3

5
2

3
6
I

4
3

45
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MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1923-1924

Facultad de Ciencias
Enseñanza no Oficial

DEREOROS ________________ EXAMENES
ACADEMICOS ORDOS EXTRAORDINA1UOS EXTRAORDINARIOS Insoripoto-

nos quo han

pordido
8 6 6

ourso

68 — io i6 26 6 12 II 29 622 27 55 38
65 2 8 i8 28 2 13 9 24 4 21 27 52 40
45 — 8 7 15 I 5 9 15 I 13 i6 30 30
43 2 9 6 17 —

7 13 20 2 i6 19 37 26

221 4 35 47 9 37 42 88 13 72 89 174 134

3 1 I, 2. — I I — I 2 3
2 —
5 I — I — — I — I — — 2 2 I

3 I — I — — I — 1 2
3 1 — I — I — I — — 2 — 2 I

I I — I — —• — — I — 1 —

3 — — — — I — — I — I — — I —-
3 — 2 2 2 2 3
2 — 2 2 — 1 — I — — 1 2 3 1

I I — I — — .1 — I —
3 — I I — I —

1 2 — I — 2 3 2

5 1 1 2 — — 4— 4 — — i 6 —
2 2
2 — — — I — — — I I — — — I 3
6 1 I 2 — —

1 2 3 — — 2 3. 5 4
I — — .— — I
4 1 2— 3 1 2 — 3 I
3 — .— I 1 — — — I I — — — 2 2 3

i 8 I 2 58 I 3 23
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ANALES DE LA .UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1923 a 1924
Matrfculas y Exmenes

NUMBRO
DE INSCRLPCIONES

ioni

ASIGNATURAS
do macrip-

• clonos a tin
-_1. Th deourso

12
F ____

Derecho Natural — 41 1 42 1 43

Derecho Romano 2 40 I 43 I 44

Economfa Politica 2 55 — 57 2 59

Historia General del Derecho 4 36 1 41 I 42

Derecho Canónico 5 27 32 1 33

Derecho Politico Espafiol Comparado. . 3 31 34 1 35

1.0 Derecho Civil Espanol 5 33 1 39

Derecho Administrativo i6 — i65
2 37 2 41

Derecho Penal 4 28 2 34

Hacienda Püblica . I 34 — 35

2.° Derecho Civil Espanol 4 24 3 31

Procedimientos Judiciales 3 20 1 24

Derecho Jnternacional P6blico.. . . i 17 1 19

Práctica Forense 6 24 2 32

Derecho Mercantil de Espafla, etc 8 23 2 33

Derecho Internacional Privado 2 29 2 33

TOTAL.
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MEMORLA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1923-1924

Facultad de Derecho
EnseiIanza Oficial

DERECHOS _________________ EXAMENES - _________________
A0ADECOS 0RNAR10S EXTRA0RNNA0S T0TTRDS flCO

nos quo ban

perdido.9 0 .9 . o .9C — t —
V •o — 'Co - C — .., - C -

ourso
o ' V V. ' V' V. V V.z z • 0) 0) Z -< o Z

42 7 14 19 — 40 7 14 19 40 3

• 40 i 8 8 24 — 40 8 8 24 — 40 4

53 2 9 10 19 .7 45 1 2 3 9 10 20 948 '20'
32 '5 5 3 3 14 25 7 II 2 20 5 10 14 i6 45 13

26 I 7 6 i8 — 31 — — 1 1 7 6 i8 I 32 2

30 I 10 9 14 — 33 — — — 10 9 14 — 33 2

28 6 8 12 — 23 1 5 6 8 29
6 7 I 24 j 2 2 5 9 8 3 29 15

26 4 10 5 4. 6 25 4 1 5 10 5 8 7 30 II

322 9 4 14 — 27 — — —
9 '4 14— 27 8

27 —
7 5 i6 i 29 1 7 5 17 I 30. 2

21 3 9 8 — 20 3 3 3 9 11 23 I

17 1 '5 7 6 — i8 —
5 7 6 — i8

26 9, 10 '9 — 28 2 — 2 9 10 11 — 30 2

25 io 6 12 3 31 2 i 10 6 14 4 34 3

31 4 I, 24 4 33 1 2 3 4 1 25 6 36 3

__ __ 100

335
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Curso de 1923 a 1924
Matricula y Exmenes

• ANALES ,DE LA TiN IVERSIDAD DE VALENCIA

•
NUMERO

DE INSCRIPCIONES
ALUMNOS

• '. .

.

ASIGNATURAS
•

.

• •• .
.

.

.

.
. 0 . . .

. . •;

0 0

•

Derecho Natural .

. . I 19 2 22

Romano 4 4 3 3' —

Economla Politica — 26 6 32 1

Historia General del Derecho 2 17 5 24

•.. Derecho Canónico y 24 6 31 —

-
• Dercho Politico Espanol Comparado . . I 27 3 31 — —

1.0 Derecho Civil Espaflol. . . . i 19 1 21 I

Derecho Administrativo
)

— 10 5 15 1

•

Derecho Penal 89 1 90 —
19 6 2 1

• . Hacienda Püblica — 6 2 8

- 2.° Dercho Civil Espaflol — 10 3 13

Procedimientos Judiciales. — 3 4 7 1 I

Derecho Internacional Püblico... —
5 5 10 —.

.
I

Práctica Forense I — i I 2

-

•.

• •

• Derecho Mercantilde España, etc... • — 10 2 12

• Derecho Internacional Privado • — 2 1 3

TOTAL. . . . 89 1 90 10 222 55 287 4 4

TOTAL

do Insorip-

olonos a fI

do ourso

22.

31

31.

24

30

3!

22

i6

26

8

13

7

9

2.
12

3.
287
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MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1923-1924

Facultad de Derecho
Enseflanza no oficial

DERECHOS ________________ EXAMENES '—_____________
ACADEMJCOS

ORDINARIOS EXTRAORDINARI9S TOLTOtS Inscripolo-

nes quo han

perdido

L . I I . curso
o - 0 0- 0 0 0 - 0 0- 0Z . Z U) U) Z .< U) U) Z U) I-

21 8 4 5 i- i8 — I 2 I 4 8 5 72 22- 2

27 2 3 U 4 20 •I 3 3 3 10 3 6 14 7 30 8

32 2 it II 3 20 2 5
—

7 4 4 i6 3 27 7

22 i 6 5 1 13 5 i 6 i 6 102 19 7

30 ,

1 3 7 3 14 — 10 1 1 1 3 I 17 4' 25 9

30 2 4 8 .5 19 2 9 — II 2 6 17 5 30 6

20 —
3 2'5 10 2 5

—
7

—
5 7.5 17 10

15 1 2 2- i 6 i —
3 2 6 2 2 5 3 12 7

'25 — 2 i 8 ii 2 7 3 12 4'
-

8 ii 23 14

8 I 3— 4 2 I —
3

1 2 4— 7 I

'13 '—
3 3 6 I —

1 —, . 4 3 7
.

9

7 — 1',— 2 '3 1 —-
1

—
I I 2 4 5

-

2 — 2 2 2 1 5 .2 4 I 7 '3
'2 I I '2 I 1,— '2 'Or
"12 1

-

4 3

-

8 1 2 I 2 1 I 5 3 '10 '

5

'1 i 2'— I — — — — 1 1 2 2

;277 .33. 6'
,

40 i6 12 88 23 48 121 52 244 95

-
'.337
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ANkLES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1923 a 1924
MatrIcula y Exmenea

ASIGNATURAS

NUMERO
DE

ALTJMNOS
INSCRIPCIONES ,

TOTAL

de Inscrip-

cionesa fin

de curse

M .1-
,,

.

E
0

,

-
.

F-''

j
D

E-'

1.0 de Anatomia y Embriologia. . . . .

Histologla e Histoquimia
•0 de Técnica AnatOmica
2.° de Anatomia y Embriologia
2.° de Técnica AnatOmica
Fisiologia Humana
Patologia General
Terapéutica
Anatomfa Patologica
t,o Patolog{a Quir6rgica con so Cilnica . .

I.° Patologla Médica con su Clinica.. . .

O de Obstetricia y Ginecologia, etc. . .

Anatomla Topograilca, etc
Oftalmologfa con su Clinica
2.° Patologla Quiritrgica con su Clinica. . .

2.° Patologla Médica con su Clinica. . . .

2.° de Obstetricia y Ginecologia, etc
Enfermedades de la Infancia
Oto-Rino-Laringologla
3.0 Patologla Quirtirgica con so Cilnica. .

3° Patologia Médica con su Cilnica
Higiene con Ps. Bacteriologla
MedicinaLegal y Toxicologia
Dermatologfa y Sifihiografia . .

TOTAL

479

479

ii
6
2i
9

ii

5

7

6 8
i

4 ,
—

5

5

3
6

—

6
2

4
3

6

6485
ii8

sa
127
129

65
69
89
8o
84
87
64
51
58
56
72
75
6
74
66
70
58
62
62
63
8

1.813

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—

—
—
—
—
—
-—

—
—
—

136
'33
131

78
78

100
84
87
92
69
58
59
57
72
8o

77
72
70
64
64
66
66
64

i
1

1

—
—
—
—

i
—

1

1

i
I

I
—
i
1

—
—
—

i

—
—

I

—
I

2

2

2
i
i

1

—
—
—

—
—

1

1

—
-—

i

'
i

136
'34
13 I

76
76
98
83
87
91
70
59
6o
58
73
8o
74
77
72
70
63
64
65
65
63

1.931 12 ,8 1.925

338
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1923 a 1924
MatrIculas y Exámenes

340

NUMERO
DE INSCRIPCIONES

ALUMNOS iOii

ASIGNATURAS h do inscrip-

cionesa fin
S

0
— — 7s decurso

0 0 L I-

j.o de Anatomia y Embriologfa — 57 .5 62 — — 62
Histologia e Histoquimia — 49 56 — — 56
x.° de Técnica AnatOrnica — 49 4 53 — —
2.° de Anatomia y Embriologia

3 32. 1 36 — — 362.° de Técnica Anatómica
5 35 t 37 — .. — 37Fisiologia Humana 44 2 47 —. — 47Patologla General — 23 4 27 — — 27Terapéutica — 30 6 . 36 7Anatomfa PatolOgica 2 26 4 32 I

—
. 33

1.0 Patologia Quirürgica coii so Clinica. • . — 25 8 33 — 341.0 Patologia Médica con su Clfnica. . . . — i6 7 23 .1 — 24
1.0 de Obstetricia y Ginecologla, etc. . . 187 2 189

— 26 I 27 2 —
29Anatomla Topografica, etc. — 15 7 22 5

— 23Oftalmologla con su Clinica — 26 4 30 - I — 3'2.° Patologfa Quirürgica con su Clinica,. . — 23 10 33 — — 332.° Patologia Médica con su Clinica. . . .
1 29 9 39 — — .

392.° de Obstetricia y Ginecologfa, etc — 29 34 — — 34Enfermedades de Ia Infancia — 35 40 — — •
Oto-Rino-Laringologla — 29 . 35 — .

353.° Patologla Quirürgica con su Clfnica. . .
3 14 26 — — 26

.o Patologfa Médica con so Clfnica. . 8 27 — — 27Higiene con Ps. Bacteriologla 6 7 24 — — 24Medicina Legaly Toxicologla
1 17 2 20 — — 20

Dermatologla ySifiliografia .

55 9 25 — —

TOTAL. . 587 2 589 i 674 135 824 8 — 832
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

MatrIcuIa y Exmenes

r.° de Anatomia y Embriologla
Histologla e Histoquimia
10 de Técnica Anatómica

—

—

2
2
r

—
—
—

2

2

i

—

—

—

—
—

2

2

r
2.° de Anatomfa y Enibriologia
2.° de Técnica Anatdmica ,

— .—

Fisiologla Hutnana
Patologfa General
Terapéutica
Anatomfa Patologica
1.0 Patologfa Quirürgica con su Clinica. . .

1.0 PatologIa Médica con su Clfnica. . . .

j•0 de Obstetricia y Ginecologfa, etc.. . .

4 — 4 —
—

—

—

I

—
2

i

I

—
—
—
—

—

I

—

2

i

I

—
—
—
—

—

—-

—
—
—
—
—

—
2

:i
—
—

I

:

TOTAL 4 — 4 — 10 — 10 — — 10

342

Curso de 1923 a 1924
Matrfculao y Exmenes

NIJMERO
DE

ALUMNOS

ALUMNOS

ASIGNATURAS

INSCRIPCIONES

I
0
I-

0
0
0

0

0'O ,0
'0

F-

C ,0
2

2 —

2 —

I.° de Anatomfa y Enibriologia.
Histologia e Histoquimia.
1.0 de Técnica Anatómica.
2. de Anatomfa y Enibriologia.
2.0 de Técnica Anatómica.
Fisiologfa Humana

TOTAL.

I
0

F-o

I I —
I I —

I I —

3 3
—

'I

TOTAL

do inscip-

clones fin

do curso

2

2

a

2

2

2

2

2

6



EXTRANJEROS

MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1923-1924

DERECHOS

ACADEMIC OS ORDINARIOS

Facultad de Medicina
En8efianza Oficial

EXAMENES
EXTRAORDJNARIOS

a
'0

0z

-a

0z

0

0

TOTAL DE ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS

0

C-
0

U,
0
I-

-o
0
U)

-o

0
z

C

-o
0

U,

2

2

5

0
'0

0
C-

0

(0

a
0

-ø

0
C-

0
C

0,
C

U,

d
0

2

2

5

U, Z

2 —
2 —
I —

Ifl8CfipOiO-

nes que han

perdido

curse

2
2

S

En5efianza no Oficial

2 2 — 2 — — 2— 2 —
2 2 — 2 — — 2 — 2 —
I I — I. —, — I — I ——

I — — I — — I •I — — I

2 — — — I — I — — I — I — 2 — 2 —
I — .— — I — I I — I —

I —. — — — -- - I — — - 1 1 — — — I —

10 — — I 2 —
3 I — 6 —

7 I I 8 — 10 —

343



ANALES.DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curio de 1923 a 1924
MatrIculas y Exmenes

NUMERO
IDE

A L UM N 0 S

REVALIDAS

INSCRIPCIONES

0
.0
C

.-
0

6
0

•
.--

•-
6 —

E

0
E-

0
0 0 2 I-

TOTAL

do inscrip-

cionOs a fin

do. ourso

00
•0

- .
I-

39
44

83

6
2

45
46

45
46

.45
46

45.
46

8 .91 91 91 91

Enseñanza Oficial

PRACTICANTES

Primer año
Segundo ño

TOTAL.

MATRONAS

Primer año
Segundo aflo

TOTAL

Enienanza no Oficial

PRACTICANTES

Primer año
Segundo año

rorAL.

MATRONAS

Primer año..
Segundo año.

TOTAL.

—
3

— 2

—5

3
—

3
— .

3
—

2 — 2 — 2 —

5
— 5— 5—

.— 3
— .2

— .
5

96
.84

i8o

2

2

4

98
86

i84

— 51
— 49

— 100

47
37

84

98
86

184

—
—

—

—
—

—

. 98
86

184.

'9
21

40

• 19
21

40

— 16
— i 3

6
'•19
2!

—
—

.—
—

19
21

H 9 40 — :4

-

344,



MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1923-1924...

Facultad de Medicina
Enseflanza Oficial y no Oficial

DERECHOS

A CA D M ICOS ORDINARIOS

EXAMENES
EXTRAORDINARIOS TOTAL DE ORDINARIOS Y

EXTRAORDINARIOS

:
i I

.

I

•

I
...

I: ]-

.

I 1

.o .

5
.

'4

-
4-'.-

-
5v

i.
0

I- .

45
5 9 6 22

•1 7 15 22

6 i6 21

1

- 0
S -°

".
3
0
z

.4-

2
4-. 5• 0-

Inscripolo-

nes quo ham

perdido

curso

8

9

37
44

Si

2 2 9
7

2 2 i6

6

15

21

22
22

44

2

2

39.
44

83

2. 1 — — — —
2. —

4 I 2 — — —

•-— — — 2 — 2 — — 2
2 . —

2 — — 21 2 2 —- 2—
2.
2

4

I

I

98 —
5 10

86 — 4 6

184 — '6

25
30

2 42
5.45

87.

4

3

7

12

5

17

33
31

64

2

2

4

51

41

92

9
7

16

.22
II

33

8
6i

119

4
7

11

9
86

179

9
7

-

i6

19
—

21 —

40 —

4 —
7 II

2 6 — ,i
6 3 13 — 22

1 3
i I

2 4

3 —

7
—

10 —

7

9

i6

5 3 io — i8
3 4 13 — 20

8 . 7 23 — 38

i
I

2

345



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCLA

Curio de 1923 a 1924

INSCRIPCIONES GRADUADOS CAL1ICACIONES

•110
-, . . 80 •' - -, .; 0.
:— — 0

Q 0 Q 0
0, H H 0' < o H

FACULTADES

Filosofia y Letras (Sección Historia). . 8 8 i 8 2 1 1 2

Ciencias (Sección QuImicas).. . . 6 6 5 I 6 — — —

Derecho 21 21 21 —- 21 9 9 9

Medicina 8o 8o 78 2 8o 17 17
—

17

TOTAL. . 115 115 III 4 115 28 27 1 28

CARRERAS ESPECIALES

Notariado .
— —

Practicantes. . . . .

-

. . 119 119 114 5 119 I I

Matronas . i 15 — — —

TOTAL 134 134 114 20 134 I I I

346



MEMORLA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1923.1924

Grados, Reválidas y TItulos expedidos

TITIJLOS EXPEDII)OS EN ESTE CtJRSO..2 ____ ___==___ ____________
De grdos de cursos Anteriores

.00 °
o 0

5 Do grado Con pago TOTAL

por de TOTAL Pot Con pego GENERALo .9 0 TOTAL0 5 . -C
premo derechos prenuos -

derechos

I — I I — —
.

— 1

— — I 1 — I I 2

4 — JO 10 3 10 t 23

3 — 75 75 3 3 78

— — 8 — — 87 87 3 14 17 104

— —

— —

—

—.

—

—

—

—

46

8

46

8

—

—

38

6.
38

6

84

. 14

— — — — — 54 54 — 44 44. 98

347
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Universidad Literaria de Valencia
Resumen general do lo recandado por todos conceptos

PAPEL DE PAGOS AL ESTADO

Por derechos de matricula de 3.224 inscripciones oficiales ordinarias, a 20 pesetas cada una
Por derechos de matricula de 19 ioscripciones oficiales extraordinarias, a 40 pesetas cada una
Por derechos académicos de 2.571 inscripciones de la enseflanza oficial, para examen de asignaturas del periodo de

la Licenciatura, a io pesetas cada una
Por los derechos de matricula de i.r8 inscripciones no oficiales del perfodo de Ia Licenciatura, a 30 pesetas

cada una
Por derechos de inscripción de 115 grados de Licenciado, a 37'5OpeSetaS cada una
Par derechos de inscripciOn de 134 revãlidas de Practicante y Matrona, a 25 pesetas cada una
Pot derechos de grado, expediciOn y timbre de 98 tltulos de Licenciado, a 805 peSetas cada uno
Pot derechos de grado, expedicion y timbre de tftulos de Licenciado. a 555 pesetas cada uno
Por detechos de expedición y timbre de titulos de Licenciado, con Premio extraordinario, a 55 pesetas cada uno.
Por derechos de reválida, expediciOn y timbre de 84 titulos de Practicante, a 230 pesetas cada uno
Pot derechos de reválida, expedición y timbrede 14 titulos de-Matrona, a 230 pesetaS cada uno

SUMA

POLIZAS

Pot las pdlizas correspondientes a 529 cettificaciones académicas oficiales, con su duplicado de comprobación (tras-
lado de expediente académico), a 5 pesetas cada una

Pot las pólizas correspondientes a 88 certificaciones académicas oficiales, sin duplicado de comprobación, a 3 pesetas
cada una

Por las palizas cottespondientes a certificaciones académicas oficiales, con su duplicado de coniprobaciOn (traslados
de matticula), a 30 pesetas cada una

Pot 202 polizas de 2 pesetas pars reintegro de las certilicaciones de hojas de estudios, en los expedientes para Is ex-
pedición de igual ndmero de Tftulos de Licenciado, Ptacticantes y Matronas

Pot las pólizas cotrespondientes a 350 certificaciones académicas personales a 3 pesetas cada una
Pot 462 pOlizas de una peseta, para el reintegro deigual nümero de solicitudes de mattfcula no oficial
Por 249 pOlizas, de una peseta, para reintegro de igual nümero de solicitudes de grado de Licenciado y reválida de

Practicante y Mattona
Pot 6o pOlizas de una peseta, pats reintegro de igual nürnero de solicitudes con peticiones varias
Por las pOlizas corcespondientes a certificaciones académicas personales, para Maesttos de Escuela Nacional, a

3 pesetas cads una
Pot 104 pólizas de una peseta, para reintegro de igual ntlmero de solicitudes pot expedición de Titulos de Liceuciado

con atreglo a! Real decretode to de Matzo de 191'7

StJMA

SUMA Y SIGUE

352
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Curso de 1923 a 1924
or Ia Secretarfa general y las de las Facultades
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

•
.

SUMA ANTERIOR

TIMBRES MOVILES
Por I .056 timbres móviles de 0' io ptas., para reintegro de igual nümero deresguardos provisionalesdematrtc. oficial
Pot 1.013 timbres -móviles de 0' 10 ptas., para reintegro de igual nl!lmero de resguardos definitivos de matricula oficial
Pot 682 timbres mOviles de o'io ptas., para reintegro de igual ntmero de resguardos de matrfcula'no oficial..
Pór 1.352 timbres. mOviles de o' io pesetas, para reintegro de igual nümero de resguardos de pago de derechos de

prãcticas de asignaturas
Por 3.406 timbres móviles de o'io pesetas, para reintegro de igual nmero de inscripciones para exámenes de asig-

turas (matrfcula oficial)
Pot 1.780 titnbres mOviles de o'IO pesetas, para reintegro de igual nl!lmero de inscripciones para examen de asigna-

turas (matrfilano oficial) .

•Por 101 timbres vi1e de o'25 pesetas, para reintegro de igual nümero de resguardos de pagos de derechos de

tItulos de Licencif' "-oi para los de Practicantes y Matronas. . . . .

SUMA. ._____ =
/

METALICO
Por derechos de matricula de 91 insctipciones oficiales ordinarias de la carreta de Practicante, a i pa.s. cada una (i)
Por derechos de matricula de inscripciones oficiales ordinarias de Ia carrera de Matrona, a i pesetas cada una (i)
Pot derechos académicos de 89 inscripciones de la enseñanza oficial, para exãmenes de curso de las arreras de Prac—

ticante y Matrona, a pesetas cada una (i)
Pot derechos de matrfcula y acadérnicos de 224 inscripciones no oficiales de las carreras de Practicante y Matrona,

a 20 pesetas cada una
Por derechos de 134 certificaciones académicas oficiales, a 10 pesetas cada una
For derechos de 88 certificaciones académicas oficiales, a 5 pesetas cada una
Pot derechos de 202 certificaciones de hojas de estudios •y comprobación de las mismas en los expedientes de Titulos

de Licenciado, Practicante y Mattona, a 7'50 pesetas cada una
Pot derechos de 295 certificaciones académicas personales, de un curso o ejercicio de grado, a 2'5o pesetascada uno
Por derecho de 15 certificaciores académicas personales de varios cursos o carreras, a pesetas cada una.
Pot detechos de fotmaciOn de expediente de i.i8 inscripciones de matrfcula no oficial, a 2'5O pesetas cada una
For derechos de expedicidii de358 titulos d Bachiller, a 5 pesetas cada uno
Pot detechos de certificaciones a Maestros de Escuelas nacionales, a 2'5o pesetas cada una

SUMA

PRACTICAS DE LABORATORIO
Pot derechos de prácticas de 3.245 inscripciones de matricula oficial a 10, 15 y 25 pesetas cada una
Pot detechos de prácticas de 1.622 inscripciones de matticula no oficial a lo, 15 y 25 pesetas cada una. . .

SUMA. .

TOTAL GENERAL

(i) Se satisfacen en metãlico confotme a los artfculos 6.° y 17 del Real decteto .de io de Agosto de 1904.
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MEMORIAY ESTADfST-L&AS 'DEL CURSO-.I923192 

• Cionolas 

Pesetas Cs; 

FlIosofiay Letras 

Pesetas Os.. 

86 
70 
20 

Derooho 

Pesetas' Cs. 

Medicine. 

Pesetas Cs. 

Seoretarla oral. 

Pesetas Cs. 

TOTAL ES 

Pesetas C. 

.7 
7 

7 

2! 

15 

6o 

.23, 

10 

23 

67 

27 

175 

i6 
'5 
9 

25 

54 

28 

20 
70 
70 

'90 

6o 

70 

50 

30 

50 
70 

50 

10 

70 

30 

30 

8o 

25 

05. 

58 
56 

4' 

85 

'97 

105 

29 

I0 
20 
30 

8o 

6o 

8o 

30 

30 

105 6o 
101 30 
68 20 

135 . 20. 

340 6o 

178 

,. 
.35 35 

964 25 '54 8o 574 

Pesetas Cs. 

250.695 . 50 

964 25 

r6.i 10 

96.490 

1.40 5 

75 

—- — 445 

— 
. 

— — — — — t.480 — 
8o — 190 — 450 — 620' — 
20 —. '420 — — — — — 

'7 50 15 — 172 50 1.320 
22 50 57 50 67 50' 590. — 
5 10 — 10 — 50 — 
372 '50 682 50 692 50 2.047 50 

507 50 • 1.375 — 1.392 50 .11.032 50 

3.405 
75 

445 

4.480 
1.340 
440 

1.515 
737 
75, 

3.795 
1.790 
12 

i6.i !0 

50 

50 

3.790. 
32 

1.802 

50 

50 

— 12.010 

— 4.395' — 

16.405 
L 

— 

5.700 
2.870 

8.570 

48.42 5 

23.090 

— 71.515 

66.135 
30.355 

— 

.' 
— 96.490 

364.259 75 

355 



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CURSO bE
Universidad Literaria de Valencia

Pereonel, premios en metálico e investigacione. cientifaca.

Excmo. Señor Rector (gratificacion pot su cargo). .

Señores Decanos (gratificaciones por sus cargos)
Señores Secretarios de las Facultades (gratificaciones por sus cargos)
Señores Catedrdticos (sueldos
Señores Catedráticos (acumulaciones)
Profesorado auxiliar numerario (sueldos o gratificaciones)
Profesorado auxiliar temporal (gratificaciones)
Profesorado auxiliar condestino a CAtedra determinada (gratiflcac.)
Empleados dependientes del Hospital Clinico
Empleados dependientes del Jardin Botánico
Personal facultativo
Alumnos internos
Personal Administrativo (sueldos)
Para pensiones en el extranjero de alumnos y Catedráticos de las

Universidades, a propuesta de los Claustros
Pensiones (Becas y auxilios pecuniarios)

SUMA

MATERIAL

Material cientffico
Gastos ordinarios de sostenimiento y reparacion de material cien—

tifico, carbon, electricidad, teléfonos, agua, uniformes, peque—
fias reparaciones de los ediflcios de la Universidad, mobiliario,
libros y demás gastos del Rectorado, de las cinco Facultades y
Secretaria general

Gastos de material de oflcina del Rectorado, Secretarfa general y
de las cuatro Facultades

Subvenciones para el sostenitniento de cli nicas de T.Jniversidadcs.
SubvenciOn para el servicio de cultura general, ampliaciOn de estu-

dios e investigaciones cientificas

SUMA 7.75°

Con cargo a oDerecho. de Prictica.

Gastos de prácticas a los alumnos de los Laboratorios.
Gastos del ejercicio práctico de grado de Licenciado.

SUMA.

SUMA Y SIGUE.

CONCEPTOS

FIIoaofta yLetras

INTEGRO

--OionoIa

INTEGRO

CON CARGO AL PRESUPIJESTO GENERAL
DEL ESTADO

Dereoho

INTEGRO

Pesetas Os. Pesetas Cs. Pesetas Cs.

68
52
92
03

500
35°

85.999
I I .999

3.349
7.983

67

86
8o

40

• 500
.35°

123.999

7.499

500
35°

60.899
11.394
11.749
4.999

14. 228
1.500

1.350

36

70

110.182 15

2.750

5.000

106.971 73 132.349 o6

3.850 — 2.750 —

9.000 — 10.589 —

12.850 — '3.339 —

16.405 8.570 —

— — 16.405 — 8.570 —
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I92324
MEMORIA YESTADISTICAS DEL CURSO 1923-1924

Med cina

INTEGRO-

Pesetas Cs.

Reotorado y
Seoretarla gre. Oa8toa generalee

—

INTEGRO-"1NTEGRO

Reinto9rado al Eatado

Por no haber Por descuento
sidoinvertidos y timbre

Resumen general de gastos

TOTAL LIOUIDO

Pesetas Cs.

23
8o

43

6o

92
4'

39

Cs.

1.500 —

33.999

35.499 83

4.500

4.500

500
350

'56.234
6.499

36. 333
11.827

9.999

3.499
28.654

1.250

255.148

4. 6o

8.ooo
12.000

ioI.6o

Pesetas Cs. Pesetas Cs.
-

Pesetas

— — — 4
— — — — 4

— — 71.415— — 83 33 2.482
— — 416 66 .847
— — — — 3.185

— — — 966— — — 444
— — ._ 195— — — — . 34— — 11 II 4.394

— — ro 88.977

— — — — 169

18.750 — — 226

— — 54

— 1.021
20.000 68o

38.750 2.150

Cs.

20
.8o
8o
95

42
48

70
6o

40
90

4'

50

07

57

8o
• 20
20

• 99
83
70
48

6o

70
32

0t
8z

6

50.

93

43

I .498

'.995
1 .395

.355.716
27.327
45. 168

.29. 124

9.033
13.783
4.084

28.620
29.593

2. óøo

5 50.662

13.831

i8. 524

4.445

83. 979
5 5.908

176.688

96. 490

550.662 6

176.688 43

96.490 —

823.841 o8

71.515

357
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE .VALENCIA

CON CEPTOS

Deré.ohOFiloeoflayLetras Clenolas

INTEGRO INTEGRO INTEGRO

Pesetas Cs. Pesetas Cs. Pesetas Cs.

SUMA ANTERIOR

Con cargo ci ((Fondo comün. de Ia Univarsidad

Dicho fondo se constituye, destribuye e invierte con arreglo a
lo dispuesto en Ia instrucciOn 46 de las aprobadas por Real orden
de 15 de Agosto de 1877, Real orden de 5 de Mayo de 1915 y
acuerdos de la Junta econômica de Ia tjniversidad.

PERSONAL

Al Excmo. St'5 Rector
A los Sres. Decanos de la Facultad de Filosofia y Letras

yMedicina, a cada uno
Al Sr. Decano de Ia Facultad de Ciencias
Al Sr. Decano de Ia Facultad de Derecho
Al Sr. Secretario de la Facultad de Filosofla y Letras.
A los tres Sres. Secretarios de Ia Facultad de Ciencias,

Derecho, Medicina y Sectetario general, a cada uno.
Al .oficial primero
A un oficial segundo
Atm
A cinco oficiales terceros, a cada uno
A un oficial tercero

MATERIAL

407'73

5 30' 06
489' 28
448' 'j 2

407'73

326' i8
163' tO
18'19

163' 10
121' 36
1o8'71

SUMA

Apertura del curso, impresiones del Discurso, Memoria, Estadlstica,
Censo electoral, encuadernaciones, diplomas para premios,
impresos varios para las Facultades y Secretarfa general, repara-
ciOn de moblaje y sillas del Paraninfo, servicio de intercambio
universitario e imprevistos de carácter general

Material de escritorio, cientifico y demás gastos necesarios en las
Facultades, Rectorado y Secretarfa general

SUMA.

SUMA GENERAL.

52 75 52 75 52 75

52 75 52 52 75

Gastos

RESU MEN

Ingresos .

Saldo en contra del Estado

358



GENERAL

MEMORIA Y .ESTADISTICAS DEL CURSO' 1923-1924.

• 831.594'27

359

Medloina

INTEGRO

Reetorado y
Seoretarla ráI.

INTEGRO

Qastos generales

.INTEGRO

Pesetos Os.

Reintegrado al Estado

Por no haber Por descuento
sido invertidos 3? timbre

Cs.

TOTAL LIQUIDO

Pesets Cs.

Pesetas ' Cs.

823.841 o8

Pesetas

407

i .o6o
489
448
407

1.304

163
6o6
, o8

Cs.

73

12
28
52
73

72
10

19
I0
8o

7'

Pesetas

49

128

59
54
49

i8
'9

2

'9
74
'3.

Cs.

33

02
II
21

33

'7
97
28

97
82

45

Pesetas

358

932
430
394
358

1.146
143

15

'43

95

Cs.

40

I0
'7
3'
40

55
13

9'
'3
98
26

4.549 34
— — — — 5.178 — — — 628 66 4.549

— 1.200 — 1.200

387 , 75 463 182 6o — 2.003

387 75 463 1.382 6o — — 3.203

34

85

8 3.203

831.594

8

27



ANALES
DELA

-

•

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
ANO V 1924-1925

CUADERNO 40 -

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

• Memoria y EstadIsticas del Curso 1 924- 1 925
PREPARADAS FOR LA SECRETARiA GENERAL

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES *

I

PERSONAL DIRECTIVO

RECTOR

Excmo. Sr. D. Rafael Pastor y Gonzalez, Catedrâtico de Ia Facultad de Medicina.

VICERRECTOR
•

-
•

-

D. Jaan Antonio Bernabé y Herrero, Catedrâtico de Ia Facultad de Derecho.

SECRETARIO GENERAL

D. Carlos Viñals y Estellés.

* Se sigue en esta MEMORIA Ia pauta trazada por las disposiciones que se citan en Ia anterior.
Vid. M Cuaderno 39, pgina 303 de este volumen.
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• ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CONSEJO UNIVERSITARIO
PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Rafael Pastor y Gonzalez, Rector de Ia Universidad.

VOCALES

D. Juan Bartual y Moret, Decano de Ia Facultad de Medicina.
Juan Antonio Izquierdo y Gómez, Decano de Ia Facultad de Ciencias.

> Pedro Maria Lopez y Martinez, Decano de Ia Facultad de Filosofia y Letras.
José M.a Zumalacarregui y Prat, Decano de Ia Facultad de Derecho.

Sr. Director del Instituto Nacional de 2.' Enseñanza de Valencia.
Director de Ia Escuela Normal de Maestros de Valencia.

Sra. Directora de Ia EscuelaNormal de Maestras de Valencia.
Sr. Director de Ia Escuela Profesional de Comercio de Valencia.

Director del Conservatorio de Misica y DeclamaciOn de Valencia.
Director de Ia Escuela de Artes y Oficios de-Valencia.
Inspector-Jefe de Primera enseñanza de Ia provincia.
Jefe de la SecciOn Adniinistrativa de Primera enseñanza.

SECRETARIO

D. Carlos Viñals y Estellés, Secretario general de Ia Universidad.

II

PERSONAL FACULTAT1VO

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DECANO
•

D. Pedro M.a LOpez y Martinez.

SECRETARLO
D. RamOn Velasco Pajares.

CATEDRATICOS NUMERARIOS Y ASIGNATURAS QUE DESEMPEAN

Lógica fundamental.
D. Pedro M.8 LOpez y Martinez. . . . Teoria de Ia Literatura y de las Artes (Acu.

mulada).
•

Lengua y Literatura españolas.
José Ventura Traveset

•
Lengua y Literatura latinas (Acumulada).

Juan de.Contreras y LOpez de Ayala. Historia de Espana.
•

( Historia Universal.
, José M.a Casado y Garcia. . . . . . .

Historia de Ia Pedagogia (Acumulada).

•
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D. José Deleito Piñuela.

Ramón Velasco Pajares..

Luis Gonzalvo Paris..

José Puig y Boronat..

Carlos Riba y Garcia.

Historia Universal (EdadAntigua .y Media).
Historia Antigua y Media de España (Acu-

mulada).
Geogratia Politica y Descriptiva.

•

Pedagogia (Acumulada).

( Arqueologia, Numismática y Epigrafia.
•

Paleografia .y Bibliologia(Acumulada).
Historia Moderna y Contemporânea de Es-

paña.
Historia Universal, Moderna y Contempo-

rânea.
Lengua latina i P curso de ampliación (Acu.

mulada).

PROFESORES AUXILIARES N UMERARIOS

D. Fermin Villarroya e Izquierdo.

PROFESORES AUXILIARES TEMPORALES

D. José M.a Ibarra Folgado.
Enrique Honrubia Ortin.
Vicente Losada Diaz.
Jesás Ros y. Garcia-Pego.

FACULTAD DE CIENCIAS

D. Juan Antonio Izquierdo Gómez.

D. José Gascó y Oliag.

DECANO

SECRETARLO

CATEDRATICOS NUMERARIOS Y ASIGNATURAS QUE DESEMPEAN

Fisica general.
Quimica general.
Biologia.

Geologia (Acumulada).
Cristalogratia (Acumulada).
Análisis matemático 1.0
Anâlisis matemâtico 2.° (Acumulada).
Matemâticas especiales (2.0) (Acumulada).
Geometria analitica.
Geometria métrica (Acumulada).

( Matemâticas especiales (i .0) (Acumulada).

D.
Ampliación de Fisica (Acumulada).

Juan Antonio Izquierdo Gómez.

Antonio Ipiens Lacasa.

Francisco Beltrân Bigorra.

o Roberto Araujo Garcia.

Sixto Câmara Tecedor.
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D. José Gascó y Oliag. Quimica inorgánica.
Quirnica orgânica.

Enrique Castell Oria Quimica anal'itica 1.0 y 2.°
Análisis Quirnico General (Acumulada).

Vacante (x) Câlculo Infinitesimal (Acu muláda).
Vacante Cosmografia y Fisica del Globo.

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS Y TEMPORALES Y GRUPO
A QUE PERTENECEN

D. Casimiro Lopez Chavarri Tercero SecciOn de Quimicas.
Vicente Marti Ortells Primero Id. de Exactas.
Ernesto Caballero LOpez Cuarto

.

Id. de Quimicas.
José Fernández Marti Quinto Id. de Naturales.

) Julio Perez Manglano Cuarto Id. de Quimicas.
José Andreu Tormo Segundo Id. de Fisicas.

D. José M.a Zumalacarregui y Prat.

FACULTAD DE DERECHO

DECANO

D. Mariano GOmez y Gonzalez.
SEC RETAR 10

CATEDRATICOS NUMERARIOS Y ASIGNATURAS QUE DESEMPEAN

D. Mariano Puigdollers y Oliver.
Joaquin Ros GOmez
José M.a Zumalacarregui Prat.,
Juan Antonio Bernabé Herrero.
Manuel Cabrera Warleta.
Mariano GOmez Gonzalez.
Luis Jordana y de Pozas.
•Enrique de Benito y de Ia Liave.
José M.' Zurnalacarregui y Prat,
José Castán Tobeñas,

Luis Gestoso Acosta
Ricardo Mur Sancho

Luis Gestoso Acosta
Salvador Salom Antequera

Elementos de Derecho Natural.
Instituciones de Derecho Romano.
Economia Pol'itica (alterna).
Historia General del Derecho.
Institucjones del Derecho CanOnico.
Derecho Politico comparado.
Derecho Adrninistrativo.
Derecho Penal.
Elementos de Hacienda piiblica (alterna)
Derecho Civil español (I.cr curso).
Procedimientos judiciales (alterna).
Derecho Internacional piiblico (alterna).
Derecho Mercantil de Espafla.
Práctica Forese (alterna).
Derecho Internacional privado (alterna).
Derecho Civil español (2.°curso).

(x) Por Real orden de 20 de Noviembre de 1924. se encarga de esta Cátedra el Auxiliar
D. Vicente Martf Ortells.
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PROFESORES AUXILIARES N U MERARIOS Y .TEMPORALES
Y GRUPO A QUE PERTENECEN

D. José Garcia Martinez Primero.
Joaquin Uguet Soriano. Segundo.
Francisco de P. Nogués Adam. . . Terceo. -' Antonio Aiarcón Català Cuarto.

o Francisco Vives Villamazares. . . Quinto.

FACULTAD DE MEDICINA

DECANO
D. Juan Bartual y Moret

SECRETARIO -

D. Juan Campos Fillol.

CATEDRATICOS NUMERARIOS Y ASIGNATURAS QUE DESEMPEAN

ç
i.° de Anatomia y.Embriologia.

Vacante
x.° de Técnica Anatómica.

C Histologia e Histoquimia.
D. Juan Bartual Moret

Anatomia Patológica.
2.° de Anatomia y Embriologia.

Jesus Bartrina Capella .

2.° de Técnica Anatomica (Acumulada).,
o Adolfo Gil yMorte. . -. .. . . . Fisiologia Humana.
o Ramón Vila Barberá Patologia General.
o Vicente Peset y Cervera Terapéutica.

-

ç

1.0 Patologia Quithrgica con su Clinica.
Pedro Tamarit Olmos 3.0 Patologia Quir&gica con su Clinica (Acu-

niulada).
jO de Patologia Médica con su Clinica.

Excmo. Sr. D. Rafael Pastor y Gonzâle2.. ) 3.0 de Patologia Médica con su Clinica (Acu-

mulada).
1). Miguel Mart'i Pastor.. . . . . Obstetricia.
Excmo. Sr. D. Enrique Lopez Sancho . .- Ginecologia.
D. VicenteNavarro Gil.. Anatomia Topográfica.

Tornâs Blanco Bandebrande. . . . Oftalmologia con suClinica.
Modesto Cogollos Galân 2.° Patologia Quirürgica con su Clinica.
Fernando Rodriguez-FornosGonzàlez. 2.° Patologia Médica con su Clinica.

a Vacante (i) Enfermedades de la Infancia.
Juan Campos Fillol Higiene con prâcticas de Bacteriologia.

Excmo. Sr. D. Juan B.a Peset A1eixaidre. Medicina Legal y Toxicologia.

(i) Por Real orden de 1.0 de Octubre de 1924, se encarga de dicha Cátedra el Auxiliar
D. Jorge Comfn y VUar.
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PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS, Y GRUPOS AQUE PERTENECEN

• . . Pritnero.
• . Tercero.
• . . Cuarto.
• . . Quinto.

Primero. 0

• . . Séptimo.
• • . uintO.

Quinto.
• . . . Séptimo.
• . . . Séptimo.

Leon Solis Claras
Francisco Brugada Mira.
Jainie Mur Sancho.
José Tomâs y LOpez Trigo.
Rafael Campos Fillol.
Salvador Valero Estopiñâ.
Nicasio Beniloch Giner..
Vicente Pallarés e Iranzo.
Victor Bueso y Sanz..
Francisco Reig Pastor.

PROFESORES AUXILIARES TEMPORALES

3660

Sr. D. Victoriano Vâzquez Garridq.
Pascual Escolano Sabater.
Rafael Martinez Sabater.
Arturo Ortigosa Barroso. .

Salvador Oliete Balader.
> Luis Gilabert Ponce. .

Francisco Sales Quiroga
Emulio MorOder Sala

D.

D. Jorge Comm Vilar.
Manuel Beltrân Bâguena.
Joaqu'in Berenguer Ferrer.
Luis Bartual y Vicens.

ESPECIALIDADES
Se hallan vacantes dos especialidades clinicas, y estân encargados de su

como Profesores interinos los señores siguientes:

D. Juan Bartual Moret. Oto-rino--laringologia.
Miguel LOpez Romeü. . • . . '. Dermatologia y Sifihiografia.

CARRERA DE PRACTICANTES
PROFESOR ENCARGADO DE ESTA ENSEANZA

D.' Francisco BrugadaMira (Auxiliar numerario de Medicina).

• CARRERA DE MATRONAS
PROFESOR ENCARGADO DE ESTA ENSE1ANZA

D. Salvador Valero Estopiñâ (Auxiliar nunierario de Medicina).

SERVICIOS DIVERSOS

desempeño

•Médico de guardia interino del Hospital clinico.
Medico de guardia interino.
Mdico de guardia interino.
RadiOlogo interino.
Instrurnentista.
Escultor. 0

Ayudant& de Escultor.
Conservador del Museo de Historia Natural. I
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III

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SECRETARIA GENERAL
D. Carlos Viñals y Estellés Secretario General.

José Magal Juan Oficial .° de Administración.
Joaquin Orellana y Sanchez dcl Villar. Oficial 3.0 de Id.

José Perez San Joaquin Oficial 3.0 de Id.

Angel Gonzalez Petit Oficial 3.0 de Id.

Rafael Quintanilla Palmaroli. . . . Oficial 3.0 de Id.

Federico Llácer Botella Oficial 3.°de Id.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
• D. Luis Botella Jâudenes . Oficial i.°Universidad y 2.° Administración.

Enrique Muñoz Gallego Oficial 3.0 de Administración.

FACULTAD DE C1ENCJAS
D. Pascual Martinez Ferrando.. . . Oficial 3.0 de Administración.

FACULTAD DE DERECHO
D. Manuel Michelena Muñoz. . . . . Oficial 3.0 de Adininistración.

FACULTAD DE MEDICINA
D. Natalio Moraleja Rodriguez. . . Oficial. .° de Administración.

José Ventura Gonzalez Oficial 3.0 de Administración.

Iv
PERSONAL DE DEPEND1ENTES

D. Fulgencio Fuertes Sancho Portero 1.0.

José Rovira Riquelme Id. 2.°.
Arturo Herrero Quirós Id. 3.0.
Manuel Marti Monzó Id. 3.0.

José Benaches Mateu Id. 3.°.
• o Juan Bta. Boluda Palop Id. 30

Emilio Vicent Sania. Id. 3.0.,
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D. Mariano Moreno Antequera. . . . Portero 3.0.
Ramón Cortell Rocher Id. 3.0.
José Alexandre Mir Id. 4•0.
Felix Hidalgo Alonso Id. 4.0.

D Juan Bta. Corts y Bosch Id. 4.0.
a José Navarro Cabanes Id. 5.0.
a Ambrosia Cuevas Ureta Id. 5.0.
a Bautista Gomar Mompö Id. 5.0..
a José Garcia Villanueva Id. 5.0.

Eduardo Montésinos Gómez. . . . Id. .°.

JARDIN BOTANICO

D. José Fernández Marti Jardinero mayor.
a Manuel Liopis Porta Id. 2.°
a Julio Esplugues Armengol Ayudante Facultativo.

Manuel Romero Castellano. . . . Guarda.

JORNALEROS
CristóbaI Casteil.
Martin Serrano Aiber.
Simeón Sania Andrés.
Bias Perez Pardo.
Francisco Jiménez Ruiz.
Juan Bta. Castillo.
José Manuel Garcia Herrero.
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V

ESTADISTICA DE LAS ESCUELAS

DE •a ENSEANZA DEL DISTRITO UNIVERSITARIO

CUADRO1.°

Nirnero de escuelas de primera enseñanza y el de alumnos concurrentes a las mismas

369

PRO VINCIAS

NUMERO DE ESCUELAS

NACIONALES

De De De
fliñOs flifiS párvutos

TOTAL

PRIVADAS

Mixtas

TOTAL

Valencia.

Alicante.

Castellón.

Alumnos

COncurren

tes
De Dc De Mixtasninos nines parvulos

446

219

196

86i

380

221

'74

775

26

21

29

76TOTALES.

50

4'

49

140

902

502

448

1.852

136

110

26

272

119

io8

36

263

84

'5

24

123

.9
1)

9

348

233

86

667

70.707

34.420

26.6 10

13 1.737



ANALf DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CUADRO 2.°

Pueblos que sostienen ms escuelas nacionales de primera enseñanza que las que
les corresponde segin ley

PROVINCIAS

.

PUEBLOS

N1mero de escuelas sostenidas pot Ion pueblos
edemas de las que let corresponde

TOTAL

De niños De nines De parvulon

Valencia.

CasteliOn.

Bufall.
Paterna.
Pinet.
Puebla de San Miguel.
San Juan de Enova.
Sellent.

/
AicaIá de Chisvert.
Almazora.
BenicarlO.
Borriol.
Burriana.
Fuentes de AyOdar.
La Liosa.
Nules.
Onda.
Pavias.
San Mateo.
Torrechiva.
Vail de UxO.
Villarreal.
Villafranca.
Vinaroz.

TOTALES. 8

2

2

2

2
2

2

2

2

22

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

355
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CU.ADRO 30

Pueblos que no tienen establecidas las escuelas nacionales de primera enseñanza que
lescorresponde por La ley -

.

PROVIN-
.

PUEBLOS
-

Nmero de Escuelas que corresponden a los
pueblos ademds de as establecidas

= TOTAL
Dc niBos

.

Dc niñas Mixtas
,

De par-
vulos

Valencia.

Alacus.
Albaida.
Albal.
Albalat de la Ribera.
Alcácer.
Alcira.
Alcublas.
Alcudia de Carlet.
Aldaya.
Alfafar.
Algemesi.
Alginet.
Almusafes.
Anna.
Ayelo de Malferit.
Ayora.
Bellreguart.
Benaguacil.
BenifayO.
Benigánini.
Beniopa.
Bétera.
Bocairente.
Burjasot.
Caniporrobles.
Casinos.
Catarroja.
Canals.
Carcagente.
Carlet.
Corbera de Alcira
Cuart de Poblet.
Cuatretonda.
Chelva.
Chella.
Cheste.
Chiva.

Suma y sigue.

.3

2

2

2

2

2

2

-1

3

.1

2

46

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

52

2

2

2

2

2

4
2

2

4
2

2

2

2

4
2

4-
4
2

2
2

4
2

2

6
2

6
4
2
2

2

.2

2

4

98
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PRO yIN—
CIAS PUEBLOS

Nimero ic Escuelas que corresponden a los
pueblos sdemOs de las establccidas= TOTAL

De niBos Dd niñas Mixtas
Dc pdr-
vu ins

Sunsa anterior. . . 46

Enguera.
Foyos.
Fuente.Encarroz.
Fuente la Higuera.
Gandia.
Godella.
Guadasuar.
Jalance.
Jaraco.
Jarafuel
Liria.
Lugar nuevo de San Jeronimo.
Llosa de Ranes.
Manises.
Manuel.
Masamagrell.
Masanasa.
Meliana.
Mogente.
Moncada.
Monserrat.
Navarrés.
Oliva.

Valencia. Onteniente.
Palporta.
Palm era.
Pedralva.
Picasent.
Puebla del Duc.
Puig.
Puzol.
Ribarroja.
Sagunto.
Sedavi.
Silla.
Simat de Valldigna.
Sollana.
Sueca.
Tabernes de Valldigna.
Torrente.
Tuéjar.
Turis.
Utiel.
Valencia.
Villalonga.
Villamarchante.
Villanueva de Castellón.
Villar del Arzobispo.

Sutniz y sigue

52

2

.1

3

3

2

2

2

2

4
2

4

24

140

.6

9

2

3

2

2

2

2

2

4

3

'4

117

372

98

2

2

2

2

5

2
2

2
2

2

6

2

3

2

2

3

4
2
2

2

2

2

4
2
2

4
4
2

3

2
2

4
8

5
2
2

7

5'
2

2

2

2

273

7

7
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Suma anterior.

Altea.
Almoradi.
Agost.
Aspe.
Benejuzar.
Beniali.
Benidorm.
Calpe.
Callosa de Ensarri,
Callosa de Segura.
Cocentaina.
Catral.
Crevillente.
Castalla.
Denja.
Day a-Vieja.
Dolores.
Elche.
Guardaniar.
Hondcin de las Nieves.

283

10
72

4
2

3

2
4
2

I.
2

2

2

3

2

2

7
4
3

6
2

2
2

4
2
2

2
6
2
2

'4

I

4
2

2

2

3

2

3

2

2

5

Ibi.
jávea.
Jijona.
La Romana.
Muchamiel.
Monóvar.
Novelda.
On dara.
Onil.
Orihuela.

• Pedreguer.
Puebla Rocamora.
Pego.
Rojales.
Relleu.
San Vicente.
Santa Pola.
Teulada.
Torrevieja.
Vergel.
Villa joyosa.
Villena.

Alicante.

Stirna y sigue. 428
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Alcora.
Ares de Maestre.
Artana.
Bechi.
Benasal.
Benicarld.
Beniloch,
Borriol.
Burriana.
Cabanes,
CastellOn.
Cati.
Cervera.
Cuevas de Vinromá.
Culla.
Forcall.
La Jana.
Ludiente,
Moncófar
Morella.
Nules.
Onda.
San Mateo.
Soneja.
Torreblanca.
Useras.
Vail de Uxó.
Villafranca.
Villanueva de Alcolea.
Villahermosa.
Vjilarreal.
Villavieja.
Vinaroz.
Vistabella.

5

2

3
2

2

4

2

6
2

2

2

2

8

2

2

2
2

4
4

2

6

2

3

S

2

5

2

513
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Suma anterior. 428

CastellOn.

TOTALES.
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VI

TITULOS DE BACHILLER

-2
z

Fecha del Grado Fecha del Titulo
CALIFICACION

NOMBRES Y APELLIDOS

Dia Met Año Dia Met Ajjo
EN LOS EJERCICIOS

,

INSTITUTO DE ALIOANE

10 D. Joaquin Ruiz Torregrosa.
15 D.a Amalia Vattre Gonzalez.
20 D. Santiago Terol Monlior.
29 o Ernesto Juan Aracil.
32 D.a Amelia Burgo Garcia.

D. José GuiJlén Bont.
34 Francisco de P. Cortés Just.
46 > José Garcia Romeu.

D. Adela Rovira Pallarés.
D. RamOn Oca Puerto.

- 59 o Francisco Bernabeu Rams.
70 o Manuel Romo de Oca Ro-

mero.
92 -Fernando Cort Boti.

108 o Serafin Sanchez Rico.
i to D. Francisca Zaragoza Giménez
iii D. José Aznar Pastor.
112 o Mariano Baeza Molina:
117 1) Ignacio Maluenda Lloret.
758 Santiago Vitoiia Laporta.
119 1> Enrique Vilaplana Satorre.
13! o José Sellés Rameta.

o Julio Ruiz Olmos.
148 D. Maria Lopez Sanchis.
178 D. Fernando Quiles MoIH.
i8i Antonio Sanchez Quirant.
182 o Ernesto VerdO Ripoll.
i88 o Alfonso Hernandez - Prieta

Caturla.
196 D.a Ernestina Pastor Segorb.

D. Rafael Aracil Vilaplana.
598 Pedro Juan Picornell Solbez.
199 D.a Maria Luisa Pastor Sogorb.
200 D Eduardo Mangada Lahoz.
203 > José Holgado Gonzalez.
204 o Silverio Planes Garcia.
217 1) Rafael Reig Vilaplana.
218 D.a Maria de los Angeles IzO

Mufloz.
226 D. Augusto Llorca Julia.

6

7
28
i6

2
2

2

20
20
27

3

i6
7
6

9
9
9

I0
I0
I0
'5
'9
22

9
I0
10

'4:
22
22
22
28
28
31
3'
I'
Ii

Octubre
Novbre.

id.
Febrero
Marzo

id.
id.
id.
id.
id.

Abril

id.
Mayo
Junio

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Julio
id.
Id.

id
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
Id.

Agosto
Id.

id.

1924
id.
Id.

1925
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
id.
id.

Id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.
id.
Id.

id.

1904 Aprobado 1.0 y 2.°27 Sepbre.
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o I Fecha del Grado

NOMBRES Y APELLIDOS

Die Mes ACo

Fecha del TituIo

Dia Mes Aiio

CALIFICACION
EN LOS EJERCICIOS

237 D. José Ruiz Perez. 27 Agosto 1925
245 Antonio Moltó Pastor. 3i id. jd.
246 Isidro Albert Berenguer. 31 Id. id.
249 Joaquin Gómez Roch. 3 Sepbre. id.
250 o Luis Leal Sogorb. 5 id. Id.
257 a Antonio Domériech Pastor. 8 id. id.
258 D.' Maria del Pilar Goémez de

Aranda Serrano. 8 id. Id.
259 D. José Perez Garcia. 26 Sepbre. 1896 8 id. id.
263 a Juan Martinez Sanchez. 10 id. id.
264 1) Antonio Martinez Sanchez. 50 id. id.
279 a Francisco Cerdán Sanchez. 17 jd. id.
28l a José Pons Guardiola. 23 Id. Id.
282 a Federico Garcia Fuster. 23 id. id.
284 D.a Otilia Frances Frances. 24 id. Id.
285 D. José Oliver de Cardenas. 24 Id. Id.
295 a Manuel Perez Caropos. 26 id. Id.
292 a Bernardo Perez Sales. 26 Id. id.
298 )) Ricardo FIbres Marco. 28 id. id.
299 )) Enrique Perez Gisbert. 28 id. Id.
300 a Francisco Limiñana Richart. 28 Id. id.
302 a José Ronda Grau. 30 id. id.

INSTITUTO DE CASTELLON

D. Vicente Codina Hinojosa. 4 Octubre 1924
6 a Vicente lbãñez Bernabeu. 4 id. Id.
7 a Eulogio Ripolles Jover. 4 id. id
8 a José M.a Garcia Buades. 4 Id. id.

12 a Tomás Marti Ferrer. 20 id. Id.
13 a Juan Bta. Flores Goterris. 7 Novbre. id.
i6 a Jacinto Alonso Perez del Ca-

mino. id. id.
25 a Daniel Ebri Escay. 3 Febrero 1925
27 a Emilio Albella Verdi. 9 id. Id.
36 a Aniadeo Pitarch Vaquer. Marzo Id.

a Ezequiel Tortajada Albert. 5 Id. id.
40 a Carlos Marco Beltrán. 10 id. id.
48 D.a Maria del Pilar Ballester

Colomer. 23 id Id.
D. Vicente Ballester Colonier. 23 Id. Id.
a Enrique Marti Martin. 31 id. id.

63 a Francisco Julian Catalán Ma-
dan. i i Abril id.

64 a Tomds Alfonso Iscla Rovira. ii id. Id.
71 a Joaquin Calduch Torres. i6 id. Id.
72 a Rafael Catalan Macian. i6 id. Id.
76 D.c Maria Teresa Olivares-Rives. 25 id. id.
77 a Isidoro Boix Chaler. 25 id. id.
78 a Jose Santi.o Gonzalez Garcia 26 id. id.
8 D.a Joaquina Revest Roig. 29 id. Id.
87 D. Vicente Pascual Corbatd Vi-

lanova. 30 id. id.
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MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO I924i925

o

NOMBRES V APELLIDOS
Fecha dcl Grado

Die Met Aiio

Fecha del Titulo

Dia Met Aho

CALIFICACION
EN LOS EJERCICIOS

88 D. Antonio Asensio Ibñez. 30 Abril 1925
io6 )) Federico Espuny Rovira. Junio id.
125 )) Miguel Goode Benet. . i id. id.
169 José Enrique Ros Montoliu. 2 Julio id.
173 Manuel Coret LlOp. 6 id. id.
174 Joaquin Coret LIop. 6 id. id.
176 n Enrique Garcia Soria. 8 id. Id.
177 José Gimeno Barberla. 8 id. id.
189 n Eduardo Codina Armengot. i id. Id.

201 n Marcos Sopena Idiazabal. 31 id. Id.
202 o Juan Vallet Chornet. 3! Id. id.
209 Antonio Pascual Felip. Agosto Id.
214.)) José Agustin Piflana Febrer. Jo id. id.
216 o Antonio Bonet Vilar. Ii Id. id.
220 o Arcadio Forés Aparisi. i id. jd.
221 o Ewilio Garcia Tirado. i id. id.
224 José Vericad Sorli. 17 Id. id.
236 Miguel Serrano Rodriguez. 26 Id. Id.
242 )) Victor Martin Gil. 31 id. Id.
243 0 Javier Bonet Mas. 3' id, Id.
244 o Tomlls Colon Mompel.

. 3i id. Id.
253 o Luis Pascual Alcañiz.. Sepbre. id.
254 o Vicente Soler Tirado.

5 id. id.
265 D. Maria del Pilar LlopisPorcar io Id. id.
266 D. Antonio Escartin Dafloveitia io id. id.
272 o Juan Calduch Torres. 15 id. id.
273 1) Joaquin Chillida Perez. 16-17 Enero 17 id. id.
276 o Juan Antonio Gozálvez. 17 id. id.

INSTITUTO DE VALENCIA

i D. Prudencio Martinez Montero 4 Octubre 1924
2 0 Vicente Valero Perez. 4 id. id.
3 D. Antonia Consuelo Orozco. 4 id. Id.

D. Carlos Roca Suay. 4 id. id.
9 o Julio Aldds Torres. 6 id. Id.

ri o Fernando.Valdés Ndger. x6 id. id.
14 o Aifredo Hernández Alegre. Novbre. id.
17 1) José Oria MichO. 19 id. id.
i8 o Juan Bta. Belda LOpez. 22 id. id.
19 o Mario Garcia Albors. 28 Id. id.
21 o Angel Velasco Ritas. 8 Enero 1925
22 o Vicente Bort Ferris. 30 Sepbre. 1924 15 id. id. Sobresaliente i. y°
23 o Vicente Solsona Perez. 30 id. id.
24 i> Julio Perez Gonzalez. 30 id. id,
26 o José Luis Elk Martinez. 4 Febrero id.
28 o Manuel Perez Lorenzo. 10 id. .

id.
30 o Vicente Fuster Alfonso. . 27 id. id.
31 o Ellas Hurtado Nadal. 2 Marzo id.
35 o Antonio Talayero Gordo. - 4

-

id. - id.
38 o Luis LOpez Saval. s Febrero 1913 5 id. id. Aprobado •0 y 2.0
39 Francisco Asin Pujol. 5

. id. id.
41 )) Miguel Gil Palanca. . . 13 id. id.
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

2 Fecho dcl Gredo Fecha del Titulo
CALIFICACION

I NOMBRES Y APELLIDOS
. EN LOS EJERCICIOS

z Dia Mes Año Dia Mes Aiio

42 D.0 Maria ConcepciOn Vicente
Toda. i3 Marzo 592$

D. Ramcin Roca Planells. . 13 id. id
44 Vicente Alepuz Chanzá. 57 id. id.
45 ) Felipe M. Garin Ortiz de

TarancOn. t8 id id.
SO Honorio Alcalá Sanchez. 27 id. id.
51 Antonio Fernández Soriano. 27 id. id,
52 u Salvador Blesa Francia. 27 id. id.
54 Vicente Quinzá Miralles, 30 Junks 1914 27 id. id.
55 Adolfo Ortuflo Lozano. 35 id. id.
57 Antonio Leon GimOnez. 31 id. id,
58 )) Diego Llorca Perez. 31 id. Id.
6o Lorenzo Sanchis Nadal. 4 Abril. id.
6i D. Amalia Chaveli Morata. - 4 id. id.
62 D. José Almenar RamOn. 4 id. Id.
6 José M.a Costa Perez. it id. jd.
66 > Rafael RamOn LIin. 29 Sepbre. 1911 ii Id. id.
67 Salvador Cardona Iranzo. is id. id.
68 Salvador Roger Roger.. ii Id. id.
69 o Antonio Cámara Niño. i5 id. id.
70 Alejo Ortega Chornet. 13 Id. 1900 i8 id. id. Aprobado 1.0 y 2.°
74 Francisco Giner Borrás. 30 Id, 19t4 25 id. id. Aprobado 1.0 y
75 )) José Cortés Navarro. 25 id. id.
79 a José Bellver Delmás. 30 Junlo 5913 29 id. id. Aprobado r.° y 2.°
8o >) Felix Alegre Fayos. 29 id. id.
8i a Gabriel Ruiz Ferrer. 29 id. id.
82 a Antonio Perez Sanz. 29 Id. ld.
83 0 José Crespo Leal. 29 Id, Id.
84 a Juan Francisco Rams Be-

lenguer. 29 Id. id.
86 a José Gras RamOn. 30 id. id.
89 0 José Maria Domingo Her-

nández. i Mayo Id.
90 a Salvador Colomar Palacios. 4 id. id.
91 1) Luis Navarro Monforte. 6 id. Id.
93 a Vicente Montesinos Luna. 12 id. Id.
94 a Jaime Lioret Cortey. 14 id. id.

a 4urelio LOpez Tanruella. iS Id. id.
96 a Juan BarcelO Soler. 19 Id. id.
97 0 Agustfn Paredes Noguera. 27 Id. id.
98 a Fernando Lozano Siguenza. 27 Id. id.
99 a Eloy Luengo Mufloz. 27 Id. Id.

100 a Fernando Prosper Monfort. 28 id. id.
101 a Vicente.GenovésAmorOs. 30 Id. id.
102 0 Luis Tejedor Contell. 3 .Junio id.
503 a Luis Batllés Tormo. 3 Id. id.
104 a José Prades Iranzo. 3 Id. Id.
105 >1 Rafael Montesinos Sanchez. I jj id.
107 5) Salvador Pascual Girneno. id. Id.
109 a Francisco Virgili Sorribes. 6 Id. id.
513 a Francisco Soriano Bueso. 9 Id. id.
114 a Francisco Cuquerella LOpez 9 Id. Id.
115 a Vicente San de Juano Garcia 9 Id. id.
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MEMORIA ESTADISTICAS DL CURS 1924-1925

.2

. •ez-
)TOMBRES Y APELLIDOS =

Die

Fecha del Grado Fecha del Titulo
CALIFICACION

EN LOS EJERCICIOS
Met Año

=
Dia Met AEo

i i6 D. José M. Ferrer Bafluis.
120 o José Vicente Tarin Tarin.
121 D. PresentaciOn Campos Perez.
122 D. Juan Francisco Tn lies

Gasulla.

123 o Vicente Sifre Pelufo.

124 o Francisco Antoli Cebrián.
126 1) Salvador Limorte lranzo.

127 a José Cabrera,Abargues.
J28 a Ricardo Garcia Lilberds.

129 1) Francicco Javier Garcia Lii-
berós.

130 a Emiliano Fernández Ayuso.
132 0 Juan Fuster Paniagua.
133 a Salvador Rocafuli de Jau-

denes.
134 a Vicente Chuliá Maliol.
135 )) Eduardo Albacar Martin.
136 D.a Consuelo Ochoa Morante.
537 D. Vicente Casanova Giner.
138 a José M.a Murillo Maycas.
139 a Ricardo Comins Martinez.
140 a José Gil Cortina.
142 0 Vicente Trénor de Arróspide
543 0 Antonio Montes Garagorri.
144 a César Coil Alas.
145 a Francisco Javier Carboneil

Munto.
146 a Juan Bta. Rios.Granell.
147 )) Juan CucO Gisbert.
149 a Pascual Barberán Alegre.
150 1) Manuel Rovira Nicolau.
151 a Juan Escribá Faus.
152 a Antonio San Navarro.
553 a RamOn Mataix Pla.
154 a José M.a Cerver 0 y Gomis.
155 a Gonzalo Martinez de Haro y

Bonilla.
i 6 a Aifredo GOmez Torres.
157 0. Fabian Todoli VellO.
158 a Rafael de LeOn Camallonga.
1.59 a Antonio Aparicio Pens.
6o a Antonio PeirO MoliO.

a Manuel Saera Ferrada.
162 a José Maria Bautista LOpez.
163 a José Feo Garcia.
164 a José Arbona Donat.
i65 a José MicO Serrano.
i66 a Alfonso Lopez Garcia.
167 a Pedro Borja Garcia.
i68 a Evanisto Boix Ripollés.
570 0 José Engo Alvarez.
171 a Adrian Bononat Hernandis.
172 a José M.° Cataiã Soidevila.

9
12
12

12
12
12

'3
11
'3

'3
Is
16

i6

i6

17
17
17
'7
'9
19
20
20

20
20
22
22
22
22
23
23
23

24
24
24
27
27
27
27
27
27

4
.4

4

Junio
id.
id.

id.
id.
id.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.

id.
id.

Id.
Id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.

Julio
id.
id.
id,
id.
id
id.

1925
id.
id.

id.

id.
id.
id.

id.
id.

id.
Id.
id.

id.

id.
id.
id,

id.
id.

id.

id.
id.
id.
id.

id.

id.
Id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.

id.
id.
Id.

id.
id
id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
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Z
NOMBRES Y APELLIDOS

Fecha del G;do

Dia Mes Año

Fecha del Titulo
CALIFICACION

EN LOS EJERCICIOS
Dia Mes Año

175 D. Antonio Vigil Escalera y Ro-
driguez Araujo. 8 Julio 1925

179 a Alfonso Monfort Adán. 9 id. id.
i8o a Vicente RamOn Rodriguez

Roda. 9 id. id.
183 1) Francisco Piqueras Cuanca. 13 id. id.
184 a Vicente Borgoflon Fornas. l3 id. id.
185 a Vicente Garcia Lldcer. 14 id. id.
i8b a Manuel Martinez Ibarra. '4 id. Id.
187 D. Ana Martinez Iborra. 14 id. id.
190 D. Jorge Zafón Garcia. '5 id. id

191 a Manuel Perez Cebolla. i5 id. id.
192 a José Maiques Marco. '5 id. id.
193 1) Faustino Barberá AlpañCs. i id. id
194 a Vicente Muñoz Pomer. 17 id. id

195 1) Manuel Cortina Roca. 17 id. id.
205 a Joaquin Manuel Dominguez

Yague.
. I Agosto id.

206 a Aifredo Perez Fernández. I id. id.
207 a Damián Catalá SanmartIn. 3 id. id.
o8 a Federico Vives Monsalve. 3 id. id.
210 D. Maria del Carmen Gabriel

Perales. Id. id.
211 D. Manuel Usano Martin. 5 id. id.
212 a Roberto Zamora Zorraquinos 5 id. id.
213 a Carlos Rodriguez Cuevillas. id. Id.
215 )) Antonio Baeza Ripoll. 10 id. id.
219 a Francisco Pardo Arquer. 13 id. id.
222 )) Ernesto Paulino e Ivancos. 13 id. id.
223 a Carlos Aparisi Soler. '3 id. id.
225 )) Enrique Garcia Soldevila. i8 id. id.
227 a José de Miquel y de Saavedra 19 id. id.
228 a Antonio Jordá Botella. 20 id. Id.
229 a Manuel Agramunt Matutano 21 id. id.
230 )) Luis Sanchez Carrascón. 24 id. id.
231 1) Joaquin Lacasta Magraner. 24 id, id.
232 a Vicente Calatrava Progreso. 24 id. id.
233 a Aifredo Fil Andrés. 24 id. id.
234 1) Enrique Manuel Gasent. 24 id. id.
235 1) Francisoo Loras LOpez. 25 id. id.
238 a Salvador Carbonell LOpez. 27 id. id.
239 a José Alague Fatás. 27 id. id.
240 )) Antonio Ventura Cervera. 29 id. id.
24! B Julián Garcia Villalba. i id. id.
247 1) José Chaume Aguilar. 3, id. Id.
248 a Salvador Soler Soler. 3 Sepbre. id.
251 1) Teodoro Lopez Sanmartln. 3 id. id.
252 1) Juan JesOs Miguel Millet

PeyrO. 5 id. id.
255 1) José Catalá DIez. 5 id. id.
256 1) Rafael SornI Civera. id. id.
260 a Rafael Giner Marl. 9 id. id.
261 D. Elena Estellés Silanich. 9 id. id.
a68 a Maria Aguado Victoria. io id. id.
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MEMORIA Y ESTAIMSflCAS DEL CURSO I24-I92

D. Francisco Roger Rubio. 10 Sepbre. 1925
Modesto Mateu Ferreres. 10 id. Id.

o José Garcia Parra. ii id. id.
o Vicente Torralva Aguilar. I I id. id.
0 José Olcina Morel!. 15 id. id
o José M.a Canet Cortell. i5 Id. id
o Pedro Navarro Torralva. 17 id.' id.
o Vicente Burgos Bosch. 17 Id. id.
o Eduardo Birlanga Rosas. 17 id. id.
o Alejandro Romero Amorós. 23 Id. d.
0 Emilio Mufloz Orts. 24 id. id.
o José Beneyto Bernacer. 25 id. id.
o Pompeyo Criado Lopez. 25 id. id.
0 Juan Ant.° Salabert Ama!. 25 id. id.
o José Terol Altet. 26 id. id.
o Martin Domlnguez Barberá. 26 Id. id.
o Juan Ballet Santaliestra. 28 id. id.
o Antonio Catalá Payá. 28 id. d.
o Manuel Perez Martinez. 28 id. id.
0 Manuel Garcia Dasi. 28 id. id.
o MarianoGOmez GijOn. 28 id. id.
I) Juan Agustin Caste! Conesa. - 28 Id. d.
0 José Gal!ur DubOn. 30 id. id.
o Dionisio Tran]oyeres Casas. 30 Id. id
0 José Guerro Ferrando. 30 id id.
)) Carlos Dominguez Balaguer. 30 Id. id.
o Enijlio Bolinches Sanchis. 30 Id. id.
0 Claudio Miralles Capuz. 30 id. id.
0 Agustln Ramos Ripoll. 30 id. id.
0 Agustfn Gaspar Cardona. 30 Id. Id.
0 Juan Barrachina Fajardo. 30 id. id.
)) Juan M. AlCis Aparicio. 30 Id. id.
1) José Angel de Ia Huerta

Labega. o id. Id.
o Pascual Armiflana Garcia. 30 Id. Id.
o AgustinNavarro Bort. 30 id. id.
o Andrés Fuster Lorente. 30 id. id.
o Pedro Valero Bordera. 30 id. id.

José Gordillo Carranza. 30 id. id.
)) Guillermo Perez de Lucia

Martinez. 30 id. id.
o Dionisio Chanzá Alepuz. 30 id. id.

D.* Amalia Ortjz de Taranco. 30 id. td
D. José Calabuig Martinez. 30 Id. id.

I) José Sanz Fas. 30 id. Id.
o Vicente Lázaro Viaplana. 3 . Id.

D. Maria Magallán Ferrer. 30 id. d.
D. Antonio TorrejOn GascOn. 30 id. id.

NOMBRES Y APELLIDOS
Fecha del Grado Fecha del Titulo

— CALIFICACION
EN LOS EJERCICIOS

Dia Mes Año Die Mes Ant,—-I —____
260
270
271
272
273
274
275
277
278
279
283
286
287
288
289
290
2931
294
295

295297
301
303
304
3051
306
307
308
309
310
3''
312
313

3,4
3,5
316
3,7
318
319

320
321
322
323
324
325
326
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DEVALENCLA

Curso de 1924 a' 1925
Matri'culas y Exámenes

NUMERO
DE INSCRIPCIONES

ALUMNOS TOTAL

do Insorip-
ASIGNATURAS

olonos a I IN

I : :
do

Curso preparatorio de Derecho y de las
trea aecciones de I. Facultad

-

Logica Fundamental 3 40 43 43
Lengua y Literatura espaflolas 45 2 47 2 45 47 47
Historia de Espafla I 4i 42 42

TOTAL' 45 2 47 6 126 132 133

Curso comün a lea trea aeccionea
de Ia Facultad

Lengua y Literatura Latinas 3 13 i6 16

Teoria de Ia Literatura y de las Artes . . 3 13 i6
Historia Universal ' 3 10 13 13

Enaenanzag propias de Ia sección
-

de Historia

PRIMER GRUPO

Historia Antigua y Media de Espafla. . . . 2 6 8 8

Historia Universal (Edád Antigua y Media). . 2 7 9 9
Geografia Politica y Descriptiva 28 10 38 8 ii Ii
Arqueologia 2 9 I 1

SEGUNDO GRUPO

Historia Moderna y Contemporneade España — 2 2
,

2

HistoriaUniversal,ModernayContempordnea I 3 4 4

Nuniismätica y Epigraffa — x I I

Paleografia I I 2 2

Asignaturas voluntarias
-

Lengua latina (i •er curso de ampliación). . . I 5 6 6

Bibliologia. . -
I — I I

Pedagogia i 6 6

Historia de la Pedagogla. . . . . .1
I 4 5 5

TOTAL. •...28 10 38 24 87 — III — — III
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MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1924-1925

Facultad de Filosofia y Letras
Enleñanza Oficial

DERECHOS

A CA DE Ifl IC 0 S
ORDINARIOS

EXAM EN ES

RXTRAORDINARIOS TOTAL DR ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS

.0

-o
z

0
'0
.0

0.

.2

0z

8
12

36

4
3

3

2

0
'0
S
0

0
z

3
2

6

3

3

3

2
2

3
2

24

0
Cl,

6

'7
'9

42

6
10

2

4
3

2

2

4

2

5

5

4

59

0

.0
0

23
12

2

37

3
2

2

5

3
2

4

21

S —

0
Cl, U,

I 38 —
— 41
— 37 —

I ii6 —

'3
— '5
— 13 —

8

9
5

7

2

4

2

6

S

5

96

40
45
4'

126

'3
'3
10

7
8

9

2

3

5

—is
4

87

0
S

Cl,

2

3

—

C

0
I-

2

2
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3

3

S

0
U,

6

17
'9

42

6
10
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2

4
3

2

2

4

2

S

I

S

—4

59

.0

0z

8
12

• 36

4
3

3

2

I

I

InsCripolo-

sos quo hat

pordido

L ourso
0

U)

2 40 5
— 42 5

2 39 5

4 121: 15

— '3 3
— '5 I
— '3 —

—-8 —
—

9 —'
I 8 4

— 7 4

2 —

4 —

2 —

—, 6 —

—
5 1

1 99 13

0

.0
0
0.
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13

2
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3
2
2

5

3

4
4
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.ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1924 a 1925
Matriculas y Exmene5

NUMERO

INSCRIPCIONES
ALUMNOS TOTAL

deinsori-
ASIGNATURAS

olonesafin
• . .2. deourso

Curso preparatorio de Derecho y de las
trea lecciones de la Facultad

Logica Fundamental J 40 10 51 51

Lengua y Literatura espaflolas 6o 3 63 ç 39 10 50 50
Historia de Espafla — — ___. _.._ ...._. ......Z.

TOTAL 6o 3 63 3 121 34 158 i8

Curso comán a las tres eeccjones
de Ia Facultad

Lengua y Literatura latinas. .- 1 — I

Teorfa de Ia Litratura y de las Artes.. .. . 4 I 5 5

Historia Universal 3 1 4 4

Enseñanzas propias de Ia sección
- de Historia

PRIMER GRUPO

Historia Antigua y Media de España.
Historia Universal (Edad Antigua y Media).. 8
Geografla Politica y Descriptiva 3 21

Arqueologfa /

SEGUNDO GRIJPO

Historia Moderna y Contemporánea de Espana.
HistoriaUniversal, Moderna y Contemporánea.
Numismática y Epigraff a
Paleograffa

Asignaturas voluntarias
Lengu latina (I.er curso de ampliación)
Bibliologia
Pedagogia
Historia de la Pedagogla.

TOTAL. . - . . . 18 3 25
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MEMORIAY ESTADISTICAS DEL CURSO 1924-1925

Facultad de Filosofia y Letras
Enseiianza no Oficial -

DERECHOS ________________ E.XAMENES .,

-

ACADEMICOS ORDINARIOS EXTRAORD1NARIOS TOTAL DE ORDINARIOS \'
Insoripajo-

nes quo han

perdido

I I L I L I ourso
0. 0 0 -- 0 -- 0 - 0 0 0z ,< F- o Z u F- n Z F-

50 I 3 4 17 6 30 — 1 8 6 15 3 .5 25 -12 45 i8
49 I 7 10 2 7 26 3 1 4 6 '4 io ii 6 13 40 - 23
56 r :12 i6 3 36 — 2 10- 4 i6 5 14 26 7 -52 12

3 '5 26 35 i6 92 3 .4 22 i6 45 i8 30 57 32 137 53

2 I 3
.1 — — 1 3

— I - 4 I-
I

— I I
— I - 2 2 —.l 3 1

3
— 2 I —. 3

— — 2 1 — —
3

.2 — — 2 — 2 — — — 2 — — 2 —.
.1 I

— — — — -I I
— — I — 1 I

2.— — — .

I I I I
— — 'I •,I 2 I

6 — —
3 3 — —

3 3 3

3 -— .— — 2 — 2 — 2 — .2 I

3
— I I

— — — I — — 1 2

2 --- . I I
— — — I — ._ .1 1

— I I -I

3 ..' I 2 I — — I 2 I 3

3. -I I 2 —
I

— 1 1 2 387 129 12
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1924 a 1925
MatrIcula y Exmenes

NUMERO
-

DR INSCRIPCIONESALUMNOS
TOTAL

de insórip-

clones a tin
.

decurso
.. ; . ...

Medicine y Farmacia .

2 x8 — i6o — 2 158

i86 s

8
i6
144

—
—

i6i
152

—
—

2

2
159
150

i i6i — 162 — 2 i6o

TOTAL t8i i86 i6 619
— 635 — 8 627

Qufmicas

(i.°) 1 19 — 20 — — 20
2 17 9 9
2 9 — II — — II

— i8 — i8 — — i8
(2.0) 2 9 — II — — 11

•

2 it — i — — 13
(i.0) 2 7

—
9 — —

9
i 9 -i-— 10 — — IC

del Globo i

2

6
6

—
— 8

—
—

—
—

7
8

(2.0) 2 6 — 8 — — 8
2 6 — 8 — — 8

5' 5 6 i 7 — 8 — — 8

antiguo

— 2 — 2 — 2

.
— 6 — 6 i —

5 S

— 4 —
4

— 4
i — 6 — — 6

General i — 6 — — 6

(i .0) . . — 10 — 10 — — 10
-

(2°) .

I

—
—
—

io
9

I 3

—
—-

—

10

9
13

—
i
I

—
—

I

io
8 -

13--— — — — — -
51 5 56 22 194 — 216 .3 I 218

388



-4\ •-
.1

-
4.

—
'C

4.
-

bJ
o4

a\
O

1
,
1

I
I

I
I

A
bo

na
do

s.

'-5 -4
'-5

O
0O

N
o 

ab
on

ad
os

.
o 

©
00 0,

00 '0

-

—
I

I
—

—
I

I
I

—
—

 —
I

.
S

ob
re

sa
lie

nt
es

.

Z

.

55
tr

.

0 z .
z

. a

I
'

-
.

I
I

I
I

I

I
—

 —
b
)
I

—

I
I

I
I I

 I
I

I

'I 'It
N

ot
ab

le
s.

A
pr

ob
ad

os
.

Su
sp

en
so

s.

- .' 4.

-

4.
bS

5.
) 

4.
 —

.

—
—

—
—

.
a'

s
'C

 "
.5

 0
 "

.1
5.

) 
'.1

 (
aS

5.
)

4. '. s.
)a

--
--

--

—
—

o—
0

5.
) 

0
T

ot
al

.
-

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

S
ob

re
sa

lie
nt

es
.

—
.

5.
) 0 —

.

11
15

.5
11

11
1

I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.
1

I
I
'
I

N
ot

ab
le

s.

I
I

5.
)

5)
—

I
I

.

.

I
I

I
I

I
(5

5
I

I
—

I
I

55
I

5.
.)

5-
5

00 4.
5.

)
55

0'
 0

's
 5

.)
 0

-_
__

_
A

 r
ob

ad
os

.

n

-

I
I

I
I

I
I

-
I

I
I

I
I

I
I

—
I

I
.

.

S
us

pe
ns

os
.

l
o
s

os
I I

l-I
I
I
-
•
I

,
T

ot
al

.

'
—

I
I

I
—

I
I

I

-

—
So

br
es

al
ie

st
es

.
,,

55
0

s.
ss

I
i

i
-

i

.
.
s
s

4.
 4

. 1
.5

5
5.

)
5)

5.
5

I
-

I
I

'

4.
5-

.
5.

)
5-

.)
0.

) 
0\

4.
 '-

j's
 4

. C
's

 I.
) 

'.0
 —

-

(a
s 'C 1.
55

-

'--
1

00
0'

s'
.l

'0
 1

.5
5

—
 0

N
ot

ab
le

s.

A
 r

ob
ad

os
p

I
4
.
I

I
I

'
-
5
,

'-0
O

O
4-

J 
's

o 
'.'

S
 4

.
5.

5 
4.

 —

I
I

I
 
I
J

I
I

—
—

 —
C

's
 C

' O
'S

'C
 "

.4
 '.

a5
 .4

 1
.5

5
'.4

 '.
 (

as
'0 C

's

g
'
&
2
'

'.0
5-

.)
00

'—
.)

S
us

pe
ns

os
._

--

T
ot

al
.

' —
,

. ''
.

.

.

—
C

•0
C

-
C

s

.
.

-

C
•

=
.

—
—

I
—

- 
-

—
4.

—
54

..

ru 0 5
-
<

c/
-i

11
C

)
—

(I
-i 0. -
5

'-0
.

5.
.)

G

.1



- ANALES DE LA .UNIVERSIbAD DE VALENCIA

Curso de 1924 a .1925
Matrlcula y Exmene5

ASIGNATURAS

Preparatorio de Medicina y Farmacia

Geologia
Biologla
Qulmica General
FIsica General

-
TOTAL.

Sección de QulmicaB

Maternáticas Especiales (i.°).
Geologia
Biologf a
QuImica General
Matemáticas Especiales (2.0).
Flsica General
Qulmica Inorgdnica (i.0).
Quimica Analitica (i.o)
Cosmograffa y Ffsica del Globo..
Ampliacion de Ffsica
Qulmica Inorgánica. (2.0)
Qufmica Analftica (2°)
Q.ufmica Orgánica (1.0)

Cristalografia
Cálculo Infinitesimal.
Quimica lnorgánica.
Qufmica Orgánica
Análisis Qufmico General.
Análisis Matemltico (i.o)
Geometria Métrica.
Análisis Mateniático (2.°)
Geometrfa Analitica.

- TOTAL..

•

74

2

4
4
4

4

3

'I

Plan antiguo

19

2

3

39O,



MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1924-1925
' '

Facultad de Ciencias S

En8efianza no Oficial

EXAMENES
.

.

S

ACADEMICOS ORDINARIOS . EXTRAORDINARIOS TOTTO1S Inscrlpcio-
S

nosquehan

S . perdido
'' . . g

0 0 0. 0 5 0 - . 0 . 0Z Z . I- v o. 1- o Z, - S

39 2 2 12 7 23 — —
7 3 10 2 2 19 10 33 14 . S S

40 6 — i 3 24 .— —-
5 6 ii 6 — 20 9 35 14

51
— — 14 15 29 1 I 10 8 20 1 1 24 23 49 24

48 I 2 17 10 30 . I —
13 7 21 2 2 30 17 51 - 13

17,8 4 8 .35 ,o6 2 I 35 24 62 II 5 93 59 ,68 6

.3 — — -— I — I — — — — — I — I 2

5
— —

1 — I 2 — — — — — .1 —
1 2 4 -

-5 — — — -2 — 2 — I — J — — 3
_' -3

5
— — .2 —' — 2 — 2 1 3 — 2 2 1 .5 .1

.2 — — —,— I 1 — I I 2

4 — I I — — 2 — — I 1 1 I ---— -1
3 .

2
2 — I — I — — I — I

3
5 — —

S
I — I I

— 1 2. -:
2 — — — I —- I I — — -1 —

1 I — 2

— I -I — — —
1 — — — — 1. — — -— I . S

-

I.— — —5— — I — .1. -— -1 — I
— — — — — 2 2 — — 2 2 4

•1 - - I - 1' - -. - - I I -I
2 — I —

1 1
— -

I —— 2 — 2
30__ I —

1 2 1 I I I I - .. I

3 —
-

I I .2 — I I I — 2 2
-

-'4 — I — I 2 — — I I — I
'

3
- , — — — — .— , —— , — — - -—

I — I — I I I —— — — — — — — — — — — — — — — — —
5': 1 2 7 8 5 '22 1 I 8 .

5 15 2 8- i6 - 10 37 26

391;



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DEVALENCIA

Curio de 1924 a 1925
Matricula y Exámenes

NUMERO
• DE INSCRIPCIONES

ALMN0S -

TOTAL

ASIGNATURAS
0

do macrip-

clones a tin
0 .0i deourso
0 -

M 1 F

Der echo Natural I 48 49 1 48

Derecho Roniano
\

1 5! 5'

Economfa Politica i 65 66 , 65

Historia General del Derecho 5 41 I 47 47

Derecho Canónico . 4 38 42 42

Derecho Politico Español Comparado . 6 34 1 41 4'

,.o Derecho Civil Español 6 40 — 46 46

Derechc Administrativo 5 46 5! 51

Derecho Penal.. 179 79 \ 3 42 45 45

Hacienda Püblica — 42 42 42

2.° Derecho Civil Español 5 25 1 3' 3'

Procedimientos Judiciales . 4 24 28 28

Derecho Internacional Püblico 2 21 — 23 23

Práctica Forense i6 i 20 20

Derecho Mercantil de Espafla, etc •

• 6 14 I 2! 2!

Derecho Internacional Privado. . . .
.1

5 15 20 20

TOTAL 179 179 6o 5 62 2 621

392



MEMORIA Y ESTADfSTICAS DEL CURSO 1924-1925

Facultad de Derecho
Ensenanza Oficial

DERECHOS

-

EXAMENES
-

ACADEMICOS ORDINARIOS EXTRAORD1NARIOS ToTLTOs IflSOflpCiO

nes qua han

perdido
= =

So 5 — a 5 a —I .I:1 s. I I . cursoo 0 0 • 0 5 0 o o 5 0z z 1- U' la Z

47 j 10 9 II — 30 --- 5 6 ii 10 i6 6 41 13

46 t 8 6 25 — 39— 7 i 8 8 6 32 I 47 5

6r 4 12 2 13 6 2 — 4 5 11 14 2 17 II 44 32

41 I 13 II 12 — 36 —
1 i 6 8 13 12 13 6 44 9

37 i 10 6 22 38 I 2 3 10 6 23 2 41
-

3

34 .1 Il j5 II 37 3 — .3 II 15 14 — 40 I

39 J 9 9 19 — 37 2 2 4 9 9 21 2 41 7

44 •2 II 13 12 I 37 8 —— 8 ii 13 20 1 45 7

41 1 9 9 19 542 6— 6 925 548 2

40 2 9 7 5
— 21 5 i 6 10 I 27

25 I 6 i8 — 28 — i i 6 i8 I 29 3

23 i 6 .

7 8 21 2 3 6 tO 3 26 5

20 I 1 5 10 — i6 I 4 5 1 5 II 4 21 6

17 7— 13—. 20— —— — 7—13—20 —

15 5. 4 10 1 20 —
1 j 5 4 II. I 21

.
I

15 4 5 10— 19 — — — — 4 5 10— 19

III

393 .

-



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE. VALENCIA

Curso de 1924 a 1925
MatrIcula y Exmenes

•

ASIGNATURAS

NUMERO

DE,
A'L U MN 0 S

-

.

.
I-

'

INSCRIPCIONES
TOTAL

.

d inscrip-

cionssafln

docurso
.

:21

29,

19

.

0
D

.
0.

.,

.

.

•
I-

o'
I

:.'

2

.
—

1

—

i6

22

i
5

6

6

21

29

19

—

—

—

—

—

—

Derecho

Comparado. . .

1

—

20

i8

22

4

20

5

25

20

27

—

—

— 25

20

27

•

Espaflol , 2 21 7 30 2 — 32

.

105 —
I

105 —

19

20

5

7

25

27

I

I

—

•

26

28

— 'o 5 15 — —

Español — '9 7 26 — 26

1 14 14 29 1 .— 30

Püblico I 12 8 21 --- — 21

12 9 21 I
•

I 21

España, etc
•

12 1 13 — I 12

Privado — JO 6 i6 i r i6

TOTAL. .. . . 105 105 7 260 97 364 7
.•

:3 368
•

394 ,



MEMORIAY ESTADISTICAS DELCURSO f924-1925

o ERECH OS

ACADEMIGOS ORDINARIOS

Facultad de :Derecho
En8enanza no oficial

EXAMEN ES

EXTRAORDINARIOS
TOTAL DE ORDINARIOS Y

EXTRAORDINARIOS

0

U,
0

U

C

U,

'I

2

2

5

2

0

C
0

0z.

• 2

I.

•1

4

4

.1

2

2

2

0
.0

21

28

•

19

• 24

20

27

28

24

27

15

26

28

20'

21

13

i6

)57

.0

0

.1
2

3

2

6

.9

4

4

.4

'2

,.01

39

0
0.

• 4.

12

.4
5.

6

.8
3

10

'3

5

'3

S

7.

5

6

2

io8

2

3

4

10

i8'

6

12

12

'4

'9

8

'4

9

J1

9

12

C

0 . ..
•1 I I• I I. I .

6 3 10 I 2 10 7 20

6 3 10 — i8 7 28

2 3 5 I — 6 4 ii

7 —
9 2 5 12 2 21

3 3 6 '2 2 '9 •. i8

9 - — 6 17
— 23

4 2 7 5 10 7 4•
26

8 2.7 15— 24

6 I 7 . I 4 19 I 25

— —. 4 4 2 5 12

5
— i — ,8 19

7 5 i6 — ' 8 12- 5 25

3 8 — — .10 9 19

6 2 9 , •i, 6 i8

'2 1 3 2 8 5 15

6 I 7 i 8 2 II

.77 29 123 19 53 185 8 315

Inscripolo-

ens qua har

perdido

curso

8.
8.

12

6

7

4

10

2

4

7,

10

II

9

2

7

III

4

4

4

29 192

395



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

,Curso de 1924 a 1925
Matrfcula y Exmenes

NUMERO
DE

ALUMNOS
INSCRIPCIONES

.

TOTAL

do macrIp-'

aionea a fin

do curso
•

ASIGNATURAS .

.

. R ..

°

0
0

•
0

0

1

•I
0

n
£-.

.
Oj

E

Embriologia i6 117 —
133 I 4 130

12

4
129
115

—
—

141
119

—
1

4
2

137
ii8

Embriologfa. . . . 12 117 —
129 I 2 128

10 101 — III I 2 110
13

7

124
76

—
—

137
83

I
—

3

i
1358

con

con

con su Clinica
su Clinica. .

Ginecologfa, etc. .
etc

Clfnica
con su Cfnica.
su Clfnica. .

Ginecologla, etc. .

. .

. .

.

(
'

. .

. .

. .

6 22'

4
8

4
6
2

2
I'
5

5
6

69

79
82
86

83
99
51
52

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

73
8t
83
88
88
8

100
66

57

—

—
—
—
—
—
—
—
—

I

1'

i

i

1

1

—
—
—

72
8o
82
87
87
84
99
66
57
59Infancia

con
con su Clinica.
su Clfnica. .

. .

. .

4
3

4
5

55

71
74

—
—
-—

—

59
8
75
79

—
—
—
—

—
—

I
1

59
'

74
78Bacteriologfa

Toxicologia
I

.(

. 4
6

3

75

73

—

—

79
8o
76

—
—
—

,
t
,

78
79
75

TOTAL i6 6 522 146 1.993
— 2.139 5 30 2.114

396
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

• Curso de 1924 a 1925
MatrIcutas y Exmenes

398

NUMERO
DE INSCRIPCIONES

ALUMNOS
TOTAL

•AS!GNATURAS
do fnscrip

clones a fin

_________________ 11 ! 11 ___

1.0 de Anatomfa y Embriologfa. . . . . 34 2 36 — — 36
Histologia e .Histoquimia

.

. / — 35 2 37 —
37

1.0 de Técnica Anatómica — 28 3 3! — — 31
2.° de Anàtomia y Embriologfa 2 39 8 49 — — 49
2.0 de Técnica Anatdmica — 31 9 40 — —. 40
Fisiologla Humana 2 . 38 6 46 — — 46
Patologfa General — 26 8 34 — — .

34 -

Terapéutica
1 8 13 - 42 — — 42

Anatomfa Patologica — 31 8 9 — . —
39

1.0 Patologfa Quirurgica con su Clinica. . . — i8 3 21 — — 2!
1.0 Patologia Médica con su Clinics. . . . — 25 1 26 — — 26
i.° de Obstetricia y Ginecologfa, etc. . . .

172
— 22 I 23 — —

23
,Anatomia Topografica, etc. . — 19 3 22 — — 22
Oftalmologfa con su Clinica — 26 i 27 - — — 272.0 Patologfa Quirurgica con su Clinica, . •

. i 28 12 •

41 — — 41
2.° Patologia Médica con su Clinica. . . . — i8 •

13 31 — ' — 31
2.° de Obstetricia y Ginecologia, etc. . . 1 28 13 42 — — 42
Enfermedades de Ia Infancia i 28 II 40 — —

. 40
Oto-Rino-Laringologla. . • — 14 14 28 — —. • 28
3•0 Patologfa Quirurgica con su Clfnica. . — 14 7 21 — •— 21
3.0 Patologfá Medica con su Clinica; . . — 22 3 25

• — 25Higiene con Ps. Bacteriologia. . . . • 15 3 19 — -—
• 19MedicinaLegal y Toxicologia i i8 — — i8

Dermatologia ySifihiografia.. • — 14 4 i8 — — iS

TOTAL 171. I 172 JO 597 149 756 — 756
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1924 a 1925
ALUMNOS

1.0 de Anatomi a y Embriologla.
Histologia e Histoquimia.
1.0 de Tecnica AnatOmica.
2. de Anatomfa y Embriologla.
2.° de Técnica Anatómica.
Fisiologia Huniana
Patologla General.. •.
Terapéutica
Anatonila PatolOgica —

TOTAL.

Matrfculas y Exmenes

Matriculas y Exámenes

ASIGNATURAS

INSCRI PCION ES

1er Curso

2.0 Curso

3 er Curso

2.° de Anatomia y Enibriologia.
2.° Curso 2.° de Técnica Anatómica.

Fisiologia Hurnana
Patologia General

3er Curso Terapéutica
Anatomia Patologica
1.0 Patol. Quirür. con su Clinica

Patol. Médica con su Clinica
2

4,0 Curso 1.0 de Obstetricia y Ginec., etc.
Anatomfa Topográfica, etc.
Oftalmologla con su Clinica..
2.° Patol. Quirür. con su Clinic.
2.° Patol. Médica con su Clinica.

,0 Curso 2.° de Obtetricia yGinecol., etc.
Enfermedades de Ia infancia.. .

Oto-Rino-Laringologia. . , .1

TOTAL 2 '4

'I

15

2

2 — Is
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MEMORIA YESTADISTICAS DEL CURSO 1924-1925

EXTRANJEROS

Facultad de Medicina
Enseanza Oficial

DERECHOS

ACADEMICOS ORDINARIOS

EXAMENES
EXTRAORDINARIOS

0
•0
0
0

TOTAL DR ORDINARIOS Y
EXTRAORDINAR LOS
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Ensenanza no Oficial

I — — I — — I — — —
I — - I —•— I I — — I
I — — — I — I I — I
I I I — — I
I - — I — I — — — -I
I — I I — — — I I-I — — .1 — I — I

-
•—

I

I

—
I I — — I 1 — — i —

I — — —
I — - —

I

I

—
—

I

I
L — I

I

—
—

I I — — — — I — — — L —
I I

-I
— I — —-- — — — — —

I

..
401



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1924 a 1925
MatrIculas y Exámenes

PRACTICANTES

NTJMERO

DE
A L UM N 0 S

REVALIDAS

INSCRIPCIONES

I
2 ô

,..

E

o--
!!

.
I!
H

TOTAL

do insorip-

cionos a fin

do ourso

35
45

8o

32 3 35 35. 35
41

73

4

7

45

8o

45

8o 8o

Enienanza Oficial

PRACTICANTES

Primer aflo
Segundo .afio

TOTAL. .

• MATRONAS

Primer año.. .

Segundo afio

TOTAL.

Enseiianza no Oficial

• PRACTICANTES

Primer aflo;
Segundo ano

TOTAL.

• MATRONAS

Primer afio..
Segundo año

TOTAL.

—6
— 4

— 10

6— 6—
4 —.4 —

JO — 10 —

6— —

4— —

10 — —

6

4

10

90
83

173

14
7

21

104
90

194

—
—

—

6
6

121

39
34

73

104
90

194

—
—

—
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— 90.

— 194

27 27 —. 23
11

4
10

27
21

—
—
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2121 21

48-HH -
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MEMORIA Y ESTADtSTICAS DEL CURSO 1924-1925

Y MATRONAS Facultad df Médiciha
Ensefianza Oficial y no Oficial -

DERECI-IOS ________________ EXAMENES
ACADEMIDOS ORDINARIOS EXTRAO1UDINARIOS

TOTALDEORDINARIOS Y
In8cripclo-

nes gee har

perdido
- 9

0 0.curso
o 0 0- .0 0 0- 0 0 0 -

Z Z - Z F- Z I-

32 3 3 7 20 1 31 3 7 20 J 3! 5

43 2 10 7 26 — 43 10 7 26 — 43 2i4461. 7

3 3

4

1

—

—

—

2 - 3

h
I

-+
— 2 --- 3 3

.

104 —

90 —

194
—

5

5

10

II
12

23

27
29

6

11

3

14

54
49

103

4
3

7

5

8

13

38
25

63-

3

12

56
9
95

9
8

.17

i6
20

36

65
5

119

20
6

26

110
88

198

14
8

22

27 —

21 —

48—
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— 2 4.
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7 15
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2
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8
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Curso de 1924 a 1925

1IPUONES DOS CAUFICAQONES

20N .- U

o a.o 2
0

.4 —. 2o 02— b F-' 0 5 F-' 2NO.O 0 0 0 oI. ô H H l - U,

FACULTADES

Filosofia y Letras (Sección Historia) . — - — — _- — — —

Ciencias (Sección Qufmicas). . . . 4 5 9 9 9 4 4 4

Derecho 7 55 22 22 22 7 7 —'-
7

Medicina 97 — 97 97 97 4 12 2

TOTAL. .. io8 20 128 128 128 25 23 2 25

CARRERAS ESPECIALES

Notariado. . . . — — —

Practicantes . . . . . 128 128 119 9 128 1
—

Matronas . . . i8 — i8 — i8 i8 — — — —

TOTAL 254 20 274 247 27 274 26 23 3
26
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MEMORIA Y ESTADISTICAS DEL CURSO 1924-1925

Grados, Reválidas y Titulos expedidos

TITULOS EXPEDIDOS EN ESTE CURSO
— 0 ______ ______ ____

De grados de cursos anteriores

: 0 grado Con pago TOTAL

por de TOTAL Pot Con pago GENERAL
.2 o TOTAL

o premio derechos premios
e

o derechosU s -

2. — — — — —
3 3 3

2 — — i8 i8 4 8 12 30

4 — 3 90 93 — — — 93

8 —
3 io8 III 4 II 15 126

— -r— — — — 48 48 —
31 31 79

— —

— 8

—

—

— 12

i68

12 — 6

48

6 i8
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•ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE \TALENCIA

Universidad Literaria de Valencia
Resumen general do 10 recaudado por todos conceptos

PAPEL DE PAGOS AL ESTADO

Por derechos de matricula de 3.578 inscripciones oficiales ordinarias, a 20 pesetas cada una
Pot derechos de matricula de 9 inscripciones oficiales extraordinarias, a 40 pesetas cada una
Pot derechos académicos de 3.420 inscripciones de Ia enseñanza oficial, para examen de asignaturas del periodo de

la Licenciatura, a i o pesetas cada una
Por los derechos de matricula de académicos de 1.539 inscripciones no oliciales del perfodo de Ia Licenciatura,

a 30 pesetas cada una
Por derechos de inscripciOn de 128 grados de Licenciado, a 37' 50 pesetas cada una
Por derechos de inscripción de 274 revélidas de Practicante y Matrona, a 25 pesetas cada una
Por derechos de grado, expediciOn y timbre de iiô titulos de Licenciado, a 8o pesetas cada uno
Por derechos de grado, expediciOn y timbre de titulos de Licenciado. a 555 pesetas cada uno
Por derechos de expediciOn y timbre de 7 titulos de Licenciado, con Premio extraordinario, a 55 pesetas cada uno.
For derechos de revdlida, expedición y timbre de 79 titulos dePracticante, a 230 pesetas cada uno
Pot derechos de reválida, expedición y timbre de t8 titulos de Matrona, a 230 pesetas cada uno

SUMA

POLIZAS

Pot las pOlizas correspondientes a 233 certificaciones académicas oficiales, con su duplicado de comprobación (tras-
lado de expediente académico), a 5 pesetas cada una .

Por las pOlizas correspondientes a 2 certiflcaciones académicas oficiales, sin duplicado de comprobaciOn, a 3 pesetas
cada una

Pot las pólizas correspondientes a 13 certificaciones académicas oficiales, con su duplicado de comprobaciOn(traslados
de matricula), a 30 pesetas cada una

Por 223 pOlizas de 2 pesetas para reintegro de las certificaciones de hojas de estudios, en los expedientes para la ex-
pediciOn de igual nümero de Titulos de Licenciado, Practicantes y Matronas

Pot las pólizas correspondientes a 334 certificaciones académicas personales a 3 pesetas cada una. . . .

Pot 698 pólizas de una peseta, para el reintegro de igual nilmero de solicitudes de matricula no oficial
Pot 274 pólizas, de una peseta, para reintegro de igual nümerci desolicitudes de grado de Licenciado y revilida de

Practicante y Matrona
Pot 82 pólizas de una peseta, para reintegro de igual nümero de solicitudes con peticiones varias
Por las pOlizas correspondientes a 14 certificaciones académicas personales, para Maestros de Escuela Nacional 0

privadas, a 3 pesetas cada una
Pot 223 pOlizas de una peseta, para reintegro de igual nümero de solicitudes por expedición de TItulos de Licenciado,

Practicantes y Matronas

SUMA

SUMA Y SJGTJE

410
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

SUMA ANTERIOR

TIMBRES MOVILES
Pot i .12 i timbres móviles de o' JO ptas., para reintegro de igual nümero deresguardos provisionales de niatric. oficial
Por 1.071 timbres mOviles de ow ptas., para reintegro de igual ni.imero de resguardosde matricula oficial(definitivos)
Por 456 timbres mOviles de o'io ptas., para reintegro de igual nümeto de resguardos de matrfcula no oficial..
Pot 7.729 tim. mOv. de o' io ptas., para teintegro de igual nüm. de resguardos de pago de derechos de prct. de asig.
Por 3.613 tim. móv. de o'io ptas., para reintegro de igual nürnero de inscrip. para exárnenes de asig. (matr. oficial)
Pot 1.646 tim. mOv. de 0' 10 ptas., para reintegro de igual nümero de inscrip. para examen de asig. (matr. no oflciafl
Pot 332 timbres mOviles de 0' 10 pus., para reintegro de igual nitniero de tesguatdos de matrlcula oficial y no oficial

de las carreras de Practicante y Mattona
Pot 323 timbres rnOviles de o'io pesetas, para reintegro de igual ni.Iniero de inscripciones para exárnenes de asigna-

turas (matrfcula oficial y no oficial) de las carreras de Practicantes y Mattonas
Pot 126 timbres mOviles de o'25 pesetas, para reintegro de igual nümero de resguardos de pagos de.detechos de

tftulos de Licenciado, y 97 para los de Practicantes y Matronas de o'io pesetas

SUMA

METALICO
Pot derechos de matricula de 90 insctipciones oficiales ordinatias de Ia carrera de Ptacticante y Matrona, a 15 ptas.

cada una (*)
Por detechos académicos de 90 insctipciones de La enseñanza oficial, pata exámenes de cutso de las catteras de Prac—

ticante y Matrona, a pesetas cada una (*)
Pot derechos de matticula y académicos de 242 inscripciones no oficiales de las catteras de Ptacticante y Matrona, I

a 20 pesetas cada una (*)
Pot detechos de 233 certificaciones acadénlicas oficiales, a io pesetas cada una. . . . .

-

Por derechos de 2 certificaciones académicas oficiales, a pesetas cada una
Pot derechos de 223 cettificaciones de hojas de estudios y comptobaciOn de Las mismas en los expedientes de Titulos

de Licenciado, Practicante y Mattona, a 7'50 pesetas cada una. .

Pot detecho de 258 certificaciones académicas personales de varios cursos o carreras, a pesetas cada una
Pot derechos de 76 certificadones académicas petsonales, de un curso o ejercicio de grado, a 2'5o pesetas cada una.
Por detechos de formación de expediente de 1.539 inscripciunes de matriculano oficial, a 2'50 pesetas cada una
For derechos de expedición de 326 titulos de Bachuller, a 5 pesetas cada uno
Por derechos de 14 cettificaciones jetsonales para Maesttos de Escuela nacional 0 ptivada, a 2'50 pesetas cada una.

SUMA

PRACTICAS DE LABORATORIO
Por derechos de pnicticas de 3.620 inscripciones de matrtcula oficial a Ic, 15 y a pesetas cada una y de r.6o6 iris-

cripciones de mattfcula no oficial

SUMA

TOTAL GENERAL

(*) Se satisfacen en metálico conforme a los artfculos 6.o y 17 del Real decteto de lo de Agosto de 1904.
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FilosoflayLetras Clanoias Dorecho Medicine Secretaria gral. TOTALES

Pesetas Cs. Pesetas Cs. Pcsets Cs. Pesetas Cs. Pesetss Cs. Peset.s Cs.

8 50 24 20 17 90 6t 50 112 10

7 6o 23 40 17 30 8 8o 107 10

8 40 9 30 10 50 17 40 45 6o
i6 90 33 50 28 40 94 10 172 90
II JO 7 50 6o 50 218 20 36! 30
4 — 22 90 36 40 101 30 164 6o

— — - — 33 20 33 20

— — 32 30 32 30

— 0 75 7 50 32 95 41 20— _
5o i8 55 178 50 649 75 1.070 30

150

55
7

485

Pesotas Cs.

285.968 —

1.070 30

17.775

102.285

490
10

22
40
67

570

50

50

1.350

450.

4.840
1 .260

1.425
1.05 5

115
1.900

50

56o

225
140

892 50

697 50 1.200

1.350

450

4.840 —

2.460 —
10 —

1.672 50
1.290 —

190 —

3.847 50
1.630 —

35 —

— 17.775 —

1.630
35

r.66— 1.817 50 12.395

17.070

17.070

9.870

9.870

75.345

75.345

102.285

102.28 5

407.098 30
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CURSO DE
Universidad Literaria de Valencia

- Eli osoffay Lotras C lenoias Derocho

CONCEPTOS INTEGRO TEGRO INTEGRO

Pesetas Cs. Pesetas Cs. Pesetas Cs

CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO

Personal, premios en metálico e investigaciones cientificas

Excn-io. Señor Rector (gratificaciOn por su cargo) —- — — — — —
Señores Decanos (gratificaciones por sus cargos) 500 — 500 — 500 —
Señores Secretarios de las Facultades (gratificaciones por sus cargos)

- 350 — 350 — 350 —
Señores Catedthticos (sueldos) 86.102 47 60.999 6o 117.027 14Señores Catedráticos (acumulaciones) 11999 52 19.499 32 — —
Profesorado auxiliar numerario (sueldos o gratificaciones) . 3.349 92 11 .749 86 — —
Profesorado auxiliar temporal (gratificaciones) 7.999 68 8.6o 77 10.673 68
Personal facultativo — —

1 .500 — — —
Empleados dependientes del Hospital Clinico — — —
Personal Administrativo — — — — — —
Alumnos internos — — — — —
Personal subalterno — — — — — —
Empleados dependientes delJardfn Botánico — — 14.102 12 — —
Pensiones (Becas y auxilios pecuniarios) — — 1. 350 — — —

SUMA. . . . . 110.301 59 ii8.6ii 67 128.540 82

MATERIAL

Material cjentffico 2.750 3. 85o 2.750Gastos ordinarios de sostenimiento y reparación de material cien—
tffico, carbon, electricidad, teléfonos, agua, uniformes, peque—
ñas reparaciones de los edificios de la tjniversidad, mobiliario,
libros y dems gastos del Rectorado, de las Facultades y
Secretaria general

Gastos de material de oficina del Rectorado, Secretaria general y
Facultades

Subvenciones para el sostenimiento de clinicas de Universidades. . —
SubvenciOn para el serviclo de cultura general, anipliaciOn de estu-

dios e investigaciones cientificas 5.000 9.000 10.589

SUMA 7.750 — 12.850 — "3.339 —

Con cargo a ((Derechos de Prâcticaso

Gastos dè prOcticas a los alumnosde los Laboratorios 17.070 9.870Gastos del ejercicio práctico de grado de Licenciado — —

SUMA 17.070 9.870

SUMA Y SIGUE
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924-25
Resumen general de gastos
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Filasofla y Lotraa Cloncias Dereoho

CON CEPTOS INTEGRO IITEGRO ______
Pesetas Cs. Pesetas Cs. Pesetas Cs.

SUMA ANTERIOR

Con cargo al ('Fondo comün)) de Ia Universidad

Dicho fondo se constituye, distribuye e invierte con arreglo a
lo dispuesto en Ia instrucción 46 de las aprobadas por Real orden
de '5 de Agosto de 1877, Real orden de de Mayo de 1915 y
acuerdos de Ia Junta econOmica de la Universidad.

PERSONAL

Al Excmo. Sr. Rector 399'30
A los Sres. Decanos de Ia Facultad de Filosoffa y Letras

y Medicina, a cada uno. 519'03
Al Sr. Decano de Ia Facultad de Ciencias 479'05
Al Sr. Decano de la Facultad de Derecho 439'1O
Al Sr. Secretario de Ia Facultad de Filosoffa y Letras. . 399'3°
A los señores Secretarios de Ia Facultad de Ciencias,

Derecho, Medicina y Secretario general, a cada uno. 319'46
A un oficial segundo 159'81
A un )) 38'71
A seis oficiales terceros 120'O1
A dos >a )) 1o6'89
A dos 6o'67

SUMA.

MATERIAL

Apertura del curso, impresiones del Discurso, Memoria Estadistica,
Censo electoral, encuadernaciones, diplomas para premlos,
impresos varios para las Facultades y Secretaria general, repara-
ciOn de moblaje y sillas del Paraninfo, serviciO de intercambio
universitario e imprevistos de carácter general

Material de escritorio, cientifico y dems gastos necesarios en las
Facultades, Rectorado y Secretarla general 430 355 345

SUMA. . 430 355 345.

SIThIA GENERAL. . . .
.

RESU M EN
Gastos

Ingresos

Saldo eà contra del Estado
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Rectorado y Reintegrado al Estado
Med o na Secretaria gral. as Os genera as

A ID—- — —
Por no haber Por descuento

INTEGRO INTEGRO INTEGRO sido invertidos timbre
____________ Pesetas Cs.

Peseiss Cs. Pesetas Cs. Pesetas Cs. Pesetas Cs. Pesetas Cs. Pesetas Cs.

874.z18 27

399 30 48 32 350 98

1.038 o6 125 37 912 69

479 05 57 89 421 i6

439 10 53 09 386 01

399 30 48 32 350 98

1.277 84 154 94 1.122 90
159 8i i 8 140 23

38 71 4 95 33 76o o6 88 8o 631 26
213 78 26 25 187 53
121 34 14 95 io6 3

5.286 35 — 642 46 •4.643 89 4.ô43 89

— 1.400 95 1.400 95

949 25 o8 — 2.587 25

949 25 o8 1.400 95 3.988 20 3.983 20

. 882.850 36

GENERAL
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