








HISTORIA 

M U N I C I P I O 

Y C O L O N I A R O M A N A 

iBUOTECA HOSPITÍ 
G R A N A D / 

3 . ISIZDZESO D E L CLA-l^Z^ 

Mil 

S A N T I P O N C E , S E V I L L A 

POR 

AURELIO GALI LASSALETTA 
D E I,A. REDACCIÓN DE El Comercio de Andalucía ;\'d.... 

SEVILLA 
Tipografía y Encuademación de Enrique Bergali 

Sierpes 104 y Monteros 19 

1892 ^ ! ?5* -5 í ? ?3fes 

ZI* N A D * 



ES PROPIEDAD. 



Al Recuerdo Glorioso 

DE ITÁLICA 
DE SUS NÚMENES INMORTALES 

Silio Itálico, Trajano, Adriano y Teodosio 
D E SUS MAESTROS SUBLIMES 

S . O O B N E L I O -3T S . G E R O W O I O 

S E P U L C R O S D E S A N I S I D O R O 

Y D E L 

héroe grandioso de Tarifa y Gaucín, Guzmán el Bueno; 
EL AUTOR DE ESTAS PÁGINAS, EN TESTIMONIO 

de respeto y consideración, se las dedica 

í la Exorna. Diputación Provincial j Exorno, Ajuntamisnio 
SEVILLA 

poniéndolas bajo su protección y amparo. 





URÓLOGO 
Precisamente en Sevilla, á una legua corta de esta 

ciudad, existe el Monasterio de San Isidro del Campo, 
é inmediato á Santiponce. Y por cierto, que fué en un 
día que tuve el peor humor de todos los de mi vida. 
Yo quería visitar á la vez que este Monasterio las rui
nas de Itálica, que cerca se hallan; del primero algo 
me decían los guías, aunque fuese poco; pero del se
gundo sólo media docena de renglones, y empecé á 
buscar algún libro referente á la historia y estado de 
ese desaparecido Municipio, como los obtuve cuando 
fui á Pompeya y Herculano, y cuando he tratado de 
estudiar ciudades famosas que desaparecieron por acci
dentes extraños ó por el trascurso de los siglos. Que 
Itálica fué gran cosa no hay que dudarlo, aunque sólo 
se tuviese en cuenta que en ella vieron la luz empera
dores cual Trajano, Teodosio y Adriano; poetas cual 
Silio y capitanes tan esforzados cual Quinto Pompeyo 
Niger, vencedor del célebre Antistio Turpión. Pero na
da encontré, ni aun la canción á sus ruinas del admira
ble poeta Francisco de Bioja, acerca de la que un li
brero me dijo que estaría en algún tomo del Parnaso 
Español; y de aquí mi mal humor, pues tuve que irme 
de Santiponce sin antecedentes, donde un mozuelo que 
se me presentó en calidad de cicerone, me lo quiso re
mediar todo con manifestar que aquélla era Sevilla la 
Vieja, añadiéndome algún que otro dato tan igualmen

te erróneo que el anterior, pues sabido es que Sevilla 
(Hispalis) es más antigua que Itálica. En resumidas 
cuentas, me contenté con pasear aquellas ruinas vene
rables, á la manera de ignorante viajero, SIN LUZ Y 
SIN GUIA, suceso que aún estoy lamentando y la
mentaré. 

(Del librito Sevilla, por Eduardo Caro, pág. 229, 
impreso en Madrid, 1892). 

I n s t i n t i v a m e n t e al t r aza r sobre la mesa de u n a redacc ión 
las difíciles l íneas de esta obra, la p r i m e r a i d e a q u e evoca m i 
espí r i tu es u n t r ibu to de admiración, r e spe to y ca r iño , hac ia 
las d ignas personal idades que componen la p r e n s a sev i l l ana , 
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e n t r e las cua les v e n g o m i l i t a n d o h á m á s d e t r e i n t a a ñ o s , si
q u i e r como so ldado d e es tos L e ó n i d a s , q u e c o m b a t e n e n u n a s 
T e r m o p i l a s de afanes n o g a l a r d o n e a d o s , c o n t r a J e r j e s d e con
t r a r i e d a d e s y decepc iones , al v a i v é n de e s t e pe r íodo d e t r a n 
s ic ión e n q u e v iv imos y q u e , p o n i e n d o á c o n t r i b u c i ó n sus ene r 
g ías , r e a l i z a n el b i e n p r o g r e s i v o e n la t i e r r a , d i v u l g a n d o la 
p a l a b r a c r e a d o r a de la c u l t u r a d i a r i a m e n t e , y l l e v a n d o el sus
t e n t o cuo t id i ano á m u c h í s i m o s h o g a r e s , q u e los b e n d i c e n . 

A el los sa ludo , i m p e t r á n d o l e s p a r a el fin m o r a l q u e des
e n v u e l v e e s t a o b r a sus val iosos p r e d i c a m e n t o s , consecuc ión 
q u e va e n pos de l b i e n e s t a r de Sevi l la , a l p r o m o v e r el touris-
mo d e p rop ios y e x t r a ñ o s . 

N e c e s a r i o es i n c u l c a r e n el á n i m o d e n u e s t r o s g o b i e r n o s 
y corporac iones oficiales, p r o t e c c i ó n y a m p a r o p a r a es tas r u i 
n a s de I t á l i ca , q u e c o n t i n u a d o s e s tud ios m e d a n t í t u lo s m á s 
q u e suf ic ientes p a r a p r o c l a m a r q u e p u e d e n p a r a n g o n e a r s e 
con las m o n u m e n t a l e s E o m a , A t e n a s , P o m p e y a y H e r c u l a n o . 

A r r o g a n c i a s u m a se r í a e n m í q u e r e r p r o b a r q u e e n e s t a s 
p á g i n a s se c o n d e n s a u n a h i s t o r i a i n é d i t a y conc lu ida de I t á 
lica, c u a n d o e n n i n g ú n t i e m p o la h a n pod ido esc r ib i r t odos 
sus consp icuos h i s t o r i a d o r e s y a rqueó logos . 

Y n o la h a n pod ido h i s t o r i a r p o r e n c o n t r a r s e cas i t o d o s 
sus da to s ve l ados p o r u n a o s c u r i d a d casi comple t a , p u e s apa r 
t e de los m u c h o s d o c u m e n t o s q u e se h a n p e r d i d o ó d e s t r u i d o , 
su v e r d a d e r a t r a m a y a c e s o t e r r a d a bajo a q u e l l a s r u i n a s , n o 
e x h u m a d a s a ú n e n n u e s t r o s d ías , p a r a d e s d o r o d e la c u l t u r a 
p a t r i a . 

P e r o si es to es u n a v e r d a d os t ens ib l e , t a m b i é n es pa l 
m a r i o q u e e s t a obra , s in j ac t anc iosos j aeces , v i e n e á l l e n a r 
u n vac ío e n Sevi l la , p u e s e n t o d o es t e s ig lo n o se h a d a d o á 
la e s t a m p a n i n g ú n l ib ro q u e t r a t e de I t á l i c a con sus ú l t i m o s 
d e s c u b r i m i e n t o s é h i s to r i a n o d i cha . 

H e a f ron t ado es ta se r ie de t r aba jos , l u c h a n d o con u n 
s i n ú m e r o de obs t ácu los i n s u p e r a b l e s , q u e con g u s t o h e t r a 
t a d o de v e n c e r , e n ho locaus to de e s t e p e d a z o de n u e s t r a al
m a , q u e se l l a m a la M e t r ó p o l i a n d a l u z a . 
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Y lie l u c h a d o , l l enando esta la g u n a compene t rado de la 
v e r d a d que d e s e n v u e l v e n las pa labras del Sr. Caro, con que 
encabezamos es te prólogo. 

E s cier to c u a n t o dice este escri tor; ma l humorado , con-
t r a ido y decepto , v u e l v e de Sant iponce el ufano tourista, que 
t r a t e de v is i ta r el cé lebre munic ipio y colonia i ta l icense, pues 
a d m i r a d o queda d e la incur ia des t ruc to ra de aquel los por 
t a n t o s t í tu los g lor iosos monumen tos , conver t idos en abreva
deros de a l i m a ñ a s , y s in no r t e n i guía , no encuen t r a más l ibro 
i lu s t r a t ivo , que a l l í a lguno por miser icordia le diga que aque
l lo e r a Sevilla la Vieja ú o t ras sandeces por el estilo. 

A es te p ropós i to , d igno de referir es el chistosísimo cur
so de historia, de q u e dio m u e s t r a la sapiencia de u n cicerone, 
hace a lgunos a ñ o s , en su aula del Anf i tea t ro . 

P r e g u n t a n d o en el mismo u n pr ínc ipe de la familia 
r e i n a n t e en u n o d e los Es t ados de Eu ropa , si no se conocía 
a l g ú n l ibro que le d ie ra á conocer aque l m o n u m e n t o , húbo-
sele de acercar u n i nd iv iduo y le dijo: 

— P a r a ' q u ó e s ese l ibro, si yo lo sé todo; po rque este es 
e l a n t e t e a t r o , d o n d e v e n í a n los leones de la Mesopotania de l 
P a r a í s o t e r r e n a l , e n donde es t aban A d á n y E v a con la ser
p i en te . 

H u b o de choca r l e al p r ínc ipe ta l cúmulo de d ispara tes y 
con tes tó á su catedrático con u n a es t repi tosa carcajada. 

E s t a d e m o s t r a c i ó n desagradó al ilustrado, historiador, que 
i r r i t a d o le repl icó: 

— ¡ A y , qué t í o , pues no sé yo poco b ien la geografía de 
los Frablios! 

Como se ve, n o se p u e d e n decir en menos pa l ab ras m á s 
desa t inos . 

A p o n e r coto á semejantes exabruptos v iene este l ibro, 
p o r q u e es c e n s u r a b l e el abandono en que hemos ten ido la pu
bl icac ión de uno , h o y que en la esfera de la l i t e r a tu ra t a n en 
auje es tamos , pues p íe tór icas e s t án las l ibrer ías con es ta la
bo r cons t an t e como en el día se real iza, por p roduc i r se obras 
á g r ane l , desde a q u e l l a s que se e levan á las reg iones s idéreas 
á las o t ras que b a j a n al m u n d o de las vort icelas, d iapasonadas 
las r e s t a n t e s por t o d o s los reg is t ros del saber humano . 

E s v e r d a d q u e por las energ ías que he ten ido que poner 
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á c o n t r i b u c i ó n p a r a p r o d u c i r e s t a s d e s a l i ñ a d a s p á g i n a s , saco 
d e corolar io po r lo q u é n i n g ú n e sc r i t o r se h a a t r e v i d o á seme
j a n t e e m p r e s a p o r se r i m p o s i b l e h i s t o r i a r e n las t i n i e b l a s , ó 
t e n e r q u e e s t u d i a r s e , como lo h e h e c h o , t odos los l ib ros q u e 
e n m i b ú s q u e d a m e h a n p a r e c i d o q u e a lgo d i r í a n d e I t á l i c a . 

S e n t a d o s es tos p r e c e d e n t e s , h i s to r i emos . E l p r i m e r o q u e 
echó los c imien tos de la H i s t o r i a de I t á l i c a fué A m b r o s i o d e 
M o r a l e s , e sc r i to r e spaño l , h i jo de Córdoba , c r o n i s t a d e Fe l i 
p e I I , y q u e al s e r n o m b r a d o p o r és te c a t e d r á t i c o d e A l c a l á 
d e H e n a r e s y v i s i t a d o r d e A r c h i v o s y B ib l io t ecas , a lgo b u s c ó 
y dijo d e n u e s t r a e s b a s a d a I t á l i c a e n su Historia de España, 
a u n q u e s o m e r í s i m a m e n t e ; t a n a u s t e r o m o n g e nac ió e n 1513 
y m u r i ó e n 1 5 9 1 . 

A és te le s iguió R o d r i g o Ca ro , d e t a l l a n d o a lgo d e l a cu
n a d e T r a j a n o , a u n q u e t a m b i é n m u y parco , e n sus Antigüe
dades de Sevilla de 1630 . 

P e r o el q u e se l l eva la g lo r i a de h a b e r c o n s t r u i d o e l edi
ficio d e su h i s to r i a , fué el s a p i e n t í s i m o m o n g e d e l a o r d e n d e 
S a n A g u s t í n , el p r ec l a ro teó logo , h i s t o r i a d o r y a r q u e ó l o g o es
p a ñ o l , el m a e s t r o E n r i q u e F l o r e z , q u e vio la l u z e n 1 7 0 1 y 
m u r i ó e n 1 7 7 3 . E n el t o m o X I I de su España Sagrada hac i 
n ó c u a n t o s da to s p u d o a d q u i r i r , f o r m a n d o ese c u e r p o a p i ñ a d o , 
q u e fué la fuen te e n q u e beb ió el filósofo p r i o r d e S a n I s i d r o 
de l C a m p o , f ray F e r n a n d o de Zeva l los , p a r a e n r i q u e c e r s u s 
m a n u s c r i t o s d e La Itálica, q u e dejó i néd i to s , i n a p r e c i a b l e t e 
soro q u e se ap rop ió D . J u s t i n o M a t u t e , p a r a e sc r ib i r s u Bos
quejo e n 1827 , a l g u a r d a r s e u n a copia d e e l los , c u a n d o fué 
a m a n u e n s e d e l p e n d o l i s t a D h e r b e . 

H a s t a 1839 n o v u e l v e á e sc r ib i r se d e I t á l i c a , e n q u e s u 
e x p l o r a d o r D . I v o d e la C o r t i n a pub l i có sus t r aba jo s e n u n o s 
c u a r d e r n i t o s q u e n o m b r ó Las Ruinas, y q u e n o conc luyó d e 
p u b l i c a r , cuyos e j e m p l a r e s h a n d e s a p a r e c i d o , h a s t a el t é r m i n o 
d e n o c o n s e r v a r s e e n Sevi l l a a r r i b a de cua t ro . 

D e s d e e s t e i n t e r r u m p i d o esfuerzo d e D . I v o , n a d a se 
v u e l v e á i n t e n t a r , h a s t a q u e el m a l o g r a d o D . D e m e t r i o d e los 
R íos , con el apoyo de l G o b i e r n o , p e n s a b a esc r ib i r su h i s t o r i a 
é i l u s t r a r l a con t o d o lujo de g r a b a d o s . 

P e r o v i e n d o lo difícil q u e es h i s t o r i a r u n p u e b l o , c u y a 
v i d a se d e s e n v u e l v e d e n t r o d e u n m a r c o e s t r ech í s imo , a b a n -
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donó su proyecto , y fué n o m b r a d o di rec tor de las obras de la 
Ca tedra l de León , no sin a n t e s da r á la e s t ampa he tereogé-
n e a m e n t e sus prepara tor ios t rabajos en el l ibro t i tu l ado An
fiteatro de Itálica, costeado por la A c a d e m i a de la H i s t o r i a y 
en var ios números de La Ilustración Española y America
na y Museo Español de Antigüedades, los cuales e s t án ago
tados . 

E s t o sucedía en 1872, 73 , 74, y en 1886 la Sociedad de 
Bibliófilos Anda luces daba á la e s t ampa La Itálica de l p a d r e 
Zeval los , cuyos manuscr i tos poseía el procer ele la l i t e r a tu ra 
h ispa lense 13. José Mar í a Asens io , t rabajo que se encomendó 
al incansab le y selecto escr i tor D . Franc isco Col lantes de Te-
r án , cuya t i r ada fué escasís ima, pues sólo se repar t ió e n t r e 
los ind iv iduos de la Sociedad. 

T a m b i é n con respecto á epigraf ía se ocupó de I tá l ica el 
sabio profesor de la Un ive r s idad de Ber l ín , D . Emi l io H ü b -
ner , en su magis t r a l obra escr i ta en l a t ín Corpus inscriptio-
rum latinorum, tomo I I , bajo los n ú m e r o s 1110, 1111 , é igual
m e n t e menc iona las que e x i s t e n e n el Museo Arqueológico 
Sevil lano D . Manue l Campos y Muni l l a , con el b u e n deseo y 
acierto que le d i s t inguen . 

E s t a es la h i s tor ia comple ta de l movimien to bibliográfi
co de I tá l ica , no q u e d a n d o — a p a r t e de la deficiencia de estos 
libros—-un solo ejemplar, p a r a su v e n t a en l ibrer ías . Y los lla
mo deficientes, pues excep to el l ib ro de D . I vo y las escava-
ciones de D . Demet r io en 1874, t raba jos que son de n u e s t r o s 
días , a u n q u e lejanos, las ún icas h i s to r ias de I tá l ica , de F lorez 
y Zeval los que hay , se esc r ib ie ron en la s e g u n d a mi t ad de l .si
glo pasado , y desde en tonces acá n a d a se h a escri to en con
creto y que pueda l lamarse l ib ro , pues el Bosquejo, como se 
h a dicho, es u n a repet ic ión de l Zeva l los , con a lgunas not ic ias 
de M a s d e u y Laborde ; el de D . I v o es u n r e s u m e n de sus ex
humaciones arqueológicas , y si es con respecto á los t rabajos 
del Sr. E íos , in forman u n c r i t e r io ar t ís t ico y técnico, y no 
dicen u n a pa lab ra de la v ida de los i ta l icenses , á quienes lla
m a desconocidos; por esto digo s in van idades que éste es el pri
mer libro que se ha escrito de Itálica en nuestro siglo. 

P a r a escribir lo, h e le ido y r e l e ído u n v e r d a d e r o ejército 
de l ibros , manuscr i tos y a p u n t e s ; h e compulsado lo que dige-
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r o n E lo rez y Zeva l lo s , y h e sufr ido g r a n d e s decepc iones , p u e s 
a l e n g o l f a r m e e n los geógra fos g r i e g o s y l a t inos , h e v i s to q u e 
la n o m b r a n , p e r o de co r r ida , y c u a n d o m á s e s t a b l e c i e n d o su 
pos ic ión geográf ica , p e r o n a d a de su v i d a y m a n e r a de se r d e . 
sus h a b i t a n t e s . 

S i n e m b a r g o , d i g n o s de r e c o r d a r son es tos l ib ros , s in los 
cua le s n a d a se s ab r í a d e l m u n d o a n t i g u o , g e o g r á f i c a m e n t e 
cons ide rado . L a p r i m e r geogra f í a q u e se conoce es la d e 
S t r a b o n , hi jo de Capadocia , e l cua l escr ib ió m e d i o siglo a n t e s 
d e la E r a Cr i s t i ana , bajo la d o m i n a c i ó n de T ibe r io . A és te le 
s i g u e n e l e s p a ñ o l P o m p o n i o M e l a , n a t u r a l d e T r a n s d u c t a , 
con su p rec iosa o b r a de Sitas Orbis, q u e escr ib ió e n t r e los 
a ñ o s 4 0 y 80 de J e s u c r i s t o . C a y o P l i n i o S e c u n d o c o n t i n ú a 
con su H i s t o r i a N a t u r a l d e l O r b e , s i endo i n t e n d e n t e e n t i em
pos d e V e s p a s i a n o . Cayo Sil io I t á l i co , hi jo de n u e s t r a h i s t o 
r i a d a c iudad , e m i n e n t e p o e t a épico con sus G u e r r a s P ú n i c a s , 
q u e floreció p o r los t i e m p o s de N e r ó n . C laud io P t o l o m e o , cog-
n o m i n a d o el A l e j a n d r i n o , p r e c l a r o a u t o r d e su l ib ro Ipliigesis 
geográfica, q u e pub l i có e n t r e los a ñ o s 139 y 150 de C r i s t o . 
E l p o e t a Rufo E e s t o A v i e n o , q u e escr ib ió Descriptio orbis te-
rrae, bajo, e l r e i n a d o de Teodos io el G r a n d e e n e l s ig lo I V . 
E l I t i n e r a r i o de A n t o n i n o A u g u s t o , d o c u m e n t o l u m i n o s o q u e 
se t e n í a d e época r o m a n a y h o y se d ice q u e su a u t o r es E t í l i 
co, e sc r i t o r de l s ig lo I V . E l t r a t a d o de Cosmogra f í a de l s ig lo 
V I I , esc r i to p o r u n godo c o n el p s e u d ó n i m o de l R a v e n a t e , e n 
m e m o r i a d e su p a t r i a R á v e n a . L a geogra f í a de l á r a b e X e r i f 
A l e d r i s conocido po r el N u b i e n s e y t r a d u c i d a p o r C o n d e , 
a u n c u a n d o és ta n a d a d ice d e I t á l i c a , p u e s d e s t r u i d a e n e l 
s i g l o I X , es u n a p r u e b a q u e y a n o e x i s t í a c u a n d o se escr i 
b ió , q u e fué e n el s iglo X I I . 

L o s h i s t o r i a d o r e s c o e t á n e o s á I t á l i c a como A p i a n o A l e 
j a n d r i n o , E u t r o p i o , A u r e l i o V í c t o r , D i o n Cas io y C a s i a d o r o , 
a lgo m e h a n d icho; p e r o d o n d e h e sacado u n m a n a n t i a l fe
c u n d o d e no t i c ias , h a s ido de la l e c t u r a de c u a n t a s l á p i d a s 
h i s tó r i cas , honor í f icas , m i l i a r i a s y s epu lc r a l e s h a n ca ído bajo 
m i e s tud io , q u e h a v e n i d o á c o m p l e t a r la i n d u m e n t a r i a q u e 
d e s c r i b e n T i t o L iv io , P l u t a r c o , Sue ton io , V i t r u b i o y J u v e n a l . 

A s í es , q u e e s t e l ib ro d e s e n t r a ñ a u n a v e r d a d h i s t ó r i c a 
g r a n d í s i m a , p u e s m e h a n s e r v i d o todos y cada u n o de los h is -
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to r iadores con temporáneos de las épocas que en el mismo 
t r a t o , como i g u a l m e n t e v iene á p r e s t a r u n servicio impor tan 
t ís imo á los h i s to r i adores , bibliófilos, arqueólogos y á todos 
los hombres a m a n t e s de I tá l ica , al h a b e r condensado en el la 
cuan to h a n d icho Rodr igo Caro, Zeval los , F lorez , M a t u t e , 
C e á n B e r m ú d e z , Montfaucon, Cor t ina y Ríos y otros, pues 
ago tadas sus edic iones , ó es imposible encon t r a r sus obras , 
u n a s por lo costosas , como las de Montfaucon (en francés), ó 
F lo rez , que v a l e n u n d ine ra l , ó t e n e r que sufrir la moles t ia 
de l legarse á b ib l io tecas , s a tu r ándose de imper t inenc ias , 
como espera r h o r a s en donde la m a y o r í a de veces no se pue
de d e s t o r n u d a r p o r t e m o r de hace r ru ido , a m é n de n i siquie
r a fumar, negligé que á veces desea el que es tudia . 

N i F lorez n i Zeval los menc ionan los Santos de I tá l ica , 
los cuales yo i n c l u y o en su capí tulo respect ivo, y como con 
respecto á San R ó m u l o y San ta Marcia se d iga que su histo
r ia no es v e r d a d e r a , por p e r t e n e c e r su t r a m a á los falsos cro
nicones del P a d r e R o m á n de la H i g u e r a , cuyos Santos , y mu
chos más , como San Pió, p r imer arzobispo de Sevilla, cayeron 
bajo la cr í t ica d e D. Nicolás A n t o n i o en su Censuras de Histo
rias fabtdosas, pub l i cadas por M a y a n d s , debo decir con el Mar
qués de Mondé ja r , que no h a y cosa más difícil que hace r la 
Historia eclesiástica y l legar al seguro conocimiento de sus 
P r e l a d o s y Maes t ro s de la an t igüedad . 

A d e m á s , e l debe r del h i s tor iador es refer i r todo aquel lo 
que dice la h i s to r i a y la t radic ión, y sería en mí r id ículo opo
n e r m e á ella, m á x i m e cuando en este Arzobispado se reza á 
ellos. 

M e encomiendo á la b o n d a d de los doctos, por si h a n no
t ado en esta o b r a a l g ú n lapsus, que lejos de mi án imo h a sido 
cometer le , pues es te l ibro se h a escri to al choque que p rodu
ce la confección de u n periódico diar io, no gu i ándome m á s 
ég ida al dar lo á luz públ ica , que el b ienes ta r de n u e s t r a Se
vil la, como he r epe t i do y repi to has t a la saciedad, y en grac ia 
de t a n noble i d e a espero la protección y amparo de todos, que 
no dudo por u n m o m e n t o que conseguiré . 

Otro de los asun tos que aquí encajan, es refer i r la des-
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g r a c i a d e I t á l i ca , m i s e r i a s q u e se c e b a n e n los pueb los lo mis 
m o q u e e n los i n d i v i d u o s q u e e m p i e z a n e n l a e x c e l s i t u d de l 
apogeo y c o n c l u y e n e n l a decepc ión d e l pe r igeo , confabula
ción d e r u i n a s q u e t o d o consp i r a e n su c o n t r a , y es to es p r e 
c i s a m e n t e lo q u e le s u c e d e á n u e s t r a h i s t o r i a d a c i u d a d y á 
sus c ron i s t a s . 

E l p a d r e Zeva l lo s sufrió la d e c e p c i ó n d e no v e r i m p r e 
sos sus m a n u s c r i t o s ; D . T o m á s M u ñ o z mani f ies ta e n su D i c 
c ionar io b iográf ico , q u e M a t u t e ar ro jó d e s e s p e r a d o a l fuego y 
l l eno d e escaseces val iosos o r i g i n a l e s q u e t e n í a p a r a adicio
n a r l o s á su Bosquejo, q u e p a l a d i n a m e n t e él m i smo confiesa 
q u e dio á la e s t a m p a con e l apoyo d e va r io s amigos , es dec i r , 
d e la l imosna . 

I g u a l s u e r t e cupo á D . I v o d e la C o r t i n a , pues á la l imos
n a t u v o q u e r e c u r r i r p a r a d a r á la i m p r e n t a lo poco q u e p u b l i 
có, y e s t e l i b ro yo n o lo h u b i e r a esc r i to , a l n o t e n e r la p res 
t a n c i a de l se lec to a r t i s t a y h o n r a d í s i m o c o m e r c i a n t e y a m a n -
t í s i m o í n t i m o m í o , p r o v i d e n c i a de sus d e u d o s y o p e r a r i o s , 
D . E n r i q u e B e r g a l i , q u i e n m e h a d a d o a l i en to s p a r a l a con
secuc ión de m i t r aba jo . 

O t r o de los móvi les q u e m e h a u i m p u l s a d o á e l lo , es el 
a m o r s in l ími t e s q u e profeso á Sevi l la ; p o r es to c o m b a t o s in 
t r e g u a n i descanso á aque l lo s e sc r i to res , q u e a u n s u p o n i é n d o 
les b u e n a fé, t r a t a n d e m e n o s c a b a r las g lo r i a s p r e t é r i t a s de 
I t á l i c a , p u e s a u n c u a n d o se c u b r a n con el ant i faz de la c r í t i c a 
h i s tó r i ca , de r e c h a z o c l a v a n u n p u ñ a l a levoso en e l c o r a z ó n 
de l tomismo q u e nos v i s i t a y favorece con sus m e d r o s val iosos . 

Y es te a s u n t o no es t a n b a l a d í como la m a y o r í a d e m u 
ch í s imas p e r s o n a s p r e s u m e n , p u e s el tourismo es e n Sev i l l a 
u n a r i q u e z a como c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , comercio y exp lo t a 
ción, p u e s el d i n e r o i m p o r t a d o c i rcu la e n m a n o s de todos , por
q u e las s u n t u o s a s fondas q u e t e n e m o s , u n g r a n n ú m e r o d e 
casas d e h u é s p e d e s y r e s t a u r a n t s , cocheros y a u n mozos d e 
e s t ac iones , a p a r t e de l a s E m p r e s a s fe r rov ia r ias , v i v e n e x p r e 
s a m e n t e d e ese m o v i m i e n t o y é s t e c o n c l u i r á el mi smo d ía q u e 
n u e s t r o s m o n u m e n t o s d e s a p a r e z c a n ó n o se p u e d a n v i s i t a r . 

E s les ivo p a r a el b u e n n o m b r e de Sevi l la , y a ú n d e E s -
p a n a , q u e t e n g a m o s t a n a b a n d o n a d a s es tas p reseas , m e n o s 
p rec io q u e n o s p o n e a n t e los ojos de los e x t r a n j e r o s p e o r e s 
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que cafres, pues Mr. P a u l i n Niboye t , en su obra escr i ta en 
f rancés , t i t u l ada Séville, Mstoire, monuments, dice que el pue
blo español , que t iene eii t a n poco aprec io I tá l ica , es m u y ca
paz de hacer rodi l las pa ra las cocinas de los l ienzos inmor ta 
les de los Mur i l los y Velázquez. ¡Qué v e r g ü e n z a ! 

Y esto es t a n ciert ísimo, que yo no h e pasado u n a ho ra 
m á s amarga en mi v ida que la que voy á refer ir . 

Como p a r a escribir esta obra h e t e n i d o que hace r innu
merab les visi tas á Sant iponee; en u n a d e mis ú l t imas , me en
cont ré en sus ru inas t r e s ex t r an je ros con sus señoras , que 
sin poder p e n e t r a r en el Anf i tea t ro y T e r m a s , pues e s t aban 
i n u n d a d a s de u n agua corrupta y pes t i lenc ia l , t u v i e r o n que 
volverse á Sevilla. 

A l cochero, que era amigo mío, le ped í pues to en el pescan
te , favor á q u e accedió, pesándome ello g r a n d í s i m a m e n t e , pues 
en todo el t r ayec to los ex t ran jeros me h i c i e ron sub i r el r u b o r 
a l a s mejil las á fuer de español , pues no h a c í a n más que de
cir en su l engua chapur rada : ^espagnoles salvajes, rspagnoles 
cuchinos, que nos h a n hecho gas t a r d ine ro t on to en coche.» 

P o r eso l lamo la a tención del Gobie rno , de la Exce l en 
t ís ima Diputac ión provincial y A y u n t a m i e n t o de Sevilla, á 
quienes dedico esta obra, que d e n p r u e b a s de español ismo, 
que no lo dudo, no permi t iendo que en e l e x t r a n j e r o se nos de
n igre y moteje con t a n ru ines dicter ios , y p r e s t e n su aquies
cencia á quien ó quienes t r a t e n de fo rmar al l í u n Museo de 
aquel las r iquezas , que es tán d e s p a r r a m a d a s , s i rv iendo de 
zahúrdas , y consideren que en n u e s t r a c iudad no h a y más 
monumen tos g e n u i n a m e n t e romanos y g r iegos , p u e s desde 
Corint io vinieron, que l«s célebres r u i n a s de I tá l ica . 

A dichos respetables Cuerpos imploro compasión p a r a l a s 
cunas de Silio I tál ico, Trajano, A d r i a n o , Teodosio y sepulcros 
de San Geroncio, San Is idoro y G u z m á n el B u e n o , que el co
razón se conmueve y lágr imas b r o t a n á nues t ro ojos al 
considerar su estado de postración, inop ia v e r d a d e r a , p u e s 
San Is idro del Campo es u n montón de r u i n a s ; e n el foro vi
vaquean los cerdos, en la era se c o n s t r u y e n mise rab les alber
gues con t a n venerab les restos; los magníficos capi te les y má r 
moles de sus palacios suntuosos s i rven de g u a r d a c a n t o n e s á 
las calles y caminos; el Anf i tea t ro sin d e s c u b r i r y p róx imo á 
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h u n d i r s e , s i n o se e v i t a p o r m e d i o d e u n a a t a r g e a de d e s a g ü e , 
q u e las a g u a s lo i n v a d a n como h a s t a h o y sucede , q u e h a t en i 
do d e n t r o de s u á r e a , f p o r espacio de s ie te meses , cua t ro me
t r o s de a g u a , p o r q u e h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e sus m a t e 
r i a l e s son a n t i q u í s i m o s , y p o r c o n s i g u i e n t e , e x p u e s t o s á es
c o m b r a r s e . 

E s así , q u e D . D e m e t r i o de los E í o s dec ía que los l ab r i e 
gos de S a n t i p o n c e s i e m b r a n y r e c o g e n los f ru tos de C e r e s , 
sobre u n a p r e c i a d a a l fombra de mosaicos , r ico p r o d u c t o de su 
a r t e , s i endo es to u n a v e r d a d i n n e g a b l e , p u e s no s o l a m e n t e el 
l abo reo h a c e p e d a z o s es tos magní f icos r e s to s de la a n t i g ü e 
dad , s ino q u e el colmil lo de los ce rdos y la re ja de l a r a d o se 
e n c a r g a n de d e s t r o z a r los magní f icos q u e se p r e s e n t a n . 

S. M. la R e i n a R e g e n t e , q u e e n es tos m o m e n t o s v a á vi
s i t a rnos , y el a m a n t e á n u e s t r a s g lo r i a s p r e t é r i t a s D . A n t o 
n io C á n o v a s de l Cas t i l lo , d e a c u e r d o con sus c o m p a ñ e r o s d e 
G a b i n e t e , d e b e n e s t u d i a r y p r o m u l g a r u n a l ey espec ia l d e 
m o n u m e n t o s , q u e p o n g a u n d i q u e á t a n desconso ladores 
abusos , p u e s si b i e n los d u e ñ o s d e los t e r r e n o s q u e h e m o s de
n u n c i a d o se a m p a r a n e n s u i n d i s c u t i b l e d e r e c h o de p rop ie 
dad , t a m b i é n es c ie r to q u e e l E s t a d o d e b e comprá r se lo s , p a r a 
p o n e r á sa lvo el h o n o r de E s p a ñ a y nuestros monumentos na
cionales, y a q u e no se c o n s e r v a n a d a de la J u l i a R o m ú l e a , á 
n o se r m e d i a d o c e n a d e l áp ida s , s in e n c o n t r a r s e r a s t r o s t a m 
poco de a q u e l l a s n o m b r a d a s c iudades C a u r a , Solia, Osse t y 
L a e l i a e n e s t e n u e s t r o d i s t r i t o . 

Y q u e e n I t á l i c a h a y u n a r i q u e z a a rqueo lóg ica i n m e n s a 
n o h a y q u e d u d a r l o , p u e s u n p r o p i e t a r i o de S a n t i p o n c e h a 
d icho , q u e t a n sólo p o r la v e n t a de los m a t e r i a l e s q u e h a sa-
sado de u n p e d a z o de o l iva r de su p e r t e n e n c i a , le h a n p rodu
cido cinco m i l r ea l e s . 

T a m p o c o se le p u e d e p e d i r n a d a á los d i g n o s i n d i v i d u o s 
q u e c o m p o n e n la Comis ión de M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y A r 
t í s t i cos d e l a P r o v i n c i a d e Sevi l la , p u e s p a r a gas tos d e descu
b r i m i e n t o s y c o n s e r v a c i ó n t i e n e n 1.000 r ea l e s a n u a l e s , ó s ean 
v e i n t e c u a r t o s d ia r ios , s i endo lo m á s grac ioso de l caso, q u e 
e x i s t i e n d o e n Sevi l l a y su p r o v i n c i a u n o s v e i n t e m o n u m e n 
tos , po r c o n s i g u i e n t e , e n la d iv i s ión á I t á l i c a le co r r e sponde 
u n c u a r t o p a r a es tos gas tos . ¡Ni p a r a u n l ad r i l lo ! 
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E s t o es bochornoso , y bueno es que lo sepa todo el mun
do, l l egando á oídos del ac tual P r e s i d e n t e del Consejo de Mi
n i s t ros , D . A n t o n i o Cánovas del Casti l lo, que t a n a m a n t e se 
h a mos t r ado s i empre de I tá l ica , pues á su pa t r io t i smo se de
b e que el Bronce italicense, descubier to hace años, fuese ad
qui r ido por el E s t a d o y no pasa ra á manos ex t ran je ras . 

A l mismo h a y que supl icar le que in t e rponga su valiosa 
inf luencia con los ferro-carriles de Madr id , Zaragoza y Ali
c a n t e , p a r a q u e al t r e n de H u e l v a se le h a g a u n a Es tac ión en 
el o l ivar l l amado de la Señorita, que pasa á u n cuar to de le
g u a de San t iponce , pues en ello gana r í a todo el m u n d o y se 
p romover í a m á s el tomismo, que si hoy se r e t r a e , es por lo 
caro q u e le sa len los viajes. ¡Tres duros u n coche! 

A l mismo t iempo, h a y que rogar le a l a E x c m a . Dipu
t ac ión y A y u n t a m i e n t o de esta capi tal , l ean el s iguiente pá
r ra fo que i n fo rma el p r eámbu lo de las obras de defensa con
t r a el Guada lqu iv i r , y se c o m p e n e t r a r á n que los gastos p a r a 
escavaciones e n I t á l i ca ya es tán previs tos por la ley: 

«La impor t anc i a del asunto , la imposibi l idad de que 
obras de t a l m a g n i t u d se h a g a n por el pueblo de Sevilla, y 
el i n t e r é s v e r d a d e r a m e n t e nac ional de conservar los célebres 
monumentos artísticos que encier ra la an t iqu ís ima ciudad, son 
mot ivos suficientes p a r a que el E s t a d o procure , en cuanto sea 
posible, desaparezca u n a ca lamidad que cons tan te y periódi
camen te la aflige.» 

Como se v e , el Gobierno,a l cons t ru i r estas obras , lo hace 
impulsado por los monumentos que tiene Sevilla, y como I tá l ica 
le pe r t enece , e n t r a por cons iguiente en el p l an del presu
pues to , que poco impor t an mi l duros más ó menos p a r a la 
conservac ión d e t a n preciados tesoros y a u n los que se pue
d a n e x h u m a r e n sus escavaciones. 

N o h a y q u e desmayar , é imi temos á I ta l ia , pues g r an 
de es su g lor ia al p romover escavaciones en P o m p e y a y H e r -
culano, por la v ida que ha dado á Ñapóles , y no hagamos ca
so á esa p l é y a d e de mofantes cabal leros, que a l a rdeando de 
t e n e r poco de Sócrates y mucho de Zoquetes, y echándose las 
de tunantones y graciosos, l l aman al arqueólogo chiflado y á 
los m o n u m e n t o s pelotes. 

Sí; esos pelotes son los l ibros de p iedra , en donde el ar-
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queó logo , con los c r i s t a l e s d e l microscopio de l a h i s t o r i a , lee 
l a s c r eenc i a s d e u n a r a z a , su i dea l d e c u l t u r a e n la esfera re 
l ig iosa , i dea l i s t a y a r t í s t i c a y d o n d e apl ica el l e n t e i n v e s t i g a 
d o r h a c i a los l imbos de la p ro to -h i s to r i a . 

S i n esos pelotes, n a d a se s a b r í a d e esos i n t r i n c a d o s en ig 
m a s , q u e se d e n o m i n a n e d a d e s a b o r í g e n e s , e n q u e condensa 
r o n esas l eg iones desconoc idas de t r a b a j a d o r e s l a s asp i rac io
n e s d e sus f an ta s í a s y e l fuego vo lcán ico d e sus corazones . 

S in esos pelotes, n o e n t r a r í a m o s e n el t r a t o de l p a s a d o , 
q u e nos p o n e a n t e el a l m a la i n m e n s i d a d de l p o d e r d e D ios , 
e n el e s tud io y c o n t e m p l a c i ó n d e aque l lo s m o n u m e n t o s fas tuo
sos d e l a r t e , q u e se l l a m a n egipcios , g r i egos , fenicios y roma
nos , q u e a p r o p i á n d o l o s á n u e s t r o s e s p í r i t u s , es l a e s t e l a lumi 
n o s a e n q u e se i n s p i r a n n u e s t r o s a r t i s t a s ; p r e s e a s d e l a r t e 
q u e re f r i j e ran el á n i m o a b a t i d o y v i e r t e n e n n u e s t r o s decep-
t o s á n i m o s conso lador b á l s a m o , l l e v á n d o n o s e n é x t a s i s con
t e m p l a t i v o h a s t a l a e x c e l s i t u d de A q u e l , q u e compel ió el bu
r i l d e u n F i d i a s , u n P r a x i t e l e s , u n E s c o p a s , u n A t e n e d o r o y 
u n A p o l o n i o . Solio g r i e g o e n d o n d e a sen tó su p r e p o t e n c i a el 
italicense A d r i a n o , e n s e ñ o r e á n d o s e de l A c r ó p o l i s , E l A r e ó -
p a g o , L o s P r o p i l e o s , E l P a r t e n ó n , E l A g o r a , a l g r i t o de esta 
ciudad es de Adriano y no de Teseo, p a r a n g o n e á n d o s e su e s t a t u a 
con la d e J ú p i t e r O l ímpico , en su m i s m o s a n t u a r i o , e n t r e las 
m a n e s d e P l a t ó n , A r i s t ó t e l e s y Z e n ó n . 

S i n esos jilotes, n a d a se s a b r í a de esas c o n s t r u c c i o n e s 
t r o g l o d í t i c a s , c ic lópeas , í nd i ca s , a r t e s g r i ego , r o m a n o , gót ico , 
b i z a n t i n o , r omán ico , á r a b e , oj ival y de l r e n a c i m i e n t o , encan 
to q u e h izo p r o r u m p i r á P l a t ó n q u e lo be l lo es e l r e s p l a n d o r 
d e lo v e r d a d e r o . 

Y si d e la esfera d e l a r t e p a s a m o s á la d e l a h i s t o r i a , es
tos pelotes i t a l i c ense s s imbo l i zan á a q u e l l a R o m a t a n g r a n d e 
y t a n p e q u e ñ a , v i r t u o s a y baja , s e m b l a n z a d a e n sus i n m o r t a 
les c i u d a d a n o s , con sus r e y e s , sus cónsu les , sus t r i b u n o s y s u s 
e m p e r a d o r e s ; cap i t a l d e l Lac io , q u e vio b r o t a r y m o r i r el t r i 
b u n a d o p l e b e y o , los m á r t i r e s , los Cor io lanos , los Cas ios , sus 
O l i g a r c a s , sus Fab io s , sus G e n u c i o s , sus P u b l i o s , y e n el D e -
c e n v i r a t o sus V a l e r i o s y H o r a c i o s . A que! l a R o m a q u e a p o r t a 
el T r i b u n a d o C o n s u l a r con la P r e t u r a , y á A u g u s t o con sus 
e x c e l s i t u d e s a p o y a d a s p o r A g r i p p a y M e c e n a s , y q u e a l ce-
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r r a r el t emplo de J a n o , es tableció la paz en el m u n d o , pa r a 
que nac ie ra nues t ro R e d e n t o r . 

Es tos pelotes italicenses t r a e n el recuerdo dele téreo del 
loco Cal ígula , del inep to Claudio , del infame parr ic ida é in
cendiar io Nerón , enmedio de sus t r aged ias , l l evando en u n a 
mano la l i ra y en la o t ra el cuchi l lo m a n a n d o sangre , ya cris
t iana , ya de sus maes t ros , ya de su m a d r e , y en la corona de 
su t r iunfo t ea t r a l las esp inas de su vi l lanía . 

E n estos pelotes i ta l icenses mi ramos á R o m a con la gue
r r a juda ica , Galva, Otón y Vi te l io , cayendo en la t i r an í a del 
imper io mi l i t a r de los p re to r i anos , de los Elv ios y Didios , y 
combat iendo con la espada b a t a l l a d o r a de los Severos y Ela-
vios; R o m a presenc iadora de l f ratr ic idio de Caracal la , y se
pu l t ada en el i n m u n d o a l b a ñ a l de He l iogába lo , vest ido de 
mujer , a r r a s t r ando por el fango la d ign idad v i r i l de aque l 
pueblo en asquerosas poci lgas , cuyos miasmas apestosos lle
gan á los órganos olfatorios de aquel los bu i t r e s l l amados los 
bárbaros , que en b a n d a d a s t e r r i b l e s q u i e r e n l l egar sobre el la 
y cuyo paso no p u e d e n c o n t e n e r los Ju l i anos Após ta t a s , los 
Constant inos , los V a l e n t i n i a n o s , los Gracianos , con el d ique 
contempor izador del g r a n italicense Teodosio, su rg i r i endo a l 
mor i r el epílogo de este i n c o m e n s u r a b l e d rama , que en su 
agónico es te r tor l l ama con la t r a i c ión de Es t i l i cón á los ván
dalos. ¡Ah! que I tá l ica empieza en la g r a n d e z a de R o m a y 
es el a t aúd en donde se en t i e r r a su apestoso cadáver , envue l 
to en los g i rones del m a n t o i m p e r i a l de sus hijos! 

¡Que Dios escogió este pedazo azul de cielo que rodea á 
nues t r a Sevilla, p a r a que en esp i ra les g rand iosas sub ie ran á 
su t rono excelso sus efluvios de condensadoras ple i tes ías con 
el n o m b r e de Teodosio! 

Es tos pelotes i ta l icenses nos i m a g i n a n á Esc ip ión el Afri
cano en medio del fragor de la b a t a l l a de Zama, d e r r o t a n d o 
aquel A n n í b a l p repo ten te que j u r ó odio e t e rno á Roma, san
gre de la res sacrificada que h a c e caer go ta á go ta el debela-
dor de los car tagineses sobre la f r e n t e de Magón en Cádiz.^ 

Es tos pelotes i ta l icenses son la mace ta donde g e r m i n a 
esa olorosa flor, cuyos pé ta los son las familias Elavias y A n -
toninas , con el es tadis ta Vespas i ano , con íá g r a n d e z a monu
m e n t a l de Ti to , f ragancia m á s grande_y; g e n u í n a del m a g n á -

..^^LI0^%v c 
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n i m o N e r v a , g r a b a n d o e n su m o r a d a es t e es el Palacio Públi
co) con el g lor ioso T r a j a n o , con el a r t i s t a A d r i a n o , con A n t o -
n i n o el P i a d o s o , p a d r e de l g é n e r o h u m a n o , r o d e a d o de u n a 
paz p ro funda , con e l es toico filósofo M a r c o A u r e l i o , some t i en 
do sus p a s i o n e s á l a r a z ó n . 

E s t o s pelotes i t a l i censes m a n a n efluvios t r a s m i n a d o r e s d e 
a q u e l T r a j a n o , c u y o p u e r i l l l a n t o o y e r o n es tos o te ros q u e pa
r e c e n a ú n e s c u c h a r s e , a l s u s u r r o c a d e n c i o s o d e las a u r a s . 

A u r a s q u e nos t r a e n d e s d e R o m a sus s e n t i m e n t a l e s pa
l a b r a s , j u r a n d o q u e amaría á todos los hombres buenos', y su 
b o n d a d o s a j u s t i c i a a l e n t r e g a r l e la e s p a d a a l prefec to d e l 
P r e t o r i o , d i c i éndo le : Sírvete de ella en favor mío si obro bien, y 
en contra mía si obro mal; a u r a s q u e nos d i c e n q u e se despojó 
d e s u s i n s i g n i a s i m p e r i a l e s , q u e se s e n t a b a á la m e s a d e sus 
a m i g o s como u n s imp le p a r t i c u l a r , y q u e se confund ía con la 
m u c h e d u m b r e , q u e v e n d i ó sus n u m e r o s o s pa lac ios y casas d e 
r e c r e o , q u e s u p r i m i ó l as i n j u s t a s c u o t a s d e l v igés imo d e l a s 
h e r e n c i a s , q u e r e s t i t u y ó l as e l ecc iones á los comicios , q u e n o 
c a s t i g a b a á los d e l i n c u e n t e s d u d o s o s p o r t e m o r d e equ ivo
ca r se , q u e d i s t r i b u í a d i n e r o e n t r e los m e n d i g o s , q u e c r e a b a 
r e n t a s p a r a m a n t e n e r n i ñ o s p o b r e s , a l n o m b r e de ins t i tuc io 
n e s a l i m e n t a r i a s ; q u e i n t r o d u j o el uso de los co r r eos ; q u e pu
so e l d e b i d o p e s o á la m o n e d a ; q u e v i s i t a b a el foro de A u 
g u s t o y el p ó r t i c o d e L i v i a y o t ros t r i b u n a l e s , p a r a j u z g a r 
p o r sí m i s m o cómo se a d m i n i s t r a b a la jus t i c i a ; q u e v e d a b a 
todo g é n e r o de d e l a t o r e s y esp ías , r a s a q u e i n f a m a b a a q u e l l a 
soc iedad , c a s t i g á n d o l o s s e v e r a m e n t e ; q u e p r o h i b í a las p a n t o 
m i m a s obscenas e n el t e a t r o ; q u e t r a t a b a á los sabios y doc
tos con v e n e r a c i ó n , á los S e n a d o r e s y nob le s con s u m a cor te
s í a y á los m á s bajos d e l a p l e b e con a fab i l idad y d u l z u r a , 
p r o r r u m p i e n d o : que no es el Monarca superior á la ley, sino la 
ley al Monarca. 

E s t a s a u r a s i t a l i c ense s r e p e r c u t e n e n n u e s t r o s t í m p a 
n o s , q u e sus so ldados lo ve ian c o n d u c i é n d o l o s á la v i c to r i a 
p o r d o q u i e r a q u e m a r c h a b a ; p a c i e n t e e n las fa t igas , va
d e a n d o r íos s i n caba l los , á p i e y d e s p r e c i a d o r de la m u e r t e e n 
las l u c h a s c o n t r a los Dac ios , e n el A s i a c o n t r a P a r t o s y A r 
m e n i o s , so juzgador d e la M e s o p o t a m i a , la As i r í a , la Bab i lo 
n ia , l a P e r s i a , y q u e al l l e g a r á l a c ú s p i d e d e su g lo r i a en las 
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playas del m a r Rojo, n u n c a osó insu l t a r ó los vencidos, an tes 
por el contrar io , los t o m a b a por amigos y confidentes. 

Es t a s auras i t a l i censes lo r ep re sen t an embel lec iendo y 
fundando c iudades como Montéqu io en el P iceno , T ra ina en 
Sicilia, Cas te l -Lombardo en la Caranda, Macumeta en Bile-
dúlger id , K a s t e l y D r e s k h a u s e n en la Germania , V a r h e l en 
la Moldavia , Cleves y K e l l e n en los Pa íses Bajos, las dos Tra-
janópol is en D u r g a r t y la Romanía . 

E s t a s au ras i t a l icenses r e m i t e n á nues t ros oídos aque
llos caminos que cons t ruyó por todas las pa r t e s del m u n d o , 
como aquel t a n g rand ioso desde F ranc i a al Mar N e g r o ; sus 
puen t e s m á s célebres sobre e l T i g r i s , s o b r e e l E u f r a t e e n el Asia , 
sobre el Ni lo en África, sobre el Danub io en E u r o p a y el de 
A l c á n t a r a en E s p a ñ a . 

A q u í en I t á l i ca a d m i r a m o s el magnífico Anf i tea t ro y so
berbio acueducto de Tucc i , y en R o m a quedamos pasmados 
an te la Co lumna T r a j a n a , e te rno m o n u m e n t o de la his tor ia ; 
an te cuyo n o m b r e c r e a d o r de Bibl iotecas públ icas y Acade
mias pa ra la Música y su e t e rna figura, h a y que caer de h ino
jos sobre estos pelotes, p r o r r u m p i e n d o con Montesquieu : <Fuó 
h o m b r e nac ido pa ra h o n r a r la na tu ra l eza h u m a n a y repre 
sen ta r la divina.» 

A q u í oímos t a m b i é n en I tá l ica la dicción de aquel Adr i a 
no l l amado el Gréculo , con tend iendo con filósofos, poetas , ora
dores , p in to res , mús icos y arqui tec tos ; r e t a n d o á todos con 
al t ivez y r id icu l izando sus obras en medio de sus al iños, que 
le l l evaron al vicio ccn A n í i n ó o , pa t r imonio de aquel los t iem
pos, oscura m a n c h a q u e lava el p roceder g rand ioso de s u 
amor á las a r t e s y las c iencias , a l iv iando la ind igenc ia y re
m u n e r a n d o la v i r tud . 

Via jando p a r a i n s t r u i r s e por todas las pa r t e s del m u n d o , 
sin pompa n i van idades , cosechando p in tu ra s , es ta tuas y 
bajo-relieves, p a r a r e u n i r l o s e n aquel la Gran ja T i b u r t i n a , en 
donde él mismo p i n t a b a y grababa . 

Fas tuoso t emplo d e l a r t e donde reprodujo con la mayor 
exac t i t ud las más cé lebres fábricas de la Grecia, el Val le 
amenís imo del T e m p l e , el Liceo de la Arcad ia , la isla Cano-
po del Ni lo , el T r i b u n a l , el Pór t ico y la Academia de A tenas . 

R o m a le debe su h e r m o s u r a , sus T e r m a s , Bibliotecas. E l 
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r e s t a u r a e l foro d e A u g u s t o , e l t e m p l o d e . N e p t u n o , e l P a n t e ó n 
y los B a ñ o s d e A g r i p p a . E l h a c e t r a s l a d a r p o r 24 e l e fan te s e l 
e n o r m e coloso de N e r ó n ; ded ica t e m p l o s á V e n u s y á B o m a 
y e r i g e e l g r a n A t e n e o . N o sosiega, n o descansa , su a c t i v i d a d 
es pasmosa ; e n E s p a ñ a r e s t a b l e c e los c a m i n o s púb l i cos d e 
Gal ic ia , de León , de To ledo , d e E x t r e m a d u r a y de A n d a l u 
cía. E n Áf r i ca c o n s t r u y e u n o n u e v o d e s d e T e b e s s a á Car t a -
go , o t ro e n Ñ a p ó l e s , e n TosCana y F l o r e n c i a . 

D e s d e M a c e d o n i a á E g i p t o r e s t a b l e c e m u c h a s c i u d a d e s 
y las b a u t i z a con su n o m b r e ; c o n s t r u y e las m u r a l l a s d e Com-
p u l t a r i a en Ñ a p ó l e s , el p u e r t o de la B o c a e n la Ca lab r i a ; e l 
A n f i t e a t r o de Capua , los a c u e d u c t o s de C ingo l i e n l a M a r c a , 
d e V a r h e l e n la Moldav ia , los b a ñ o s de Cor in to , e l c a m i n o d e 
E s c i r o n a e n el Á t i c a , e l t e m p l o de A p o l o e n la F ó c i d e , e l 
pór t i co de J a m p o l i , las c i udades de Alejandría; a m p l í a las 
c i u d a d e s d e Os t i a , Efeso y Mi le to , el p u e n t e de l r ío Cefiso 
e n la Grec ia , el t e m p l o e n N i m e s á P l o t i n a , la r e n o v a c i ó n d e l 
d e A u g u s t o e n T a r r a g o n a , el t e m p l o de la E s p i g a q u e se 
c u e n t a e n t r e las s ie te m a r a v i l l a s de l m u n d o , los a d o r n o s d e 
los sepu lc ros de P o m p e y o y E p a m i n o n d a s y la g r a n m u r a l l a 
d e I n g l a t e r r a que t e n í a o c h e n t a mi l l a s de l a rga . 

A t e n a s es a d e r e z a d a po r él con la B ib l io teca , con el Gim
nas io , con el t e m p l o de J ú p i t e r Ol ímpico . E g i p t o con la famo
sa A n t i n o a , y J e r u s a í é m cae á sus p l a n t a s con e l n o m b r e d e 
E l i a , edi f icándole u n t e m p l o á Júpi te r Cap i t a l i no y g r a b a n d o 
e n su p u e r t a p r i n c i p a l el b l a són de la l echona , como h e r á l d i 
ca de su pode r , c u y a s águ i l a s v e n g a d o r a s c a e n sob re l a J u -
dea , c u b r i é n d o l a de c a d á v e r e s . 

N o por es to se e n g r í e , s ino q u e se c o n v i e r t e en legis la
d o r e n B o m a , r e s t a b l e c i e n d o el E d i c t o P e r p e t u o , q u e b o r r a 
las l eyes i n ju s t a s é i n ú t i l e s , como el despojo de a p r o p i a r s e e l 
p r í n c i p e la h e r e n c i a de los m a l h e c h o r e s , p r o s c r i p t o s y d e s t e 
r r a d o s , m i e n t r a s q u e h a y a hi jos q u e h e r e d e n ; p r o h i b e q u e los 
amos m a t e n á los esc lavos , s e p a r a los sexos e n los b a ñ o s , y se 
conmisera de los q u e b r a d o s y d e l i n c u e n t e s . 

I t á l i c a es t a n r ica , I t á l i c a es t a n p ród iga , q u e sus h i jos 
l l e n a n las p á g i n a s de la h i s t o r i a de B o m a y vemos l e v a n t a r s e 
á Teodos io el M a g n o , p r e v i e n d o la g r a n ca tás t rofe , a r rod i l l a 
do á los p ies de S a n A m b r o s i o , o s t e n t a n d o e n u n a m a n o el 
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lábaro Santo del Cris t ianismo, con los edictos iconoclastas que 
hacen demoler aquellos t emplos paganos , que embru tecen á 
su pueblo y l levando en la s iniestra la e spada contenedora de 
los bárbaros , que amaga la ex is tencia de aque l la E o m a t a n 
soberbia y que degene rada agoniza. 

Su ta len to lo comprende y t r a t a de contempor izar , sa
b iendo que cuando muera todo hab rá concluido. Po r eso le
gisla e n su Código Teodosiano cont ra vagabundos , deser to
res , ociosos, ladrones , bandoleros y adú l te ros ; pero su mise
r icordia se compadece t ambién cont ra el de l incuen te , y hace 
g r a b a r en las puer tas de las cárceles las s igu ien tes pa labras : 

«Los carceleros y demás ejecutores de la jus t ic ia que se 
a t r evan á afligir á los infelices con es tors iones y violencias 
se rán cast igados con gravís imas penas . E l Oficio de los No
tarios, que no diere cada vez la no ta de los presos-, edad, de
lito, t i empo de prisión, p a g a r á 20 l ibras de oro á nues t ro E ra 
rio, y el j uez que d i la ta re por negl igencia el despacho de u n 
proceso, paga rá otras diez sin n i n g u n a remis ión. > 

No amaina por esto su act ividad, y á es te hijo de nues
t r a I tá l ica lo vemos l anzando decretos sobre aduanas , co
rreos , edificios, t es tamentos , y glorioso l evan t a r se cien codos 
en E o m a y Cons tan t inopla , haciendo florecer las a r tes , am
pl iando la Basíl ica de S. Pablo , dando n u e v a forma al pue r to 
y buena dis t r ibución á todos los servicios públ icos . 

H e concluido este largo prólogo; m u c h a s pág inas se ne
ces i tar ían pa ra glorificar los i lus t res hijos de I tá l ica . E n el 
t ex to t r a to de hacerlo, y no dejaré la p l u m a sin t r i b u t a r u n 
recuerdo al héroe de Tarifa, que descansa e n medio de es tas 
ru inas , el cual dio p ruebas de amar á su p a t r i a , sacrificando 
á u n pedazo de su alma, mur iendo con las a r m a s en la m a n o 
en la Sierra de Gaucin, y que si no h u b i e r a sido por el de
nuedo y valor de estos adal ides grandiosos , que ce r r a ron las 
puer t a s de E s p a ñ a á la invas ión muzl ímica , quizás á es tas 
horas el porveni r de la Eu ropa ser ía la abyección y la ba rba
r ie , cual otro Marruecos hoy. 

Las cadenas de la Media l una nos s u g e t a r í a n las manos ; 
nues t ras cabezas ser ían cubier tas por el ampl io t u r b a n t e y el 
gorro encarnado; nues t ra i n d u m e n t a r i a es ta r ía compues ta de 
blancos alquiceles, a lbornoces, chi labas y j a iques , ocu l t ándo l a 
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corva g u m i a ; a n c h u r o s o s l inos c u b r i r í a n los ros t ros d e n u e s t r a s 
h e r m o s a s muje re s ; el A v e M a r í a P u r í s i m a de n u e s t r o s vigi
l a n t e s n o c t u r n o s , r e e m p l a z a d o p o r e l gelé, gelé (no h a y n o v e 
dad) ; N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o y la V i r g e n S a n t í s i m a , pa l 
m a r i a s m u e s t r a s de q u e v i n i e r o n al M u n d o , a r r o j a d o s d e sus 
c a m a r i n e s , y e n su l u g a r el p e r g a m i n o de los M a n d a m i e n t o s , 
l l a m a d o Sef'fer, e n m e d i o de l t a b e r n á c u l o con g r a n d e s ca rac 
t e r e s r ab ín icos , a l u m b r a d o s p o r in f in i t as l á m p a r a s ; e l Musfti 
r o m p i e n d o e l b á c u l o d e n u e s t r o s a rzob ispos ; las f u e n t e s d e los 
pa t ios de las m e z q u i t a s l a v a n d o l a faz d e l a s a b l u c i o n e s ; l a 
voz de los Muezz ines desde lo a l to de l m e j e r a m ó a l m i n a r e s , 
a l g r i t o de Alah es grande y Mahoma su profeta, h a c i e n d o 
e n m u d e c e r sus Z a l a h los a r g e n t i n o s sonidos d e l a s c a m p a n a s 
q u e l l a m a n á la orac ión al v e r d a d e r o c r e y e n t e d e D i o s , p l e 
g a r i a s h o l l a d a s con e l á n g e l de l a F é a l c o m b a t e d e los v ien
tos y q u e e n s u g i ro r á p i d o d e s d e t a n e l e v a d a a l t u r a , p u l v e 
r i za e n n u e s t r a g r a n d i o s a G i r a l d a la m e z q u i t a de A b u b - Y a c u b , 
con los s ignos sub l imes de n u e s t r a B e l i g i ó n b e n d i t a . 

Sevi l la 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 8 9 2 . 
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PLANO TOPOGRÁFICO DE LAS JUINAS DE ITÁLICA 

I Coliseo ó eireo romano. 
II Grandes termas conocidas por B a ñ o s d e l a R e i n a M o r a . 

III Edificio que se supone fué cuartel 
IV Edificio bárbaro tenido por visi-godo. 
V Emplazamiento de un templo, 
VI Termas conocidas por los Palacios. 

VII Edificio tenido por teatro por algunos arqueólogos. 
VIII Muro de ladrillos de antigua obra pública. 

IX Trozo de Muro, llamado de San Antonio. 
X Torre cilindrica. 

XI Torre poligonal. 

L I T O G R A F Í A . D E L COMERCTO,C*SI E L O V N ? 3 8 , S E V I L L A . 

XII Fuente llamada del Moro. 

XIII y XIV Torres cilindricas. 

X V . X V . X V Varías torres cuadradas al N. 0 . y 0. de la Ciudad. 
XVI Sitio del mosaico de las Musas, descrito por Labórele. 

XVII Calles, plazas y manzanas de.easas del pueblo de Santiponce. 

XVIII Muros y construcción del antiguo muelle. 
X I X Arxoyo que por debajo de la alcantarilla C va d unirse con el río 

al ft. del plano. 

X X Carretera de Extremadura. 
X X I Camino antiguo del Convento d el pueblo, junto al cual se advier

ten vestigios de lo que se llamaba el Pretorio. 

ESCALA DE 30 MILT- POR 100 METROS. 

X X I I Extremo del Convento é Iglesia de San Isidro del Campo. 
XXIII Campo en el que se han encontrado vestigios de la antigua Necrópolis 
X X I V Terreno bajo y pantanoso por donde iba. el río que bañaba los mu

ros de Itálica. 
X X V Olivar en cuya extensión se han encontrado sepulturas antiguas. 

X X V I Carretera antigua de Extremadura. 
X X V I I Torre grande. 
AAAA Trozos de muralla antigua en el perímetro de la Ciudad. 

1.2.3.4. 5. 6 y 7. Colinas que cubren la antigua Itálica. 
5. 6 y 7 Colinas entre las que se han encontrado mosaicos, trozos de cloa

cas y otros vestigios. 
5 Colina en la que se ven vestigios de la antigua ciudadela ó Acrópolis 



_ 
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Origen de Itálica 

A tí deben los siglos el óptimo Tra-
jano; de tí nació la fuente de los Elios 
que produjo á Adriano; tuyo es el ancia
no Theodosio, y de tí procede la púrpu
ra de sus dos hijos; de suerte que cuan
do Roma recoge de todo el orbe abastos, 
caudales y soldados, tú la das quien lo 
gobierne todo.» 

(Alabanza de Claudiano d EspaMa.) 

Strabón, geógrafo gr iego, dice en su Geografía histórica, 
que la Botica era un país abundante en aceites y lanas finas, que 
se envanecía con grandes ciudades como Gades, Corduba é Hispa-
li, y estaba habitada por los Turdelanos, pueblos que poseían an
tiguos monumentos de poesía é historia, y cuyo nombre desfigu
rado y exajerada felicidad dio argumento á los cuentos griegos 
sobre el Tartesio. 

Entre estos pueblos que, según el dicho de Strabón, usaban de 
gramática, cultivaban la poesía y tenían leyes escritas en versos, 
que se remontaban á seis mil años de antigüedad, había uno llama
do Sanaos, situado en las amenas y fértiles riberas del Guadalqui
vir, precisamente en el área que hoy ocupa Santiponce. 

Esta civilización, como la griega y fenicia, fué pulverizada 
por el Delenda Chartago de los Romanos, no quedando de ella más 
rastro que el testimonio de Apiano Alejandrino, en su libro de 
Bello Hispaniensium: 

«In qua non magnis relictis copiis SANTIOS in civüates forman 
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redegit qua? ab Italia nomine Itálica apéllala est: quoe post trojoni 
atque Adriani patria fuü...» 

Pero cuando los car tagineses fueron expulsados definitiva
mente de España , el Senado llamó á Roma para concederle los ho
nores del triunfo á su vencedor Publio Cornelio Escipión, g e n e r a l 
de los romanos en la Península , el cual, an tes de marcharse y con 
el ahinco de premiar los servicios de sus veteranos , dio el l u g a r de 
Sancios á los mismos, variándole el nombre con el de Itálica, en 
memoria de su pa t r ia I ta l ia . 

P a r a poblarla destinó á ella muchos soldados y cabal leros 
romanos, con prioridad los que llevaban en sus cuerpos señales 
cruentas del combate. En t r e ellos repart ió el t e r reno , é hizo una 
plaza fuerte para conservar la dominación de lo conquis tado . 

Es to acaeció por los años 548 de la fundación de Roma y co
mo 204 antes del Nacimiento del Salvador del Mundo. A la vez r e 
par t ió á sus compañeros o t ras ciudades como Laelia ( término de 
Sanlúcar la Mayor), en g ra t i tud á su amigo el a lmirante Loelius; 
Spoletinum (Espar t inas) , á los na tura les de Spoletum en I ta l ia ; 
Sentinatia (Villalba del Alcor) , á los hijos de Sentinum, ciudad de 
la Umbría . (Delgado, Medallas autónomas.) 

P a r a robustecer la opinión del sitio que ocupaba la p a t r i a de 
Trajano, dice S t rabón: 

Secumdum has Itálica et Hipa supra Bwlin positai, y el i t ine
rar io del Emperador Antonino Caracalla, en el camino que comien
za en las bocas del Guadiana y termina en Mérida, la coloca as í : 

Onuba, (Huelva) 
Hipa, (Niebla) 
Tucci, (campos de Escacena) 
Itálica, (Santiponce) 
Monte Mariorum, (Cordillera Mariánica) 

Se extendía, pues, I tá l ica por la falda de los Alcores , ocupan
do el área de la ciudad lo que hoy es la era del Convento, los oli
vares de los Palacios y las Coladas y el pueblo de Sant iponce, 
que ha sido un venero inagotable de los res tos que se han ex
t ra ído . 

Escipión dio á I tá l ica todas las p re r roga t ivas y privilegios 
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de su patria, y hasta sus medallas, que eran una loba amamantan
do á dos gemelos. En sus estandartes ó banderas ponía un globo 
sobre un ara, todo en campo azul. Esta misma insignia se ve en 
algunas monedas. (Rodrigo Caro y P. M. Flórez). La inscripción 
dice: 

GEN. P O P . MUNIP. ITÁLICA. 

El eruditísimo padre Zevallos se esfuerza con no tas y con un 
lujo inusitado de datos históricos, en probar que el asiento de I tá 
lica es el mismo que hoy ocupan sus ruinas. 

Esta verdad se manifiesta palmariamente con sólo leer las 
inscripciones de las lápidas que se descubren. En el año 1753, ca
vándose en el sitio llamado los Palacios, olivar que hoy ocupan 
estas ruinas, se sacaron dos grandes pedestales, que habían sos
tenido estatuas dedicadas la una al emperador César M . A u r . P r o b . 
Pío, siendo procurador de la república de Itálica, que la dedicaba 
Aurelio Julio; y la otra fué dedicada por la misma república Ita-
license al emperador César M. Aur. Caro. Esta segunda fué pues
ta el año 283 y la primera el 287. 

En 1760 se halló otra inscripción en un pedestal de mármol 
blanco más entero y mejor conservado que los dos antecedentes . 
Es una dedicación hecha al emperador Floriano, en su brevísimo 
tiempo por la República Italicense. En 1781 se descubrieron los 
troncos de dos estatuas, sin caboza, ni brazos ni p iernas ; la una es 
de una mujer con túnica y precinta, y la otra de hombre/ desnuda 
con torpeza. Asimismo se halló un pedestal que parec ía per tene
cer á la estatua de mujer, cuya inscripción es una dedicatoria á 
las manes de una señora de la casa imperial de los Elios por de
creto del Senado ó del orden de los Italicenses. 

Guerreros Italicenses 

Itálica, dice el sabio F ray Fernando de Zevallos, en cuya 
fuente hay que inspirarse, fué ciudad opulentísima en familias y 
vastísima población, como puede presumirse del ancho espacio 
que ocupaba. 
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P o r el grueso de sus derruidos muros se colige que eran fortí-
simos. En algunos sitios son dobles y t r ipl icados, estando gua r 
necidos de tor res cuadradas con equidistancia relat iva. 

Roma la ennobleció y adornó como su más fiel aliada y amiga 
y dedicó templo y sacerdotes al Genio de César Augus to . Unida 
al carro triunfal de la ant igua Romulea, hizo que, cuando la gue
r r a contra Vir ia to , debajo de sus mural las Quinto Mételo Pío 
destrozara á Herculeyo, el cual tuvo que r e t i r a r se á Lusi tania , no 
sin antes dejar muertos en sus campos 20 .000 hombres. 

Al mismo tiempo, el ciudadano de I tá l ica Cayo Marcio repr i 
mía los ímpetus de Vir ia to , que tenía puesto á raya las t ropas ro 
manas que comandaba el P re to r Quincio, quien, lleno de pavor, no 
se a t revía á salir de Córdoba, donde estaba bloqueado. 

Cuenta Apiano, que destacaba á Cayo Marcío Italicense para 
que entre tuviese y refrenase á los s i t iadores , condoliéndose éste 
de la suer te de las t ropas romanas , y desde I tá l ica no dejaba de 
mandar mensajeros á Córdoba, instando á Quinto Pompeyo para 
que obrara rápidamente contra el héroe lusi tano Vir ia to . 

Vino después de cónsul Quinto Fabio Servi l iano, con dos le
giones romanas y mil quinientos caballos, inaugurando su reinado 
con la iniquidad de cor tar les las manos á 500 principales españo
les. (Paulo Orosio). 

En los tiempos de la gue r r a civil en t re Jul io César y Pompe
yo, Var rón , del par t ido de és te , viendo que I tá l ica le cerraba sus 
pue r t a s , por ser afecta á la víct ima de Br u to , se dir igió á Córdo
ba, donde ent regó al vencedor en Munda las legiones de Pompeyo 
en la Bét ica , las cuales recibió Sex to . (Apianus, De bellis Hispa-
nensisj 

Tres caballeros de I tá l ica llamados Minucio Flaco , Tito Va-
sio, Lucio Mergilio, y Anio Scapula, ciudadano de Córdoba, y Lu
cio Placilo, en t raron en una conjuración cont ra la rapacidad de 
Quinto Casio Longinos. que á nombre de adminis t ra r la gue r r a , 
robaba á los pueblos; lo acecharon un día que iba á la Basílica en 
Córdoba, y mientras que un soldado llamado Minucio Silón le pre-
presentaba una solicitud, el conjurado i tal icense Minucio Flaco 
derribó de una estocada al L ic to r que es taba más cerca, hiriendo 
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al t i rano. En esto llegaron sus dos conciudadanos Vasio Mergilio 
y Lucio Lucinio Esquilo, los cuales , aun cuando les dieron diferen
tes golpes, creyéndolo muer to , lo dejaron; pero éste sobrevivió 
y, después de grandes tormentos , dio muerte á los conjurados. 

Tito Torio, ciudadano de I tá l ica , al frente de legiones vete
ranas , quiso vengar las manes de sus conciudadanos; pero las 
mujeres de Córdoba le suplicaron, con sus hijos en los brazos, no 
destruyera la ciudad, tanto más cuanto que ellos odiaban al ti
r ano . 

Mas cuando el t irano Casio menos lo esperaba, fué separado 
del gobierno de la provincia, siendo nombrado para reemplazarle 
el procónsul Trebonio. 

Ardiendo Casio en deseos de ir á I talia con el fruto de sus 
rapiñas , se embarcó en Málaga, sorprendiéndole en la embocadura 
del Ebro una violenta tempestad que abrió las puertas del infierno 
á aquel avaro, t ragándose las olas del mar sus inmensas riquezas, 
y , como dice Rodrigo Caro, así pagó y estará pagando sus malda
des eternamente. 

También cuenta Hircio un singular combate que sostuvo 
Quinto Pompeyo Niger, caballero italicense que seguía las bande
ras de Julio César, contra un fanfarrón llamado Antist io, hombre 
de colosal es ta tura , que militaba en favor de Pompeyo, el cual solo, 
ante los muros de Itálica, retó á los sitiados llamándoles cobardes; 
saliendo Quinto Pompeyo Niger , á luchar solo con él, mientras 
absortos ambos ejércitos los contemplaban. 

Hijos ilustres de Itálica 

i 

Según el libro de los Actos Apostólicos, Cornelio, Centurión 
de la Cohorte llamada Itálica, fué el primero que vino á San Pedro 
cuando le estaba Dios revelando la vocación de los gentiles á su 
Iglesia, en aquella visión del vaso lleno de animales inmundos. 
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Bibar y Rodrigo Caro se refieren á este Centurión, el que 
confesó á Cristo muriendo en la cruz, y al otro cuyo hijo sanó, 
na tura les de I tá l ica . 

I I 

San Geroncio vino á la Bét ica predicando la doctrina de J e 
sucristo y plantó con su s ang re aquella Iglesia, sufriendo el mar
t ir io en la cárcel de I tá l ica , degollado por testificar la fé que p re 
dicaba. En su sepulcro levantaron los cr is t ianos un templo, que 
duró has t a el t iempo de los Mahometanos . También se hace men
ción, rezándose el 20 de Marzo, de los már t i res Stos . Víctor y Se
bas t ián . 

I I I 

También nació aquí el célebre poeta latino Silio Itálico, que 
cantó en diez y siete libros las ú l t imas guer ras púnicas y la ruina 
de Car tago , siendo cónsul con Nerón el año 68 de Cristo. Después 
se re t i ró de los negocios á la t ranqui la calma de las Musas. Com
pró la villa ó casa de campo l lamada Academia, donde Cicerón t r a 
bajaba sus cuestiones, adquiriendo igualmente el predio que habi
taba el inmortal Virgilio, y celebraba cada año el día de su naci
miento. Procuró imitar la Eneida en su poema épico de la guer ra 
púnica. 

I V 

Poco tiempo después del nacimiento de este insigne v a t e , vio 
la luz en nuest ra Itál ica aquel genio que cantaba Rioja: 

«Aquí nació aquel rayo de la guerra, 
gran Padre de la Patria, honor de España, 
pío, felice, triunfador Trajano, 
ante quien muda se postró la tierra 
que ve del sol la cuna, y la que baña 
el mar también vencido Gaditano. 
Aquí de Elio Adriano, 
de Theodosio divino, 
de Silio peregrino 
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rodaron de marfil y oro las cunas. 
Aquí ya de laurel, ya de jazmines 
coronados los vieron los jardines 
que ahora son zarzales y lagunas.» 

Tuvo por maestro á P lu tarco , en cuya moral inspiró todos 
los actos de su vida. 

El Imperio se hallaba postrado; las bestias feroces que ha
bían encharcado al mundo con sus inmundas orgías, tenían ence
nagado el gusto y el espír i tu en el albañal más asqueroso que pne-
de presumirse: todo pereció, costumbres, ciencia y ar tes . 

Después de aquel siglo en donde brillaron Agripas y Mecenas 
con Augusto, los nombres repugnantes de Tiberio, Germánico, 
Seyano, Calígula, Claudio, Mesalina, Agr ip inay el feroz Nerón 
prendiéndole fuego á Roma. 

Pasada aquella anarquía de dos años, que empezó por Galba y 
concluyó en el pesebre de Vitelio, apareció la familia de los Fla-
vios, que tan buenos emperadores dio en Vespasiano y Tito, y cu
ya corona fué aquel infame Domiciano, que el Senado hizo conde
nar su memoria derribando sus es ta tuas . 

Trajano vino á llenar un gran vacío. Inauguró el reinado de 
los Antoninos, tomando á los 46 años la rienda del gobierno cuan
do lo adoptó Nerva. Quiso en t ra r en Roma á pie; Plotina su mu
jer siguió su ejemplo, y al subir por las gradas del palacio, se vol
vió para decir á la mult i tud: «Tal como entro aquí, quiero volver 
á salir.» 

Su elevada es ta tura y por te marcial imponían; pero su afabi
lidad cautivaba los corazones. Abrió su morada á todos los ciuda
danos, y á los que le reconvenían por aquellas familiaridades, 
les decía: «Seré para con los demás como yo hubiese deseado que 
los emperadores fueran para conmigo, siendo yo un simple ciuda
dano.» 

Visitaba como un par t icular á sus antiguos amigos y asist ía 
á sus fiestas de familia. 

Al ent regar su espada al prefecto del Pretorio dijo: «Sírvete 
de esa espada en favor mió si obro bien y contra mí si obro mal». 

Trajano recuperó otra vez la Dacia, sojuzgó la Armenia, hi-
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zo provincias del imperio la Asir ía , la Mesopotamia y la Arab ia . 
Tomó las ciudades de Seleucia, Exesifón y Babilonia. Desde allí 
pasó victorioso á la India . 

Florecieron bajo su égida Táci to , Fabio Quintil iaño, Pl inio, 
P lu ta rco , Favorino y Epicteto . 

Los monumentos que levantó tuvieron por objeto la uti l idad 
pública ó el adorno de Roma, como la columna Trajanñ que refiere 
todavía sus hazañas . 

Con el número 95 , existen en las galer ías del Museo provin
cial de Sevilla dos es ta tuas de Trajano, una representa dicho 
emperador desnudo, con el paludamento sobre el hombro izquier
do, en aspecto de deidad, y la o t ra es una cabeza de mármol con 
corona cívica. 

E n t r e sus obras públicas, las más impor tan tes fueron una ca
r r e t e r a que a t ravesaba todo el Imperio, desde el Ponto-Euxino 
has t a las Gal ias , y un camino que cons t ruyó por ent re las Lagu
nas Pont inas . Ot ras muchas vías mili tares t r azadas por él facili
ta ron la acción rápida del gobierno imperial. Él fué quien hizo 
abrir á su costa los puertos de Ancona y de Civi t ta-Vechia. Puen
tes construidos en España , y que aún exis ten, como el de Alcán
t a r a sobre el Tajo; Colonias establecidas en diferentes para jes , 
ya fuera como estaciones mil i tares ó como plazas de comercio; la 
biblioteca Ulpiana, que llegó á ser la más rica de Roma, m u e s t r a n 
que su act ividad se extendía á todo. 

Escribió la guer ra Dácica, imitando á César que lo hizo de la 
Gálica. Compuso en gr iego los versos de la Antología . 

La República Ital icense erigió á Nerva , en reconocimiento á 
la adopción de Trajano, una es t a tua en escul tura de muy buen por
te que se conserva en las ga ler ías del Museo provincial , ex t ra ída 
de las ru inas de I tá l ica . Es t á numerada con el folio 94, represen
tando la figura en estilo de deidad, con el paludamento sobre el 
hombro izquierdo y cojido en el brazo del mismo lado. 

En el t iempo de este emperador llegó Itálica á la cúspide de 
su opulencia, pues no contenta con el t í tu lo de Municipio, se pa-
rangoneó con la misma Roma. 
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V. 

A Trajano sucedió Adriano, nacido también en I t á l i c a el 25 
de Enero del año 76 de Jesucristo. 

En las galerías del ya mencionado Museo Provincial existe, 
marcado con el número 151, un busto de mármol que lo represen
ta , llevando sobre el pecho una cabeza de gorgona en señal de su 
carácter divino. Se le ve con la barba, pues fué el primer empera
dor que se la dejó crecer para tapar ciertas cicatrices que tenía 
en el rostro. Su memoria era prodigiosa, pues re tenía el nombre 
de casi todos sus soldados. 

Fué sobrino de Trajano, de la noble familia de los Elios, es
tablecida en Itálica desde el tiempo del fundador Scipión; hijo de 
Elio Adriano, primo de Trajano, y su madre fué Domicia Paulina, 
natural de Cádiz. 

Casó con una sobrina de Trajano, llamada Sabina. 
Al morir el gran emperador, su Esposa Plot ina declaró que 

en sus últimos momentos había adoptado á Adr iano. 
Avisó á éste inmediatamente, el cual se encontraba en An-

tioquía con una división del ejército, t rasladándose presuroso á 
Selinonte, en donde los soldados lo proclamaron. El Senado reco
noció sin vacilar al elegido de las legiones. 

Lejos de buscar nuevas guerras , hizo caso omiso de ellas, y 
para poder consagrarse á la administración inter ior , apresuróse 
á terminar las que aún duraban. Sin embargo, como su antecesor 
había t raspuesto los límites fijados al imperio por Augus to y aún 
por la misma naturaleza, levantó una muralla en Occidente, des
de las bocas del Tyne hasta el golfo de Solway (Vallum Adriani), 
terminando en las orillas del Rhin las fortificaciones que cubrían 
las t ierras de los Decumanos, decidido á poner defensas respeta
bles al imperio. 

Asoló toda la Judea, quitándole el nombre á la Ciudad de Da
vid, que convirtió en Elia Capitolina, erigiendo en ella al tares á 

2 
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los dioses y prohibiendo á los jud íos que pract icasen su sangr ien
to baut i smo. 

Adriano reunió á los jur isconsul tos más i lustres para formar 
con ellos un Consejo secreto del imperio, al que confirió definiti
vamente la autor idad leg is la t iva , de modo que los decretos del 
Senado empezaron á caer en desuso. 

Salvio Jul iano, por orden, del emperador, juntó los ant iguos 
edictos pre tor ianos y coordinó sus disposiciones, formando una es
pecie de Código, que fué denominado el Edicto perpetuo. 

El ejército, lo mismo que el palacio y la alta administración, 
fué sometido á una reforma severa . Inculcó por sí mismo á sus 
soldados el ejemplo de la sobriedad y del valor para sobrel levar 
las fa t igas , andando jo rnadas de 2 0 millas, á pie, con la cabeza 
descubier ta , en medio de las t ropas y comiendo sus mismos ali
mentos . 

Tenía siempre en los labios el axioma si vis pacem para be-
llum, con el plausible pensamiento de conservar la paz. 

La actividad de Adriano se extendía á todas las provincias, 
visi tándolas consecut ivamente , primero el Oeste, después el Orien
t e , mostrándose á sus subdi tos sin vana ostentación. 

Es tos viajes, que dura ron once años, le hicieron ver de cerca 
y conocer las verdaderas necesidades de sus pueblos, pa ra corre
g i r abusos y cas t igar á los cu lpab les . 

Muchas ciudades fueron decoradas por él con monumentos 
grandiosos: en Nimes cons t ruyó el circo en honor de Plot ina; cer
ca de Tibur mandó construir una quinta en la que se veía la r e 
producción de los sitios y de los monumentos que le habían llama
do la atención, como el Liceo, la Academia y el valle de Tempe. 

En Atenas estuvo dos inviernos , y Alejandra-Roma le debe 
su castillo de San tange lo (Molis AdrianiJ. 

Fundó a lgunas poblaciones como Andrinópolis en Tracia y 
Antinoópolis en Egip to , y en va r i a s aceptó el t í tulo de un cargo 
municipal . En Atenas fué a rcon te , en Ñapóles demarco y en esta 
I tá l ica , su cuna, se exoneró con el cargo de magistrado quinque
nal, que, lo mismo que en Roma, era una persona investida de la 
autor idad pública, religiosa, civi l y mil i tar . 
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P a r a pro teger á los esclavos cerró las Ergás tu las . Aun cuan
do no puso término á la acusación contra los crist ianos, morigeró 
en mucho la persecución, prohibiendo que se les diese muerte sin 
acusación jurídica. Sin embargo, empezó á extraviarse , pues elevó 
templos en Arabia y Egipto á su favorito y amante Antinóo, al 
que convirtió en Dios. 

Ante el desenfreno moral de aquellos tiempos, bien se com
prende que mandara matar á Apoliodoro de Damasco, el célebre 
constructor del Puente de Trajano, tan sólo por una sát ira qne 
blandiera contra él como estatuario. 

Rayó en lo inexorable contra los conspiradores Corn. Palma 
y el moro Lucio Quieto. Por sospechas hizo morir también á su cu
fiado Serviano y á su nieto. 

De Dion Casio podemos colegir que el Anfiteatro de Itálica 
es obra de Adriano, atribuyéndosele también el de Nimes por te 
ner ambos un parecido exactísimo. Si alguna duda pudiera caber 
sobre quién fuera el que lo edificó, puede en cambio asegurarse 
que lo hermoseó este emperador. 

Algunas veces se dejaba llevar de un catácter atrabiliario, el 
que manifestó con sus compatriotas los Italicenses, cuando éstos 
sé burlaron de él y desobedecieron su mandato de las Cortes de 
Tarragona , en las que ordenaba sacar levas de gentes para la 
guerra . Apesar de esto, varió á los Italicenses sus leyes municipa
les y les concedió el derecho romano de hacerse Colonia. 

Hizo dividir la Península en cinco provincias: la Tarraconen
se, la Bética, la Lusitania y la Galia (Sparciano). 

Todas las provincias le dedicaron medallas, en las que se ve 
al emperador levantando á una persona del suelo. 

Es te i lustre hijo de Itálica murió en Bayes el 12 de Julio 
de 138. 

VI 
1 

Teodosio, emperador también romano, nació en Itálica, según 
lo afirman la autoridad de Sexto Aurelio Víctor , Claudiano, Pau-
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lo Orosio y Paulo diácono de Mérida, el conde Marcelino Jo rnán . 
dez, Morales, Mexía, el P a d r e Mariana y Caro. 

Era hijo de Honorio Teodosio y de Termancia su mujer, p ro 
venientes de la rama del g ran Trajano, na tura les también de I t á 
lica, t rayendo monedas acuñadas de ellos Ambrosio Morales y 
Jacobo E s t r a d a . 

Hallándose Teodosio en África, vino á I tál ica, apenado por 
la muer te de su padre, ordenada por el supersticioso t i rano Valen-
t e , quien creyendo en el horóscopo de un fanático, mandó m a t a r 
á todos aquellos cuyos nombres empezaran con las l e t ras Theod, 
como Theodoros, Theodolos y Theodosios. 

No tardó mucho en expiar Vaiente sus cr ímenes. El 9 de 
Agosto de 378, cerca de Andrinópolis, derro taron los bárbaros en 
una batal la al ejército romano que mandaba. Herido en la pelea, 
fué hecho prisionero, y encerrado en una cabana , á la cual pega
ron fuego, su cuerpo fué consumido por las l lamas. 

En aquellos ins tan tes , Graciano, compañero de Teodosio, 
vencía á los alemanes cerca de Colmar, llamando inmediatamente 
á su lado al nuevo emperador, que estaba en I tál ica (19 de Enero 
de 379), otorgándole él t í tulo de Augusto y las dos prefecturas 
de Oriente y de Iliria. 

Dificilísimas eran las circunstancias cuando este hijo de I t á 
lica tomó las r iendas del poder; el Imperio romano estaba agónico, 
pues los bárbaros ocupaban todos los cargos, el ejército y las pro
vincias. 

Aquella Roma tan opulenta era un cadáver . El g ran ta lento 
de Teodosio lo previo y admitió á 40,000 guer re ros godos en el 
Imperio, calculando que no tenía más remedio. Contemporizó con 
todos, aunó voluntades, afianzó el Lábaro Santo de Constantino, 
hollando con la cruz bendita del Cristianismo la doctrina de Arrio 
y haciendo que el paganismo sucumbiera. 

Después de der ro ta r á Alarico, rey de los godos, se bautizó, 
mandando que en todo el Imperio se profesase la fé católica que 
enseñaban entonces Dámaso en Roma y Pedro en Ant ioquía . P ro 
hibió á los arr íanos celebrar jun tas y predicar sus doctr iuas , dis
poniendo que los libros de Porfirio y de Nestorio fueran ar ro ja-
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dos á la hoguera.El pueblo de Tesalónica se sublevó y dio la muer
te al gobernador y á varios oficiales, por lo que, a r ras t rado de 
una cólera violenta, fulminó mandatos que costaron la vida á siete 
mil personas. 

Es t a s funestas medidas tenían horrorizado al Imperio, has ta 
el extremo de que el mismo Teodosio, cuando daba una orden 
airada, recitaba primero todo el abecedario para que se le aplaca
ra la cólera. 

Contrito se presentó ante la catedral de Milán,y S. Ambrosio 
lo denostó á la vista del pueblo, prohibiéndole que entrase en la 
iglesia y se acercara á la mesa de la comunión. Este gran hijo de 
Itálica aceptó la penitencia, y durante ocho meses no pasó del 
atrio del templo. 

Dividió el imperio entre sus dos hijos Arcadio y Honorio, es
pirando el 17 de Enero de 395. 

Monedas de Itálica 

AUGUSTO 

N. 1 PERM. AVG. MVNIC. ITALIC. Cabeza desnuda de Au
gusto á la derecha. 
R. GEN. P O P . ROM. Figura togada de pie hacia la iz
quierda: en la mano derecha lleva una patera , á los pies 
hay un globo. 

2 PERM. AVG. MVNIC. ITALIC. Cabeza de Octaviano ha
cia la derecha. 
R. ROMA. Figura militar de pie con lanza en la derecha ; 
detrás un escudo oblongo. 

3 PERM. CAES. AVG. Cabeza de Augusto á la izquierda. 
R. Loba alimentando á los gemelos, que mira á la derecha : 
encima MVNIC, debajo ITALIC. 
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4 Var ian te en el reverso, que consiste en tener la palabra 
ITALIC. encima de la loba, y MVNIC. debajo. 

5 PERM. CAES. AVG. Cabeza desnuda de Augusto á la iz
quierda. 
R. Capricornio, cornucopia y timón: alrededor la leyenda 
MVNIC. ITALIC. de arr iba para abajo. 

JULIA 

6 PERM. AVG. D I V V S . AVGVSTVS. PATER. Cabeza de 
Augusto radiada á la izquierda; encima as t ro de seis pun
t a s , delante r a y o . 
R. MVN. ITALIC . I V L I A AVGVSTA. Julia sen tada 
mirando á la izquierda; en la mano derecha tiene un signo 
desconocido, en la o t ra lanza. 

7 La misma leyenda. Es var iante en la dirección de la cabe
za de Augusto que mira á la derecha. 
R. Como el de la an ter ior . 

TIBERIO 

8 TI . CAESAR A V G V S T V S . PON MAX, IMP. Cabeza de 
Tiberio desnuda, mirando á la derecha. 
R. P E R M . DIVI . AVG. MVNICLP. IT A L . Ara en la cual 
es tá escrito en t r e s l íneas PROVIDE-NTIAE-AVGVSTI . 

9 Como la an te r io r , l levando sobre el a ra la contramarca 
P . R. 

10 Var ian te que consiste en la contramarca compuesta de un 
monograma de t r e s l e t r a s . 

11 Otra var ian te con las dos contramarcas P - R. y el mono
g rama . 

12 PERM. A V G . Cabeza desnuda de Tiberio hacia la iz
quierda. , 
R. Cornucopia y globo: alrededor MVNIC. ITALIC. 
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DRTXSO Y GERMÁNICO 

1 3 DRVSVS CAESAR TI. AVG. Cabeza desnuda de Druso 
mirando á la derecha. 
R. Águila legionaria y vexilo entre signos militares; de
bajo y en dos líneas PER AVG. 

1 4 GERMANICVS CAESAR TI. AVG. Cabeza de Germánico, 
á la izquierda. 
R. El mismo. 

1 5 GERMANICVS CAESAR. . . . Cabeza de Germánico 
á la derecha. 
R. PERM. AVG. DRVSUS CAESAR. Su cabeza á la iz
quierda. 

Las monedas descri tas fueron acuñadas precisamente bajo el 
imperio de Augusto y de Tiberio. En ellas se ostentan las cabezas 
de ambos personajes, la figura de Julia y los bustos de los Césares 
Druso y Germánico, hijo y sobrino de Tiberio. 

Los reversos aluden en sus tipos al origen romano de Ilálica, 
á la memoria de Augusto y á la deificación de su persona después 
de muerto. 

En la del número 1 se figura el genio del pueblo romano con 
el globo terres t re á los pies y el traje togado, á la manera que en 
las monedas de Antonino Pío presentaron al genio del Senado de 
Roma. La del número 2 recuerda á la ciudad eterna con traje 
militar, como se ve en otras del Emperador Vespasiano. 

Presenta el número 3 á la loba alimentando á Rómulo y Re
mo, emblema muy conocido. 

El Capricornio, cornucopia y timón (núm. 5 ) significan que 
Augusto , dominador del mundo, habría nacido bajo la influencia 
de aquel signo astronómico, y que regía con felicidad sus desti
nos. El águila legionaria entre insignias militares de las monedas 
que llevan las cabezas de Germánico y Druso (núms. 1 3 y 1 4 ) son 
evidentemente alusiones á la fundación militar del Municipio. 

El núm. 1 5 , de la colección del Sr . Gago, tiene el tipo de las 
monedas de Itálica, y aun cuando se halla en buena conservación, 
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una falta del cuño dejó sin g raba r el nombre de la colonia. L a 
hemos puesto aquí como dudosa por esta causa, esperando que 
aparezca otro ejemplar mejor conservado y en que sin duda ha de 
leerse el nombre de Itálica. 

Las res t an tes monedas en conmemoración de Augus to , con
siderándolo como un Dios, por medio del as t ro y del r ayo , son 
iguales á o t ras de Emér i ta ; las de los núms. 6 y 7 presentan la 
figura de Jul ia en forma asimismo de divinidad; y el ara de la 
Providencia que se ve en las de Tiberio alude á la deificación de 
Augusto , como la cornucopia y globo del núm. 12 puede conside
ra rse ot ra alusión á la felicidad que gozó el Imperio bajo la domi
nación de Octaviano. 

Familias ilustres de Itálica. 

Siguiendo al padre Zevallos, se dirá que al linaje de los 
Vlpios pertenecía el emperador Trajano, existiendo una piedra 
con una inscripción sepulorar que se puso á Vlpio Hebre to por sus 
padres Vlpio Zotico y Valeria Sponde. 

En el mismo nombre de Trajano, nota Rodrigo Caro otro li
naje en Itálica. Es te era el de su padre llamado Trayo , cepa tu r -
detana. También (juiere deducir de Areianos el apellido de Are -
llanos, haciéndolo tan ant iguo como los de Paciecos, Ponzios, Zú-
ñigas y el de los Zosas, que notó en una lápida hal lada en la fuen
t e del Arzobispo, puesta á Caio Zosa. 

La familia de los Elios fué o t ra de las más an t iguas que se 
establecieron en I tá l ica , á la que Escipión dio repar t imiento en 
ella. 

Marcelino, abuelo de Adriano, fué también hijo de I tál ica. 
Las es ta tuas hechas pedazos que se sacaron de es tas ruinas 

el año 1781, es taban dedicadas por Elio Prisco á su hija Elia 
Flavia . 

P o r los años 276 , un personaje llamado Ursino dedicó al em-
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perador Floriano una estatua erigida por su República I tal icense. 
Los Cornelios es otro linaje antiguo de Itálica, así como los 

de Aennas Rufos, de los que hay memoria de una piedra que exis
tía en el monasterio de San Isidro. 

Refiriéndose á matronas célebres, hijas de Itálica ó que en 
ella florecieron, se nombran: Matidia, hermana del emperador 
Trajano; Sabina, mujer de Adriano; Termancia, madre de Teodo
sio, y otra del mismo nombre, y María, que aun siendo hermanas* 
casaron con Honorio; Piacila, mujer de Teodosio; Placidia, hija 
de este emperador, que casó con Ataúlfo, y que con la suavidad 
de su carácter hizo afable y humano á su marido, inclinando su 
ánimo para que no saqueara á Roma; Serena fué hija de María y 
de Honorio, hermana de Teodosio, y casó con Stilicón. De este 
matrimonio hubo otras dos llamadas María y Termancia, y t am
bién un varón nombrado Euquerio. 

Costumbres de los Italicenses. 

Se ha dicho en otra par te que este pueblo de la Turde tan ia , 
llamado Sancios, se gobernaba por unas leyes antiquísimas he re 
dadas de sus ascendientes hacía 6,000 años, teniendo presen te 
que éstos se componían de cuatro meses. 

Escipión no le quitó su culto; es más, que entre los romanos 
se le dio hospitalidad á esta religión de los dioses de Egipto , im
portada y establecida por los fenicios, como se ve palmariamente 
en el pedestal que se conserva en la Casa de Pilatos de Sevilla, es
tudio del pintor D. Francisco Anaya, t ra ída de Estepa, según el 
Maestro Florez, en la que se ve esculpida la diosa Isis, el Alcón, 
el ave Ibis y el Buey Apis. (1). 

(1) Hablando de las medallas de Itálica, dice el concienzudo D . Antonio D e l 
gado: 

«En el trascurso de muy pocos años hemo^ visto un medallón de ágata de un 

3 



1 8 HISTORIA DE ITÁLICA 

La religión gentí l ica erigía también templos á Baco, Diana, 
el Sol y Mar te . 

En la galer ía de nuestro Museo Arqueológico, con el número 
195, hay un prisma de mármol con una inscripción romana consa
grada al Augusto Pad re Baco, por la que se colige que en Itálica 
debió exist i r a lgún templo erigido á este.dios. 

Con el número 217, hay otra inscripción romana que dice: 
Consagrado al Padre Baco. Lucio Celio Saturnino liberto de Lucio 
Partinopeo, celebrado en los juegos escénicos por el honor del Ser
vir ato, lo dedica. 

Con el número 236, exis te también una inscripción votiva 
que manifiesto una tabla de mármol blanco, conteniendo cincela
das en hueco dos plantas de pie y una inscripción, t raducida por 
mi digno amigo D. Manuel Campos Munilla, y que expresa fué 
dedicada por Cayo Flav io F i rmo, el cual pagado el voto espontá
neo, lo devuelve á favor de Flavio, successo. 

En el dicho Museo y marcada con el número 100, hay una 
Diana Cazadora, escul tura de buen estilo, de bellísima gracia y 
excelentes paños, descubier ta en I tál ica en 1781. 

Rotulada con el número 113. se admira también otra es ta 
tua de mármol, ex t ra ída de I tál ica, que representa un sacerdote 
romano, con túnica y manto (AmichisJ, que le cubre la cabeza. 

El sabio maestro D. Antonio Delgado está en un error cuando 

mérito extraordinario, que su poseedor D . Antonio M. a Ariza ofreció á la Reina 
Doña Isabel I I en su visita el año 1862. El mismo Sr. Ariza había recogido poco 
antes un ejemplar bien conservado del medallón calificado por Mr. Gaillard como 
de Luso, y un trozo buenísimo de la estatua de Apolo. Nuestro colaborador don 
Francisco Mateos Gago, posee de la misma procedencia dos cuadros de mármol en 
que se figuran trabajos de Hércules y que, sin duda, formaban doce tablas, número 
igual á sus empresas, según la mitología. Don Manuel L. Almonte ha adquirido 
preciosos camafeos y un fragmento de la estatua de Diana en mármol bellísimo; don 
Felipe Ramos de la Torre y el Excmo. Sr. Conde de Casa-Rojas dos tesseras muy 
curiosas. Interminable sería nuestro relato porque todos los anticuarios de Sevilla 
tienen monumentos, más ó menos notables, de la misma procedencia.» 
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dice en sus Medallas autónomas que en Itálica no se ven más que 
palacios, templos y anfiteatro, sin apercibirse rastros ni vestigios 
de casas part iculares que denuncien que allí hubo un pueblo. 

Que éste existió lo pregonan á voces las casas que descubrie
ra el malogrado D. Demetrio de los Ríos, que más adelante deta
llaremos, y las sepulturas siguientes, conservadas en la mencio
nada galería del Museo Provincial: 

Núm. 334. Consagrada á los Dioses Manes. Sexto Fuficio 
Tertullino, de 36 años y 47 días, está aquí enterrado. Séale la tie
r ra leve. Claudia Tertulia dedica á su hija. 

209. El Orden Esplendidísimo de losltalicenses decretó para 
Elia Lucinia Valeriana, hija de Quinto, los gastos del funeral, en 
lugar de la sepultura y la erección de una es ta tua . Su padre Elio 
Prisco y su marido Laberio Firmano, aceptado el honor, la pusie
ron de su peculio. 

265. Consagrado á los Dioses Manes. Lucio Ulpio Rústico, 
liberto de Lucio, de 70 años, está aquí enterrado. Séale la t ierra 
leve. 

260. Consagrada á los Dioses Manes. Vivía Vitales, de 30 
años, está aquí enterrada. Séale la t ierra leve. (1). 

Refiriéndonos nuevamente á Escipión, diremos que á los hijos 
de Sanaos le dejó su forma política, pues en sus lápidas se lee: 

RESPÚBLICA ITALICENSIUM Ó ITALICENSIS. 

A la vez amplió y robusteció á sus soldados italianos con to
das las prerrogat ivas y honores de la Metrópoli, pues sus magis
trados y oficios públicos eran un Vice-Pretor ó Legado, un Sena
do, dos Cónsules y un Curador. Es cosa sabida que fuera de la 

(1) Todas estas inscripciones pertenecen al Catálogo que prepara el activo se
ñor Campos y Munilla para el Museo arqueológico, como igualmente suyas son las 
traducciones. 
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Ciudad E te rna ninguno de los pueblos del Imperio solían usar de 
dichos nombres, aunque tuviesen los cargos significados por el los. 
E s t a era una modestia con que hacían obsequio á Roma,dejándole 
como propia p re r roga t iva estos dictados de sus pr imeras d igni 
dades. Así , en las Colonias y Municipios llamaban Orden al Sena
do. A los que tenían el cargo de Senadores denominaban Decu
r iones, y á los Cónsules, Duumviros. A los Senatus Consultos 
l lamaban Decretos . 

La dignidad de Vice-Pre tor se hallaba en Aurelio Julio el 
año 276 , según el pedestal de la e s ta tua que se dedicó al empera
dor Floriano, y en el de o t ra dedicada al emperador P r o b o . 

De los Duumviros ó Cónsules de I tá l ica se hace mención en 
la siguiente piedra numerada con el folio 207, en las ga le r í a s del 
Museo Provincial : 

«Marco Celio Alejandrino por decreto de los Decuriones, pu
so esta tabla de mármol al alojamiento de los soldados Ser ra r ios 
de los Augusto .» (1) 

Los Decuriones, de que se componía el Senado ú Orden de. la 
misma ciudad, se notan en la piedra de Tar ragona que es tampa 
Rodrigo Caro, donde Tito Mamilio fué elegido Decurión ó Decu
rial de I tál ica en tiempos de Antonino P ío . ; 

El cargo de Curador de la República Italicense consta t am
bién de la inscripción de Flor iano, y lo ejercía entonces un ciuda
dano llamado Ursinio. En t r e estos magis t rados y cargos se r epa r 
t ía la administración pública de I tá l ica . 

El Curador en Itálica tenía á su cargo a r rendar los predios 
concejiles ó fiscales; hacer que se recaudaran las r en tas de estos 
propios, mandar reparar la Basílica ó Audiencia, los baños y t e r 
mas. Tasaba el precio en que debían venderse las cosas; proveía 
á que las t ropas percibieran sus utensilios. 

En el ya referido Museo y con el número 201 , exis te una basa 

(1) Eran los Serrarios tropas de infantería, que iban avanzando con solución 
de continuidad, retirándose furtivamente como hoy nuestras guerrillas. Cuando el 
grupo de vanguardia atacaba, se replegaban y se recogían después, y formaban en 
el frente, á la manera que los dientes de una sierra de carpintero. 
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de estatua con una inscripción que ha traducido el diligente se
ñor Campos y Munilla, y dice: 

«A Cayo Vallio Maxhniano, Procurador de las provincias de 
Macedonia, Lusi tania, Mauretana, Tingi tana , General Exforza-
dísimo, la República Italicense (erige este monumento) no tan 
sólo por sus méritos, sino por haber establecido la antigua paz en 
la provincia Bética, vencidos sus enemigos.» 

En el costado izquierdo de esta lápida se lee en letras peque
ñas: «Dedicada en el año del vencedor Licinio y de Fabio Eliano, 
Duumviros, el día antes de las Kalendas de Enero.» 

Los Duumviros ó Cónsules ejercían jurisdicción ordinaria, 
asentados en la Basílica. Su potestad era indivisa, y por medio de 
uno juzgaban juntos ó alternaban, por semanas ó por días, ha
ciendo justicia el uno en nombre de ambos; cuidaban de reparar 
los caminos públicos; eran elegidos de en t re los principales ciuda
danos romanos y del orden de los Decuriones. No eran admitidos 
á esta Dignidad los plebeyos. Vestían de una toga p re tex ta , con 
la orla ó guarnición de púrpura. Cuando Salían en público iban 
delante de ellos los lictores ó porteros, con sus segures ó varillas 
atadas en un manojo, para abrirles paso. Aunque las más de las 
veces eran elegidos á perpetuidad, también duraban por cinco 
años, y entonces se llamaban Quinquennales. 

Elio Adriano tuvo esta dignidad en Itálica, su pat r ia , antes 
de subir al Imperio. 

De aquí podemos calcular la al tura en que eran reputadas es
tas dignidades, pues no se desdeñaba de tomarlas en Itálica el 
que estaba próximo á ser declarado César. 

Los amadores de Itálica pueden ver también en las galerías 
de este Museo Arqueológico las siguientes inscripciones tomadas 
del Catálogo general del Sr. Campos: 

Núm. 211 . Tito Gavino Muero, ciudadano romano, era de la 
Cohorte V de los Italicenses. 

354. Dedicada á Numisius For tuna tus . 

267. I V S - M A X I M V S 
C E I S P V S 
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266. H I  C 
Q C O R  L  . . 
Н О М О В . . . . 
V I X I T 

También pueden admirarse en el mismo edificio, procedentes 
de I tá l ica , otros trozos de inscripciones y algunos objetos pro

ductos de ar tes industr iales . 

Según la Historia general de España, se sabe que el obispado 
de I tál ica estaba limitado por el Mediodía h a s t a cerca de Xerez ó 
la ciudad de Asta, que era el obispado de Sidonia; por el Poniente 
has ta Ovóla, una de las t r e s ciudades que ganó á Viriato el cón

sul FavioServi l iano, y en donde confinaba con el obispado de Ilepla 
ó Niebla. Hacia el Norte subía por la Sie r ra Morena, compren

diendo á Loelia, Callet. Masilva, Calenlum y todos los pueblos de 
la Beturia has ta confinar con la diócesis de Mérida ó Emérita Au

gusta, r lacia el Oriente, río ar r iba , se extendía Itál ica has ta P e 

ñaflor y Palma, comprendiendo en su dis t r i to todas las ciudades 
s i tuadas á la orilla y playa septentr ional del Betis. 

Las car re te ras mili tares de los Romanos, que llegaban y se 
extendían por España , según el i t inerar io de Antonino, eran: la 
vía Aurelia , que par t í a de Roma por la Toscana, á Genova, de 
Genova á Arles , por los Alpes marí t imos, de Arles á Narbona, de 
Narbona á Car tagena , y de ésta á Cazlona ó Castulo, de Cazlona 
á Málaga y de Málaga á Cádiz. 

Otra car re te ra bifurcaba en Castulo y se dirigía hacia Córdo

ba, por Campuniana; de Córdoba por Angel la á Antiguar ía , His

palis y Gadir . El i t inerario de Antonino dice: Desde Narbona par

t ían dos car re te ras para España , la una es la ya citada y venía 
ciñéndose á las costas , por Málaga á Cádiz. La otra pasaba por 
I tal ia y por la Galia Narbonense á España , y desde Tarragona 
a t ravesaba toda la Península española, h a s t a l legar á Legio Sép
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tima Germania (León), desde donde par t ía otra que atravesaba 
toda la Galicia y la Lusi tania, para volver á Emérita Augusta 
(Mérida). x 

Otras cuatro carre teras atravesaban la Península, construi
das por los romanos desde la entrada en España de sus legiones, 
que fué el año 218 antes de nuestra Era , hasta la caída del Impe
rio, que fué el año 423 después de Jesucristo. 

Pa ra hacer la historia de la indumentaria que usaban los le
gionarios Italicenses, hay que inspirarse en la columna Traja-
na (1) única fuente que ha quedado de los usos, costumbres y ar
mas del pueblo romano. 

Los soldados legionarios llevaban el cassis, casco; lorica, lo
r iga; scutum, escudo; gladius, espada; pilum, lanza; balteus, taha

l í ) La columna Trajana, que estuvo mucho tiempo enterrada, fué sacada á luz 
por vez primera en 1540; pero no quedó enteramente fuera de tierra hasta 1813. 
No faltan otras columnas más altas que ella; pero apenas hay una que la iguale en 
cuanto á la armonía de sus proporciones. Su pedestal es admirable, y los bajos re
lieves en espiral que se desarrollan en su fuste de mármol blanco fueron estudiados 
con fruto por Rafael y Julio Romano. Para el pedestal, el fuste, el capitel dórico y 
la estatua de Trajano, sustituida hoy por la de San Pedro, tuvo bastante Apolodo-
ro de Damasco, el arquitecto del Foro de Trajano, con treinta y cuatro trozos de 
mármol maravillosamente unidos. Por el interior de la columna, que está hueca en 
toda su longitud, corre una escalera hasta la cúspide. Lo que constituye la belleza 
absoluta de la columna Trajana es la unidad de la traza; todo es en ella variado; 
nada incoherente. Bajo tierra estaba la urna de oro que contenía las cenizas de 
Trajano; sobre el pedestal, por cima de los despojos que custodian las Famas, las 
águilas romanas mantienen suspendidas las guirnaldas de roble, símbolo de la paz. 
La base de la espiral está ceñida de laureles. Por el fuste suben dos mil quinientas 
figuras de soldados y prisioneros, con un sinnúmero de caballos, elefantes, armas y 
máquinas de guerra; en lo último de todo, el vencedor presencia tan sublime desfile 
y se sacia con su victoria. Sobre la tumba, el trofeo, la apoteosis; y, fortuna rara 
para un monumento, ninguna restricción contraría en el ánimo del espectador el 
efecto de esta progresión grandiosa; Trajano era digno de semejantes honores. 



2 4 HISTORIA DE ITÁLICA 

lí; sub armata, túnica cor ta ; fócale, paño de lana para abr igo del 
cuello; carigue, calzado mil i tar ; femoralia bracea, calzón cor to ; 
septum, cinturón. 

E l centurión, capitán, iba ataviado con cassis (casco) que t e 
nía cresta y bacculm (camilleras) sub-armata (túnica) y femoralia 
(calzón) lar iga balteus y campagos (medio botín) y en la mano una 
va r i t a . 

El SIGNÍFERO Ó por ta insignia, según Racimé, usaba el cassis 
ó casco, sub-armata túnica y bracea calzón de color rojo, lor iga , 
formada de pequeñas placas de metal cosidas sobre fondo de fuer
te lienzo ó cuero, imitando las escamas de los peces, balteus de 
cuero con adornos de bronce, cal iga, calzado militar con los dedos 
descubiertos: glaudius, espada con empuñadura de marfil, con va i 
na de cuero guarnecido con adornos de bronce, y sobre el casco, 
cubriendo la espalda, una piel de león ó pan te ra . 

El CASSIS, casco que usaban los soldados romanos, b a s t a 
haberlos visto una sola vez, pa ra dist inguirlos de los usados de 
otros pueblos, ya ca r t ag ineses , ora gr iegos . 

E ra un casquete esférico de hierro , reforzado por dos plan
chas que se cruzaban en el inter ior y en cuya intersección se afir
maba una argol la , que t en ía al exter ior en su punto más al to, a r 
golla que servia para colgar lo durante la marcha en la coraza, á 
fin de ev i ta r molestase al soldado: ten ía carr i l leras formadas de 
una pieza de hierro , por un lado de cor te recto y por el o t ro de 
dos arcos de círculo, que venían á encontrarse por el sitio dej. 
pómulo para cubrirlo. 

Tenía el casco un pequeño reborde , que lo reforzaba, y tam
bién un resa l te como cogotera. 

En las marcas llevábanlo colgado por la argolla al lado dere 
cho de la coraza, y así se ve en los modelos que nos dejó la an t i " 
gtiedad en la columna de Trajano. 

LORICA, lor iga . E s t a defensa de los legionarios más era un 
coselete que loriga, t a l cual antes y luego se empleara, cubrien
do el pecho y la espalda en una par te , y los hombros, dejándole 
así l ibertad de movimientos y ligereza para acometer y r e t i r a r se . 

Formaban la loriga cinco bandas de hierro unidas en t re sí , 
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articulándose en la espalda y sujetándose en el pecho, y de las 
que part ían cuatro planchas más estrechas, que cubrían los hom
bros, y estaban dispuestas de modo tal , que deslizándose las unas 
sóbrelas otras , no impedían movimiento alguno. Quedaba en des
cubierto el tercio superior del pecho y de la espalda. 

De la loriga pendían á veces t res ó cuatro hojas de hierro an
gostas y móviles para defensa del bajo vientre, hojas que eran de 
poca extensión. 

SUB-ARMATA. Túnica corta de lana, sobre la cual se colocaba 
la loriga, cerrábase sobre el pecho y dejaba el cuello ai descuido y 
no llegaba á la rodilla. Los colores eran oscuros. Las mangas 
cortas. 

GLAÜDIÜS, espada. Los legionarios, desde los tiempos de Sci-
pión en la conquista de España, usaron la espada de los iberos, 
como más propia de su valor y de su forma de combatir . 

Examinando las de la buena época, se las creería machetes 
pequeños, cuya hoja está cortada en ángulo muy abierto para for
mar punta. La vaina, vagina, era de cuero ó de madera sin ador
nos, hasta época muy posterior á la de los primeros años del Im
perio. 

SCUTÜM, escudo. Su forma nos la enseña la columna de Tra-
jano, en la que se ve que los romanos los usaban de dos clases: 
unos afectan la oval, otros la rectangular , convexos en figura de 
teja éstos, los otros acercándose más á la plana. 

Dos hojas de madera, sólidamente aseguradas y con sus 
fibras opuestas, cubiertas de cuero con dos rebordes de h ier ro ' 
uno en la parte superior, otro en la inferior, que haciéndolo p ro 
pio y fuerte, impedían perdiesen su forma: la longitud que alcan
zaban era la del brazo izquierdo. Así eran los escudos de los le
gionarios. Pintábanlos con los colores de la legión y con su insig
nia, asi los que se ven en la columna de Trajano, que pertene
ciendo á la fulminante, figura en ellos un rayo . 

Los escudos de forma oval los usaban los volites y los de ca
ballería. 

BALTEUS, tahalí de cuero, al que estaba adherido la vaina de 
la espada. 

4 
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El balteus estaba adornado con cabezas de clavo, así como 
también con placas de metal , y bien adelante del Imperio, el lujo 
llevó demasiado lejos el ornarlo, así como á las vainas de las es 
padas , las cuales unas eran de cuero y otras de madera. 

Las figuras de la columna de Trajano enseñan que la coloca
ción del balteus no es de derecha á izquierda, sino al contrar io, 
pasando por encima de la loriga, pues la espada llevábanla á la 
diestra. 

Uño de los castigos que imponían los romanos á los soldados 
era llevar la espada desnuda en el balteus. 

Varrón nos dijo que balteus era voz e t rusca , y de este pueblo 
lo tomaron los romanos y no de los gr iegos , quienes también lo 
usaron. 

BRAC^: Ó BRACOS, calzones, b ragas . En la columna de Trajano 
se ve en los soldados y jefes, quienes usaban tal prenda, que en 
los principios era sola propia de aquellos pueblos, que los romanos 
denominaban bárbaros. 

FÓCALE. Chalina de lana que cubría el cuello. 
P I L U M . Lanza corta que servía como arma arrojadiza y cual 

pica. 
Es te a rma, que subyugó al mundo, según Montesquieu, Poli-

bio la ha descri to; modificáronla los tiempos, dejándola, sin em
bargo, propia para ser arrojada y también para cargar , sirvién
dose de ella para quitarse golpes y res is t i r á la caballería. 

SEPTUM. Cinturón mili tar , de cuero, del cual se desprendían 
lambrequines de la misma mater ia y de lana; los unos como ador
no, los otros como defensa del bajo v ient re , los cuales no llegan al 
borde inferior de la sub-armata. 

Has ta los 454 años de la fundación de Roma, ó los 300 antes 
de la E r a cr is t iana, los dominadores del mundo dejaron libremen
te crecer sus barbas; pero en esa época señalada, comenzaron á 
afeitarse por haber llegado á la Ciudad E te rna , procedente de 
Sicilia, un barbero. 

Scipión, el segundo Africano, se afeitaba diar iamente, sien
do desde entonces moda. 

Vino á consti tuir el dejarse la barba signo de dolor, y como 
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ta l lo demostraron Julio César por la derrota de su legado Titu-
rius en la Galia, Catón por la de la batalla de Thapsus, Marco An
tonio por la de Mutina, Octavio cuando su rompimiento con Sexto 
Pompeyo y también por haber sido vencido Varo. 

Has ta los tiempos de Adriano se encuentran siempre afeita
das las figuras, que aparecen en las medallas, y bueno es recor
dar, que la primera barba se ofrecía á los dioses, celebrándose el 
día con fiestas y regocijos por los jóvenes. 

Por t r a t a r se de otro hijo ilustre de Itálica, también es muy 
útil para el estudio de costumbres ver los dibujos y descripción de 
la columna de Theodosio elevada en el siglo IV. En dicha colum
na se ve el monograma de Cristo compuesto de una X y R, la pr i 
mera en esta época y mucho después, tuvo el valor de nuestra 
CH y la R se la ve muchas veces reemplazada por la P gr iega . 
Montfaucon en sn antigüedad por los monumentos, explica el arco 
y columna expresada, y los trajes de sus figuras. 

Los romanos y en especial los del tiempo de Theodosio, usa
ban por a rmas , además de la espada corta y de la rodela oval, una 
lanza ó pica de unos 13 decímetros de largo; coraza de cuero fes
tonada por abajo lo mismo que el paludamento ó capilla con que 
se cubrían, la cual llevaban sobre el hombro izquierdo cojiéndole 
sobre la cadera derecha con el cinturón, y por último, túnica cor
ta has ta medio muslo debajo de la coraza, y pierna desnuda: se 
cubrían la cabeza con un casco surmontado de una gran cimera 
con cresta , el cual sujetaban con carrilleras atándolas por debajo 
de la barba . Los jefes militares romanos sobre la armadura lle
vaban el paludamento cojido con el laticlavo sobre el hombro iz
quierdo y t irado á la espalda. Las damas usaban sobre su larga 
túnica otra más ancha abierta por un lado, y llevaban una gran 
banda bordada, y en la mano el orarium, paño para limpiarse el 
rostro al, que también se denominó sudarium. 
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Religión de los Italicenses 

El pueblo romano adoraba á un crecido número de dioses, los 
cuales se dividían en mayores y menores (dii majorum gentium, 
et dii minorum gentium). A las p r imeras divinidades se refer ían 
los g randes dioses del cielo en número de doce: 1.° Júp i t e r , p a d r e 
de los dioses y de los hombres, hijo de Sa turno y de Rea diosa de 
la t i e r r a . Los romanos le erigieron diferentes templos bajo los 
epítetos de S t a to r , Capitolino, Tonante y Óptimo Máximo. 

2.° Juno, esposa y hermana de Júp i t e r , reina de los dioses, 
protec tora de los matrimonios, y con el nombre de Lucina de los 
pa r tos . La representaban a tav iada de vest iduras magníficas, so
bre un carro t i rado por pavos reales , acompañándola las auras, 
ninfas del a i re , y á la par Iris, diosa del arco del cielo. 

3.° Minerva, diosa de la sabiduría , salida del cerebro de 
Júp i te r á un golpe de Vulcano. Con el nombre de Pa las era la dio
sa de la guer ra . Se miraba como protectora de las a r tes , 

4.° Ves ta , hija de Sa turno , diosa del fuego. Cierto número 
de vírgenes l lamadas Vestales, es taban dest inadas á conservar 
siempre encendido el fuego sagrado de Ves t a , que se decía t r a n s 
portado de Troya por Eneas . 

5.° Ceres, hermana de Júpi ter , diosa de las mieses y de IGS 
labradores. E ra venerada principalmente en Eleusis , donde sus 
r i tos sagrados se guardaban muy secretos, y se l lamaban miste
r ios . El mismo Nerón no se a t revió á profanarlos con su presen
cia. Los iniciados en los misterios se decían mystas. 

6.° Neptuno, dios del mar. Se le representaba con un t r i 
dente en la d ies t ra , sobre un carro t i rado de caballos marinos y 
dos t r i tones á los lados. 

7 . ° Venus, diosa del amor y la hermosura que, según los 
poe tas , nació de la espuma del mar junto á la isla de Cyteres . 
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Otros la hacen hija de Júpiter y de la ninfa Dione. Su nombre se 
toma por el amor ó por sus favores, por la belleza, el don de agra
dar y la gracia. Le estaba consagrado el mirto, y el raes de Abril 
se llamaba mensis veneris por ser el más agradable y el en que 
empiezan á brotar las flores. 

8.° Vulcano, hijo de Júpi ter y de Juno , dios del fuego y de 
las herrer ías . Sus oficinas principales se suponían en Lemnos en 
la isla de Lipari, ó en las cavernas del monte E tna . Le ayudaban 
á forjar los rayos de Júpiter los cíclopes, g igantes que tenían un 
ojo solo en la frente. . 

9.° Marte, hijo de Juno , dios de la gue r ra . Los romanos le 
adoraban como padre de Rómulo su fundador. Se le representaba 
con un gesto fiero y amenazador, montado sobre un carro ó caba
llo con un casco y una lanza. Su nombre se toma por la guerra y 
por el valor (nostro Marte, Horat . Od. 3 . V. 24.) 

10.° Mercurio, hijo de Júpiter y de Maya, mensajero de los 
dioses, dios de la elocuencia, patrono del comercio y de los ladro
nes, inventor del arpa y conductor de las almas que salían de las 
moradas de esta vida. 

11.° Apolo, hijo de Júpiter y de Latona, dios de la poesía, 
de la música, de la medicina y de los agüeros. Tenía también los 
nombres de Febo y de Sol. Sus oráculos más famosos estaban en 
Delfos. Apolo y Minerva, acompañados de las, nueve musas, hijas 
de Júpiter y de Mnemosyne, moraban en los montes Pierio, Heli
cón y Parnaso. 

12.° Diana, diosa de las selvas y de la caza, llamada Luna 
en el cielo, y en el infierno Hecate. (1) 

Estos doce dioses se llamaban consentes-um, porque se reunían 
para formar el consejo de Júpiter . 

Los dioses selectos eran ocho: 1.° Saturno, hijo de Celo ó de 
Urano, y de Vesta ó la Tierra. Destronado por su hijo Júpi ter , se 
retiró á Italia, á la que dio el nombre de Lacio, y entonces fué la 
edad de oro cuando la tierra no cultivada producía frutos abun
dantes y todas las.cosas eran comunes. Los dioses se comunica-

(1) Véase el templo de Diana en Itálica. 
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ban con los hombres; pero estas relaciones cesaron en las edades 
de broncey de hierro , y abandonando su morada la virgen Ast rea 
diosa de la just icia , quedó la Esperanza por única divinidad de los 
morta les . 

2.° Jano , dios del año; tenía á su cuidado las puer tas del 
cielo. Se le pintaba con dos ca ras , una delante y otra q i e miraba 
hacia a t r á s . Su templo es taba abierto duran te la guer ra , y se ce
r raba en tiempo de paz. 

3.° Rea, esposa de Sa tu rno , madre de los dioses, llamada 
también Cibeles. 

4 .° P lu tón , esposo de Prose rp ina hija de Ceres, soberano 
de las mansiones infernales, donde residían las t res parcas Cloto, 
Láquesis y Átropos, hijas del Erebo y de la Noche, las cuales de
terminaban, hilando los e s t ambres , la duración de la vida de los 
humanos. Las p in turas que hacían los ant iguos de los suplicios 
impuestos á los malos, tenían por objeto a p a r t a r á los hombres del 
crimen. 

5.° Baco, hijo de Júpi ter , dios del vino. Se le representaba 
con un t irso en la mano, coronada la cabeza de yedra , y sobre un 
carro t i rado de t igres y leones, acompañándole Sileno su ayo , y 
una t ropa de mujeres frenéticas y de sá t i ros . Tres veces al año se 
celebraban sus fiestas (bacchanalia orgia] en el monte Citerón de 
Beocia y en el Ismaro ú el Ródope de Tracia. 

6.° Sol, hijo de Hiperión, uno de los t i t anes . Conducía una 
carroza t i rada de cuatro caballos, y escoltada por las Horas y las 
cuatro Estaciones. Los persas le adoraron con el nombre de 
Mi th ras . 

7.° La Luna, hermana del Sol; su carro era t i rado de dos 
caballos. 

8.° El Genio (Genius) que tomaba bajo su protección á cada 
morta l desde el ins tante de su nacimiento has t a su muer te . Todo 
hombre tenía dos genios, uno bueno y o t ro malo. 

Los Lares y Pena tes eran divinidades domésticas, tu te la res 
de las familias. Los romanos gua rdaban pequeñas es ta tuas de los 
Lares en cera y otras mater ias en el a t r io de sus casas , les ofre
cían sacrificios, y en las festividades las coronaban con guirnaldas. 



HISTORIA DE ITÁLICA 31 

Los Pena tes fquod penitus insidentj eran adorados en la parte in
terior de la casa, y se diferenciaban de los Lares en que éstos 
eran de origen humano y los primeros de origen divino, y en que 
el culto de los Lares era público y se les colocaba alrededor de 
los hogares , mientras que el de los Penates era secreto. También 
había Penates públicos, bajo cuya protección estaba la ciudad de 
Roma. 

L a s divinidades de orden inferior [dii minorum gentiumj se-
dividían en muchas clases: 

1 . a Dioses indigetes ó héroes, á quienes sus virtudes ó haza
ñas habían elevado al rango de los inmortales, como Hércules, 
Castor y Polux. También se decretó el apoteosis á los Emperado
res romanos después de su muerte. 

2 . A Dioses llamados semones (quasi semi homine, minores 
düs; et majores hominibusj, tales eran los Faunos y Silvanos; Ver-
tumnos que presidía las Estaciones; Pan inventor de la flauta, ve
nerado principalmente en la Arcadia; Flora diosa de las flores, 
Ipomona de los frutos. En la misma clase entraban las Ninfas, 
diosas que presidían á todos los lugares de la t ierra, y en las mon
tañas se decían Oréades, en los bosques Dríadas, Hamadríadas y 
Napeas; en los ríos y fuentes Náyades, en la mar Nereidas y 
Oceanítides. Cada río estaba además bajo la protección de algún 
dios, y no era lícito bañarse junto á sus fuentes, á fin de que el 
contacto de un cuerpo desnudo no profanase sus hondas sagradas . 
Horacio ofreció un sacrificio á la fuente Blandusia. 

Asimismo los romanos adorábanlas virtudes y las afecciones 
del corazón, como la fé, la esperanza, la fortuna, la fama; y aun 
á los vicios, las calamidades, los vientos, y á otros agentesfísicos. 
Ellos daban culto á unas divinidades para que les hiciesen bien, y á 
otras para que no les dañasen, como sucedía con los dioses Abe-
rrunco y Robigo. 
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Los romanos, en los primeros tiempos de la República, fue
ron virtuosos y devotos has ta la superstición; valerosos h a s t a des
preciar la existencia, exponiéndose á peligros temerar ios ; f ruga
les y templados has ta pr ivarse voluntar iamente de los placeres y 
comodidades de la vida; constantes has ta su propia ru ina y l le
vando la just icia has ta el r igorismo; mas á medida que ex tendie
ron su dominio, adoptaron no sólo los dioses de las naciones con
quis tadas , sino también su lujo y corrupción. 

Los ministros de la religión del pueblo romano se elegían en
t r e los hombres más equi tat ivos y jus tos , dividiéndose en sacer
dotes comunes á todos los dioses, y otros propios pa ra cada 
deidad. 

A la pr imera clase per tenecían los Pontífices, los A u g u r e s , 
los Agoreros , los Quindecemviros y los Septemviros , todos los 
cuales estaban sometidos al Pontífice Máximo ó Sumo Pontífice 
elegido por el pueblo. E s t e gozaba de a l ta significación y poder 
entre los romanos; su presencia era necesaria en los actos públi
cos solemnes; podía impedir á cualquier persona salir déla ciudad, 
y en ciertos casos se reservaba el derecho de vida y muer te . 

Los Augures se componían de quince individuos y tenían por 
objeto anunciar lo porvenir , in te rp re ta r los sueños, los oráculos y 
los prodigios, y declarar si a lgún acontecimiento debía ser pro
vechoso ó perjudicial á a lguna persona ó á la República. Toma
ban señales de los meteoros atmosféricos, como el t rueno y el 
re lámpago, el canto y vuelo de las aves, la comida de los pollos, 
los cuadrúpedos y los nimios accidentes del cuerpo humano, como 
es tornudar , t ropesar , ver visiones, oir voces e x t r a ñ a s , d e r r a m a r 
se sal en la mesa, etc. 

Los Agoreros eran unos sacerdotes encargados de examinar 
las víct imas ofrecidas en los sacrificios, y por ellas sacar a g ü e r o s 
y adivinar el resul tado de muchas empresas . 

Los Quindecemviros los componían quince sacedor tes , á cuyo 
cargo estaban los l ibros sibilinos, los cuales consultaban por man
datos del Senado en tiempos calamitosos. 

Los Septemviros disponían entre los romanos de las fiestas 
sagradas en los juegos , procesiones y o t ros actos solemnes. 
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Los t rages más usuales de los romanos eran la toga y la tú
nica; la primera la llevaban suelta y nudosa y les cubría todo el 
cuerpo, adoleciendo de mangas y dispuesta en airosos dobleces 
para dar más realce y majestad al que la usaba. Puede suponerse 
que su color sería el blanco de la lana para distinguirla de la toga 
candida teñida por los bataneros y que usaban los candidatos . La 
toga sólo podían llevarla los ciudadanos romanos y les es taba 
prohibida á los desterrados y esclavos. 

Por otra par te , los romanos cuidaban mucho de p resen ta r se 
con la toga en los países extranjeros, por lo cual en I tá l ica siem
pre la llevaban. La que vestían por la mañana era de un color ne
gro ú obscuro. 

La variedad era hetereogénea, pues la toga p r e t e s t a con 
franjas de púrpura la usaban los Magistrados; la curil la vest ían 
los jóvenes á los 17 años, la púrpura los Cónsules y los Empera
dores. 

Los antiguos romanos no llevaban más ropa que la t o g a ; pe
ro después empezaron á usar debajo de ésta otra ves t idura de 
lana blanca, llamada túnica, que llegaba algo más bajo de las ro
dillas, por ambos lados del cuerpo, con mangas ó sin ella y ase
gurada con un cinturón. 

Este vestido era genérico á todos los romanos, y la usaban 
dentro y fuera de su domicilio, debajo.de la toga . La g e n t e pobre 
que no podía comprarla llevaba una simple túnica, y lo mismo 
hacían los extranjeros, los esclavos y los gladiadores. 

El t rage de las mujeres consistía en la Stola ó ves t idura or
dinaria, que alcanzaba hasta las corvas, sobre las cuales se echa
ban la palla ó larga toga, abierta, que las cubría en te ramente ; 
también se adornaban la cabeza con t iras y cintas. Las damas 
usaban zarcillos, collares y adornos para los brazos. 

Los antiguos romanos llevaban la cabeza descubier ta , ex
cepto en los ritos sagrados, juegos, fiestas, viajes y en la g u e r r a ; 
en los juegos y diversiones usaban un gorro de lana, y cuando 
iban de viaje una gorra semejante á un yelmo; pero en la ciudad, 
para defenderse del calor y del viento, sólo se cubrían la cabeza 
con las caídas de la toga. 

i 

http://debajo.de
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No llevaban medias ni calzones; pero acostumbraban envolver 
a lgunas veces las piernas y los muslos con unos pedazos de paño . 
Tenían dos especies de calzado: el calcem, zapato algo semejante 
á los nues t ros , que cubría todo el pie y se a taba ar r iba con una 
cuerda, y el sandalium, especie de chinela que sólo tapaba la 
planta del pie y se aseguraba con unas correas ó cordeles. 

Los romanos tomaban su principal comida, llamada Cama, 
cena, á la hora nona, ó sea á las t res de la ta rde . Antes de es ta 
hora sólo comían un pedazo de pan con algunas uvas, nueces ó 
una poca de miel. 

Al principio sólo se a l imentaban de legumbres ó de pan y 
hor ta l izas ; pero cuando las conquistas introdujeron la riqueza y 
el lujo, cada uno buscaba los más exquisitos manjares con que sa
ciar su ape t i to . 

En un principio se sen taban para comer. La costumbre de 
tenderse sobre lechos, apoyándose en el codo,les vino de las nacio
nes orientales, y adoptada solamente por los hombres, se hizo 
común á las mujeres. 

En sus comidas no usaban cuchillo, tenedor ni manteles. 
Acostumbraban á bañarse an tes de comer, y cada convidado t r a í a 
de su casa la servi l leta , de que se servían para limpiarse la boca 
y las manos. 

Su bebida ordinaria en los convites era vino, que solían mez
clar con agua , y a lgunas veces con aromas y especias; también 
bebían agua fría y cal iente , conociendo la costumbre de br indar . 

El matrimonio nunca se efectuaba sin consultar de antemano 
á los agoreros y ofrecer á los dioses sacrificios, en los cuales se 
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separaba la hiél de la víctima para indicar que todo rencor debe 
desterrarse entre los casados. 

La boda se celebraba en casa del padre ó pariente más cerca
no de la novia, por medio del Sumo Sacerdote, que usaba de cier
tas fórmulas de palabras establecidas y en presencia á lo menos 
de veinte tes t igos; gustaban cierta masa de sal, agua y harina; 
algunas veces en lugar de esto, el hombre y la mujer entregaban 
una.pieza de dinero. 

El día de la boda vestía la novia una larga toga blanca, 
franjeada de púrpura, y ceñida con un cinturón que el novio tenía 
que desatar ; el ros t ro cubierto con un velo encarnado y el pelo 
dividido en seis vedijas y corona de flores. Tres muchachos, cuyos 
padres viviesen, la conducían á casa del novio, alumbrando á la 
comitiva con cinco antorchas, y seguida de varias criadas con una 
rueca, un huso y una poca de lana. 

Cuando llegaba á la casa, la novia a taba unas cintas de lana 
alrededor de los postes de la puer ta , que estaban adornados con 
flores, y las untaba con sebo de puerco ó de loba, para apar ta r el 
contagio y los encantos. 

Hecho esto,levantaban la novia hasta el umbral de la puer ta , 
y á su entrada, se le entregaban las llaves de la casa, se extendía 
una zalea á sus pies, y tanto ella como su marido tocaban el fue
go y el agua. 

La boda terminaba con una fiesta á la que asistían músicos, 
entonando las canciones nupciales; y el novio esparcía por el cuar
to nueces, para que las cogiesen los muchachos, manifestaudocon 
esto que desde entonces dejaba los juegos de los niños y obraba 
como hombre de allí en adelante. 

Los funerales se celebraban comunmente con mucha pompa; 
los cuerpos se enterraban ó se quemaban; se prestaba mucha 
atención á los r i tos funerales, porque se creía que las almas de los 
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insepultos no se admit ían en las mansiones de la muer t e . Cuando 
alguna persona estaba agonizando, sus par ientes más inmediatos 
procuraban recibir su último aliento en su boca, porque cre ían 
que el alma ó el espír i tu vi ta l venía entonces á la misma. 

Luego que una persona espiraba, se le despojaba de sus ani
llos y se le cerraban los ojos; el cuerpo se lavaba con agua ca
l iente , se le untaba con perfumes, y se envolvía en sus mejores 
ropas ; si había obtenido a lguna buena corona por su va lo r , se le 
ponía entonces en la cabeza, como también una moneda en la boca 
para pagar á Carón, barquero del infierno. 

El cuerpo lo conducían entonces á una cama cerca de la puer 
ta con los pies hacia fuera, y se colocaba una rama de ciprés fren
te de la casa. El cuerpo se guardaba en la mayoría de las veces 
siete ú ocho días , poniendo una persona que lo custodiase. 

E n el día del funeral, luego que se jun taba la g e n t e , se l leva
ba el cadáver en una cama con los pies hacia adelante , cubier to con 
ricas te las y conducido en hombros de los par ientes más cercanos . 
En los primeros tiempos se celebraban los entierros de noche; pe
ro más ta rde los hacían por la mañana temprano. 

El orden de la comitiva era el s iguiente: iban pr imero músi
cas de var ias clases, después mujeres enlutadas entonando por un 
estipendio el cántico funeral, seguían tahúres y bufones bai lando 
y cantando, luego los l ibertos del difunto con gorros en la cabeza; 
delante del cadáver se llevaban las es ta tuas del muerto y de sus 
antepasados . 

En es ta ceremonia se ostentaban las coronas y premios que 
había recibido por su valor , los despojos y es tandar tes tomados 
al enemigo, e tc . e t c . Seguían los lictores con sus haces t r a s t o r n a 
dos; inmediatamente después el cuerpo, acompañado 4 de sus pa
r ientes y amigos, quienes se golpeaban el pecho y hac ían o t r a s 
ex t r avagan te s apariencias de sentimiento. 

Cuando l legaban al lugar señalado, se pronunciaba una ora
ción en alabanza del difunto, luego se colocaba el cuerpo en la pira 
funeral , y sus par ientes más cercanos, después de haberle besado, 
l lorando, ponían fuega á la pira . 

Encendida és ta , echaban encima varios perfumes y todas 
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aquellas cosas que suponían haber sido en vida agradables al di
funto. En tiempos antiguos, esclavos y animales se degollaban y 
arrojaban en la pira; pero después se introdujo la lucha de los 
gladiadores en los funerales, creyendo que los manes se deleita
ban en sangre humana. 

Después de quemada toda la pira, se rociaba con vino el res
coldo; los huesos y las cenizas se recogían por los parientes más 
inmediatos, y luego de haber esparcido sobre aquéllos los más r i 
cos perfumes, se colocaban en una urna. 

Cuando se destinaba un cuerpo á ser enterrado, se le ponía 
en UD ataúd de piedra con todos sus adornos y se le depositaba en 
un sepulcro; después de lo cual, un sacerdote, para purificar á los 
concurrentes, rociaba sobre ellos agua pura con una rama de 
olivo. 

Aun cuando ya se han referido las monedas de Itálica acuña
das en tiempos y con el permiso de Augusto , no estará de más de
signar el valor de ellas en general. 

El as ó libra de cobre, que en su origen pesaba 17 onzas, des
pués se aumentó hasta 18; tenía en un lado la imagen de Jano y 
en el otro el de un saltillo de proa; su valor era como de 6 mara
vedís de nuestra moneda ant igua. El semis era su mitad, el triens 
la tercera par te , el quadrans la cuarta^ éstas tenían grabada la 
figura de un bote. 

El denario de plata valía 10 ases ó 64 maravedís, marcado 
con la letra X; el quinario cinco ases, marcado con la letra V, el 
sestercio medio quinario. Había además otras monedas de menos 
valor, como la libella, valor de un as; sembella medio as , y terun-
cius cuarta parte de un as. 

El aureus de oro valía 25 denarios ó sean 50 reales vellón; el 
nuero, que era inferior en peso y belleza, valía sólo unos 41 rs. 

Las sumas que contaban los romanos eran el sestertium, la 
libra y el talentum, ta lento. El sestertium valía 500 reales, la Jf-
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bra pesaba 12- onzas de plata y valía 270 reales; el ta lento cerca 
de 17.370 reales. 

Las casas de los romanos es taban construidas sin aseo y con 
poca regular idad. Bajo el re inado de Augus to es cuando Roma y 
sus colonias comenzaron á embellecerse con edificios magníficos; 
así es que este emperador se j a c t a b a de dejarlas fabricadas de 
mármoles, habiéndolas encontrado de vigas y ladrillo. Las calles 
eran es t rechas , las casas incómodas y peligrosas por su a l tu ra , 
pues la mayor pa r t e estaban cons t ru idas de madera, y tenían t res 
pisos. 

Se ensancharon y al inearon las calles, se designó el ter reno 
que habían de ocupar las casas , y su a l tu ra se redujo á 70 pies. 
Cada casa tenía un pórtico sobre la calle, que la islaba de las dos 
inmediatas , y se construían de piedra de Alba para evi tar los 
incendios. 

Las par tes principales de una casa eran: 1 . a Vestibvlum, el 
vest íbulo; propiamente no formaba pa r t e de la casa, sino que era 
un sitio delante de la puer ta el cual servía de entrada. 

2 . a Janua, ostium vel fores, la puer ta , que solía ser de ce
dro, de ciprés, de encina y á veces de hierro , y las de los templos 
guarnecidas de marfil y de oro. La puer ta se elevaba sobre el piso 
de la calle, de modo que pa ra e n t r a r era preciso subir algunos es
calones ó g r adas : para abrir la se empujaban las hojas por dentro 
(valvce quod intus revolvebanlurj; y cuando alguno sal ía, hacía 
siempre ruido golpeando la puer ta , para adver t i r á las personas 
de afuera que se re t i rasen á c ier ta distancia. Un esclavo con un 
perro encadenado ocupaba la en t r ada para guardar la , haciendo el 
oficio de portero [ostiariusj. En los días de alguna celebridad, co
mo el nacimiento de un hijo, e t c . , adornaban las puer tas con ramos 
verdes y flores. 

3 . a La puer ta principal se rv ía de en t rada al a t r io (atrhim 
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vel aula) ó patio, que era un vasto cuadrilongo rodeado de gale
r ías cubiertas. En medio del atrio estaba la sala del lecho nup
cial, donde la dueña de la casa se empleaba con sus domésticas en 
el hilado y tejidos, que formaban la principal ocupacióa de las da
mas romanas. En la pieza opuesta á la puerta ftablinum) se guar
daban los libros, los archivos y todos los papeles pertenecientes á 
los negocios y cargos del propietar io. 

El atrio estaba adornado de pinturas , estatuas, vajillas y de 
las imágenes de los antepasados. Los antiguos no conocieron chi
meneas para conducir el humo á lo largo de la pared; así sus ca
sas eran muy incómodas, y llamaban fumosas al mes de diciembre. 

Quemaban leñas secas, bañándolas con el poso del aceite para 
que no despidiesen humo, y en las piezas ponían hornillos portát i 
les; bien que en tiempo de Séneca se fabricaban tubos ó Ganos en 
lo interior de las paredes para llevar el calor del hogar situado en 
la par te inferior de la casa á los diferentes aposentos de arriba, y 
así se difundía con más uniformidad. 

4 . a En el centro de la casa había una luna ó lugar descu
bierto que recibía de lo alto la luz y también la lluvia; llamábase 
impluvium. Las alcobas ó dormitorios ¡cubicula) tenían por lo 
común una antecámara, en la cual solían dar audiencia los empe
radores, descorriendo un tapiz ó cortina que colgaba delante de la 
puer ta . Los cenadores ó comedores se decían camacula, y sola-
rium el mirador ó la azotea descubierta al sol en lo más alto de la 
casa. Parece que los techos de las casas tenían una figura angular 
como los tejados de las nuestras; la par te más elevada se llamaba 
Fastigium. Las casas recibían la luz por ventanas (feneslrm) 
abiertas en los lienzos de pared, y las cerraban uniendo las dos 
alas ú hojas de madera, porque no usaron en ellas de vidrios has
ta el siglo V I . 

En los últimos tiempos los romanos acostumbraban á ador
nar el pavimento con baldosas de mármol de diversos colores, ar
t íst icamente unidas, ó con piedrecillas pintadas, á cuya combina
ción se llamó trabajo mosaico ¡opus musosum vel musitum), pro
bablemente porque se ejecutó primero en las g ru tas consagradas 
á las musas fmnsota). 
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Los techos de las piezas bril laban con adornos de marfil, for
mando var ias labores y molduras [laquéala tecla, laquearía) y 
eran dorados ó pintados. Nerón hizo construir en un comedor un 
cielo raso que aparecía bajo una nueva forma, cada vez que se 
cubría la mesa ó se servían dist intos manjares. 

Donde más se manifestaba la magnificencia de los romanos , 
era en sus casas de campo. La voz villa significaba or ig inar iamen
te una casa de labor con todas sus dependencias, y el a r r e n d a t a 
rio ó mayordomo se decía villicus; pero después se dio aquel nom
bre á todos los edificios que los romanos hacían cons t ru i r en el 
campo para el recreo de sus familias. 

Una casa decampo contenía t res pa r tes con la debida sepa ra 
ción, urbana, rústica y fructuaria: la sala, dormitor ios , baños , t e 
r rados y demás aposentos para habi ta r los dueños, const ru idos á 
propósito para cada estación del año, componían la p r imera par 
t e : á la segunda correspondían las habitaciones para los esclavos 
y t rabajadores, y los establos pa ra las bes t ias ; y en la fructuaria 
estaban los almacenes, g r ane ros , cuevas, bodegas y l a g a r e s p a r a 
conservar los frutos, el vino, acei tes , e tc . Jun to á la quinta ó al
quería [villa) es taban los edificios y corrales en que se t en ían las 
gall inas, conejos, lirones, palomas y o t ras especies de aves ; y en 
es tanques , viveros y piscinas se criaban peces, pa tos y o t ros dife
rentes animales para util idad y recreo de los dueños. 

Un vasto espacio, por lo menos de cincuenta y u g a d a s , se des
t inaba para servir de coto á los gamos, venados y o t ros cuadrú
pedos salvajes. Los romanos ten ían una pasión ex t r emada por las 
huer t a s y jardines . Aun las gen te s del pueblo, en lo in ter ior de la 
ciudad, acostumbraban cul t ivar a lgunas plantas en las ven t anas 
y te r rados de las casas. Muchas de las pr imi t ivas familias nobles 
tomaron sus apellidos de c ier tas legumbres como los Fabios , los 
Léntulos, los Cicerones. Mas en tiempo de los emperadores ya no 
se cult ivaban en los jardines los árboles frutales y hor t a l i zas ; sólo 
se procuraba hacer sombra con árboles espesos y acopados, y 
adornarlos con p lantas a romát icas , flores y a rbus tos s iempre ver
des, como el mirto, el laurel , el tejo, etc. y con bellas e s ta tuas . 
Como no se proponían más objeto que el ornato y recreo , se en-
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trelazaban y cortaban en mi} varias figuras por esclavos llamados 
topiarii, que hac ían de es te a r t o un es tud io particular. 

I 

Dos impresiones diferentes se reciben al penetrar en este mal
trecho Anfiteatro, la una es de pánico, pues parecen resonar en 
nuestros oídos los rujíelos do los hambrientos felinos, que hacen 
retemblar las ocultas cavernas, en infame contubernio con el voce
río ds aquellos espectadores embrutecidos por el idolatrismo, que 
radiantes de alegría oyen resonar la trompa, que llama al retiario 
para abrir la jaula, en medio do los azuzadores dicterios de ¡los 
cristianos á las fieras! y la otra es el gr i ter ío infernal amalgamado 
con la repulsiva silueta de los Dioclecianos y Diogenianos. 

Mas dejando tristes consideraciones,diremos que la construc
ción que se ve en el centro del Anfiteatro podría ser cimientos pa
ra la spina por servir esto edificio también do circo. Pero su otro 
uso era servir de jaula de fieras, en donde el espectador, sin ex
posición de su vida, pudiera presenciar tan sangriento juego. 

6 
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Examinando una jaula en la galer ía t r ansversa l que descu
brió D . Demetrio de los Ríos, dotándola de una l interna, se descu
bre un arco de una jaula que corre exac tamente con el piso solado 
de ladrillo de estos corredores, que se ajustan al cuerpo de un an i 
mal y cuyas habi taciones tienen espacio suficiente para desarro -
llar las c ruentas escenas de es tas luchas. Igualmente se nota en 
la superficie unas r anuras equidis tancia^as , con el fin de que se 
viera desde el Anfiteatro lo que sucedía dentro y á la vez ponían 
maderos en es tas mor ta jas , unas enfrente de o t ras , para que la 
fiera no sa l t a ra á la a rena . Es decir, que nuest ro parecer es que 
estas construcciones eran comedores de fieras para seres humanos! 

Por la arena también se ven desprendidos los asientos y r e s 
paldos nomenclatados con las iniciales de los espectadores, dis
t inguiéndose perfectísimamente el de FABIO R. S . E . , en uno. 

En un pedazo de lienzo alto lado E . se recuerda el viaje de 
doña Isabel I I , con la s iguiente lápida: 

Su MAGESTAD LA REINA DOÑA ISABEL SEGUNDA 

DESEOSA DE VER LA PATRIA 

DE SANTOS .VENERABLES 

CÉLEBRES POETAS, 

É I N S I G N E S E M P E R A D O R E S 

ESTUVO EN ITÁLICA 

EL DÍA 2 3 DE SETIEMBRE DE 1862 

L A DIPUTACIÓN PROVINCIAL, 

E L AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Y LAS COMISIONES 

DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICA 

CUIDARON DE PERPETUAR EN ESTE MÁRMOL 

LA MEMORIA DE TAN FAUSTO SUCESO. 

El Anfiteatro de I tál ica es la ruina más potente que se con
serva de su opulencia. Ha resistido las injurias de todas las épo
cas y de los hombres: en estas páginas do piedra debe leerse lo 
pasado, como la pirámide Cheops en el Egip to , es el libro abier to 
de la prepotencia de los Faraones . Corán, que es preciso hojear mi
nuciosamente, en donde no cabe negar la grandeza del edificio er i -
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gidopor aquella arquitectura, solaz y recreo del pueblo conquis
tador, que iba amarrado al carro triunfal de Escipión, de Trajano, 
de Adriano y de Teodosio. 

En el plano que en otro lugar publicamos se le señala con el 
número romano I. 

Es tá situado al Norte de la ciudad y adosado al pie de las 
murallas por su parte posterior, emplazado lo mismo que el de 
Pompeya. Se conocen las puertas ó vomitorios por donde salían 
los espectadores. La entrada ha perdido su figura, y se asemeja á 
una deforme garganta que separan los riscos de la s ierra . A u n 
lado está el segmento muy bien conservado y por el otro se ex 
tiende un peñascal. 

Después de 1711, escribía Mart í al Marqués de Maffei, dán
dole cuenta que se había mandado demoler el Anfiteatro - para 
construir un muro contra el furor del Guadalquivir, que amenaza
ba entrar en Sevilla. Al principio se le acometió con picos, ba r r e 
nos y pólvora; pero su misma solidez estorbó que se llevase á cabo 
tan ruin determinación. 

Por eso se nota en la posición que tienen los asientos de g r a 
dería y podio que han sido volados con pólvora. 

Más adelante, D. Francisco Bruna y D. Nathan We the re l l 
hicieron excavaciones, y éste extrajo muchas reliquias que empo
tró en su fábrica de curtidos de San Diego, que hoy pertenece al 
Palacio de San Telmo, en cuyos jardines está su sepulcro con la 
siguiente inscripción, que se copia en memoria de aquel hombre 
que tan amante fué de Itálica: (1). 

NATHAN WETHERELL, 
FUNDADOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO 

AMIGO DE LOS POBRES 
MURIÓ 1831 

En 1839 se dio principio á nuevas excavaciones bajo la dili
gente dirección de una Comisión de arqueólogos, en la cual figu-

(1) En otro lugar publicaremos las inscripciones que había en este sitio y que 
hoy han desaparecido. 
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raron los Sres. D. Manuel López Cepero, D. Antonio Dominé, don 
Antonio Colón, D . Ivo d é l a Cortina y D . Aniceto Bravo , encon
t rándose es ta tuas , inscripciones, monedas, alhajas y preciosida
des que se llevaron al Museo, inaugurándose éste en el s i t io en 
que está el ex-convento de la Merced, anter iormente ocupado por 
los franceses. 

I I 

La invención de los Anfiteatros se remonta al t iempo de los 
e t ruscos , de donde la tomaron los romanos. Su p lan ta , como se 
ve, es un óvalo ó elipse, rodeado de g radas formando d i s t in tas 
prcecinctiones (1) , divididas por varios cuneos. Al pie de las g ra 
das hubo un espacio bas tan te extenso que se llenó de a rena , ya 
pa ra absorber la sangre der ramada, ya para ofrecer á los comba
t ientes un medio de afianzar mejor los pies. 

Debajo de las g radas se ven las ga ler ías abovedadas, de las 
cuales una conducía al Podium ó sitio de preferencia destinado á 
las autoridades y personas notables, y o t ra á la g rader ía en que 
se colocaba el pueblo. Tres archivol tas daban en t rada á las ga le 
r í a s , y gran número de puer tas en arco abrían paso al in te r io r del 
c i rco. 

P a r a resguardar á los espectadores del sol, había unos más t i 
les plantados al pie de las g radas y sobre ellos se extendía un tol
do ¡velarium). E n los Anfiteatros de Nimes y Arles se conservan 
los modillones en que se empotraban estos postes . 

Dicen var ios au tores que en el Anfiteatro llamado Flavio 
[Coloseum] cupieron has t a cien mil personas. El más an t iguo de 
los construidos de piedra fué mandado edificar por A u g u s t o . En 
es tas arenas recibió la religión cr is t iana el sello sangr ien to del 
mar t i r io . 

Es objeto de estudios la construcción en forma de cruz la t ina 

(1) Al principio se negaron éstas, pero hoy están descubiertas. 
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que se nota en el centro del Anfiteatro de Itálica. Se han hecho 
excavaciones y al .metro de profundidad se encuentra un piso de 
manipostería, que sustenta una pared de ladrillos de unos cinco 
pies. 

Mi juicio, robustecido con el del viajero Ponz y D. José Man
jares asesora que esta construcción era la spina ó meta, en cuyo 
centro estaba el gnomon, pirámide que servía de reloj de sol. 

Describiendo D. Antonio Ponz el Anfiteatro de Mérida, dice: 
«La figura de los circos era oval por un lado, y por el opuesto 

lo cerraba una línea horizontal. Tenían en medio un espacio que 
llamaban el estadio ó spina, alrededor de la cual corrían á pie, á 
caballo ó en carros, y se ejercitaban de otras maneras. En cada 
extremo del estadio estaban puestas las metas ó mojones, que de
bían evitar de ludir ó tocar en la carrera los que corrían, y den
tro de dicha spina ó espacio del estadio erigían al tares , pirámi
des, templos, obeliscos y otras cosas, con proporción al sitio. La 
anchura de esta espina se descubre y casi tiene t re inta pies. En 
medio se conoce una división, y la par te entera excede de mucho 
á trescientos pies de largo. La otra está ya del todo arruinada. 
No sería así en tiempo de Antonio Nebrija, que quiso averiguar 
en este estadio el tamaño del antiguo pie español.» 

Como esta cuestión que se ventila ha dado lugar en el Anfi
teatro de Itálica á dudas y controversias, oigamos ahora al señor 
Manjarrés: 

«La planta de este edificio fué un óvalo muy prolongado, cor
tado en línea recta por uno de los extremos; y con la arena ó área 
rodeada de un pozo, que llenaban de agua, de unos diez pies de 
ancho. Esto prueba que en sus principios el circo tuvo el mis
mo objeto que el Anfiteatro. Uaa pared de ladrillos de unos 
cinco pies llamada spina, dividió el área desigualmente á la iz
quierda del espectador, y por su eje mayor, sin llegar á los ext re
mos de la periferia. El objeto de esta desigualdad fué dar á los 
carros y caballos más espacio para correr en el pricipio de la ca
rrera, pudiendo adelantar con mayor facilidad. En los extremos 
de la spina estuvieron las metas que constaron de un basamento 
más ancho que la spina, sobre el cual estribaron t res poyos. En la 
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spina hubo varios pasos pract icables para el servicio del circo, y 
sobre ella se levantaron e s t a tuas , a l t a res , e tc . En el centro se 
elevó el obelisco del sol y otros símbolos. Algunas veces hubo 
junto á la spina estanques que sirvieron de abrevadero y para re 
mojar la rueda de los carros . L a galer ía de los circos estuvo dis
puesta como la de los anfi teatros; y en la pa r t e exter ior hubo pór
ticos con t iendas. En el extremo circular estuvo la puer ta t r iun
fal, por donde salían los vencedores. Los ángulos del ext remo 
opuesto, tuvieron cada uno una puer ta para el servicio y una es
pecie de tor res unidas por un muro en línea curva, con cuadras y 
cocheras para los carros y caballos. En el centro estuvo la pue r t a , 
pompa circensis. El palco del emperador fediculusj sostenido por 
columnas, estuvo enfrente de la primera meta; el de los jueces casi 
enfrente de la segunda.» 

I I I 

Jus to Lipsio en la descripción que hace de este Anfi teatro 
manifiesta que fuera de Roma no había más que t r e s , é incluye el 
de Itálica. 

En las galer ías subter ráneas que interiormente rodean al An
fiteatro están ya al descubierto las jaulas de las fieras y var ias 
estancias que pueden suponerse servir ían para aposento de los 
gladiadores y demás actores de los espectáculos. Asimismo en uno 
de los muros existe un fragmento de pintura al fresco, como 
igualmente muchas hornacinas que contuvieron es ta tuas . 

En el piso de las ga ler ías , de trecho en t recho, se notan po
zos ó algibes, que puede colegirse servir ían para inundar el Anfi
t ea t ro en los ejercicios de la naumaquia ó luchas que se es table
cieron con el objeto de adquir ir la tác t ica nava l . En los últimos 
tiempos de Roma se destinaban para estos juegos á prisioneros y 
malhechores, los cuales luchaban has ta perder la vida, á menos 
que no los indul tara la piedad del emperador. 

El Anfiteatro de Itálica debió servir también de Circo roma-
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no, y , por lo tanto , en él ejecutarían las carreras de los carros y 
recitación de arengas, las contiendas de agilidad y fuerza, las pe
leas ficticias á caballo, la representación de una batalla de infan
tería y caballería, la carrera, el salto, el pujilato, la lucha y arro
ja r el disco. Los púgiles armaban sus manos con una especie de 
guantes embutidos con plomo ó hierro para descargar más fuerte
mente sus golpes. 

Los combates de las fieras eran varios: unas veces competía 
un t igre y un león, otras un león con un toro, ya un toro con un 
elefante, ó un rinoceronte con un oso. Los hombres peleaban tam
bién con las fieras, ya por castigo, como acostumbraban á hacerlo 
con los primitivos cristianos, ó ya voluntariamente ó por esti
pendio. 

También luchaban los gladiadores para diversión del pueblo. 
El origen de éstos dimanaba de la costumbre de degollar á los pri
sioneros sobre los sepulcros de los que morían en la guer ra , cre
yendo con este hecho, repulsivo á la humanidad, aplacar las manes 
de los difuntos. 

Al principio los gladiadores se componían de esclavos, asesi
nos y prisioneros, que arrastraban á la pelea; pero en la época 
más degenerada del Imperio, hombres libres y hasta senadores se 
empleaban en esta peligrosa y arriesgada ocupación. 

Los gladiadores tomaban el nombre de las armas de que se 
servían; los más notables eran los reliarlos y los seguidores. Los 
primeros usaban una túnica, llevando la cabeza descubierta; en 
la mano izquierda un tridente ó lanza de t res puntas y en la dere
cha una red con que procuraban enmarañar á su adversario, con 
el fin de matarlo con el tridente. 

Los seguidores usaban un yelmo, un escudo y una espada. Si 
el retiario no conseguía enredar á su adversario con la red, echa
ba á correr para ganar tiempo y prepararse á otra redada, y á la 
vez le acosaba para prevenir su intento, y en la huida lo a t r avesa 
ba con la espada. 

Había máquinas de madera llamadas pégmatas, que adorna
das de pinturas, se movían por sí mismas, crecían, disminuían y 
mudaban de forma, mostrándose en cada variante caprichos que 



48 HISTORIA DE ITÁLICA 

arrancaban aplausos y risas y despedían a los gladiadores, salien
do j u n t a m e n t e con ellos llamas y artificios de fuego. 

Josefo en el libro VI I De bello jud. dice que con estas ^ m a 
tos se represen taban también batal las , combates y expugnaciones 
de fuertes ciudades y otros memorables hechos de gue r r a . 

I V 

Fiel c ronis ta de todo lo que se relaciona con la Historia de 
I tá l ica , aquí mencionaré dos trozos de mármol del revestimiento 
de las g r a d a s del Anfi teatro, que se conservan en el ya menciona
do Museo Arqueológico, señalados con los números 219 y 2 2 3 , los 
cuales contienen var ias l e t r a s , iniciales y nombres de los que ocu
paron estos s i t ios ; como asimismo con el folio 224 exis te también 
otro trozo de cornizamento de mármol que tenía el Anfiteatro. 
Según la opinión de varios arqueólogos, la s iguiente inscripción 
que contiene, es el nombre de uno de los maestros que figuraron al 
frente de la construcción: 

M - V A L - C A S S I 
F - I V N I O R V 

En medio de la piedra se nota un agujero redondo, que puede 
suponerse s i rv ie ra para contener a lgún punta l del toldo ó Vela
rium. 

V 

Uno de los móviles que me impulsan á escribir esta obra es 
compendiar en ella todo aquello que se ha escrito acerca de I tál i 
ca, y que desparramado por obras agotadas , es muy difícil hacer 
asequible á la general idad de los amantes á la arqueología. 

Bueno se rá empezar por la descripción que hace del Anfitea-
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t ro esa columna miliar llamada Rodrigo Caro, fuente clara y cris
talina en donde han bebido todos aquellos sabios que han escrito 
de ant igüedades. 

En él se han inspirado los P . P . Florez y Cevallos, el conde 
Montfaucon, Ceán Bermúdez, Laborde y D. Jus t ino Matute , al 
t r a t a r de la patr ia de Trajano. 

En su sapientísima obra Antigüedades de Sevilla y Chorogra-
fía de su convento jurídico, impresa en Sevilla por Andrés Grande 
el año 1634, y dedicada por él al Excmo. Sr. D. Gaspar de Guz-
mán, conde de Sanlúcar la Mayor, dice en aquel lenguaje de su 
siglo y que ín tegramente se copia: 

«De sus ruinas, dicen, se llevaron (los árabes) á Sevilla mu
chos mármoles para sus mezquitas y en todo el Axarafe también se 
esparcieron, quedando un Anfiteatro, obra insigne de los Roma
nos, que aunque destruido en la mayor par te , todavía conserva la 
forma que tuvo. Es forma circular, aunque algo se llega á Obalo, 
tiene sesenta y cinco pasos de diámetro que hacen 325 pasos. Re
conócese en él todavía su ant igua gandeza, aunque está muy des
truido, porgue la cerca de dentro entrando el ganado, y con las 
ruinas tienen más de dos estados, que casi igualan con las gradas, 
cubierta la plaza y suelo ant iguo. 

Tuvo por lo alto 20 gradillas sobre grandes bóbedas de arga
masas y derretido, y en par te de ladrillo y canter ía . Cada gradi
lla tiene dos pies y medio de ancho, y dos de alto, en el que se ve 
que el arquitecto guardó los preceptos de Vitrubio. 

Tiene á trechos sus escaleras, en medio de las gradas por 
donde la gente subía y bajaba, y cada escalón de éstos un pie de 
alto y otro de ancho! 

Parécese todavía pa r t e del Podio, que era lo más cercano á 
la cavea y ésta tiene nueve pies de ancho y no dudo tuvo su orna
mento de algún antepecho delante. En este lugar se sentaban los 
Magistrados, y como el más cercano á los espectáculos y fiestas, 
y en las demás gradillas los caballeros los primeros, y más arriba 
la plebe: de modo, que la gente más humilde se sentaba en lo al to . 

Parécense todavía los urinatorios á trechos, y que por t res 
grandes bóbedas al poniente se entraba en este anfiteatro, que és-

7 
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El viajero Ponz y D. Jus t ino Matute mencionan la descrip
ción detallada que hace del anfiteatro de I tál ica el sabio maes t ro 
F r . Henrique Florez, en su España Sagrada, tomo X I I . Mas como 
quiera que esta obra escasea, no encontrándose acaso más que en 
Bibliotecas y en poder de cierto número de personas, bueno será 
publicarla í n t eg ra , rindiendo así un t r ibuto de admiración á es te 
concienzudo t raba jo . Dice así : 

«Al nor te de la ciudad de I tál ica como sitio el mas proporcio
nado para los espectáculos, y jun to á la muralla , yace en un pe
queño valle formado de dos collados, los vest igios de un g r a n 
anfi teatro, cuya figura es ovolar; compónese la fábrica de dos 
bobedas. La pr imera y mas inter ior corresponde al Podio, que era 
el sitio donde se sentaban los magis t rados como el mas proporcio
nado para gozar perfectamente de los espectáculos, por ser el mas 
inmediato á la arena, esto es, á la plaza ó área, donde lidiaban los 
hombres y las fieras. Elevábase del suelo este podio en a l tura de 
mas de diez pies, siendo necesario una considerable elevación para 
que las fieras i r r i t adas en sus luchas, no perjudicasen á los cir
cuns tan tes , por lo que á la a l tura del alzado se anadian Canéelos 
ó Balaus t res y otros resguardos artificiales. Lo ancho del podio 
de I tál ica t iene t r e s va ras ó nueve pies, para que los Magis t rados 
tuviesen desahogo, con sitio espacioso para sillas y minis t ros . 
An te este lugar del pr imer plan elevado sobre la plaza, sobre su 
circunferencia daba en t rada la bobeda inter ior por diez y seis 
puer t a s muy capaces, ocho de cada lado, siendo su cañón espacio
so de once pies de anchura, cuyas paredes estuvieron reves t idas 
de sil lares de piedra que llaman de Gerena, luga r que d is ta de 
allí dos leguas y media, según mues t ran los vestigios que perma
necen. Dura casi entera por los dos lados del Anfiteatro es ta bo
beda, sus tentando lo que res ta de la fabrica, y solo es tá caida por 
las dos cabeceras desmante ladas . 

t a s miraban á lo principal de la ciudad, esto en cuanto al anfitea
t ro» . 
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La otra bobeda esterior y mas grande, sostenía la par te su
perior del edificio y daba entrada por lo alto á las escalerillas por 
donde el pueblo bajaba á ocupar los asientos de las Gradas. Pero 
no existiendo hoy la par te superior del anfiteatro, no puede deter
minarse lo que le falta por arr iba. Permanecen las gradas en mu
chos sit ios, contándose has ta quince, donde mas. Su ancho és de 
dos pies y medio, como en el anfiteatro de Vespasiano en Roma, 
y como previene Vitrubio en su Arquitectura libro 5, lográndose 
con esta anchura la conveniencia de que pudiesen entrar y salir 
de los asientos los que llegasen ta rde , ó quisiesen re t i rarse presto 
sin molestia de los compañeros. El alto de las gradas es de dos 
pies, porque les debió parecer molesta la medida de Vitrubio, que 
no admite mas que un pie y seis dedos: pues aunque el pié romano 
era mayor que el nuestro en cosa de un dedo, con todo eso era 
asiento muy bajo, y por consiguiente molesto. 

No se conoce entre las gradas precincion, esto es, escalón 
mas ancho y alto que los demás al doble, el cual servia como de 
valla ó muro para separar los asientos de los caballeros y de la 
plebe, y por ceñir las demás gradas se llamaba prcecinctio. Aquí 
parece que no la había por faltar donde se mantienen quince gra
das; y si la hubiera correspondía junto á la décima pa r t e por ser 
14 las gradas señaladas al Orden Ecuestre de la ley Roscia con 
que ó no hubo distinción en aquel tiempo, ó si la había fué por 
distintivo que no existe. 

Desde la galería superior salía el pueblo por la grada, á una 
de las escalerillas que cortaban el anfiteatro desde arriba hasta 
la grada más inmediata al Podio, por las cuales escalerillas se re
part ía la gente á la grada, donde cada uno se había de sentar : 
porque aunque desde arriba abajo había gradas , no servían éstas 
para subir ni bajar, por ser los escalones muy al tos , y á este fin 
se hacían de trecho en trecho unas escaleras angos tas , que ocu
pasen poco espacio, y por tener bajos los escalones fuesen suaves 
para bajar y subir. 

És tas en nuestro Anfiteatro son 16, ocho de cada lado, en la 
conformidad que muestra el plan, cuyos escalones tienen un pié en 
alto y otro en ancho, esto es, un pié menos en a l tu ra que cada grada . 
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Mantiénense ac tualmente con el número de 20 escalones don
de mas, y por a lgunas se puede subir y bajar, aunque es tán roza
dos sus escalones como casi todas las g radas ; pero en fin concu
r ren á formar los cuneos, voz que daban al espacio de g r a d a s que 
hay entre las escaleras de arr iba abajo: porque cada g r ada debe 
ser mas corta conforme se acerque al centro , esto es, á la Orches-
t r a en el t e a t ro ; al Podio en el Anfiteatro, y consiguientemente el 
ámbito de g radas ent re dos escaleras , ha de ser más ancho en lo 
que mas diste del Podio, y mas encogido en la grada mas cercana , 
lo que es figura de cuña y por eso l lamaban Cuneos á los espacios 
referidos: y excuneatos á los que llegando después de ocupados 
todos los asientos, se quedaban de pie en las escaleril las. Ex i s t en 
también hoy en la pared exter ior de la Bobeda principal los t úbu -
los ó pequeños conductos que por el grueso de la pared bajan de 
lo alto y son los que Rodrigo Caro llama Urinator ios ó acaso e ran 
los conductos por donde esparcían licores de buen olor como pre 
viene Montfaucon. Esparciamo, d icede Adriano, que en honor de 
Trajano hizo correr bálsamos y azafrán por las g r adas del Thea-
t ro . 

Tiene además de esto el Anfiteatro dos subterráneos debajo 
del Podio, en medio del diámetro menor, uno á cada lado, que se 
han creído prisiones de las fieras que habían de salir á la plaza: 
pero habiendo sacado la t i e r ra que macisaba un sub te r ráneo , que 
no se sabe cómo pudiese servir á ta l destino: pues aunque t iene 
dos puer tas á la plaza en la misma frente de la pared del Podio , 
viene á ser en pa r t e una especie de subter ráneo de 20 pies de la r 
go y 12 de ancho, en forma de cañón de bobeda por a r r iba á cuyas 
extremidades están dichas dos puer tas con sus salidas á la plaza 
de doce pies de largo, al mismo piso de ella y cada una cor respon
diente á una escalerilla de 9 escalones, de 4 pies y 4 pu lgadas de 
ancho y 9 pulgadas de alto, soladas de ladrillos cuadrados de á 
pie y medio por cuyas dos escaleras se baja á unas meseti l las cua
dradas , por las cuales se en t ra á la referida Bobeda, se conoce 
que no era sitio proporcionado para las fieras, siendo t an reducido 
y de ta l cas ta de fábrica por lo que se discurre servir ía pa r a otro 
fin, v. g . para los gladiadores, ó para los condenados á las fieras, 



HISTORIA DE ITÁLICA 53 

y por tanto los vivares, ó sitios para las fieras estarían fuera jun
to á la puerta del Anfiteatro. 

La fortaleza de la obra es grande, toda de manipostería de 
piedra del grueso del puño y argamasa fortísima, de suerte que la 
par te arruinada se reconoce lo fue á mano, mas que por efecto del 
tiempo, contra el cual hubiera resistido la argamasa por su és t r a -
ña dureza. 

Veníase al Anfiteatro por t res grandes bobedas que servían 
de entrada por la par te de la ciudad. De la una permanece un 
cañón de 79 pies de largo y 18 de ancho, de plano pie con la ya 
expresada bobeda exterior. De las o t ras dos quedan pocas porcio
nes. Pero la propuesta relación basta para conocer, lo 1.° ser 
este el anfiteatro mencionado por Justo Lipsio en el t r a tado de los 
que existen fuera de Roma, al cual aplaude de hermoso, aunque 
no pudo conseguir el dibujo. 

Lo 2.° se infiere no ser tan poco lo que exis te , que mereciese 
tan alto silencio como de Maffei que hablando de los anfiteatros 
solo nombra al de Itálica, con respecto á la obra de antigüedad 
esplicada donde se dice arruinada hasta los fundamentos como 
resume en su Verena i lustrada. 

El tiempo á que debe referirse su erección no puede ser el de 
Escipion, porque entonces, y en casi dos siglos después no hubo 
en Roma ningún anfiteatro de piedra, y cuando la cabeza del mun
do no lo tenía menos lo gozaría un municipio. 

El primer anfiteatro de piedra según Diou, se edificó en el 
cuarto consulado de Augusto. Es muy verosímil que Trajano t i r a 
se á honrar su patr ia con este monumento. Pero si acaso no fué 
este emperador puede reducirse al tiempo de Adriano. Dion Casio, 
en la vida de este emperador espresa que aunque nunca vino á su 
patr ia , le dio grandes honores y la adornó con sobresalientes 
dones.» 
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Plegándome á los esfuerzos que me he impuesto de compendiar 
en este libro todo lo que se haya escrito, acerca de Anfiteatros, y 
que se relacionen directamente con e lde l tá l ica , encaja aquí publi
car el trabajo magnífico de Bernardo de Montfaucon, que ha ver
tido á nuestro idioma, para esta obra, mi distinguido amigo é ilus
t rado óptico D . Alfredo Aguilar , entresacándolo de su magis t ra l 
monumento Ll Antiquité, impreso en 1722. 

Son t a n visibles los profundos'conocimientos en arqueología 
de Montfaucon, que á la simple vis ta resal ta su erudición y sufi
ciencia en e s t a importantísima fuente en donde necesariamente 
t iene que beber el historiador. 

Se nos ha de agradecer este trabajo que se hace en España , 
por ser el pr imero que, según nues t ras noticias, se ha publicado: 

«El nombre de anfiteatro es gr iego, y quiere decir propiamen
te un lugar de espectáculos, hecho con dos t ea t ros juntos , uno 
contra el otro, y en el que los espectadores están colocados en todo 
su alrededor, como lo dice Casiodoro. 

El nombre cavea, que le señalan algunas veces y que al prin
cipio daban á l o s t ea t ros , no expresa sino la pa r t e interior que es 
propiamente un hueco ó concavidad. También le llaman arena; 
este nombre t iene aún hoy el anfiteatro de Nimes, al cual l laman 
las a renas de Nimes , y lo mismo á las de Tint iniac, cerca de Tulle, 
de las cuales hablaremos más adelante . 

Llamábanse arenas , porque antes de comenzar los juegos del 
anfiteatro, esparc ían arena t irándola por el a i re . Según un autor 
ant iguo, eran a lgunas veces Etiopes los que desempeñaban es tas 
funciones. En seguida , dice, ent raban dos Etiopes de largos cabe
llos, llevando pequeños odres, como los que esparcen la arena en 
el anfi teatro. Tal vez por ser la a rena demasiado movible, a lgunas 
veces ar ro jaban por el circo limaduras de piedras, ó polvos de la 
misma sus tanc ia . Por una mal entendida magnificencia, hizo 
Calígula esparc i r bórax en el circo, y Nerón sobrepujándolo aña
dió al bórax polvos de bermellón. Al principio no se construían 
los anfiteatros sino de madera; pero después se edificaron de piedra. 

E l de S ta t i l ius Taurus fué el primero que se construyó de 
piedra en Roma en el Campo de Mar t e , y bajo el imperio de Au-
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gusto, según Dion, lo que prueba el error de los que han dicho que 
el anfiteatro que aún existe medio arruinado cerca de la Santa 
Cruz en Jerusalen es el de Statilius Taurus; éste estaba en el 
Campo de Marte bastante lejos del que aún hoy subsiste. El anfi
tea t ro de Statilius Taurus fué quemado en tiempo de Nerón y 
reconstruido enseguida, como parece por encontrarse señalado, 
según Víctor y Rufus, entre los edificios de la región novena. 
Vespasiano hizo edificar uno más grande y más suntuoso, de que 
aún hoy queda una buena par te , porque aun cuando frecuente
mente haya sido quemado y arruinado, en los tiempos antiguos, 
ha sido también reconstruido otras t an tas veces. Ent re los anfi
tea t ros que nos quedan enteros ó medio destruidos no hay ningu
no que pueda comparársele. Dice Víctor que podía contener ochen
ta y siete mil espectadores. La par te interior ó el piso que llama
ban las Arenas, y que ocupábala par te más inferior, era de forma 
oval como lo dice Casiodoro, ovi speciem concludeus. Alrededor 
de las Arenas ocupando la par te más inferior, estaban si tuadas 
las jaulas ó las bóvedas que servían para tener encerrados los 
animales que debían pelear. 

Es t a s bóvedas se llamaban Cava?, nombre que también era 
común á todo el interior del anfiteatro: estas especies de bóvedas 
ó g ru t a s son llamadas Cavm en Stacio y en Trebollius Pollion, 
cuando cuentan que, habiendo vendido un lapidario á la Empera
triz piedras que no eran sino de vidrio, por verdaderas piedras 
preciosas, y habiendo ella reconocido el fraude, quiso vengarse y 
el Emperador Galiano su marido mandó que se expusiera al lapi
dario á un león, y secretamente dijo que soltasen de la jaula no un 
león, sino un capón. Sorprendiéndose todos de espectáculo tan r i 
dículo, el Emperador mandó decir que el delincuente había sido 
cast igado con una impostura y dejó en libertad al lapidario. 

Las arenas estaban circundadas por una muralla sobre la que 
estaba el podium; era éste un avance del muro en forma de terra
plén: esta palabra de podium también se encuentra empleada para 
avances semejantes en los templos y en las casas de los antiguos. 
El podium del anfiteatro estaba adornado con columnatas y ba
laus t radas , y éste era el lugar donde los Senadores se situaban 
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para ver el espectáculo; los magis t rados se colocaban sobre sus 
sillas curules, acompañados de sus lictores y demás minis t ros . 
Es te era el lugar de los Emperadores , á los cuales les p repa raban 
una especie de trono cubierto. El editor, ó sea el que daba el es
pectáculo y los juegos , tenía su Tribunal , y las vírgenes Ves ta les 
ocupaban también el privilegio del podium,. Aunque el podium es
tuviese elevado de doce á quince pies, no hubiesen estado seguros 
los Senadores de las acometidas de los elefantes, de los leones, de 
los leopardos, de las pan te ras y de las demás bestias feroces que 
peleaban en las a renas , si no se hubiera puesto todo alrededor r e 
des ó enrejados de hierro para ga ran t i za r á los espectadores y no 
impedirles la vis ta . También había en los bordes del podium g rue 
sos troncos de madera torneados y gira tor ios en su longitud que 
daban vuel tas cuando las fieras se aga r r aban á ellos para subir ; 
lo que no fué obstáculo para que en algunas ocasiones no dejasen 
es tas fieras de hacer algunos desórdenes en las filas de los espec
tadores . Se procuró remediar es to , dice Plinio, haciendo euripos Ó 
canales alrededor del circo para impedir que se aproximasen l a s 
fieras. 

Encima del podium es taban las g r adas dispuestas poco más ó 
menos del mismo modo que en los t e a t r o s . Las había como en és
tos, dispuestas de dos modos: unas dest inadas para sen ta r se , más 
a l tas y más anchas , y colocadas todas alrededor del anf i tea t ro ; 
las o t ras más bajas y más es t rechas , iban do alto á bajo en l ínea 
recta , atravesando los as ientos , ásemejanza de las de los t e a t r o s , 
con la diferencia de que las de los Anfiteatros, al menos en el de 
Vespasiano no a t ravesaban todas las gradas ni todos los precinc-
tion, sino que iban desde el medio de un precinction, al medio del 
o t ro , y sin duda estaban así , por temor de que si estas g r a d a s pa
ra subir , que nada tenían de anchas, se hubiesen hecho de al to á 
bajo, hubiese habido confusión y obstáculos. Las g radas que ser
vían para sentarse en el Anfiteatro de Vespasiano, tenían un pie 
y dos pulgadas de alto y dos pies y medio de ancho; se las cons
t ru í a de esta anchura p a r a dejar libre el paso ; en t re dos g r a d a s , 
á los que l legaban después ó á los que por a lguna necesidad que
rían r e t i r a r s e . Es menester añadir que es ta anchura era también 
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necesaria para que los pies de los que estaban sentados en las 
filas de encima encontraran espacio sobre las gradas de los si
tuados debajo. Ya hemos dicho loque eran los precinctions ó 
cinturas: gradas más al tas y más anchas que las demás y que se 
paraban los asientos más altos de los más bajos y facilitaban el 
tránsito á la multitud de espectadores que acudían á la fiesta. 

Desde el imperio de Calígula tenían los Senadores en el po-
dium cogines extendidos bajo los pies, y les era permitido llevar 
ciertos gorros ó bonetes de Tesalia para preservarse de las incle
mencias del viento. En el Anfiteatro de Vespasiano se notan cuatro 
precinctions contando con e) que estaba en todo lo más al to in
mediato al pórtico. Estos precinctions se llamaban también baltei 
tahalíes, como quien dice cinturones ó bandas anchas. Las en t ra 
das que Macrobio llama vomitoria, son las puer tas que había en 
lo alto de las escaleras en el Anfiteatro de Vespasiano. Se l legaba 
á estas puertas por bóvedas cubiertas ú ocultas: el número de 
personas que salían por estas puertas era en ta l cantidad, que es
to hizo que se las llamase vomitoria, porque parecían vomitar una 
multitud que no se había visto an tes . También existían algunos 
escalones que podían servir para pasar á los asientos, asimismo 
para la salida de las aguas, como parece indicarlo ciertas canale
tas que no podían en modo alguno servir para otro objeto. Damos 
aquí la forma de este Anfiteatro, según Serlio, de quien J u s t o 
Lipsio la ha sacado, agregando la de las escaleras y la de las 
grandes gradas . Ya hemos dicho que, lo que llamaban cunei era 
lo que se encontraba encerrado entre estos precinctions y sus es
caleras: éstas eran espacios divididos en ciertas clases. Los asien
tos en los teat ros estaban separados según la calidadfde las perso
nas, por la ley Roscia: esta ley se hizo posteriormente p a r a los 
anfiteatros y circos, porque al principio asistían confundidos y sin 
distinción de calidades; después el sitio de los Senadores fué el 
podíum; los de los Caballeros Romanos eran los asientos que es ta 
ban inmediatamente después de los de los Senadores has ta el pr i 
mer precinction, y ordinariamente había catorce hileras de asien
tos destinados para ellos. Cuando el número era demasiado g r ande 
y estos asientos no eran suficientes para contenerlos, se subían á 
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los asientos más al tos . Los campesinos, los pobres y todos los que 
iban vestidos de color oscuro se s i tuaban en las filas más al tas y 
menos honoríficas. 

En los grandes concursos para espectáculos ext raordinar ios , 
solían a lgunas veces no observar las ca tegor ías . En diferentes si
tios del Anfiteatro exis t ían tubos por los que se hacía correr lí 
quidos olorosos con el fin de esparcir buen olor en la asamblea . 
Estos líquidos ordinariamente se componían de una infusión de 
azafrán con vino. Tendíanse toldos sobre el Anfiteatro para pre
servar á los espectadores de los ardores del sol; estos toldos co
múnmente eran de tela , y como el lujo se mezclase en todo ant i 
guamente como hoy, muchos au tores hacen mención de toldos de 
Anfiteatro que eran de seda y otros de púrpura recamados de oro. 
Cuando no estaban tendidos los toldos, se preservaban los par t icu
lares con gorros de Tesal ia , con pilei ó con parasoles, si se puede 
explicar la umbella de los ant iguos por la pa labra parasol , enten
diéndola por el parasol de hoy y si la umbella no la llevaban so
bre la cabeza. 

L a s pegmatas que según Marcial es taban en medio de la calle 
próximas al coliseo, e ran máquinas tea t ra les de muchos pisos que 
se alzaban y bajaban con resor tes , y en las cuales los gladiadores 
y t i t i r i te ros hacían representaciones ext raordinar ias . Vense es tas 
máquinas represen tadas en a lgunas medallas. Se llamaban tam
bién pegmatas á tabli l las de madera unidas y dispuestas de modo 
que s irvieran para colocar libros en las bibliotecas. El nombre de 
pegma es el mismo genérico para señalar lo que es tá fijado ó 
a tado. 

Otros Anfiteatros de Roma y de Italia: 
el de Verona.-Suntuoso anfiteatro de Capua.--El de 

PuzzolL--Anfiteatro de Pola. 

En Roma había var ios anfi teatros: el de Sta t i lus Taurus , de 
que no queda ras t ro ; el de Trajano situado en la región novena de 
la ciudad como el p receden te : de uno y otro no se sabe más sino 
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que estaban en el Campo de Marte. Hay aún en muchas ciudades 
de Italia Anfiteatros, de los cuales aún se ven restos, unos no son 
sino masas informes, otros aún conservan la forma de Anfiteatro, 
aunque arruinados por muchas par tes . Había uno en Alba en el 
Lacio, del cual quedan aún, según dicen, algunos vestigios. El an
fiteatro de Verona es de los más grandes y bellos de Italia; es todo 
de mármol; el primer muro de circunvalación está casi arruinado, 
no queda de él sino algunos arcos que tienen los t res órdenes de 
arqui tectura , los unos sobre los otros. El interior está mucho me
jor conservado que ningún otro anfiteatro de Italia; las escaleras 
que corresponden á las puertas llamadas vomitoria son casi seme
jantes á las del Coliseo. Los veroneses, llenos de un laudable celo 
por la conservación de las antigüedades de su ciudad, trabajan 
diariamente en la reparación de este noble monumento. 

El de Capua, que hemos visto y considerado al pasar por esa 
ciudad, es de una magnificencia extraordinaria; no cede en belleza 
al Coliseo de Eoma, y aún lo sobrepuja en cuanto á los ornamentos 
exter iores . Los cuatro órdenes de arquitectura se observan como 
en el Coliseo. El primer muro de circunvalación exterior está for
mado por piedras de dimensiones enormes; la fábrica, por su par te 
interior, es de ladrillo; en la fachada y en el primer orden de ar
quitectura de la par te baja, y sobre cada columna está colocada 
una divinidad pagana; en el segundo rango y sobre cada columna 
un busto de algún dios, y sobre el tercero una estatua de cuerpo 
entero. Estas hileras de cabezas, bustos y es ta tuas , que deben 
comprender toda la mitología y superstición paganas , forman un 
conjunto de lo m&s suntuoso que pueda verse en el mundo. No te
nemos de todo este bello edificio, sino el perfil en pequeño, hecho 
por orden de D. César Costa, arzobispo de esta Ciudad, en el pla
no que mandó hacer de la ant igua Capua. Los ornamentos de que 
acabamos de hacer mención, no aparecen ahora; pero me han ase
gurado que han existido an tes . 

El de Puzzoli está tan arruinado, que no se puede conocer na
da que esté relacionado con los adornos. 

También existe un Anfiteatro pequeño al pie del Montecasi-
no, próximo á la casa de campo de Varrón, el que nada tiene de 
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notable. También se encuentran res tos de un Anfiteatro en Ot r i -
coli, aldea de la Umbría , bajo el cual se ven g randes t rozos de 
construcciones an t iguas . El de Hispella parece haber sido más 
g rande , pero está tan arruinado que no puede dis t inguirse g r a n 
cosa de él. 

El Anfiteatro de Pola , ciudad de la I s t r i a , queda aún en te ro , 
en cuanto á su primer muro, que es de orden rús t ico , con t r e s ór
denes de a rqu i t ec tu ra ; pero el tercero es mucho más pequeño que 
los otros . Daremos su bosquejo, como lo ha dado Serlio. 

Los dos primeros pisos de a rqu i tec tura es tán formando a rca
das , componiéndose cada una de se ten ta y dos arcos . H a y aún 
muchos más Anfiteatros en I ta l ia . Cada ciudad tiene el suyo; t o 
dos están arruinados , habiéndose empleado los mater ia les en o t r a s 
construcciones. Y es sorprendente que haya quedado de ellos al
guna cosa, por el g ran desprecio que los pasados siglos hicieron 
de esta clase de obras; al parecer , la dificultad d é l a demolición ha 
preservado á a lgunos . 

Innumerables Anfiteatros en las Galias: el Anfiteatro 
de ITimes.-Mágnífico Anfiteatro de Autun.--Anfi

teatro de Tintiniac.-Anfiteatro de Itálica, 
en España CSantiponce, Sevilla) 

Las Galias también han tenido un gran número de Anfitea
t ro s , que no cedían en nada á los de I ta l ia , sobre todo en las r e 
giones meridionales, como la Provenza , e l L a n g u e d o c y la Guiena; 
pero han tenido menos cuidado en su conservación que en I t a l i a . 

Encnént ranse res tos de un Anfiteatro en F ré jus , ciudad epis
copal. Arles también tiene escombros de un bello Anfi tea t ro . E l 
de Nimes es , sin contradicción, el más entero de los que hoy sub
s is ten. Es de orden dórico con dos órdenes de columnas, sin con
t a r con otro más pequeño que lo te rmina en su p a r t e super ior . El 
inter ior del t e a t r o , según el dibujo hecho por orden de • M. P ie -
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chier, arzobispo de Nimes, é impreso con el plano geográfico de 
su Diócesis, tiene algo que no se ve en los otros. No hay escale
ras para llegar á los asientos; pero se ha suplido éstas constru
yendo mayor número de puer tas llamadas vomitoria, lo que da más 
facilidad al pueblo que acudía en tropel . Yo no observo los pre-
cinctions; pero esto puede ser falta de habilidad en los que han he
cho el dibujo. También en Burdeos había un Anfiteatro de gran 
extensión, del cual he visto grandes restos informes y en el cual 
se distingue con facilidad su forma oval; pero también es lo único 
que se puede conocer. Varias veces he estado en él y puedo recor
dar que el campo ó las arenas de este «Anfiteatro son de las más 
grandes, y tal vez no cedan en extensión á las del Coliseo. Hay 
también restos de un Anfiteatro en Saintes, pero éste es mucho 
más pequeño que el de Burdeos. 

Lo que resta del Anfiteatro de Autun , que es la ant igua Bi-
bracta , una de las más grandes y hermosas ciudades de las Galias, 
puede darnos una gran idea de este edificio. La fachada exterior 
era de cuatro pisos, como la del Coliseo; sobre el dibujo que he 
copiado de Auberi, parece que hay vomitaría para llegar á los 
asientos, ó sean puertas que conducen á las escaleras dispuestas 
aproximadamente como las del Coliseo. No están marcados los 
precinctions osean esas cinturas que hacían dist inguirlos asientos 
superiores de los inferiores; pero ese detalle se habrá sin duda es
capado al que nos ha dado este dibujo, no siendo posible que un 
Anfiteatro tan grande como éste, y en el que la gradería de los 
asientos es tan larga, estuviera desprovisto de ellos. Nosotros lo 
presentamos aquí tal como lo ha hecho g rabar Auberi; nos da la 
forma de un instrumento que fué encontrado y que se cree haya 
servido para t rabar á las fieras encerradas en los calabozos del 
Anfiteatro. Dicen que en los alrededores de Autun se encuentran 
escombros de varios Anfiteatros. Manifiesta esta circunstancia 
la importancia que esta ciudad ha tenido anteriormente, y así 
parece ser por los restos de. hermosos edificios antiguos que se ven, 
tanto en la ciudad como en sus alrededores. También existen res
tos de Anfiteatros en Meus, en Orange y un gran número de ciu
dades de las Galias. 
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Jus to Lipsio nos ha dado por Anfiteatro algunos restos de un 
edificio ext raordinar io que se encuentra en Docien en Anjou, y que 
en 1584 subsist ía aún una p a r t e de ellos, en cuya fecha fué levan
tado el plano. Pero M. Hadr ien de Valois, en su Noticia sobre las 
Gaitas, ha hecho ver que es to e ra uno de los castillos de los ant i 
guos reyes de Franc ia y que nunca fué Anfiteatro. 

En cuanto á las a renas ó al Anfiteatro de Tintiniac, no sabe
mos más sino lo que el i lus t re M. Baluze nos enseña en su Historia 
de Tulle, su pa t r i a : «Había a n t e s , dice, á una legua de Tulle, en 
la parroquia de Nave , en el t e r r i to r io de Tintiniac, una ciudad 
populosa de la que aún quedan muchas ru inas y entre o t ras cosas 
un anfiteatro de doscientos pies de largo y ciento cincuenta de 
ancho, del cual he visto en mi juven tud los departamentos y las 
cuevas que aún hoy ex is ten . En ellas se encuentran muchas me
dallas de los Emperadores , a lgunas de oro; ant iguas urnas de pie
dra , de bar ro cocido, de c r i s t a l , ins t rumentos de sacrificios, ca
bezas de hombres y mujeres en mármol , has ta una corona de lau
rel que parece ser de a lgún Emperador . Se han encontrado tam
bién ant iguos tubos de ba r ro cocido, que habían servido para al
gún acueducto, un pozo t an profundo que nunca se ha podido en
contrar el fondo y muchos o t ros ant iguos monumentos». Los an
t iguos geógrafos y los h i s to r iadores jamás han hecho mención de 
ciudad alguna en este l uga r ; tampoco se ha hablado en los ant i 
guos t í tulos de las Iglesias y de los Monasterios. El lugar en que 
e s t á n las ruinas de este anf i teatro aún hoy se llaman Las Arenas 
de Tintiniac, del mismo modo que los hab i tan tes de Nimes y Ar
les les llaman á sus anfi teatros Las Arenas. Se podrá quizás conje
t u r a r por eso que esta ciudad se llamó ant iguamente Tintiniac, á 
menos que sea la Ratiastum de P to lomeo. 

A todos estos Anfi teatros h a y que a g r e g a r el de I tá l ica , cer
ca de Sevilla, que me ha enviado D. Manuel Mart í , deán de Ali
can te , muy competente en an t igüedades y bellas le t ras ; su diser
tación sobre el t ea t ro de S a g u n t o es una prueba de su erudición. 
Agrega al plano del Anfi teatro su perfil, ta l como está hoy, es 
decir, todo destrozado y a r ru inado , casi has ta los cimientos. Como 
este perfil no t iene sino informes escombros, y sería inúti l hacer -
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lo g rabar , nos contentaremos con representar aquí el plano. Este 
Anfiteatro se había conservado en su totalidad hasta estos últi
mos tiempos; pero los magistrados de Sevilla, al ver á su ciudad 
amenazada por la inundación de las aguas de su río, ordenaron su 
demolición para servirse de los materiales y construir defensas 
contra la inundación. El Anfiteatro fué arruinado por esta razón, 
y hoy no queda sino lo que la dificultad de la demolición ha podi
do salvar. Este Anfiteatro concuerda con el de Nimes, en que el 
podium, que es la primera elevación sobre la arena, era muy an
cho; éste , como ya hemos dicho, era el lugar ó plaza de los Se
nadores y Magistrados. Las puertas que corresponden al podium 
son en uno y otro a l tas y anchas; por ellas es, al parecer, por 
donde los Senadores y Magistrados entraban para ocupar sus 
asientos. También podían ellas servir á los Caballeros que ocupa
ban las primeras gradas y los primeros asientos encima del po
dium. Las escaleras del t ea t ro de Itálica descienden desde los más 
al tos asientos de la gradería superior hasta el podium.» 

Oigamos la descripción que del Anfiteatro hace D. Justino 
Matute , en su agotado libro Bosquejo de Itálica, impreso en 1827: 

«Yace el esqueleto de este Anfiteatro al Norte de la ciudad 
de I tál ica, y á la vista de su muralla, en un pequeño valle formado 
de dos collados. Su figura es ovalar, cuyo diámetro mayor de 
Oriente á Poniente es de 291 pies y el menor de 204. 

Componíase la fábrica de dos cañones abovedados á distintos 
pisos. Los cañones seguían la misma forma ovalada, ciñendo el edi
ficio: por el primero se salía al Podio y por el segundo al gradilla-
ge , donde se colocaba el pueblo. 

El Podio tenía 9 pies de ancho y estaba elevado de la arena 
más de 10; en él para gozar de más cerca el espectáculo, se coloca
ban los magistrados en sus sillas: á éstos seguían los caballeros 
y en los demás se repar t ía el pueblo. No obstante la a l tura del 



64 HISTORIA DE ITÁLICA 

Podio, se le ponían delante cuerdas enrejadas ó canceles,para más 
asegurar le de los saltos de las fieras. 

El cañón concéntrico era de 11 pies de ancho, cuyas paredes 
estaban revest idas de piedra de Gerena, pueblo allí inmediato, ypor 
16 puer t a s , ocho á cada lado, que llamaban Vomitorios, daba sal i
da al Podio, y quizás á sus más cercanas g radas , des t inadas que 
fueran para los caballeros. 

El cañón exter ior más dilatado y estrecho, dir igía al t e r r a d o 
que cubría en derredor la fábrica, ó fuera galer ía cubier ta , pa r a 
r e sgua rda r al pueblo en ocasión de lluvias. 

De aquí á iguales distancias bajaban 16 escaleretas para que 
los concurrentes pudieran con mayor facilidad colocarse en las 
g r a d a s , cuyo ancho era de dos pies y dos y medio de ancho. 

Veinte de és tas contaba Rodrigo Caro; mas en el día apenas 
l legan á 15 , aunque ya muy rozados los asientos; y suponiendo 
que a lgunas de es tas g radas estuviesen del todo destruidas, podrá 
con je tu ra r se que desde el Podio al te r rado tenía el g rad i l lage 15 
va ras de a l tu ra . Dichas escaleretas eran es t rechas y sus pasos 
solo de un pie de alto y otro de ancho, en que solían quedarse los 
que, por venir t a rde , no encontraban asiento en las g r a d a s , á # los 
cuales l lamaban excuneatos. 

La to ta l circunferencia es taba dividida por medio de es tas es
caleril las, de alto á abajo, en 16 porciones iguales , á que por la 
figura decían cúneos ó cuñas, y que por la misma se deja conocer 
que las g r adas inferiores y más cercanas al Podio , eran más es
t rechas que las super iores . 

Es de notar que en nuestro anfiteatro no se advier te la prec-
cincion, conocida en otros de su especie; cual era t ene r en el cen
t ro de las g r a d a s una más a l ta y ancha que las demás , la cual 
marcaba dos porciones a l t a y baja, y por ella pasaba el pueblo , 
dirigiéndose cada uno á ocupar su asiento ó á r e t i r a r s e , sin inco
modar á los demás concurrentes . 

E s t a observación hace creer que los caballeros en el de I t á l i 
ca ocuparían las fajas la te ra les del Podio, pues en él no se adv ie r 
t e a lguna dist inción, ni el número de g radas , que por la ley co
rrespondía á su c lase . 
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Hoy también se descubren en la pared intermedia de ambos 
cañones por la par te superior, unos taladros ó conductos perpen
diculares, como si fuesen respiratorios, de cosa de ocho pulgadas, 
que Rodrigo Caro reputó tubos urinatorios y aun el P . Florez ima
ginó que pudieran servir para esparcir por el t ea t ro perfumes con 
que se deleitaban. 

Yo creyera que más bien estar ían destinados para fijar ma
deros que suspendiesen los toldos, que moderaran los ardores del 
sol, precaución que en nuestro suelo sería más agradable que to 
dos los perfumes de la Arabia. 

No así podrá indicarse el destino que tenían dos separaciones 
subterráneas, en medio del diámetro menor debajo del Podio, una 
á cada lado de 20 pies de largo y 12 de ancho, en forma de cañón 
de bóbeda por arista. Desde ellas par t ían unas escalerillas de 9 
escalones de 4 pies y otras tantas pulgadas de ancho y 9 pulga
das de alto, soladas de ladrillos cuadrados de pie y medio, las 
cuales daban salida al piso de la plaza ó arena, por espacios de 12 
pies de largo. Ciertamente no podemos fijar el uso de estas piezas, 
pudiendo ser tantos . ¿Serían cárceles, descanso para los heridos, 
sitio para desnudarse y ungirse los gladiadores; ó acaso lugar de 
comodidad para los magistrados? 

El total de la fábrica es de mampostería gruesa unida con 
argamasa fortísima, en que se notan concreciones marinas con 
caracoles y conchas incrustadas, productos sin duda, de los mon
tes inmediatos, que conservan todavía tales recuerdos del diluvio. 
En mis visitas repetidas á Itálica he observado la destrucción su
cesiva de tan insigne obra por mano de hombres, que cierto la 
naturaleza no se atreviera á tanto , y en el año 1822, encontré 
una gran parte derrocada, y pude advertir en ella ladrillos de 
media vara castellana y una tercia de ancho á los que Plinio llama 
didoros, los que me inclino fueron posteriores á la construcción 
del edificio en alguna reparación que en él se hizo. 

Veníase al Anfiteatro por 3 grandes bóbedas, que servían de 
entrada por la parte de la ciudad, de que sólo permanece un cañón 
de 79 pies de largo y 18 de ancho de plano pié con la expresada 
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bóbeda exter ior , q u e dirigía á las g radas : las otras dos, apenas 
las vemos indicadas. 

Acerca del t i empo de su erección tampoco encontramos me
moria, habiendo qu ién la a t r ibuya á Trajano y otros á Adriano, 
ambos na tu ra les de I tá l ica y muy inclinados á grandes obras.» 

En el Sumario de las Antigüedades romanas que hay en Es 
paña, por D. Juan A g u s t í n Ceán Bermúdez, impreso en Madrid, 
1832, se lee lo s igu ien te con respecto á nuestra Itálica: 

«El vulgo la l l a m a Sevilla la Vieja porque está cerca de Se
villa, como acos tumbra hacer con otros pueblos y despoblados en 
que hay ruinas con t iguas á grandes ciudades. 

Llamáronlo en lo antiguo Sanctius ó Santios, has ta que Esci-
pión el Africano después de haber arrojado de España los ca r t ag i 
neses, jun tó en es ta an t i gua ciudad el año 547 de la fundación de 
Roma todos los soldados romanos que habían quedado estropeados 
de las anter iores b a t a l l a s , dándole el nombre de Itálica y el dere
cho de municipio en l a región de los turdetanos . Todavía l laman 
campo de Talca al t e r r e n o que la rodea. 

He corrido y examinado en var ias ocasiones el terreno que 
ocupó I tá l ica , desfigurado ahora con un olivar, en el que se t ro 
pieza á cada paso con trozos de columnas, de capiteles, de basas , 
de cornisas y de o t r o s miembros de arqui tec tura , y se ven cimien
tos y paredones de t emplos , t e rmas , t ea t ro , muralla y de otros 
edificios públicos con que estaba enriquecido este célebre muni
cipio. 

Pero las ru inas que sobresalen entre todas son las del An
fiteatro, si tuado al N o r t e y algún tan to separado de la ant igua 
población. Su ma te r i a es de piedra y de fortísima a rgamasa , y 
su figura el ípt ica. E l diámetro mayor de Oriente á Poniente es de 
291 pies castel lanos, y el menor de Norte á Sur de 204. Subsis
ten las quince g r a d a s horizontales y paralelas que le circunden 
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en lo interior: cada una tiene 2 pies de alto y 2 y medio de ancho. 
No la dividen precinciones, señalando clases para la nobleza y la 
plebe, como en otros tea t ros y Anfiteatros Romanos, pero tiene 
cuneos en disminución y en forma de cuñas, por los que bajaban 
los espectadores desde lo alto hasta el Podio á ocupar sus asien
tos. Son 16 los cuneos en cada lado, con muchas gradil las de un 
pie de alto y de otro de ancho cada una. 

Es tá fundado este gran edificio sobre bóbedas. L a prime
ra tiene comunicación con el podio, en el que se colocaban los ma
gistrados, para que, estando más cerca de la arena en que se lidia
ban las fieras, pudiesen hacer observar el orden que se debía 
guardar en este espectáculo. Estaba el podio elevado de la arena 
más de 10 pies y tenía de ancho 9. E l cañón de esta primera bó-
beda, que se conserva casi entero, está revestido de sillares, y su 
anchura de 11 pies. La otra bóbeda esterior es más ancha, y sos
tiene, además de las gradas , la par te superior y esterior del edi
ficio que exis te . Hay otras dos bóbedas subterráneas debajo del 
podio con dos puertas ó salidas á la arena, una enfrente de ot ra , á 
las cuales se sube por dentro por dos escaleras de 9 pasos cada 
una, enlosadas con ladrillos de pie y medio en cuadro, y es de ad
vert i r que desde las mesetas en que terminan estas escalerillas se 
va á otros subterráneos, cuyo uso no puedo at inar , pues no pare- • 
cen encierro de fieras, ni de malhechores condenados á ellas, ni 
descanso de gladiadores. 

Se descubren en la pared esterior de la bóbeda principal unos 
tubos que bajan desde lo alto, y parecen haber servido de urina-
torios. 

Se iba al Anfiteatro por t res grandes pasadizos cubiertos, 
que se dirigían á la puerta y fachada principal, de la que no ha 
quedado ras t ro ni señal alguna, ni de todo lo demás exterior que 
le adornaba, y que yo me figuro sería semejante en magnificencia 
á los de Roma, Verona y Nimes, pero permanece un trozo del pr i 
mer pasadizo que tiene 79 pies de largo y 18 de ancho, y peque
ñas par tes de los otros dos: todo de piedra y de argamasa como lo 
demás del edificio. 

Del empeño que tendrían los dichos emperadores de enrique-



68 HISTORIA DE ITÁLICA 

cer y adornar su patr ia , nadie lo dudará , cuando Dion Casio, ha 
blando de Adriano, dice que dio á su pa t r i a g randes honores y la 
adornó con grandes construcciones. Con sus mater ia les se cons
t ruyeron muchos edificios modernos en los pueblos del Aljarafe, el 
camino real que va de Sevilla á Badajoz y pasa muy cerca del An
fiteatro, en el que yo vi t rozos de cornisas y pedestales convert i 
dos en guarda- ruedas . 

E l año 1800 se descubrió en Santiponce un mosaico de más de 
16 pies de largo y 12 de ancho, que representaba un carro t r iunfal 
t i rado de Qaballos, las nueve musas de medio cuerpo, adornado 
con una graciosa orla de grecas y de figuras geométr icas . 

Al año s iguiente lo examiné y saqué un dibujo. Después lo he 
visto publicado con exact i tud por a r t i s t a s franceses.» 

Coronaremos estos t rabajos con la descripción que hace de 
este monumento el nunca bas t an te llorado D . Demetrio de los 
Ríos, en su libro El Anfiteatro de Itálica, impreso en 1862 por la 
Academia de la Historia . 

E n el mismo dice que sus const ructores usaron lo más selec
to en los t rabajos de sil lería, ladrillos y hormigón, que la piedra 
era procedente de las can te ras de Gerena, que cabían en el mismo 
21.300 espectadores repar t idos entre su podio, ima cavea, en la 
media y en la summa, excuneatos , velarios y sobre la t e r r aza , 
desprendiéndose de este dato la suma importancia que tendr ía en 
población I tá l ica . 

En el plano que adosa á su obra, y como resumen de sus t éc 
nicos t rabajos, señala: 

I . Arena . 
I I . Diez Avenidas á la arena y á la ima cavea. 

I I I . Cuatro escaleras para dicha cavea. 
IV. Doce puer tas en el podio para salir á la a rena . 
V. Podio. 
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VI. Primera bóveda anular desconocida en su interior. 
VIL Segunda bóveda anular. Departamentos de N. y S. para 

descanso de los Magistrados. 
VIII. Tercera y cuarta bóvedas anulares, de las que se cono

ce la tercera . 
IX. Diez avenidas que se conocen del segundo cuerpo; cuneos 

formados por muros normales á la elipse. 
X. Escaleras practicadas entre dichos muros para el segun

do cuerpo. 
XI. Quintas y sextas bóvedas anulares deducidas de varios 

datos. 
XII . Diez puertas para el uso del pueblo. 

XIII . Escaleras practicadas en el interior del muro foral para 
subir á la terraza anular de los velarios. 

XIV. Cuatro lugares para los designatores en la prima cavea. 
X V . Grupo de gradas más altas que las demás. 

XVI . Cuatro vomitorios de la ima cavea. 
XVII . Diez y seis vomitorios en cada cuerpo ó cavea. 

XVIII . Diez escaleras para uso de los espectadores. 
XIX. Primera, segunda y tercera prescinción. 
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Destrucción del Anfiteatro de Itálica.—Descubrimien-
to de la arena.—Inauguración de la misma.— 
Nombramiento de guarda.—Visita de la Reina 
Doña Isabel II—Acuerdos importantes de la Di
putación Arqueológica. 

En la monografía de Montfaucon hemos visto que los magis 
t rados de Sevilla de terminaron des t ru i r el Anfiteatro para hacer 
un muro de contención con t ra las grandes avenidas del Guadal
quivir . 

Esto es tan cierto, que se nota en la posición vert ical que 
ocupan los lienzos del mismo es ta r volados con pólvora, y á este 
propósito le escribía Mar t í en 1712 al Marqués de Maffei, dicién-
dole «que habiéndose determinado construir un muro contra el fu
ror del Guadalquivir , que amenazaba en t ra rse en Sevilla, se man
dó demoler el Anfi teatro de I tál ica, que permanecía en su mayor 
integridad y hermosura, pa ra que sus despojos sirvieran á la obra 
proyectada . 

Al punto se le acometió con picos, barrenos y pólvora; pero su 
misma solidez estorbó que se llevase á cabo tan ruin determina
ción. 

Sin embargo , aquel la vas ta mole, destinada otro tiempo al 
placer de los dominadores del mundo, hoy se rinde á más rús t icas 
y feroces fuerzas con menos u rgen t e necesidad, y cada día vemos 
echadas por t i e r r a enormes masas para construir miserables al
bergues .» 

Ya en este s iglo, en 1834, oímos quejarse á Ceán Bermúdez 
de que los mater ia les de aquellas venerandas ruinas servían para 
hacer la ca r r e t e r a de Sevil la á Badajoz. 
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Más adelante y en una nota de la edición que hizo la casa 
Gaspar y Roig de la Historia de España del jesuíta Mariana en 
1848, se dice: 

«La ignorancia de una autoridad política de nuestros días, 
ha hecho volar pa r t e -de estas ruinas dignas de respeto, y aquel 
resto ha quedado volado, y el camino no se hizo.» 

Por lo visto, los ataques vandálicos seguían á la orden del 
día, cuando M. La tour , en su obra Séville, decía en 1855, que los 
escombros del Anfiteatro, servían para hacer la carretera de E x 
t remadura, y que en dicho año un ingeniero solicitó del goberna
dor de Sevilla licencia para extraer de aquellas ruinas piedras 
para el mismo camino. 

Pero cuando el escándalo subió de punto, fué cuando un pe
riódico de Sevilla publicó en dicho año el siguiente suelto: 

«QUE LO SEPA TODO EL MUNDO.—El señor gefe de ingenieros de 
la provincia de Sevilla, que en oficio pasado al señor gobernador 
de la misma, propone como recurso para componer las carreteras, 
los restos de las sagradas ruinas de Itálica, donde 

rodaron de marfil y oro las cunas 
de Trajano, Teodosio, Adriano y tantos otros hombres eminentes 
en sabiduría, en valor y en santidad; el que califica de vulgares 
preocupaciones el respeto hacia aquellos venerandos y mal esca
vados despojos; el que no tendría reparo en destruir el circo má
ximo, las fuentes, las termas y tantos otros recuerdos de aquellos 
siglos de grandeza, es el señor don José Soler de Mena, á quien 
recomendamos con tan plausible motivo al señor ministro de Fo
mento. Justo, muy justo es que tan ta fecundidad de recursos ten
ga su premio, como no dudamos le obtendrá.» 

Esto dio margen á que las autoridades y las Diputaciones 
provinciales y arqueológicas tomaran car tas en el asunto, levan
tándose la adjunta acta , que como documento curioso publicamos 
aquí: 
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«Reconocimiento practicado en las ruinas de la antigua Itálica, de 
orden del señor gobernador de la provincia. 

ACTA. 
E l día 5 de diciembre de 1855, se reunieron en los campos 

que fueron Itál ica los Sres. don Mariano Castillo, gobernador de 
esta provincia, don Antonio Ar í s tegu i y Ponce , individuo de las 
Diputaciones provincial y Arqueológica, don José María de Ala-
va , caballero de la real y dis t inguida orden de Carlos I I I , audi tor 
honorario de gue r r a , catedrát ico de jur isprudencia de es ta Uni 
versidad l i terar ia , académico correspondiente de la real d e la h is 
toria y de la arqueológica de Roma, e tc . , don Miguel de Carva ja l 
y Mendieta, pr imer gefe de administración civil, comendador de 
número de la orden de Carlos I I I y ordinario de la de Isabel la 
Católica, maes t r an te de la de esta ciudad y vocal de la comisión 
de monumentos históricos y a r t í s t i cos , don Juan José Bueno, di
rector y socio fundador de la Diputación Arqueológica de es ta 
provincia, decano ac tua l del i lus t re colegio de abogados de es ta 
ciudad, bibliotecario primero de la Universidad l i t e ra r i a , doctor 
en la facultad de jur isprudencia de la misma, pres idente de la 
sección de ciencias del liceo a r t í s t ico y l i te rar io , individuo de la 
Academia de nobles a r t es de pr imera clase, y de o t r a s corporacio
nes científicas y l i t e ra r ias , D. Lorenzo Cardenal , ingeniero gefe de 
segunda clase del cuerpo nacional de caminos, canales y pue r to s , 
segundo jefe del distrito de Sevilla, don Antonio Sánchez-Cast i l la , 
abogado del i lustre colegio de esta ciudad y secre ta r io del gobier
no de provincia, don Demetrio de los Rios, a rqui tec to de la aca
demia de nobles a r t es de San Fernando , procedente de la escuela 
especial, individuo de la de Bellas A r t e s de Sevilla y ca tedrá t i co 
de su escuela, don León Carbonero y Sol, caballero de la orden 
mil i tar de San Juan , catedrát ico de la Universidad de Sevi l la , 
socio de mérito de la academia española de Arqueología,- e t c . , los 
socios corresponsales de dicha academia é individuos de la Dipu
tación Arqueológica de es ta provincia don Manuel M. Bascones , 

m 
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don Antonio del Canto y Torralbo, don Manuel González y Reino-
so y don José Sánchez Reciente, abogado de es te ilustre colegio, 
don José Maria Bandaran, de la Diputación Arqueológica y los 
secretarios de la misma don Antonio Maria Ar iza , abogado de los 
tribunales de la nación y don Francisco Collantes; en virtud de 
acuerdo tomado el 27 de noviembre último en jun ta de corpora
ciones y personas científicas, convocadas por el señor gobernador 
para esclarecer debidamente la cuestión promovida en la imprenta 
periódica, con motivo del reparo que es tá haciéndose en la car re
tera de Estremadura. Unánimes los señores presentes en hacer 
constar la verdad de los sucesos, porque no de otro modo debían 
t r a t a r de este asunto, determinaron prac t icar un escrupuloso re
conocimiento, en el ámbito que ocupó la an t igua ciudad, examinan
do al mismo tiempo la naturaleza de los t r aba jos practicados, y 
cuantos antecedentes así oficiales como par t i cu la res pudieran ser
vir para patent izar los hechos. De este reconocimiento, tan minu
cioso como exigía la importancia del asunto , verificado no solo en. 
aquellos lugares donde se conocían los res tos de la Colonia, sino 
también en los campos en que has ta ahora no se había descubierto 
vestigio alguno, resultó lo s iguiente : 

1.° Que autorizado el señor Ingeniero jefe del distrito de Se
villa para recojer la piedra suelta é informe, que en pequeñas 
cantidades y sobre la superficie del ter reno ex i s t e en las inme
diaciones de la villa de Santiponce, la cual emplean sus vecinos en 
la construcción de casas, dispuso comenzasen los trabajos hacia 
el P . del anfiteatro y el padrón de un olivar cont iguo , descubrién
dose á consecuencia de esta operación un t rozo de cimiento de 
manipostería ordinaria de 90 metros, per tenec ien te al parecer al 
recinto de la ciudad; pero que ausente entonces el ingeniero en
cargado de dirigir los trabajos, los operarios habían profundiza
do, contra las órdenes recibidas, haciendo una escavacion de don
de estrageron algunos materiales que formaban p a r t e del cimiento. 

2.° Que no muy distante de esta mura l la , y frontero á las 
termas, se han puesto al descubierto, con loable esmero, dos mu
ros de 27 metros de longitud, que dejando espacio entre sí para 
una gran crujía, sustentaban una bóveda cons t ru ida de hormigón, 

10 
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y aun cuando no es fácil consignar ahora cuál sería el destino de 
aquel edificio, se considera . muy impor tante , porque se observan 
vestigios de otros res tos en las inmediaciones. 

3.° Que al nivelar el piso de una calle dentro del pueblo con 
el objeto de llevar mater ia les á la ca r re te ra , se han encontrado 
los cimientos y par te de o t ro edificio público también impor tan te , 
si se at iende á que es tán formados por dos hiladas de grandes si
l lares, asentados con planchas de plomo y bar ras de hierro, notán
dose en el mismo pun to o t ros cimientos de manipostería y los res
tos de una ver t iente que iba en dirección al r ío . 

4.° Que en las ru inas has ta ahora conocidas, así como en el 
anfiteatro, no han tocado los t rabajadores; pues si bien recogie
ron algunos escombros en sit io nombrado el Palacio, ningún daño 
han esperimentado los muros , que hoy pueden examinarse mejor, 
porque esta operación se h a hecho con señalada intel igencia. 

En v is ta , pues , de lo que va manifestado, los que suscriben 
declaran que los t rabajos hechos en las ruinas de Itálica suspen
didos desde el dia 27 de noviembre últ imo, en nada han perjudica
do á su conservación, pues si bien un descuido involuntario, se
gún aseguró el señor ingeniero , pudo hacer que se destruyese 
pa r t e del lienzo de mural la recientemente descubierto, la presen
cia del director de los t raba jos á tiempo de evitarlo, puso término 
á la demolición, siendo e s t a la única falta que puede lamentarse . 
Pero al compararla con los descubrimientos que se han hecho, 
encontrando un ángulo del polígono que circuía la ant igua pobla
ción con t res resal tos ó to r re s cuadri longas separadas como á la 
distancia de un t i ro de flecha y dos edificios de mucha importan
cia, los amantes del estudio de las an t igüedades , lejos de tener 
que deplorar las escavaciones hechas últ imamente han alcanzado 
con ellas un dato muy precioso pa ra dirijir en lo sucesivo sus es
p i r a c i o n e s con la segur idad deseable á fin de conocer la esten-
sion, has ta ahora ignorada , de ese pueblo celebérrimo. 

El señor gobernador , de acuerdo conlosindividuos q u e s e h a n 
nombrado, dictó las medidas conducentes para la conservación de 
estos res tos venerandos , ofreciendo por último que esci tar ía el co
nocido celo de la E x c m a . Diputación provincial , para que desde 
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luego se nombrase un g u a r d a que cuide de su custodia, dándose 
por terminado el acto que firman.—Mariano Castillo.—Antonio 
Arístegui .—José Maria de Álava.—Miguel de Carvajal y Mendie-
t a .—Juan J . Bueno.—Lorenzo Cardenal.—Antonio Sánchez-Cas
tilla.—Demetrio de los Rios.—León Carbonero y Sol.—Manuel 
M.Bascones.—Antonio del Canto y Torralbo.—Manuel González 
Reinoso.—José Sánchez-Reciente.—José Maria Bandaran .—An
tonio Maria Ariza.—Francisco Collantes.» 

Como este libro lo escribimos inspirado por el sentimiento de 
un deber y la conciencia de un derecho, no podemos por menos de 
disentir del criterio que informa la preinserta acta . 

El ingeniero nunca y j amás debía haber atentado contra los 
restos de estas respetables ruinas, ni aun para recoger la piedra 
suelta é informe, porque en estos pequeños despojos van mosaicos 
y otros objetos, que podrían dar alguna luz á la arqueología itali-
cense. Esto sería sentar un criterio semejante como si un indus
t r ia l elevara una solicitud al gobierno para hacer botones de las 
falanges ó apófisis del esqueleto de algún gran hombre de los que 
yacen aquí, como San Fernando , Alonso el Sabio, Guzmán el Bue
no ó D. Fadrique Enríquez de Rivera, por considerar estos restos 
pedazos sueltos é-informes. 

¡Bonita manera de raciocinar! Examinando el acta vemos que 
concluye como el final de la zarzuela El último mono, cargándole 
la culpa á los t rabajadores . 

No t ra tamos de zaher i r ni á la memoria de los ya difuntos 
firmantes, ni al respetable nombre de los pocos que viven; pero 
severos historiadores de I tá l ica , bueno es asentar que anduvieron 
parcos en este asunto. 

A otra t r i s te consideración se prestan estos actos. Desde el 
año 1848, que se venían denunciando estos abusos, hasta el de 
1855 en que se levantó el ac ta , ¡cuántas profanaciones y despo
jos no se cometerían! 
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Po r los años 1856 y 57 se dio principio por la ext inguida Di
putación Arqueológica á la limpia del Anfiteatro para descubrir su 
arena y sub te r ráneos . P a r a estas excavaciones se contaba con los 
recursos que suministró la Diputación provincial y más adelante 
con 2.500 pesetas que donó D . a Isabel I I . 

Se quitó la t i e r ra que cubría al Anfiteatro has ta por encima 
del podio, dando por resul tado el descubrir las precintiones, que 
todos los anal is tas del mismo, según ya hemos vis to , negaron que 
exis t ieran. 

Después , y para evi tar nuevas profanaciones en t a n veneran
dos res tos , se convino en crear una plaza de gua rda , acertada dis
posición cuyo acuerdo dice así : 

«Diputación Arqueológica de la Provincia 
de Sevilla. 

L a Excma. Diputación provincial ha acordado es tablecer un 
guarda en las ruinas de I tá l ica , á quien se dotará con 2.400 reales 
anuos satisfechos por mensualidades vencidas. Los asp i ran tes 
á esta plaza, que han de ser precisamente licenciados del ejérci to, 
de 30 á 50 años de edad, de la clase de cabos ó sa rgen tos , con 
buena hoja de servicios y con algunos conocimientos de albañile-
r ía ; pueden presen ta r sus solicitudes en la Secre ta r ía de es ta Di
putación, calle de los Monsalves, núm. 25 , acompañando los do
cumentos que justifiquen aquellos requisitos, has t a el día 20 de 
Marzo próximo; á fin de que al s iguiente se haga la propuesta al 
Cuerpo provincial del individuo que considere esta Sociedad con 
mejores antecedentes . 

Sevilla 26 de Febrero de 1856.—El Secre ta r io , Antonio 
M. Ariza.» 

El domingo 20 de Mayo de 1862 se reunió en las ruinas de 
I tál ica la Diputación Arqueológica con el fin de inaugura r las ex
cavaciones prac t icadas . 
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En una al tura conveniente, para que desde ella pudiera divi
sarse el Anfiteatro, se había levantado una espaciosa t ienda ador
nada con banderolas y alfombrada con flores rúst icas y yerbas 
aromáticas que embalsamaban el ambiente, A las t res de la tarde 
llegó el Sr. Gobernador civil de la provincia, acompañado de 16 
individuos de la Diputación, que ocupaban cuat ro carruajes, sien
do recibidos por una Comisión compuesta de los Sres. Hernández, 
Collantes y Secretario Ariza, á los cuales es taba encomendada 
la dirección de la ceremonia. A las tres y cuarto llegó una Comi
sión de que formaban parte los Sres . Gago, p ro . ,L ionne t , Cabriña-
na y Rapín, que habían pasado á la hacienda del S r . D . Fernando 
Rodríguez de Rivas, para examinar las ant igüedades descubiertas 
en la misma. Los concurrentes ocuparon una ga le r ía cubierta que 
domina las ruinas, é inmediatamente se abrió una sesión ext raor
dinaria, presidida por el Sr . Gobernador civil, que ten ía á su de
recha al Presidente de la Diputación Sr. Bueno, y á la izquierda 
al Secretario Sr. Ariza: estos señores indicaron el objeto de 
aquel acto solemne, que no era sólo inaugurar el humilde monu
mento que se ha colocado en el Anfiteatro, sino también el ocu
parse de la manera de continuar las excavaciones en lo sucesivo 
con el mejor éxito. Por el Sr. Marqués de Cabr iñana, y á excita
ción del Sr. Presidente, se leyó la célebre oda de Rioja con una 
ligera biografía del ilustre poeta; por el Sr . Lamarque , la oda de 
Rodrigo Caro; por el Sr . Bueno, la oda de D. F . Núñez; y por el 
Sr. Collantes, el soneto de Pedro Quirós. El Sr . Cisneros leyó una 
Memoria alusiva al acto. El Sr. Marqués de Cabr iñana un soneto 
á las ruinas de Itálica. El Sr . Lamarque una oda á las ruinas y 
dedicada á la Diputación; y por último, el S r . Bueno un soneto y 
una octava. 

Terminada la sesionase trasladáronlos concurrentes al centro 
del Anfiteatro, donde está colocado el trozo de columna que cons
t i tuye el monumento, en el cual se han grabado los s iguientes ver
sos de Rioja: 

Este despedazado anfiteatro 
Impío honor de los dioses cuya afrenta 
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Publica el amarillo j a ramago , 
Ya reducido á t rágico t ea t ro , 
¡Oh fábula del tiempo! representa 
Cuánta fué su grandeza y es su e s t r a g o . 

Diputación Arqueológica de Sevilla MDCCCLXII. 

Vis i tadas después las ruinas inmediatas , se t ras ladaron, las 
personas que asistieron á la t ienda, en cuyo centro estaba prepa
rada una mesa cubierta de manjares , dulces y vinos. En este mo
mento llegaron los Sres. Ríos y Colón; el primero de los cuales leyó 
una Memoria re la t iva al progreso de las excavaciones de algún 
tiempo á esta pa r te . Duran te la comida brindaron los S res . Go
bernador civil, Bueno y Almonte. Poco después vis i taron los con
currentes el res to de las ru inas , regresando enseguida á la c iu
dad. En la sesión reinó gran entusiasmo y una ex t raord ina r i a 
animación. 

Concurrieron los Sres . Gobernador civil déla provinc ia ,Bue
no, Cabriñana, Gago, Lionnet , Rapín, Pi la , Cisneros (D. A n t o 
nio), Lamarque, Collantes, Hernández, Almonte, Fernández , de 
los Rios, Cañaveral , Ojeda, presbí tero, Cor tés , Ariza, y en r e p r e 
sentación de la Comisión de Monumentos Históricos y Ar t í s t icos 
de la provincia, el Sr. Colón. A causa del mucho calor que se hizo 
sent i r á la hora para que se citó á los socios, dejaron de concurrir 
muchos señores. 

El 23 de Septiembre de 1862 fueron visi tados I tá l ica y el Mo
naster io de San Isidro del Campo por S. M. la Reina Doña Isa
bel I I , acompañada de la Corte, en el viaje que hizo en el mismo 
año á Sevilla. 

Por iniciativa de la Academia Arqueológica y Comisión de 
Monumentos históricos, y de acuerdo con el Municipio y Diputa
ción Provincial , se ofreció el espectáculo de as is t i r , en la ta rde 
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del referido día, la Hermandad de Nt ra . Sra. del Rocío, y compar
sas bulliciosas con las bandas de música de los pueblos comar
canos. 

Se erigieron arcos triunfales en los pueblos de Camas y San-
tiponce, levantándose una tienda para SS. MM. frente al Anfitea
t ro. Penetró D . a Isabel en el mismo, en donde estaban enhiestos 
estandartes simulando á los de los romanos, de color morado, 
guarnecidos de flecos de oro, leyéndose los nombres ilustres que 
ennoblecieron la Colonia itálica. Las letras estaban esculpidas en 
cobre galvanizado. 

En nombre de las autoridades y corporaciones fué recibida 
S. M. por D. Fernando de Gabriel y Ruíz de Apodaca, pronun
ciando éste un discurso. 

Los Sres. Duque de Tetuán y Ministro de Fomento prometie
ron una sincera voluntad de contribuir á los trabajos de exhuma
ción, siendo lo más peregrino que todo ha quedado en promesas. 

Al detenerse la comitiva en el centro del Anfiteatro, junto al 
pilar que lleva los versos de Rioja, el espectáculo que se ofrecía 
á la vista era imponente. A lo lejos el cerro de San ta Brígida, en 
cuya cúspide ondeaba el pabellón nacional. En los declives de 
aquellas cadenas, en descenso gradual , hetereogéneos g r u p o s — 
diferenciados por banderas con divisas é inscripciones—prorrum
piendo en extentóreos gri tos de ¡Viva la Reina! 

En un repecho un escuadrón de lanceros, cuyos cascos des
componían los moribundos rayos del sol. 

E n el valle la tienda y algo ret irado el coro de la Juven tud 
Filarmónica en traje andaluz y uniforme, con g u i t a r r a s , panderas, 
flautas y violines. 

La Reina contestó al discurso del Sr . Apodaca con extrema
da complacencia. En este momento el infatigable arqueólogo se
ñor Ariza presentó á S. M. un lindísimo camafeo encontrado en 
aquellas excavaciones. 

, Después de hacer un minucioso examen de estas ruinas, 
SS. MM. se retiraron á las seis y media de la t a rde , yendo á ren
dir un tributo de admiración al Monasterio que gua rda las cenizas 
del héroe incomparable de África y dé Tarifa. 
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Como recuerdo de e s t a excursión se ha colocado en la p a r t e 
derecha y a l ta del Anfi teat ro una lápida, la cual existe en nues
t ros días y que publicaremos en lugar oportuno. 

El Anfiteatro i tál ico ha sido visitado desde Felipe IV por to
das cuantas personas rea les han venido á Sevilla, y además puede 
asegura rse , sin temor á dudas , que el 95 por 100 del tourismo, en 
sus excursiones por Andalucía , ha admirado t an excelsas ru inas . 

Muy in te resan tes creemos también los acuerdos tomados por 
la Diputación Arqueológica, con respecto á I tá l ica , en 1865 y que 
en su número de 26 de Jul io de dicho año publicó La Corresponden
cia de España. 

Dice as i : 
«La Diputación Arqueológica de Sevilla ha presentado al 

Excmo. Cuerpo Provincia l un luminoso informe como resul tado 
de la visi ta g i rada á las ru inas de Itálica y ex-Monasterio de San 
Isidro del Campo. En es t e bien meditado trabajo, se pide el reme
dio de los muchos des t rozos que se advier ten en el ci tado ex-Mo
naster io , y pa ra que los t rabajos de escavaciones continúen y se 
conserven aquellos preciosos res tos de la grandeza romana. 

La Excma. Diputación Provincial , que tan celosa se ha mos
t rado siempre por las g lor ias de nuestro país , ha acordado acce
der á todo lo propuesto por la i lus t rada Corporación Arqueológi
ca, disponiendo que se dedique cierta suma á la reparación del 
Monasterio; que los frescos notabilísimos que existen en uno de 
sus pat ios , se pongan á cubie r to de nuevas destrucciones, y que 
se oficie á la au tor idad eclesiást ica para que no consienta que el 
magnífico retablo del célebre Montañés, se adorne en la forma que 
se ha hecho otras veces en el mes de María, cuidando de que en 
ninguna forma se consienta nada que pueda perjudicar en lo más 
mínimo a t a n precioso monumento . 

Con respecto á las ru inas de I tá l ica , se ha mandado formar 
el presupuesto de lo que podrá costar el qui tar la t ie r ra que ocupa 
la área del anfi teatro; que se deslinden los ter renos confinantes al 
dicho monumento; que en su día se vea la manera de adquirir t e 
rrenos pa ra hacer exploraciones; y úl t imamente, la Excma. Cor
poración Provincial , ha d ispues to , conformándose con la Arqueo-
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lógica, entre o t ras cosas, que se cerque el nuevo mosaico descu
bierto y se reparen las tapias del de las Musas. 

También se ha oficiado á la autoridad competente para que 
se entregue á la Diputación Arqueológica la celda que en el Mo
nasterio de S. Isidro del Campo ocupó el R. P . M. F r . Fernando 
de Ceballos, célebre autor de la Historia de Itálica, cuya obra se 
va á publicar por la Diputación Arqueológica que ha obtenido el 
permiso del l imo. Cabildo Catedral para sacar copia del manus^ 
crito que existe en la Biblioteca Colombina. Aplaudimos con este 
motivo al limo. Cabildo y damos á la Diputación Arqueológica el 
más sincero parabién por su acertado pensamiento que aplaudirán 
los amantes de la ciencia y los eruditos.» 

Los Bestiarios.-Ejecuciones.-lTauniaquias 

Los juegos de las fieras pueden dividirse en cierto modo en 
t res grupos: 

1.° C a z a s . — 2 . a Combates entre animales i ejercicios de ani
males adiestrados.—3.° Ejecuciones. Los hombres que se dedica
ban á combatir con las fieras recibían el nombre de bestiarios y su 
condición señalaba en la escala social un grado aún más bajo que 
los gladiadores, con los que tenían mucho punto de contacto. 

Eran generalmente esclavos destinados á ello por tener sobre 
sí una condena de muerte. Una de las cuatro escuelas imperiales 
de gladiadores hallábase destinada á la enseñanza de los bestia
rios. Las armas eran por lo común pocas. Usaban un pequeño cas
co y un escudo, que á veces era sustituido por unas bandas de 
cuero que les protegían los brazos. Sus armas ofensivas variaban 
según los animales con que combatían. Así se servían de la espa
da, de la jabalina ó lanza arrojadiza, de la lanza, del arco y de las 
flechas. Algunos llevaban en la mano izquierda un pedazo de tela 
roja ó dé otro color vivo, con la que hacían diversas suertes, en-

n 
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t r e ellas la de echarla sobre los ojos de la fiera y her i r la aprove
chando los momentos de vacilación de la misma. 

Parece que sobre todo usaban dicha tela los dest inados á 
combatir con los toros , cosa muy común en los Anfi teatros . 

Era muy corriente que el bestiario pagara con su vida su a t r e 
vimiento, pues la huida era imposible dentro del recinto del Anfi
t e a t r o . 

P a r a evi tar que los animales, exci tados por sus perseguido
res , se lanzaran sobre los espectadores de las g r a d a s , había un 
muro de regular al tura, coronado por una verja, que hacía imposi
ble que pudiese a t ravesar la de un sal to , y para impedir que t r e 
pando llegasen también has ta los espectadores, había un ingenioso 
y sencillo mecanismo, que consistía en unos cilindros g i ra tor ios 
que daban la vuelta al apoyarse en ellos la ga r ra del animal, que 
se encontraba sin sostenimiento y debía caer irremisiblemente. 

Además, alrededor de la arena había esclavos con l a rgas pi
cas ó hierros enrojecidos, que mantenían á los animales á la nece
sar ia dis tancia . 

Las ejecuciones de los criminales se hacían por medio de las 
fieras, y por eso, andando el tiempo, los crist ianos dieron un con
t ingente fabuloso á es tos bárbaros espectáculos. 

Los condenados á este suplicio llevaban por lo común escaso 
armamento , el necesario para prolongar un tanto su agonía y di
ver t i r de este modo al público. Algunas veces combatían solo con 
un palo. Otras no se les en t regaba arma alguna, sino que eran 
arrojados á las best ias a tados y sin medio de defensa, 

Unas de las escenas más horribles e ran las naicmaquias, que 
consistían en l lenar el Anfiteatro de agua , en la que se simulaba 
un combate naval , y en Roma, en que se reprodujo la batal la de 
Actium, quedó enrojecida de sangre el agua en que surcaban las 
ga leras de los combatientes . 

Mas apa r t émos la vis ta de tan tos horrores y sigamos his to
riando nues t ra I tál ica. 
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TEMPLO DE DIANA Ó MINERVA 

Los romanos hicieron sus templos á semejanza de los gr iegos, 
del mismo modo que adoptaron su religión, amalgamándola con 
las tradiciones etruscas. Los lugares consagrados por los pontífi
ces y augures al culto de los dioses se llamaban Templos [Templa). 

El de Júpiter Temante fué levantado en Roma por Augusto , 
en recuerdo de que, viajando una noche este Emperador por Es
paña, cayó un rayo sobre uno de los que le acompañaban, sin he
rirle, y en obsequio á esta protección del cielo, er igió este templo. 
Hoy se halla muy ruinoso, quedándole sólo las t r e s columnas que 
formaban el ángulo del pórtico; son istriadas, de orden corintio y 
de un solo pedazo de mármol griego, que sostienen un entabla
mento con gran riqueza de detalles. 

En las medallas de Agusto se ve este templo en el reverso 
con seis columnas y la estatua en el pórtico; pero no es creíble 
que ésta estuviese en este lugar , sino en el fondo del santuar io , y 
que el grabador de la medalla se tomaría esta licencia. 

En este mismo reinado dedicó Agripa un templo á todos los 
dioses con el nombre de Panteón, en el cual la capilla se llamaba 
sacellnm, y el bosque sagrada lucus. La adoración de los dioses 
consistía en preces, votos y sacrificios. Los actos religiosos iban 
acompañados de oración, á cuyas palabras daban mucha impor
tancia. Era creencia que los dioses moraban en el cielo durante el 
día y que por la noche descendían á la t ierra para observar las ac
ciones de los hombres. (Plinio y Plauto.) 

Mas refiriéndonos al templo que existía en I t á l i ca , el erudito 
Rodrigo Caro lo mencionaba diciendo: 

«Yo vi casi la capilla mayor de un templo, que todavía per
severa y que hoy (1634) nada queda de ella.» 
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En el plano que acompaña á esta obra se marca con el núme
ro V el lugar en que exis t ió . 

El eruditísimo P a d r e Zevallos dice con relación á este clase 
de monumentos: 

«Según la política de los gr iegos y también de los romanos, 
no merecía l lamarse ciudad la que no tenía Pre tor io , Gimnasio, 
Foro , Teatro, Acueducto y Templo. 

En I tá t ica no han quedado ni aun vestigios de a lgunas de es
t as obras . En cuanto á templos, sólo dura el nombre del de Diana, 
y es un edificio casi cuadrado, del que sobresalen los muros, es
pecialmente por los cuat ro ángulos . He oido á personas an t iguas , 
que conocieron aquellos muros levantados por un lado has ta el 
a r ranque de la bóveda. Creo que de éste habló Rodrigo Caro, don
de dice que alcanzó á conocer en pie la capilla mayor de un tem
plo. Lo l lamaría capilla mayor , porque como es un cuadrado de 10 
á 11 varas , se parece al crucero ó capilla mayor de una iglesia. 
Pero esto es todo de aquella fábrica, sin que á su continuación 
haya cimiento de mayor edificio. Le oí siempre llamar el Templo 
de Diana sin saberse por qué, ni desde cuándo, según sucede á mu
chos nombres y t radiciones , recibidos de los países.» 

A este templo per tenece una e s t a tua , digna de especial men
ción, representando una Musa, que se exhibe en el Museo Arqueo
lógico marcada con el número 103. Se supone fuera producida por 
a r t i s tas gr iegos , pues reúne los encantos de la belleza física á la 
j u s t a expresión idea l i s ta . 

De la misma procedencia se custodian en el referido Estable^ 
cimiento los trozos señalados con los números s iguientes : 93 á 
126, 128 á 139, 1 4 1 , 143 á 150, 152, 156 á 159, 161 á 164, 167 á 
171 , 173 á 184, 188 , 323 , 392, 398 y 411 . 

Podemos a segu ra r , sin temor á equivocaciones, que el Tem
plo de Diana en I tál ica tuvo bas tan te relación con el de Venus 
descubierto en Pompeya , el cual Monnier describe de la s iguiente 
manera : 

«Un vasto recinto ó períbolo encierra un pórtico de 48 colum
nas , muchas de ellas aún en pie, y el pórtico rodeando el Podium, 
donde se eleva el ve rdadero templo, la mansión de la diosa, 
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El a l ta r colocado al pie del escalón que conduce al templo, 
frente de él, servía al parecer para depositar las ofrendas desti
nadas á la diosa, los frutos, las to r tas y los inciensos que se le 
ofrecían. Además de la forma del a l tar , una inscripción encontra
da y una es ta tua de la diosa, cuya acti tud púdica recuerda la obra 
maestra de Florencia, autorizan, á falta de más datos, el nombre 
que se ha dado á este edificio». 

D . Antonio Ponz, ocupándose de Mórida, hace referencia de 
otro templo como el italicense, por lo que afirmamos serían ambos 
de exacta semejanza, no dudándose que Trajano, al dotar á Emé
rita Augusta de soberbios monumentos, haría lo mismo con Itálica 
su patr ia . 

Oigamos al intrépido viajero: 
«Estas ruinas se dejan ver que eran de un magnífico templo, 

pero no se puede decir á qué deidad estuviese dedicado: bien que 
Bernabé Moreno de Va rgas pretende que á Diana, suponiendo que 
fué la Diosa t i tular de Mérida. Dicho templo es do los que Vitru-
bio llama Perípteros, por tener columnas en el exterior de las cua
tro alas, ó lados de él, cuya figura es cuadrilonga. 

Las columnas son de varios trozos de piedra berroqueña y su 
a l tura no bajará de 40 pies: los intercolumnios son algo más de 
seis; pero era doble el espacio donde está la puerta del templo: 
grandísimas son las piedras que restan del basamento, como las 
que quedan del a rqui t rave , y todo ello respira singular magnifi
cencia. Se conservan, si no me engaño, 19 columnas en pié, y lo 
demás está destruido.» 

A seguida describe otro templo de Marte, con todo lujo de 
detalles. 
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En el plano se no ta rá , con el número VI I , o t ro edificio que 
los arqueólogos aseguran que fué el emplazamiento del que se bos
queja. 

Señalados con los números 3 1 , 32 y 33 se conservan en el 
Museo Arqueológico, un arquitrave de mármol y dos capiteles de 
orden corintio, que pertenecieron al Teat ro de I tál ica. Es tos her
mosos res tos son dignos de estudio por la belleza de ejecución, r e 
velando bien á las claras la buena época del ar te romano. Consér-
vanse asimismo en el Museo otros objetos arquitectónicos proce
dentes de I tál ica y algunos del mismo edificio, señalados con los 
números 1 á 4 , 7 á 20, 22 , 25 á 4 1 , 6 1 , 6 2 , 7 1 á 76, 8 2 á 8 8 , 3 2 3 , 
409, 410 y 443 á 445, 447 á 449, 1389, 1390. 

Según le aseguraron á D . Jus t ino Matu te , del sit io del t e a t r o 
se extrajo de I tál ica la hermosa columna que está er ig ida en el 
a t r io del Monasterio en obsequio á la San ta Cruz. 

Describiendo el t ea t ro de I tá l ica , el sabio P . Zevallos dice: 
«Del Tea t ro he reconocido dos sitios, donde duran expresas 

señales de haberlo sido. 
La forma de esta fábrica era un hemiciclo lleno de g r a d a s , don

de se sentaban los espectadores para ver las representac iones 'de 
comedias ó t r aged ias . 

Uno de estos t ea t ros estuvo (á lo que me parece) al Or iente 
de la ciudad, arr imado al barranco ó recuesto que es tá hoy sobre 
el lugar de Sant iponce. 

Cerca de unos gruesos muros, cuyos cimientos confunden hoy 
las casas que están fabricadas sobre pa r t e de ellos, y enfrente en 
donde parece que hubo alguna puer t a principal d é l a ciudad por 
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donde so salía al Prado y al río, se nota una fábrica que forma un 
ancho semicírculo con gradas que bajan hacia la dicha puerta. To
davía agrada ver lo bien trabajada que estuvo la obra de aquel 
que parece tea t ro . 

Otro pedazo del edificio de la misma figura, se nota hacia en 
medio de la antigua ciudad, no muy lejos de la que parece que fué 
la Basílica. Pero en este segundo pedazo de edificio no dura sino 
el muro con su vuelta de círculo, aunque sin g radas ni otro ves
tigio.» 

Efectivamente el filósofo monge no iba descaminado, pues los 
teatros romanos eran semicirculares, como la mitad de un anfitea
tro, y los bancos se elevaban gradualmente unos sobre otros. 

Los Senadores ocupaban los asientos inmediatos á la escena 
llamada orchestra, detrás estaban los caballeros colocados sobre 
catorce ordenes de bancos, y el pueblo ocupaba los res tantes . La 
escena aparecía adornada de columnas, e s t a tuas y decoraciones 
análogas á los asuntos de los dramas, y á veces eran de una mag
nificencia increíble, mudándose de pronto por medio de máquinas. 
El telón que cubría la escena se bajaba como las cortinas de re
sortes de los coches, para empezar la representación, y se subía 
después de concluida, y á veces en los ent reactos . 

Al fin de la pieza, un cantor decía siempre: plaudite. El Post
éenlo era el sitio detrás de la escena donde se vestían y aderezaban 
los cómicos, y donde se suponía que pasaba todo lo que no podía 
representarse en aquélla. El proscenio era la pa r t e delantera de 
la escena, donde aparecían los actores. 

En los primero? siglos solo se ejecutaron los juegos escénicos 
en tablados de quita y pon, que se levantaban en el circo. En él 
siglo II , antes de Jesucristo, erigieron los romanos los tea t ros 
hechos de piedra. 

Durante el mando del infame Calígula, se permitió á los es
pectadores poner almohadones y tapices en las g radas . El conjun
to de esta gradería estribó sobre varias series de bóvedas, á ma
nera de galerías, y el ¿xteripr del monumento estaba decorado 
con pilastras y columnas, galerías y pórticos, coronado todo por 
un ático. El conjunto de gradas se llamó cavea .Enfrente del pros-
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cenio hubo el pulpitum, que era una plataforma que seade lan taba 
hacia la orquesta y donde cantaban los coros. 

Los cambios decorativos no se hacían á *a vista del publico, 
sino cubrían la escena con el aleum ó siparium, que se levantaba 
delante del proscenio. Había t res clases de decoraciones: una pa
ra la t r aged ia , representando palacios y templos; las de la come
dia eran plazas y calles públicas, y las jocosas ó sean a te l l anas , 
cavernas, montañas y bosques. 

Usaron de care tas ó máscaras al principio de las cortezas de 
los arboles, pero más adelante las fabricaron de cuero, madera y 
cobre. Es te antifaz fué muy ligero y les cubría toda la cabeza. 
Ahuecaban la voz y repercut ía el sonido que llevaban á g ran dis
tancia , sirviéndoles de vehículo acústico unos vasos de bronce ó 
t i e r ra cocida, que empotraban en la g rade r í a con la boca hacia la 
escena. 

Como los romanos imitaron en todo á los g r iegos , tuvieron 
también Odeones, ó sean cer támenes musicales. 

Las representaciones se daban de día, y como los t e a t r o s no 
tuvieron cubier tas , extendían sobre los espectadores un toldo co
lor de púrpura , adornado con dibujos qus sujetaban en unos más 
ti les que fijaban en medio de la orquesta , y en la p a r t e super ior 
de la cavea, por unas grandes .clavijas metidas en modillones agu
jereados. 

En el Tea t ro de Pompeya se ve hoy día que el pueblo bajaba 
á la cavea por seis escalones, las g radas se dividían en cinco p a r 
tes l lamadas cuneos y eran de mármol de P a r o s , estando nume
r a d a s . 

Los designatores ó acomodadores conducían á los espectado
res á sus as ientos . 

Las mujeres as is t ían á la representación invisibles de t r á s de 
un enrejado de h ier ro . 

Es también muy curioso un anuncio que se ve en el t e a t ro di
cho de Pompeya, en el que se lee Vela erunt, que quiere decir no 
habrá sol, y efectivamente no lo hubo, pues fué oscurecido por 
una densa nube de humo y lava, que arrojó el Vesubio. 

En el Museo N aliónale de Ñápeles , y procedente de es te mis-
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mo teatro se enseñan los billetes encontrados eñ el mismo l lama
dos Tesseres, que son de marfil, y en los cuales se lee el nombre de 
la comedia, el del autor y el número del asiento que debia ocupar 
el espectador. 

I I , BASILICA! ARCOS TRIPULES 

El origen del Forum se remonta á la alianza de los romanos 
y los sabinos. Estaba rodeado de un pórtico de dos pisos, ocupado 
el bajo por algunas tiendas llamadas taberna. 

En este edificio tenía sus juntas el pueblo, se t ra taban los 
negocios públicos y servía de abrigo á los t ranseúntes para que 
pudiesen pasearse á cubierto, recitando allí los autores sus obras 
y los filósofos sus disputas, Estaban sostenidos estos pórticos por 
columnas y adornados con es ta tuas . 

En los mismos había mercados, llamándose al de los bueyes 
boarium, el de los peces piscarium, el de las yerbas y hortalizas 
olitorium. El Forum puede llamarse el centro de un sinnúmero de 
edificios que hacían su circunferencia, tales como las Curias, des
tinadas para celebrarse los ritos divinos por las respectivas cu
rias. 

En el Forum también se reunía el Senado, en el que es taban 
los Rostros ó sea la Tribuna donde se arengaba al pueblo y en las 
cuales se decidía de los destinos del mundo, siendo el monumento 
más grande de la ant igua Roma. Agrupados á su alrededor había 
edificios grandiosos, como templos, columnas y arcos de triunfo. 
Allí mismo había salas espaciosas llamadas Basílicas, donde se 
reunían los Tribunales. 

12 
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Con el número X X I se indica en el plano el lugar que puede 
presumirse serv i r ía para es te objeto, pues en una ciudad que ha
bía Duumviros Quinquenales, presidentes de los Decuriones, ó 
sean gobernadores de la Colonias romanas , como lo era I tál ica, y. 
exis t ía también un Vice-pretor , lógico es suponer que tendr ía , por 
lo t a n t o , su edificio para adminis t ra r just icia . 

Abundando en ello, e l Padre Ceballos dice: 
«He notado en el s i t io de I tál ica los vestigios de una g ran 

fábrica que t iene señales de haber sido Basílica. Su largo de 40 
varas y 20 de ancho: se dividía en t r es naves como muestran los 
basamentos ó cepas de s u s pi lares, sobre que se mantenían los ar
cos y bóvedas. P o r fuera de su muro hubo un pórtico de que du
ran todavía los c imientos , compartimientos y ruinas de sus bóve
das. E s t e pórt ico se prolonga de Nor te á Mediodía cosa de 60 va
r a s , y forma al S u r de l a Basílica uno como Claustro ó Foro , 
cercado por todas pa r t e s del mismo pórtico. Vulgarmente llaman 
los na tura les á aquel s i t io los Sepulcros, porque parecen algo de 
esto los compart imientos que formaban los pilares y capillas de que 
hay algunos pedazos caídos; ó porque alguna vez dieron por allí 
con algún sepulcro. Mas p o r es ta r en el medio de la ciudad ó de la 
línea de su mura l la , no me deja creer que fueran los sepulcros co
munes, que no debían es tar sino fuera. La primera vez que regis
t r é aquel sitio me parec ió que podía haber sido la ant igua Cate
dral . Pues consta que exis t ió has t a muy entrado el cautiverio de 
los moros. Todo me parec ía convenirle, el pórt ico, que sin duda 
estaba alrededor de la fábrica, la distribución interior de la obra 
por naves divididas en pi lares , un sitio elevado que parece el pre-
bister io, y aun la plaza ó Foro , que está al Mediodía de esta fabri
ca, me parece el c laust ro para la habitación reglar del clero, se
gún la an t igua disciplina de la Iglesia.» 
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Desde que Constantino abjuró del paganismo, y los cristianos 
salieron de las Catacumbas, habilitaron para el culto de Dios 
aquellos edificios que habían tenido un destino eminentemente 
profano, pues les eran repulsivos los templos gentílicos. 

Por eso, para establecer su culto, escogieron las Basílicas, 
que eran vas tas construcciones levantadas en el Foro ó cerca de 
él, que hacían las veces de nuestras Audiencias, Bolsas y Centros 
de Contratación, pues en ellas se reunían los comerciantes y hom
bres de negocios á t r a t a r de sus asuntos y vender sus géneros, á 
la vez que servían de Tribunal, donde los jueces tenían sus au
diencias y los juriconsultos daban consultas. 

Según Vitrubio eran salas de los palacios reales destinadas á 
hacer just icia. 

Su introducción en Roma data del siglo I I I antes de Jesucris
to , s iéndola Porcia la primera que se construyó. 

Su á rea era rectangular y dividida en el sentido de su longi
tud en dos ó t res naves que terminaban en otra t ransversal , sepa
radas de ellas por una balaustrada, á cuyo lado opuesto, frente á 
la nave centra l y como prolongación de ella, había un cuerpo sa
liente del edificio en forma ordinariamente de hemiciclo, y otras 
veces cuadrángular , que por es tar abovedado se llamó ábside, 
acompañado pocas veces de otros dos menores y correspondiendo 
á las naves laterales. Había sobre és tas , cuya al tura era sólo la 
mitad de la central , galerías ó tribunas y pórticos delante de la 
fachada. 

Hemos dicho que alrededor del Foro había muchos edificios, y 
efectivamente así era: existían columnas erigidas á los grandes 
hombres, por lo que puede suponerse que la estatua de TrajanO, 
que se conserva en el Museo, coronaría una de éstas . 

Se dist inguían en ellas cinco órdenes diferentes de arquitec
tura : el dórico, el corintio, el jónico, el toscano y el etrusco. 

L a columna Rostra servía para arengar al pueblo, como ya 
mencionamos. 

Los Arcos triunfales se erigían en honor de los generales que 
se habían distinguido por sus hazañas. Eran de forma cuadrada, 
teniendo enmedio una ancha puerta y otras dos pequeñas á los 
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lados, adornadas con es ta tuas , columnas y bajos relieves. Cuando 
pasaba por debajo de ella el tr iunfador, dejaban caer sobre su ca
beza coronas. Los trofeos se formaban con los despojos tomados 
al enemigo. 

PALACIO DE LOS CÉSARES 

Edificada Itálica por Scipión sobre siete colinas como Roma, 
lógico es suponer que Tra jano, Adriano y Teodosio e r ig ie ran en 
las mismas sus palaciüs, de igual manera que Augus to hizo 
el suyo en la ant igua Roma sobre el monte Pa la t ino . Po r r eg l a ge 
neral , los Palacios se s i tuaban enfrente de las Basí l icas, como se 
ve en la capital de Italia, que estaba emplazado al lado de la Ba
sílica de Constantino, que hoy dia es objeto de grandes excava 
ciones. 

Refiriéndose Zevallos al edificio italicense de que nos venimos 
ocupando, manifiesta: 

«Del Palacio nadie duda dónde estuvo, porque duran h a s t a 
hoy con el nombre soberbios pedazos de cornizamientos, cap i t e 
les y otros destrozos, acabados con sumo gusto y costo. En el si t io 
que digo llamado hoy Los Palacios, vimos has ta el úl t imo t e r r e 
moto del año 17c 5 una g ran pieza levantada de Nor te á Sur y se 
llamaba la Armería de Trajano. Es te edificio estaba consagrado á 
aposentar el Emperador cuando visitaba la provincia.» 
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FUENTE LLAMADA DEL MORO 

Con el número XII se representa en el plano. 
Puede suponerse que el agua que contiene vendría encañada 

desde Valencina. 
Está situada esta fuente en un repecho muy cerca de la línea 

de la muralla, bajando del olivar de los Palacios á la planicie que 
ocupa el Anfiteatro. Su forma escomo de husillo ó cueva, labrada 
de argamasa y ladrillo, con más de dos varas de alto, siete de lar
go y cinco cuartas de ancho. En el centro, á la izquierda, hay 
una concavidad á manera de mina, con una boca estrecha que im
pide su reconocimiento. 

Rodrigo Caro hablando de ella dice: «Vese aquí en Itálica 
una fuente ya muy desfigurada; pero en donde se conservan un 
manantial y un edificio hecho de bóveda, que con las ruinas casi lo 
cubre la tierra.» 

La grutas en donde manaban los manantiales eran llamadas 
Ninfeosi siendo decoradas por los romanos con pórticos y es ta tuas ; 
ponían á su alrededor asientos para que las gentes pudiesen gozar 
de lo delicioso de aquellos sitios, los cuales, de lugares de diver
sión honesta, pasaron á s e r sitios de disolución y vicio. 

Son construcciones cuyos restos se admiran por su grandiosi
dad. Eran subterráneos ó aparentes; los primeros, como el de 
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Itálica, estuvieron construidos con bóvedas. El acueducto condu
cía las aguas á una especie de repart idor , donde se distribuía á las 
fuentes públicas, á los te r renos y á los par t iculares , por medio de 
tubos de t ier ra cocida, de plomo ó "quizás de madera . 

A esto, dice Ma tu t e , que desde la falda de uno de los monte-
cillos que hay cerca del pueblo, junto al cortijo de los Morales, 
hay una fuente, de cuyo Acueducto, con dirección á Itálica, se han 
sacado varios cañones de plomo. 

En la descripción del gran Acueducto que. part iendo de los 
campos de Tejada, hoy Escacena del Campo (ant igua población dé 
Tucci ó Taylata, que despedazaron los normandos matando á sus 
habi tantes en el año 840), llegaba has ta Itálica, dice D. Juan Ga
llegos de Vera en sus manuscr i tos Antigüedades de Sanlúcar la 
Mayor: 

«Poco más abajo de Sanlúcar se le jun ta al río Menoba, h o j 
Guadiamar , el r ío Harduchón que nace del Alpizar, por cima dé 
Tejada, y es donde se tomában las aguas para I tál ica, y sa vecin
dad pudo dar mot ivo á Ptolomeo á demarcarle luego inmediata
mente á Laefóa, que juzga puede ser Tejada, porque además de 
la tradición que se t iene , en esta t i e r ra se descubren aún hoy ant i 
quísimos edificios, que aún no ha podido consumir el t iempo, y co
rren de un lugar á o t ro , que parecen unos mismos que los de I t á 
lica, y de un mismo t iempo: y hoy duran las que llaman lumbreras 
y los arcos por donde iba á I tál ica el agua , que llenaba de las fuen
tes que había y duran en Tejada, al modo délos caños de Carmo-
na por donde se lleva á Sevilla.» 

No es ta rá de más desvanecer un error en que incurrió el se
ñor Gallegos confundiendo á Laelia con Tejada. Es tas eran dos 
poblaciones d i s t in tas : la pr imera la emplaza Ceán Bermúdezen el 
cortijo de la Pizana, no lejos de Albaida, par t ido judicial de San
lúcar la Mayor, donde se encuentran numerosos ras t ros de ant i 
güedades y que allí se han descubierto monedas de Laelia. 

El erudito Delgado , en sus Medallas Autónomas, es tá confor
me, creyendo también pudiera ser Sanlúcar la Mayor. Por esto di
ce que Vail lant y el geógrafo Cellario han creído reconocer en el 
hombre de este pueblo una memoria del célebre compañero de Sci-
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p;ión y. almirante de la escuadra Romana, llamado Cayo Lelio. 
Nosotros lo hemos juzgado probable, porque diciendo St ra-

bón que este terr i tor io fué el primero que en la Bética civilizaron 
á su manera los romanos, nada más natural que Cayo Lelio fun-
<Ja,ra una ciudad en las inmediaciones de Itálica, dándole su nom
bre. 

Con respecto á Tejada es el lugar que hemos dicho, por en
contrarse allí el sitio de donde arrancaba el acueducto, ruinas y 
monedas. Es más, en el repartimiento que hizo D. Alonso el Sabio, 
cuando Niebla todavía no estaba recuperada, se nombran gran nú
mero de Alquerías dependientes de cuatro ciudades, á saber: Te
jada (Tucci;) Hisnalcázar (Olontigi, hoy Aznalcázar;) Osset, His-
nalfarache (hoy Castilleja ó Aznalfarache;) Solía ó Albaida (Lae-
liaj, aun cuando habría dos poblaciones de este mismo nombre, 
pues se si túa también en el Berrocal. 

Mas dejando estas curiosas é importantes disquisiciones, y 
volviendo á nuestro acueducto, dejaremos la palabra al monge Ze-
vallos, el cual lo reconoció diciendo: 

«Las razones antecedentes me hacían dificultar, cómo habían 
preferido las aguas de Tejada á las de la Sierra: para entenderlo 
mejor fui á reconocer los vestigios del acueducto que viene de 
Tejada, el día 31 de Mayo de 1783. Me acompañó D. Diego del Co
rral , alcalde de la villa de Gerena, que me había hablado de aquer 
líos sitios con mucho conocimiento, y se ofreció á mostrármelos. 
Fuimos desde Gerena hasta Tejada, notando muchos parajes donde 
duran vestigios del acueducto. 

Las fuentes de Tejada nacen en los bajos de un valle, que vie
ne de Norte á Mediodía, donde estuvo aquella ant igua población. 

Luego que brotan las aguas forman lagunas, que quieren 
ocultar su surgen te . 

Y desde ellas adver t í los principios del acueducto. Sigue por 
todo el día los muchos pedazos que restan de esta grande obra. 

Tomamos las muchas veces que se ocultan bajo los cerros, 
que se atraviesan en su viaje y los valles y parajes bajos donde 
vuelven á aparecer pedazos de la misma fábrica. 

Ent re estos puntos de terreno hay una relación clara, y 
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deja duda que es de la misma obra el vestigio, que se dejó á la 
espalda de un cerro, y los que se vuelven á descubrir á la caída 
del mismo cerro. 

En algunos sitios, como al pie del monasterio del Re t amar , 
de monges Basilios recoletos, se manifiesta la fábrica del acueduc
to , que es de p i las t ras y arcos rebajados, sobre los cuales dura 
todavía el encañado de las aguas , dirigiéndose hacia I tá l ica . 

Dura esto por un t ramo muy largo por lo más bajo de la de
hesa de las Dueñas: sigue su viaje hacia la P i sana , durando la a r 
cada has ta la orilla del río, que corre al Oriente de dicho cor t i jo : 
la corriente del agua ha derr ibado algunos arcos, y la mi tad del 
último que ha quedado está para caer dent ro del mismo r ío . 

A la orilla or iental de éste no proseguía el acueducto sobre 
a rcos , sino sobre un murallón sólido, que exis te , y no es muy a l to : 
subí encima de él, y vi el encañado que conservaba todavía el es
tuco que le dieron, cuando servía al curso de las aguas . 

No t iene media va ra cabal en cuadro, y está descubier to al 
cielo y al aire. 

Es te paredón sigue desapareciendo según que va subiendo el 
t e r reno , has ta que se pierde ó sume dentro de él, como le sucede 
en otros sitios an tes y después. 

Ya aquí se nos acabó el día y no pudimos ir á buscar su sa l i 
da de aquel terreno elevado. 

Otro día fui al cortijo que llaman de Vil ladiego, donde noté 
bajando hacia un valle algunos vestigios del mismo acueducto ; 
pues aunque apenas han quedado algún pi lar entero, haciendo ca
t a s á la distancia que tienen los otros arcos y pilares, hal lé fácil
mente las cepas ó basas de lo que aquí hubo, y ahora no aparecen 
sobre la t i e r r a . 

Así continúan estos cimientos de pilares has ta la falda de un 
cerro que está enfrente, en donde asoma un pedazo de la misma 
fábrica, que hace evidencia de ser aquella la salida del acueducto , 
que se nos ocultó ó perdió de vis ta á la falda opuesta del mismo 
cerro; y este t ramo subterráneo es bien l a rgo , después no se en
cuentran vestigios del mismo acueducto h a s t a el cortijo de San 
Nicolás, como á t res millas ó á media legua de I tá l ica: o t ra t a rde 
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después fui con unos obreros á un sitio de la misma Itálica, lla
mado aquí vulgarmente los Baños; inmediato á es tas ruinas, pasa 
la línea de la fuerte muralla y tor res , que rodeaban á esta ant i 
gua ciudad, todo arrasado ya por el suelo. 

De la par te de afuera, á corta distancia, hice cavar y en
contré el acueducto y el mismo cauce, de igual tamaño y cuadro 
que el que estuve viendo cerca de la Pisana . 

Es te último trozo del acueducto está ya muy vecino á vaciar 
sus aguas en la obra arruinada, pegada á lo anter ior del muro, 
llamada aquí de los Baños. La forma de esta pieza ó piezas estu
vieron cubiertas de bóvedas y me parecieron a rcas , ó receptáculo 
general de las aguas del acueducto, y desde donde se hacía el r e 
partimiento de las aguas para donde se quería en la ciudad. 

El sitio es el más alto de todo su suelo, y fué bien tomado 
para dicho repartimiento, pues hacia donde quiera, tenían las 
aguas sobrada caída para regar y hacer juegos con ellas en los 
palacios y jardines. 

Noté que dichas arcas, que aquí llaman Baños , están dadas 
en lo interior, con el mismo estuco encarnado que advertí en el 
acueducto. La fábrica de éste es siempre semejante desde Tejada 
hasta la muralla de Itálica. 

Es tan igual en dimensiones, y en forma y en materiales, que 
parece haberse hecho en un dia de una misma mano. Su grueso es 
poco más ó menos de dos varas, su alto es según lo pide el te r re 
no. Donde ha de pasar arroyo ó ríos, se compone de arcos de la 
misma arquitectura y tamaño. 

El calibre de la fábrica se reduce á hormazos, de los que los 
romanos aprendieron de los antiguos españoles, macizados de 
piedra, granzas, cal y arena líquida. 

Las dos superficies de este muro están ves t idas de una pared 
por cada lado, fabricada de ladrillos cortados y raspados por la 
frente, que haría esta obra más vistosa que lo que pide al parecer 
un edificio rústico. Esta misma forma, medida y calibre le noté, 
desde donde junto al citado valle de Tejada h a s t a cerca de I tá
lica. 

La atarjea ó cauce por donde corría el agua es de dos varas 
13 
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de ancho, y por donde se descubre mejor su hondura, que es por 
cerca de la P isana , baja más de u n a terc ia ; pero subiría más cuan
do la fábrica estaba e n t e r a . 

Conserva en algunos sitios el estuco, de que estuvo revoca
do este cauce, cuando corr ían las aguas por él. Después de es ta 
evidencia, no me quedó l uga r á razonar contra la fama común de 
que el acueducto de Tejada venía á I tá l ica , aunque no haya hoy 
quien pueda responder á las razones que me parecían persuadir lo 
cont ra r io . 

La obra fué sin duda espantosa; porque consideradas las vuel
t a s y rodeos que toma, se podrá computar que corría por cerca de 
nueve leguas , grandeza que acaso no tendrá ejemplar en algunos 
de los acueductos ant iguos y modernos . 

Es ta sola fábrica bas t a pa ra mos t ra r la soberbia y magnifi
cencia de Itálica, donde no se r e p a r a b a en los inmensos gastos que 
pedían tales obras para proveerse de unas aguas que se imagina
r ían entonces mejores que son rea lmente en el día de hoy. 

Es t a obra, sin duda magnífica, se puede creer haber sido 
hecha en el imperio de Tra jano , y por su cuidado, pues es de las 
fábricas úti les que sirven á una ciudad, y ta les eran las que el 
dicho emperador gus taba cons t ru i r por t odaspa r t e s ; y si en ot ras 
ciudades de España levantó Tra jano magníficos acueductos, más 
verosímil es que proveyese á su p a t r i a , I tál ica, del que tenía y 
t r a í a con tan sumo gus to desde la fuente de Tejada.» 

Concluiremos este capí tulo con las dos inscripciones exis
ten tes en Roma, según Masdeu, y que hacen mención del Agua 
Trajana, en memoria de los beneficios con que el emperador res 
tableció en un t rayec to de 23 millas los ant iguos acueductos que 
conducían á Roma el Agua M a r c i a : 

I M P . C A E S . 
N E R V A E . T R A J A N O . 

AVGL GER. DAC. 
P . M. T R . P . 

COS. V . P . P . 
S. P . Q. R. 
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Ó P T I M O . P R I N C I P I . 
AQVA. TRAI ANA. 

A Q U A . T R A I A N A , 
Q. A N I C I V S . 

Q. F . A N T O N I A N . 
CVR. T H E R M A R V M . 

V A R I A N A R V M . 

No ofrece dudas que el acueducto que venía desde Tucci 
(campos de Escacena) se m a n d a r í a construir por orden de Traja-
no , considerando que I tá l ica fué engrandecida por este Empe
rador . 

Más aún : la h is tor ia dice q u e el Senado de Roma acordó cele
b r a r g randes fiestas por las v i c t o r i a s de Trajano con derroche de 
magnificencia y esplendor, dándole los t í tulos de Germánico, Dá-
cico, Pá r t i co y Óptimo, y que é s t e , lleno de g r an entusiasmo, 
mandó recons t ru i r el famoso c i r c o de Roma, en donde combatie
ron 10,000 g ladiadores y se sacrif icaron 11,000 animales en t re 
salvajes y domésticos, o rdenando enseguida la creación de lujosas 
Termas por todo el Imperio. 

A este t iempo se a t r i b u y e n las de I tá l ica , así como el Gimna
sio y demás edificios notables , p o r cuanto que en Roma hizo el 
Odeon pa ra las Academias de m ú s i c a , restableció los ant iguos ar
caduces del agua Marcia, r e n o v ó todos los edificios sagrados , 
mandó cons t ru i r un nuevo Foro en el Monte Quirinal, contornado 
de pórt icos y e s t a t u a s ; l evan tó una Basílica pa ra ios negocios 
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forenses y comerciales, abrió una Biblioteca pública, elevando un 
arco tr iunfal , y la maravi l losa columna Tra jana , libro abier to en 
el cual lee hoy la historia las páginas de sus gloriosos hechos. 

P a r a conmemorar es tas edificaciones se bat ieron las meda
llas que aquí consignamos: 

IM. P . CAES. 
N E R V A E . T R A J A N O 

ÓPTIMO. AUG. 
GER. DAC. P . M. 

TR. P . COS V I . P . P . 
CIRCUS. T R A J A N . 

S . P . Q. R. 
ÓPTIMO P R I N C I P E 

s. c . 

IMP. T R A I A N V S 
AVG. GER. DAC. 

P . M . TR. P . 
COS. VI . P . P . 

BASILICA. V L P I A . 

I M P . TRAIANVS 
A V G . GER. DAC. 

P . M. TR. P . 
COS. VI. P . P . 

FORVM. TRAI ANI . 

IMP. CAES 
N E R V A E . T R A I A N O 

ÓPTIMO. AVG. 
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G E R . D A C . P . M . 

T R . P . C O S . V I . P . P . 

N A V M A C H I A 

S . P . Q. R . 

Ó P T I M O . P R I N C I P I 

S . C . 

Trayendo á la memoria las Termas de Roma, coetáneas de 
Trajano, i lustraremos es tas noticias consignando la s iguiente ins
cripción: 

I V L l V S . F É L I X C A M P A N I A N V S . 
V . C. P R A E F E C T V S V R B I S 

AD. AVGENDAM 
THERMARUM. T R A I A N A R U M . 

GRATIAM. 
CONLOCAVIT. 

Que traducida manifiesta que «Julio Fel iz Campaniano, hombre 
clarísimo, Prefecto de la ciudad, para a u m e n t a r el beneficio de las 
Termas Trajanas, colocó en Roma este edificio». 

Las Termas italicenses son dos: en el piano pueden verse con 
el número I I las que se conocen en Sant iponce con el nombre de 
Grandes Termas ó Baños de la Reina Mora, y á la marcada con el 
VI la denominan Los Palacios. 

Es tas serían suntuosas , si se tiene en cuen ta la magnificencia 
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con que se construyó el Acueducto que venía de Tejada y que ya 
se ha desc i i to . 

Rodr igo Caro, hablando de ellas, decía: 
«También quedan casi sepul tadas debajo de t ie r ra unas te r 

mas, que aún el tiempo no ha podido desbaratar las». 
Abundaba en lo mismo el P . Cevallos, manifestando: 
«Han quedado bas tan tes vestigios con el nombre de Baños y 

caen hac ia el Poniente de la ciudad, próximos á su muro. Estos se 
reducían á dos piezas paralelas, cuyas t res paredes duran todavía 
has ta el a r ranque de la bóveda, y conservan sobre el estuco, de que 
es tán revocadas , el sarro del agua que batía contra ellos.» 

D . Jus t ino Matute, en su Bosquejo, al hablar de las Termas 
y cloocas de I tál ica, se condolía del a ten tado que se cometía con
t r a e s t a s venerables ruinas el año 1827, pues con el fin de sacar 
mate r ia les para la construcción de la car re te ra de Sevilla á Ex
t r e m a d u r a , se extrajeron pedazos de frisos de a labast ro y de finí
simos mármoles , trozos de columnas, de capiteles, pequeños tésa
los ya en rec tángulos , ya en romboides y varios cañones aboveda
dos que en dis t intas direcciones iban á los aposentos. 

Asimismo describe la Piscina natatoria y las estancias ó Ce
lias en l a s cuales sé ver t ían las aguas que venían de Tejada, y 
una a t a r j ea ó conducto que llevaba las aguas inservibles, por jun
to el Anf i tea t ro , al egido. 

Seña la á las Termas un rectángulo de 330 pies sobre 165, 
que j u z g a era la fachada, con var ias estancias á que se dirigían 
c laus t ros abovedados de 12 pies de ancho; reconoce la Piscina Na
tatoria ó es tanque , en cuyo frente curvilíneo, al Poniente, se ad
vierten mechinales, su solado era con grandes losas de barro co
cido de mucha dureza, de 27 pulgadas de diámetro, muchas de las 
cuales se conservan en el inmediato pueblo para sus usos, estando 
ceñido p o r un cañón de bóveda de doce pi¿s de ancho, cuyo muro 
con doble enchapadura de ladrillo, evitaba que se filtrasen las 
aguas . Adv ie r t e que se nota un te r rado que sirve de brocal, pri
morosamente solado en mosaico con tésalos de mármol blanco, de 
una pu lgada de diámetro. 

Como los romanos vest ían de lana y no usaban ropas interio-
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res , les e ra iudispensable bañarse frecuentemente para conservar 
la l impieza y la salud. 

L a persona encargada del servicio del baño era llamada Bal-
neator (bañero) , y tenía bajo sus órdenes esclavos, Capsarii, que 
cuidaban de los vestidos de los que se bañaban, de esparcir los 
perfumes y de suminis trar les lo necesario. Los hombres estudio
sos acos tumbraban oir leer ó dictar composiciones, mientras reci
bían en los baños los servicios-de sus esclavos. El precio de cada 
servicio era un cuadran te . 

E l edificio de las Termas , para ser completo, contenía un 
spoliatorium (sitio para desnudarse), un unctuarium (sitio pa ra 
ung i r se con ungüentos olorosos), el esferisterium, en donde se en
t r e g a b a n los bañis tas á varios ejercicios antes de en t r a r en el 
baño común de agua caliente, Caldarium. Alrededor de éste había 
un ánd i to y una galer ía con gradas algo más elevadas (schola) 
para los que no se bañaban. Al salir del baño se a t ravesaba el 
tepidarium, que era una sala de paso para p reven i r l a impresión 
del cambio de t e m p e r a t u r a . 

H u b o además salas para tomar baños de vapor ó de estufa. 
El a g u a se calentaba en vasos de cobre, después de recibirla 

del Aquarium, y las salas de las Termas se caldeaban por medio 
de t ubos de t ie r ra cocida, de forma cuadrada, que comunicaban 
con el hipocausthum, espacio que corría por debajo del piso y que 
recibía el calórico del horno que tuvo contiguo. 

P o r su verdadera similitud con las de I tál ica, consignare
mos el pozo que se admira en la calle D. Remondo 15, en Sevilla, 
que dado sus grandes dimensiones y superior labor, puede pre 
sumirse ser ía uno de los depósitos de las Te rmas romanas de esta 
ciudad. 

A propósi to de ellas, y refiriéndose á Rodrigo Caro, dice el 
crí t ico Masdeu: 

«Los baños y te rmas eran fábricas comunísimas, de que nos 
quedan todavía residuos en var ias ciudades. 

Ju l io Longino hizo construir en Málaga diez lavaderos pú
blicos, con bellísimos ornatos y un Alexio gas tó 12,4.25 escudos en 
unas T e r m a s que mandó hacer en el Valle de Boñel á 30 millas de 
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León. Cár tama, Cazlona, Barcelona, Badalona y muchas ciudades, 
según se infiere de var ias lápidas, tenían para uso público ba 
ños, c is ternas, fuentes y o t ras fábricas semejantes, unas cons
t ru idas de piedra y o t ras de ladril los. En Sevilla, es tán todavía 
de uso en las parroquias de San Ildefonso y de S. Juan de la P a l 
ma, dos baños del tiempo de los romanos, y los de Archena en el 
reino de Murcia, en San Fernando en Jaén y de Caldas de Mont-
buy en Cataluña se construyeron también desde entonces pa ra el 
mismo uso que se hace de ellos ahora.» 

En los t iempos de Tarquino el Viejo, fué const ru ida en Ro
ma la Cloaca Máxima, que era una especie de alcantar i l lado abo
vedado formado de medio punto con bóvedas de piedra cuneifor
mes ó ladrillos. Su elevación y a l tura era t a l , que podía pasar p o r 
ellas un carricoche cargado y has t a navega r una ba rca . 

Tenían á intervalos pozos en las calles y lo mismo en las c a 
sas , receptáculos que servían para recibir las basuras é inmundi
c ias . 

La cloaca de Sevilla era majestuosa, pues hoy vemos que su 
perímetro a t raviesa las calles Mármoles, Conde de Benomar, Aba
des, Angeles , Borceguinería y Rodrigo Caro, perdiéndose en es ta 
vía, no pudiéndose precisar en dónde concluiría, pero por su ele
vación y anchura se ve que caben t r e s personas pues tas en fila. 

El que t r a t e de vis i tar las t iene que pene t ra r por la casa ca-
lie Abades 16, en donde en una de las habitaciones bajas del a la 
izquierda, a r ranca una escalera que conduce á una rotonda en la 
que se ve un pozo. 

Los muros de la estancia es tán interrumpidos por a lgunas 
ga le r ías . Po r una , que mide 5 met ros , puede andarse h a s t a pene-
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t r a r en otra segunda rotonda, donde existen cuatro galer ías seme
jantes á la primera. Su fábrica es de robust ís imo ladril lo, mezcla
do en sus j un tu ra s con arena . 

Las jambas de los arcos de ent rada son de sillares de g ran 
magnitud. Sus ramales ó vías más anchas t ienen 1'08 metros de 
luz y 0 '70 las más angos tas . Su elevación es de i'8'7 metros has ta 
la bóveda, pero puede inferirse que su a l t u r a fuera mayor por es
ta r constituido el piso de g ran cantidad de t i e r ra y cascote . 

Los ladrillos guardan la más es t recha semejanza con los de 
las construcciones de I tál ica, siendo su ba r ro blanco muy durí
simo. 

La clave de los arcos de estos sub te r ráneos se encuentra á 
siete metros de profundidad, respirándose un aire viciado del cual 
Rodrigo Caro cuenta que apagaba las luces de los que bajaban á 
hacer reconocimientos, despidiendo una vez un vapor tan denso, 
que pintó de azul los cuerpos y ropas de los v is i tantes , y en o t ra 
ocasión fué tal la cantidad de murciélagos que encontraron, que 
se hizo imposible la vis i ta . 

En dicha casa, Abades 16, habitó el jud ío Samuel Leví, teso
rero de D. Pedro I de Castilla, quien ordenó su muer te como ju s 
ticia á su sordidez, no ofreciendo duda el decir que en estos sub
terráneos en te r ra r ía sus tesoros . 

Remitiendo al lector al plano de I tá l ica que en otro lugar pu
blicamos, puede notarse que entre las colinas 5 , 6 y 7 se han en
contrado trozos de cloacas, de las cuales ya hablaba D. Jus t ino 
Matute en su Bosquejo, y que copiando á Pau lo Manucio, hace 
memoria de un italicense i lustre , cuyo recuerdo nos da la siguien
te inscripción: 

«A Marco Fabio Claudio, Prisco, Licinio, na tura l de ¡Itálica, 
Legado Augusta l , P ro -P re to r de la provincia de Capadocia, Le
gado Pro -Pre to r de la provincia de B r e t a ñ a , Legado augus t a l 
Pro-Pre tor de la provincia de la Mesia Super ior , curador de la 
corriente del Tíber y de las cloacas de Roma.» 

Don Demetrio de los Ríos dice que el dia 21 de Febrero tuvo 
ocasión de bajar, en compañía de D. Manuel Vázquez y Rodrí
guez y uno de los guardas de las ruinas de I tá l ica , á una bóveda 

14 
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abier ta rec ientemente que cubría un trozo de cloaca pública de 
más de 18 metros de largo por un metro 0 4 0 de anchura, hal lán
dose in terrumpida á causa de las t i e r ras que han a r r a s t r ado has t a 
allí las aguas ó que ha amontonado laboriosamente la acción in
cesante de los s ig los . Consérvase la construcción en tan perfecto 
es tado, que no parec ía sino que realmente se acababa de labrar , y 
su aspecto dis taba mucho de desper tar la repugnancia que de or
dinario concebimos cuando se t r a t a de es tas obras . 

Los muros e s t á n fabricados de gruesos ladrillos y exceleute 
mortero , notándose aún en la bóveda de medio punto y de recio 
hormigón labrada, l as huellas de las tablas que á lo la rgo del ca
ñón sirvieron de formero. A la vez se reconocieron en el mismo 
día otros trozos de husil los, a tar jeas y demás construcciones sub
t e r r á n e a s . 

Como prueba de la importancia que tendr ía en lo concer
niente á higiene y salubridad esta clase de construcciones, oiga
mos lo que escribía acerca de ellas Dionisio de Hal icarnaso: 

«Tres cosas me revelan toda la magnificencia de Roma: los 
acueductos, los caminos y las cloacas; la extensión de es tas ú l t i 
mas demuestran menos a ú n su utilidad que las enormes sumas 
que se ga s t an . Sabemos por el testimonio de C. Aquilio, que sólo 
la limpia costó á los Censores más de doce millones.» 

Considérese la magni tud de las cloacas de I tál ica y Sevilla, 
pa ra admirar lo g rand iosa s que fueron las construccionesromanas. 

MUELLE ITALICENSE 

El verdadero sabio Mtro . Enrique Florez, en el mapa del 
Sis tema de P to lomeo de la an t igua Bét ica , que publica en su Es
paña Sagrada, t omo 9, s i túa primero á Ispalis, después á Itálica 
y seguidamente á Illipa Magna. 
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Ahora bien, s iendo esta últ ima población Alcalá del Río, in
media ta á I tá l ica , hace presumir con sobrada razón, que el rio 
b a ñ a r a á es ta c iudad. 

F r . Francisco de Torres y Ambrosio de Morales coinciden 
con nues t r a aseverac ión cuando dicen que en 1598 «parecían se
ñales de ello en un poderoso muelle que hay en sus ruinas y en 
a lgunas capas de cascajos, guijas y arenas que se descubren en
t r e el cascote. P o r e s to el Biclarense his tor iador de Leovigildo, 
a s egu ra que este r e y varió el curso del Guadalquivir, cuando en el 
año 548 las necesidades de la guer ra cotra su hijo Hermenegildo, 
le hicieron poner s i t io á Sevilla desde la ciudad de I tá l ica , 

B a s t a r í a para convencernos de que á Itálica la bañaba el Gua
dalquivir , el viaje que hizo á ella embarcado, en el siglo V I I , San 
F ruc tuoso , obispo de Braga , para v is i tar el sepulcro de San Ge-
roncio. 

Además , las excavaciones hechas al pie de la cruz que es tá 
cerca del Monaster io , en la trocha que á éste conduce desde la 
Cartuja de Sevilla, dieron por resul tado el encontrar la arena á 
poca profundidad. 

En el plano se seña la con el número X X I V el te r reno bajo ó 
sea lecho del rio, que bañaba los muros de Itál ica, en cuyo períme
t r o debió exist ir el muelle que recibiera los mármoles y es t a tuas 
que decoraban la cuna de tan tos hombres de progenie como vieron 
la luz en ella. 

En la época p re sen t e y en los días de grandes avenidas del 
Guadalquivir , sus a g u a s l legan has t a el mismo Santiponce, cau
sando sus cor r ien tes no pocos destrozos. 

Nueva prueba de que en Itálica existió un muelle para admit i r 
las mercancías l l egadas á su puerto y de su probable prolonga
ción has t a la p róx ima ciudad de Hipa Magna, es la s iguiente 
inscripción de una basa de es t a tua des t ruida el año de 1818 y que 
fué encontrada en el cortijo Hazas del Villar , camino de la Al
g a b a . 

Su epigrafía la i n s e r t a n el viajero Ponz y Matu te , cuya t r a -
dución dice: 

«A Lucio Cominio Vipsanio, Salut ierense, Originario de Ro« 
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ma, procurador de nues t ro Augus to Emperador y Señor Septimio 
Severo Pe r t inaz , y asimismo Procurador de la Provinc ia Bé t i ca , 
encargado de cobrar los t r ibutos y procurar las provis iones para 
la provincia de Sicilia por la Apulia, Calabria, Lucania y Abru-
zos. Procurador del j uego del circo, Varón Ópt imo, y de g rande 
entereza y presidente San t í s imo. 

Irineo, Honrado procurador del puer to I l ipense , nombrado 
por nuest ro Augus to .» 

Del te r reno donde exist ió el muelle de I t á l i ca se ex t r a jo un 
capitel romano de orden jónico, de piedra caliza de orb i te l inas , 
que mide 0 * 2 5 de a l t u ra p o r O ' 2 2 de radio en la base , unido á 0 £ 3 6 

de fuste, y se nota que éste decrece de sección hacia la ba se . Tie
ne el número 1 en la colección del Museo Arqueológico de Sevil la . 

URALLAS 

Haciendo un paralelo de los lienzos murales que exis ten en Se
villa en la puer ta de la Macarena, con los res tos que marcamos en 
el plano con las l e t r a s A A A A , y las tor res cuadradas s i tuadas al 
N O . y O. de I tá l ica , y que señalamos con los números X V , XV, 
XV, viénese á la mente la importancia que t endr í a e s t a ciudad, 
mil i tarmente considerada, viéndose que en su construcción no 
empleaban los romanos más que el bloque de piedra y que los in
terst icios de los pa ramen tos estaban rellenos de un cemento com
puesto de zahorra ó mor tero de piedra machacada. 

Rodrigo Caro dice que en su tiempo exis t ía una t o r r e cuadra
da en pie, y Cevallos asint iendo en ello, manifiesta: 

«El muro de I tá l ica es tá claro por una g r a n p a r t e del Medio
día y aún más por la p a r t e del Norte , pues he andado sobre él, 
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notando su espeso grueso, y las to r res que tuvo á dis tancia , 
iguales aunque bien cerca unas de o t r a s . 

En muchas par tes deja el muro de ser visible; pero los peda
zos de ru inas que hay de t recho en t recho, señalan el camino por 
donde se puede conocer toda su circunferencia.» 

La historia manifiesta que e s t a s mural las fueron célebres por 
haberle cerrado sus puer tas á Marcos Terencio Varron, cuando 
mandaba las legiones de Pompeyo en la Bét ica , cuya heroica re 
solución le contrar ió has ta el e x t r e m o de en t r ega r se con sus t ro 
pas á Julio César, rindiéndose á p lacer , á cuya sumisión corres
pondió el vencedor generosamente devolviendo á Varron sus r i 
quezas. 

Los Vándalos, en sus p i rá t i cas cor re r ías del siglo V, destroza
ron por odio á Roma aquellas c iudades que le fueron adictas , pre
sumiéndose que desmantelaron e s t a s mural las , las cuales, en el si
glo VII , vemos á Leovigildo reedificar, según ya hemos repet ido. 

Po r referirse á la misma época, son d ignas de mencionarse las 
murallas de Tarragona, ciudad prefer ida de Octaviano Augus to , 
y que Masdeu visitó, diciendo t e n í a n de grueso casi 20 palmos y 
de circunferencia 22,526, exhibiéndose su magnificencia por su 
mucha solidez y por el g ran t a m a ñ o de las piedras de que es tán 
compuestas. 

Como adi tamento á este cap í tu lo , haremos aquí mención de 
un Cornelio, oriundo de I tá l i ca , recordado por Masdeu en su 
Historia Crítica, con la inscripción 664: 

«Gneo Cornelio Ciña, Duunviro de Car t agena , tuvo la comi
sión de presidir á la construcción de un pedazo de muralla de la 
ciudad, de 112pies de largo.» 

¿Sería éste el mismo que cons t ruyó las mural las de Itálica? 
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ACRÓPOLIS 

A la v is ta se nos presenta este edificio, mencionado en el 
plano con el número 5 , restos fehacientes de la ant igua cindadela 
l lamada Acrópolis por los primeros conquistadores. Su períme
t ro ocupaba el sit io más alto y elevado de las poblaciones^en cuyo 
recinto cons t ru ían uno ó varios torreones , dominando por consi
guiente al enemigo, y asilando dentro de sus muros á los sitiados 
como último recurso , cuando los victoriosos si t iadores se habían 
ya posesionado de la conquistada ciudad. 

Allí e s taban á la custodia y amparo de los hombres de guerra 
y aunados con ellos vendían caras sus vidas . 

Es tos to r reones fueron mudos tes t igos de las sangr ientas co
lisiones de las g u e r r a s púnicas, vir iát icas y ser tor ianas , godas, 
muzlímicas y feudales de la Edad Media. 

Así fué, que cuando Tarif hizo perder el trono y la vida la 
r ey godo D. Rodr igo , y los mahometanos con Muza y su hijo Ab-
dalazis, inundaron la Bética cual to r ren te desvastador , lo prime
ro que se apropia ron fué este género de fortalezas, las cuales 
con el tiempo convir t ieron en sibarí t icos palacios. 

La misma etimología de la palabra Alcázar está diciendo 
Al-Kasar ó sea casa fuerte con to r res , lo que prueba que allí 
donde no dominaron, se conserva como en Itálica su Acró
polis (des t ruido por los vándalos anter iormente) , y allí donde se 
erigieron en d ic tadores , cambiaron estos ba luar tes por Alcázares 
suntuosos, como se admira en el de Sevilla,que deseguida lo habi
li taron para sus lividinosas mansiones y tea t ro sangriento de sus 
odios, t ransformados con el tiempo en nido de amores de D. Pe-
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dro I de Cast i l la , ya con sus baños de D . a María de Padi l la , ya 
con sus j a rd ines y cuar to del Caracol, en cuyas puer tas perdiera 
la vida el Maes t re de Sant iago D. Fadr ique á los golpes de la ma
za de Ñuño Fernández de Roa. 

Todavía se complace el viajero en visi tar las Acrópolis ó sus 
ru inas en A tenas , Pérgamo, Roma, Car t agena , Tánger , Málaga, 
Lebrija, Niebla , A z n a l c á z a r y San Juan de Aznalfarache. 

Si Sancios no tuvo ya erigido su Acrópolis, no fuera despro
pósito a s e g u r a r que éste fué el primer edificio que mandaría cons
t ru i r Scipion, pa r a poner sus combatidos legionarios al abrigo de 
cualquiera agres ión . 

Rodrigo Caro, en su Memorial de Utrera, manifiesta que en su 
t iempo permanecía en Itálica este género de fortaleza en su an
t igua forma, que era toda de ladrillos y bóvedas con muchos cla
vos por los muros , casi podridos y deshechos, y allí colgaban al 
parecer los soldados sus a rmas , cuyo edificio estaba situado en 
un cerro eminente , y parecía como una plaza de armas ó a t a 
razana . : 

Masdeu, escribiendo de las tor res de aquellos t iempos, cita 
la L in te rna de la Coruña, que llaman todavía la to r re de Hércu
les. Es t á cons t ru ida en lo exter ior de muy grandes piedras cua
dradas y reves t ida inter iormente de fortísima a rgamasa de cas
cajo y b a r r o . 

Según el test imonio de Strabon y Tito Livio, eran muy comu
nes en E s p a ñ a las tor res y a t a l ayas , perdiéndose la fundación de 
muchas, así como las murallas, en las raíces de la Histor ia , coinci
diendo en ello Vi t rubio y contándonos que habiendo los car tag ine
ses puesto cerco á la ciudad de Cádiz, derrocaron una tor re , sir
viéndose del grueso tronco de un árbol, y que un carpintero lla
mado Pephasmenos , hincó en t ie r ra otro madero no menos fuerte, 
y colocando horizontalmente en él una gran viga, hizo que mu
chos la impulsasen con toda violencia contra los muros de la ciu
dad, los cuales quedaron derruidos por aquel lugar , inventándose 
entonces el a r i e te , que luego se perfeccionó, poniendo en el ex
t remo de la v iga un pedazo de bronce en forma de cabeza de car
nero, con el fin de facilitar el ex t r ago de las murallas,siendo inne-
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gable que ya exis t ían estos muros, cuando cont ra ellos se blan
dían máquinas de guer ra . 

El castillo del Pue r to de San ta María es una prueba de esto , 
pues autoridades históricas aseguran que lo erigió el capi tán 
gr iego Menestheo, cuando éstos vinieron á España y edificaron 
también colonias como Carteia y Abdera, ejemplo que imitaron los 
fenicios cuando, huyendo de Josu¿, caudillo de los is rael is tas , lle
garon amedrantados y pavorosos á estas t i e r r a s , por no caber en 
Tyro , edificando ó ampliando soberbias capi tales como lo fueron 
Hispalis, Gadir , Beloua, Besippo, Asido, Malaca, Barcino y Ono-
ba, cuyas poblaciones ó lugares existen hoy con los nombres de 
Sevilla, Cádiz, Barba te , Cabo Trafa lgar , Medina Sidonia, Mála
ga , Barcelona y Huelva . 

Considerando á Sevilla mejorada por los fenicios, para sus ul
ter iores fines comerciales, nos es dable presumir que á este 
tiempo puede referirse la construcción de sus an t i guas mural las 
y fortalezas, pues con anterioridad á Julio César se sabe ya exis
t í an . Según refiere Aulo Gelio, el caudillo Filón entró en es ta 
ciudad con los lusitanos, y pasó á cuchillo á los par t idar ios del 
vencedor en Munda, no queriendo éste tomar en ellos venganza, 
por temor de que destruyesen sus muros: luego ya éstos exist ían 
antes que César los ampliara y robusteciera. 

Apar t e de estas digresiones históricas, mecionaremos, por re
lacionarse con I tá l ica , el sepulcro que gua rda las cenizas de los 
ascendientes de Publio Cornelio Scipion, el Africano, cerca de Ta
r ragona . x 

Los caudillos que allí yacen fueron Gneo Scipion su tío y Pu
blio Scipión su padre , muertos gloriosamente en la guer ra que tu
vieron con los car tag ineses , el primero al filo de una espada, cer
ca de Valencia y en una de sus to r re s , y el segundo falleció de 
una morta l herida de lanza que lo derribó del cabal lo, cerca del 
Ebro , en el centro de Aragón . 

La figura del sepulcro es cuadrada, conservándose sus pare 
des en mediano es tado; su pa r t e interior es tá rel lena de cascajos 
apisonados has ta su a l tura media y dos e s t a t u a s que se cree sean 
de los mismos, adornan la fachada. 



HISTORIA DE ITÁLICA 113 

Fublio Oornelio Scipión 
el Africano 

L E G I O N A R I O S . - C O H O R T E S 

Avezada Roma desde su fundación á una incesan te gue r ra 
de cinco siglos para domeñar á los diferentes e s t ados de I ta l ia , se 

lanzó en los dos poster iores en el sendero de 
las conquistas, siendo por es to su complexión 
eminentemente guer re ra por esp í r i tu y educa
ción. Por esta causa, todo c iudadano debía 

; alistarse bajo banderas desde la edad de diez 
y seis años has ta los cua ren ta y se is , siendo 
un obstáculo insuperable pa r a ejercer cual
quier cargó público no haber mi l i tado an tes 
en diez campañas. La his tor ia dice que el año 
205 antes de Jesucr is to , Publ io Cornelio Sci-
pión, después de guarnecer á Cádiz y haber 

- - - ^ arrojado á los car tagineses de E s p a ñ a , y an tes 
de par t i r á Roma con muchos tesoros para ser elegido Cónsul y 
recibir los honores del triunfo, escogió á Sancios, pueblo tu rde t a -
no próximo á Sevilla, para descanso de sus soldados enfermos é 
inválidos, merced al clima excelente y aire sa ludable de este Mu
nicipio. 

Así fué que tan luego como este caudillo dio e s t a ciudad á 
sus legionarios maltratados y veteranos , empezó á formar una de 
las ciudades más famosas de España, echando sus moradores en 

15 
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ella hondas raíces, h a s t a convertir la con el tiempo en una Roma 
pequeña, magnificencia que pregonan á porfía sus destruidos [edi
ficios. 

I tál ica y T a r r a g o n a fueron los cuarteles generales que repre
sentaban á Roma en las ochenta villas y ciudades que el procónsul 
Publio dejó en España al cuidado de Lucio Cornelio Léntulo y de 
Lucio Manlio Acidino, y de lugar- tenientes Lucio Marcio y Marco 
Junio Silano, llevando á Roma 14,342 libras de p la ta , gran can
t idad de monedas, despojos car tag ineses y españoles. 

La primera acción que hizo en Roma el fundador de I tál ica, 
fué Ja visita al templo de Júpi te r Capitolino para cumplir el voto 
hecho en este país de sacrificar cien bueyes á aquella deidad, si 
salía victorioso. El Senado salió á recibirlo fuera de la Ciudad 
E te rna en el templo de Belona, y el caudillo entró en la misma, 
en medio de las aclamaciones y Víctores del pueblo. 

A seguida par t ió al África, en donde derrotó al ejército de 
Aníbal, humillando la Repúbl ica de Car tago, de ta l manera, que 
prohibió á los ca r tag ineses pisar España . 

Hecha la paz, el Senado determinó reformar el ejército de 
España , y llamó con los procónsules los soldados veteranos, para 
darles el descanso á sus fa t igas y la recompensa de sus servicios, 
no quedando por esto desamparada Itálica de aquellas familias 
i lustres que fueron los progeni tores de los Silios, Trajanos, Adria
nos y Teodosios. 

Todo el cuidado que embargaba el ánimo de Roma, se redu
cía á conservar el dominio de los Españoles, y á sacar una suma 
de provechos no imaginables , ora bajóla República, ora bajo el Im
perio, pues siempre es tuvimos bajo el yugo ominoso de cónsules, 
p re to res , cuestores y gobernadores que, despojándonos del fruto 
de nuest ros t rabajos , se enriquecían á nuest ra costa, aherroján
donos con un ejército de ocupación, robustecido además con los 
soldados que reclutaban en esta desgraciada nación. 

Eramos aún más saqueados du ran te la República, que bajo 
el gobierno de Augus to , asaz, previsor y humano, pues tuvo el 
ta lento de amalgamar y confundir sus ejércitos con t ropas espa
ñolas, á las que concedía los mismos honores y derechos; por esto 
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en España paseaban sus banderas dos cohortes de celt íberos, dos 
de ca ta lanes , una de ta r raconenses , una de ciudadanos de Vique, 
dos ó más de vascones , levantadas por Galva; más adelante, cua
t ro de a s tu r i anos , u n a de lusitanos, otra de éstos y númidas, o t ra 
de lusi tanos des t inada á la guardia del pr íncipe, una de montañe
ses, una de ca lahor r i t anos , una de eborenses, una de ciudadanos 
de Braga , t r e s de B r i t o n e s en Galicia y finalmente de llalicenses. 

Como se ve , é s t o s ya eran hijos de aquellos veteranos i tál i 
cos á los cuales Scipión donara Sánelos, no acantonando Augusto 
t ropas en Itál ica por considerar esta ¡.ciudad eminentemente ro
mana. 

E l carác te r o rgan izador de Octaviano, dejó en España cinco 
legiones más, en e s t a forma: la legión cuar ta la estableció en Za
ragoza, la quinta p u s o sus cuarteles en Mérida y Córdoba, la te r 
cera, Gállica, se quedó en Osuna y Guadix, la Sexta F e r r a t a to
mó asiento también en Guadix y Zaragoza, la décima, F re t ense , l a 
repar t ió en t re Mér ida , Córdoba y Zaragoza . Galba añadió á es tas 
t ropas la Legión Sépt ima Ayudadora , y Vespasiano la Séptima 
Gemina, que dio su nombre á la ciudad de León. 

En el siglo IV e s t a b a fiada toda España á un Conde mili tar , 
que residía en Córdoba, al frente de once cuerpos de caballería y 
diez y seis de in fan te r í a , de los cuales habia cinco legionarios de 
mil hombres cada u n o . 

De las t ropas de l cuar to y quinto siglo, según hace mención 
el libro Noticias de las dignidades del Imperio, las Legiones espa
ñolas eran diez: u n a de Beja, una de Osuna, una de Vir tus-Jul ia , 
del reino de Jaén , u n a de Brittones de Galicia, dos de lancearlos 
del Reino de León, dos de Italicenses en Itálica, y una de honderos 
en las Islas B a l e a r e s . 

Las Cohortes e r a n seis: una de gal legos de Lugo, dos de ga
llegos, d é l a c iudad, que llamaban Cohorte Gállica, una de Celtí
beros, una de Lus i t anos y una de Andaluces de Mesa de As ta (cer
ca de Jerez) . 

Había además de es tas fuerzas, seis escuadrones de caballe
r í a , uno de P o r t u g u e s e s de Braga , uno de Andaluces de Córdoba, 
uno de Gallegos de Br i t ton ia , otro de Gallegos de Auria (Orense) 
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y dos de Españoles en genera l , en t re los que se contaban algunos 
italicenses, añadiéndose, por últ imo, ocho cuerpos de t ropas aux i 
liares de valencianos de Murviedro, t r e s de por tugueses de Bra 
ga, y cuatro de cata lanes de Cervera. 

Los ejércitos romanos se formaban, las más de las veces, de 
t res órdenes de soldados, sin contar los Vélites, que formaban t r o 
pas l igeras dest inadas á las escaramuzas. 

El primer orden eran de Hastatos, que iban armados de una 
lanza que l lamaban As t a , el segundo de Príncipes, á quienes 
se daban este nombre porque eran tenidos por la fuerza principal 
del ejército; el tercero de Pílanos, compuesta de soldados vete
ranos, armados de una lanza que llamaban Pilum, y á éstos les 
daban también el nombre Triarlos, porque sirviendo solamente 
para dar socorro en la mayor urgencia, es taban en el te rcero y 
último lugar del ejército. 

Cada uno de estos órdenes estaba dividido en Centur ias . 
El jefe de la primera Centuria , de Hastatos, se l lamaba Pri

mo hastato; el de la de Príncipes, Primo principe', el délos Pí lanos , 
Primópilo. 

En resumen, los ejércitos de Roma es taban divididos en Le
giones, és tas en Cohortes de infanter ía , y en Alas de Caballería. 

Cada legión constaba de 10 cohortes de 500 hombres . 
Una cohorte se componía de t res manípulos, un manípulo de 

dos centurias y cada centur ia era del número de 100 hombres , de 
donde resul taba que cada legión daba un cont igente por regla 
general de 6,000 infantes, agregándose á ellos las alas de caba
llería compuestas de 300 ginetes , las cuales se descomponían en 
t res decurias ó cuadrillas de 10 hombres. 
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Masdeu nos recuerda algunos de éstos en Lucio Voconio P a u 
lo, Tribuno Militar de la Legión tercera I tál ica; Sexto Lucio Cla-
seno, Tribuno de la Legión segunda Itál ica; Lucio Antonio N ú -
mida, prefecto de los ingenieros y Tribuno mil i tar de la Legión 
primera Itálica. 

El origen de los Tribunos, según P lu ta rco , se remonta , al 
tiempo de Rómulo, nombre que tomaba el comandante de las T r i 
bus, miles. 

Era su valor t a l , que en la batalla de Munda, viendo compro
metido á Julio César y en peligro de muerte por las sae tas que le 
dir igían, cubieron con sus cuerpos á su general y lo a p a r t a r o n 
del pel igro. 

Se dividían en mili tares y del pueblo; su carác te r era s a g r a 
do é inviolable, y siempre iban precedidos de un min i s t ro , viator, 
ocupando en todas las ocasiones un lugar preferente. Su omnímo
do poder era impedir cualquier cosa, lo que efectuaban p ronun
ciando la palabra veto, oponiéndose á la exacción de t r i b u t o s , á 
las levas de tropas y á la creación de nuevos magis t rados . Con su 
negat iva podían intervenir en los decretos del Senado, enca rce 
lando á cualquier magis t rado ó part icular . El que les ofendía de 
palabra ó hechos era exacrado confiscándoles sus bienes. 

Su autoridad sin límites llegó has ta el punto de impedir á los 
cónsules que tomasen posesión de sus provincias, y á los gene ra l e s 
victoriosos á descender del carro de su triunfo; podían enca r ce l a r 
a un procónsul al frente de su ejército, re ta rdando los procedi 
mientos judiciales y aun las ejecuciones de las sentencias . 

Sila, jefe de la nobleza, destruyó su poder, si bien á su muer 
te el pueblo resucitó su prepotencia, la cual Augus to absorbió 
para sí durante su vida, aboliéndola por completo Cons tan t ino . 
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CUARTELES 
Desde el momento que el Cónsul Publio Cornelio Scipión fué 

nombrado por el Senado Eomano, en unión de su hermano Gneo, 
General del ejérci to de España , para combatir á los car tagineses , 
aquellos pusieron sus mi/asen Tar ragona , la cual les abrió sus puer
t as en combinación favorable con los españoles, y estableciendo 
desde luego en aquel la ciudad sus cuarteles con el ca rác te r de 
permanente . 

Es así , que el continuador de las glorias de estos caudillos, 
Publio Cornelio Scipión, cognominado el Africano, al concluir la 
segunda gue r r a púnica , escogitando á Rancios como mansión hos
pi ta lar ia y cua r t e l genera l de sus t ropas en la Bética, como ya se 
ha dicho, factible es asegurar que á lo primero que atendió fué á 
proveerse de a lo jamientos desahogados y cómodos, hecho que co
rrobora Matu te , diciendo que en el año 1781, y no lejos de la mu
ralla que corre pa ra le l a al Monasterio, se descubrió una concavi
dad sub te r r ánea , en la que había á pequeñas distancias como unos 
huecos ó a lhacenas , con las paredes enchapadas de piedra que 
formaban separaciones cuadri longas, de más de medio metro, é 
inmediatas á e l las se encontró un pozo ó c is terna. Afirma que era 
una fortificación mi l i t a r ó por lo menos una caserna para algún 
cuerpo de gua rd i a , cuyas separaciones servir ían para pesebres. 

En aquel mismo sitio se encontró la tabla en 1820 del aloja
miento de los soldados S e r r a n o s , de la cual ya nos hemos ocupa
do, confirmando es te hallazgo que allí exis t ía un cuar te l . 

Sus emplazamientos los señalamos en nuestro plano con los 
números I I I , y con el IV se bosqueja otro del mismo estilo torpe
mente labrado, el cual ocuparían los bárbaros cuando t rans i to
r iamente moraron en Itálica para hacerla vivar de sus destructo
r a s correr ías y robos . 
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PRETORIO 

E s t e edificio g u b e r n a m e n t a l notado con el número XXI , era 
el palacio ó t r ibunal del P r e t o r , el que tenía á sus órdenes un 
Prefecto, que en la decadencia del Imperio llenaba sus veces. En 
su origen el nombre de P r e t o r era común á todos los magis t rados , 
por lo que hay que dar e s t e nombre á las primeras autor idades de 
I tá l ica . 

É r a l a dignidad p r e to r i a la más próx ima al consulado, eli 
giéndose en los comicios p o r centur ias , bajo las mismas formali
dades que se hacía para los Cónsules. 

P a r a adminis t ra r jus t i c i a , los P re to res vestían la toga neg ra , 
sentándose en la silla curu l en una t r ibuna en forma de tea t ro , t e 
niendo de lan te una espada y una lanza vert ical , s i tuada en pa r t e 
os tensible . Siempre les p reced ían lictores con sus haces, a lgua
ciles (aparr i tores) , escr ibanos y porteros (accensi.) 

E ran muy he te reogéneos los nombres de los gobernadores de 
provincias , pues en E s p a ñ a desde el tiempo de la República se di
vidían en diferentes c lases . Los que en Roma se llamaban Cónsu
les , aquí se denominaban Duunviros , apesar de que entre nosotros 
ejercieron autor idad los cónsules, como Publio Cornelio Scipión. 

En su ausencia, hac í an sus veces y llenaban sus funciones los 
Procónsules , Legados , Vice-legados, Propetores , Pres identes , 
Cues tores , P rocuradores , Curador y Vice-pretor. 

E l t í tu lo de Conde, t a n usual en nuest ros días , a r ranca del 
Imperio . Es tos eran los amigos y confidentes de los Emperadores , 
que se denominaban Condes, distinción de un grado superior de 
confianza y aprecio. 

Al mor i r Teodosio nombró tu to r de su hijo Honorio á Est i l i -
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con, caballero de origen vándalo, el cual, con el fin de abrogarse 
el imperio, llamó á estos bárbaros , pagando con su vida t a l felo
nía, pues por orden del mismo Honorio fué quemado en el año 408. 

Su memoria la evoca Masdeu con el número 373 de su co
lección, cuya lápida es de Roma, y su t ex to consigna: 

«A Elio Esti l icon, varón i lustr is ímo, General de la caballe
ría y de la infantería, Conde de los Famil iares del P r ínc ipe , Con
de Pretoriano, que ascendió desde t ie rna edad por todos los g r a 
dos nobles de la Milicia has ta el supremo de la mayor gloria y del 
real parentezco, proyerno del Divo Teodosio Augus to , compañero 
suyo en todas las guer ras y victorias, enlazado con él con la 
unión del parentesco; además yerno de nues t ro Señor Honorio Au
gus to . / 

El África libre con su consejo y providencia, le dedica es ta 
e s t a tua por decreto del Senado.» 

Además de los cargos mencionados, había en España ocho 
clases de ministros. 

Como hemos dicho, los Duunviros ó Cónsules eran unos ma
gis t rados supremos que tenían todos los a t r ibutos de los reyes , 
excepto la corona; vest ían la toga p r e t e x t a , usando el cetro y la 
silla curul y bastón de marfil é iban acompañados siempre por 12 
lictores y segures ; y excepción hecha de los Tribunos, ten ían bajo 
sus órdenes todos los magis t rados . Convocaban al pueblo y al Se-, 
nado, exponiendo cuanto juzgaban conveniente y hacían ejecutar 
los decretos. Por esto Adriano era Duunviro en su pa t r i a I tál ica. 

E ra de la incumbencia de los ediles cuidar de los edificios pú
blicos, tales como las t e rmas , templos, t e a t r o s , anfi teatros, circos 
y naumaquias , reconocer las casas en ru inas , destrozar las pesas 
y medidas falsas, reprimir la avaricia de los usureros , mu l t a r y 
cas t igar las mujeres de vida airada, celar en las cosas pel igrosas , 
examinar las composiciones que se hacían para los t ea t ros , fisca
lizando la conducta de los actores y t e n e r bajo su custodia los de
cretos del Senado, los cuales guardaban en los templos, por lo que 
el bronce último descubierto en I tál ica es taba en este sit io. 

Después de los ediles había los s iguientes mag i s t r ados : 
Pres identes de las fábricas ó edificios públicos y délos caminos. 
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Presidente de las monedas y de las minas. 
Procuradores del público. 
Jueces y oficiales de los magis t rados . 
El Padre Florez i lustra su España Sagrada, en las páginas 

224 y 225, con los grabados de las dos basas de e s t a tuas descu
bier tas en 1753, en las que se mencionan un curador de la Repúbli
ca I ta l i censey una dedicación á la misma República, dé l a s cuales 
hemos hecho referencia en las páginas 3 y 20 de este l ibro, cuya 
interpretación es la siguiente: 

«Al Emperador César Marco Aurelio Probo, Invicto , Augus to 
adornado con la Po tes tad Tribunicia, Cónsul, procónsul , la Repú
blica italicense, reverente á su numen y majestad, dedicó esta es
t a tua , por medio de Aurelio Julio, honradísimo varón con cargo 
de Vice-pretor y curador de la República de los I tal icenses.» 

«Al emperador César Marco Aurelio Caro, Pío, Feliz, Invic
to , Augus to , Pontífice Máximo, condecorado con la potestad t r i 
bunicia, padre de la P a t r i a , Cónsul, procónsul, la República i ta l i 
cense reverente á su numen y majestad le dedicó esta memoria, u 

Estos objetos los poseía D. Nathan W e t h e r e l , empotrados en 
su fábrica de San Diego, coligiéndose que se refieren al año 287 
de Cristo. 

En poder de D. Eduardo Sánchez, de Sevilla, existía un peda
zo de tabla marmórea, en que se hacía mención de otro curador 
I tal icense. 

La inscripción era ésta: 

C V R A T O 

1« 



122 HISTORIA DE ITÁLICA 

REFUTACIÓN 
A IiOS D E T R A C T O R E S DE ITÁLICA 

M"ü"KriCIPIO it COLOITI^ 

En España dimos pruebas de independencia durante la domi
nación de la República romana, en los I le rge tes con los régulos 
Andóbal, Mandonio é Indibil, en los lusitanos con Vir ia to y con 
el proscr ipto de Sila, Quinto Ser tor io , más adelante; per obajo el 
mando de Julio César, Augus to y sus continuadores, un espír i tu 
de vasallaje nos sumió en la más abyecta adulación hacia nues
t ros opresores, t ransformación que Itálica presenciaba impasible 
y has ta con prevención, pues t r a t aban de oscurecerla. 

Mas como los romanos exigían á los municipios subyugados 
enormes t r ibutos por la sed inextinguible de oro de que estaban 
poseídos, repar t iendo sus t i e r ras ent re los Colonos enviados desde 
Roma, eran estos motivos más que suficientes para que los i tal i-
censes vivieran violentos y pidieran con g ran insistencia pasar de 
Municipio á Colonia, petición que no debía haberle causado ex t r a -
ñeza al emperador Adr iano , según refiere Aiño Gelio, porque I tá 
lica no taba que las ciudades indígenas, abrogándose t í tulos del 
Lacio, querían ecl ipsarla, subiendo cien codos sobre ella, preter í -
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ción que no t en ían , porque á los italicenses le adunaban predica
mentos indiscutibles en su favor , por ser la primera población es
pañola en donde los romanos se establecieron en la Ulterior, y 
sobre todo por haber tenido la g lor ia de haber visto nacer ese ge
nio colosal l lamado Trajano y h a b e r albergado en su seno conspi
cuas pléyades de i lus t res famil ias . 

No podía t r a n s i g i r con e sa s mudanzas, de que emulándola 
Sevilla por adulación á Roma, t r oca ra su nombre Hispalis y se 
l lamara Clara Colonia Romulense, Rómula y Julia Romélea; no 
podía t r ans ig i r y ten ía más encumbramientos de romana que 
I l l i turg is , que se l lamó Forum Sulium, más que Ast ig is que se 
nomenclató Clarita Julia, más que Nertobrija, que se entusiasma
ba con el nombre de Fama Julia, más que Osset y Ulia, que 
exhibían jac tosos dictados de Constantia Julia y Julia. Córdoba, 
l lamándose Colonia Patricia; T a r r a g o n a , Colonia Cívica; Mérida, 
Emérita Augusta; A l cán t a r a , Norba Cesárea; Trugil lo, Castra 
Julia y Badajoz Paz Augusta, s e eliminaban exentándose de t r i 
bu tos y creando privi legios en su provecho. 

Que la vida de los i ta l icenses no fuera muy apetecible, lo 
manifiesta ostensiblemente la moneda que t an to ha dado que pen
sar á los prohombres de la numismát ica , de Bilbilis Itálica, sien
do es te nombre un rayo de luz p a r a su historia, que prueba había 
nexos en t re ambos pueblos desde tiempo do Octaviano á que pue
de referirse la moneda, pues ex i s t í an Duunviros en Bilbilis desde 
los re inados de Augus to has ta Cal ígula , que ostentaban los nom
bres de Lucio Cornelio Calido y Cayo Cornelio Refecto, hombres 
de valiosos medros, y acaso enlazados por consanguinidad á es tas 
familias i ta l icenses , que l levaban los mismos apellidos de aque
llos que engrandecieron á I tá l ica y los cuales consumados in ter
pondrían sus influencias para confederar ambos pueblos, siendo 
esto un g r a n lenitivo á sus pesa re s , pues la historia dice, que las 
ciudades confederadas no eran subd i t a s de Roma, sino aliadas; y 
era t a l su p r e r r o g a t i v a , que cuando las visitaba el emperador Ca-
raca l l a , se despojaba de todas sus insignias, exentándose como 
las inmunes de todo género de t r i bu to s , en cambio de las est ipen
d iar ías y cont r ibu tas que pechaban con infinitas gabe las . 
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Que es ta federación existió lo dicen también á grandes ras
gos la es t recha amistad y s impat ía que aunaba aquellos célebres 
va tes Marco Valerio M a r c i a í d e Bilbilis, Duunviro de Domiciano, 
selecto epigramático, y Cayo Silio, n a t u r a l de I tál ica, cantor de la 
guer ra púnica y cónsul de Nerón . 

Sentados estos precedentes , en t remos de lleno refutando á 
los impugnadores de las g randezas de I tá l ica , siéndole muy enojo
so al que e s t a s líneas escribe el hacerlo as í ; pero decidido cam
peón de la verdad his tór ica, an tes que nada , sería en él censura
ble enmudecer an te las aseveraciones de los escri tores que, sean 
quienes fuesen, t r a t en de menoscabar sus g lo r i as . 

D . Manuel Rodríguez de Ber langa , di l igente epigrafista y 
autor del libro el Nuevo Bronce ele Itálica, vier te en su obra afir
maciones que en nuestro sent i r son e r róneas . 

Este señor, comentando á Cortés y López, pone en duda á 
escri tores de t an to peso como Ambrosio de Morales, Mar iana , Ro
drigo Caro, Ceán Bermúdez, Zeval los , Ma tu te , Delgado, entre 
ellos los extranjeros y acaso otros más de tanta ó menor importan
cia-, sentando la peregr ina tesis de que el cajista se equivocó po
niendo una n por una u en la versión la t ina de las guer ras hispa-
nenses de Apiano Alejandrino, debiéndose leer Saucios, her idos , 
por Santios, ciudad. 

E r r a t a notable es por demás , por la mucha diferencia que 
exis te ent re la palabra Sancio ó Santio, que quiere decir sancio
nar , decre tar , ordenar, es tablecer , sant idad, pureza, cuya signifi
cación puede aplicarse á cualquier ciudad ó pueblo, y la de Sau
cios, heridos. 

Además , aún admitiendo la palabra Saucio, Sauciavi, Sau-
clatum, herir , no formaría oración en t re Copiis, Copia?, t ropas , y el 
•jn civitates, ciudad. 
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Por ot ra par te ¿cómo se explica que unos hombres mal t ra ta 
dos por las injurias de los combates y lejos de sus familias, pudie
ran en medio de unas colinas ailadas a tender al restablecimiento 
de su salud, no sin tener establecidos edificios á propósitos? ¿Aca
so aquella cepa turdetana de los Traios y otros progeni tores de 
tantos hombres i lustres , nacieron espontáneamente, como esas 
vorticelas del mundo de lo infinitamente pequeño? 

Abordando la cuestión de si esta ciudad exis t ía con anteriori
dad á Publio Cornelio Scipión, creemos en el dicho de Apiano Ale
jandrino, en su génesis indígena Sancios, como pueblo formado á 
priori ó preexis tente , y no como la significación de Sancios ú hos
pital de heridos ad hoc, pues la inteligencia más torpe percibe, 
que acuciado el debelador de Car tago por el afán de abandonar 
España para ir á Roma á recibir los honores del tr iunfo, no iba á 
levantar una ciudad de cimientos, para cuya empresa necesi taba 
tiempo con hombres vigorosos y no dominados como estaban por 
el cansancio de una lucha tenaz y pers i s ten te . 

Esto es tan incontrover t ib le , que abundan en ello casi todos 
los escritores, y has ta las Memorias Li te ra r ias de la Academia de 
Sevilla, impresas en 1843, corroboran nues t ro aser to ; es más , 
consignan que Sancios era una ciudad impor tante cuando Scipión 
se estableció en ella, y le mudó el nombre llamándola Itálica. 

Coincide en lo mismo el sabio Florez, autor de La España Sa
grada, cuando en el tomo X I I , página 2 2 2 , dice: «A lo mismo pue
de aplicaise la circunstancia de haberse mantenido Municipio y 
no Colonia, cual solía suceder en los pueblos donde iban los solda
dos romanos: pues si no hubiera allí antes población era regular 
que los romanos t irasen á gobernarse por leyes romanas». 

No iba descaminado el erudit ís imo monge, pues I tál ica era 
Municipio antes que Colonia, como lo dicen manifiestamente sus 
monedas y la inscripción 211 del Museo Arqueológico Sevillano, 
que basta su lectura para comprender que I tál ica en el reinado de 
Adriano pasó de Municipio á Colonia: 

G A V I N I V S M V C R O C I V I S 
ROM ANVS COLONIAE V 

I T A L I C E N S I V N 
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Que sobre Sanaos, ampliándolo, edificara Cornelio Scipión 
o t ra ciudad, no debe causar ex t rañeza á nadie, pues la historia 
dice que Bizancio fué transformada en Constantinopla por Cons
t an t ino y J e ru sa l em en Elia Capitolina por Adriano. 

Pe ro , s igamos con el Sr . Berlanga. En otro lugar t iene por 
superfino é inc ier to que las legiones y cohortes Itálicas, de que 
hacen mención l a s piedras escri tas de As torga , Sagunto y Ta
r ragona , se re lacionen por un momento con nuestra historiada 
ciudad, cayendo con esto en un error crasísimo, pues al nombrar 
las legiones Macedónicas, Hispánicas y Gáliicas, su miopía no 
percibe que é s t a s tomaban su nombre d é l a s regiones de donde 
procedían. 

En vista de e s t o , ¿por qué niega que Itálica, por agenesia ro
mana, por ins t in to , por consaguinidad y tradición, sus centur ias , 
sus cohortes , sus legiones, pudieran tomar el nombre de esta se
gunda Roma? 

¿Pues qué, no dice él mismo que Julio César dio las más cum
plidas grac ias á aquellos pueblos civibus romanis, que fueron un 
ba luar te inexpugnable á su favor cuando las guerras Pompejranas? 

¿Acaso es tas legiones Itálicas, no fueron las que cerraron las 
pue r t a s de I tá l ica á Varrón? 

¿Ignora que la pr imera legión Itál ica, se creó en Roma en 
tiempos de Nerón , g rande afecto de un hijo de Itálica como lo fué 
su cónsul Silio, ape sa r de que le niegue este nacimiento, y que 
la segunda y t e r c e r a las formó Marco Aurelio quizás en memoria 
del protec tor de Antonino? 

Además, la an t igüedad de las cohortes I tál icas las corrobora 
el Evangel i s ta S. Lucas , pues en su capítulo 10 bien claro dice: 
Nomine Cohortis. quce dicitus Itálica, viniendo también en su apo
yo Tito Livio, manifestando que la cohorte sexta era compuesta 
de españoles, con es tas pa labras : De Provincy decretum, est, 
Sexta Hispanie ulteriores, afirmando lo mismo Dion Casio en su 
libro 5 5 , y aseverándolo S. Gerónimo al escribirle á Lucinio: Cor
nelio Centurio cohortis Itálicas. 

¿Ignora el S r . Ber langa que en tiempos del monstruo Nerón 
fueron enviadas desde Sevilla á Isaur ia , pequeña región del Asia 
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Menor, dos cohortes compuestas de ciudadanos sevillanos, cuyo 
recuerdo publica Huber to Goltzius en el Tesoro de Antigüedades, 
p á g i n a 9 9 : 

X V I I HISPALVM 

EQUITVM 

X X I I HISPALVM IN. 

ISAVRIA 

Además , ya sabe el mencionado epigrafista que aquellos Le 
gados , aquellos Tribunos, aquellos Centuriones, aquellos Decur io , 
nes , venían á las conquis tas eminentemente romanos y los devol
víamos, si no tu rde tan izados , grandemente mistificados, por nues 
t r a s costumbres y por n u e s t r a s prestancia en las luchas púnicas, 
v i r iá t icas , ser tor ianas é imperiales. 

No amaina por es to el comentador del bronce sus a taques á 
I tá l ica , sino que deslizando el nombre del eximio poeta Cayo Silio 
I tál ico, dice, como el que no quiere la cosa, que no nació por cierto 
en es ta c iudad. 

Empecemos refutando el desliz con las palabras que vier te , en 
esclarecimiento de este pun to , el genio crítico de Masdeu: 

«Si Silio Itálico hubiese sido i tal iano, hubiera tomado su 
nombre, no de la nación en te ra , que era cosa inúti l y superflua 
pa ra un i ta l iano que moraba en Italia, sino más bien de su pa t r i a 
pa r t i cu l a r , l lamándose, po r ejemplo, Arpíñate , Capuano ó Cese-
nio. Fue ra de es to , los romanos no por otro motivo pudieron darle 
el renombre Itálico, sino para dist inguirle de otros Silios; y siendo 
común este nombre á muchos I ta l ianos, no podían dist inguir le de 
los demás con aquel renombre, sino entendiendo por él que fuese 
n a t u r a l de I tá l ica .» 

Pa rece que lo escucha también el padre Florcz, cuando en su 
España Sagrada, pág ina 2 4 1 , dice: 

«Inclinámonos á que descendía de España , según parece de
nota la propensión é individualidad con que t r a t a de n u e s t r a s co-
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sas en sus obras . Y si sus mayores fueron españoles, no hay ves
tigio de otro pueblo á su favor mejor que Itál ica.» 

Prueba palmariamente que los Silios fueron or ig inar ios de 
I tál ica, la siguiente memoria de uno de ellos que P e d r o Valera 
nos dejó en una inscripción romana encontrada en Oducia, término 
de Lora del Rio: 

M. S I L I U S M . F . 

AVIENVSA M. ITALICI 

Que todo su texto manifestaba: 
«Consagrado á Pesco, divinidad P a t e r n a l . 
Marcio SILIO Avienusa, hijo de Marco, Quinqueviro en el 

municipio I tal icense, Decurión bienal y Quinqueviro p a r a cuidar 
de los caminos, cumplió gus tosamente el voto á espensas del cau
dal público.» 

La familia de los Silios se desparramó en España , por cuanto 
hay noticias en Car tagena de una inscripción que copió el Conde 
de Lumiares : 

P . SILIO. L E G . P R O . 

PR. PATRONO 

COLONEI 

Otro hecho de que nues t ro v a t e era de I t á l i ca , lo menciona la 
Elegía de Jano Lermusio, en su elogio al mismo, y que el gran 
Rodrigo Caro copió en sus Varones insignes en letras de Sevilla, 
que dice así : 

Silius, Itálica natus, cognomen aburbe 
Hispana, Italicus, clarus in urbe fuit. 

Habiéndose suicidado Silio á la edad de 75 años , al principio 
del reinado de Trajano, la muerte le privó de admira r los prodi
gios de su paisano, los cuales quizás hubiera can tado , y aun nos 
hubiera dejado pruebas incontras tables de su nac imiento . 
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Por ot ra p a r t e , el poeta Marcia l , grande amigo y contempo
ráneo de Silio, en uno de sus epigramas le llama Nuestro: 

Augusto pia tliura victimas que 
Pro nostro date Silio Camonae. 

i Ya lo oye, Nuestro; y si Marcial , dice Masdeu, no le nombró 
por su pa t r i a I tál ica, es porque en sí mismo llevaba el nombre del 
pueblo que le vio nacer. 

Si el Sr. Berlanga, apoyado en Crinito, hace á Silio de Roma, 
le diremos que este mismo manifiesta que descendía de España , y 
si se apoya en Gregorio Giraldo, que afirma que era de I tá l ica , 
pequeña ciudad de la comarca de los Pelignos de Ñapóles, mani
festaremos que la ant igua Corfinium de los Abruzos, hoy Corfú, 
le duró el nombre dos años, del 662 al 664, y que ext inguida la re 
belión contra Roma, se le varió el dictado. 

También puede leer el Sr. Ber langa en Diodoro y Causabon, 
que llaman á esta ciudad con el nombre de ltalicum, y que ya 
cuando nació Silio, no quedaba de la guer ra Social ó Márcica el 
más remoto recuerdo. 

Ahora, con respecto á la etimología de la palabra Itálico, 
oiga á Esparciano, t an gran autor idad para él: 

«Adriano había llamado á Ta r ragona á todos los españoles 
para un Congreso, y habiendo exper imentado en los Itálicos (1) 
una resistencia l igera, y en todos los demás una oposición más 
fuerte, con cautela y prudencia tomó sus medidas». 

Ya sabe cómo la palabra Itálico quiere decir hijo de I tál ica. 
Y para que vea la diferencia que existe entre la palabra Itá

lico, procedente de Itálica, y la etimológica de I ta l ia , empápese 
en Ovidio, que nombra á sus conciudadanos así: 

AE ítalos portaret inagros 
ó lea La Eneida que los llama ítala de gente Nepotes. 

(1) Detrectantibus Italids vehementisime, ceteris prudenter, caute consulvit. 
—Esparciano. 

17 
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N o se contenta con esto el mencionado epigrafista malague
ño, s ino que ar remete contra Adriano, y dice muy tranquilamen
te que nació en Roma, amparándose en la equivocación de los t ra
duc tores de Esparciano, uno de los que compilaron La Historia 
Augusta en el siglo IV. Mas yo le pregunto al S r . B e r l a n g a : ¿cree 
V. que este historiador que floreció dos siglos después de Adria
no, d ige ra más verdad que sus coetáneos Apiano Alejandrino, 
h i s tor iador gr iego de Alejandría que vivió en los tiempos de Tra-
jano, Adr iano y Antonino P ío , ó Aulo Gelio, célebre gramático 
latino que existió en el siglo II? 

P u e s bien, éstos dicen terminantemente que nació en Itálica 
de Anda luc ía , cuya ciudad era i lustre por haber visto también 
allí Tra jano la luz pr imera . 

P e r o si no tiene fe en estos dos, apele á Dion Casio, historia
dor g r i e g o que nació en Nicea de Bitinia el año 154 de Cristo, y á 
mayor abundamiento, á Eutropio, que lo menciona con estas pa
l ab ras : 

et ipse Itálica? in Hispania. 
Y s i no está todavía satisfecho, recurra á Aurelio Víctor, 

Eusebio, Claudiano, Casiadoro, Jornandez, Idacio, Mariana, Flo-
rez, Cevallos, Masdeu, Matute y todos los historiadores habidos 
y por h a b e r . 

P e r o qué más solemne contradicción quiere con su asenderea
do Esparc iano, cuando manifiesta en otro lugar que Adriano fué 
Duunv i ro Quinquenal en la ciudad de Itálica su pa t r ia (1) . 

Conforme hay que estar con Masdeu cuando dice muy acer ta 
damente que Esparciano cometió un error de fecha al hacerlo hijo 
de R o m a , pues sabido es que de Itálica fué á la Capital del mundo 
a n t i g u o , llamado por Trajano, para educarlo. 

P e r o todavía no ceja en su empresa el Sr . Berlanga, pues 
cuando l lega á Teodosio, pone en duda la autoridad de Jornandez, 
y dice que no sabe con qué fundamento lo hace de Itálica. 

(1) I n Etruria praeturam Imperator egit. Per latina oppida Dictator, ^Edilis 
Duumvir fuit: apud Neapolim Demarchus: in patria su Quinquennalis (cargo que 
se tenia fuera de Roma), cuasi in alia Patria post m e d . — E S P A R C I A N O . 
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Si quiere saber dónde nació el g ran contenedor de los godos, 
lea á Paulo Orosio, contemporáneo del mismo, y se lo dirá. Con
sulte á Claudiano, á Paulo diácono de Mérida, al conde Marcelino, 
á Morales, al pad re Mariana, á Rodrigo Caro y al Caballero Mejía 
en la Vida que escribió de los Césares Teodosio, Honorio y Ar-
cadio. 

Y si convencido no es tá , escuche aquellas palabras de The-
mistio en su oración quinta dirigida al Senado, refiriéndose á Teo
dosio: 

«No así Trajano ni Adriano, tus conciudadanos y mayores , 
desde los cuales nos prevenía Dios, desde tan lejos tu imperio». 

Ya lo oye , tus conciudadanos. 
P a r a concluir con el mencionado t a n t a s veces Sr . Ber langa , 

le diremos que la dicción del bronce en que se ha empapado y que 
/o rnaba su F o r o , le ha dicho has ta la saciedad y con evidencia su

ma, que no e r a I tál ica una Colonia tan secundaría, como pesimis-
tamente afirma en la página 37 de su obra, sino que su grandeza 
ha pasado á l a posteridad por haber sido cuna de tan colosales 
genios . 

Y ahora que hemos terminado con el comentador del Bronce 
i tal icense, volveremos nues t ra clava contra aquellos que detentan 
la memoria de I tál ica, diciendo que era una factoría militar, que 
no se encuent ra en sus restos ni pueblo, ni fósiles, ni nada que 
presuponga que existió allí una ciudad; que dejó de v iv i r por no 
haber allí ag r i cu l tu ra , comercio, indust r ia , ni nada út i l , que no 
son los Pa lac ios los que dan vida á los pueblos. 

Los que divulgan esto, después de clavar un pu nal alevoso 
en el corazón de nues t ra Sevilla actual , pues alejan el tourismo, 
dan pruebas de una ceguera histórica, de buena ó mala fé, que 
combatiremos pulverizando sus d ispara tadas ret icencias. 

Dueño Cornelio Scipión de toda España , dividida entonces en 
la Citerior y Ul te r io r , por haber arrojado de ella á los hijos de 
Car t ago , y g r a n conocedor de todos los pueblos que componían la 
misma, hizo en la Bética caso omiso de Cádiz é Hispalis , y esco
gió pa ra solaz, recreo, encanto y acomodamiento de sus legiona-
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rios, el pueblo de Sancios que llamó Itál ica, á la cual dio las in
signias de Roma y sus leyes suijuris. 

¿Y por qué, Sres . Sabios destractores,no prefirió es ta t a n opu
lenta y grandís ima Hispalis , tan cerca de Sancios? 

Porque, Sres. Sabios, la Hispal is de aquel entonces no V A L I A 
NADA, ni presuponía nada. 

La urbe hispalense, desde una edad pro tohis tór ica , es taba 
emplazada en donde hoy existen las parroquias del Salvador , San 
Nicolás, San Isidoro, la iglesia de San Alber te , la Catedra l , el 
Alcázar y la puer ta de Jerez . 

El res to de Sevilla, dice Rodr igo Caro en las Antigüedades 
de su convento jurídico, folio 26, lo bañaba el río, ocupando su bra
zo mayor los ter raplenes de la Almenil la, desaguando en la puer
ta del Arenal , después de haber pasado por las calles de la Lagu
na, García de Vinuesa, Genova, P laza de San Fernando , p a r t e de 
la de San Francisco, Sierpes , confluentes y a l legadas , yendo por 
la de Amor de Dios y Duque á bifurcarse con la Alaguna, l lama
da hoy Alameda de Hércules . 

¿Acaso esta propensión de inundar el Guadalquivir e s tas vías 
no se repi te en todas las arr iadas? 

Por esto, Scipión, huyéndole al r ío , y temeroso de las enfer
medades congénitas á un pueblo lacus t re , buscó las eminencias de 
las colinas colindantes á Sevilla, y erigió en este sitio á I t á l i ca . 

La verdadera his tor ia de la Hispal is pr imit iva , se desenvuel
ve dentro de un marco oscurísimo; pero se presiente en los cimien
tos antiquísimos que cubren las bóvedas del Taga re t e , en el arco 
que existió en la calle de San Gregor io , en la mural la que se ex
tendía por el colegio de San Miguel a t ravesando la Catedral en 
dirección á la Borceguinería , y en las ru inas del templo de la calle 
de los Mármoles. 

Aquél fué el primer aposento escogi tado por los fenicios para 
sus factorías comerciales, en donde las t r ibus iberas vivían t r an 
quilamente apacentando sus ganados , y en él recibió con f ra ternal 
abrazo t an benignos y civilizadores huéspedes . 

Pero llegando los celtas y confraternizando con estas t r ibus , 
refundieron sus nombres en cel t íberos y quisieron dar mues t ra s de 
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independencia lanzando de nuestro te r r i to r io á los fenicios, por lo 
cual éstos llamaron á los ca r tag ineses para que le s i rv ie ran de 
aliados, convirtiéndose después en dueños de fenicios y celtíberos. 

El valor indómito de Scipión vengó ta l felonía con el Deten-
da Cartago en su dies t ra , y Roma se enseñoreó de nosotros, deján
donos en Itálica una segunda Roma, que fué, como hemos dicho, 
embellecida con aquellas joyas g r i e g a s que le donó Mummio, p r o 
cedente de Corinto. 

Mas eliminando á I tál ica, que se conservó romana, Hispal is 
fué juguete de aquellos bélicos adal ides que llevaron los nombres 
de Viriato, Sertorio, los Pompeyanos y Julio César . 

Lo italicenses dando pruebas de ser just icieros y nobles, qui
sieron asesinar en Córdoba al cues tor ladrón Casio, valiéndole 
censuras de César en el discurso que pronuució en Sevilla, y en 
represalias protegió á Hispalis, a r rancando desde aquel ins tan te 
su engrandecimiento, te r raplenándola , ampliándola y cercándola 
de muros y torres altas, y valiéndole elevados conceptos, según 
Aulo Hircio en su panegírico, de que la había defendido en mu
chas causas públicas y privadas. 

Augusto acrecentó su importancia dándole permiso para ba
tirle moneda, y Sevilla á sus manes le t r ibu tó cuitó, y varió su 
nombre en Julia Romulea y Rómula, y más adelante el emperador 
Othon, según Tácito, otorgó á muchas familias sevillanas el dere
cho de ciudadanía romana, l legando á su apogeo en tiempos de 
Constantino, quien la hizo corte de su vicario, á quien obedecía 
toda la nación. 

Pero apesar de tales lisonjas á Roma, la t an decantada Se
villa, que absorvió á I tál ica, según el parecer de sus de t rac to
res, no tuvo un nombre que oponer siquiera á los Sillos, Trajanos, 
Adrianos y Teodosio, como lo hizo Cádiz con los Cornelios Balbos 
y Córdoba con los Lucanos y Sénecas. 

Hispalis, apesar de su servil adulación, no albergaba en su 
seno á ninguna figura de resonancia en Roma, mientras I tál ica, 
dos siglos antes que Sevilla se vis t iera con el antifaz de Romana, 
asilaba dentro de sus muros aquellas progenies del Lacio que la 
convirtieron en otra OrbeRomulense, sin necesidad de servilismos, 
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necesar ios en las poblaciones indígenas, para no verse expuestas 
á la desolación y la muer t e . 

No cejaremos por un momento en la defensa de nues t ra desgra
ciada I tá l ica , combatiendo con la antorcha de la verdad á sus de
t r a c t o r e s , que aun cuando sean admitidos por sabios, en lo que á 
I tál ica se refiere, han dado pruebas de una ceguera completa. 

Oigamos á uno de ellos, por ejemplo, al Sr. Delgado en sus 
Medallas Autónomas: 

«No pueden a rgüi r en contra los descubrimientos que se hi
cieron por los años de 1855 al 56, en el olivar próximo al Monaste
r io , de var ios sepulcros, pues allí no l@s hay , porque aunque cons
t ru idos con materiales de procedencia romana, indicaban una épo
ca re la t ivamente moderna.» 

No se pueden sentar más anacronismos: es decir, que los i ta-
l icenses, según el parecer del Sr. Delgado, cuando se iban á mo
r i r , sa l ían corriendo é iban á lanzar el pos t re r suspiro á otros lu
ga re s . 

P u e s entonces, las memorias sepulcrales que á cada momen
to se encuent ran en I tá l ica , ¿llovieron del cielo? 

H a y que respetar la memoria de los difuntos, pero el señor 
Delgado conocedor de estos recuerdos necrológicos y en su afán de 
qui ta r le importancia á Itálica, se hace el sueco y no los nombra. 

¡Boni ta manera de his tor iar! 
E n o t r a par te dice: 
«Su memoria oscurecida hace sospechar que se fué despo

blando lentamente , y ta l vez á medida que acrecentaban en pode
río las inmediatas ciudades.» 

Es to no es cier to: primero porque nació en ella Teodosio, úl
timo ba lua r t e del Imperio romano, y por lo tan to , hasta esa época 
florecía de una manera indubitable, y segundo, y esto es lo más 
g rave , que las poblaciones que se abandonan lentamente para 
t r a s l a d a r s e á otra par te , son como los inquilinos que mudan de 
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domicilio: se llevan los muebles y el dinero y los objetos de 
valor y ar te , y en Itálica se han encontrado las monedas por fane
g a s y los objetos y los muebles que á centenares se descubrieron 
en las excavaciones de D. Ivo de la Cortina, despedazados, tritura
dos y hechos añicos hecho palpable que preconiza que no se los lle
varon . 

En o t ro l uga r manifiesta: 
«Allí no h a y un símbolo ni un detalle que tenga relación con 

la raza ind ígena de la ant igua Sancios.» 
Pues ¿y los trabajos de Hércules del S r . Gago, no pregonan 

su procedencia aborigen? 
¡Qué no t iene monedas indígenas! ¿Y las de Hispalis, en dón

de es tán? 
Es to p rueba que Sevilla valió y tuvo importancia desde 

Julio César y Augusto, grandeza que le dio St rabón en este 
re inado, que fué cuando el geógrafo gr iego floreció, pues decía 
que la Bética e r a un país abundante en aceites y lanas finas, y que 
se envanecía con grandes ciudades como Gades, Corduba é His
palis, poseyendo antiguos monumentos; claro que al referirse á 
estos monumentos se concretaba á los fenicios. 

Que I t á l i ca no tenía comercio, dice Delgado. ¡Bonita manera 
de raciocinar! Pues entonces, ese gran Poro que abri l lanta las 
pág inas de su historia , ¿para qué servía , era para j u g a r á las casi
t a s como hacen los pueriles muchachos con los nacimientos, óser-
vía pa r a que en las t iendas que decoraban sus pórticos se efec
t u a r a n las t ransac iones mercantiles? 

Que aquello era muy chico, (¡gracioso!). ¿De cuándo acá fue
ron g randes l a s colonias romanas? 

Además , I tá l ica tenía dentro de sus muros edificios importan
tes y fuera de ellos las casas que componían su cont ingente urba
no, l legando s u diócesis ha s t a Jerez , Medina, Niebla, Peñaflor y 
Pa lma , comprendiendo sus pueblos anexionados como Laelia, Ca-
llet, Masilva, Calentum y todos los pueblos de la Betur ia has ta 
confinar con Mérida, como dice la Histor ia General de España. 

Si en I t á l i ca , señores detractores , no se encuentra ese pue
blo, esos fósiles y esos ins t rumentos necesarios á la vida de las 
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ciudades, es porque muchos se los han llevado á países e x t r a ñ o s , y 
la mayoría de ellos están yacentes bajo aquellos collados, esperan
do un A n g e l d e l Juicio Final que haga renacer á a lgunos hom
bres de buena voluntad que levanten aquel sudario de m u e r t e , 
para anonadamiento de obstruccionis tas é H I S P A L I C I D A S . 

Que no se despobló I tál ica porque Sevilla la anulara y absor
biera, sino que nació con Roma y se hundió con ella, como se 
t r i tu ra ron en añicos diminutos las plei tesías hispalenses ro
manas, rodando en pedazos informes debajo de la mezquita de 
Abub-Jacub, aquella Basílica Romulea, aquel Anfiteatro de que 
nos habla S. Isidoro, aquel Tea t ro que menciona F i lo s t r a to , aquel 
Foro ó plaza pública rodeada de pórticos én donde vivaqueó la 
legión de que escribe Aulo Hircio , aquellos lodus ó escuelas que 
recuerda Rodrigo Caro, aquel comercio de la an t igua Romulea que 
nos exhibe una lápida con sus barqueros. 

Como de la misma manera se pulverizó aquella Emér i ta -Au-
gus ta , er igida por el genio de Octaviano como llave de la Lus i ta -
nia, rodando también al abismo aquel Arco de Trajano, aquel la
go de Proserpina , aquel Anfi teatro, aquellos Templos de Diana, 
de la Concordia ó de Augus to , de Marte, de Júp i t e r , de Neptuno, 
de la .For tuna , de Juno, de Cibeles, t romba ciclónica de razas que 
hizo deleznable sus murallas, sus inscripciones lap idar ias , sus es
t a t u a s , sus mosaicos, su Circo-máximo, sus p u e r t a s y sus Nauma-
quias.Nínives y Babilonias despedazadas , de que exis ten muchísi
mos ejemplares en España , en donde el hombre de ciencia no tiene 
ui un átomo de polvo que cojer en t re las fa langes de sus dedos, 
como le sucede con Munda y Lael ia , y o t ras que se ignora has ta 
el sitio donde florecieron. 



HISTORIA DE ITÁLICA 137 

CULTURA DE LOS ITALICENSES 

H i Turdetani Omnium Hispanorum doctissimi 
judicantur, ut unturque grammatica et antiquita-
tis monumenta habent conscripta á Poemata, et 
leges metris conclusas á sexmilibus ut aiunt anno-
rum. 

S T R A B O N . — H e r u m géographi, Pág. 204. 

Con estas palabras afirma St rabón, como ya hemos dejado 
consignado en las primeras líneas de este libro, que en la T u r d e -
tania se usaba de g ramá t i ca , ' s e cult ivaba la poesía y se reg ían 
por leyes escri tas en verso, aserto que corroboran también el r e t ó 
rico Asclepiades de Mirleo, Polibio y Estefano de Bizancio. 

Oscurísima cuestión promueve este dato de la historia p r imi 
t iva de laBét ica , por no saberse s i e s t a civilización fué impor tada 
del vecino Egipto , que poseía grandes monumentos y centros de 
sabiduría y l i t e ra tu ra , entre ellos la renombrada biblioteca Ale
jandrina; ó el geógrafo gr iego se equivoca y se refiere á la cul tura 
fenicia y gr iega , que nos dio estos pueblos, y que transformó la 
manera de ser de nues t ra rasa Ibérica, t r ibus descendientes de 
Jafet , que poblaron la España an t igua . 

Si no fueron los fenicios y gr iegos á los que se refiere S t r a 
bón, no hay que ex t r aña r se , pues en el mundo de la historia se 
dio el fenómeno de encontrarse los españoles una ab igar rada ci
vilización indígena cuando la conquista de México . 

Pero sal tando estos escollos, y por lo que á Itálica se refiere, 
la vemos adornada con p in turas y mármoles riquísimos que le lle
varon de Corinto durant e el reinado de la República Romana. 

Es t a s preseas les servir ían de pa t rón en donde calcar las imi-
1 8 
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taciones arqui tectónicas de sus Palacios, Foro , Basíl ica, Templos 
y edificios notables . 

D u r a n t e el dominio de Augus to la admiramos, bat iendo mo
nedas con una riqueza de detalles que nos hace concebir el grado 
de cu l tu ra é ilustración de sus s ignatores ó entalladores de t ro 
quel, artífices que aprenderían en sus escuelas semejantes adelan
tos . 

I t á l ica tuvo casa de Moneda por el permiso que le dio Octa-
viano, y que con el tiempo le quitó aquel Calígula que vistió de 
p ú r p u r a imperial á su caballo Incítalo. 

P a s m a el espíri tu el grado de cultura de que los españoles 
fuimos deudores al sobrino de Julio César, pues al concedernos es
ta au tonomía , todos los pueblos le t r ibutaron honores, erigiéndo
le templos á su divinidad y construyendo edificios suntuosos. 

P o r exhumarse á cada momentos ciudades cubiertas por el 
polvo de los siglos, como una reciente descubierta en Bobadilla, 
de la que guarda objetos el profundo filósofo sevillano D. Federi
co de C a s t r o , honra del saber patr io , no puede precisarse con 
exac t i t ud suma todas las ciudades que batieron moneda en Espa
ña; sin embargo , mencionaremos ent re ellas las más importantes : 
E n T a r r a g o n a : Ausa, Acci, Bilbilis, Cesar-Augusta , Calagurri , 
Car tagonova , Castulo, Celsa, Clunia, Dertosa , Emporias , Ercávi-
ca, Gracu r r i a , I lercavonia, I lerda, Ilici, Osen, Osicerda, Ostur , 
P a l a n t i a , Sae tab is , Sagun tum, Segóbriga, Tarraco, Toletum y 
Valen t í a . E n la Bética: As ta , Asido, Acinipo, Abdera , As tapa , 
Aria, A r v a , Baillo, Callet, Carbula, Carmo, Carisa, Car teya , Ca-
pra , Celti , Corduva, Gades, Iíiberis, Hipa, Ilipla, Ilurco, Ipagro , 
Itálica, I t uc i , Julia, Las t ig is , Lelia, L i tu rg i s , Mirobriga, Munda, 
Murgi , Nema , Obulso, Onuba* Orippo, Osea, Oset, Romula, Sáli-
cis, Sca ro , Sisapo, Tar teso, Ju l ia -Traducta , Tucei, Ventipo, Ugia, 
Ulia y U r s o . Y en Lusi tania: Emér i ta , Ebora-Osonuba, Pax-Jul ia 
y Salac ia . 

De la de Sevilla se conserva la memoria en un pedestal exis
ten te en el estudio del pintor D. Francisco Anaya, en la Casa de 
Pi la tos , ex t r a ído , según Rodrigo Caro, de los cimientos que se ni-
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cieron para edificar la iglesia de San Alberto , allá por los años 
1600. 

Su contenido es el s iguiente: 
«A Julio Flavio Policryso, l iberto del emperador, procura

dor excelentísimo de Monte Mariano (Sierra Morena), los purgado-
res de metal». 

La fastuosidad de Itálica la prueba el^testimonio de Plinio y 
Aurelio Víc tor , diciendo que cuando el cónsul Lucio Mummío se 
apoderó de Corinto en Grecia, repar t ió entre Itálica, Roma y P a r 
ma de I tal ia muchas esculturas, alhajas, metales preciosos y cua
dros , hecho ciert ísimo que conmemora el pedazo de inscripción 
ex is ten te en el Museo Arqueológico, y que lo reconst i tuye el pro
fesor Mommsen de este modo: 

IMVMM | IVS. L . F . IMP 
D E D . . . . CO | RINTHO. CAPTA 

VICO. I T A 1 ICENSI 

Relacionado con los a r t i s t a s i talicenses menciona Hübner una 
lápida que consigna que Marco Celio Alejandro regaló una tabla de 
mármol al establecimiento de los aserradores de piedra imperiales. 
Viniéndose en conocimiento que había por aquellos alrededores 
can te ras de la propiedad del soberano. 

Es to s artífices construir ían el soberbio templo de Augus to 
en I tál ica, del cual Hübner publica una inscripción tumular de un 
sacerdote de dicha sacella ó capilla, cuyo tex to es: 

MAGISTER LARVM 
AVGVSTORVM 

E T . GENII C J E S A R I S AVGVSTI 

Es to recuerda á un italicense, sobrino de Trajano, hijo de su 
hermana, y que con la inscripción 1191, refiere Masdeu de este 
modo: 

«Templo consagrado á Hércules, conservador de la familia 
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Ulpia. Le hizo Marco Ulpio Verecando, sobrino del emperador.» 
Si g randes eran estas exuberancias en construcciones, escul

tu ras y p in tu ras , magníficos eran también aquellos gremios de 
plateros , lapidarios y alfareros, cuyos primores se admiran en los 
mosaicos que á cada momento se descubren, como también en las 
ánforas y vasos sagrados al servicio de los sacerdotes pa r a la ce
lebración de los sacrificios hechos á los dioses. 

Es te vaso que se indica en la moneda de Itálica del a r a , se 
llamaba el Prefericulum, e ra una ancha copa ó j a r r a con un solo 
mango, en el cual se deposi taba el vino p a r a las l ibaciones; el 
Huribulum, de dos asas , se rv ía para fundir las res inas ó especies 
aromáticas que se quemaban durante las ceremonias de los sacr i 
ficios; el SimpiUum servía de recipiente y era de ancha boca, en 
la cual se derramaba el vino contenido en el Prefericulum. 

Tenían además la Urnula, especie de olla ó m a r m i t a en la 
que los sacerdotes cocían las entrañas de las vict imas inmoladas 
en honor de los Númenes. 

Pero si pasamos de la esfera del a r te á la de la l i t e r a t u r a , 
bas t a r í a por un momento recordar la educación que recibiera Ca
yo Silio Itálico, célebre au to r del poema la gue r ra púnica, y cón
sul de Roma, bajo el reinado del feroz Nerón en el año 6 8 , p a r a 
comprender á leguas que I tá l ica tuvo grandes cent ros de ense
ñanza, lo mismo que Sevilla que ostenta su recuerdo en la Ig les ia 
del Salvador, en una lápida que Rodrigo Caro in te rp re tó as í : 

«A Lucio Vivió, hijo de Marco, de VII años, le puso el t í tu lo 
de su sepultura en las escuelas de Sevilla. 

Desde el tiempo de Augus to vemos en España florecer una 
pléyade i lustre de hombres g randes en poesía, o ra to r ia , ciencia é 
historia, que impulsa á este emperador á dar la p re fec tu ra de la 
Biblioteca Pala t ina á un español cual fuera Cayo Jul io Hig ino , 
escri tor de Agr icu l tura , Gramát ica , Histor ia , Geograf ía , A s t r o 
nomía, Teología y Arte Mil i tar . Cádiz apor ta también su fa lange 
que lo manda Lucio Cornelio Balbo y Lucio Junio Modera to Colu-
mela, digno de rozarse con Virgil io; Córdoba no le va en zaga , y 
exhibe á Marco Anneo Lucano , orador gr iego y latino y á Lucio 
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Anneo Séneca, filósofo, físico, greográfo, astrónomo y superior 
en sabiduría á los romanos de su edad. 

Pomponio Mela de Mellaría, príncipe de los geógrafos latinos 
acompaña á este verdadero ejército de españoles dignos de g ran 
renombre, que la his tor ia calla en donde vieron la luz pr imera, 
pero por sus apellidos se viene en conocimiento que son andalu
ces, y acaso originarios de I tál ica, por ejemplo los Cornelios y An
neo Sereno, filósofo estoico. 

Pero se presenta el siglo en donde se exhibe la familia F la-
via, con emperadores de ta l renombre como Vespasiano y Ti to , y 
una población de España, Bilbilis (Calatayud) da un cont ingente 
de hombres tan célebres como Marco Valerio Marcial, escr i tor 
amante de agudezas, pero de estilo purgado, claro y conciso, 
grande amigo de Plinio el joven, Quintiliano y Juvena l ; Mate rno , 
uno de los abogados más famosos de su edad y Liciniano, g r an 
orador y buen poeta. 

Itálica se confedera con Bilbilis, como se prueba en las mo
nedas que exis ten, acaso para fines políticos, y el predicamento 
que tienen los Bilbili tanos repercute en nues t r a historiada ciudad, 
por cuanto vemos educarse en sus aulas aquellos genios llamados 
Trajano, Adriano y Teodosio. 

Aquí se le forma á Trajano ese corazón magnánimo, g r an 
propagador de las insti tuciones al imentar ias , sostén de niños y 
desvalidos; aquí se cuaja esa inteligencia preclara , de la cual dio 
pruebas al mundo, escribiendo su historia d é l a guer ra Dácica; 
poeta gr iego y latino, escri tor juicioso y elegantísimo, a r t i s ta im
ponderable, cuyos recuerdos nos dejó por todas pa r t e s , amante 
de las le t ras en Roma, creando una Biblioteca pública, ins t i tu tor 
de Odeones y Academias de Música, hechos gloriosos consignados 
en las medallas que se le acuñaron con los t í tulos de la Piedad 
Perpetua, La Salud del género humano, La pública seguridad y 
La abundancia perenne. 

En las fuentes cristal inas de estas escuelas, bebe el niño 
Adriano esa inspiración que lo hace sabio maestro en las lenguas, 
gr iega y lat ina, épico, anacreóntico y epigramático; músico y pin
t o r , escultor y grabador; médico, jur isconsulto, geómetra y a s t r o -
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logo, genera l distinguido en táct ica mili tar; Mecenas en Roma de 
la escuela del diseño; creador de la Biblioteca del Capitolio y del 
Ateneo, engendrador de la primera Universidad de Roma y Fiat 
lux de aquella Granja Tiburt ina, palacio fastuoso del ar te . 

Aquí la familia Teodosia columbra el santo temor de Dios, y 
sus maestros preparan á estos hábiles políticos, guer reros , cris
t ianos y bienhechores de la humanidad. 

Las escuelas de aquellos tiempos eran célebres en España , 
por cuanto vemos que Vespasiano abrió una pública en Roma, á 
semejanza de las nues t ras y con paga mensual con cargo al Es ta 
do, siendo encomendada al g ran español Quintiliano, digno de 
hombrearse con Cicerón. 

Las escuelas de Itál ica debieron ser vis i tadas por Cayo P u 
nió, famosa figura de la Historia Natura l , pues fué cuestor ó co
brador de los t r ibu tos de la Bética. 

La tradición señala en Santiponce un sitio llamado las Escue
las, en donde las excavaciones de D. Ivo de la Cortina sacaron 
muchos estilos, que era un punzón con que se escribía eu planicies 
enceradas, sobre hojas, cortezas de árboles ó planchas de cobre. 
P a r a escribir en papel ó pergamino hacían uso de una caña afila
da y abier ta por la punta como las plumas de hoy, á la que lla
maban calamus, fístula, arando, mojándola en t in t a . 

A semejanza de nues t ras pruebas tipográficas, escribían en 
tablil las barnizadas de cera, y con uno de los extremos del pun
zón, que era plano, borraban lo enmendado, trasladándolo luego al 
papel ó pergamino. 

E r a de uso muy corriente loslibros de memorias ó apuntes,so
liendo también l levar consigo encerrada en el puño unas tabli l las 
de escribir en donde consignaban las cosas más perentor ias . P a r a 
este objeto, las personas de posición llevaban un esclavo que to
maba el nombre de tabelario ó notario, siendo este el origen de es
ta pa labra , que prueba el progreso de los tiempos, pues hoy no 
son esclavos los notarios, sino distinguidos personajes que viven 
desahogados al abrigo de una de las ca r re ras más lucra t ivas de 
España y aun del mundo. 

Pero volviendo á nuest ros italicenses ó romanos, que para el 
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caso es igual , d i r emos que ese misino estilo ó grafio que les servía 
para escribir, les e r a en la vía pública un arma defensiva contra 
cualquiera ag re s ión . 

En su forma esp i to la r empezaban encabezando la car ta con 
sus nombres, de segu ida ponían el de la persona á quienes escri
bían, siendo g e n e r a l agregar le la adición Suo en señal de familia
ridad ó cariño. L u e g o escribían una S que quería decir Salutem, 

^decit, t e desea s a l u d , te saluda. 
Ot ras veces comenzaban por una fórmula ordinaria concebida 

en estos té rminos : S i vales, bené esl, ego quoquc vales, terminando 
siempre las e p í s t o l a s por vale ó cura ut valens. Pero no ponían el 
nombre como hacemos nosotros, sino la fecha y hora que escri
bían la ca r t a . 

Como no t e n í a n correos mandaban la misiva con un emisario. 
Los l ibreros , con el fin de preservar las obras de la polilla, 

Jas bañaban con u n ex t r ac to de cedro. Se denominaban Oficinoe 
chartarioe las f áb r i cas de papel, y taberna? los establecimientos 
donde se vendía e s t e producto indus t r ia l . 

Remitimos á n u e s t r o s lectores al piano de I tál ica, en el cual 
se consignan con l o s números XXI I I y X X V los sitios en que se 
han encontrado v e s t i g i o s de an t iguas sepul turas . 

Los romanos escogían para sus enterramientos aquellos s i
t ios que hicieran v is ib les sus despojos, por eso los s i tuaban jun to 
á un camino públ ico , estando así expuestos á la vista del viajero, 
con el fin de incu lca r en su ánimo la idea de la muer te . 

Sus e n t e r r a m i e n t o s eran públicos y pr ivados, enterrándose 
en los pr imeros t o d o s juntos , y en los segundos se inhumaban 
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comprando un pedazo de ter reno par t i cu la r , el que hacían he red i 
tar io á sus familias y denominaban monumentum, cenotafium y 
mausoleum, y desde los más remotos tiempos tumulus, aprop ián
dose de los gr iegos los edículos, que es taban formados por cuat ro 
columnas conteniendo una cubier ta . Había otros llamados cipos de 
un orden más inferior, en cuyos f rentes ponían la inscripción, ex i s 
tiendo en Sevilla un ejemplar de e s t a clase en poder del erudito 
maestro D . Francisco Collantes, p roceden tes de Aznalcázar . 

Además exis t ían los columbarios ó sean cámaras sepulcrales 
con nichos semicirculares que contenían las urnas con las cenizas 
del difunto. En éste se depositaba la redomita de barro de cuello 
estrecho que denominaban lacrimatorio, en donde se echaban las 
lágr imas que se ver t ían por el difunto. En poder de D . Antonio 
Ar i za , selecto amante y maest ro de an t igüedades , exis ten mu
chos de esta clase, así como un bo te de cr is ta l ext ra ído de la 
Necrópolis de Mérida, que contenía las pomadas olorosas con que 
huncían al cadáver . 

La costumbre de quemar los cadáveres y gua rda r sus cenizas 
empezó en Sila y terminó en el s iglo I V . 

El origen de los aniversar ios , t an común en t re nosotros , 
a r ranca de la dominación romana, pues en una inscripción del Co* 
legio de los Pilotos de Murviedro , se lee que se estableció un fon
do para que anualmente se echasen flores y comestibles sobre el 
sepulcro de Oticio Ser tor iano . 

Las memorias funerarias empezaban con las s igu ien tes l e t r a s 
D . M. S . 

ó sea: A los dioses manes, t e rminando con 
S. TT. L . 

que era una expresión usada en los epitafios de España , querien
do decir Sit Tibi Terra Levis ( séate la t i e r ra leve) y grabando por 
regla general corazones y pajar i tos en señal de cariño é inocencia. 
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El recuerdo de la familia de Trajano lo manifiestan todos los 
autores en la siguiente memoria sepulcral encontrada en I tá l ica: 

D . M. S. 
M. V L P I O . HEVRETO 

INFANTI . SVAVISSIMO 
QVI. VIX 

ANNL V. MENS I I I 
V I B I V S . ZOTICVS 

ET. V A L . SPONDE. 
P A R . 

TIL. DULCISS 

Que manifiesta: 
«A los Dios Manes. Marco Ulpio Hevreto , niño suavísimo, 

hijo dulcísimo, que vivió cinco años y t r e s meses. Sus padres Vi
vió Zótico y Valeria Sponde le hicieron este sepulcro.» 

Nuestros lectores pueden ver en la página 19 las inscripcio
nes funerarias que existen en el Museo Arqueológico de Sevil la ) 

bajo los números 334, 209, 265 y 260. 
Publicaremos aquí todas las que han llegado á nues t ras no

ticias, empezando por la colección del amante de I tá l ica y enten
dido numismático D. Eduardo Sánchez de la Cotera. 

Inédi ta : 

D . M . S . 
MAVRVS 

ANNOR XI I I 
P I V S . INSVIS 

H. S. E. S. T. T. S. 

Traducción: «Memoria consagrada á los Dioses Manes. Mau-
rus , de 13 años, querido de los suyos. Es tá aquí en te r rado . Séate 
la t ie r ra leve.» 

La loseta, que es de mármol, contiene en sus dos extremos dos 
corazones y enmedio un pájaro. 

19 
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Otra que existe en el Museo Arqueológico de Madrid: 

D . M. S. 
H E R Í A CALPVRNIA 

A VIXIT. A N N I V . 
M. V. D. XVII I 

S. T. T. L. 

«A los Dioses Manes. Heria Calpurnia, de 5 años, 5 meses y 
18 días . Séale la t i e r ra leve.» 

Pa r t e opuesta de o t ra inscripción ro ta : 

D . M. 
ANNIVS. F 

VS . V I S . AN. 
P I V S . IN . 

«Annio F . . . . Vivió años. Querido de los suyos.» 

De la colección de D. Manuel Almonte de Sevilla: 

D . M. S. 
T. ATILIVS ASSA 

T V S . N . A. P . M. XXN. 
P I V S . IN S V I S 

S, T. T . L . 

«Consagrado á los Dioses Manes. Tito Atilio Asa to , vivió 
poco más ó menos 25 años. Piadoso con los suyos . Séale la t ier ra 
leve.» 

De la misma procedencia publica el catedrát ico berlinés Hüb-
ner es tas dos, encontradas en I tál ica, que existen en el Museo Ar
queológico de Madrid: 
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D . M. S. 
S ILVANA VIXS 

A N N X V A N N I 
MA CANDIDA^ 
P Í A IN SVIS 

S T L 

«Sagrar io á los Dioses Manes. Silvana de 15 años . Ánima 
inocente . Muy piadosa con los suyos. Sea leve la t ierra .» , 

D . M. S. 
T. P L . TROPHIMVS 

VIX. ANN. I X 
H. S. E. S. T. L. 

«Consagrado á los Dioses Manes. Tito Flavio Trofimo. Vivió 
nueve años . E s t á aquí enterrado. Séale la t i e r ra leve.» 

Las excavaciones d e D . Ivo de la Cortina descubrieron la s i
gu ien te tabla marmórea , que fué de la propiedad del difunto don 
Demetr io de los E íos : 

D . M. S. 
A T I M E T V S 

V I X . A N . N . 
X X X V . 

H. s. E. S. T. T. L . 

«Consagrado á los Dioses Manes. At imeto . Vivió 35 años. 
E s t á aquí en te r rado . Séale la t i e r ra leve.» 

E l Museo Español de Antigüedades inser ta una memoria se
pulcra l de I tá l ica , que dice: 

VICTORLE 

en cuyas a ras se notan las señales de incendios que demuestran 
s irvieron para quemar perfumes, y además publica es tas cua t ro 
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inscripciones sepulcrales de I tál ica, que existen en el Museo Ar
queológico de la cor te : 

D - M 
Q - L - E V A R I S . 

ANN LX. 
P I V S I N S V I S 

H S ' E S T T 

«Sagrario á los Dioses Manes. Quinto Lucio E v a r i s , ¿hijo de 
Quinto? de 60 años. Piadoso con los suyos. Aquí yace . Séale la 
t i e r ra leve. » 

D. M S. 
LITVCCIA 

PRIMILA. AN. 
XV. M. XI . DIER 

V. P I A IN. SVIS . H. 
S. E. S. T. T. L. 

«Consagrada á los Dioses Manes. Lituccia Pr imi l la , de 15 
años, 11 meses y 5 días. Piadosa con los suyos. Yace aqu í . Séale 
la t i e r ra leve.» 

D. M. S. 
LICINIA — LICI 
N I L L A — ANN 

X X X V - MESES 
U H DIES VII I I 

H - S - E - T - R - P 
D S T T L 

«A los sagrados Dioses Manes. Licinia Licinilla, de 35 años , 
4 meses y 9 dias, aquí yace . Te ruego pasajero (ó v iandante) que 
digo: Séate la t i e r ra leve.» 

D. M. S. 
COR . N E L 

APOLLONI . S. 
V I X I T ANN. X I I 

M. P . I. S. S. T. T. L. 
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«Consagrado á los Dioses Manes. Cornelio Apollonio, que vi
vió 12 años y 2 meses. Piadoso con los suyos. Séale la t ier ra 
leve.» 

Divulgaremos, tomándolas de la Historia Crítica de Masdeu, 
todas las noticias necrológicas que se refieran á hijos de Itálica, ó 
bien tengan conexión con este capí tulo. 

Lápida descubierta en Santiponce el año 1788: 
«A. Lucio Eayo Plebi to , hijo de Lucio, de la.Tribu Sergia , 

que ha sido Duumviro t res veces. Por tes tamento de su padre Lu
cio Plebito.» 

1189 de su colección: 
«A los Dioses Manes. Marco Ulpio I tál ico, l iberto de Augus

to, hizo en vida este sepulcro para sí , para sus padres piísimos 
Tito Flavio Itálico y Flavia Roma, pa ra su mujer benemérita F la 
via Melpòmene, para sus Libertos y Liber tas y para los descen
dientes de ellos.» 

Inscripción 1202. Encontrada en Florencia: 
«A los Dioses Manes. Cayo Salustio Marciano, natural de I t á 

lica, murió de 9 años y dos meses. 
Brennia Marciana hizo este sepulcro á su hijo dulcísimo, pia

dosísimo y benemérito.» 
Inscripción 1104. Encontrada en Regina (Civium) Cádiz: 
«Memoria consagrada á los Dioses Manes. Lucio Rufino P r i 

mo, natural de I tál ica, y Reginense por familia, murió de 40 años. 
Su mujer Fabia Campana hizo este sepulcro á su marido. Aquí 
yace. La t ierra te sea leve.» 

Inscripción 885. Procedente de Sevilla: 
. «Augusto Nostr i puso esta memoria sepulcral á Elia I tá l ica , 

mujer santísima y castísima, su marido Pío que era Verna, Dis
pensador y Mancipio del Emperador .» 

Como misceláneas ex t r avagan tes y caprichosas, consignare-
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mos és t a s que hemos entresacado del referido Masdeu y que seña
la con los números 1186, 1187, 1188: . 

«A los Dioses Manes. Camilio Aquiles mandó que se escribie
ran en su sepulcro es tas palabras : «Antes no fui, después fui, 
ahora ya no soy.» 

«A los Dioses Manes. Lucio Alfidio Urbano, Tribuno Militar 
de la Legión Séptima Gemina Pia Feliz Antoniana, hombre ópti
mo en su vida. Mandó en el t es tamento que se le pusiera esta me • 
moría á disposición de su suegro Cornelio Rústico: «Vivid alegres 
los que vivís. La vida es un don pequeño. Nace, toma vigor y 
lué^o desfallece.» 

H a s t a el presente las memorias sepulcrales que se han descu
b i e r t o en I tál ica han sido casi todas colindantes con el ant iguo 
camino que venía á ella desde Sevilla; la Necrópolis verdadera to
davía yace soterrada bajo es tas ruinas, has t a el fausto día en que 
se r e m u e v a n aquellas colinas depositarías de este manantial fe
cundís imo de recuerdos grandiosos. 

Muchísimas tumbas van descubiertas en la Necrópolis de 
Carmona , debido á exist ir en aquel pueblo dos amantes de nues
t r a s g lor ias arqueológicas, como son los Sres. Fernández y Bon-
sor; y vergüenza da decirlo, este último es de nacionalidad ex
t r a n j e r a . Las hay tan importantes como los triclinios del Elefan
te , que t ienen escalera, g ran pat io , ent rada entre grandes zanjas 
de l ibaciones , t r e s triclinios, culina con su chimenea, pozo, con
duc tos pa ra el agua , baño y cámara funeraria. En la tumba de 
Pos tumio existen restos de p in turas , patio y cámara funeraria con 
s ie te hornacinas , ara y escalera; viéndose también en la tumba de 
la moneda de Vespasiano, restos de p in turas , podio, escalera y 
once hornac inas . 

E l individuo de esta Sociedad de excavaciones Don J o r g e 
Bonsor , también descubrió un anfi teatro, y res tauró , en unión de 
D. Manuel Delgado Malvido, la tumba 118. 
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La de las columnas t iene también escalera, corredor, sala fu
nerar ia , bóveda sostenida con cuatro pilares y 19 hornacinas en 
la Vía Romana. 

La tumba de las guirnaldas tiene la bóveda abier ta , y el Tri
clinio del Olivo una nicusa y los canali tos para las libaciones. 

¿Cuándo podremos nosotros decir lo mismo de las tumbas i ta-
licenses que guardan Las cenizas familiares de aquellos legiona
rios que ar ro jaron á Magón del último ba luar te car taginés? 

¿Lo conocerá nuest ra generación? 

CADÁVERES ITALICEN3ES 
Y 

COROLARIOS Á I iAS REFUTACIONES 

Aguijoneado el autor de este libro por el deseo vehementísimo 
de c o n t r a r r e s t a r palmariamente las especietas que divulgan los 
enemigos de I tá l ica , de que allí no se encuentran restos humanos 
ni nada que presuponga que en aquel sitio floreció un pueblo, de
terminó proceder á efectuar por su cuenta excavaciones con el fin 
de descubrir esos fósiles tan negados y que tan v i r tua lmente mani 
fiestan las inscripciones que i lustran su his tor ia . 

Así fué, que el domingo 7 de Agosto de 1892 reunió en San-
t iponce, á las ocho de su mañana, en el sitio de las Alcantar i l las , 
á D. Gabriel Reyes, propietario del te r reno; D. Rodrigo de Qui-
rós ,Numismát ico é individuo de la Sociedad Económica Sevillana 
de Amigos del Pa í s ; D. Manuel Herrera y D.Manuel Najarro ,médi-
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Coy farmacéutico respectivamente delmencionado pueblo, y uno de 
los gua rdas de las Ruinas de I tá l ica ; procediendo en el ac to los 
braceros Manuel Moreno y José Far fán , por medio de picos y pa
las , á remover aquellas t i e r r a s , que guardan las cenizas de un pa
sado memorable. 

Anegados los c i rcuns tantes por un sudor copioso, dimanado 
del sol abrasador que á plano caía sobre sus cuerpos, y después 
de ímprobos tan teos , se logró descubrir á la profundidad de me
t ro y medio un sepulcro romano de 1'75 de longi tud, cuya cu
bier ta la componían cinco tejas p lanas de un grueso y dimensio
nes considerables. 

Al levantar las t apas , se notó en la que hacía de cabecera que 
estaba s i tuada perpendicularmente , rota y sin inscripción a lguna , 
presuponiéndose que sobre ella es tuv ie ra el epitafio. 

Separada la t i e r ra que llenaba la sepu l tu ra , se p resen tó á la 
vis ta un clavo bien grueso , y á seguida un pedazo de maxi lar con 
una muela y dos colmillos, continuándose descubriendo pedazos 
informes de vé r tebras , fa langes, t ib ia , fémur y res tos de t ó r a x 
humanos. 

El tejido óseo de estos res tos es taba t an necrosado, que al 
simple contacto se desmenuzaba en t r e los dedos, acusando que su 
ant igüedad era remotís ima, teniendo una verosimili tud exac t í s i 
ma con los huesos romanos ex t ra ídos de la Necrópolis de Carmona. 

El dueño de la heredad, Sr. Reyes , refirió á los c i rcuns tan tes 
que todo aquel terreno es tá lleno de estos cadáveres , de los cua
les algunos t ienen el cráneo relleno de plomo derre t ido y o t ros un 
clavo como el descubierto en este esqueleto y que a t r av iesa por 
los frontales y occipitales, al igual de un ejemplar que examinó el 
distinguido arqueólogo y querido amigo del que escribe es tas lí
neas , D. Antonio Ariza, con la par t icular idad de que el clavo ta
ladraba la tapa del sepulcro, alojándose en la región f rontal . 

En vis ta de estos hechos puede presumirse que aquel sit io 
sería el enterramiento de las víc t imas del Anfiteatro i ta l icense , 
bien fuesen re t iar ios y gladiadores , már t i res cr is t ianos ó conde
nados á muerte por otros deli tos. 

A falta de fieras, a lgunas veces los c lavar ían en maderos por 
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las manos, echándoles plomo derretido en la cabeza, concluyendo 
de la misma manera con la vida de los moribundos gladiadores? 
pues la historia de Roma cuenta que los best iarios llamados P lu-
tones así lo efectuaban, marti l leando los cráneos de las víct imas 
medio inmoladas, es decir, dándoles lo que hoy se llama en los fu
silamientos el golpe de gracia. 

A escasez de plomo, también puede colegirse que se usara el 
clavo introducido en el cerebro como medio factible de concluir 
pronto, guiados has ta si es posible por un sentimiento de conmi
seración á la víctima de aquellos espectáculos horrorosos , padrón 
de ignominia para aquella Roma, quefué tan g r a n d e y t anpequeña . 

¿Serán estos cadáveres de aquellos gladiadores cobardes que 
después de hecho el contrato con los lanistas ó empresar ios , se 
arrepentían en la arena y que, según las invest igaciones del pro
fundo filólogo profesor Mommsen, tenían que sucumbir al j u r a 
mento que pres taban de hacerse quemar y azotar, yque , si les in
vadía el miedo, á lat igazos y con hierro ardiendo los reducían á 
morir? 

Mucha luz daría para la historia de Itálica exhumar todo 
aquel campo, en el cual se encontrar ía el secreto de muchas du
das arqueológicas; pero bas te el presente trabajo para decir á voz 
en cuello, que allí están esos fósiles que niega el autor de Las Me
dallas Autónomas, que si bien era maestro en Numismática, por 
lo que se refiere á Itál ica no sabía ni una palabra . 

Ahora bien, corroborando las refutaciones que hemos hecho 
á los de t rac tores de I tá l ica , en Plinio encontramos comentado por 
los manuscri tos que se conservan en la Biblioteca Colombina, de 
D. Lorenzo Padi l la , Arcediano de Ronda, en tiempos del empe
rador Carlos V, que los municipios de la Bética eran los siguien
tes: Casimbra, que fué junto á Lucena; Hescania, que fué ent re 
Antequera y Alora; Sacuba, que fué en t i e r ras de Málaga; Sin-
guia, que fué Antequera; Ulia, cerca de Córdoba; Obulco, ITÁLICA 

y Augusta, en la isla de Cádiz. 
20 
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Las colonias que refiere son Córdoba y Sevilla; Hasta, jun to 
á Jaén ; Huccia, a l i ado de Ronda; Teba, que es ent re Castro del 
Río. y Ronda, Marchena, Ecija; Tuccia, Germalla, que corrupto 
el nombre llaman Xamilena, s i tuada jun to á Martos hacia Jaén. 

Habiendo muerto Cayo Plinio de resul tas de la erupción del 
Vesubio el año 79, en el reinado de Ti to , su testimonio es gran
dísimo pa ra probar que Itálica has ta ese período era Municipio, 
como ya lo demuestra . 

Decíamos en otra pa r t e , que Sevilla no tenía importancia 
has t a que Julio César la engrandeció, y como se puede tener esta 
especie por g ra tu i t a , oigamos á Strabon, que floreció casi en los 
mismos d ías : 

«Después de Córdoba, dice el geógrafo gr iego, es insigne ciu
dad en la Bética, Hispal, la cual túvome principio de los soldados 
con que César acabó la guer ra contra los hijos de Pompeyo, y por 
esto precede á las otras ciudades de la Bética, aunque en pobla
ción no era muy grande...» 

Con respecto al otro punto que tocamos, de que Sevilla abo
r igen es taba reducida á un sitio pequeño ó determinado, has ta la 
reforma de César, y que el Guadalquivir la dividía por ambas par
t e s , o igamos á Plinio que dice: 

«A la mano siniestra de Hispal, está edificada la Colonia é 
población de romanos, llamada Julia Romulea.» 

Claro es, que si una persona se si túa mirando de frente á la 
calle de San Gregorio, por ejemplo, á su izquierda se levanta esa 
Ju l i a Romúlea que elevaron sobre el álveo de su río, que inunda
ba esas calles que cita el erudito Caro. 
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Aquellos legionarios i talicenses que dieron lustre y esplen
dor á la t u r d e t a n a Sancios, importaron en sus espír i tus el senti
miento rel igioso imitador de la Grecia, su precursora y maes t ra , 
y er ig ieron suntuosos templos á sus hetereogéneos Dioses. 

Que e s t e culto divino ha sido siempre innato en el hombre des
de los más remotos tiempos, ya lo presentimos en el druídico bos
que, en la índica pagoda, en la hebraica s inagoga, en el templo 
gr iego, en la arábiga mezquita ó en la hollada Basílica del Lacio, 
con la Cruz Bendita del Cristianismo. 

Bas ta considerar las monedas de Itálica para comprender 
que los i ta l icenses no tan sólo demostraron un ferviente culto á 
sus diferentes divinidades, sino que de tan sacro fin y reverencia 
hicieron usufructuar ios á aquellos mismos hombres que fueron 
sus p ro tec to res ó que ciñeron la púrpura imperial . 

A u g u s t o fué considerado Dios por casi todos los pueblos de la 
t i e r ra , haciéndose par t íc ipe de esta idolatría I tál ica, que le elevó 
un templo y ara de providencia, deificando de la misma manera á 
Ju l ia , su mujer , que en la viudez tomó el nombre de Livia, ado
rándola en forma de diosa Ceres, cuyos emblemas de las espigas 
adornan su d ies t ra , exornándola con los siguientes t í tulos en sus 
monedas: 

DIVVS 
A T O V S T V S 

P A T E R 
P E R M . A V G : 

IVLIA. AVGVSTA 
MVN. ITALIC. 
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TI. CAESAR 
A V G V S T V S 

P R O V I D E N T E 
AGVSTI 

MVNIC. I T A L I C 
PERM. D I V I . AVG 

Es t a idolatr ía continuó en Nerva y Trajano, cuyas es ta tuas 
desnudas, ar rodi l ladas y en estilo de deidad, pueden examiuarse 

en la colección del Museo Arqueológico de Se
villa, ex t ra ídas de las ruinas de nues t ra bos
quejada ciudad. 

En la misma colección y ja rd ines de la Ca
sa de Pi la tos de Sevil la , se exhiben t r e s bus
tos del emperador Adr iano, cuyo pecho dis
t ingue su ca r ác t e r divino, por la cabeza de 
Gorgona que pende de su g a r g a n t a , divinidad 
que corrobora la h is tor ia , pues debido á las 
gestiones del g r a n Antonino P ío , el amante 

de Antinoo, fué elevado después de muer to á los honores divinos, 
nombrándole sacerdotes que le h ic ieran sacrificios, edificándole un 
templo en Pozzuoli, en donde le sorprendió la muer te , y que t ras
ladadas sus cenizas á Roma, fueron deposi tadas con g r a n pompa 
en la Mole Adriana, dentro de una u r n a en forma de p ina . 

En otro lugar consignábamos la es
t a tua de Diana Cazadora, ejemplar que 
existe en el Museo Arqueológico de e s t a 
ciudad, procedente de I tál ica, de la cual 
posee otro del mismo género D. Mauuel 
Almonte, cuya veneración puede p resu 
mirse a r ranca desde el tiempo de la fa 
milia de Augus to , pues ya Silio I tál ico 
describía los r i tos que observaban los 
sacerdotes dedicados al culto de e s t a 
deidad, los cuales consistían en no dejar 
penet rar sus mujeres en el templo, ni 
rozarse con ellas el día que consagraban , alejando de dichos edi-



ITÁLICA CRISTIANA 157 

ficios los animales inmundos y desaseados y las reses manchadas 
de colores. 

Sus vestidos se componían de sobrepellices de lino, cubiertas 
sus cabezas con volantes de holandas finísimas. Se aproximaban 
al a l ta r descalzos, cortado el cabello y revest idos con una capa 
preciosa sobre el roquete , y desceñidos incensaban el sacrificio 
puesto sobre el a ra , ante la cual tenían por principio inviolable 
de su religión, el que ardiera incesantemente el fuego. 

Al culto de Diana puede referirse un anillo de oro de uso de 
mujer, procedente de I tá l ica , y de la colección del entendido nu
mismático D. Eduardo Sánchez de la Gotera, en el que está g ra 
bada en una piedra cornelina una escena de caza que representa 
un hombre, un perro y un árbol, en recuerdo quizás de los gustos 
de Adriano, por la pasión convertida en vicio que t r ibu taba este 
emperador á las aficiones venator ias , las cuales l legaron has ta 
hacerle erigir una ciudad en el sitio que mató una osa, componien
do él mismo poesías y epitafios á los caballos y perros que les ha

bían acompañado, entretenimientos que combatió Trajano, pues 
en su juventud tuvo que llevárselo á Roma, para iniciarlo en los 
estudios, pues en Itálica no tenía más ocupación que continuos es
carceos venatorios. 

Ambrosio de Morales inserta una inscripción sepulcral halla
da en I tál ica, que hace memoria de Cayo Marcio Apilo, maestro 
de los Augustos Lares , y sacerdote del templo consagrado al ge 
nio de Augus to . 

Que Tiberio tuviera también templo consagrado á su divini
dad en I tál ica, su diosa Providencia, y ara esculpida en ambos 
reversos, bien claro lo manifiestan sus monedas. 

I tál ica tuvo como Mérida muchos templos, probándolo así 
las excavaciones de D . Ivo de la Cortina, ya en las cabezas que 
descubrió de Minerva, ya en la de Orfeo, ya en la de Pa las ; ya en 
la de Júpi te r , por los bajos relieves y florones ext ra ídos de un 
mismo sitio; ya de Neptuno, ya de Venus , ya Q1 majestuoso de 
Hércules, por los bajos rel ieves de la colección del malogrado don 
Francisco Mateos Gago, representando los siete t rabajos de este 
Dios, inapreciable tesoro que debe conservar Sevilla, simulando 
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las figuras Hércules excavando el Monte Calpe, la lucha con los 
Geriones , las Amazonas y el Cancervero, cubriendo el hombro del 
héroe un despojo de piel de león, como ideal de la fuerza. 

P e r o toda esta ortodoxia gent í l ica , se conmovió de sus tem
plos, desde el momento que Dios dispuso naciera en humilde pe
sebre de modesta aldea, cual Belén fuera, aquella E te rna F igura 
l lamada Je sús , y que al golpe inmaterial de su dicción hiciera 
bambolear es tas heregías y creencias erróneas . 

Thece , Manes, hares babilónico que tuvo un Ciro y un Da
niel en aquellos pobres pescadores que al denominarse Apóstoles, 
d ivu lgaron las divinas palabras del már t i r del Gólgota, por el haz 
de la t i e r r a , haciendo fructificar esta semilla sacrosanta en el co
razón de casi todos los pueblos, espíritu bendito que nos lleva en 
alas de su pasmoso triunfo. Nues t ra his toriada Itálica se jac tó de 
ser una de las pr imeras que albergó en su seno este nobilísimo 
pensamiento , por cuanto vemos que sus hijos llevaron en sus la
bios y corazón la palabra y el sentimiento de esa voluntad omni
p o t e n t e , y apor taron con sus esfuerzos una pléyade ilustre de 
m á r t i r e s , santos y obispos en holocausto de esta imagen viva que 
se l lama Jesucr i s to . 

Y y a aquí vamos á tocar uno de los muchísimos puntos deli
cados y difíciles de la historia de I tá l ica , cual son los hechos de la 
vida de a lgunos de sus san tos . 

Al engolfarnos en el re la to de estas milagrosas his tor ias , al 
inmiscuirnos en sus t r amas , no dudamos por un momento que al
gunos escépt icos y mater ia l i s tas , secuaces de Luís Büchner, Feur-
bach, Lap lace , Lalande, Dickenss, Tut t le , Moleschott, Krahmer 
y Burmeis t e r , prorrumpan en estrepi tosas y sardónicas r isas , re
pit iendo el dicho de Dickenss, que lo que se necesitan son hechos. 

La t i e r r a , según Plinio, es un ave Fénix , aforismo verdadero, 
porque de sus cenizas resuci ta incesantemente esta materia que 
vemos descomponerse y asimilarse, dando un coeficiente que la 
subs tanc ia es e te rna , como producto de una causa eficiente que se 
denomina Dios, incognoscible pa ra los hombres, pues si éstos co
nocieran á Dios ostensiblemente, serían tanto como Dios mismo-

Los escépticos, con Jouvencel á la cabeza, al negar los mila-
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gros y las casual idades, caen en profunda sima al os ten tar que 
no h a y más que leyes regidas por fenómenos, siendo esto un puen
te que los nexa con Dios, que patent iza lo ext raordinar io , lleván
dolos como con la mano hacia el t rascendental ismo, y echando por 
t i e r ra sus teor ías de inmanencia. 

P o r esto no se pueden rechazar los milagros en absoluto, por
que el mundo está regido por evolutivas transformaciones, que 
a r r ancan desde lo más grande á lo más .trivial, en donde se ope
ran y desenvuelven causas verdaderamente maravil losas. 

Que es tas maravi l las existen, los mismos part idarios de la ma
ter ia lo preconizan al mencionar los vistosos colores que decoran 
esos valles madrepóricos del fondo de los Océanos, prueba incon
t r a s t ab l e de la mutabil idad de las cosas, llegando este transformis
mo h a s t a pene t r a r en la escala zoológica, pues el hombre no se da 
explicación de sus glándulas mamarias , del apéndice vermicular , 
del hueso clavicular del ga to , de las alas de cier tas aves que no 
pueden volar , de los dientes de las ballenas y de un sinnúmero de 
hechos que t ienen conexión con los fenómenos. 

Y es , que el hombre en su impotencia, cuaudo no comprende 
los fenómenos, se revuelve airado, duda y niega. Mas este dualis
mo es necesario. 

Pe ro como del polo positivo y negat ivo se dá la electricidad; 
pero como de esta luz inver t ida se fija en la ret ina la imagen; pero 
como de estos haces lumínicos, a tacando al n i t r a to de p la ta , se 
forma la fotografía; pero como de este aire introducido en los 
pulmones, obrando éstos como fuelles, se dá la respiración: pero 
como de es ta propulsión sistólica y diastólica, el corazón envía y 
recibe la s ang re , haciéndola circular; pero como estos filtros, el 
h ígado y los ríñones, asimilándose de la s ang re las mater ias cris
taloides, p reparan ese componente de bilis y ácido úrico; pero co-. 
mo de es ta elaboración continua mana la esperma en los didimos 
que luego es absorbida por las vesículas; pero como en estos vasos 
linfáticos se da la savia de nues t ra economía; pero como de estos 
movimientos per is tá l t icos , es a r r a s t r ado el óvulo á las t rompas 
Fa lopianas ; pero como de estas ro tu ras de las vesículas de Graff, 
bro ta el flujo catamenial ; pero como del t r i tu ra je de los maxilares 
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SB prepara el bolo alimenticio; pero como de este hervor lento se 
condimenta en esta cocina humana l lamada estómago é in tes t inos , 
la nutrición que nos sus tenta y vivifica; pero como de este choque 
de elementos encontrados brota la tempestad que limpia de gé r 
menes morbosos la atmósfera, aporcando la mater ia ; pero como de 
esta lucha de simples y compuestos, ácidos y react ivos se enjendra 
la química; pero como de la diferencia de los intervalos del r i tmo 
á la tonalidad, se forman las afinidades melódicas, bro tando la a r 
monía; pero como de informes brochazos se destella el colorido 
estético que apropiado dá las ficciones pictór icas; consiguiente
mente de igual manera se rechazan y repercu ten en las circunvo
luciones, en las anfractuosidades y sus tancia gr i s del cerebro , las 
opuestas ideas, los encontrados pensamientos , que esbozan in
tuiciones, que nos dan voliciones, que lanzan esa chispa eléctr ica 
llamada raciocinio, que nos conduce al fastuoso paraninfo de la 
verdad, del bien y de la belleza. 

Pero enmedio de este vaivén, de este afán de luchas de escue
las y principios, no tienen que ir muy lejos los par t idar ios de la 
inmanencia, para percibir la grandilocuencia de Dios, y rendir 
pleitesía hinojados á sus excelsas manifestaciones, pues en sí mis
mos tienen sobre sus hombros este Tabernáculo maravil loso l la
mado cráneo humano, en cuyas fosas se alojan estos a l t a r e s , cere
bro, cerebelo y médula oblongada, cuyos prodigios r a y a n en lo 
grandioso, por considerarse allí has t a un Cosmos, con su fósforo, 
con sus licores, con sus aguas , con sus a rmonías , con sus colores, 
con sus fruiciones, con sus tempestades , que cual o t ra l luvia, en 
el sent imiento, se deshace en to r ren tes de lágr imas corrien
do por las conjuntivas en re lámpagos re fu lgentes ,que en pos dé los 
enconos se convierten en rayos de odios y ana temas por los cris
talinos. 

Cosmorama en donde ve Huschke, en las mallas de sus teji
dos, in ternas montañas y valles, puentes y acueductos , v igas y 
bóvedas, tenazas y escardillos, g a r r a s y árboles, haces y gav i l las , 
a rpas y tenedores cónicos; los ojos frenopáticos de Gall perciben 
los filetes nerviosos, que hacinados, forman esos órganos de la 
conciencia. 
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La destruct ividad que germina en esos cerebros de las Elena 
Jégados y J u a n Troppmann, hacen estudiar á Lombroso en la con
formación anatómica, á Marro en la desnutrición, á Benedikt en 
el frontal cua t r ipar t ido , á Mansdley en la locura moral; el colori
do festonea esas cabezas inmortales que se llaman Murillo y Ve
lazquez; el tono repercute en las catedrales en himnos cadenciosos 
engrandecidos por los Mozart y Beethoven; la concentra t iv idad 
aporta sofistas y escépticos, Sócrates , P la tón , Ar is tó te les , p i r ró
nicos, epicúreos y estoicos, Cicerón, Sto. Tomás de Aqaino, Ba
con, Descar tes , Leibnitz, Kan t , F ich te , Hegel , Krausse y Bal-
mes; la acometividad y habitabil idad produce los Pelópidas y 
Epaminondas, los Alejandros y Julio César, los Leónidas y Ko-
ciuskos, los Oliverio Cromwell y Napoleón; la elocuencia conmue
ve con los Demóstenesy Bossuet; la cons t ruct iv idadpasma con los 
Jaime Valls y Tomás Alva Edisson; el cálculo da los P i t á g o r a s y 
Lavoissier, con sus nebulosas ecuaciones; la adquisividad holo-
causta al hombre que acumula para producir y anatemat iza á esos 
asquerosos egoís tas avaros , lepra de la sociedad en que viven; la 
conyugabil idad arroba al sentimiento en los Diego Marsi l las é 
Isabel de Segura , a r rancando lágr imas de admiración á esa heroí
na Agust ina de Libarona, con su esposo exánime sobre sus hom
bros, con la cara chorreando sangre , producida por el lát igo de 
los soldados del t i rano Rozas, cuyos chasquidos la impele por los 
desiertos del g ran Chaco en la América Meridional; a ter ida por los 
rugidos de las hambrientas fieras, abandonada y sedienta, ente
rrando aquel cadáver con quien Dios la unió al pie de los a l tares ; 
bendito maridaje también en estos otros seres ignorados, que for
man esa t r inidad de Michelet: el hombre, la mujery el niño, y que 
cumplen con sus deberes acuciados por paupéricas escaseces, des
envueltos dentro de un marco estrechísimo en el que más de las 
veces sucumben; pero al morir han dejado eslabonada la sociedad, 
con un ser apto para el t rabajo, que dignifica al hombre y engran
dece á Dios, impulsado por la fe y caridad cris t iana en el sendero 
del bien, de la belleza y de la vir tud. 

Es ta misma fé fué el ar ie te que demolió con las pa labras 
amaos las unos á los otros, esos templos gentílicos cuyos dioses. 

21 
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cayeron en pedazos, res tos t r i tu rados que el atr ibulado pensador 
contempla desde el Eg ip to , en donde yace la altivez Faraónica ; 
desde Car tago, en donde presiente las idolatr ías, á cuyo culto ofre
ció Annibal la sangre de Roma; desde el derruido templo de Belo-
n a , en donde los Scipiones ofrecían sus votos por las victor ias; 
desde el ámbito del templo de Hércules de Cádiz, en donde Julio 
César nut r ió su alma en las manes de Alejandro, con que hizo su
cumbir en M u n d a á los hijos de Pompeyo; la diestra de Augusto 
ce r rando el templo de Jano, como nuncio de paz para que el Cris
t ianismo aventara sus semillas por el haz de la t i e r ra ; Constanti
no enmedio de las batallas," orlando sus lábaros con el Signo de 
Redención; el ITALICENSE Teodosioy su hijo Honorio, promulgan
do los edictos iconoclastas que arrojaron aquellos templos y sacer
dotes al pie del caballo de Ati la , y á. las t r i t u r adoras mazas de 
Gunderico y Eurico; Chindasvinto, Recaredo y Sisebuto queriendo 
saca r incólumes de este naufragio la Cruz bendita; los berberiscos 
con Tarik-ben-Zeyad desastrándonos en Guadi-Becea; los árabes 
acaudil lados por Musa reemplazando el Sacrosanto Evangelio por 
el Corán y la Sunna; Egilona, inspirada por Dios, queriendo con
ve r t i r á Abdelaziz, como lo hizo Placidia con Ataúlfo é Ingunda 
con Hermenegi ldo; los árabes , berberiscos y siriacos, combatién
dose y odiándose; Abderraman asentando la dinastía omiada, que 
diera esplendidez al Califato de Occidente; tejiendo con sus pro
pias manos la g r an Aljama de Córdoba al igual que las de Damas
co y Bagdad , para que fuera Catedral del trono de Dios mismo; 
aquellos lobos del mar llamados los normandos, saqueando iglesias 
y mezqui tas , incendiando todo lo que encontraban á su paso y 
con Rollón estableciéndose en l aNormand ía y ridiculizando al dé
bil Carlos el Simple; Al-Haken I I , proto-tipo de la civilación ára
be andaluza , esplendoroso en las ciencias y creador de Bibliotecas 
y escuelas públicas; Mahomet, t r i s te memorialista en Córdoba, 
convert ido por la fortuna en aquel caudillo llamado Almanzor, 
azote de Dios, recogiendo en sus djubas y albornoces el polvo de 
las ba ta l l a s , sudario con que se enter rara , llegando al zenit de su 
gloria montado á caballo, ostentando en s u t u r b a n t e la Media luna 
debeladora de Burgos , León y Barcelona, haciendo cargar á sus 
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cautivos con las campanas de- Sant iago para fundir de ellas las 
lámparas que alumbren la mezquita cordobesa; con la c imitarra en 
la d ies t ra , haciendo caer cabezas cr is t ianas , amarrando al carro 
de su triunfo los valientes leonoses, castellanos y navar ros , con 
los cuales tr iunfó en cincuenta bata l las consecutivas, extendiendo 
su fama de genera l invicto por todos los pueblo de Oriente y Occi
dente, en t regando á las llamas las bibliotecas, saqueando la igle
sia de San t i ago en Galicia y el monasterio de San Millán de la Co
gulla , no pareciendo sino que un espír i tu satánico des t ru ía las 
San tas Pa l ab ras del Márt ir del Gólgota; pero no fué así, pues al 
morir se llevó la prepotencia del imperio musulmán, y nues t ras re 
ligión, como dice muy bien el erudito Guichot, fué salvado en el 
Tabernáculo de la fe, permitiendo Dios que aquel hombre que lle
vaba la victor ia en sí , muriera a tormentado por asquerosas úlce
ras y cruentos dolores, prorrumpiendo en es tas pa labras : «Veinte 
mil soldados siguen mis banderas , y ent re todos ellos no se en
cont ra rá un h o m b r e r a s miserable que yo.» 

Mohamed-ben-Abbas, echando los cimientos de aquellos r e 
yes denominados abbadi tas , que engendraron á Motadhid debela-
dor de la raza berberisca, teniendo que rendir pleitesía y vasalla
je á la cruz bendita que ostentaba Fernando I el Magno; Al-Mota-
mid caballeresco y poeta, feudatario de los cristianos con Alfon
so VI , previendo la ruina del islamismo y llamando á Yusuf con 
sus bárbaros almorávides que cavaron su propia fosa; las enseñas 
de Cristo der ro tadas en Zalaca, por los hijos del Islam al gr i to de 
el paraíso os espera; la civilización árabe con sus universidades, 
poetas y academias , a r ras t rados por el fango por esta manada de 
lobos que denominaron emperadores de Marruecos; D. Alfonso el 
Batal lador paseando sus armas victoriosas por casi toda Andalu
cía; la doctr ina del Mahdi, derrotando á la dinast ía almoravide, 
cual otros cruzados sentando la doctrina pura y sencilla de la 
unidad divina y engendrándonos estos almohades filósofos y g ran
des a r t i s t a s , que presintiendo el reinado del verdadero Dios, cons
t ruyen con el emir Abu-Jacud esta aljama mayor llamada Djema 
Mukyarr im, cuyas cer raduras hizo sa l ta r en pedazos la espada de 
San F e r n a n d o , abriendo al culto crist iano la Catedral de Sevilla, 
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en donde dio un trono excelso á aquella V i rgen que l levaba en el 
arzón de su caballo, y haciendo t r izas los eslabones de esa cade
na que empezó tejiéndonos Tarik y concluyó en t regándonos 
Axataf . 

Si hemos asistido á estos movimientos pal ingeuésicos , en que 
los signos de la Religión Cr is t iana han sido a r r a s t r a d o s por el 
lodo, las azagayas musulmanas alojadas en las g a r g a n t a s y co
razones de los hijos de Dios, principios que hoy se enseñorean 
desde la humilde aldea al fastuoso palacio del orbe catól ico, ¿por 
qué se niega que el plomo derre t ido se convir t iera en consolador 
bálsamo, en inofensivos los alcaloides y en oxígeno vivificador la 
ignea llama? 

¡Ah! que para creer en los milagros, dice el filósofo K a n t , es 
necesario compenetrarse con Dios mismo, y es ta compenetración 
es tan c ier ta , que aún en e s t e mismo período his tór ico que a t r a 
vesamos, en que el escepticismo se adereza de tan g randes predi
camentos, los ojos se vuelven á Dios en los momentos magnos de 
tribulación, plegarias que en estos ins tan tes se t r i b u t a n h a s t a ea 
el mismo c rá te r del E t n a . 

Que si el hombre blasfema de Dios, porque no ev i t a la t rom
ba que a r rasa ; porque no desvía el rayo que carboniza; porque no 
seca la corr iente que inunda; porque no aniquila el microbio que 
mata; porque no dest ierra las injusticias, privi legios é iniquida
des que i r r i t an , es porque el hombre tiene la culpa de todos esos 
males . 

El pa ra r r ayo de semejantes desafueros en su mano lo t iene; 
inri con que Dios coronó su cabeza con es tas pa lab ras : Ciencia, 
Estudio y Armonía . 

Disimúlesenos es tas digresiones y s igamos con nues t r a I tá l i 
ca Crist iana. 

Los padres Florez y Cevallos acusan á Gerónimo Román de 
la Higuera en su historia Eclesiás t ica de Toledo, y á Máximo y Ju
lián Pérez, de haber mixtificados con hechos no probados la his
toria de Flavio Dex t ro , prefecto de los t iempos de Teodosio, cul
pándolos de inexactos en las biografías de San Rómulo y San ta 
Matidia, már t i res de Itálica y muchos santos de o t ros arzobis
pados. 
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Llama la atención esta l igereza por pa r t e de tan selectos es
cr i tores , que no mencionen ni por un momento la Historia de los 
Santos de Sevilla y su provincia, que publicó por los años 1637, 
en esta capi tal , el padre x\ntonio Quintanadueñas , en donde prue
ba con testimonios fehacientes de evangel i s tas y escr i tores de ta l 
renombre como Rodrigo Caro y ot ros , la autent ic idad de sus h is -
l tor ias , y en cambio Zevallos y Matu te refieren á más y mejor mi 
agros pasmosos de los frailes del Monasterio de San Isidro del-
Campo, que a r rancan de una época muy lejana. 

Pero * como quiera que el Arzobispo de Sevilla, D. Pedro de 
Cast ro , introdujo los Santos de I tál ica en es ta iglesia Catedral , y 
desde aquel entonces vienen rezándose, sería una ofensa á la ilus 
t ración dé es tos Cabildos eclesiásticos, el a segura r que estos San
tos no fueron exac tos , siempre haciendo constar que el monge Ze
vallos no duda más que de San Rómulo y Santa Matidia, pues con 
los demás t r a n s i g e . 

Así, pues , inspirado en la autor idad de Quintanadueñas , em
pecemos es tas biograf ías , que se nos han de agradece r por encon
t r a r se agotado su l ibro. 

San Cornelio Centurión 
OBISPO IDZE CESÁF-EA 

Grande fué en Andalucía el linaje de los Cornelios, originados 
sin duda alguna de las familias del amplificador de I tá l ica , recor
dándonos este nombre los célebres Cornelios Balbos, tío y sobrino 
na tura les de Cádiz; los dos Cornelios Centuriones de Málaga, pa
dre é hijo, éste el que confesó á Jesucr is to en su muer te y fué 
obispo de Milán, y aquél al cual curó el Señor á su criado en Ca-
farnau, y baut i -ó el patrón de España San t iago . 
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N o menos célebre fué nuestro Cornelio italicense, hijo de pa
dres gent i les . 

Ocupóse en el ejercicio mili tar con t an t a gloria, que por su 
conducta mereció el grado de Capitán de la primera escuadra ó 
cohor te de las diez que entonces formaban la legión Española, go
zando el t í tulo y dignidad de Centurión y Tribuno, grabando en 
sus banderas el Águila del Imperio. 

Dest inado á Cesárea á p res ta r servicios con su compañía de 
soldados el año 36 á 40 de Cristo, allí divulgaba la palabra divi
na influido en el santo temor de Dios. 

U u día, a l a s t res d é l a t a rde , se le apareció el ángel de su 
gua rda , llamándolo por su nombre. A cuya vista y conmovido dijo: 

—¿Qué es, Señor, lo que me mandas? 
— T u s oraciones y tus limosnas, respondió el ángel , han su

bido a l t rono de Dios, que me envía para enseñarte el camino del 
cielo. Despacha mensajeros á la ciudad de Iope, puerto cercano á 
Je rusa lem en el mar Mediterráneo, y envía á llamar á Pedro , que 
es un cur t idor con el nombre de Simón, y que se hospeda en una 
casa á la orilla del mar, y él te enseñará lo que te conviene hacer . 

Diciendo esto, el ángel desapareció, y Cornelio envió con esta 
embajada á dos criados y á un soldado suyos, que al otro día lle
garon á Iope á tiempo que San Pedro estaba en oración en un t e 
r rado de su casa, haciendo espera mientras se prevenía la comida. 

E l apóstol a r reba tado en éxtas is tuvo t r e s veces aquella t an 
célebre visión de un lienzo lleno de animales inmundos, precedida 
de una voz de los cielos que le decía: «Levántate, Pedro, mata y 
come.» 

Quedó confuso el apóstol de la visión y sin explicarse su mis
ter io . A esto se le presentaron los enviados de Cornelio, los que le 
manifestaron su embajada; mas por revelación y mandato divino? 
par t ióse con ellos sin demora á Cesárea. 

No bien llegaron á la ciudad, Cornelio salióle al encuentro 
arrodil lándose ante Pedro como veneración al pastor universal de 
la ig les ia . 

L legados al lugar en donde muchos aguardaban esta vis i ta , 
refirióle Cornelio la orden que había recibido de un ángel mandan-
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dolo l lamar , pa ra que de su boca recibiese la doctr ina del cielo y 
consiguiese su salvación. 

En el momento empezó el apóstol San Pedro un sermón pro
poniendo la venida de Cristo. 

Apenas a r t icu ló la última palabra , cuando el Esp í r i tu Santo 
en forma visible se posó sobre Cornelio y todos los presentes . 

Los hebreos pasmados á la vis ta de aquellos milagros se con
v i r t i e ron , y los gen t i l es estaban admirados de oir hablar de la 
g randeza de Dios en var ias lenguas . 

San Pedro los sacó de su anonadamiento diciéndoles: 
—¿Quién nos puede prohibir que tomen el agua del bautismo 

aquellos que recibieron con señal tan visible al Espí r i tu Santo? 
•Deseguida allí mismo bautizo á Cornelio, ordenando á sus dis

cípulos hicieran cr is t iauos á los demás. 
Según el Evange l i s t a San Lucas, esta es la historia de la 

conversión del hijo de Itálica. La casa en donde se bautizó en Ce
sá rea Cornelio y bajó el Espír i tu Santo, se transformó en templo 
y en ella residió desde aquel día la silla metropoli tana de toda la 
Pa les t ina . 

Habi tó en e s t a ciudad el apóstol San Pedro en compañía de 
Cornelio, los cuales marcharon al poco tiempo á Jerusalén, la cual 
es taba de duelo por la muerte de San Es teban . 

Allí convinieron repar t i r se en t re sí var ías provincias, tocán
dole en suer te á Cornelio la Fenicia , Chipre y Antioquía, encon
t rando en esta ciudad á San Pedro , y en unión suya siguieron sus 
predicaciones por var ias ciudades. 

Al l legar á Efeso, supo Cornelio que en la ciudad de Scepsi , 
en el Asia Menor, se rendía un culto exajerado á los falsos dioses, 
lo que le impulsó sal ir inmediatamente para ella. 

Al l legar á la misma, salióle al encuentro su prefecto Deme
t r io , g r a n venerador de ídolos, in terrogándole su venida. 

— S o y , dijo Cornelio, siervo de Dios vivo; mi venida es para 
saca r t e de las t inieblas de tu ignorancia á la luz de la verdad . 

— P r e g u n t ó t e , dijo Demetrio, uno y respóndeme ot ro .—Por 
los Dioses te j u ro , que á no contes tar bien, te cas t igaré severa
mente . 
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—Mi oficio, interrumpióle Cornelio, es capi tán , mi profesión 
Crist iano, mi empresa tu salvación, comunicando á t í y á los tu 
yos el conocimiento del verdadero Dios, que de nada formó el cie
lo, la t i e r ra y que con su sabiduría lo gobierna todo. 

—Tu anciana edad me lastima,—replicóle el prefecto,—deja 
esos devaneos, y sacrifica á mis dioses Júp i t e r y Apolo, ó de lo 
contrar io sufrirás severos tormentos de los que tu Dios no podrá 
l ib ra r t e . 

—Puede mi Dios, no sólo l ibrarme de ellos, sino conver t i r 
también en polvo á los que tú t ienes por dioses. Yo j amás h a r é sa
crificios á los demonios ni venera ré sus simulacros. ¿No sabes que 
está escrito: Perezcan los dioses de los gent i les ; solo un Dios se 
ha de adorar , á él solo se ha de servir? y si otra cosa presumes , 
enséñame estos tus dioses y verás lo que sucede . 

Alegróse Demetrio juzgando quería adora r los , mandando 
abr i r el templo de J ú p i t e r , en t rando Cornelio en él acompañado 
de la mujer del prefecto, Evancia, de su hijo Demet r io y de varios. 
Pos t róse nues t ro italicense de rodillas al Oriente , y orando de esta 
manera, dijo: 

—Dios, que mueves la t i e r r a , que pasas los montes á los gol
fos del mar , t ú que en el siglo de Danie l der r ibas te á Beio, ma
t a s t e al dragón, cer ras te la boca de los hambr ien tos leones por 
amparar á tu profeta; ahora, Señor, des t ruye estos ídolos, os t en ta 
la graudeza de tu brazo, y sepan todos que tuyo es el poder con 
que te glorían y reverencian. 

Diciendo esto abandonó el templo, or iginándose a l p u n t o un 
ter remoto ta l , que derribando al mismo y haciendo t r i zas los ído
los, dejó en t re sus ruinas sepultados á la mujer del prefecto y su 
hijo. 

Ignorando Demetrio que debajo de los escombros es taban 
aquellos seres queridos suyos, le llamó Cornelio y le di jo: 

—¡Qué es esto, Demetrio! ¿Dónde es tán ahora tus dioses, dón
de su poder, sabiduría y gobierno? 

I r r i tado el pre tor lo mandó poner en la cárcel , y que allí col
gado de los pies y a tadas las manos pasase la noche. 

Llega entonces Telesón, criado de Demetr io , dale la t r i s t e 
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nueva de su mujer é hijo, asegurándole que quedaban sepultados 
entre las ruinas del templo. Rompe las ves t iduras en demostración 
de su vehemente dolor, recriminando á sus dioses. 

Manda que desent ier ren sus cadáveres , y se le preparen exe
quias lujosísimas, acompañándoles las personas más impor tantes 
de la ciudad, mostrando el jus to sentimiento por tan i r reparab les 
pérdidas. 

A esto llegó al palacio el pontífice del templo, y sabiendo que 
Demetrio no daba audiencia, mandó á decirle por medio de un cria
do que entre los montones de t i e r ra se oían confusas voces de su 
mujer é hijos que decían: 

- ^Grande es el Dios de los cr is t ianos, que nos ha librado del 
peligro por su siervo Cornelio. Por t an to , ¡oh Demetrio! saca ese 
varón de la cárcel, y con toda nues t ra familia venéralo como á 
Santo, ruégale se apresure á sacarnos de aquí, donde son admira
bles los prodigio^ que obra el cielo: oimos ángeles que can tan : 
«Gloria á Dios en las a l t u r a s , y en la t ie r ra paz á los hombres de 
buena voluntad.» 

Refieren á Demetr io lo sucedido, pa r t e á la cárcel donde ha
lló á Cornelio con un l ibro en la mano, libre de sus a t adu ra s que 
un ángel le había qui tado . 

Arrójase á sus pies y á grandes voces le dice: 
—Grande es el Dios de Cornelio, que ha librado á mi esposa é 

hijo de la muer te . Creemos todos los presentes en Cristo Jesús , de 
quien prédicas, si Evancia y Demetrio sacas vivos de ent re los es
combros. 

—P r imero , respondió Cornelio, habéis de recibir el baut ismo. 
Al punto el prefecto y todos los que le acompañaban fueron 

bautizados. 
Invocando otra vez Cornelio á Dios, hizo Es te que sal ieran 

ilesos Evancia y su hijo del destruido templo. 
Después de este suceso, marchó nuestro Centurión á la ciudad 

de Estadio, donde convir t ió á muchos gent i les , confluyendo ot ra 
vez á Cesárea, en donde fué consagrado obispo por el príncipe de 
los Apóstoles , en t regando en esta ciudad su espír i tu á Dios en 
medio de grandes mi lagros . 

22 
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Presúmese el año de su muer te 60 de Cristo, 17 de San Pe
dro y cuar to de Nerón. 

A 2 de Febrero se menciona su fiesta en el Almanaque de 
este Arzobispado, y el oficio que reza la Iglesia de Sevilla dice: 

«Cometió Centurio, cui primus posl Christis Domini in ccelum 
ascensionem Gentilium vocatio facía esl, natione Hispanus, patria 
Italicensis, exurbe Itálica in Bostica Colonia Romanorum», pro
bándose con esto que este San to era hijo de I tá l ica . 

San Víctor 
HIJO DE LA STA. SAMAEITANA 

General del ejército de Itálica 

Sebastian 
N A T U R A L Y C A P I T Á N 

de esta Ciudad 

MÁRTIRES A.MBOS 

Ennoblecieron á I tál ica en el primer siglo de la ley de g ra 
cia dos insignes capi tanes . Llamóse uno Víctor y el otro Sebas
t ián. La madre de Víctor fué la San ta Samar i t ana , l lamada Fot i -
na , t an célebre por su conversación con Cristo. Ella dio margen 
en Sichen, ciudad famosa de Samar ía , á que se convirt ieran mu
chos, ent re ellos cinco hermanas que tenía pequeñas, l lamadas 
Anatola , F o t a , Fo t i s , Pa ra sceve , Ciriaca, y sus hijos Víctor y 
Josef. 

Acompañó la Samar i tana á Cristo con sus hermanas é hijos 
por Galilea y Samar ía , predicando en muchas ciudades y reducien
do á muchos gent i les á la fé divina, llegando h a s t a Car tago en el 
África. 

Su hijo Víc to r había servido en la milicia á las órdenes de 
Nerón, conquistando gran renombre, por lo que este t i rano lo 
destinó á nues t ra I tál ica, con el cargo de capitán general de un 
ejército y con orden de exterminar á los crist ianos. 
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En el camino halló algunos pueblos rebeldes cercanos á Bra
ga en la Lusi tania , los cuales suge tó al Imperio Romano, procu
rando dis imuladamente servi r á Dios, t rayendo á su causa muchos 
gent i les , en t re ellos un i lustre mancebo que alcanzó la palma del 
mar t i r io en Braga , llamado como él Víctor , donde venerado se ce
lebra su triunfo el 13 de Abr i l . 

L legó nues t ro Víctor á I tá l ica , encontrando en ella á un ca
pi tán denominado Sebast ián, g r an celador de la gloria de los Dio
ses y venerador de los decretos del feroz Nerón, el cual sabía las 
creencias de Víctor , diciéndole: 

—No ignoro, general , ser la fé que profesas la de Cristo; no 
ignoro que t u madre es Fot ina y tu hermano Josef, discípulos de 
Pedro ; pero repara enmedio de esto cuánto te importa ejecutar 
las ordenes de Nerón, si no quieres exponer tu vida. 

— Y o deseo mucho, respondió Víctor, cumplir la voluntad del 
Rey del cielo, afligiéndome la memoria del mandato de Nerón. 

— S i g u e mis consejos, como de leal amigo—replicóle Sebas
t i án—y no pierdas la ocasión presente ; así recibirás honras del 
Emperador y riquezas que cogerás de los crist ianos, escribiéndole 
á tu madre y hermano para que no prediquen la fó de Cristo. 

— N o permi ta Dios, añadió Víctor, que yo cast igue á los 
Crist ianos usurpándoles sus bienes, y persuada á m i madre de esta 
gloriosa empresa. 

—Mis consejos, dijo Sebast ián, son los seguros, cierto tu 
daño si los desprecias, y tus hazañas en deservicio del emperador 
serán incent ivos de sus enojos, y despertadores de tus cast igos . 

Apenas dijo es tas pa labras , cuando Sebast ián cayó en t i e r ra 
ciego y mudo. Al cabo de t r es días recuperó el habla prorrum
piendo en es ten tó reas voces diciendo: 

—Uno es el Dios de los Cristianos. 
Alegróse Víctor con tan repent ina mudanza, é instruido S e 

bastián recibió con el bautismo la vis ta . La fama de este mi lagro 
hizo innumerables proséli tos en Itálica, bautizándose muchísimos. 

L legó á oídos del infame Nerón es tas nuevas, y que su gene
ral y cap i tán predicaban la fé, ordenando prendieran á todos y los 
l levaran á su presencia. 
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Mas Cristo se les apareció y dijo: 
—Venid, venid á mí todos los que esperáis t raba jo , que yo os 

ofrezco el eterno descanso: no temáis , que no me a p a r t a r é de vues
t ro lado, t r iunfareis y Nerón será vencido. 

Y dirigiéndose á Víctor le habló de es ta manera : 
— T u nombre , Víc tor , se rá i lustre en el mundo por la luz del 

cielo que á Sebast ián y á los demás has comunicado; g ran jea rás 
gloriosa corona tú y los que pelearon contigo. 

Tuvo revelación la Samar i t ana de estos sucesos y pa r t i endo 
de Car tago entró en Roma, l levando la palabra de Dios. 

Mandó Nerón la t ra jesen á su presencia con su hijo, herma
nas y demás cris t ianos que la seguían, y preguntóles á todos á 
qué habían venido á Roma. 

— P a r a enseñar te á honra r á Cristo, respondióle la San ta . 
Condujeron los soldados á presencia del hijo de Agr ip ina , p re 

sos, á Sebastián, Víctor y muchos cristianos de I tá l ica , y en te ra 
do de su fe el emperador, exclamó: 

—Tocios estáis condenados á perder vues t ra vida por Cristo. 
— S í , á todos nos será gus tosa la más cruel muer te , habló la 

Samar i t ana . 
I r r i tóse Nerón con este dicho, y ordenó que les hiciesen peda

zos las jun tu ras de los dedos. 
Por permisión divina no sint ieron los már t i res dolor alguno 

en este suplicio, que duró desde las nueve has í a las doce del día. 
Mandó que les cortasen las manos, cayendo siete veces la cu

chilla sobre las de Fot ina sin lesionarlas. 
Suspendidas las ejecuciones, mandó ponerlos en la cárcel , y á 

la Samar i tana y á sus compañeras las alojó en la mejor sala de su 
palacio. Aquí entró Domina, hija del emperador , y todas sus da
mas, ofreciéndoles ricos vest idos y joyas , logrando las cr is t ianas 
convert i r á las mismas, baut izando á la hija de Nerón con el nom
bre de Antusa, y variando los de todas las demás , que e ran 100, 
repart iendo la hija del t i rano sus bienes á los pobres . 

Encendido en cólera el emperador , dio órdenes para que to
dos fuesen arrojados á un ho rno , y juzgando al cabo de t r e s días 
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que ya es tar ían convertidos en cenizas, cuál no sería su asombro 
cuando los encontró vivos y sanos. 

Pasmó el suceso á Roma, recurriendo los perversos sent i 
mientos de Nerón á mandar á un mago llamado Lampadio que les 
diera veneno, el que le hizo darle nuevos bríos y baut izar al ma
go, que recibió la corona del mart i r io , siendo degollado. 

Sin frenóla soberbia del déspota, mandó que fuesen los San
tos azotados con nervios de toros , sucediéndose los tormentos unos 
á otros: ya era plomo derretido mezclado con resinas, derramado 
en sus oidos, ya quemando sus cuerpos con hachas encendidas, ya 
echándole por las narices ceniza mezclada con vinagre ó ya úl t i 
mamente sacándoles los ojos. 

No contento con esto, los sepultaron en lóbregos calabozos 
llenos de venenosas serpientes, las que murieron todas á la sola 
presencia de los már t i res , t rocándose el mal olor en suavísimo 
aroma y la oscuridad en luz resplandeciente. 

Al punto recobraron la vista , siguiendo el mart ir io de cruci
ficarlos, colgándolos de las cabezas y azotados cruelmente, per
maneciendo cinco días en este suplicio, siendo libertados de él por 
un ángel . 

Llenáronse de estupor los ejecutores, quedando ciegos, sien
do recuperado el órgano de la visión de los mismos á ruego de los 
Santos , lo que bastó para que se pasaran á nuestra fé. 

Sabiendo lo sucedido Nerón, mandó desollar vivos á los már
t ires de Itálica. Ejecutóse la sentencia con bárbara inhumanidad, 
llevándolos al sitio conocido en R o ñ a por los Baños Viejos. 

En la iglesia de Santiponce se conserva el cuchillo con que 
mataron á San 3ebast ián, reliquia donada á dicha iglesia por don 
Enrique de Guzmán. 

Las hermanas de la Samari tana sufrieron igual mart i r io , y 
cortados los pechos, entregaron sus almas al cielo. 

Fot ina , quitada la piel, estaba en pie con notable entereza; 
arrojáronla á un pozo seco, volviéndola á la cárcel donde se le apa
reció Dios, curándola y después de muchos días entregó su espí
ri tu al Creador. 

Del mart i r io de estos santos hace mención el Almanaque del 
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Arzobispado de Sevilla en 20 de Marzo, refiriéndose estos hechos 
al año 69 de la E ra Cristiana, 13 de Nerón y último del Pontifica
do de San Pedro . 

>an (serondo 
MfcirL^EBÈfc OBISPO DE ITÁLICA. 

Y M Á R T I R D E C R I S T O 

Si grande fué es ta ciudad duran te los tiempos gent í l icos , no lo 
fué menos en grandeza eclesiástica. 

Consti tuyóla, según válida creencia, el Apóstol San t i ago en 
Silla Catedral sujeta a la Metropolitana Sevilla, durando es ta 
gloria has ta el t iempo de los moros , y que, según el parecer de 
Zúñiga , fueron los que acabaron de hacerla desaparecer . 

Una constante tradición asegura que fué es te obispo consa
grado por el mismo apóstol ó por S. Pío, primer Arzobispo de 
Sevilla. 

Mostróse sabio prelado y celoso de su ministerio, a t r ayendo 
á la fé innumerables gent i les de España , y en par t i cu la r de los 
pueblos de la Bét ica. 

Conociendo el gobernador de Andalucía que Geroncio era el 
principal propagador de las doctr inas cr is t ianas y destruidor de 
los ídolos de su errónea religión, mandó que lo prendiesen en I t á 
lica, en donde es taba predicando, y que lo a tormentasen en la cár
cel con hambre, sed, azotes, peines y garfios de h ier ro , siendo 
tan tos los sufrimientos, que alcanzó la palma del mar t i r io en 25 de 
Agosto , cuyo día lo celebran las iglesias de Sevilla y Sant iponce. 
Según las averiguaciones del competentísimo Quintanadueñas , su 
t ránsi to se refiere al pontificado de San Pedro ó de San Lino, discí
pulo de San Geroncio. 

Floreció su culto duran te la dominación romana y goda, cu-



yo templo fué depósito de sus reliquias, las cuales aún no se han 
descutnerto después de t an tos siglos t ranscur r idos . 

arzob!l°l° I,USarhem0S
 r e f e r i d 0 e l ^ a j e que hizo S. Fructuoso, 

arzobispo de Braga , para orar sobre su sepulcro. 

San Rómulo 

La opulencia de Itálica se debió sin duda a lguna á Trajano, 
el cual no sólo la dotó de bellos edificios, sino que elevó á sus hi
jos á los más altos pues tos , como se ve en Adr iano . 

Igualmente en Roma dio la prefectura ó mayordomía de su 
palacio á Rómulo, cargo ejercido por éste con aplauso y estima de 
todos. 

Hijo de padres gent i les , al principio profesó las mismas 
creencias. 

Trajano, después de sus triunfos, quiso conocer la religión de 
sus soldados y halló que en todo su ejército pasaban de 11.000 los 
que seguían la fé cr is t iana. 

Celoso de la honra de sus dioses, mandó des te r ra r á los mis
mos, determinación á la que se opuso Rómulo por considerarla de 
gran daño á los intereses de Roma. 

No siendo cristiano el emperador, revolvióse airado contra su 
amigo y paisano, ultrajándolo de blasfemias contra Cristo, dando 
lugar con esto á que Rómulo le confesara genuínamente que él 
seguía con fé ciega es tas creencias. Contrariado Trajano con es tas 
declaraciones, le despojó de su dignidad y oficio, á las que respon
dió su íntimo con enojos y oprobios contra los dioses, los cuales 
hicieron enfurecer más á su dueño, ordenando que lo azotasen 
cruelmente. 

Pues to en el mart i r io decía á Trajano: 
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•—Ahora s í , ¡oh emperador! queme colmas de beneficios, por
que esta s ang re roja que de mis venas sacas , limpia las manchas 
que contraje en el culto de los dioses, y vistes mi alma de una 
blanca túnica con que viviré hermoseado en la gloria. 

Acabado es te tormento y enterado el emperador de su cons
tancia , lo des te r ró á la provincia de la Celtiberia en España, don
de después de muchas penalidades, mandó Trajano que le cor taran 
la cabeza. 

Ejecutóse la sentencia el año de 100, según unos, ó el de 108 
según o t ros , correspondiendo al noveno de su protector y sexto 
del papa Anac le to . 

En Sevilla y Santiponce se celebra su festividad el 5 de Sep • 
t iembre , con oficio doble común de segunda clase. 

Sta. áltecia íllatidia 
V I R G E N Y M Á R T I R 

El nacimiento.de esta santa italicense fué de i lustre prosapia , 
por descender de su abuelo Ulpio y ser su padre Trajano, hermana 
por consiguiente de aquel tan celebérrimo emperador llamado 
también como el progenitor de sus días , Tra jano . 

Crióse con éste en I tál ica, has ta que la variedad dé las cosas 
le hizo hab i t a r en suntuosos palacios en Roma, en donde con su 
benignidad y generoso corazón se captó el aprecio de sus contem
poráneos; pues Plinio el Joven, que vivió en sus días, hace gran
des elogios de ella, ensalzándola por su candidez y honestidad, en
grandeciendo la paz y concordia en que vivía con su cuñada Pom-
peya Plo t ina , esposa de Trajano. 

El Senado les ofreció el glorioso nombre de Augus ta s , y que 
apesar de rehusar los ambas, España les erigió e s t a tuas , como las 

http://nacimiento.de
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que se mues t ran en las fortalezas de Azuaga de E x t r e m a d u r a . 
Masdeu publica las inscripciones con los números 1207 y 

1208, cuya t raducción es la siguiente: 
« A Mat id ia y Marciana Augus tas , hijas adopt ivas del empe

rador 'César Divo Nerva, y hermanas de Nerva Trajano, Óptimo, 
Augus to , Germánico, Dácico, Párthico.» 

Cuando florecía Marcia en Roma, ocupaba la silla de San Pe 
dro el Pontífice San Clemente, el cual la redujo con los rayos de su 
elocuencia á que ingresara en la fé del Márt ir del Gólgota, v a n á n 
dose el nombre en Matidia, en obsequioso recuerdo á la madre del 
Pre lado , recibiendo de sus manos el bautismo. 

El año 110 mandó su hermano mart i r izar en Roma á S. Oné-
simo, obispo de Efeso, discípulo de San Pedro y maestro de San 
Ignacio, á quien nuest ra Marcia hizo construir una preciosa caja 
de pla ta en donde encerró el cuerpo del Santo é hizo que se le r e 
verenciara . 

Defraudadas encontró sus creencias con la muerte de Traja-
no acaecida en 119, pues fué acusada ante el emperador Antonino 
Pío de deshonrar la est irpe de donde procedía con su nueva rel i
gión; mandó és te que le quitasen la vida en compañía de los San
tos Feliz, Luciólo, Fo r tuna to , Herodes, Antígono, Tutela , Janua-
rio y otros. 

Su fiesta onomástica, según el Martirologio, corresponde al 3 
de Marzo. 

T e o d o s i o E m p e r a d o r 
CELEBRADO POR SANTO 

ZESHJ 2 ^ E S I S 3 O L O G I O ZSIE] l o s GRIEGOS 

2 . © d e E n e r o 

Aun cuando ya nos hemos ocupado de él como emperador vic
torioso y ba ta l lador , conteniendo con su talento el desbordamien-
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to de los bárbaros , t í tu los tiene más que suficientes para conside
ra r lo Santo , apesar de que fa iglesia de Sevilla no le celebre fies
ta , sin embargo de ser algo común su nombre. 

Nació Teodosio en Itálica, según el común sentir de casi to
dos los h is tor iadores . 3u madre se llamó Termancia y Honorio 
Teodosio su padre , esforzado general de la esclarecida descenden
cia de T ra j ano . 

Acompañó al hacedor de sus días á las campañas de África, 
quedando huérfano de él por la muerte violenta dada por el empe
rador Va len te mandándole qui tar la vida. 

Re t i róse á su pa t r ia , de donde le sacaron los emperadores 
Valent in iano y Valente, nombrándolo señor de todo el Oriente y 
príncipe heredero del Imperio. 

Recibió el bautismo en Tesalónica de manos de Ascolio su 
pre lado, l ibrándose entonces de una gravís ima enfermedad de que 
le l lo raban por muer to . 

Encendido su pecho de la fé divina, promulgó un edicto man
dando que en todo su imperio se guardase la religión de Cristo, 
prohibiendo todas las heregías gentí l icas que por aquel entonces 
es taban en boga, ordenando res t i tu i r á los católicos los templos 
de los gen t i l e s . 

Convocó un concilio general en Constantinopla al que concu
r r ieron e l P a p a S. Dámaso y 150 obispos, celebrándose por su 
iniciat iva otros dos, el primero en Roma y el segundo en Cons
t an t inop la , para apaciguar a lgunas discordias. 

P rend ió fuego á las s inagogas de los judíos y es ta tuas de los 
Dioses; a r ru inó sus templos, s ingularmente en Roma y Alejandría, 
donde no dejó en pie un ídolo ni lugar sagrado gentílico. 

El blanco de sus empresas era la propagación de la ley divi
na, hecho que se ve en la moneda que batió grabando en una pa r t e 
su i m a g e n y en la o t ra S. Felipe y S. Juan , con una cruz, lábaro 
de sus empresas . 

Ya s e ha referido en otra pa r t e el manifiesto arrepentimiento 
y sumisión con que se rindió á S. Ambrosio, cuando las matanzas 
de la Tesalónica. Llevó á Constantinopla la cabeza de San Juan 
Bau t i s t a y para ella edificó un suntuoso templo. 
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Su castidad fué admirable, qui tando de Roma las casas pú
blicas, prohibiendo en los banquetes los can ta res y bailes de mu
je res , fuerte estímulo de deshonestas imaginaciones. 

La fama de su mujer Flacila ensálzala por sus v i r tudes San 
Gregorio Niceno; como asimismo sus nietas , hijas de Honorio, con
vir t ieron el palacio en Monasterio. 

Su muer te acaeció en Milán, originada de una hidropesía, en 
el año 395, de 50 de edad, renovando en su tes tamento los decre
tos que había promulgado contra judíos, herejes y gent i les , en t r e 
gando sus hijos Honorio y Arcadio á S. Ambrosio, que hizo en sus 
exequias una oración fúnebre llena de elogios á su glorioso nom
bre . 

Obispos Italieenses 
E T J I . J , A X J I O 

Í 
No hay noticias de los obispos que siguieron á San Geroncio; 

pero convert idos ya los godos, encontramos á Eulalio asistiendo 
al t e rce r Concilio celebrado en Toledo en el año 589, que fué el 
primero que se celebró en aquella época. 

El asiento que ocupaba era el 4 1 , precediendo á 21 prelados, 
sufriendo el dest ierro de orden de Leovigildo por ser part idario de 
la causa de su hijo San Hermenegildo. Habiendo fallecido aquel 
r ey , volvió á su silla, muriendo poco después. 

S X I B N R I A X O 

Concurrió al Concilio primero celebrado en el año 590, en Se
villa, el cual fué presidido por San Leandro . 

Su muer te puede suponerse en el año 6 1 1 , en cuyo tiempo 
empiezan las memorias de 
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De su nombre hacen mención las ac tas del Concilio I I de Se
villa en el año 619, en t iempos de San Isidoro, que lo presidió. 

En este Concilio hizo el prelado una reclamación cont ra un 
clérigo de su diócesis que se había pasado á la iglesia de Córdoba. 
Exis t ió Cambra has ta el año 6 3 0 , en que fué su inmedia to sucesor 

Vemos concurriendo este prelado al Sínodo IV de Toledo, en 
633 , precediendo á 5 obispos. 

Fué varón de l e t ras y v i r tudes , íntimo amigo de S. Is idoro, 
y que concurrió con Juan , obispo de Elepla ó Niebla, á la muer te 
de aquel san to , en el año 636 . 

Eparcio volvió á Toledo en los años 638, 646 y 6 5 3 , concu
rr iendo á los Concilios Nacionales sexto , séptimo y o c t a v o . 

En el espacio de 40 años no hay memoria de otros obispos; 
pero en 681 vemos á éste asis t iendo al Concilio X I I celebrado en 
la corte de Toledo. 

O O n S T Z X J X j I D O 

E s t e prelado fué consagrado por el rey W a m b a p a r a el Mo
naster io de Aquis en Mérida, ocupando la Sede Vacan te de I tál i
ca, concurriendo á los Concilios t re¿e , quince y diez y seis , cele
brados en los años 683 á 693, perdiéndose en este prelado la me
moria de sus cont inuadores, por la en t rada de los sa r r acenos . 

Apesar de esto, Rodrigo Caro pone en t re los obispos de I tá
lica á Cumualdo y Euniuldo, los cuales, dice, as is t ieron á varios 
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Concilios, y el padre Zevallos inserta una l ista de éstos que co
rr ía por el Monaster io, y á la cual el filósofo religioso no le dá 
gran fé. 

El padre Florez manifiesta que es muy creíble que durante la 
dominación arábiga exist ieran obispos en I tá l ica , por cuanto ve
mos que en el siglo IX, hablando S . Eulogio del már t i r S. Lu ís , 
dice que su cuerpo se veneraba en la villa de Palma, que era de la 
provincia I tal icense, y como quiera que el nombre de provincia 
equivalía á Sede Episcopal, infiere que permanecía aquella Sede. 

Matu te recuerda á es te propósito una memoria encontrada 
en una lápida cr is t iana, que puede referirse al siglo VI I , y es una 
losa sepulcral que perteneció á D. Na t án Wete re l l , y recuerda 
á un crist iano llamado Gunde-Bebio. 



I T Á L D C A H E C H A ANIGOS 
ILiOS ! T O P w I ^ ^ l T r ) 0 3 "sr B E R B E R I S C O S 

E N E L S I G L O IX 

Atr ibu lado toma la pluma el his tor iador de Itálica pa ra es
cribir este capí tu lo , especie de nudo gordiano, proceloso mar de 
dudas , l abe r in to de Creta , en el que no sirve el ovillo de Ariadna, 
ni el arrojo d e Teseo; pues el escri tor se pierde, se desespera lu
chando en un caos de contradicciones insuperables, que le hacen 
repe t i r el filosófico pensamiento de Sócra tes : sólo sé que no sé 
nada. 

Pero pasado este momento de escepticismo, y estimulado por 
el principio fundamenta l de Descar tes : yo pienso, luego soy, adivi
na que nada ignora y que todo lo sabe. 

Lo que l e falta como á Arquímedes, es un punto de apoyo, 
un disco luminoso, un analista coetáneo que le diga quién fué el 
At i la , quién fué el Wel l ington de aquel Wate r lóo , quién comandó 
aquellas fu r i a s iconoclastas, que enfurecidas t r i turaban, mataban, 
incendiaban y talaban; que cual to r ren te devastador barrieron del 
haz de la t i e r r a las opulencias de las Julias Romúleas, de las Cór
dobas p a t r i c i a s , de las Emér i tas Augus tas , de las t ranquilas Cati
r a s y apacib les Osset y Laelias. 

Heca tómbicas ca tapul tas cuyos golpes rompieron los eslabones 
de esta c a d e n a maravillosa, que nos fundió la cultura fenicia, grie
ga y romana, abri l lantada con estos monumentos del a r te , que el 
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pasmado viajero contempla admirado rodando en pedazos informes 
por e s t a s colinas de Itálica, innoblemente convert idas en abreva
deros de al imañas y guardacantones de caminos. 

P r e sea s fastuosas que t r i tu ró ese monstruo del Averno lla
mado Gunderico, al frente de sus vándalos, habi tadores como fie
r a s de las márgenes de los ríos; ag igantados , membrudos, de as
pecto horr ib le , armados de hachas, hondas, garfios, flechas rema
t a d a s en punzante hueso; vestidos de t r ages hetereogéneos roba
dos de los pueblos que asolaban; cubiertos .con las fétidas pieles 
de los animales montaraces que cual otros antropófagos digerían; 
sa tu rados de crímenes y hambrientos de maldades, llevando por 
a r m a d u r a la cabeza de un lobo, para degenerar con el tiempo en 
aquel godo, cuyo caballo, en la batal la de Guadi-Becca, iba adere
zado con una silla adornada de oro, esmeraldas y rubíes; concu
piscente Rodrigo, cuyos paramentos no eran la cabeza de un lobo, 
sino indumentar ias cuyo lujo era asombroso. Metamorfosis que se 
operan también desde aquellas hambrientas hordas berberiscas al 
mando de Taric-ibn-Zeyard, al refinamiento y lujo or iental , que 
nos importaron los ommiadas, abbaditas y almohades. 

P o r esto el his tor iador presiente en esa rueda catal ina del 
cronómetro de los t iempos, ese movimiento isócrono del péndulo 
palingenésico de la historia, que le exhiben todas esas razas que su
ben al pináculo del templo de su gloria, desde esos peldaños de la 
ba rba r i e que se l laman car tag ineses , romanos, vándalos, si l ingos, 
suevos y beduinos de los vastos desiertos de la Arabia, norman
dos incendiarios y asesinos fundadores del imperio ruso. 

La traición del Conde D . Julián fué necesaria para la civili
zación, hecho grandísimo que reasume con las s iguientes pala
b ras el numen de la cul tura Hispalense, D . Federico Castro: 

«Los árabes han cumplido su misión en Occidente: custodios 
de una inmensa carabana , han traído á Europa las riquezas estan
cadas de las civilizaciones orientales; ya no les queda más que le
v a n t a r sus t iendas y volverse al desierto de donde part ieron.» 

Sen tadas es tas premisas, entremos en este dédalo laberíntico 
del vas to campo de la his tor ia ant igua, pa ra ver si apor tamos nue-
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vos datos, que vengan á esclarecer la e terna y oscurísima des
trucción de I tá l ica . 

¿Quién la destruyó? Hé aquí la admiración que corre de labio 
en labio. ¡Ah! pero hay que decir con el malogrado D. Demetr io 
de los Ríos: 

«Itálica nació con nombre y vida romana y murió con el es
plendor de la ciudad E te rna .» 

Y murió, porque así tenía que suceder: se hundió Roma , y se 
anonadó ella: los glóbulos rojos de su sangre eran del Lacio, y no 
admit ían componendas e x t r a ñ a s . 

Pe ro dejó de exis t i r envuel ta en los pedazos de p ú r p u r a de 
sus vest idos, os tentando en su cabeza la ro ta diadema que coro
naba su frente. 

Pero como todos los g r andes genios, sufrió sus decepciones: 
la pr imera fué el olvido de Adr iano , olvido que hace á los hombres 
ingra tos , cuando éstos se encuent ran como él encumbrados y ele
vados cien codos, al parangonearse con el mismo Júp i t e r , en Gre
cia y Je rusa lém. 

Sus hijos siguieron siendo sus a to rmentadores , pues habiendo 
recibido Teodosio el bau t i smo , mandó promulgar aquellos edictos 
de Constantino contra la idola t r ía , ordenando des t ru i r deidades, 
templos, a ras y t e a t ro s . Edictos recordados á su hijo Honorio á su 
muer te , dieron por resul tado abolir los espectáculos sangr ien tos 
de circos, anfiteatros y naumaquias , conservándose de es ta época 
en el Museo Arqueológico de Sevilla, la e s ta tua señalada con el 
número 113, que represen ta un sacerdote romano, con tún ica y 
manto (amictus) que le cubre la cabeza, teniendo en el pecho una 
especie de señal, en forma de cruz toscamente hecha, opinándose 
por algunos eruditos que es te era el dist int ivo que se usaba para 
indicar el ídolo que es taba señalado para su des t rucción. 

Pe ro la pr ís t ina destrucción de I tál ica a r ranca desde el mo
mento que Elio Esti l icón, t ra ic ionando á Honorio, llama secre ta
mente á los alanos, s á r m a t a s , suevos y vándalos , y que á la voz 
del feroz Gunderico, des t rozan á Car tagena, despar ramándose por 
la Bética como tor ren te desbordado, rompiendo y t r i t u r ando . B á r 
baro invasor que muere en la iglesia de San Vicente en Sevilla, 
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no sin antes haber vencido á los sil ingos. Chacales destructores 
todos, que semblanza San Isidoro con es tas palabras , en el libro 
segundo de su Cronicón: 

«En la Era de 447, que corresponde al año 409, hicieron los 
Suevos, Alanos y Vándalos muchos estragos en toda España; pu
sieron fuego á muchas ciudades, pos t raron las más suntuosas 
obras de los Romanos y borraron de la t i e r ra los más preciosos 
monumentos de la ant igüedad. Fué tal la atribulación y la falta 
de alimentos, que fueron quemados y ar rasados los campos con 
sus frutos y ganados, llegando los pueblos de España al extremo 
de comer carne humana. Las madres comieron á sus propios hijos, 
y las fieras, viendo desiertos los países, bajaron á ellos desde sus 
montañas, har tándose de cadáveres humanos que hallaban por 
todas par tes . Es to las acostumbró é hizo insolentes, viniendo á bus
car dentro de sus casas á los hombres que habían quedado vivos.» 

A mayor abundamiento puede colegirse otro ataque á Itálica 
por los suevos, pues según refiere Víctor , obispo Túnense, cuan
do los vándalos en número de 80.000 se embarcaron en Tarifa pa
ra t ras ladarse al África, los suevos al mando de su rey Rechila 
bajaron de Galicia á la Bética, y en las márgenes de Singilis (Ge-
nil) derrotaron á un ejército romano-bético, destruyendo cuanto 
encontraban á su paso, llegando en bélico apresto has ta Sevilla 
contra los silingos, t r ibus vándala menos feroz que sus colegas, 
los cuales se a t r incheraron en la ciudad, siendo arrojados de ella 
y en t regada la población al más horroroso saqueo, devastando 
todos los monumentos que en la misma había, calculándose que á 
Itálica le cabría la misma suer te , pues aunque Idacio, escritor 
contemporáneo, nada dice en concreto de ella, puede suponerse 
que se haya extraviado su historia , pues á este respecto dice 
Florez: 

«Desde el tiempo de los vándalos y de su ent rada , hubiera 
mucho que his tor iar , si la misma turbación, no hubiera sido causa 
de que no se escribiesen ó perseverasen las historias.» 

Sin embargo, los bárbaros que concluyen con la dominación 
romana en el siglo V, no acabaron del todo con Itál ica, pues en 
el mismo la nombra Stephano de Bizancio, diciendo que era ciudad 

U 
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de la Iberia. Es más, en el siglo VI también hace mención de ella 
el Anónimo de Rávena, colocándola en su Cosmografía después 
de Hilipa. 

Una de sus destrucciones hay que b u s c a r l a en el reinado de 
Agila , en sus acciones militares contra Córdoba, siendo quizás 
I tá l ica el campamento en donde se dio aquella batalla en que fué 
derrotado, saliendo escapado á uña de caballo has ta Mérida, don
de lo mataron , entregándose después esta plaza á Athanagildo. 

No tiene nada de par t icular que sus muros fueran destruí-
dos durante este reinado revoltoso por las t ropas imperiales de 
Just iniano, y que ahora, cuando no les hacía falta su apoyo, se 
veían despreciadas por Athanagi ldo. 

Apesar de esto, I tál ica no fué destruida del todo, pues cuan
do Hermenegildo estaba atr incherado en Sevilla contra su padre 
Leovigildo, el abad Juan Biclarense dice con estas palabras que 
t an sólo fueron res taurados sus muros: 

«Leovigildus muros Itálica, antigua civitatis restaurant, qnce 
res máximum impedimentum Hispalensipopulo exhibuit.» 

La ciudad de Itálica, duspués de la muer te de Leovigildo, 
acaecida en el año 586, fué prepotente y poblada con g r a n núme
ro de habi tan tes , pues vemos sus obispos concurrir á muchos Con
cilios de Sevilla y Toledo en los años 590 ,630 , 633, 653, 6 7 1 , 693 
y 700, no cabiendo duda alguna que tuviera grandes predicamen
tos en la corte Hispalense, pues has t a el obispo italicense Eparcio 
as is te á la hora de la muerte d e S . Isidoro, llevándolo á en ter ra r á 
I tá l ica . No cabe duda que el rey Sisebuto la favoreciera, pues cla
ro es como la luz del día, que estos prelados vivirían en ciudades 
con todo género de comodidades y has ta con fausto, en medio de 
suntuosas iglesias y feligresías. 

Es t a magnificencia la tendr ía en cuenta el r ey Wamba , pues 
en 672, y por un decreto suyo, al hacer la división de los obispa
dos de España , menciona el de Itálica de la siguiente manera: 
«Itálica t e n g a desde Utica has ta Bulsa, y de Asta has ta Lamola.» 

Es decir, que su terr i tor io era grandísimo, pues Utica es 
Marmolejo de la provincia de Jaén , llegando su término á Asta ó 
sea Jerez. 



DESTRUCCIÓN DE ITÁLICA 187 

La Diócesis italicense alcanzó has ta la dominación de los 
á rabes , pues á mediados del siglo I X , San Eulogio, hablando de 
San Luís , dijo que su cuerpo se veneraba en la villa de Pa lma , 
que era de la provincia Italicense, aseveración que corrobora el 
erudi to Florez , diciendo: 

«Después de la entrada"de los moros, se empezó á usar la 
voz de Provincia en el sentido que hoy Diócesis, como vemos en 
las obras de San Eulogio, que nombra Provincia I tal icense y Ega -
brense al dis t r i to de aquellos ant iguos obispados.» 

Es más que probable que estos muros reedificados por Leo-
vigildo, fueron otra vez echados por t ie r ra por Wi t i za , pues en 
el siglo VI I I , durante su reinado, ordenó des t ru i r todas las mu
ral las y fortalezas de la Península , excepto las de Toledo, Astor-
ga y León, siendo comprendido en esta destrucción el castillo de 
la isla del Hierro, donde ant iguamente estuvo situado Santipon-
ce, viéndose hoy sus cimientos. 

La verdadera aniquilación de Itálica hay que buscarla desde 
que los árabes tomaron posesión de Andalucía, pues enemigos de 
cuanto recordase las glorias de Roma, abat ieron todas sus obras , 
las cuales les sirvieron como de arsenal para construir sus mezqui
t a s , a lcázares y alquer ías . 

Por es to , el diligentísimo Zúñiga dice que el obispado de 
Itál ica se eclipsó con la misma ciudad, destruyéndola los moros 
cuyas ruinas hoy vemos con el engañoso nombre de Sevilla la 
Vieja. 

Es cierto: Itálica no fué Sevilla la Vieja, porque la cuna de 
Trajano era más moderna que la an t igua Hispal, como equivoca
damente aún en nuestros días repiten muchas personas. 

En o t ra par te manifiesta el anal is ta sevillano, que las piedras 
de la to r re del Salvador fueron t ra ídas del sepulcro de San Isido
ro, que D. Lucas de Tuy y el Tudense manifiestan que estaba en 
Itálica, y que el rey Miramamolín mandó destruir y convert ir su 
emplazamiento en ja rd ines . 

El referido Zúñiga también apor ta la noticia de que cuantas 
columnas hay en gradas alrededor de la Catedral , eran de la ant i -
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gua mezquita que se consagró en Iglesia desde que se conquistó 
Sevilla, y duró has ta los principios del siglo X V , que comenzó á 
edificarse el actual templo metropoli tano. 

Los despojos de I tá l ica , dice Rodrigo Caro, se l levaron á Se
villa en tiempos de los árabes , para construir sus mezquitas , es
parciéndose sus mármoles por todo el Aljarafe. 

Del mismo venero ser ían sacados los mater ia les pa ra recons
t ru i r la mezquita y mural las de Sevilla, cuando los normandos en 
el siglo IX las des t ruyeron, y que por orden de Abder rahman se 
reedificaron o t ra vez. 

Ceán ' Bermúdez dice que Hispalis (Sevilla) era la sex ta 
mansión de la vía mil i tar que venía desde Cádiz á Córdoba, y el 
principio de o t ra que se dirigía también á Córdoba. Desde Hispa-
lis par t ía el corto y par t icular camino que terminaba en I tá l ica y 
el largo que iba en derechura á Emér i ta ó Mér ida ,en la Lusi tania . 

Esto es t a n cier to, que el i t inerario de Antonino Augusto 
si túa los s iguientes caminos: uno de Córdoba á Mérida, otro de 
Sevilla á Córdoba, otro de Sevilla á I tá l ica , ot ro de Sevilla á Mé
rida y otro de la boca del Río Auna á Mérida pasando por Tucci é 
I tál ica á Mérida. 

Ahora bien: es tando s i tuada Itálica en la raiz del camino que 
par t ía desde Sevilla á Córdoba, Niebla, Tucci (Tolomeo la llama 
Tucci-Vetus, y hoy es el despoblado de Tejada en Escacena del 
Campo) y Mérida, claro es que siempre fué una ciudad de toque y 
estuvo expuesta más adelante á las incursiones de los á rabes . 

Asiente en ello la Geografía de Xerif Aledris , conocido por 
el Nubiense, en su descripción geográfica que escribió el año 1199, 
durante la dominación de los almohades manifestando que las 
comunicaciones t e r r e s t r e s y marí t imas, eran las mismas de siem
pre. 

Escuchémoslo: 
«EN EL NOMBRE DE DIOS TODO MISERICORDIOSO. 

Esbilia (Sevil la) sobre Nar th Alkibir (río Guadalquivir) que 
es el río de Corteba (Córdoba) y Medina Libia (Niebla), que es 
ciudad hermosa y muy an t igua , y en la p a r t e or iental de ella el 
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río que viene de la par te del monte y se pasa sobre él en puente 
á Libia; y entre Medina Libia y el mar Occeano, seis millas y aquí 
está Medina W l b a (Huelva), y está á lo largo de la isla Sa l t ix , y 
de Medina Sal t ix á Gezira Cades (Cádiz) cien millas. 

Y alinda el clima Alzarf ( terri torio de Sevilla), y es lo que 
hay ent re Esbilia (1) y Libia y el mar Occeano. 

Sigue á este clima Batalyos (Badajoz) y Xer ixa (Jerez de los 
Caballeros) y Mérida y Cantaraf-al-Seif (Alcántara) y Coria y si
gue el clima Albelat y en el Medinat Albelad y Medelin.» 

Córdoba, Niebla, Mérida y Huelva, que confinaban por este 
lado con la provincia de Sevilla, fueron el escenario en donde se 
desarrollaban esos dramas muzlines que las más de las veces con
cluían en t r aged ias . 

Es así, que Muza tuvo irremediablemente que pasar por I t á 
lica al ir, en el año 713, á la conquista de Mérida, y quedaría, por 
consiguiente, prendado de las riquezas arquitectónicas que a teso
raba, de las cuales daría cuenta á su hijo Abdelaziz, que sacó de la 
misma gran número de materiales para sus primeras construccio
nes de Sevilla, mencionadas por el moro Rasis , diciendo que et fizo 
hy sus casas muy buenas y muy ricas. 

El torreón llamado de Abdelaziz, en donde ondeó el es tandar 
te de la conquista, sería construido con los mismos materiales i ta-
licenses; así como aquella alquería cerca de Sevilla, que Conde 
llama Kenisa Eebina (Aznalcázar, Robaina), amplificando y embe
lleciendo las prisiones romanas, edificio conocido hoy por el ex-con-
vento de la Trinidad. 

Pero el otro secreto de la destrucción de I tál ica está en este 
párrafo, que refiere la Crónica del rey D . Alonso el Sabio: 

«Los que entraron por Cádiz, vinieron Guadalquivir arriba e 
l legaron á Itálica, e los de la villa salieron e lidiaron con ellos de 
vuelta por medio de la villa e mataron á todos e ganaron la villa.» 

La Crónica los llama Almunices y Rodrigo Caro dice que no 

(1) Aquí le correspondería nombrar á Itálica, y cuando no lo hace, es porque 
dicha ciudad había desaparecido por los ataques de normandos y berberiscos eo el 
si^lo IX . 
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encuentra mencionado este nombre entre los griegos y romanos. 
E s más , el arcediano de Ronda,que escribió en 1534,los nom

bra almonices, y asevera que son persas y edificaron á Córdoba. 
Aquí e s t á deshecho el nudo gordiano de la destrucción* de I tá 

lica, pues manifiestamente se proclama el error , porque á nues
tro juicio es tos almonices ó almunices son los normandos. 

Es to se prueba primero, porque en 1975 del diluvio,como men
ciona el referido arcediano, si existía I tál ica se l lamaría Sancios, 
pues ya sabemos el origen de su nombre, y D. Alonso el Sabio la 
llama por el cognombre que le dio Scipión al hablar de los almo
nices, y segundo, si esto no es así, los normandos fueron los que 
la d e s t r u y e r o n . 

Mr. Kunik dice que los normandos que desembarcaron en las 
costas de España no formaban un solo cuerpo, sino que se divi
dían en diferentes bandas, que obraban unas veces reunidas y 
o t ras sepa radas , probando esto que maniobraban sin orden ni con
cierto, no habiendo historiador que los siguiera, cuyos movimien
tos asoladores eran de avance y re t roceso. 

César Cantú los pinta diciendo que manchaban la religión con 
groseras superst iciones é increíbles atrocidades, sacrificaban hom
bres y se ar ro jaban unos á otros los niños que recibían en la pun
ta de sus lanzas . Remontaban serpeando el curso de los r íos, y su 
t rueno esparc ía tal espanto, que al oirlo los habi tantes de las ribe
r a s huían con sus riquezas á las ciudades más próximas, ba r re ras 
insuperables contra aquellos lobos del mar, que mataban é incen
diaban todo cuanto encontraban á su paso. 

Mas escuchemos una relación contemporánea de estos p i ra tas , 
que arroja g r a n luz, escrita en el siglo X por Ibn-al-Cutia, autor 
á rabe : 

«Abderraman mandó cons t ru i r l a mezquita mayor de Sevilla 
y recons t ru i r las mural las de esta ciudad, que habían sido destrui
das por los madjiojes el año 230 (844). La llegada de aquellos 
bárbaros sembró el espanto entre los habi tantes ; todos huyeron, 
los unos se refugiaron en las montañas más cercanas, y los otros 
fueron á ampara r se á Carmona. 

Los jefes de las t ropas de las fronteras pidieron noticias á los 
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Wazi res acerca de los movimientos que pract icaba el enemigo, y 
les fué contestado que los madjiojes enviaban diariamente nume
rosos destacamentos hacia el castillo Firr ich (cerca de Constan-
t ina) , hacia LACANT (fortaleza de la provincia de Mérida en las 
inmediaciones de Fuente de Cantos,) hacia Córdoba y Morón. En
tonces p regunta ron si había en las cercanías de Sevilla algún lu
gar para defensa, y se les dijo que elpueblecillo deQuintos-Moafir 
(cerca de Dos-Hermanas.) A él se encaminaron los fronteros, de
jando pasar al despuntar la aurora , á un cuerpo de t ropas madjio
jes, fuerte de 16.000 hombres. Los musulmanes de improviso ca
yeron sobre ellos, y habiéndoles cortado la re t i rada , los pasaron al 
filo de la espada. El mismo día que fué exterminada en Quintos la 
banda de madjiojes, o t ras dos salieron de Sevilla á m e r o d e a r e n 
dirección de Lacant, la una y la otra hacia la t ie r ra de los Be-
ni-l-Lait, término de Córdoba. 

Desde Sevilla se dirigieron á Niebla (1), donde hicieron pr i 
sionero al abuelo de Ibn-Zalih; pero el emir Abderrahman [bn-Ha-
can le resca tó ; y en agradecimiento á este beneficio,los Beni-Zalih 
mantuvieron siempre relaciones de amistad con los ommiadas. 

Después los madjiojes saquearon los pueblos de AMBAS 
COSTAS, y durante esta expedición que DURÓ CATORCE AÑOS, lle
garon al país de Rum y Alejandría .» 

Oigamos otra relación, la de Ibn-Adhari . Cuenta que los nor
mandos, después de haber sostenido a lgunas refriegas con las tro
pas musulmanas, se dirigieron á Captel (Isla Mayor), donde per
manecieron t res días. Después revolvieron sobre Gaura (Coria), 
s i tuada á t r e s leguas de Sevilla, donde dieron muerte cruel á mu
chas personas; después se apoderaron de Talya ta , á dos millas de 
Sevilla, y allí pasaron la noche. 

En la mañana siguiente aparecieron en un lugar llamado al-
Fakhar in (¿Algaba?). Reeinbarcárons edieron un combate á 
los musulmanes. Es tos últimos fueron derrotados y sufrieron pér
didas incalculables. 

(1) Tuvieron que pasar irremisiblemente por el camino en donde estaba Itá
lica. 
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Como se ve, los normandos estuvieron merodeando por todas 
las cercanías de Sevilla, caminos de Córdoba, E x t r e m a d u r a y Nie
bla, saqueando los pueblos de ambas costas duran te esta expedi
ción, que duró catorce años, siendo innegable que duran te es tas 
correr ías saquearan á I tá l ica , y que si los escri tores á rabes no 
la mencionan por su nombre verdadero , es por lo que dice el con
cienzudo Dozy, que los árabes españoles comenzaron muy t a rde á 
escribir sus his torias y és tas equivocadas. 

El machucamiento, hijo de un salvajismo nefando, se ve en 
las mezclas de las construcciones de Sant iponce, pues el au tor de 
este libro ha examinado a t en t amen te var ias paredes del referido 
pueblo y notado en sus mater ia les , pedaci tos de mosaicos, la -
cr imatorios , untuarios , vidrios, mármoles y diminutos añicos que 
acusan un t r i tura je rayano con el p lacer inusitado de hacer daño. 

Es más, creemos fundadamente que hay confusión de nombre 
y equivocación en el re la to de Ibn-Adhar i , cuando manifiesta 
que los normandos se apoderaron de Talyata, que es tá s i tuada á 
dos millas de Sevilla, pues á esta d i s t anc i a la ciudad que se en
contrar ía era Itál ica. 

Lógico es suponer que al mencionar Adhari á Ta lya t a , quizo 
decir I tál ica, como corrompieron despuSs este nombre llamándola 
Talka ó Tálica. 

Equivocación que en grado sumo se prueba con lo que res 
pecta á Niebla, pues unas veces se l lama Elepla, I l l ipa, Hipa , Le-
bla y úl t imamente , con el Nubiense, Medina Libia. 

Debido á esto, haremos a lgunos comentarios sobre la palabra 
Talyata. 

A los hoy campos de Tablada, en lo ant iguo se mencionan 
con el nombre de Tholiata, y si es con respecto á las ru inas de 
Tejada, en el día Escacena del Campo, oigamos á De lgado , en sus 
Medallas Autónomas : 

«En t iempos de los árabes fué ciudad impor tan te llamándola 
Thal iatha, y en ella había régulos independientes cuando la re
conquista, siendo entonces Metrópolis de un extenso te r r i to r io , 
conocido ahora bajo el nombre de Campo y Sier ra de Tejada. El 
despoblado conserva aún sus to r re s y muros á rabes y á poca dis-
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tancia en las ver t ientes de la Sierra , hay ru inas de ot ra población 
ant igua, que llaman Tejada la Vieja (Tucci.)» 

Ya hemos visto la variación que existe entre Tholiata, T A -
LYATA y Thaliatha, por esto no tiene nada de par t icu lar que los 
analistas confundieran esos nombres corrompiendo el de I tá l ica . 

Además, la relación menciona que muchos jefes normandos 
fueron ahorcados por orden de Abderraman en las palmeras de 
Ta lya ta . 

En el sitio llamado de la Ermi ta de la Encarnación, como á 
dos leguas de Santiponce, se ven hoy palmeras ent re res tos de 
muros, vestigios que proclaman que has t a allí l legaba I tá l ica . 

Otro ataque puede referirse contra nuestra desgraciada ciu
dad en el año 888 , bajo el reinado de Abd-Allah. 

El país que entonces se extendía entre Sevilla y Niebla se 
llamaba el Senet , que era t r ibutar io de dos familias opulentas 
llamadas los Beni-Khaldun y los Beni-Hachard; el jefe de aquélla 
era Zoraib, hombre audaz que t r a t ó de proclamar la independen
cia de Sevilla contra el Sul tán , buscando por todos los medios de 
devolver á los jeques de su casta la prepotencia que les habían 
arrebatado los ommiadas; para esto estableció su cuar te l genera l 
en uno de sus castillos del Aljarafe, haciendo solidarios de sus 
planes á los jeques berberiscos de Mérida y Medellín. 

Con el alfange en la mano, penet raron por la Sierra de Cons-
tant ina y llegando á Ta lya ta (¿Escacena ó Itálica?) en t ra ron á 
saco el pueblo y mataron á s u s habi tan tes . 

Cuenta Dozy que permanecieron allí t r e s días saqueando y 
asesinando, y que llevaron á sangre y fuego todos los lugares cer
canos. 

Es más, l legaron has ta hacer replegar á Huevar el ejército 
árabe que salió de Sevilla á combatir lo. 

Hay que sentar un precedente impor tante para la h is tor ia : 
diciendo Tucci y nombrando á Itál ica se comprende á una misma 
población, pues estaban es t rechamente unidas y has ta el acueduc
to que venía á I tál ica era procedente de Tejada. 

Indudablemente Itál ica tan cercana no se escaparía del sa-
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queo, por cuanto que sus r iquezas codiciadoras ser ían estímulo 
para sus depredaciones . 

Más ade lan te , Motarrif, en un ataque que dio á Sevilla, se re
plegó sobre Córdoba, y en su marcha apoderóse de algunos cast i 
llos s i tuados en las márgenes del Guadalquivir y los desmanteló, 
no teniendo nada de pa r t i cu l a r que hiciera otra nueva visita de 
rapiña á I tá l ica . 

Es tos saqueos es t aban entonces tan á la orden del día, que 
has ta los cr is t ianos se hacían par t íc ipes de ellos. 

Oigamos á Sandova l , continuador de la Crónica de Ambrosio 
de Morales: 

«Tomó el r e y Alfonso VI I el camino para Sevilla y pasó con 
el ejército el r ío Guadalquivi r . Es taban en Sevilla muchos moros 
de g u e r r a , y sabiendo que el r ey D . Alonso había pasado el río, 
no le osaron espera r en el campo, y encerrándose en la ciudad, 
hiciéronse fuer tes en ella. Corrieron los españoles la comarca ro
bando y matando cuanto podían, que fué otra segunda plaga que 
vino sobre Sevi l la . Der r iba ron los jardines y casas de recreo que 
los reyes moros t e n í a n en la r ibera del río Guadalquivir .» 

En uno de estos castillos ó casas de recreo de los campos de 
Talka, como los l l amában lo s á rabes , vemos en el siglo X nacer, 
según Casiri , Abbas Ben-Mohamad Alsalehi, poeta agudo y mor
daz, el cual mur ió el año de la Egi ra 329 y 994 de Cris to . 

En el re inado de al-Motadhid tampoco se nombra á I tá l ica , 
que ya no e x i s t í a , pues la hubieran mencionado los ana l i s tas de 
aquella época, que t a n fecunda fué por las conquistas de los Es ta
dos de Niebla, H u e l v a , Sal tes y aun de Córdoba. 

No ex is t iendo n u e s t r a his tor iada ciudad en este t iempo, se 
comprende perfec t í s imamente que durante los almohades no la 
refiera ni en poco ni en mucho el Nubiense, apesar de que Conde 
crea leer Talka en u n a palabra árabe de este geógrafo. 

¿Si exis t ió esa pa labra por qué no la pone en su lugar corres
pondiente? 

Po rque , volvemos á repet i r lo , I tál ica desaparece desde el 
t iempo de los normandos , berberiscos y á rabes , que fueron los que 
la des t ruyeron del todo á mediados del siglo X . 
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En la conquista de Sevilla no se la nombra para nada como 
ciudad, y sí como los campos de Talka ó Tálica, diciendo Zúfliga 
que entonces e ran poblaciones impor tantes en el Aljarafe Aznal-
F a r a c h e , Aznalcázar y Solucar de Albayda, lugares fuertes y mu
rados . 

P o r esto San Fernando hace caso omiso de I tá l ica , pues ya 
no ex i s t í a , y mandó á sus t ropas á la conquista de Alcalá del Río , 
que la defendía el mismo Axataf en persona, y que se tuvo que 
e n t r e g a r á p a r t i d o . 

Que n u e s t r a bosquejada ciudad fuera habi tada por godos y 1 

árabes , á las c l a ras lo manifiestan ,las monedas que de esas domi
naciones en la misma se han encontrado, y que poseen los numis
máticos . 

Reasumiremos este capítulo manifestando que todos los escri
to res an t iguos y modernos es tán contextes en decir que fueron 
los vándalos y los árabes sus des t ructores , entre ellos menciona
remos á Caro, Zevallos, Matu te y Cort ina. 

Del libro manuscr i to de la Colombina Geografía de España, 
p o r D . Lorenzo Padi l la , arcediano de Ronda, entresacamos las si
g u i e n t e s l íneas á este propósito: 

«Es ta ciudad fué destruida por los Wándalos en los tiempos 
que des t ruye ron á Córdoba, Hispal y o t ras ciudades que arruina
ron en es ta provincia. Res taurada por Leovigildo, permaneció ca
beza de obispado has t a que los moros se apoderaron de España y 
resist iéndose la des t ruyeron. 

D . Juan Antonio de Es t r ada en su libro «Población genera l 
de España ,» impreso en 1768, dice: 

«El rey Leovigildo la mandó reedificar el año 5 8 3 , mas con 
la invasión Mahometana se arrasó.» 

El erudi to y contemporáneo P a d r e F r a y José Coll, en una 
nota á la página 15 de su magnífica obra Colón y la Rábida, dice: 

«Trajano nació en Itálica junto á Sevilla, ciudad edificada 
por Escipión el Africano 208 años antes de la era cris t iana y des
t ru ida en su mayor pa r t e por los godos á principios del siglo V. 
I tá l ica fué también pat r ia de los Emperadores Adriano y Teodo-
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sio, sin que quede hoy de su grandeza más que el pequeño pueblo 
de Santiponce, construido sobre sus an t iguas mura l las .» 

Una objeción hay que hacerle al sabio P a d r e Coll, cual es, 
que Itálica era t an rica y opulenta que no es sólo el pequeño pue
blo lo que res ta de su pasada opulencia, sino que sus res tos vene
randos están soter rados no tan solamente en e l 'per ímetro que ocu
pa Santiponce, sino en muchas leguas á la redonda, pues e ra una 
ciudad grandís ima, que espera unos hombres de buena voluntad 
que reúnan aquellos girones de la pasada g randeza de Roma. 



MACHES 7 ÍMMIfflTOS 
EN 

«¡Qué idea tan sublime ofrece ala imaginación humana la vis
ta del lugar en que existió I tá l ica! 

Los res tos de unos muros derruidos, otros amenazando des
prenderse de su base, y los monumentos magníficos que la inves
tigación ó la casualidad diariamente descubren; todo inspira una 
sensación sublime, que el espíri tu recibe en la contemplación del 
poder, de la grandeza y buen gusto que predominan en todas las 
obras de una población que ya no existe. ¡Cuántas riquezas y p re 
ciosidades es tarán sepultadas bajo esas colosales ruinas! ¡cuántos 
modelos brillantísimos para las a r t e s ! y ¡cuántas inscripciones y 
monumentos que resolverían infinitas cuestiones y dudas his tór i 
cas! Sin embargo, por siglos y siglos continúan sepultadas bajo 
los escombros de la población á quien i lus t raban y embellecían.» 

Es to , i lustradísimos lectores, lo decía allá por los años 1838 
El Diario de Sevilla, de comercio, artes y literatura; y hoy, ver
güenza da decirlo, al cabo de más de medio siglo t ranscur r ido , 
apesar de es tar al final de este tan cacareado siglo de las lu
ces; apesar de encontrarse nues t ras aulas abo ta rgadas de alum
nos, y apesar de haber descendido la cul tura á las últ imas capas 
sociales, y de enseñorearse la sabiduría, divulgada por el sacro
santo periodismo, desde el humilde tugurio al salón regio del ele
vado palacio, estamos muchísimo peor que nunca, porque después 
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de los esfuerzos del malogrado arqui tecto de la Catedral de León, 
nada se ha hecho h a s t a hoy á no ser des t ru i r . 

Mas dejando a p a r t e es tas desconsoladoras digresiones, em
pecemos h is tor iando los pocos descubrimientos que se han llevado 
á cabo en el preferido municipio de Scipión el Africano. 

Desde luego p u e d e asegura r se , porque los hechos así lo co
rroboran, que el p r imero que hizo escavaciones en Itálica fué el 
obispo Eparc io , de donde sacó los mater iales para construir el 
sepulcro de San I s idoro , que tan magnífico era según la deposi
ción de D. Lucas de T u y . De la misma procedencia serían los de 
la ermita de San Is idro , que transformaron en monasterio murado 
y monacal el e sp í r i t u rel igioso de Guzmán el Bueno y su mujer, 
valiéndose también p a r a es ta erección de los despojos de la cuna 
de aquellas familias de los Antoninos. 

Es to es t an veros ími l , que bas ta examinar los derruidos res
tos del Monaster io , p a r a sorprender en sus mater iales frisos; ca
pi teles , columnas y ladr i l los de procedencia romana. Es más, en 
una celda que se conse rva en buen estado se admiran unos agua
maniles, cuya boca s imulan faunos y sát i ros . En la to r re se ven 
dos cabezas romanas í nc rus t r adas en sus muros, que desde lejos 
pregonan su agenes ia del Lacio. Por esto decía el viajero Pons , 
que visitó este edificio en 1778, que todo el cuerpo del a l ta r mayor 
está compuesto de columnas cor int ias , y que de las mismas rui
nas de I tál ica son muchos mármoles de las g radas del presbiter io, 
así como también f r agmen tos de escul turas é inscripciones colo
cadas en las pa redes . 

Mas aun cuando Ambrosio de Morales, en su Historia de Es
paña, fué el pr imero en n u e s t r a pa t r ia que escribió de es t a s rui
nas, no manifiesta que en su tiempo se hicieran escavaciones; lo 
mismo puede decirse de Rodr igo Caro que, al recordar la , no men
ciona una sola pa l ab ra sobre t rabajos y descubrimientos, á fin de 
sacar a luz aquellos r e s t o s que, según él, llaman silenciosamente 
al alegre viajero en su t r á n s i t o . 

Sin embargo , a u n cuando no hable de estas escavaciones, el 
g ran procer D. F a d r i q u e Henríquez de Ribera, desde principios 
del siglo X V I , reunió en los ja rd ines y salones de la casa de P i -
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la tos un Museo Arqueológico con todas las escul turas del a r t e 
i ta lo-gr iego que encontró en la Botica, y nos trajo en sus viajes 
de Pa les t ina é I ta l ia . 

No exist iendo un documento que lo pruebe, no pueden seña
larse en la Casa de P i l a tos cuáles fueron las es ta tuas y columnas 
que se ex t ra je ron de I tá l ica ; pero una tradición constante asegu
r a que todos los objetos que están en el segundo patio de su j a r 
dín, son procedentes de nues t ra historiada ciudad. 

En el Museo Español de Antigüedades, tomo 9.°, dice Tubino, 
que las e s t a t u a s de Apolo y Flora, que existen en nuestro Museo 
Arqueológico, son procedentes del Palacio fastuoso que erigió en 
Lora de Es tepa , en 1559, el magna te D. Juan de Córdoba Centu
rión, t e rcer marqués de Es tepa , el cual hizo escavaciones en I tá 
lica, de cuyo palacio, en el siglo anterior , sacó D. Francisco de 
Bruna las referidas e s t a tuas y las trajo al Real Alcázar de Se
vi l la . 

Del siglo X V I I se dice que se imprimió un opúsculo de Itálica, 
el cual es tá t an ago tado , que por más pesquisas que en su búsque
da ha hecho el au tor de este libro, no ha podido dar con él. 

El erudit ísimo y dil igente Florez, en su España Sagrada, 
tomo X I I , menciona ya en 1753, descubrimientos realizados en la 
misma por el Sr . Conde del Águila , haciendo relación de dos basas 
de e s t a t u a s , que exis t ían en el patio de la por ter ía del Convento 
de San Isidro del Campo. 

En 1782, vemos que por iniciativa de la Academia de Bellas 
L e t r a s de Sevilla, y secundada valiosamente por el dicho Conde 
del Águila , en unión del magis t rado de esta Audiencia D. F r a n 
cisco Bruna y Ahumada , se lanzan por el campo de las invest iga
ciones, cuyo fin fué descubrir en las eras de Santiponce un pavi
men to de mosaico, así como los preciosos fragmentos de las e s t a 
t u a s colosales en figura divina de Nerva y Trajano, que ya se ha 
dicho exis ten en el Museo Arqueológico, como igualmente las de 
Jun io Bru to , Minerva y Adriano, que lanzó por aquellas ru inas el 
t e r r e m o t o de 1755 y que andaban er rá t icas por el palacio de Tra 
j ano , también destruido por dicha causa. 

Repercut iendo en nues t ra España la tempestad política que 
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se desencadenó en 1793 allende los Pir ineos, vino á encauzar el 
curso pacífico de estas escavaciones, no sin antes pasar á manos 
ex t r añas el fruto laborioso de estos dignos esfuerzos. 

Mas , cavándose á la casualidad en un llano contiguo á la an
t igua muralla de I tál ica, descubrióse un pavimento de mosaico el 
12 de Diciembre de 1.799, y que, debido á la diligencia de F r . José 
Moscoso, religioso de San Is idro del Campo, pudo ser conservado 
con la ayuda de D. Franc isco Espinosa de Sevilla, el cual lo man
dó cercar con una tapia costeada de su bolsillo par t icu lar . 

Por esta época fué á Sant iponce D. Alejandro Laborde , el 
cual detenidamente lo examinó , sacando un dibujo que vio la luz 
en su monumental obra t i t u l ada Descripción de un pavimento de 
mosaicos, impresa con todo lujo en Pa r í s en 1802, cuyo ejemplar 
puede admirarse en el despacho del bibliotecario en la Colombina. 

En 1818, D . Jus t ino M a t u t e y D. Francisco Jav ie r Delgado 
lo examinaron nuevamente , describiéndolo el mencionado D. Jus t i 
no en su Bosquejo, inspirado en el estudio quede él hizo Laborde , 
manifestando que dicho mosaico corre de Nor te á Sur 15 v a r a s y 
media cas te l lanas , siendo su ancho de 1 1 , compuesto de pequeños 
cubos de mármol y vidrios de diferentes colores. 

A éstos llamaban los an t iguos Tessaliata ó Quadratoria, por 
la figura de las piezas de que se formaban, advir t iéndose en ellos 
la poca unión que gua rdaban en t re sí, á fin de que la cal fina en 
que se incrus t raban les afirmase más por el reboso de las p in tu
r a s . 

En el extremo que mira á Levante se observa la inscripción 
que figura con el nombre de Marciano, que puede ser el del lucha
do/ , el del dueño del mosaico ó quizás del artífice que le cons t ru 
yó. Es lo cierto, que la he rmana de Trajano, uno de sus l ibertos 
y otro de su familia t en ían este nombre, que era muy común en 
I tá l ica . En Florencia se hal la una inscripción en que se hace me
moria de Cayo Salustio Marciano, na tu ra l de I tál ica y de Brennia 
Marcianas,)! mujer. 

En el mosaico se adv ie r t en dos hombres desnudos en ac t i tud 
de bañar se , j un to á los cuales se esboza una figura de ánfora, en 
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la que puede suponerse contendrían los ungüentos aromáticos con 
que después se ungían. 

El centro del mosaico le cubre un cuadri longo de ocho va r a s 
y media de largo y siete tercias y t r es pulgadas de ancho, en que 
está representado un circo con sus oficinas y a rqu i tec tu ra in te
rior, y al extremo opuesto una de las pue r t a s con once cárce les , 
que servían para tener detenidos los luchadores has t a que, dada 
la señal, salían á la pa les t ra . 

Aquéllos eran conducidos por aur igas ó cocheros muy dies
t ros en su manejo, de los cuales se formaba una Corporación lla
mada Grex Aurigariorum, ó familia cuadr igar ia , la cual se divi
día en cuatro clases que llamaban facciones, dist inguidas cada 
una por el color de sus vestidos, á saber: el verde , el rojo, el azul 
y el blanco, con alusión a l a s cuatro estaciones del año, cuyos co
lores se advierten en los cursores de los carros . Se ve en el dibu
jo el carro roto, el aur iga caido á quien socorren y conducen en 
los brazos, los caballos desunidos, el juez del espectáculo, el t a 
ñedor que daba la señal con la t rompeta . El Genio y demás singu
laridades manifiestan los varios lances con que aspiraban los com
petidores á ganar el premio de su agil idad y des t reza . 

Aquí entra por mucho el descubrimiento que hemos hecho en 
el Anfiteatro de Itálica de los cimientos de construcción que en el 
centro del mismo se notan, porque apareciendo en el mosaico ocu
pando este lugar el juez del espectáculo, el tañedor con la t rom
peta y la es ta tua del Genio, claro es que este mosaico era una re
membranza exac ta del Anfiteatro i ta l icense. 

Mas volviendo á nuest ro mosaico, vemos se nota en la arena 
un hombre á caballo y otro caído de él. El oficio de estos g inetes 
era acompañar los carros en la ca r r e ra , los cuales recibían los 
nombres de Desultores, llamados así porque sal taban a l te rna t i 
vamente de un caballo á otro. 

Es digno de mencionar en este mosaico la manera con que la 
cola del caballo está recogida con una cinta del color de la facción 
á que per tenecía . 

En el Sur , en la par te opuesta á las cárceles, se ve finalmen
te señalado un depar tamento por medio de o t ra guardi l la , con se-
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micírcuios concéntricos, que parece indicar el lugar destinado al 
combate de los luchadores, luego que se concluían los juegos del 
circo, y allí se ven asimismo los hombres bañándose. 

Necesar io es manifestar que, siendo este mosaico un dibujo 
exact ís imo de l Anfiteatro de Itálica, no es ta rá de más decir aquí 
el uso que ten ían los pozos ó cisternas que, llenos de a g u a , rodean 
los s u b t e r r á n e o s del mismo, siendo su misión inundar de este lí
quido el Anfi teatro para los juegos llamados naumaquias y servir 
á la vez de b a ñ o s p a r a h o m b r e s y a n i m a l e s . Y a hemos dicho que 
esta a g u a venía por un acueducto desde Tejada ó sea Tucci . 

Los t r e s costados del figurado c i rco estaban rodeados por una 
doble guard i l l a de casetones circulares, cada uno de vara y t res 
pulgadas de diámetro incluso el festón, que lo rodea en forma de 
moldara, y en ellos se figuran las nueve Musas, diferentes anima
les y figuras a legóricas: un Centauro con alusión al Genio de los 
juegos c i rcenses , y bajo la forma de muchachos, así como se ven 
en las medal las de Septimio Severo, las Estaciones del año, análo
gas á los colores de la facción de los combatientes. El to ta l del 
mosaico e s t á terminado por una guardil la de adornos muy va
r i ados . 

Var ios au to res afirman que el circo y sus juegos eran emble
máticos y significaban el movimiento de los cielos, causa por lo 
cual aquél e s t aba consagrado al Sol, cuyo carro era representado 
por el de los au r iga s , indicado por las siete vuel tas que daban 
los s iete P l a n e t a s , resul tando que las cuatro Estaciones del año 
eran r e p r e s e n t a d a s por las cuat ro facciones que dis t inguían los 
otros t a n t o s colores diferentes. 

Una de l a s figuras que sobresalen de la guardi l la de caseto
nes c i rcu la res que va expresada , es la de un Centauro, á la banda 
de L e v a n t e , al cual parece se respetaba como el Genio del Circo 
y sus j u e g o s , representándole con alas de mariposa. Va en acción 
de correr ; l a cabellera suel ta y en la mano derecha lleva la c rá te 
ra y en la izquierda un farol. 

Los Cen tau ros , dice Laborde, mitad hombres y mitad caba
llos, fueron conocidos de la más remota ant igüedad, y no sólo los 
colocaron en el Zodiaco, sino que la Mitología los adoptó para sus 
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emblemas, así que se conocían Centauros del Amor, Centauros 
Báquicos, Centauros guerreros y aun Centauros de las Ciencias, 
como el Viejo Chirón. 

Este parece que estaba dest inado á represen ta r la fuerza y 
l igereza, v i r tudes principales que se apreciaban en los juegos del 
Circo. 

Las Musas parece que eran el objeto pr incipal de este mosai
co, según el orden en que estaban colocadas, á saber : Clío, Eu-
terpe, Thalía, Melpómenes, Terpsícore, Erato, Polymnia, Urania 
y Caliope. 

Por esto manifiesta Ma tu te que esta pieza en que se encon
t ró el mosaico, servía para recoger agua limpia llovediza en la 
c is terna que debajo está construida y se halló llena cuando se 
descubrió, manifestándose el conducto por donde en t raba . 

Cada Musa está dist inguida por su nombre y el a t r ibu to que 
la ca rac te r iza . Aquí faltan á Clío las tabletas ó rollos en que se 
supone escribía la h is tor ia , y quizás estaban en la pa r t e que se 
advier te dest ruida , y á Euterpe la flauta doble. A Thalía sólo le 
ha quedado la máscara cómica, abier ta la boca, las cejas elevadas 
y e s t r é c h a l a frente, la cual le servía de a t r ibuto , y el de Terps í -
core es bien confuso. 

Laborde juzga, que aquella especie de edificio es el alzado de 
una sala de baile, á cuya diversión esta Musa se dedicaba. 

Una de las figuras más dist inguidas en este mosaico es la de 
E r a t o , en acción de rec i ta r versos, tal como se ve en las medallas 
de la famila Pomponia. En la mano tiene una especie de maza ó 
ce t ro , que puede ser una rama de laurel mal expresada. 

En t r e los an t iguos , aquel que primero cantaba en los convi
tes tomaba una rama de mirto,, y concluida su canción, la daba al 
que es taba inmediato, quien hacía lo mismo á la vez, y así prose
guía la diversión has ta el último convidado. También es digna de 
atención la túnica sólo con la manga izquierda y el brazo desnudo. 

Cupper cita muchas medallas en que Diana se representa con 
esta especie de túnica. 

Polymnia , como Musa de la armouía y de la música, t iene la 
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lira, aunque con frecuencia vemos con ella á Terpsícore y además 
está coronada con una especie de diadema de per las y flores. 

Caliope, parece absor ta en la meditación, y las t ab le tas ó pu-
gilares que la carac ter izan , están á su lado, pues así como los ro
llos estaban dest inados para escribir la h is tor ia , así las t ab le tas 
eran para las poes ías . 

Uran ia , r ep re sen t a las substancias celestes, sin más emble
ma que la vara cor tada , que puede ser la que nombraban Radio, 
y la cabeza adornada con plumas de las Piér ides . 

L a s Estac iones las figuraban los ant iguos en forma de mu
chachos, y así se ven rep resen tadas en es te mosaico. A la banda 
de Poniente bajo la musa Urania , en ot ro casetón igual al que ésta 
ocupa, hay uno que se cree Vertumno en representac ión del Otoño 
vestido de rojo y amari l lo , con un canastil lo de frutos y quizás en 
el mismo se expresa ra e3 Es t ío . 

Otro jovencillo se veía con túnica verde y abrazado con un pá
j a ro , que represen taba la Pr imavera , y el que pudo figurar el In
vierno por el color blanco parece que abr igaba una liebre. 

Quizás el au tor de este mosaico no admit ía más que t res Es 
taciones en el año, siguiendo la opinión de la an t igüedad , que re
cordó Diodoro de Sicil ia, quien afirma que Mercurio inventó la lira 
de sólo t r e s cuerdas, pa r a indicar o t ras t a n t a s Estaciones en que 
el año se dividía. 

En otros de los casetones se ven figurados, ya un aves t ruz , y 
no cigüeña como creyó Laborde, muy bien dibujado, aunque sin 
colorido; en otro un macho cabrío, un galgo en acción de correr, un 
caballo y en los ángulos que dejan los círculos se advier ten flo
res, frutos y aves . 

En otro hay t r e s pelotas sobre una banqui l la , á las que los 
ant iguos l lamaban Pilae Trigonales, cuyo nombre tomaban de la 
figura del lugar donde se ejerci taban. 

Has t a aquí el mosaico descri to por Laborde y Matu te , sin que 
se sepa que durante a lgún tiempo se hicieran escavaciones en 
nuest ra I tá l ica . 
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El jueves 1.° de Febrero de 1810, á las once de su mañana, 
entraron en Sevilla los primeros cuerpos de la división francesa 
al mando del mariscal Soult, anunciando los rep iques de campa
nas que el rey intruso José Bonapar te había tomado posesión del 
Alcázar de los muzlines, castellanos y leoneses. 

El patr iot ismo veda ensalzar es ta ocupación; mas como im
parciales his tor iadores , hay que proclamar que á los mismos de
bemos reformas en nuestra querida Sevilla, y que, sin la iniciat i 
va de ellos, no tendríamos la magnífica plaza de San Fernando; 
sin ellos no ocuparía hoy el Museo el ant iguo convento de la Mer
ced; sin ellos no gozaríamos la espaciosa Plaza de Abastos de la 
Encarnación, ni la necesaria plaza de Santa Cruz . 

Mas dígase lo que se quiera, los franceses eran más entusias
t a s de Itálica que nosotros, por cuanto apenas l legados, y todavía 
sucios con el polvo del camino, dieron el s iguiente decreto: 

«Gaceta del Gobierno» correspondiente al viernes 9 de F e 
brero de 1810. 

E x t r a c t o de las Minutas de la Secre tar ía de Es tado . 

En I tál ica á 8 de Febrero de 1810. 

D. José Napoleón, por la gracia de Dios y por la Constitución del 
Es tado , Rey de las Españas y de las Indias . 

Oído el informe de nuestro Ministro del In te r io r : 
Hemos decretado y decretamos lo s iguiente : 

ARTÍCULO I 

La ciudad en que nacieron Tra jaso , Adriano y Teodosio, vol
verá á tomar el nombre de Itálica, que tenía en aquel t iempo. 

ARTÍCULO II 

Una renta de 50.000 reales vellón, tomados del fondo de las 
fincas pertenecientes al convento suprimido de San Isidro del Cam
po, en cuyo dis tr i to se halla el ant iguo anfi teatro, se aplicaran á 
los gas tos de las escavaciones. 
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ARTÍCULO ni 

Una comisión de t r e s individuos cuidará de la administración 
del fondo y del buen empleo de la renta . 

, ARTÍCULO IV 

Nuest ro Ministro d e lo Inter ior y de Hacienda quedan encar
gados cada uno en la p a r t e que le toca de la ejecución del presente 
decreto. 

F i rmado: Yo el Rey.—Por S. M. su ministro Secretario de 
Estado, Mariano Luís de Urquijo. 

Las continuas r e v i e r t a s bélicas ent re franceses, españoles é 
ingleses, hicieron f racasa r este atinado decreto, sumiéndolo en la 
oscuridad más completa , y nuestra Itálica en el más grande aban-
dono. 

Sin embargo, el mar i sca l Soult no se durmió en las pajas, é 
hizo a lgunas escavaciones , que dieron por resultado sacar algu
nos objetos que t r a s l a d ó á Francia , en compañía de las preseas 
del a r t e sevillano que n o s ar rebató . 

Tampoco los ing leses anduvieron reacios, pues Wel l ington, 
después que con n u e s t r a ayuda consiguió expulsar á los hijos de 
San Luís , se dedicó á merodear por los contornos de Santiponce, 
l levándose, cuando su r e t i r a d a , muchos objetos á Ing la t e r r a . 

Un nuevo velo cubre otra vez esta serie de despojos, has t a el 
año 1835, que vino de j e f e político á Sevilla D. Serafín Es téva-
nez Calderón, quien a m a n t e de ant igüedades , hubo de olerse las 
riquezas que atesoraba aquel campo, cuando mandó una cuadrilla 
de presidiarios, y ent re todos hicieron paz y guer ra de sus ha
llazgos. 

Algo supo de esto e n 1838 el oficial primero de este Gobier
no civil D . Ivo de la Cor t ina , óptimo amante de las glorias itali-
censes, cuando en Exposición de 3 de Enero de 1839, pedía res 
petuosamente al Gobierno , excitando su celo, pa ra que se le con
cediera autorización p a r a hacer escavaciones. 

En su escri to manifes taba que el riquísimo mosaico descrito 
por Laborde había desaparec ido , y que los mater iales del magní-
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fice- Anfi teatro e s t aban sirviendo para componer la ca r r e t e ra de 
Badajoz. 

El ministro de la Gobernación era por aquel entonces el señor 
Marqués de Someruelos , el<que dando pruebas de un civismo acen
drado , dio oidos á la solicitud de Cortina, defiriendo á su deman
da, y dióle ins t rucciones al comandante del Presidio de Sevil la , 
p a r a que pusiera á l a s órdenes del S r . Cortina un cierto número 
de confinados, los cuales eran vigilados por t ropas que destacó el 
capi tán general por aquellos contornos. 

D. Ivo rad ian te de a legr ía empezó sus t rabajos; pero no con
t aba con la huéspeda, que eran los envidiosos y obstruccionistas 
de aquellos tiempos, pues siempre esa fruta ha estado madura , y 
le empezaron á quemar la sangre, poniendo á prueba su paciencia 
y buenos propósitos. 

Unas veces lo p inchaban los asent is tas del correccional de 
mujeres, no queriendo dar albergue á los presidiarios, ¡lástima que 
no fueran á p ros t i tu i r á las vi r tuosas Tes ta les que allí había , que 
la que menos era infant icida! 

O t r a s veces debu taban de Zoilos los ingenieros, poniendo re 
pa ros y miramientos . ¡Ellos miraculosos que veían impávidos la 
destrucción del Anf i tea t ro , para que sus trozos sirvieran de es t r i 
bos á los caminos! 

Por fin, llegó á t a l punto el escándalo, que tuvo has ta que 
in te rven i r la j u s t i c i a , embargando las her ramien tas y úti les de 
las escavaciones. Se le puso de in terventor á un médico de Sevilla, 
D . Juan Eesuche, y se le pidió cuenta es t recha has ta del misera
ble yeso que sacaba. 

Se fiscalizaban sus actos y se t r a t aba por todos los medios 
de aburr i r lo y desesperar lo . 

De es ta época h a y en el archivo del gobierno civil, y en t re 
los papeles del mar t i ro logio de D. Ivo, una comunicación del Al
calde de Santiponce a l Jefe político de Sevil la , que tiene muchísi
ma grac ia . 

Después de dar le cuenta de un hallazgo arqueológico i tal icen-
se , manifiesta que cuando van los ext ranjeros á vis i tar aquellas 
ru inas , t iene que esconderse porque le duelen los oidos de las des-
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vergüenzas é improperios que le dicen, por el estado de incuria y 
abandono en que tenemos la cuna de Trajano, Adriano y Teodosio. 

No sabemos si el ac tua l Alcalde que hoy preside aquel Ayun
tamiento, siguiendo la t r ad ic ión , ha rá lo mismo, porque si no lo 
hace, es porque ó será sordo, ó á los insultos, dirá para su capo
te : amén. 

A tan to llegó el clamoreo contra el jefe de las escavaciones, 
que has ta la misma Academia Sevillana de Buenas Le t r a s elevó 
una solicitud al jefe polít ico, diciendo quedos presidiarios estaban 
destruyendo el Fo rum. 

Sin embargo, D . Ivo seguía impávido sus escavaciones, mas 
ya con algún desmayo, pues no t rabajaba más que los días festi
vos; pero ¡oh desdicha! vino la revolución de 1840, y dio al t r a s 
te con estos t raba jos , quitándole los presidiarios, y no concluyen
do de imprimir un libro que publicaba por cuadernos, que t i tulaba 
Antigüedades de Itálica, i lustrado con grabados, y que era una fo
tografía exac ta de todas sus energ ías ; esfuerzos que se llevaron á 
cabo de la limosna y suscripción metálica que le proporcionaron 
varios amigos. 

No teniendo más remedio el Sr . Cortina que abandonar el 
campo, se le ve ya, en 1846, nombrado Secretar io del Gobierno ci
vil de Albacete , no sin an tes a lbergar en su corazón la pena de no 
haber podido l levar á la práct ica sus loables pensamientos. 

Tuvo á raiz de esto un imitador en D. Ignacio González, de 
Carmona, el cual elevó solicitud para continuar las escavaciones, 
pero sus deseos quedaron f rus t rados , porque nada se acordó y ni 
se le hizo caso. 
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Aquí damos cabida al resul tado de las escavaciones de don 
Ivo de la Cortina, y que escrito el original de su puño y le t ra dice 
así: 

ESTADO de los objetos extraídos de Itálica por el Director de las 
Escavaciones que lo suscribe, los que existen en el Archivo del 
Gobierno político y almacén del mismo. 

O B J E T O S B E M Á R M O L 
Una cabeza de Orfeo. 
ídem con busto de Teodosio. 
Falta la de Minerva que se llevó á 

S. M., y otra que regaló el Sr. de Sanmi-
llán al Secretario de la Embajada de 
Francia y la de Trajano que tiene el ex
celentísimo Ayuntamiento. 

F R A G M E N T O S D E E S T A T U A S 

Una cabecita de una Palas. 
Otra del mal Tiempo femenil. 
Media idem de tamaño natural, no 

tiene más que el dorso y una oreja. 
Otra id. de id. de un Mercurio de la 

boca á la cimera. 
Id. de id. de un cocodrilo. 
Id. media de un tigre. 
E l hocico de un jabalí de Delfos, que 

el resto está en Santiponce. el que re
presenta la piel sobre una clava de Hér
cules. 

Una cabeza de relieve de un guerrero. 

I D . M A N O S 

Tres brazos con sus correspondientes 
manos. 

Ocho pedazos de otras tantos manos. 
Una mano entera, femenil, con ple

guería. 

I D . P I E S 

Medio pie de mármol blanco, Escultu
ra griega. 

Dos pequeñitos de una Cariátide. 
Uno de tañamo natural pegado al 

plinto, está en el almacén. 
Cinco fragmentos de pies, en el ar

chivo. 
Una pierna y caliga de tamaño colo

sal, en el archivo. 
Dos piernas de estatua colosal. 
Un brazo de tamaño natural. 
Gran porción de fragmentos, bajos 

relieves de hojas de acanto y florones 
extraídos en el sitio del Templo de Jú
piter. 

Tapa de una urna de mármol. 

R E L I E V E S D E M Á R M O L 

Una losa sepulcral que representa la ca
beza de un pescador, con una urna y dos 
Delfines, está partida en dos pedazos. 

Un capitel de pilastra con flores y ho
jas de acanto, está en dos pedazos. 

F R A G M E N T O S D E E S T A T U A S 

Estatua colosal de Neptuno, el tronco 
con un muslo y el hombro con el palu
damento de la estatua de Venus, parte 
del tronco y un pie con plinto en dos 
piezas. 

U n tronco de estatua imperial con ar
madora de coraza con bajos relieves. 

Otro tronco con parte de las piernas 
y paludamento, de un Apolino. 

Una estatua completa de la media 
época en actitud sepulcral. 

27 
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Dos capiteles de orden toscano de 
magnitud colosal. 

U n relieve de un Genio alado pegado 
á una voluta. 

U n pie completo con el correspon
diente plinto. 

Dos pies envueltos en pleguería, es
cultura Griega. 

Un pedestal con una inscripción com
pleta que principia Q. H. E . R. ^ 

Otro id. de mármol que empieza Li
bero Patri. 

Media estatua con túnica y estola. 
Varios fragmentos de piernas y bra

zos. 

O B J E T O S D E B A R R O 
Nueve lucernas de varios tiempos. 
Dos tazas enteras. 
Cinco id. rotas. 
Una redoma de barro entera. 
Otra id. rota. 
U n puchero. 
Una jarra rota por arriba. 
Una tacilla entera y con asa. 
Dos fragmentos de cabezas de león. 
Una pequeñita de un pénate. 
Faltan dos lamparillas, una taza, un 

jarro y una cabeza de un Gladiador, re
galadas por el Sr. Sanmillán al citado 
Secretario de la Embajada. 

Una redoma de barro fino que le fal

ta el cuello, con listas negras y encar
nadas. 

Una tapadera. 
Tres asas con inscripciones. 
Varios fragmentos de lamparillas ro

tas. 
Media figura de un guerrero. 
Una menos la cabeza femenil. 
Otra de una matrona, sin cabeza, ves

tido talar. 
Tres inscripciones en ladrillos de 

barro. 
Dos fragmentos de escuadras con una 

cabeza de hipopótamo cada una. 

M O N E D A S 
Trescientas cuarenta monedas me

dianas deterioradas. 
Veintiocho grandes bronces. 
Ciento cuatro monedas medianas bien 

conservadas. 
Cuarenta y cuatro medios bronces ó 

monedas mayores. 
Ciento cuarenta monedas pequeñas. 

Ochenta monedas, tamaño regular» 
buenas. 

Veinticinco bronces medio conserva
dos, en bruto, en papel de estraza. 

Cinco monedas de plata. 
Falta una de oro de Gunderico y seis 

grandes bronces. 

M A R F I L 
Tres piezas de juego. Diez y ocho estilos. 
Tres id. Doce punteros. 
Cuatro ' Cuatro trozos de una flauta. 

P A S T A S D E A D O R N O S 
Seis pasadores. 
Once id. 
Cuatro estilos. 
Siete pasadores. 
Cuatro piezas de id. objetos descono

cidos. 

Diez pedazos de objetos desconocidos. 
Dos pastas de adornos y un pasador. 
Un mango. 
Tres estilos. 
Una pieza de juego. 
Tres bolas de vidrio y medio pasador. 
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O B J E T O S D E H I E R R O 
Tres martillos con cruz y mango de 

hierro. 
Una pieza de fuego. 
Tres volas de vidrio y medio pasador. 
Tres martillos con cruz y mango de 

hiei'ro. 
Una lanza con regatón. 
Otra punta de lanza ó dardo sin re

gatón. 
Una hacha familiar. 
Otra de una faci litoral. 
Dos escarpias. 

I D. D E B R O N C E 

Dos cadenillas. 
Dos agujas de bronce. 
U n estilo de bronce. 
U n alfiler de pelo de cabeza. 
Dos espátulas. 
Unas tenazas. 
U n fiel de una balanza. 

El remate de un mango de una espa
da con una cabeza de Gaballo. 

Una cabeza de Mercurio con ojos de 
plata. 

Una péndola. 
Dos delfines, objetos de adornos. 
Una aldaba de hoja de roble. 
Una hoja de parra. 
Cinco hembras de pestillo. 
Dos asas de calderito. 
Dos hebillas. 
U n pie de caballo. 
Seis objetos de bronce, utensilios des

conocidos. 
Tres redondeles de clavos romanos. 
Una espátula redonda con mango la

brado rota. 
Dos pies, parte de uno. 
Una clava de una estatua de Hércu

les sobredorada. 
Falta una cabecita de un Mercurio 

de bronce y una asa con cabeza de Marte. 

I N S C R I P C I O N E S 
Una losa cuadrada sobre mármol que 

principia D . M. S. 
Otra rota en dos piezas. Espodius 
Otra en tres pedazos que termina la 

primera letra con Imp. 

Una rota que principia Hic. etc. 
Veinticinco pedazos de varias inscrip

ciones. 
Un pedestal con una inscripción me

dio borrada. 

Ivo DE LA CORTINA. 
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Como complemento á estos descubrimientos, la prensa de 
Sevilla de aquellos días publicaba la siguiente descripción de un 
mosaico descubierto porD. Ivo: 

« M o s a i c o s . 
En el sitio junto á la muralla de la ciudad, donde pasa la ca

r re te ra , y á la izquierda de és ta , por la parte del S. , inmediato al 
horno grande de la obra de escavaciones, para la fabricación de 
cal, se ha descubierto un bellísimo resto de mosaico, de muy lin
da y brillante ejecución, y se encuentra dividido dicho pavimento 
en dos habitaciones, que se presentan: la pri ñera da su entrada 
á una galería de 45 pies de longitud y 12 de la t i tud, en el centro 
de este corredor está la puerta que conduce á la segunda, que es 
una sala casi cuadrada que tiene de longitud 30 pies y 27 de la
t i tud, distribuida en varios casetones simétricos, que represen
tan en su seno algunas aves, delfines, corsos, grupos de caballos 
con irrigas triunfantes, con ramo de laurel en la mano, y en los 
dos vértices de los ángulos que apoyan el lado de la en t rada , se 
presentan dos cuadros que en su centro hay unos medallones re
dondos con dos cabezas, doble del tamaño natural . En lo general 
está bastante destruido; pero se conoce su alto precio por las 
porciones indicadas, y aún más, cuando se advierte que las eda
des posteriores á su construcción han procurado re s t au ra r lo para 
conservar la obra, pero de un modo que aunque ejecutado con 
esmero, está muy distante del primor y de 'su magnificencia pri
mitiva. 

Otro mosaico se ha descubierto en la era del convento, al 
S. del Foro, de 12 P I E S de longitud y 9 de lat i tud, que aunque 
destruido por varias partes á causa del desplomo del edificio, se 
ven varias figuras de tamaño casi na tura l , que representan una 
escena trágica, pues á un lado se ven t res guerreros romanos, el 
uno envainando el acero, el otro presentando la cabeza de una 
víctima y el tercero en actitud de admiración. El centro de este 
mosaico fué necesario repararlo, pues una piedra de tamaño con
siderable, rompió no solo éste sino también la bóveda del ingreso 
de la par te baja; al lado opuesto de esta rotura se ven fragmen
tos de cuatro figuras femeniles, una de ella completa, que con 
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t r age sacerdotal , ceñida su sien con corona de flores, tiene la ma
no sobre el pecho en act i tud de profesión, mirando con dignidad 
la escena D U los guer re ros ; la ro tura hace difícil la explicación 
del pasaje histórico que representa.» 

Otra laguna , desde los buenos tiempos de D. Ivo, se nota en 
I tá l ica , has ta el reinado de D. Amadeo de Saboya, en el cual, se
gún decía D . José de Va rgas Machuca en su cuadernito Las Rui
nas de Itálica, dedicado á D. Gonzalo Segovia, por iniciativa del 
periódico La Legitimidad en 1873, una Comisión elevó al t rono una 
respetuosa instancia acompañada de una erudita Memoria, en la 
que se fijaba la cant idad de cuatro millones de reales para hacer 
escavaciones en todo el ámbito de Santiponce, fracasando tan no
bles pensamientos y estrellándose en las revuel tas políticas que, 
después del 11 de Febre ro , proclamaron la Repúbl ica . 

U N D E S C U B R I M I E N T O 

En el año 1868 pasó á la propiedad de D. Francisco Mateos 
Gago el fragmento de una tabla de bronce que se halló ent re las 
ruinas del Anfiteatro de Itálica, la que fué comentada por los pro
fesores Hübner y Mommsen, conjeturando que t ra ta de las nuntia-
tiones al fiscum que habla el Digesto. 

Reducen su época á fines del primer siglo ó comienzo del se
gundo de nues t ra Era , es decir, contemporánea de Trajano, y el 
epigrafista malagueño Sr . Ber langa , la t raduce y reconst i tuye 
así: 

«En las denuncias que sobre cualquier asunto , en adelante se 
hiciesen á mi fisco, ante el juez único, deberá observarse lo mismo 
que entre los par t icu la res , cuando también se comparece ante un 
juez . Cuando sobre el asunto se sorteen recuperadores , del mismo 
modo deberán hacerse dichos sorteos en los negocios del fisco que 
se hace en los vuest ros por la ley que os D I O el emperador.» 



2 1 4 EsCAVACIONES EN ITÁLICA 

D . Demetrio de los Ríos, preclaro y en tus ias ta admirador de 
I tá l ica , cuya muer t e lloran hoy los amantes de la arqueología pa
t r i a , asociado allá por los años 1 8 7 2 , 7 3 y 7 4 con la digna señora 
Viuda de Vázquez, propie tar ia del olivar de las Coladas, en cuyo 
per ímetro se encuen t ran estas ru inas , y á espensas de la misma 
señora, emprendieron una serie de trabajos, que dieron por resu l 
tado descubrir una es ta tua , muchos mosaicos, t rozos de cloacas 
y edificios i ta l icenses, descubrimientos que el dicho D. Demetr io 
publicó en los números del periódico que honra á la cu l tu ra his
pánica La Ilustración Española y Americana, cor respondientesá 
los días 15 de Enero , 8 y 2 8 de Febrero de 1 8 7 5 , y que aquí da
mos en e x t r a c t o . 

De entonces acá nada se ha hecho, de entonces acá aquello se 
hunde, de entonces acá el asqueroso cieno cubre aquel las r u i n a s . 

¡Quiera Dios t o c a r en el corazón de los hombres l lamados á 
desen te r ra r estos preciosos res tos , pirámides egipciacas que nos 
recuerdan el genio polí t ico y ar t í s t ico de Trajano y Adr iano . 

Dejemos la pa l ab ra al malaventurado a rqu i tec to de la Cate
dral de León: 

«Dentro del pe r íme t ro y al ext remo N . O. de I tá l i ca , ex i s t e , 
al sitio denominado de Las Coladas, un olivar propio del Excelen
tísimo S r . D . Ignacio Vázquez, donde, por accidente for tu i to , 
descubríase, á fines de Julio de 1 8 7 2 , un precioso mosaico, que 
examinamos con la detención debida el día 27 del indicado mes, 
pocos después de su feliz descubrimiento. 

Hallábase aquel g ran pavimento distr ibuido en nueve gran
des cuadros de 0 m } 9 3 , orlados por una t r iple cenefa de Om,62 sobre 
la anter ior medida, cuyos cuadros, reunidos en el to ta l de más de 
4m de lado, os t en tábanse circuidos en su conjunto de la misma 
manera , y además por una linda guardi l la de Om,50, añadiendo en 
ta l forma á los cos tados otra te rcera cenefa de nuevos t r azados , 
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que no bajaba de otros Om,50. Ornaban los centros de los ocho 
cuadros ex te r iores , muy complicados nudos y graciosos rosetones 
a l ternados , advirt iéndose claramente en el cuadro central la figura 
de un perro, que hubo de parecer á algunos de nuestros compa
ñeros la de un corzo ú otro animal semejante: las extremidades 
inferiores de dos personajes, de dist into sexo, y, finalmente, por 
los aires los paños y las p iernas , calzadas con ricos coturnos ver
des, de una deidad, que en nuestro sent ir representaba á Venus , 
presidiendo, sin duda, como feliz augur io , los desposorios de los 
dueños de la casa, á que hubo de per tenecer el pavimento. 

Medido y diseñado éste en la ocasión indicada, fué, no obs
t a n t e , rectificado de nuevo por nosotros en 15 de Sept iembre del 
mismo año. 

Con la anuencia del propietario del terreno, ext ra jese de allí , 
no sin gran dificultad y detr imento, para ser t raspor tado en t ro 
zos al Museo provincial donde hoy se custodia. 

El 20 de Junio de 1873, tomamos los apuntes y medidas de 
otro nuevo mosaico, por disposición de la Exorna. S r a . D . a Can
delaria Rodríguez, viuda de D, Ignacio Vázquez, y g randemente 
apasionada por las ant igüedades de la ant igua I tá l ica , su cuna-
Comprendíase á la simple vista que hubo de corresponder este pa
vimento á un patio del edificio allí exis tente , pues c laramente se 
dis t inguían en él los cuatro lados del corredor y el ojo, Om,45 más 
bajo que los anteriores, embaldosado todo él con losas cuadradas , 
blancas y neg ras . Mostrábanse las galer ías alfombradas de visto • 
sas y delicadas tesselas de cuatro colores, las cuales formaban muy 
sencillo dibujo de dos cuadrados por línea, con una cruz de lises y 
corazones en el centro , viéndose festoneada toda esta ga le r ía , en 
uno y otro borde, por una faja de elegantes semicírculos blancos 
sobre fondo negro. 

J amás , ni aun en los tiempos de las famosas escavaciones de 
D. Ivo de la Cortina, salieron á luz tan tos y tan ricos mosaicos, 
elocuentes fiadores de la grandeza de I tál ica: aquel atrevido aficio
nado no logró ver, apesar de sus esfuerzos, sino seis ó s iete , mien
t r a s que en el presente año de 1874 han llegado á 2 1 , aun exclu
yendo los dos de los años anter iores , advirt iendo que nueve de és-
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tos per tenecen á o t r a s t a n t a s ga ler ías , y los catorce r e s t an tes á 
sa las , pat ios ó peris t i los de t r es ó cuatro edificios, cuyos solares 
en todo ó pa r t e se han podido examinar, cual nunca lo consegui
mos antes en nues t r a s l a r g a s invest igaciones. 

No se empleó ún icamente el día 20 de Diciembre de 1873 en 
rectificar el mosaico descubier to seis meses antes; pues que, ayu
dados por el Sr . del Canto , tuvimos la fortuna de tomar el con
junto y pormenores de o t ro pavimento mixto de figuras y exor
nes , notable no sólo por las bellísimas escuadras de variados colo
res que cerraban su octógono cent ra l , sino también por las flores 
y follaje de colores, no menos vivos y br i l lantes , que ornaban la 
en t r ada donde debió de abr i r se la puer ta de esta notable sala, en 
cuya cabecera lucía un cuadro rec tangu la r de diseño muy pareci
do al del patio an tes desc r i to . Aj.esar de ta l semejanza, esta sala 
no pertenecía á la del referido pa t io , sino á otra casa colocada más 
al N . , cuyo patio, se descubrió más t a rde , y del que haremos opor
tuna mención más a d e l a n t e . 

Más fecunda en r e s u l t a d o s fué la expedición del 20 de Enero 
de 1874, en la cual nos acompañaban, además del Sr. del Canto, 
infatigable dibujante, D . José Gómez Otero, joven arqui tecto y 
muy hábil en todo linaje de dibujo; D. Fernando Por t i l lo , maestro 
de obras, y D . Rodrigo Qui rós , cuyas aficiones numismáticas son 
bien conocidas 

Apenas hubimos l legado al lugar , repar t imos la difícil t a rea 
de dibujarlos, tocando al S r . Gómez Otero una linda galer ía , que 
apuntó en colores y en escala , con suma propiedad y sol tura y al 
Sr. Port i l lo el mosaico de un g ran salón, reservándonos, en unión 
del Sr. del Canto, el conjunto y los pormenores de un bello mosai
co, que desde luego tuv imos por el de un triclinio. 

Terminado su apun te en colores y recogidas las necesarias 
medidas, continuamos con o t ro mosaico correspondiente á un sa
lón, lindísimo en verdad, cuyo dibujo y t raza t ra ía involuntar ia
mente á la memoria las magníficas Lochas de Rafael, y con ellas 
los delicados primores del Renacimiento. ¡Tan elegante era y gra
cioso el tejido de sus tal los y follajes t razados por aquel a r t e , 
que había de producir la gloriosa E r a del Renacimientol 
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Desde luego se puede reputar por un triclineo y mide éste, 
8 m , 4 7 }.or 5m,76, y hállase rodeado en t res de sus lados por una 
ancha faja de l , m 3 7 , figurando un laberinto de líneas negras so
bre fondo blanco. Fes tonea el conjunto muy linda cenefa de 0 m , 4 8 , 
te rminando la ancha faja ya mencionada dos primorosos cuadros 
por el ext remo de la sala, donde hubo ta l vez de abrirse la puer
t a . Enriquece el in ter ior gracioso juego de cuadrados, tejidos en
t r e sí de dos en dos, y combinados de ta l suer te , que en sus cen
t ros respectivos resu l tan octógonos, y ent re éstos y los lados ma
yores y menores del rectángulo, rombos, pentágonos i r r egu la re s , 
cuadr i lá teros s imétr icos , pero i r regulares como las anter iores 
figuras, y t r iángulos isóceles. Hállanse formados los cuadrados 
por vistosos funículos de rosa y g rana , verdes y violados, mien
t r a s los inter iores de los enunciados polígonos se ven ornados de 
flores y ciertos exornos á manera de cruces de Malta, esmal ta
das con las pas tas y cr is tales de los más br i l lantes mat ices . 

El otro mosaico, que podemos l l a m a r l e / follaje, es en reali
dad norma y envidia del más exquisito Renacimiento, no ofrece de 
par t i cu la r más que una sencilla y clásica orla, figurada por eses 
y pa lmetas , y un cuadro de fantasía ornamental en medio del fo
llaje. 

El mosaico era rec tangu la r y medía 5m,90 por 5m, mostrán
dose compuesto por un cuadrado de 5m de J a d o , distribuido en 
diversas figuras geométr icas , cuajadas de clásico adorno, y por 
un rec tángulo de sencilla exornación, ancho de Om,90, el cual pre
sen ta carac teres suficientes para ser considerado Como adi tamen
to del mosaico, pues que se ofrece en uno de sus ex t remos . L a ga
lería apuntada por el 2 r . Gómez Otero, mide 3m,10 de ancho, y 
ofrece has ta t res d i s t in tas orlas de funículos, puntas y grecas, y 
t r e s cuadrados a l te rnos por su anchura en la la rga extensión de 
más de 9m. 

El 14 de Febre ro fué imposible t raba jar á causa de la pe r t i 
naz lluvia y el viento huracanado; pero no obs tante , medimos y 
apuntamos dos mosaicos más; uno de los cuales aparecía contiguo 
al de la sala de las escuadras y gemelo con ella, mientras el otro 
emparejaba , como gemelo con el del follaje y cuadro excéntr ico. 

2 6 
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El ornato de entrambos es de lo más clásico y pu ro que en I tál ica 
exis te , siendo t an sencillo, que sólo se compone de 24 círculos con 
flores, y otros cuatro semicírculos por r emate en uno solo de sus 
costados menores. 

E l 20 del mismo mes de Febrero , volvimos á pisar de nuevo 
sus desolados campos, en compañía esta vez de la Excma. señora 
viuda de Vázquez, quien, con no pequeña p a r t e de su numerosa 
familia, deseaba apreciar por sí misma el lisonjero resul tado de 
los t rabajos . 

Después de haber conferenciado algún t iempo con dicha se
ñora acerca de los indicados t rabajos , sobrónos aún espacio para 
medir y copiar dos mosaicos de dos salas y o t r a s t a n t a s ga le r í a s , 
que jun tos con otros an ter iores , formaban p a r t e de un g ran edifi
cio de carácter pr ivado, cuya distribución y demás circunstancias 
deseábamos reconocer debidamente. 

Manifestárnoslo así á la señora viuda de Vázquez y á sus seño
res hijos, demostrándoles que era mucho más in te resan te pa ra la 
ciencia arqueológica conocer la vida ínt ima de los i tal icenses, que 
admirar la belleza de sus mosaicos; t an to más cuan to que al pro
pio tiempo podían lograrse entrambos fines. 

La clara inteligencia de aquella en tus ias ta amiga de la ant i 
güedad, hubo, sin duda, de comprenderlo as í , pues que al efecto 
ordenaba reconcent rar las escavaciones en un solo punto, de don
de se re t i ra ron las t i e r r a s excedentes , o s e aprovecharon en l e 
v a n t a r tapiales, que en ancho espacio encer ra ron muy luego el 
solar de uno de los referidos palacios i ta l icenses , á dicha casi por 
entero descubierto. Mas antes que ta l acontec ie ra , acompañados 
del arqui tec to D. José Gómez Otero, l evantamos el plano del g r an 
salón ó peristilo principal de tan extenso palac io , hermoso rec
tángulo de l l m , 3 5 de largo por 9m,18 de ancho, rodeado en t r es 
de sus lados por una cenefa—que involuntar iamente nos recordó 
el a r t e bizat ino,—por un bello funículo gr is y rojo, y por una an
cha faja de lm,95 de círculos entrelazados e n t r e s í , la cual rema
ta en dos cuadrados de graciosa composición y dibujo, ejecutado 
con teselas blancas, gr i ses , negras y rojas . E n t r e estos dos cua
dros cierra por este lado el soberbio pavimento un cuadro apaisa-



ESCAVACTONES EN ITÁLICA 219 

do que representa una bella cacería. Sus dimensiones son 4m de 
longitud por l m , 1 0 de anchura, y en su fondo se dist inguen clara
mente t r e s venados y dos grandes perros, huyendo los primeros 
de los segundos por entre cinco ó nsás árboles de un espeso bos
que, que figura incendiado por uno de sus ext remos , según pare
cen indicar las llamas amarillas y rojas que por aquella pa r t e se 
levantan . Constituye el centro del mosaico otro rec tángulo de 
4m,26 y 7m,53, orlado por una triple cenefa de dos cordones ó fu
nículos y una ancha guardil la de tallos y flores, que salen de dos 
frondosas macollas colocadas en el eje y sobre los lados menores 
del rec tángulo . En el interior, ancho de 2m,70 y largo de 5m,97, 
míranse distribuidos has ta diez y ocho medallones circulares, nue
ve mayores y nueve menores, todos ellos circundados por el mis
mo funículo ó cordón general , y perfectamente enlazados entre sí. 
En los diez y ocho medallones y los t res centros curvilíneos, apa
recen algunos pájaros, ta l vez domésticos, de especies d is t in tas , 
mientras en los nueve mayores semejan figuras de hombres y mu
je res , a lgunas de las cuales se muestran formando grupos en los 
referidos centros . 

Tal ha sido, pues, el número, orden y resul tado de nues t ras 
sesiones art ís t ico-arqueológicas en la últ ima campaña científica, 
y á la verdad que no ha podido ser más fecunda. 

La colección de nuestros mosaicos se ha tr iplicado; pues de 
ocho que eran á lo sumo, pasan hoy de 24 los no repetidos, ó en
te ramente distintos, entre los cuales dos ó t res son pavimentos de 
at r ios ó patios interiores, t r e s ó cuatro de ga ler ías , y los res tan
tes de salas diversas, pertenecientes á once ó doce casas de dife
ren tes puntos de la Colonia. 

P a r a poder apreciar los últimos descubrimientos con la i r re
cusable precisión de los guarismos, ofrecemos á los amantes de la 
ant igüedad el siguiente cuadro de los metros superficiales que 
todos y cada uno de los mosaicos recientemente hallados tienen 
de extensión, y la respetable cifra que arrojan acredi tará mejor 
que todo encarecimiento la veracidad de nues t ras pa labras . 
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MOSAICOS HALLADOS DESDE 1872 Á1874 

1872 
1873 

1874 

Uno de • • 
El del atrio • • 
Triclinio 
Galerías de la derecha 
ídem de la izquierda . . . ' . 
Gran salón central ó peristilo principal. 
Galerías centrales 
Salas del fondo, ala derecha . . . . 
ídem id., ala izquierda 
Dos salas gemelas 
Otras dos id 
Otra sala 

M
etros cú-

C
entím

ets. 

49 00 
86 49 
35 75 
76 59 
76 59 

104 19 
131 30 

84 36 
40 59 
48 00 
88 20 
30 00 

T O T A L E S 

T OTAL . 

49,00 
86,49 

549,37 

48,00 
88,20 
30,00 

851,06 

Resul tan, pues, 49m de mosaico descubierto en 1872; 86m,49 
del de 1873, y 715m,57 de los encontrados en el presente año de 
1874, formando jun tos un total de 851m,06, ó lo que es lo mismo, 
10.961,65 pies superficiales próximamente , de aquella peregrina 
especie de maravilloso pavimento, cuando los mosaicos has ta aho
ra conocidos sólo podrían calcularse en 320 metros superficiales, ó 
4.121,60 pies cuadrados en su á rea to ta l . 

ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS DE 1874 

Conocidas ya las sorprendentes escavaciones de I tá l ica , ha
bremos de consignar que durante las exploraciones, comenzadas 
en 1873, no fueron los enumerados mosaicos las únicas joyas ar
queológicas hal ladas en aquel fecundo suelo. 

F igu ra en primer t é rmino , en t re los varios objetos descubier-
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tos el pasado año y t ras ladados al Museo Provincial de Sevilla, 
un hermoso capitel de mármol blanco, cuyas grandiosas propor
ciones parecen persuadir de que hubo quizás de per tenecer tan es
timable fragmento arquitectónico á alguno de los famosos tem
plos de la Colonia Italicense, ó ta l vez á otro edificio público de 
primer orden. Hallóse, á dicha, casi entero; y por el gracioso pi
cado de las esbeltas hojas de oliva que lo exornan, y dan á enten
der c laramente que corresponde al orden conocido bajo la vulgar 
denominación de compuesto,—no menos que por la delicadeza y el 
esmero, así del dibujo, como de la ejecución y de la t raza,—viéne-
se en conocimiento de la época en que hubo de ser construido el 
edificio, donde sobre g igan te fuste figuró el presente capitel, fruto 
sin duda a lguna, de aquella gloriosa E ra del Imperio, que, para 
honra de las a r tes romanas, pobló de maravil las el mundo ant iguo. 
En el Museo tiene los números 3 1 , 32 y 3 3 . 

Est imulado vivamente el S r . D. Pedro Vicente Fernández , 
vecino y propietario de Santiponce, no vacilaba en prac t icar , en 
una de las t i e r ras de su per tenencia , invest igadoras escavaciónos 
que daban á poco satisfactorio resul tado, con el descubrimiento 
de una colosal es ta tua de varón labrada en mármol blanco, la cual 
fue, con singular desprendimiento, donada por su dueño á la Co
misión Provincial de Monumentos, y se conserva en la actualidad 
en las galer ías del Museo de Sevilla. 

Hállase cubierta la referida escultura por amplias ropas ta la- • 
res , que la envuelven desde los hombros has ta los pies, las cuales 
recoge con la mano izquierda cerrada sobre el tórax , mientras el 
brazo derecho cae en completo reposo sobre el costado respectivo. 
Esculpida enun solo trozo de piedra, en el cual se comprende el 
plinto que le sirve de base, ofrece, sin embargo, en la pa r t e supe
rior un hueco, tallado al propósito, donde hubo de colocarse la ca
beza, ejecutada sin duda en piedra dis t inta , y dispuesta en tal for
ma y con tal a r t e , que no fuera semejante superposición notada . 
Mas arrojada de su pedestal , y removido el ter reno por las vicisi
tudes de los tiempos, hubo de desprenderse, por desgracia , la ca
beza de esta es ta tua, único miembro de que en la actualidad ca
rece, sin que haya sufrido, por otra par te , el más leve detr imento, 
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No menos que las proporciones y el p legado, persuaden los 
perfiles de sus desnudos brazos de que pertenece la presente es
cul tura á época realmente posterior á la de los gloriosos Empe
radores , que hal laron cuna en nues t ra , por tan tos t í tu los , famosa 
Colonia italicense. 

Lo que cons t i tuye el verdadero acontecimiento arqueológico 
de estos ú l t imos meses, y arroja clara y abundante luz sobre la ar
qui tectura p a r t i c u l a r de los i talicenses, es el estudio que hemos 
podido comple t a r de sus moradas . 

CASA PRIMERA 

No lejos de la que nos mostró en 1872 el primero de los mo
saicos, fué encon t rada la presente construcción, la cual debió te 
ner su emplazamiento á la derecha de la calle que parece recorrer 
á lo l a rgo la cloaca, cuyo único trozo exis tente hemos examinado. 
Pudo sólo p e n e t r a r s e en uno de los salones de esta casa, si bien se 
verificó la exploración con el principal propósito de descubrir su 
pavimento de mosaico. 

CASA SEGUNDA 

En el sen t ido de la calle señalada por la cloaca próxima, ex
tend íase , sin duda , una de las l íneas de esta construcción, for
mando esquina con otra , donde se os tentaba su fachada pr incipal . 
Hubieron ambas de medir, t a l vez, sobre 35m,50 de longi tud, y la 
extensión superficial de todo el edificio puede calcularse en más 
de 1.250,25 met ros cuadrados, no incluyendo en este área los mu
ros forales, ni a lguna crujía ex ter ior , cerrada por los muros r e 
feridos, de la cual no podemos asegura r que careciese. 

De e s t e a t r i o , y por medio de una galer ía de 2m,25 de an
cho, pav imen tada toda ella de mosaico, pasábase á derecha é iz
quierda á los depar tamentos de la crujía del mismo atr io, los cua
les , en número de seis, se ofrecían simétricamente distribuidos á 
uno y otro lado, destinados quizás á servir de t iendas, donde los 
dueños de la casa dedicaban, por mano de sus esclavos, al comercio 
los productos agr ícolas é industr iales obtenidos ó elaborados por 
aquéllos. 
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At ravesando la hermosa galer ía que, con la del atr io , divide 
en sentido t r a sve r sa l todo el edificio, penetrase en la suntuosa sa
la cen t ra l , la cual hállase por sus cuat ro lados rodeada de anchas 
ga le r í a s , extendiéndose sobre el eje centra l y á continuación del 
a t r io referido. Dadas sus grandiosas proporciones de l l m , 3 5 por 
9 m , 1 8 y el espesor de los muros—que no pasa de 0m,56 á Om,60 
—líc i ta nos parece la sospecha de que este espacio hubo de hal lar
se abier to y rodeado completamente de columnas, consti tuyendo 
en es ta forma el peristilo principal destinado á recibir con toda la 
pompa y apa ra to de la dignidad y riquezas del dueño del edificio, 
la visi ta de los ex t ran je ros . 

Inclínanos á sostener esta hipótesis la universal disposición 
de las casas romanas ; pero la circunstancia de exis t i r aún, en t re 
el mosaico y los muros, pa r te del revest imiento de mármol, que 
hermoseó ta l vez los últ imos, nos obliga á vaci lar , autorizando la 
duda de si subir ía realmente has ta la a l tura de maderas , ó si que
dar ía sólo el mencionado revest imiento á la de un zócalo, que, 
s i rviendo de asiento corrido alrededor, sus ten ta ra las columnas 

"del peristilo, supuesto que nos parece, no obstante , más aceptable , 
y en la cual se armonizan fácilmente los expresados extremos. 

Mas de cualquier modo que se imagine esta pa r t e del edificio 
de que t r a t a m o s , nada puede concebirse más suntuoso: el rico pa
vimento de mosaico, alfombrado en rededor, donde quizá se colo
caron los muebles; el zócalo, de t r a spa ren t e mármol blanco reves
t ido; las vistosas y elegantes columnas, d is t r ibuidas en los cuatro 
lados de la anchurosa estancia; las galer ías , en fin, lujosamente 
pavimentadas y cer radas por muros exornados de graciosos dibu
jos y bri l lantes p in turas , todo hubo de contribuir para dar á este 
aposento clásico de nuestros italicenses el deslumbrador y fantás
tico aspecto de la suntuar ia oriental , donde la vida, g r a t a á los 
sent idos, resbala dulcemente, gozando de aquella íntima compla
cencia, que t an to satisface al orgullo humano. 

Discurr íase l ibremente por las galer ías la terales del perist i lo, 
anchas como las pr imeras de dos metros 25, entrándose de dere
cha á izquierda en dos grandes patios cuadrados, pavimentados de 
hormigón, cada uno de los cuales mide 9 '30 de lado. No juzgarnos 
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despropositado el suponer , dadas es tas condiciones, que hubieron 
de exist i r en los referidos pat ios—aunque con la debida separa
ción de sexos—las habitaciones dest inadas al uso ordinario de los 
esclavos, asi como no tenemos tampoco por desat inado el supuesto 
que las demás dependencias interiores se apoyaron sobre las pare
des del fondo, á derecha é izquierda de los mismos pat ios , según 
parece persuadir la distribución del edificio, el cual se halla dis
puesto de ta l forma, que, admit ida la hipótesis apun tada a r r iba , 
eran sumamente fáciles y directos todo servicio y comunicación, 
así con los triclineos como con el peristilo ex te r ior pr incipal , con 
las t iendas y el atr io , y, en una palabra , con los demás depa r t a 
mentos principales . 

Al frente del referido p e r n i z o debieron abr i r t r e s pue r t a s , 
una central , ó en el eje del mismo y de todo el edificio, y otras dos 
la te ra les , s i tuadas á los ext remos de los respect ivos muros l a t e ra 
les. Dio tal vez acceso á la pr imera á una galer ía t r a sve r sa l , de 
14 metros, 35 de largo, por 3 metros 10 de ancho, y cada una de 
las res tantes establecieron directa comunicación con su respect iva 
galer ía t r a sversa l , quedando t r e s para cada uno de los pat ios de 
servicio, ya mencionados. 

Formaba la galer ía cent ra l ,—de 14m,35—par te de la que co
r r ía alrededor de otro peristilo in ter ior , de mayores proporciones 
que el descr i to , pero de ninguna manera t an rico y ostentoso • 
pues que sólo estaba pavimentado de hormigón, sin mues t ras de 
haber tenido losas, economía n a t u r a l en un pat io de segundo or
den, dedicado únicamente al servicio ordinario. Dis t r ibúyense , en 
efecto, á derecha é izquierda de este peristilo in ter ior , las alcobas 
principales y secundarias , y allí es ta r ían probablemente la biblio
teca y demás dependencias propias del solaz y expansión in terna 
de la familia. Exis ten á la derecha cuat ro salas gemelas , dos á dos, 
de 6m,10 por 4m,50 las pr imeras y 7m,25 por 4rn,401as segundas , 
todas ellas pavimentadas de mosaicos, señalándose en ellos clara
mente las alcobas y antealcobas del jefe de la familia, de su espo
sa y quizás de algunos de sus mayores hijos. Seis habitaciones 
cuadradas había á la izquierda, que hubieron de ser alcobas subal
t e rnas , ó hal larse des t inadas á los usos indicados más a r r iba , 
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Es te edificio, que no hemos vacilado en considerar como un 
palacio, dadas su extensión y riqueza, estaba perfectamente dis
tribuido en su plano horizontal, con habitaciones y patios r ec t an 
gulares ó cuadrados, sujetos á r igurosa escuadra , y toda la dis
posición subordinada á un eje eurítmico y simétr ico, cual si se 
hubiera construido la fábrica con arreglo á las m á s e x t r i c t a s pres
cripciones d e l g r a n Vit rubio. 

CASA TERCERA 

Jun to á la precedente, y con puer ta á la misma calle, hubié-
rase podido desenter rar o t ra casa, de la cual sólo se han descu
bier to , á última hora , dos habitaciones gemelas , con el pavimen
to de mosaico casi entero la una , y la ot ra con la misma especie 
de suelo, last imosamente destrozado, razón por la cual sólo ha si
do posible conservar el primero, defendido convenientemente por 
un vallado. 

CASA CUARTA 

Hemos, sin embargo, reconocido además del atrio de esta ca
sa, embaldosado con losas cuadradas y t r iangulares , a lgunas de 
sus anchas galer ías y el no menos extenso ojo abierto á las aguas 
pluviales, las cuales se recogían en un amplísimo algibe (implu-
viumj, único que nos ha sido dado medir y r eg i s t r a r á nuestra sa
tisfacción y contentamiento. 

Hallábase revestido el g ran vaso con un estuco, tan compac
to y adherido á los muros, que antes se han quebrantado éstos, 
que desprendido la más mínima par t ícula del enfoscado. Pasando 
por un estrecho canal inclinado, filtrábase el agua , posándose en 
el depósito, de donde se ex t ra ía por medio de un puteal que hubo 
sin duda de ser labrado en mármol y cuya huella aún se dist ingue 
en el pavimento del patio, dándonos razón de su forma octogonal, 
no t an frecuente como la cilindrica. 

Dos salas gemelas, de cuyos pavimentos hicimos mención en 
el ar t ículo precedente, se descubrieron asimismo, para volverse á 
en te r ra r casi por completo, exceptuando sólo una escuadra del 
mosaico de una de ellas. 

2 9 
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Continuadas con empeño las presentes escavaciones, debidas 
á la iniciativa y á los recursos de un part icular , amante de nues
t r a s j oyas a r t í s t i cas , no vacilamos en afirmar que habría sido 
más abundante en ejemplos la fructuosa enseñanza que nos sumi
nis t ran los escasos restos de la en otro tiempo rica y opulenta Co
lonia que tuvo la honra de ser madre de Teodosio y de Trajano, si 
tomando á su cargo, ya que no el Es tado , á quien principalmente 
obligan las glorias del país , sino las corporaciones l lamadas por 
su orden á promover su estudio y cuidar de su conservación, se 
hubiera ampliado la esfera de estos trabajos preparator ios , que 
abren fácil camiuo á ul ter iores invest igaciones . 

Habr íanse descubierto de este modo edificios íntegros en su 
mayor p a r t e , ya que no en su total idad, ofreciendo á la contem
plación de los intel igentes y de los doctos su múltiple y variada 
dis t r ibución, y con ella el exacto conocimiento de la vida íntima 
de nues t ros pueblos meridionales, durante la dominación romana, 
revelada toda entera , á despecho de los siglos y de las vicisitudes 
de la infortunada Colonia ltalicense. 

DEMETRIO DE LOS Ríos.» 

ÚLTIMO MOSAICO DESCUBIERTO 

Hace algunos meses el activo guarda de Itálica, D . Manuel 
F u e n t e s , descubrió en casa de D. José M . a Velázquez López, en la 
calle de la Iglesia, esquina á la de Pescadores , un magnífico mo
sa ico , que sin duda alguna pertenecería á algúu palacio, al de 
Tra jano , por ejemplo. 

Su diámetro es de dos metros escasos de la t i tud y longitud; 
e s t á par t ido y sobre su t raza se eleva la pared de la casa inme
d i a t a . 

Representa una Sirena, monstruo marino fabuloso cantado 
por los poe tas , con el medio cuerpo de mujer hermosa y la par te 

inferior la compone la cola prolongada y enroscada de un pez. 
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Su cabeza está coronada alrededor de las sienes por hojas y 
espigas de un color rojo. Tiene cojida con la mano derecha una 
palma que descansa en el brazo y con la izquierda se lleva á la 
boca una flauta, que simula un clarinete, pues remata en una cam
pana cilindrica. Las llaves están magis t ra lmente señaladas . 

A su alrededor dan vueltas un gran número de peces de vis
tosísimos colores, tomando un conjunto admirable con la diafani
dad y blancura de los mosaicos que representan el a g u a . 

Admirado queda el que examina este mosaico, pues todo le 
muest ra una acabada joya de aquel a r te á que t an t a a l tura se asi
miló Roma. 

Como en todo imitó ésta á Grecia, este mosaico mues t ra la 
pasión que tenían los helenos por la música, pues hablando de ella 
afirmaba Platón que sin su concurso nada podía efectuarse en el 
orden social. 

Los gr iegos reconocían á Apolo y Mercurio como creadores 
del r i tmo musical, y así como Orfeo inventó la l ira, Marsias des
cubrió la flauta, que Diodoro perfeccionó añadiéndole nuevos agu
jeros , l legando su entusiasmo por la música has ta el extremo que 
Galeno afirmó que Esculapio curaba con la misma las enfermeda
des de los niños. 

A este divino a r t e los romanos le rindieron un culto fervien
te como se ve por el presente mosaico, y hoy la I ta l ia es una na
ción que ofrece á los sentidos esa melodía encantadora que t iene 
por heraldos á los Bellini, Donizett i y Verdi . 

Necesario es a r r anca r esta joya del sitio donde está y t r a s 
ladarla á un Museo, pues sirviendo la habitación para los usos 
domésticos, desaparecerá como se han perdido ya tan tos o t ros . 

BRONCE I M P O R T A N T E 

Esta joya arqueológica fué encontrada casualmente en Santi-
ponce el 10 de Octubre de 1888. 

Es una hermosísima tabla de metal que t iene de largo un me-
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t ro 55, y de ancho 0 '925 por la pa r t e superior y 0 £ 905 por la infe
rior. La rodeaba un marco sobrepuesto, que á fuerza de siglos se 
ha perdido. 

Su superficie es taba cubierta de un pat ín verde, que simula 
un barniz del mismo color. 

Su tex to lo componen 63 renglones , conteniendo en su ma
yoría más de cien le t ras , hallándose dividido todo su conjuuto en 
doce párrafos . 

Es te magnífico monumento de la dicción romana, fué adquir i 
do por un amantísimo admirador de Itál ica, debiéndose á él que 
España conserve este bronce , que sin su prestancia quizás hubie
ra pasado á manos de ex t ran je ros . 

El Es t ado , con muy buen acuerdo, lo ha adquir ido, y hoy se 
muestra á la admiración de propios y ex t raños en las ga le r í as 
del Museo Arqueológico de Madrid. 

No concluyó aquí la ges t ión del Gobierno, sino que de Real 
orden, y por encargo de S . M. la Reina Regente , se encomendó 
su comento y traducción al epigrafista malagueño D . Manuel Ro
dríguez d e B e r l a n g a , el que dio á luz su laborioso t rabajo en un 
libro t i tulado El Nuevo Bronce de Itálica, impreso en Málaga 
en 1891. 

Ya antes había tomado de él un calco el sabio y dil igente 
profesor de la Univers idad de Berlín D. Emilio Hübner , el que co
municó su contenido á su compañero y paisano el profesor Mom-
msen. Por es to , repet imos, que si los españoles no hubiéramos an
dado listos, quizás, y apesa r de los buenos deseos del S r . Hübner , 
esta reliquia del Imperio romano no es tar ía á es tas h o r a s en Es 
paña . 

Digna de aplauso es la Corona y de encomio el Gobierno, pues 
han dado en es ta ocasión pruebas de uu civismo acendrado y de 
un amor verdadero á n u e s t r a s joyas arqueológicas, divulgando á 
la vez por medio del referido libro del Sr. Ber langa el secre to de 
su contenido, que da una nueva luz á la his tor ia de la legislación 
y espectáculo de los g ladiadores i tal icenses. 

Es t a inscripción da á conocer el precio por sexterc ios de ca
da gladiador , igualmente legis la sobre los lanis tas , que según San 
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Isidoro y varios escri tores ant iguos, tenían á su cuidado un nú
mero más ó menos grande de gladiadores , á cuyas necesidades 
atendían, a l imentaban y cuidaban que los más jóvenes se adies
t rasen en el manejo de las a rmas , prestándole todos ellos la debi
da obediencia y sumisión. 

Por esto los lanistas eran unos empresarios que vendían ó 
alquilaban sus compañías para dar espectáculos de gladiadores en 
el Anfi teatro. 

Si los gladiadores adquiridos por los lanis tas morían en la 
arena, cesaban todos los derechos de la adquisición; si eran heri
dos quedaban á favor como siervos del magis t rado ó sacerdote, y 
si el gladiador salía victorioso, tenía el lanista que satisfacerle la 
cua r t a ó quinta pa r t e de lo que le costó, según* fuese esclavo ó 
l ibre . 

Como recuerdo de estos juegos, dice Suetonio que los gladia
dores pror rumpían ante los emperadores con las s iguientes pala
bras al empezar el espectáculo: Have imperator morüoru te sa-
lutam. 

A este propósito diremos que uno de los depar tamentos des-
crbier tos en el Anfiteatro de Itálica servir ía de spoliarios, sitio 
destinado á los gladiadores inútiles del combate, y en donde los 
médicos atendían á la curación de los heridos con medicinas espe
ciales para r e s t aña r la sangre , pues en ello t e j í a n interés los ma
gis t rados ó sacerdotes á quienes pasaban por derecho propio. 

Es así que, según la interpretación que hace de este bronce 
el profesor Mommsen, su contenido era un impuesto que pagaba 
no el editor, que era el empresario de la fiesta, sino el lanis ta , que 
al reclutar los gladiadores , estaba autorizado á ejercer su granje
ria publicamente, con tal que de sus uti l idades ingresasen en el 
fisco la tercera ó cuar ta par te . 

El emperador Marco Antonino abolía esta vect igal ó t r a to 
indecoroso en t re el príncipe y el lanis ta . En su defecto, por esta 
ley se reducían algún tan to las utilidades del lanista, y en recom
pensa á los mismos se les condonaban más de 50.000.000 de sex-
tercios que adeudaban al fisco. 

Es t e bronce italicense per tenece á la época del t r i s temente 
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por sus vicios emperador Commodo, viéndose en el mismo su nom
bre borrado, como anatema á sus maldades; determinación llevada 
á cabo por el Senado á raíz de aquella muerte tan terr ible que se 
le dio a l ser su cuerpo a r ra s t r ado y despedazado con garfios. 

La época á que puede referirse este bronce, es después del 27 
de Noviembre del año 176 de Cristo, que florecieron Marco Anto-
nino y Lucio Commodo. La plancha, aunque ro ta , pues los otros 
pedazos andarán errá t icos por aquellos contornos, es pa r t e del 
discurso de un conscripto al Senado Romano, aprobando el precio 
de los g ladiadores , y cier tas reformas en el espectáculo de esta 
lucha sangr i en ta del Anfiteatro de Itálica á instancia de los sacer
dotes de las Gallas. 

Qué relación* tengan éstos con nuestra I tál ica, es lo que hay 
que ave r igua r por el campo de las congeturas . 

Quizás el Anfiteatro de I tál ica gozara de ciertos privilegios 
que no tuv i e ran el de Nimes y otros en Francia , y por eso se que
ja r ían los sacerdotes de las Galias. 

Inspirándonos en el S r . Ber langa, t ras ladaremos las mismas 
palabras del discurso imperial, para dar luz á este dictamen, opi
nando que los espectáculos gladiatorios llamados Assiforanos, de
berán cont inuar en la misma forma, pero no excediendo su coste 
de t r e i n t a mil sexterc ios . 

A seguida menciona que el precio del gladiador del primer 
manípulo , será de doce mil sextercios; el del segundo, de diez mil; 
el del t e r ce ro , de siete mil; el del cuar to , de seis mil y el del úl t i 
mo de cinco mil. 

Se dividen de sesenta á cien mil sextercios los g lad iadores 
que se compondrán de t res series. En todos los espectáculos pro
veerá el l an is ta la mitad de cada sección de gente mezclada que se 
denominarán gregarios, combatiendo bajo una enseña por dos mil 
s e x t e r c i o s . 

«Además estimo que respecto de los gladiadores que se rec i 
ban comprados, se ha de observar que cada uno de ellos pacte 
pa ra sí la recompensa especial que haya de obtener, que será para 
el g ladiador libre la cuar ta pa r t e y para el esclavo la quinta del 
dinero que con tal motivo se reciba.» 
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En otro párrafo consigna que estos precios se observen cui
dando de su cumplimiento el jur ídico, el curador del camino, el 
prefecto de la escuadra pre tor ia , el procurador imperial , s e g ú n 
sea el que ejerza el cargo más elevado en cada ciudad, presidien
do, por consiguiente, éstos los juegos del Anfi teatro. 

Contiene nuestro bronce italicense otro párrafo muy impor
tan te , que dice que el procurador imperial no en t r ega rá á editor 
alguno el condenado al Anfiteatro, sino bajo caución de más de 
cien áureos, si no prestase ju ramento . 

Tiene un último párrafo muy curioso, que manifiesta: 
«Por otra p a r t e , el que espontáneamente se presente á ins

cribirse ante el t r ibuno de la plebe, varón clarísimo, pa ra comba
t i r en la arena, teniendo por la ley el precio de mil sextercios , si 
saliendo l ibre, renovase el empeño, no exceda su estimación des
pués de esta ley, de doce mil sextercios.» 

Las autor idades bajo cuya custodia quedaba el cumplimiento 
de esta ley, eran también los presidentes de las provincias ó sus 
encargados en sus ausencias, los legados, los cuestores, los lega
dos de las legiones, los que aplicaban el derecho, los procuradores 
imperiales y los procuradores que presidían las provincias. 

Es te bronce es un mentís solemne á los que le qui tan impor
tancia á I tál ica, pues ya ven si la tendr ía que Roma le mandaba 
decretos en bronces y preocupaba la atención del Senado has ta sus 
juegos y entre tenimientos . 

En resumen, que esta presea italicense, manifiesta que había 
un cuerpo de lanistas ú hombres de negocios que comerciaban con 
el gladiador, que como se ve, valían un dineral, cosa que hoy no 
ex t r aña rá á nadie, pues quizás la generación que nos suceda se 
ha rá cruces que un torero en nuestros días, en cinco meses, se 
haya ganado 40,000 duros líquidos, y una diva en una sola noche 
perciba cinoo ó seis mil pese tas , máxime cuando los gladiadores 
casi siempre morían en la a rena . 
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OTRO HAIiIíAZGO 

Hace dos años, se descubrió también en Sant iponce un canu-
t i to de oro, que habiéndolo comprado uu p la tero de Sevilla sin dar
le importancia , y al i r á fundirlo, se encontró tenía dentro un 
•papirus tenue del mismo metal, que contenía unas le t ras . El a r t í 
fice lo vendió al rico propietario de Sevilla D . Sa tu rn ino Fe rnán
dez y González, el cual se lo mandó para que lo i n t e r p r e t a r a al 
sabio or ienta l is ta de Osuna D. Antonio M . a García Blanco, cuyo 
cometido llevó á efecto diciendo que su contenido era una inscrip
ción heb rea . 

Obje tos de I tál ica en Sevil la 

Tarea ímproba fuera mencionar todas las personas que en es
ta cap i ta l poseen objetos de I tá l ica , bas tando para nuestro propó
sito hacer constar los nombres de los principales coleccionistas, 
como son el digno y querido amigo del au to r dé este libro don 
Antonio Ariza Montero Coracho, amante de I tá l ica y de sus ant i 
güedades ; el no menos digno D. Francisco Caballero Infante , el 
cual posee una de las mejores colecciones de nues t ra his tor iada 
ciudad, como son muchísimas lámparas , bronces, vasos , un collar 
de per las , otro de malaquita y oro, dos vidrios, uno verde con la 
cabeza de Augus to , y otro blanco con un centauro, dos candiles, 
el uno con armas g lad ia tor ias , teniendo en el disco esta inscripción 
M. O. E g, y otro de t i e r ra encarnada y en el pilo las s iguientes 
l e t r a s g r i egas A. M. I. 

También posee el numismático y cumplido caballero D. Eduar 
do Sánchez de la Gotera, muchos objetos como monedas y lápidas, 
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lacrimatorios, ídolos y candiles, siendo digno de mención, entre 
estas joyas , un anillo de bronce, grande y tosco, per teneciente á 
la decadencia del Imperio romano, que tiene grabado en su piedra 
t res le t ras debajo de una cruz. Se dist ingue perfectísimamente 
una S, debajo una A, teniendo una E á la izquierda. 

El mismo señor posee otro anillo romano de plata con labores, 
y una piedra de ága ta encarnada en el cent ro , en el que está g r a 
bada á buril una figura mitológica de hinojos an te una fiera. 

Es to sería un recuerdo de las luchas de hombres y fieras en 
el Anfi teatro. También posee del tiempo délos árabes dos candiles. 

D. Ignacio Puenmayor , ant iguo amante de I tá l ica , t iene bajo 
su poder una moneda árabe procedente de la misma ciudad, del 
tiempo de Tarik, viniendo esto á corroborar las aseveraciones del 
au tor de estas l íneas: que Muza y sus secuaces tomaron posesión 
de I tá l ica . 

Igualmente posee muchos objetos que sería prolijo referir. 

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

Esta ofrece algunos ejemplares valiosos procedentes de I tá l i 
ca, entre ellos los célebres trabajos de Hércules. 

Habiendo fallecido este sabio sacerdote, el S r . Gestoso hace 
esfuerzos porque tan rica colección sea adquirida por el Ayunta 
miento de Sevilla, laudable pensamiento que no cesaremos de 
aplaudir. , _ 

De desear fuerlPque si és te , por carencia de fondos, no pudie
ra comprarla , no se cejara en este propósito, para que pasara á 
algún Museo, con dinero del Es tado, Diputación ó par t icu lares . 

30 
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El ant iguo aficionado á las glorias italicenses, D. Mariano 
Fernández Castañón, es otra de las personas en Sevilla que tam
bién guarda muchas reliquias de nues t ra esbozada Colonia. 

M O N E D A S I N É D I T A S 

Ampliando lasque hemos publicado en su sitio correspondien
t e , debemos hacer notar una var ian te en la de la Loba al imentan
do los gemelos que tiene cambiada la leyenda; pues dice sobre la 
Loba Italic y debajo Mvnic. 

Se conocen dos ejemplares, uno tiene la colección de D. F r a n 
cisco Mateos Gago y otro D. Antonio Calvo Casini, de Carmona; 
y en la ot ra moneda procedente de Itálica, con el busto de Augus
to, se ofrecen dos variantes en la posición que ocupa de la cabeza 
mirando al lado contrar io . 

En Sevilla existen dos ejemplares, uno lo posee D. Rodrigo 
de Quirós y el otro D . Eduardo Sánchez de la Gotera, dis t ingui
dos numismáticos. 

INSCRIPCIONES 

Aun cuando en el tex to hemos incluido muchas inscripciones 
con sus correspondientes números, exis tentes en el Museo Arqueo
lógico de Sevilla, completaremos es tas noticias publicando otras 
que en el mismo hay y que no se han mencionado. 

Helas aquí: Folio 284: 

V A L E R I A E . M. F . 
PROCVLAE. Ñ . 

AGATHEMERVS. L I B . 
DAT. 
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«A Procula Valeria, hija de Marco ¿Nonio? Agatemero, su li
b e r t o , la consagra» . 

F r a g m e n t o de lápida de mármol con el folio 323 : 

F . I M P . 
c A P T A 

ITALICE N S I 

Otro fragmento con el mismo folio: 

¿Tr CLAUDIO. T I P . N E R O N I 

P A TRONO? 

3 2 3 . 9 .—Fragmen to de tégula con la siguiente leyenda ó 
sello: 

L. V I L G. F . 
«Legio séptima gemina felix». 

El profesor Hübner , colige por esta inscripción que la legión 
sépt ima gemina ocupaba á Itálica en la época de Antonino el filó
sofo, sosteniendo que la Ulterior hubo de pasar á este emperador 
con motivo de una invasión de moros á juzgar por los documentos 
epigráficos que de dicha invasión se ocupan. 

Los soldados de esta legión fueron los que construyeron mu
chos edificios de I tá l ica , pues en algunos ladrillos se perciben sus 
iniciales . 

Amenizando las inscripciones, diremos que D. Ivo de la Cor
t i na , en sus escavaciones, se encontró una piedra votiva dedicada 
á la salud que dice: 

Q. HER. A. L. 
S A L 

Que comentaba de la siguiente manera: «Quinto Herennio, 
L iber to de Aulo, á la Salud.» 

Matu te , refiriéndose al gabinete arqueológico que conservaba 
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D. Na than Wethe re l en su fábrica de San Diego, y que hoy ha 
desaparecido, menciona la siguiente memoria que allí ex i s t í a p ro 
cedente de I tál ica: 

«Lucio Rayo Plebei to, hijo de Lucio, de la t r ibu Serg ia , que 
había sido t res veces Dunviro , al cual su padre Lucio Plebei to , 
mandó poner este pedes ta l con e s t a tua . 

En Masdeu hallamos la s iguiente memoria de I tá l ica , encon
t r ada en Voláeno de I ta l ia : 

«A Marco Julio Cándido, hijo de Lucio, d é l a Tribu Pol ia , 
Procurador de t res ciudades de I ta l ia , de Volseno su p a t r i a , de 
Fe ren to (que estaba en la Toscana) y de Tívoli (cerca de Roma) y 
también de la colonia I ta l icense en la provincia Botica, P r e t o r de 
los 15 pueblos de la E t ru r i a , y Sacerdote de Cenina (c iudad del 
Lacio dest ruida) . 

Marco Helvio Clemente, hijo de Marco, de la Tribu A m i a , de 
familia Cartaginesa, Prefec to de Caballería del ala pr imera de los 
Cannufenates (de Holanda) , hizo hacer una e s t a tua á dicho gober
nador Santísimo y muy amado, cuidando de levantar la Lucio Aco-
nio Calisto, Tribuno Militar de la Legión Décima quar ta Gemina 
Sever iana». 

Se ve por esta inscripción que es posterior á Adr iano, en cu
yo t iempo, según Aulo Gelio, empezó á usar el t í tulo de Colonia. 

Según Masdeu, per tenece esta lápida al t iempo de Hel iogá-
balo. 

El mismo autor con el folio 702, inse r ta otro recuerdo de 
I tál ica encontrado en T a r r a g o n a : 

«A Tito Mamilio P r e s e n t e , hijo de Silon, de la t r ibu Quirina, 
na tu ra l de Tri t ium Megalón (Trejo), insigne con todos los hono
res de la República, electo Decurión de I tál ica, eximido de este 
cargo por Gracia de Divo Antoniuo Pío , Flamen de la provincia 
de España Citerior, le consagra esta es ta tua y memoria.» 



MONASTERIO 
D E 

SÍDRO BEL 

Cuentan los historiadores de la vida de San Isidoro, que sien
do niño asaz desaplicado, y sufriendo por ende frecuentes correc
ciones de sus maest ros , huyóse de la escuela, rebelde al estudio y 
cast igo, perdiéndose por los campos, has ta que, rendido del cami
no y de la sed, se acercó á un pozo para descansar y apagar la . 
Es to conseguido, hubo de llamar su atención la profunda canal 
que se adver t ía en el pozo, donde la soga estaba en contacto con 
el brocal. Movido de curiosidad, p regun tó á una mujer que es taba 
sacando agua, cómo se explicaba que, siendo la soga mater ia mu
cho más blanda que la piedra, ésta y no aquélla pareciese g a s t a d a ; 
lo que satisfizo la interpelada diciéndole que el continuo roce du
ran te tan tos años, había acabado por vencer la dureza de la pie
dra . Comprendió San Isidoro la elocuencia de la lección, que la 
casualidad acababa de darle , y aplicándose á sí mismo el ejemplo, 
regresó muy luego al lado de su hermano San Leandro, dispuesto 
á vencer con la constancia en el estudio su desaplicación. 

Conforme se ent ra en la iglesia moderna de San Isidro del 
Campo, y á la izquierda del altar de N t r a . Sra . del Rosario, se ve 
empotrado en la pared, y cerrado con una verja de hierro, un pe
dazo de un brocal de pozo de mármol blanco labrado, en el que se 
nota una canal ó surco hecho de la continuación de una soga, y 
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que una tradición cons tan te asevera ser el mismo á que nos hemos 
referido. 

Zevallos manifiesta que es te pozo se llamaba Real , y es taba 
si tuado junto al camino público que iba de Sevilla á Ex t r emadura . 

D. Lucas de Tuy asegura que en el Monasterio había un co
legio que edificó con magnificencia San Isidoro cuando era Arzo
bispo de Sevilla, que los cr is t ianos después convirt ieron en iglesia 
que int i tularon de San Vicente , y que en dicha iglesia es taba 
oculto su cuerpo que en el mismo en te r ró el obispo italicense 
Eparcio. 

A principios del siglo X I I I fué t ras ladado su cuerpo á León 
por orden de D. Fernando I y su mujer D . a Sancha, muriendo en 
esta demanda el obispo Albi to , que vino en su búsqueda, en cuya 
traslación ocurrieron una serie de milagros asombrosos, según 
refiere el ya mencionado D . Lucas de Tuy . 

A raíz de la conquista de Sevilla por el Santo Rey, no que
daban en Itálica más que unas malas casuchas, l lamándose este 
pueblo San Ponzio ó Sant iponce, asegurando el analista Morales 
que aquel lugar también se denominaba Tal ica , nombre corrupto 
de los moros, que le decían también campos de Talca. 

Po r esto, con respecto á la et imología de la palabra Sant i 
ponce hay varias versiones: unos la hacen originaria de S. Ponzio 
ó Ponziano, otros quieren der ivar la del caso referido del pozo ó 
Santipozo, algunos como procedente del már t i r S. Geroncio, y los 
más de la palabra tu rde t ana Sancios, borrada por Scipión cuando 
amplificó este pueblo, siendo este parecer del eruditísimo Zevallos 
y lo más accequible de creer . 

E n el repar t imiento de la reconquis ta fueron donados estos 
te r renos á dos caballeros l lamados Gay Mart ínez y Ñuño Yáñez, 
que eran de los que vinieron con San Fernando , los cuales los ven
dieron á D. Alonso de Molina, que por su muerte los heredó su 
hija doña María de Molina, la cual tuvo que enajenarlos para 
sosegar al infante D. Juan comprándolos entonces D. Alonso Pérez 
de Guzmán el Bueno. 

Corroborando todo es to , dice el Mtro . Pedro de Medina: 
«En el l uga r donde el cuerpo de S. Is idro fué hallado, en las 
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ruinas de un colegio que este glorioso Santo hizo en Sevilla la 
Vieja, los cr is t ianos que había en Sevilla, hicieron u n a h e r m i t a , y 
como don Alonso Pérez de Guzruan, era tan devoto deste glorioso 
doctor, vis i taba y frequentaba muchas veces esta hermi ta , creien-
do hacer servicio á Dios y á S. Isidro, en hacer allí un Monasterio, 
en que el culto fuese servido, Sevilla honrada y su cuerpo y el de 
sus subsesores fuesen sepultados, y como lo pensó comunicólo con 
su mujer, la cual le pasó maior voluntad para ello, y como eran ri
cos, en poco tiempo la acabaron y hicieron la Iglesia , donde sus 
cuerpos es tán sepul tados, con el Convento grande y rico, y poblá
ronlo de Monges Bernardos del orden del Cistel, c laus t ra les , por
que entonces no había observancia. Dioles por juro de heredad á 
Sevilla la Vieja, y el lugar de Santiponce, mero mixto imperio 
con horca y cuchillo, con todos sus heredamientos y t ier ras cal
mas, viñas y ol ivares , y mil fanegas de pan de ren ta á la redonda 
del Monasterio, que alli tenia, con cargo que fuesen obligados á 
decir por su anima y de su mujer cada diez dias misas, las nueve 
rezadas y una cantada conventualmente, para siempre j amas .» 

P a r a es ta fundación ganó Guzmán el Bueno privilegio del 
r ey D . Fernando IV, estando en Palencia el año 1288, con fecha 
27 de Octubre , era de 1336. 

A continuación publicamos la siguiente «carta donación de 
Guzmán, que es taba en el archivo del Monasterio, según depone 
el au to r de La Itálica, el muy mencionado Zevallos: 

C a r t a d e D o t a c i ó n d e l M o n a s t e r i o d e S a n I s i d r o 

«En el nombre de Dios amen. 
Sepan quantos es ta Car ta vieren, como nos Don Alonso P é 

rez de Guzman el bueno, é Doña Maria Alfonso Coronel sumuger , 
queriendo hacer Monasterio en la Iglesia de San Isidro, que es 
cerca de Sevilla la vieja, principalmente á honra y servicio de 
Dios y de San ta Maria y de toda la Corte Celestial é á honra de 
San Is idro é en remuneración de nuestrospecados, otorgamos que 
damos á es te monasterio todo el heredamiento que es en su t é r -
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mino, según que nos Don Alonso Pérez de Guzman é Doña María 
Alfonso Coronel lo habernos. E otro si le damos Sant iponce con 
todos sus términos y sus derechos, según que yo Don Alonso P é 
rez de Guzman lo compró de la re ina Doña Maria, é según me es 
otorgado de nues t ro Señor el rey Don Fernando , con montes, con 
fuentes é con pastos é con devisas é con aguas corr ientes y ma
nantes é comprados: é con todas sus en t r adas é sa l idas; é con 
todos sus derechos; ó con todas sus per tenencias , quantos que han 
é haber deben cada una destas cosas bien y cumplidamente, se
gún que lo nos habernos. E dárnoslo con tales condiciones que ha
yan de morar en el dicho monasterio quarenta Monges: é des-
tos que sean, al menos, los veinte de Misa. E que ellos elijan su 
Abad. E que según este quento de Monges é según esta manera 
se mantegan en este Monasterio para siempre jamas. E retenemos 
todo el derecho del Pa t ronazgo para nos según que de derecho es, 
é el Rey nos lo o torga por sus privi legios. E tenemos por bien que 
aquellos que vinieren después de nos, ansi como hijos ó nietos é 
los otros que vinieren de la linea derecha finque en ellos el P a t r o 
nazgo. E defendemos firmemente que ninguno de nuestros hijos n i 
de los que de nos vinieren sean osados de tomar ninguna cosa 
ansi de los muebles como de las raices deste Monasterio contra la 
voluntad del padre Abad ó de los Monges, ni contra nuest ro orde
namiento é que el padre Abad ni los Monges no hayan poder de 
dar ni vender: ni t r oca r ni obligar ni enagenar en n inguna mane
ra alguna cosa de las que damos á este Monasterio y escogemos 
nues t ras sepul turas dent ro de la Iglesia de San Isidro ent re el 
coro y el a l t a r maior . . . E vos pedimos (á vos el Padre Abad) que 
señaladamente ordenedes que en este monasterio que nos edifica
mos al serbicio de Dios ó a el de dotamos cumplidamente en que 
puedan vivir muy bien los quarenta monges ó mas, que canten ca
da día pa ra siempre j amás diez Misas por nues t ras ánimas y en 
remisión de nues t ros pecados y destas rnisas la una sea cantada en 
el convento. E otro si que fagades cada un año hacer dos aniver
sarios por nues t ras ánimas por cada uno de nos en aquella sazón 
que nuestros finamientos amanecieren é que seamos cada dia en
comendados á Dios en su Cabildo. 
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E esta donación que nos hacemos y el ruego que vos pedimos 
que sea escrito en el libro de vues t ras reglas y sea leído dos veces 
en el año para que nues t ra remenbranza sea durable para s iempre 
j amás . E vos e l P . Abad con el Cabildo de vuestro Monasterio é 
nos todos en uno que seamos tenudos de gana r ó de hacer g a n a r 
privilegio del Papa bulado en que nos otorgue y confirme que es
t a s condiciones que en t re nos son pues tas sean confirmadas y 
guardadas pa ra siempre j a m a s . E porque es ta confirmación sea 
firme y valedera para siempre jamas mandamos ende facer dos 
Car tas pasadas por A. B. C. a ta l la una como la o t ra . La una que 
t enga el monasterio y la ot ra que finque con ñusco etc. Fecha la 
car ta en la muy noble ciudad de Sevilla á 14 dias del mes de Fe 
brero , Era de 1339.—E yo Juan Alonso escribano de Sevilla, es
cribí esta c a r t a — E yo Esteban Fernandez escribano público de 
Sevilla, so tes t igo . . . e tc .» 

P o r la pre inser ta car ta viénese en conocimiento que el Monas
ter io fué poblado por Monges Bernardos del orden del Cister. En 
1431 , estos monges se dividieron y nombraron abades simultáneos, 
dando lugar este cisma que algunos reservadamente abrazaran la 
reforma de Mar t ín Lutero , á que D . Enr ique de Guzmán los lla
mara gentes de mal vivir, desposeyéndolos y ent regando el Mo
nasterio á F r a y Lope de Olmedo, general de la Orden de Geróni
mos, tomando éstos el nombre de los Is idros . 

El pueblo de Sant iponce, si exis te , se lo debe á la misericor
dia de ellos, pues emplazado en el sitio de la isla del Hier ro , en 
las p layas del Guadalquivir , en el año 1595 una ar r iada grandís i 
ma hizo perecer á muchos de sus habi tan tes y convirtió sus hoga
res y edificios en un montón de escombros. 

Es t a s desgracias tocaron á las fibras del sentimiento de los 
monges, y á su costa t ras ladaron la villa á un cuar to de legua 
más al Poniente , en el sitio que hoy ocupa, y al pie de los muros de 
I tá l ica , edificándoles sus casas en un cortijo que se l lamaba Sevi 
lla la Vieja. 

Además, la mujer de Guzmán el Bueno, fundó en este Monas
terio un Hospi ta l para los desvalidos, en cuyas cláusulas tes ta 
mentar ias así lo ordena: 31 
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« T •odas las t i e r ras que se fallaren que compré después que el 
dicho D . Alonso Pérez , mi mar ido finó acá, que son en termino de 
S . Isidro: mando que de las r e n t a s que es tas t i e r ras rindieren que 
mis albaceas fagan facer una casa para hospital , cerca del dicho 
Monasterio de San t Es idro , p a r a en que se acojan los pobres que 
vinieren por amor de Dios. E es ta casa para hospital fecha, man
do que estas t i e r ras dichas que finquen al dicho monasterio de San t 
Esidro con tal condición que de las ren tas que rindieren estas 
dichas, t ie r ras , que los monges de este dicho monasterio provean 
el dicho hospital de todas las cosas que oviere menester para 
siempre j amas . 

E mando que San t iponce con todos sus heredamientos fin
quen desembargadamente á los monges de dicho monaster io de 
San t Esidro, asi como se cont iene en las ca r tas de la postura que 
el dicho D. Alfonso P é r e z é Yo fecimos con ellos.... E mando que 
de la mi plata que j o t engo que den mis albaceas cuarenta marcos 
de plata para honramiento del dicho monasterio é que lo fagan en 
esta guisa: á saber: l a m p a r a s para sus enterramientos , cálices, 
v inageras , cruces, etc.» 

Describiendo el Monas te r io , bueno es recordar que los más de 
sus depar tamentos se l ab ra ron cuando en 1431 ent raron los Mon
ges Gerónimos, como hemos referido. E r a de vas ta extensión, 
componiéndose de c u a t r o c l a u s t r o s , sin incluir el pat io, en donde 
estaban ins ta ladas muchas oficinas. El pr imer claustro, conforme 
se en t ra , servía para la Procurac ión , Despensa y Hospedería. Se
guía inmediatamente al s egundo , que se reducía á un cuadro cer
cado de galer ías al tas y bajas , cimentadas sobre columnas de már
moles blancos, con pedes ta les las altas y ba laus t radas que servían 
de antepecho. 

En los pedestales de las columnas había medios relieves que 
representaban algunos san tos doctores y o t ras labores. Tenía es
te claustro 25 varas en cuadro , solado de baldosas de piedras 
blancas y neg ras , que r ecog ían las aguas llovedizas y conducían 
á un algibe que mandó hace r el Pad re Zevallos con un filtro par t i 
cular , que ocupa toda su capacidad. 

Por debajo de dichas ga l e r í a s se en t raba á las cerdas en que 
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se compar t ía y á la biblioteca. Todas estas piezas eran muy ca
paces y a legres , gozando de bellísimas vistas. Desde este claustro 
se pasaba por medio de otro pequeño que daba al coro. El tercer 
c laus t ro era cuadri longo, su fábrica ant igua , compuesta de ladri
l los, servía para s epu l tu r a s de los religiosos, como también de 
e n t r a d a y salida al refectorio, iglesia y sacrist ía , y por donde se 
hac ían las procesiones c laus t ra les , así de difuntos como de festi
v idades . Por él se en t r aba al claustro principal, siendo el últ imo, 
y si hub ie ra es tado concluido, sería el mayor de los de su Orden. 
E r a casi cuadrado, teniendo por cada lado más de 150 pies de ex
tens ión , formando en medio un jard ín como una plaza. Mas no se 
concluyó, y se hicieron a lgunas divisiones para oficinas en su par
t e pos te r io r . 

P o r los lados del Mediodía y Oriente, estaba compartido este 
c l aus t ro en celdas a l t a s y bajas en las que habi taban la mayor 
p a r t e de los monges. Todas y especialmente las al tas , ofrecen, una 
di la tadís ima vis ta , que comprende la ciudad extendida á una legua 
de d is tanc ia , y otros pueblos que se ven más lejos. 

E n el c laust ro llamado de los Muer tos , conforme se sale de la 
ig les ia , hay una habi tación hacia el lado derecho, en la que se 
ofrecen fenómenos acúst icos de igual manera que en el Monasterio 
de la Rábida ; pues hablando á voz apagada desde un rincón, re 
p e r c u t e n las ondas sonoras en el ot ro , oyéndose perfectiblemente 
l a s p a l a b r a s . 

Torciendo al lado derecho de esta sala, se penetra en un de
r r u i d o depa r t amen to , que era el refectorio de los frailes, siendo > * 
d i g n a s de mención las p in turas murales que decoran la pared iz
q u i e r d a , representando muchos santos y obispos, que manos sa
c r i l e g a s profanaron á culatazo limpio en la revolución de 1 8 7 3 ? 

d igna hazaña de parangonearse con los salvajismos de los vánda
los , no rmandos y berber i scos . 

E n el mismo depar tamento , pueden admirarse magníficos 
e s tud ios de azulejos, siendo de notar que los frescos que hemos 
menc ionado , es tán cubier tos por una tabla en forma de puer ta , 
que el sac r i s t án del Monasterio ha tenido el buen acuerdo de po
n e r , con el fin de preservar los de las injurias del tiempo y de los 
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hombres, y que complaciente muestra á los extasiados v i s i t an tes . 
Los hotentotes españoles cuando cometieron la salvajada que 

arr iba hemos apuntado, no sólo se contentaron con los destrozos 
de los frescos, sino que violaron los sepulcros,, y des t ruyeron pa
tios y celdas; haciéndole competencia un extranjero que se llevó 
unas cornucopias magníficas con unos espejos memorables. 

Es t a s profanaciones h a n estado siempre á la orden del día, 
pues en todos los pat ios se nota en sus paredes un blanqueo que 
ha cubierto con una tup ida capa de cal magníficas p in tu ras mura
les , que por su lujoso colorido se saca que debieron ser inmejo
rables . 

Habiendo servido e s t e Monasterio, después de la salida de 
los frailes, para penal de mujeres, has ta hace pocos años que se 
t ras ladaron á Alcalá de H e n a r e s , sufrió su construcción innumera
bles transformaciones, convir t iendo sus celdas en calabozos, sus 
desahogados depa r t amen tos en enfermerías y sus pat ios amplísi
mos en cuadras . 

El corazón del que t r a t e de querer pene t ra r en sus claustros 
y habitaciones se llena de a m a r g u r a , como le ha sucedido al autor 
de este libro, que al querer vis i tar el piso alto con el fin de hacer 
una descripción para que v ie ra en estas páginas la luz pública, ha 
tenido que retroceder más que de prisa, pues por los techos se ve 
el cielo, todo amenaza desplomarse, las paredes t ienen ro tu ras in
mensas, que por misericordia divina se conservan en posición ver
t ical; el patio del algibe e s t á agr ie tado, siento muy expuesto pi
sar lo , por ser fácil morir ahogado. 

E l v is i tante mira con ojos de espanto el g ran pa t io , que 
hacía como de plaza, en donde las columnas, los capiteles y los 
materiales despedazados forman montones informes, que son ma
dr igueras de rept i les , que no parece sino con sus movimientos 
rápidos al ocultarse, l levan en sus cuerpos los efluvios de sonrojo 
que despiden nues t ras mej i l las , por tanto abandono é incuria . 

La iglesia con sus j o y a s del a r t e , las cenizas sagradas del 
Gran Guzmán y de sus descendientes , el sitio sacrat ís imo que 
ocupó el cuerpo del celebérr imo santo y sabio San Isidoro, á se
guir esto así se conver t i r án también en escombros, y es tas núes-
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t r a s glorias nacionales serán la basura que amontonará la escoba 
de nues t ra vergüenza. 

Y después muchos españoles harán aspavientos que Alejandro 
Dumas diga que el África empieza por los Pir ineos; s í , por los 
Pirineos diremos también, si no se pone coto á semejantes desa
fueros é indolencia. 

No creemos por un momento que el actual Duque de Medina-
Sidonia sabrá es to , pues si lo supiera, ya habr ía apuntalado y 
compuesto aquel edificio, arca santa de nues t ra historia y de nues
t ro a r te , necrópolis donde reposan las cenizas de aquellos que nos 
engrandecieron y formaron la unidad de nues t ra pa t r i a , hecha 
añicos por el Coran y la Sunna. 

Considere el Sr . Duque de Medina-Sidonia, que en los glóbu
los rojos de su sangre lleva par t ículas de los Guzmanes, y que si 
algún sacrificio se impone, su nombre será bendito y venerado, 
como hoy se holocaustan las manes de aquellos proceres eminentes, 
que dejaron destellos luminosos de sus genios con D. Fadr ique 
Henriquez de Ribera, en el Hospital de la Sang re , de la Macare
na, y en el palacio fastuoso del a r t e de la casa de Pi la tos de Se 
villa; con el preclaro nombre de D. Juan Téllez de Girón, cuar to 
conde de Ureña, en los templos, hospitales, obras pías, limosnas y 
Universidad de Osuna, en donde afluían los principales maestros 
de la época, á divulgar los conocimientos humanos . 

HAZAÑA INMORTAL: 
D E 

No parece sino que las manes de aquellos emperadores ilus
t res que hemos mencionado, y la sangre h u m e a n t e de los már t i 
res del Crist ianismo, evocan en este sitio recuerdos p r e t é r i t o s que 
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hacen hinojar el alma y caer el e sp í r i tu en contemplación gran
diosa al t r ae r á nuestra mente las pág inas culminantes de nues t ra 
historia pa t r ia . 

Sabido es que por t es tamento de D . Alonso el Sabio, y como 
represal ias á la deslealtad de D. Sancho , dejó á su otro hijo el in
fante D . Juan las ciudades de Sevilla y Badajoz, y como ni Don 
Sancho IV el Bravo, ni las Cortes quisieron ponerle en posesión 
de dichas ciudades, por no desmembrar la monarquía, el referido 
infante se puso en guer ra abier ta con t ra su hermano, coaligándo
se al efecto con D. Lope Díaz de Ha ro y con las poderosas casas 
de los Cerdas y los L a r a s . 

Despechado al ver que es tas ges t iones y alianzas no le daban 
el resul tado apetecido, se fué á T á n g e r y regresó á España con 
un ejército de moros compuesto de 5 0 0 0 caballos y numerosas t ro 
pas , que puso á sus órdenes Aben-Jucef, encaminándose á la plaza 
de Tarifa, que defendía bizarramente D . Alonso Pérez de G-uzmán, 
el cual la tenia en su poder por el Rey D. Sancho I V el Bravo en 
la suma de 600,000 maravedís cada a ñ o , por haber terminado en 
1294 el tiempo porque se comprometiera á poseerla el Maestre de 
Cala t rava . 

Viendo el infante la obstinación de nues t ro héroe en no ent re
gar á Tarifa, le hizo pr imeramente la proposición que si en t rega
ba la plaza le dar ía mil doblas, infamia que fué rechazada enérgi
camente por el i lus t re caudillo. 

Volvió á insist ir con otro mensajero, que si entregaba los 
tesoros que había conquistado en África á fuerza de t rabajos, ellos 
l evanta r ían el cerco. 

A lo que respondió Guzmán: 
—Decid á esos caballeros que os envían, ser cosa torpe á 

los grandes capi tanes , vender la v ic tor ia por dinero á los venci
dos, y no menos torpe á los fuertes va rones , comprar por dinero 
su l iber tad. 

Hay discordancias en el parecer de los historiadores, sobre 
es tar en poder de los s i t iadores un niño de diez años de edad, 
llamado D. Pedro , hijo de Guzmán. Séase que lo apresaran al pie 
de una torre , ó en un pueblecito ce rcano , ó que fuera entregado 
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al t ra idor D. J u a n , pa ra que lo condujera á Po r tuga l ; lo cierto es, 
que amarrado con las manos á la espalda, se lo presentaron á su 
padre al pie de la mural la , diciéndole: 

—Conocéis á es te muchacho. 
— S í , que le conozco, respondió D. Alonso. Es mi hijo pr i 

mogénito D. Ped ro Alfonso de Guzmán, y pésame que es téen vues
t ro poder, y no en el de quien yo le envié. 

Los enemigos repl icaron: 
— E n t r e g a d u o s la plaza, y que sea hoy en todo el día; de lo 

contrar io os ma ta remos á vuestro hijo, sin ninguna piedad. Don 
Alonso Pérez miró á su hijo con t e rnura , y dijo: 

—Tarifa yo no la daré, que es del Rey D. Sancho mi Señor, 
y le tengo hecho homenaje por ella; pero os daré por mi hijo lo 
que p e s a r e de p la ta ó de doblas. 

— L a villa, la villa, prorrumpieron á g randes voces. 
D. Alonso lleno de ira replicó: 
—No engendró yo mi hijo para que fuese contra mi pa t r ia , 

sino para que fuese contra los rebeldes y contrar ios á ella: si con 
cuchillo m a t á i s á mi hijo, á él daréis verdadera vida, á mí gloria y 
á vosotros sempi te rna infamia. 

Y desenvainando una daga , añadió con voz ex ten tórea : 
Veis ah í un cuchillo, si os hace falta para ejecutar vues t r a 

inhumanidad . 
Otros h is tor iadores manifiestan que las palabras que ver t ió 

en tan solemne momento ya subido en el adarve, fueron és tas , al 
a r ro ja r el cuchil lo: 

— A n t e s que r r é me matáis este hijo, y otros cinco si los tu
viese, que non vos dar esta villa del Rey mi Señor, por la que fice 
homenaje. 

Deseguida se quitó de la tor re , y se fué á comer á su posada 
por ser la h o r a del medio día. 

Su mujer no se apercibió de nada de lo que pasaba , pues Don 
Alonso no manifes taba en su semblante la más mínima per tur 
bación. 

En medio d é l a comida, oyó una feroz g r i t e r í a que daba la 
guarnición de la p laza . 
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Levantóse súbi tamente , y lanzándose á las mural las , a r m a d o 
con ada rga y espada, exclamó: 

—¿Qué es eso, qué es eso? 
A lo cual le respondieron su gen te : 
— A h , Señor, que han matado á vuestro hijo. Y D . Alfonso 

dijo ins tan táneamente repues to : 
— P o r Dios, queme a l t e ras t e i s , que pensé que e ra e n t r a d a la 

plaza. 
Y serenándose, volvióse pa ra su posada á concluir de comer . 
La inhumanidad de los s i t iadores , llegó al ex t remo de ar ro jar 

la cabeza del t ierno infante dent ro de las mural las de la plaza, 
por medio de un t rabuquete . 

Convencidos el infante D. J u a n y el príncipe Amir que nada 
conseguir ían, levantaron el s i t io , y los cris t ianos sal ieron á reco
ger el cadáver del niño, que se en te r ró con g ran pompa en Tarifa» 
t ras ladándose después á la iglesia de San Isidro del Campo, en 
donde yacen sus despojos. 

El rey D . Sancho IV el Bravo , que estaba en cama en Alcalá 
de Henares , escribió al invicto caudillo la s iguiente c a r t a , en 
donde perpetuó su memoria, con el t í tulo de Guzmán el Bueno: 

«Primo Dn. Alonso Pérez de Guzman, savido hemos lo que 
por nos servir aveis hecho defendiéndonos esa villa de Tarifa de 
los moros, aviendo os tenido cercado seis meses y puesto os en 
estrecho y afincamiento; y pr incipalmente supimos, y avemoslo 
tenido en mucho que aveis dado la vues t ra sangre y ofrecido vues 
t ro hijo primogénito por el mi servicio y el de Dios de lan te , y la 
vues t ra honrra . En lo uno imi tas te is á nuest ro padre Abraham 
que por servir á Dios le daba el su hijo en sacrificio y en lo al qui
sisteis semejar á la sangre de donde venides, por lo que merecéis 
ser llamado el bueno, é yo asi vos llamo é vos ansi os l l amaredes 
Dn . Alonso Pérez de Guzman el Bueno de aqui ade lan te . Ca ju s to 
es el que face la bondad que t e n g a nombre de Bueno, y no finque 
sin galardón de su buen fecho: porque ansi á los que mal facen les 
tollen su heredad y faciendad, vos que tan g r an exemplo del al
t a r aveis mostrado y aveis dado á los mis caballeros, y á los de 
todo el mundo, razón es que con mas mercedes queden memorias 



HAZAÑA DE GUZMÁN 249 

de las buenas obras y hazañas vues t ras ; y venidnos luego á ver, 
casi malo no estuviera y en tanto afincamiento de mi henferme-
dad, nadie me tollera que non vos fuera á ver y á socorrer; mas 
farede conmigo lo que yo no puedo facer con busco, que es veniros 
luego á mi, porque quiero facer con vos mercedes que sean seme
jan tes á vuestros servicios. A la vues t ra vuena muger nos enco
mendamos la mia é yo. E . Dios sea con busco. De Alcalá de 
Genares á dos de janeros era de mil t rescientos é treinta y t r e s . — 
El rey.» 

Un privilegio del hijo del héroe, D. Juan Alonso de Guzmán, 
tiene un dato biográfico que dice: 

«Nasquió £). Alfonso Pérez , mió Señor y Pad re , según en 
sus escri turas yo fallé, dia de S. Ildefonso, á 24 de enero de la 
Era de 1294, en la ciudad de León. 

Fué hijo de D. Pedro Nuñez de Guzman, adelantado mayor 
de Castilla.» 

Habiendo ganado en su juventud un torneo celebrado en la 
plaza de San Francisco de Sevilla, por envidia su hermano don 
Alvar Pérez de Guzmán, le llamó delante del rey D. Alonso el 
Sabio hijo de ganancias, cuya palabra lo llenó de vergüenza, 
abandonando á España y yéndose al África, en donde se hizo me
morable por sus hazañas . 

Allí el g ran rey D. Alonso el Sabio le dirigió una car ta ape
sadumbrada por las ingra t i tudes de D. Sancho IV, en la que se 
quejaba de su mió fijo, fechándola en su sola ciudad de Sevilla. En 
la epístola le imploraba que viniera en su ayuda, socorriéndolo 
con el dinero que pudiera . 

No se hizo demorar Guzmán, pues alcanzó socorros metálicos 
del rey de Marruecos, y apercibió t ropas para que estuvierau dis
puestas á seguirle á una sola insinuación suya . 

Vínose deseguida á Sevilla, y aquí por mediación del rey Sa
bio, se casó con Doña María Alfonso Coronel, volviéndose al poco 
tiempo al África, en donde cometió muchas proezas, siendo una 
de ellas matar en Fez un formidable dragón, que tenía sembrado 
el espanto en t re aquellos ganaderos, por las continuas muer tes 
que causaba. 

32 
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Pasado algún tiempo, arr ibó otra vez á la madre pa t r ia con 
un séquito de mil cr is t ianos, pues habiendo entrado en Marruecos 
nuevo rey, no se avenía á sus exigencias . Es te , en venganza de 
ta l desprecio, fué el que se asoció al infante D. Juan y ambos pu
sieron cerco á Tarifa, que estaba por nues t ro héroe, siendo dicha 
plaza el t ea t ro donde se desarrolló el drama que hemos re la tado. 

Otra de sus proezas, fué tomar á Gibra l tar con la ayuda del 
Concejo y gen te de Sevilla, la que ent regó en propia mano á su 
nuevo rey D. Fe rnando IV el Emplazado. 

Como las incursiones y asonadas de los moros estaban á la or
den del día, se propuso limpiar de ellos la sierra de Gaucín, é in
ternándose en la misma, los enemigos lo rodearon en número con
siderable, y en un encuentro acribillaron su pecho de flechas, en
t r egando su alma á Dios con la espada en la mano, el viernes 19 
de Sept iembre de 1309. 

Desde el real de Algeciras fué t ra ído su cadáver á Sevilla con 
los honores t r ibutados á un príncipe, poniendo el mismo rey sobre 
el a taúd un riquísimo paño de brocado. 

Describiendo es tos funerales, dejaremos la palabra al monge 
F r a y Francisco de la Torre , en la historia manuscri ta que dejó 
del monaster io de San Isidro del Campo: 

«Su cuerpo fué t r a ído en una caja, cubierto con un paño de 
brocado muy rico que le dio el rey , y muchos cirios encendidos y 
acompañado de su hijo D. Juan Alonso de Guzmán, su hermano don 
Alvar Pérez de Guzmán, su sobrino D. Pedro Núñez de Guzmán, 
y sus dos yernos con o t ros muchos caballeros y sus vasallos, t o 
dos vestidos de luto y los caballos con las colas cor tadas , como 
era costumbre en aquel t iempo, cuando perdían á sus señores y 
capitanes en la guer ra . 

Llegado á Sevilla, fué el cuerpo recibido por ambos Cabildos y 
todos los caballeros é hijo-dalgos, y á la usanza de aquellos tiem
pos, salió también su amada mujer con sus dos hijas, cubier tas de 
j e r g a , que era el uso de los lutos y t r a g e de los Reyes y señores 
en semejantes ocasiones, á las cuales acompañaban las señoras de 
la ciudad con sus lutos ordinarios. El cuerpo con gran número de 
cirios fué conducido á la iglesia mayor has t a el otro día, que se 
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hicieron los oficios funerales por el Arzobispo y Cabildo, y todos 
los religiosos asistieron allí y digeron sus misas y vigilias, y los 
que quedaron en las iglesias y monasterios hicieron lo mismo; y 
todo acabado, el día s iguiente le llevaron á su Monasterio de San 
[sidro, y fué sepultado en la capilla mayor, junto á las g radas del 
a l t a r en un sepulcro con sus armas sobre dos leones y una sierpe 
sin lengua.» 

P o r es ta sierpe -se alude á la que mató en África, que halló en 
un bosque peleando con un león. 

ÍGLESIñ Y ©EORÓPOIíIS 

Subiendo la cuesta y recodo, que á la derecha se bifurca con 
el camino que desde Sevilla conduce á Santiponce, se l lega á una 
cancela baja de hierro, y al abrirla se penetra en el a t r io de esta 
iglesia, que sirve de cementerio al pueblo, en cuyo a t r io se ele
va a l t iva una soberbia columna de siete metros de a l tura , corona
da con un precioso capitel corintio, aunque de diferente módulo al 
que t en í a en su principio, cuyo ejemplar se exhibe en nuestro Mu
seo Arqueológico y que andaba perdido por aquellos campos. 

En el pedesta l de la columna que describimos y en su frente, 
mirando á la entrada, hay una pequeña loseta incrus t rada en la 
basa, que dice: 

« E s t a columna se halló en este sitio llamado de los Palacios 
(aquí s igue un letrero borrado) de este Monasterio, y que por su 
m a g n i t u d y hermosura se erigió en honor y triunfo de la San ta 

D E 
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Cruz y descanso de las Animas del Purga tor io , siendo prior N . M. 
R. P . E . J u a n Oliva en 24 de Mayo de 1802.» 

En este sitio el ánimo del v is i tante queda embargado; con 
sus pies huella los cadáveres de la generación actual , pudriéndose 
á v i r tud de las leyes de descomposición y asimilación. 

Es ta colina preside aquellas l lanuras que exuberan una vege
tación en su mayor p a r t e olivífera, que envía sus efluvios á es tas 
imponentes almenas que diademan nues t ra mente con las brillan
tes páginas de la h is tor ia de la Edad Media, en lucha tenaz y t i 
tánica contra los hijos del profeta . 

Perplejos por la idea de la muerte y el heroísmo de nues t ros 
mayores, dirigimos nuestros pasos á la puer ta pr incipal , 'que per
tenece á la segunda iglesia, que erigió D. Juan Alonso de Guzmán 
para su en te r r amien to . 

La por tada se nos presenta en forma de medio punto, estilo 
ojival, con lacerías de azulejos formando mosaicos de diferentes 
colores, inscrus t rados sobre los ladril los. E s t a puer ta la decora y 
remata una Virgen pequeña de muy buen gus to y notable, que re
cibe el nombre del Nicho, estando puesta sobre un capitel á rabe 
t runcado, que sirve de avispero. 
f . Al lado derecho de esta en t r ada , hay una puer ta que s i rve 
de en ter ramiento , que puede suponerse seria la pr imera que se 
construyó, que daba ingreso á la iglesia an t igua . 

Conforme se pene t ra en la iglesia moderna, que es de estilo 
ojival con recuerdos románicos en los capi teles , se ven var ios 
c i ad ros , que uno represen ta un esqueleto y otro el t ráns i to de 
San Isidoro, siendo á la vez digna de admirarse una tabla que se 
supone ser de estilo bizantino, cuyo dibujo es la virgen de la S i 
lla, Santa Paula y S a n t a Eustaquia . 

A este cuadro s igue uno muy deteriorado con un Cristo cou 
la Cruz acues tas , exhibiéndose también en dicho sitio un San Cris
tóbal que presupone la fuerza. 

El coro contiguo hace de capilla bautismal, exist iendo en él 
varios cuadros y una escul tura de San Eut iquio , que puede p r e 
sumirse t rae r ía D. Enr ique de Guzmán de Roma, cuando importó 
las reliquias de este San to , teniendo en su base un hueco que se 
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adapta perfectamente á la cajita que las contiene, y de la cual 
más adelante nos ocuparemos. 

Otra vez en la iglesia, se nota una curiosa tabla de Juan Sán
chez de Castro , groseramente r e s t au rada , viéndose sobre la puer
ta de en t rada una vidriera manifestándonos á San Isidoro. 

El primer a l ta r que se visita en esta nave y á su izquierda 
nos muest ra , en un amplio camar ín con vivísima luz, á N t r a . Seño
ra del Rosario y en sus extremos S. Joaquín y S t a . Ana . 

Es te a l t a r es digno de relato por encontrarse empo t rado en 
su pared, y resguardado con una verj i ta , el pedazo del b roca l del 
pozo con la huella de la soga, que sirvió á S. Isidoro de estímulo y 
lección para proseguir con afán sus estudios. 

El frente de esta iglesia lo decora un retablo churr igueresco , 
que hace de Sagra r io , ocupando su nicho principal una escul tura 
antiquísima, completamente negra , que representa al Divino Sal 
vador crucificado, advocado al nombre de las Animas, y á sus la
dos se esbozan S. Juan Nepomuceno y S. José, coronando el a l t a r 
una alegoría de la Vi rgen , en compañía de los Santos Leandro é 
Isidoro. 

Deseando, como hemos dicho, D. Juan Alonso de Guzmán en
t e r r a r s e en el mismo templo que sus padres, construyó esta nave , 
que es más baja y angos ta que la iglesia pr imit iva, ocupando su 
cadáver un nicho alto en el lado izquierdo. El sepulcro es de már
mol blanco, como asimismo su es ta tua , que está tendida y vest ida 
de sus armas , descansando á sus pies un lebrel . 

Fué t ra ído con gran pompa su cadáver á este Monaster io 
desde Jerez , donde falleció, y la inscripción dice: 

«Aquí yace Don J u a n Alonso de Guzman, hijo del Gran Don 
Alonso Pérez de Guzman, y de Doña Maria Alfonso Coronel, Iilmo. 
Señor del Estado de San Lucar , marido de Dña. Urraca de Osso-
rio de Lara , hija del conde Don Alvar Nuñez Ossorio, g ran valido 
del rey Don Alonso XI , hallóse en la batal la del Salado, y en to
das las batal las de su t iempo, por lo cual le llamaron el O R A N Ba
tal lador . Murió en paz estando en Jerez año de 1 3 1 1 . » 

Debajo del hijo de Guzmán, y en una hornacina, se manifies
t a una es ta tua de mármol blanco, armada al uso ant iguo, la cabe-
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za la cubre un bonete morisco, es tá tendida, diciendo su inscrip
ción: 

«E lExcmo . Sr. D . Bernardina de Zuñiga y Guzmán.» 
Es te cadáver fué t ras ladado á este sitio y ocupaba antes el 

arco en que está el a l t a r de la Resurrección, y su epitafio decía: 
«Aquí yacen los I lus t res . S S . Don Bernardino de Zuñiga y 

Guzman, hijo de los I lus t res SS. Don Pedro de Zuñiga y de su mu-
ger Doña Teresa de Guzman, pr imeros S S . y marqueses de Aya-
monte: y su muger Dña . Franc isca de Guzman, nieta del Excelen
tísimo Señor Don J u a n de Guzman, el primero duque de Medina 
Sidonia.» 

En frente de estos en te r ramien tos , se ve o t ra hornacina si
tuada en el lado izquierdo, en la que se destaca una mujer con un 
libro en la mano, y á sus pies una es ta tua pequeña, que represen
ta á Leonor Dávalos , víct ima de su lealtad en el acto de es t i ra r 
su falda. Ambas es t a tuas son de mármol, y tienen la siguiente me
moria sepulcral: 

" A q u í r e p o s a n l a s c e n i z a s de D o ñ a U r r a c a Osorio 
d e L a r a , m u g e r de D o n J u a n A l o n s o P é r e z d e G u z 
m a n , I l t m o . S e ñ o r d e S a n l aucar . M u r i ó q u e m a d a e n 
l a A l a m e d a d e S e v i l l a por o r d e n d e l r e y D . P e d r o e l 
Cruel , por l e q u i t a r l o s t e s o r o s é r i q u e z a s . T a m b i é n 
se q u e m ó con e l l a p o r q u e n o p e l i g r a s e su h o n e s t i d a d 
L e o n o r D a u a l o s , l e a l c r i a d a s v i a . A ñ o de 1 3 6 7 . " 

I lustrando esta heroicidad, dice el sabio Zevallos: 
«Después que esta señora quedó viuda, padeció tan cruel 

persecución de D. Pedro , que además de confiscarle los bienes y 
los de su hijo, dicen la Historia general y el Dr . González de Illes-
cas, que la mandó quemar viva, como igualmente á dos primas 
suyas . 

Y es ant igua y general opinión en Sevilla, que la quemaron 
en la Alameda, que entonces se l lamaba la Alaguna, por las mu
chas aguas que allí concurren. Se cree que no padeció esta señora 
por menor causa, que por m a n t e n e r su castidad y honor. No es 
menos heroica la acción de una noble doncella criada de doña 
U r r a c a , l lamada Leonor Dava los , na tura l de Ubeda ó de Baeza. 
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Seguía es ta fiel cr iada á su señora en su mar t i r io , y viendo que 
enmedio del fuego se le descomponía la ropa, se arrojó á la ho
guera y cubrió á su señora, quemándose con ella. Las preciosas 
cenizas de es tas dos i lustres víctimas de la cast idad, es tán aquí 
j un t a s en un mismo sepulcro.» 

Has t a aquí hemos descrito la iglesia moderna; ahora nos 
toca hacerlo de la ant igua, para cuya construcción concedió per
miso á D . Alonso Pérez de Guzmán el Bueno D. Fernando IV el 
Emplazado, en Palencia á 24 de Octubre de 1298. 

Torciendo a la derecha se penetra en esta iglesia, viéndose 
implantado en el arco divisorio un a l tar churr igueresco, en el que 
se venera un lienzo del Apóstol San Pedro, insigne p in tu ra que 
es tá firmada por Pascual Cati, y que según el viajero Ponz, esta 
p in tu ra su estilo es de la escuela de Miguel Ángel . Fué donada 
á es ta iglesia por D. Enrique de Guzmán en 1600, siendo E m b a 
j a d o r en Roma en tiempo de Felipe I I . En el ático se nota un cua
dro del Arcángel S. Miguel, y debajo del cuadro de San Pedro 
hay una Virgen. 

De t r á s del retablo que sepusoá dicho Apóstol, está una piedra 
de jaspe negro donde con le t ras de bronce dorado, se esculpió una 
inscripción lat ina dedicada á D. Enrique de Guzmán, en la que se 
manifiesta que también trajo á este Monasterio las rel iquias del 
már t i r S. Eutiquio, en una cajita de plomo que está metida den 
t r o de o t ra de madera, guardándose debajo del ara de este a l t a r , 
con pedazos de los instrumentos de su martir io, que fueron t rasla
dados de la iglesia de S. Lorenzo en Dámaso, en el t ea t ro de Pom-
peyo. Dent ro de dicha caja exis t ía una relación con la vida de este 
S a n t o , que el Sr . Morgado se apoderó de ella y se trajo al archi
vo del palacio Arzobispal sevillano. 

Un olvido involuntario hemos tenido al hacer la his tor ia del 
Monaster io de S. Isidro del Campo, cual ha sido recordar que sus 
P r io r e s fueron nombrados administradores para la construcción 
del hospi ta l de la Sang re , de Sevilla, cargo que les confirió don 
F a d r i q u e Henríquez de Rivera, por disposición t e s t amenta r i a , ges 
t ión que duró has t a nuestro siglo á la exclaustración de los r e 
g u l a r e s . 
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La mencionada caja t iene la siguiente inscripción, g r a b a d a 

torpemente: 
I H S Qj| M R A -

S T B EVTITI I M A R T I K I S R E L I Q V I ^ E X C A -

L I S T I C O E M E T E R I O E X T R A C T A P R I V I L E G I O 

G R E G O R - X I I I - P O N T - M A X - C O N C E S S O D - D -

M A R I D E P I M E N T E L D ' F O N S E C A C O M I T I S ^ E D E 

O L I V A R E S UOMM C O M O R A T I C V C O N S O R T E S I B I 

C A R I S S . 0 D . D . H E N R I C O D { G V Z M A N C O M I T É D { O L I 

V A R E S C H A T . C A M A G . T I S P H I L I P P I - I I - H I S P A R R E G Í S L E G T O 

P R O V T I N L R I S P A T E T T A A P L I S E T T E S T I M O I O A V T ° 

C O L L O C A T E F V E R E R O M . E A P D I C T A D - D - M A R Í A I N 

H A C P L V M B E A P A R V A A R C A A N N O D N I M D L X X X I X 

E T P O N T U S • S - D - N - X I S T I P P - A N N O - V - A D G L O -

R I A M D E I S A N C T O R V M H O N O R E M E T V T A 

F I D E L I B U S R E V E R E A N T U R 

Bueno será i lus t ra r la biografía de este santo con a lgunos 
recuerdos. 

Fué San Eut iquio soldado romano, már t i r del tiempo de Dio-
cleciano. 

Hicieron con él c ruen tos mart ir ios, y lo azotaron después de 
herir le con garfios y cuchil los; lo metieron en un lóbrego calabo
zo sembrado de f ragmentos de tejas y ligado con grillos y cade
nas ; lo a r ras t r a ron por el suelo, dejándolo encerrado en una pr i 
sión doce días sin darle sus t en to , y viendo que no moría, sus ver
dugos determinaron a r ro ja r l e á un profundo pozo, siendo allí des
pedazado. 

Ahora toca describir el a l t a r mayor, presea del a r t e , que en 
éx tas i s contemplat ivo nos eleva el espír i tu hacia Aquel que supo 
impulsar el buril del g r a n Mart ínez Montañés. 

Desde luego el ábside manifiesta esta joya , que consta de dos 
cuerpos, ático y b a s a m e n t o . 

En el nicho cent ra l del primer cuerpo se os tenta la magis t ra l 
escul tura de tamaño n a t u r a l de S. Gerónimo, descansando sobre 
un templete , donde se g u a r d a la custodia. El santo está medio 
arrodillado, en ac t i tud de adorar á un pequeño crucifijo que t iene en 
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la mano izquierda, y con la derecha empuña una piedra para gol
pearse el pecho, penitencia que se imponía en su g ru t a . 

Los lados ofrecen dos gallardos cuerpos arquitectónicos de 
orden corintio, que contienen dos soberbios medallones de primo
rosa escul tura , que representan el Nacimiento de Jesús y la Ado
ración de los Reyes; las formas del diseño son grandiosas y la 
ejecución admirable . 

En la mitad del cuerpo segundo descuella la es ta tua de San 
Isidoro, Arzobispo de Sevilla, obra de un mérito grandís imo. 

A los lados hay relieves como los del primer cuerpo, admi
rándose en el de la derecha la Ascensión del Señor, y en el de la 
izquierda la Resurrección de Cristo, cuyo escorzo es bellísimo. 

La Asunción de Nuestra Señora está colocada en el át ico, ro
deada de ángeles y querubes, las Vir tudes Cardinales están repre 
sentadas en cuatro figuras, coronando el remate del a l ta r el Señor 
Crucificado, con dos ángeles de rodillas. 

En el frontispicio del primer cuerpo se manifiestan niños con 
ta r je tas en las manos, así como debajo de las es ta tuas de San 
Juan Bau t i s t a y San Juan Evange l i s ta , hay dos bellos ángeles , 
estando compartido todo este cuerpo con cuatro columnas estria
das espi ra lmente . 

La es ta tua de San Gerónimo en el desierto la encarnó el cé
lebre a r t i s t a Francisco Pacheco, y según consta en un auto capi
tu lar celebrado en este Monasterio el año 1613, se ratificó la es
c r i tu ra , por la cual se encomendaba á Mart ínez Montañés la cons
trucción del re tablo y es ta tuas o ran tes de los fundadores, bajo el 
a justede 3.500 ducados, donándosele además , á la conclusión, 300 
fanegas de t r igo . 

Ponz dice, que muchos mármoles de las g radas del prebisterio 
parecen haberse encontrado en las ru inas de I tál ica, aserción que 
corrobora el padre Zevallos, cuando combatiendo al pr imero, ma
nifiesta que las columnas no son salomónicas, sino del buen tiempo 
de los Romanos. 

En el mismo sitio que D . Alonso Pérez de Guzmán eligió p a 
ra su enter ramiento y el de su esposa, existen los sepulcros de 
ambos. A la derecha del prebisterio está el de D . Alonso y á la iz-

33 
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quierda el de doña María ; mas la variación que hoy tienen se hizo 
en el año de 1609, t r as ladándose á sitio más al to, bajo un arco. 

Empecemos describiendo el de Guzmán el Bueno, que ocupa 
el lado del Evangel io . Sobre su losa cineraria se ve su es ta tua de 
madera, debida al genio inmortal de Martínez Montañés, hincada 
de rodillas y en ac t i tud o ran te , ante un reclinatorio, armada de 
pun ta en blanco y des tocada . Exornan el arco los escudos de sus 
a rmas y algunos geroglíficos alusivos al sacrificio que hizo de su 
hijo pr imogéni to . 

El dist inguido arqueólogo Sr. Gestoso, en una de sus obras , 
hace ver el anacronismo que resul ta del a rnés de D . Alonso y del 
t r a g e de D . a María , pues supone que el a r t i s t a se inspiró en la in
dumentar ia del sepulcro de la Marquesa 'de Ayamonte , que exist ía 
en el Convento de S. Franc isco de Sevilla, y de otra es ta tua ant i 
gua, que no sería de la misma forma y gus to , que usaran en vida 
los fundadores del Monaster io de S. Isidro. 

Su losa c inerar ia contiene la s iguiente inscripción, que á la 
le t ra t ranscr ib imos: 

AQVI - YAZE - DON -AL° PÉREZ - DE - GUZMAN - EL - BVENO - QVE DIOS 
PERDONE - QVE - PVE - BIENAVENTURADO E QVE - PVNNÓ - SIEMPRE - EN 
SERVIR - A DIOS - E A LOS - REIES - E PVE - CON EL - MVI - NOBLE - REÍ 
DON - F E R . D O - EN LA CERCA - DE - ALJEZIRA - E ESTANDO - EL - REÍ - EN 
ESTA - CERCA - FVE - EN - GANAR - A GIBRALTAR - E DESPVES - QVE - LA 
GANÓ - ENTRÓ - EN - CAVALGADA - EN - LA - SIERRA - DE GAVZIN - E OVO 
Hl FACIENDA - CON - LOS - MOROS - E MATÁRONLO - ENELLA - VIERNES 19 
DE SEPTIEMBRE, ERA DE MIL E TREZIENTOS I QVARENTA I SIETE, QVE PVÉ 

AÑO DEL SEÑOR DE MIL E TREZIENTOS Y NVEVE 

H - S - E - 1 9 - SEPTEMBRIS ANNO DOMINI 1609 

300 . A DIE SVI OBITVS 

El monge Tor re s añade que en el año 1570, el Duque don 
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno visitó este Monasterio, y man
dó abrir el sepulcro, hal lándose el cuerpo del héroe embalsamado 
y entero, con una camisa de ta fe tán blanco, envuelto en un dosel 
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de brocado verde labrado, y una almohada en la cabecera, de la 
misma tela, conservando sus cabellos y barba, aunque algunos le 
faltaban. Al año siguiente tornó al Monasterio dicho Duque, y 
ot ra vez quiso ver el cadáver; pero éste estaba ya sin cabellos ni 
barba, porque desde luego que se introdujo el aire se le cayeron, 
siendo tes t igo presencial de esta exhumación el mencionado 
m o n g e . 

Refiriéndose Matute á D. José Maldonado de Saavedra , copia 
del mismo lo s iguiente: 

«Entre los caballeros que el duque llevó consigo, fué Melchor 
Maldonado, mi padre , quien me contó que se halló en es tas visi
t a s , y que en una de ellas mandó el Duque sacar el cuerpo á que 
ayudó mi padre y le arr imaron á una pared, donde es tuvo de p ie , 
y era tan alto de cuerpo, que ninguno se halló en la ciudad que 
con un gran palmo le alcanzase, pues mi abuelo lo midió y tenía 
casi diez pies de largo.» 

En el sepulcro frontero se dist ingue otra es ta tua en la mis
ma act i tud que la de D. Alonso, figurando la matrona D . a Mar ía 
Alonso Coronel, esposa de nuestro héroe. 

Tiene vestido un brial de manga ancha, airoso y elegante, 
adorna su cabeza una blanca toca , cubriendo sus hombros un rico 
y bien plegado manto , embelleciendo su talle un cinturón de 
g randes borlones. 

Los res tos de ambos héroes descansan en dos bóvedas al pie 
de los sepulcros. 

Persona que recientemente ha bajado á la de Guzmán, dice 
que de sus restos no se conservan hoy más que algunos huesos 
podridos. 

En esto paran las grandezas y el orgullo humano. 
La esposa del héroe de Tarifa tiene la siguiente memoria: 

AQUÍ IAZE DOÑA MARÍA ALFONSO CORONEL 

OVE DIOS PERDONE; MVGER QVE FVÉ DE D. ALONSO PÉREZ DE GVZMAN 

EL BVENO, Y MADRE DEL SEGVNDO ISACC. FINO ERA MIL 

E TRESCIENTOS E SESENTA, QVE FVÉ AÑO DE XPTO. 

MIL E TRESCIENTOS VEINTIDÓS. 

H. S. E . 19 SEPTEMBRIS ANNO DOMINI 1609, 283 A DIE OBITVS. 
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A seguida de este epitafio se leen estos versos: 

«O ínclita Roma, si de estas supieras 
cuando mandabas el gran universo 
que gloria , que fama, que prosa, que verso, 
que templo ves ta l á la t a l hicieras.» 

Hay varias versiones sobre el cauterio de rociarse con acei te 
hirviendo el cuerpo es ta matrona para vencer sus fogueras, como 
menciona Juan de Mena en sus Trescientas-, pues mien t ra s Ambro
sio de Morales, Pedro Medina, Hernán Núñez de Guzmán, Fe rnan
do Zevallos, y en nues t ros días D . Francisco Tubino, achacan se
mejante heroicidad á es ta señora; Morgado, Ortiz deZúñiga y una 
tradición constante en Sevilla, la refieren á doña María Coronel, 
esposa del magnate D . Juan de la Cerda, que está en te r rada en el 
Convento de Santa Inés , viéndose en su cuerpo manchas. 

A ésta deben referirse, porque el Padre Zevallos se equivoca 
invirtiendo la cronología, pues hace á la mujer de Guzmán poste
rior á la de Sevilla, y porque la esposa del de la Cerda odiaría al 
voluptuoso monarca, pues éste la engañó en Tarazona, cuando fué 
á pedir merced por la vida de su esposo, apesar de asegurar le lo 
contrario D. Pedro , porque al llegar á la metrópolis andaluza, se 
lo encontró muerto por losbal lesteros del r ey . 

Por es to , el desairado y lascivo monarca puso las miras en 
D . a Aldonza, hermana de D . a María, la que pronto abandonó, des
pués de hacerla su rendida amante en la Torre del Oro. 

También puede suceder que la esposa de Guzmán venciera sus 
fogueras, pues D . José Amador dé los Ríos, en su Sevilla Pinto
resca, dice que, enamorada de un criado, t r a t ó de es ta manera po
ner un dique á sus ape t i tos venéreos, conservando así su honest i
dad. 

Además de las memorias sepulcrales que se han mencionado, 
reposan aquí las cenizas del már t i r D. Pedro Alonso de Guzmán, 
víctima inocente de la infamia del infante D . Juan en el cerco de 
Tarifa. 
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Igualmente yacen aquí los i lustres descendientes del g ran 
Guzmán. En t re ellos mencionaremos á D . Alonso de Guzmán; don 
Enrique, hijo primogénito del antecedente y nieto del rey D . E n 
rique II , el cual se ahogó en Gibral tar por el humanitar io acto 
de salvar una insignificante barquil la . D. Juan Pérez de Guzmán, 
segundo conde de Niebla y primer duque de Medina-Sidonia. Don 
Enr ique de Guzmán, segundo de este t í tu lo y cuar to conde de 
Niebla, que apesar de anter iores enemistades, voló en socorro del 
marqués de Cádiz, que estaba cercado en Aljama por el rey de 
Granada. D. Juan el I I , t e rcer duque de Medina-Sidonia, quinto 
conde de Niebla, octavo Señor de Sanlúcar y primitivo Marqués 
de Cazaza en África, que murió en Sevilla víctima de la peste 
que diezmó esta población en 1507, asolamiento que hizo crecer 
malvas en las plazas de S. Francisco y Salvador. 

También yacen aquí D. Juan de Guzmán el I I I , que combatió 
á los comuneros de Castil la, y Hernán Cortés, descubridor y con
quistador de la Nueva España , el cual murió en Castilleja de la 
Cuesta el día 4 de Diciembre de 1547 y fué enterrado en este Mo
nasterio, has ta el año 1566, en que fueron ent regados sus huesos 
á Francisco López Calatayud para t ras ladar los á México, en don
de reposan hoy. 

En el muro frontero al a l tar de San Pedro , que divide ambas 
iglesias y al lado del pulpito, escrito en una losa negra , se lee el 
s iguiente epitafio latino, que tradujo D. José Toro Palma, Abad 
que fué y Cura de San Isidro del Campo en 1844: 

«Aquí está enterrado Félix de la casa de los Guzmanes — 
Objeto de esperanza y amor de su hermano Juan Duque, magná
nimo capitán — Antes de nacer fué para su padre objeto de com
pasión — Creyendo que vería la luz después de su fallecimiento—• 
Y nacido lo fué para su madre de gozos y delicias — Mas ay! ay, 
dolor!... lo ar rebató la muerte en t ierna edad — P u e s apenas con
taba veinte años — Imprudencia sería el sentirlo demasiado; pues 
para que fuese como se llamaba — Se apar tó de los vivos muy 
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temprano — Te ruego, por t a n t o , lector, que á Dios lo encomien
des y sea leve la t i e r ra á los res tos de Fél ix» 

Es ta inscripción se refiere á un D. Félix, hermano de D. Juan 
Alonso de Guzmán, cuar to Duque de Medina-Sidonia, el cual mu
rió en Madrid á la edad de veintidós años, siendo paje del rey en 
1541 , y cuyo cuerpo fué t ras ladado á este Monasterio desde la 
Corte. 

Al lado de la Epís to la del a l ta r mayor existe un retablo chu
rr igueresco, en donde se ve á N t ro . Padre J e s ú s con la Cruz 
acuestas y debajo un exce len te Niño Dios, obra de Montañés . El 
a l ta r lo decoran las Stas . Clara y Teresa y en lo alto la figura de 
San Rafael. 

Las dos bóvedas r e s t a n t e s la ocupan el coro, que es bas tan te 
espacioso y cómodo. Su si l ler ía está adornada de un cuerpo de ar 
qui tectura de orden dórico, que se levanta sobre una segunda hi
lera de sillas, y consta de 74 asientos; su tal la es sencilla y de 
buen gusto y puede refer i rse su construcción á la época de los Fe 
lipes. En el muro l a t e r a l de la Epístola se ve el órgano, que, se
gún la opinión de los in t e l igen te s , es, aunque pequeño, de buenas 
voces y fábrica. 

El pulpito es digno de admiración por es ta r hecho á marti l lo. 
Todas las paredes a l tas del coro están revest idas de muchos cua
dros que representan ac tos de la vida de los Santos , y una pintu
ra de Nuestro P a d r e J e sús . 

El facistol es tá sos tenido por leones sentados, t iene muchas 
labores y angeles en los ángu los , coronándolo un templete con la 
Virgen. 

Se ignora quiénes fueran los artífices de tales objetos, cre
yéndose que los monges, pues Zevallos menciona los nombres en el 
siglo XVI I I de F r a y P e d r o de Quesada y F r a y José de Santa 
María, claustrales del mismo Monasterio, que eran unos artífices 
excelentes que dibujaban y aun encuadernaban los libros corales, 
que muchos de éstos han pasado hoy á la Catedral de Sevilla, y los 
ornamentos más impor t an t e s á las monjas de San ta Paula de es ta 
ciudad. 
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En la sacr is t ía se muestra un a l tar i to de buena arqui tectura , 
donde se venera una ant igua imagen de Nues t ra Señora que l laman 
de los Milagros, p in tura que una constante tradición asegura que 
habló á Santa Teresa, siendo la época de su construcción en el si
glo XII . En el mismo lugar se venera un Jesús Nazareno de escul
t u r a , en una urna de cr is tales , que se a t r ibuye á Luisa Eoldán, 
llamada la Roldana. 

Los Sres . cura y sacr is tán , con una bondad quedes dist in
guen, en esta pieza enseñan, como reliquias, un cuchillo engarza
do en pla ta y el puño de cristal , que se dice que con él mar t i r iza
ron á San Bartolomé; un precioso crucifijo de marfil, obra de Pe 
dro Roldan, y una capa de terciopelo verde del siglo XII , que se 
supone fuera regalo del mismo D. Alonso Pérez de Guzmán el 
Bueno y que tiene un valor y mérito indiscutibles. 

Desde la sacr is t ía se pasa á la Sala Capitular , mostrándose 
es tas segundas sillas de coro, en donde se celebraba capítulo por 
los monges; están construidas bajo un excelente orden dórico. E l 
Jesucr is to a tado á la Columna y el Apostolado que decoran sus 
paredes, fueron mandados p intar por D. Enrique de Guzmán, cuar
to conde de Niebla, y están calcadas exac tamente de las mismas 
que para el Escorial ejecutó Juan Fernández Nava r r e t e , conocido 
pot el Mudo. 

Asimismo allí se ve la efigie de Nuest ra Señora con el Niño 
en los brazos, escultura que hizo Martínez Montañés, como mues
t r a de su habilidad, cuando pretendía la obra del a l t a r mayor. 

En un sitio de la Sala Capitular hay un oratorio y otro depar
t amento , cuyo fin fuera celebrar en él secretas, conferencias pa ra 
elección de abades, y allí se desarrol lar ían aquellas escenas vio
len tas ent re los par t idar ios de Alonso de Nogales y Alonso de Al
cázar, cisma de los cistercienses, á que puso coto D . Enrique de 
Guzmán, lanzándolos del Monaster io. 

Es tos abades tenían ta l prepotencia desde el tiempo de Guz
mán el Bueno, que nombraban el alcalde de Santiponce y estaban 
exentos de la Diócesis Sevillana, y su origen procedía del Monas
ter io de San Pedro de Gumiel, en donde los antecesores del héroe 
de Tarifa tenían su enter ramiento . 
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La iglesia moderna servía para los oficios parroquiales y la 
an t igua para las funciones del Monasterio, y como documento cu
rioso terminaremos este relato descriptivo, dando aquí cabida al 
s iguiente decreto que promulgaron los franceses á su l legada á 
Sevilla, sobre nombramiento de cura de la iglesia de S. Isidro del 
Campo: 

Gaceta de Sevilla correspondiente al mar t e s 13 de Febre ro 
de 1810. 

«Real Alcázar, de Sevilla á 11 de Febrero de 1810. 
Don José Napoleón, por la gracia de Dios y la Constitución del 

Es tado , rey de las Españas y de las Indias , 
Hemos decretado y decretamos lo s iguiente: 
Art ículo primero. La iglesia del convento de S. Isidro, que 

fué de los ex-regulares Gerónimos, en la ciudad de I tál ica, subsis
t i rá con el t í tu lo de Iglesia Par roquia l . 

A r t . I I . Nombramos cura párroco de la iglesia de S . Isidro 
de Itálica á D. Manuel Pérez , ex-religioso del orden de San Ge
rónimo. 

Ar t . I I I . El mismo párroco nombrado propondrá los oficios 
y las personas necesarias para el culto y desempeño de la cura de 
almas en la parroquia de I tá l ica , teniendo presente á los exregu
lares que han permanecido en el mismo convento. 

Ar t . IV . Nues t ro ministro de Negocios eclesiásticos queda 
encargado de la ejecución del presente decre to .—Firmado. Yo el 
r ey .—Por S. M., su ministro secretario de Estado, Mariano L u í s 
Ur quijo.» 



El autor de este libro quisiera dedicar una biografía á cada^ 
uno de los arqueólogos, bibliófilos y l i t e ra tos , periodistas y hom-' 
bres de ciencia, con que se honraSev í l l a ; pero semejantes t r aba 
jos son ajenos á la índole de es tas páginas , en donde no deben fi
g u r a r en su pa r t e biográfica, más que las de aquellas personalida
des que han coadyuvado á formar la historia de la ext inguida 
I tá l ica . 

Pe ro como cier tas individualidades contribuyen, aunque sea 
de una manera mediata, á conservar sus glorias en la esfera de la 
arqueología, dignas son de mencionar en Sevilla, D. Antonio Ari-
za Montero-Coracho, amantísimo admirador de las glorias i ta l i -
censes y selecto coleccionista de ant igüedades; D. Francisco Ca
ballero Infantes , que á fuerza de dispendios, t iene gas tado una 
fortuna para que no se ex t rav íen t a n preciosas joyas , pasando á 
manos e x t r a ñ a s ; D. Eduardo Sánchez de la Cotera, rebuscador 
incansable cuya colección hemos descrito, y el activo D. José Ges-
toso y Pérez, dil igente arqueólogo y conocedor consumado de la 
E d a d Media y el h is tor iador cronista de Sevilla, D . Joaquín Gui
en o t. 

Y si de la esfera de la arqueología pasamos á la de la biblio
grafía, aquí alienta ese Mecenas de los libros, cual es el S r . Du
que de T 'Serclaer , cuya biblioteca es un templo, en donde se le 
rinde un culto ferviente á las le tras , yéndole en zaga su no menos 
i lustre hermano, el Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros. 

Otro tabernáculo l i terario existe en la calle O'Donnell , mo
rada de ese o t ro procer egregio, que se llama en la república de 
las l e t r a s , D . José María Asensio. 

Otro templo á la cul tura pa t r ia le sigue en calle Gravina , en 
donde anida otro preclaro l i tera to que se denomina D . Manuel 
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Asimismo, en la plaza del Alfaro levántase suntuoso palacio 
á las a r t e s , que tiene un ora tor io á los libros que caen bajo la égi
da del amante de ambas g lor ias , D. Jacobo López Cepero. Otro 
sacerdote , cual es D . J o s é Lamarque de Novoa, inciensa este mis
mo culto con su sabiduría en la calle de San Esteban. 

Después de és tos , Sevil la a tesora en su seno magníficas bi
bl iotecas, como la de la S r a . Viuda de Álava Urbina, la de D. Luís 
de Borja y Palomo, la del Barón de Sabasona, la de D. J o s é M . a d e 
Hoyos, la de D . José M. a de V e r a , la de D. Mariano Fernáudez 
Castañón, la del S r . Marqués de la Motilla y la de D. Manuel An-
dérica, apar te de la rica Colombina, Univers i tar ia y Sociedad de 
Amigos del P a í s , que t an bien conservada se encuentra en manos 
del activo numismático D. Rodr igo de Quirós. 

Bueno será dedicar aquí un recuerdo cariñoso á la muerte 
p rematu ra de D. José Vázquez Ruiz, distinguido amante de la li
t e r a t u r a histórica de Sevil la . 

Rendido este t r ibu to de admiración á las r iquezas bibliográfi
cas con que se enorgullece nnes t ra ciudad, entremos biografiando 
al profundo filósofo, au tor de La Itálica, 

Fray Fernando de Zevallos 

Nació este i lustre sacerdote en Espera , provincia de Cádiz, 
en 9 de Set iembre de 1732. Sus padres fueron Manuel é Ignacia 
Pérez d'eMier, de humilde ext racc ión . 

Conociendo los mismos su excelente disposición, lo l levaron á 
Sevilla, poniéndolo al cuidado de su hermano mayor D. Manuel , 
beneficiado de la parroquia de S t a . Ana , el que lo llevó al Colegio 
de Santo Tomás á cursar g r amá t i ca la t ina , continuando después 
sus estudios de derecho civil y canónico en la Universidad l i tera
ria de Sevil la. 

Al poco tiempo abrazó el es tado eclesiástico, por tener unas 
capellanías que le donó el cardenal Solís. Por defunción de D. Al
fonso Tejedor, quedó vacan te entonces una Canongía de la Cate
dral de Sevilla, convocándose en 1755 á concurso para proveer la . 

Zevallos ent ró en ella con el número 11 , haciendo unos bri
l lantes ejercicios; pero otro se llevó la palma, pues las injusticias 
siempre han estado á la orden del día. 

Movido de un doloroso desengaño, llamó á las pue r t a s del 
Monasterio de San Isidro del Campo, en donde tomó el hábi to , y 
ya con este fué enviado á Salamanca, para obtener las preeminen
cias correspondientes. E l p r imer fruto de su trabajo l i terar io fué 
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la obra t i tu lada : «Paráfrasis de los Salmos en t res sentidos, Moral, 
Místico y Li terar io .» 

Al volver al Monasterio de San Isidro del Campo, del que fué 
elegido pr ior , const ruyó en el mismo oficinas costosas y út i les ; 
decoró la iglesia comprando ricos ornamentos y alhajas para el 
culto, é hizo el a lgibe, pues el agua que se bebía era del Gua
dalquivir . 

Transcurr ido el tr ienio, nombráronlo prior del Colegio de Avi
la, donde principió a escribir su conocida obra La falsa filosofía 
crimen de Estado, y obtenidas las licencias para imprimirla, mar
chó á la cor te , donde se comunicó con el conde de Campomanes, 
quien se prendó de la originalidad del libro. 

Es ta obra originó una borrasca en aquella época, en que te 
nían tan grandes predicamentos las ideas vol ter ianas . 

A seguida escribió La Itálica, historia que en el t ranscurso 
de la obra hemos mencionado. 

Segunda vez fué elegido prior del Monasterio de San Isidro 
del Campo, y habiendo marchado á Lisboa para imprimir el tomo 
séptimo de su Falsa Filosofía, su obra fué mandada recoger por 
orden del Gobierno, haciéndole caer semejante determinación en 
una profunda melancolía, que le hizo en t r ega r su alma á Dios el 
día 1.° de Marzo de 1802, á los 72 años de edad. 

Según la descripción que del P . Zevallos dejó escri ta un 
monge de San Isidro, leer, escribir y orar fué el continuo empleo 
de su vida. Muchas veces oyéronle decir: Dios ante todo, después 
de Dios mis libros. 

Su cadáver fué sepultado en el c laustre cercano á la puerta 
de la iglesia, y se le puso un epitafio laudatorio en lat ín. 

Su sepulcro lo cubre además de és te , el siguiente que recuer
da la traslación de sus res tos á Sevilla: 

«La Comisión Arqueológica de Sevilla auxil iada por la Exce
lentísima Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamien to , cuidó 
de exhumar los res tos mortales del R. P . M. F r . Fernando de Ze
vallos, que yacían en este sepulcro, en 16 de Abril de 1863. Tras 
ladándolos con solemne pompa en 6 de Noviembre del mismo año, 
á la iglesia de la Universidad Li te ra r ia , donde descansan los de 
ot ros i lustres varones.» 

D. Justino Matute y Gavina 
Nació este admirador de Itálica en Sevilla el día 28 de Mayo 

de 1764. Sus padres fueron D. Domingo Matute Zamora y D . a I sa
bel Gavir ia Zorzosa. 
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Desde niño mostró felices inclinaciones al estudio, obtenien
do el grado de Bachiller en la Universidad de Sevilla en Julio de 
1790, y ganando cuatro cursos en Medicina. No se sabe si ejerció 
esta car re ra ; pero desde esta época mostró una decidida afición á 
los estudios históricos y á la l i t e r a tu r a . 

Unido Matute con Arjona y o t ros , fundaron una Academia 
par t icu lar de le t ras humanas . A seguida por José Bonapar te fué 
nombrado prefecto de Jerez de la F r o n t e r a , donde pres tó valiosos 
servicios á las a r tes , oponiéndose á que los soldados franceses co
metieran profanaciones con las joyas de la Cartuja y salvando 
unas andas de plata del convento de Santo Domingo de dicha ciu
dad. 

Pero cuando en 1812 se eclipsó la gloria de Napoleón, Matu
te fué acusado por el delito de adhesión á los franceses, sufriendo 
a r res to el día 28 de Septiembre de 1812. 

Viendo D Just ino que se ensañaban con él, recurrió en una 
instancia á la clemencia del rey, que dio por resultado ponerlo de
finitivamente en libertad en el año 1814. 

No fué ocioso por esto, pues en el tiempo que estuvo preso 
escribió las Antigüedades de Jerez y de Medina-Sidonia, y el Ca
tálogo de los Caballeros Hijos-dalgos de Sevilla. 

Resti tuido Matute á Sevilla en 1815, empezó o t ra vez sus t ra 
bajos l i terarios-arqueológicos, y en 1818 publicó su Aparato para 
escribir la historia de Triana, y una Relación á las Exequias de 
D . a Isabel de Braganza . 

Al mismo tiempo publicó unas notas al tomo noveno de los 
Viajes de Ponz, en que combatió á este viajero, diciendo que es 
imposible que en doce días se pudiera escribir con exac t i tud todo 
lo que Sevilla encierra. 

Después emprendió el g r an t rabajo de adicionar notas á los 
Anales de Zúñiga de Sevilla, t rabajos que contienen las más prin
cipales memorias desde 1701 has ta el de 1800. 

Igualmente concibió el proyecto de una obri ta que t i tu ló Adi
ciones á la obra de Hijos ilustres de Sevilla, del padre Va lde r r ama . 

No contento con estos esfuerzos, preparó sus Hijos de Sevi
lla, señalados en Santidad, letras, armas, artes ó dignidad.» 

Por este tiempo dio á luz su Bosquejo de Itálica, que t a n t o 
renombre le hizo alcanzar, si bien, como hemos dicho, lo calcó en 
los trabajos del padre Zevallos, Masdeu y Laborde. 

Atacado de una parálisis, sonó para él la hora suprema en 
el día 11 de Marzo de 1830. 

Es te historiador, arqueólogo y biógrafo, dejó muchas obras 
inéditas, que serían prolijo c i tar , y que nosotros con gus to con-
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signamos su nombre en estos ligeros apuntes , como merecimien
tos á un hombre que algo hizo por nues t ra desgraciada I tá l ica . 

D. Demetrio de los Ríos 
También es merecedor de a lgunas l igeras líneas biográficas 

este sabio arqui tecto, que t an to se ocupó de Itálica, y que al mismo 
se le deben las obras del Anfiteatro y demás descubrimientos que 
en su lugar hemos publicado. 

Nació el 27 de Junio de 1827 en la ciudad de Baena, provin
cia de Córdoba, y era hermano del doctísimo historiador y crít ico 
D. José Amador , que también falleció en 1878. 

Al terminar sus estudios, obtuvo por concurso la plaza de 
arqui tecto municipal de Sevilla, y por oposición la Cátedra de To
pografía de la Escuela de Bellas Artes de la misma capi ta l . 

Desde luego fué nombrado vice-presidente de la Comisión de 
Monumentos, dirigiendo por este tiempo las escavaciones de I tá l i 
ca, 3̂  t ras ladando todos los restos que sacó á las galer ías del Mu
seo Provincial de Sevilla, en donde existen. 

En 1869 salvó de la demolición nada menos que 25 iglesias, 
casi todas mudejares, orden decretada por la Junta Revoluciona
ria y que supo encauzar con a r t e y caute la . Es decir, que Sevilla 
debe á tan i lustre arqui tecto las iglesias de S. Marcos, S t a . Cata
lina y Omnium Sactorum, gestión que también extendió á la con
servación de la Torre del Oro y del precioso arco plateresco de las 
Casas Ayuntamiento. 

En 1880 fué nombrado director de las obras de la Catedral de 
León, realizando en ella trabajos con admirable acierto y segur i 
dad. En sus últimos tiempos dirigía la res tauración del glorioso 
monasterio de San Miguel de Escalada, la del famoso templo de 
San ta Cristina de Lona y la del Ins t i tu to de Gijón. 

Su actividad fué ta l , que dejó escr i tas muchas obras sobre 
historia del ar te , estét ica y arqui tec tura , asimismo como algunos 
t rabajos de las Ruinas de Itálica, de los Monumentos Árabes y Mu
dejares de Sevilla, de La Catedral de León, del Nuevo Diccionario 
de Arquitectura y de sus ciencias auxiliares, Teoría estética de la 
Arquitectura, El Anfiteatro de Itálica, Tratado elemental de topo
grafía y agrimensura, El Arte en todas sus manifestaciones y o t ras 
más, sin contar var ias obras filosóficas, poéticas y dramáticas . 

La muer te lo a r reba tó al cariño de sus deudos y amigos en 
León el día 27 de Enero de 1892. Descanse en paz. 
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D. Francisco Collantes de Terán 
De intento no hemos nombrado ent re los l i tera tos á es te dis

t inguido escr i tor , que también se ocupó de Itálica y que de abo
lengo lucha por sostener sus glorias. 

Cualquiera que al subir las oscuras escaleras del Archivo de 
la Excma . Diputación y Gobierno civil, extienda su vista ent re 
aquellos numerosos legajos, que componen la t rama contencioso-
adminis t ra t iva de nues t ra e terna gestión polí t ica, allí se encon
t r a r á un hombre en el período álgido de la madurez, pues nació en 
Sevilla en 1828, y que, combatido por un temblor nervioso, su ca
beza es tá en volcanismo perpetuo, construyendo siempre el edifi
cio de n u e s t r a historia pre tér i ta . 

Labor que ar ranca desde el año 1847, publicando numerosas 
poesías, ar t ículos y t rabajos l i te rar ios , un periódico llamado Sin 
Nombre, un drama La Jaula,de León, una novela histórica Julia 
de Santa Cruz, el informe á Las Ruinas de Itálica, el prospecto 
pa ra la estadíst ica Monumental de Sevilla, el discurso necrológico 
de D . José María de Ibarra , cinco memorias sobre la propiedad del 
Hospi ta l de la Sangre , la colaboración en la obra de Delgado las 
Medallas Autónomas y en la Eevis ta arqueológica. 

Con los Bibliófilos lleva también su contingente de energías 
en el prólogo de La Itálica del padre Zevallos, en la historia de la 
Univers idad de Sevilla, en las Memorias históricas de los Estable
cimientos de Caridad de Sevilla y en la capilla de la Escala . 

Apesar de su edad, no desmaya y lo vemos publicando t r a b a 
jos inéditos y otros en publicación, como son un estudio sobre los 
Pertigueros de la Catedral de Sevilla, Algo sobre la Giralda, los 
Castillos de la Región Bélica y Apuntes para un Curso sobre la teo
ría é historia de las Bellas Artes. 
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E R R A T A S I M P O R T A N T E S 

En la página 49, línea 4 . a , debe leerse, en vez de conde, el monge Montfaucon. 
En la página 122, en la línea 7. a, en lugar de per obajo, debe leerse pero bajo. 
En la página 125, línea. 3 . a , en lugar de ailada, debe leerse aislada. 
En la página 151, en la línea 14, debe leerse, en lugar de especieta, especiota. 
En la página 160, los cajistas han saltado en la última línea la siguiente oración: 

«los órganos de la concienciosidad, la maravillosidad y la veneración, que hacen al 
hombre consustanciarse con Dios mismo.» 

Próximo á publ icarse: 
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