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mmátmMss .¡paisa -el arreglo de la famosa Biblia Poli-
¡|N&5 pera *a»sasfo áa duda de este trabajo, opor al=
jpaatro «oíbo te abandonó: mas habiendo sido poster-gado sea ¡Salamanca á otros de inferior mérito acogióse á
isnaaíjgao prsíector que le recibió segunda vez benévola-
«entedáadole ¡ebjcuenta milmaravedises de presente, y
ademas de ana-cátedra bien dotada 40 fanegas anuales de
íwg*poí_m de Valióse mucho Gisñeros de

y tratóle basla¡sa muerte con la mayor fa=
íaUíaridad*

immnqm se concluía ie arreglar definitivamente la
í»lfersídad fandd ¡ea ella siete colegios menores depen-
Heates del de San Ildefonso;;isaber, uno titulado de la
Madre-da ©iascoa 36 becas para teólogos, el de San Pe-dro y Sao fablopara 12 frailes franciscos. Dos para fi-
lósofas con 48 becas cada ano , otro dos para gramáticos
griegos y latíaos con 36 becas cada uno, y el de San Lu-
sas que servia de enfermería. Concluyéronse todas estas
fundaciones el año1510 , y en elmismo les dio las cons-
tituciones para su gobierno. Aumentó también elnúme-
ro de cátedras basta 46, y finalmente dejó para su do-
tación y sostenimiento deleolegio 11.000 ducados anuales,
y muchísimas heredades y fincas en San Tuy,Anchuelo sTorrelaguna y otras varias partes. Prohibió rigorosamente
qae se enseñase en la universidad el derecho civil,alegan-
do que este se enseñaba en' Salamanca especialmente, j
ea otras varias nniversidades, al paso que las cienciaseclesiásticas; estaban; descuidadas en todas ellas, por lo«nal había fundado aquel establecimiento con las rentasde su iglesia para subsanar aquel defecto.:m mismo año de 1513 en que vino Nebríja á ponersebajo os auspicios de C.sneros tuvo este la satisfacion dever al rey D.Fernando el Católico dentro de la univer-sidad: mostró el rey la mayor benevolencia conversandofamiliarmente con el rector y Cisneros, informándose delorden y progresos de los estudios. Entonces fue cuando
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/^-^í-vlPS fines del siglo XV,-cuando-ya ebesplea-
\^VCJ<T~\) ¿M ¿e J*3 media UBa estaba prosaias! 4

sa 4>easa, las iáeaeias yi«s^rtes T
,-fee

liasta entonces habi«iiperaMB«*&*^írt¿^»*^*taa*
«spaaoles, principiaran tíesarrallafse yá;dsr ,^5al<*Jí
-yida: viéronse entoaees WtípHsarse *ppr ¡taáas fartes
las universidades yibs paíegifts, á te |ue eaBSHíiia pfs-

ísurosa la juventud, ¡pe ya ítífeSS veía jireeisada como
«a ios tiempos Anterhr^$éemg^vhimm^jmÉ>.m-
zat la adarga á cada instatóe^para'defenfeáuii^tad^^
propiedades amenazadas per los árabes. Beapella égo-
¡sa data la fundación *ífe las celebres !^v*ersídalles de;

Saatiago ,Valencia,, iSigaenzaj Sevilla,, J^lcaláy Toledo I
y otras varias, fundadas i êm^f>rf^í.efocm<áeéá^km,)
les cuales libres de la¡fetigay iumaltQs|te-ia|^ra|flza- ]
í$an una posición veaitajjos»para «1 crtiíod!eilas¡cieácia&. }

Una de las mas célebres de aquel íieíapogs íla de í
Alcalá de Henares, qae catre íedas pj>rla *gcaa ¡

\u25a0fama y aopabradía de ¿sa Jandador y por:fil^¿ogradóle j
«splendor ique lle^p ,«?> los ..{temaos í^esiy¡os. -Durante j
el reinado.de D. A^ms9dl%pMfiiáM3^ismS^'^is^
Boa Gonzalo, seguadode esteadmbre., so^dísy obturo.;
•del rey un permiso papa en Abala, una aaiserS-"*
dad, con los mismos pyáfilegios «ea gaese¡acababade
-fundar la de Val!adfl,lidjf<MfiB9jejia-i*fe.di-|a ,$-^Jiar¿a=££j»
gínal que ge deposita ijeiB^ls^rebtvflidel £g\$§ym»fm$e
San Ildefonso: pero«p>|itodo., ¿;j-$py*e«*tp deJK. fiímsáí»

\u25a0..a© llegó á yerificarsg.
Estaba -reservada ¡fg^jioa^ gg**

treiía el erigir allí un mM¡mm$9 £§m¿¿kmám.M mv
de 1498 trató el graa ,eajfc|# í^bí^q^ d¿e §0mÉ^m h
abra ideada por uno de ms -pxsdfij^sor^s^y &U»¡se dia

«con fundamento qu^ JN¡~Jifi¡o Se las 4máp#§ m |¡p
impulsaron tres años .apiles 4 temar fe.asára §ae |aajta
labia repugnado. M0^^:£teMég.Mmm4£ Í0$
para colocar la pringa fjmÁm^mméé msr

la ceremonia m fsSüs>Ms¡nm$$$ *§as gxmssámlm
5a las grandes ventaja? §mM^^M^M^¿^r^lm^^ía^Restablecimiento. Sfff^a% £4* ht^ismm^m #9salir de la iglesia de §§¡FmmkmmcmwMld p.f«cedídta
de la cruz conventual; mmm m émMz k?*»íoí¿a»
des eclesiásticas y cifres y las personas »ss aofabiesá|£pueblo presididos tod^ jbf 4mwMsm %Toledo fr,
Francisco Jiménez Í^§í^^^gsíiáa4i§miüd. Pe-tuviéronse en un espaciosa c^mpa qae b¿k frente á laiglesia, y entonces #1ppügcio üd» fi^íel,«no de los de la cómala, í,r.azó sefee el terreno eípla-«o de ua vasto ed.E^ f fc?Mfn4fisus ángulos, elarzob^o p^p por .^j,prkmera piedra, y con s áaa ffiejfeik tironeeW»
-fiae: aquel edificio fcjto. 4§Jf* SHL41 Í2g323¡¿
are universidad. —* "*

Siguióse la obra ggg¡ cajar adelaatanio ránaameate
«atre tanto qae el arzobtóp.a^ra^-ria mayir auiorésMiaaírataba de interesar a.t peafiiee en s*&vor,y-ü ef^fe«avió á Roma el año de, iá;0¿ aí* Atóde.laa lusío'IrajB-
cisco Herrera, el cual [d*esempe5ó satisfactoriamente s usomision, y obtuvo muchas inmunidades é indulgencias
-de los pontífices Julio IIy después de León X.°aquel
mismo año dotó Cisneros su fundación en an millón de
¡maravedises sobre ias rentas reales.

3Jl UH-IYEBSISAD 3£ A¿.CAX.A BE HS^ABEf.
A mediados del año de 1508 se bailaba ya concluidolo mas preciso del edificio, por cuya razón aprovechandoCisneros el poco tiempo que le dejaban libre sus graves

ocupaciones determinó inaugurarlo por sí mismo, comoo verifico el día 26 de julio dei mismo año: dióle el tí-tulo de Colegio mayor de San Ildefonso ,poniéndole bajo
la advocación de este santo, por ser patrón del arzobis-p¿dode Toledo coa cuyas rentas lo habia fundado. Puso

de ¡la universidad á un tal Pedro Lermaqae era ¡entoncesde San Justo, vinculando el em-oles ie» los alpades sucesivos. Determinó igualmente que*I¡recíar del Cáfigio mayor lo fuese también de la uní-
Mródad^y-que íe irgno-sass; anualmente el dia de Sanlaicas? ¡eligió por primer ¡rector á un tal Pedro Campos á
|5aea ¡tabla Itóilode&íamaasacon los demás colegiales
.fes;£«átes S. mimm losMmescogido para ocupar el co-íegife Msmmbms de fstps eran; Miguel Carrasa, Fer-aaado mkms¿ Bartolomé lastro, Pedro Santa Cruzatetoaioílodrlgo y.Jtiaade la Fuente:

3^$mmmm c^^t^ms qUe pUS0 fueron:
®&m&c>mk0fa Itírgos,¡calsiÍrático de teología escolástica.Ir^CiemfintedeJaafíiíaaciscffl,, teologia de Escoto.gedm ?mxé& ;)de Paroca, Itpolpgia tomística.
iMiguelBardo, de .liegos, léxica.Aataaio Ifcales, de Cardova, ¡física.
.Alonso Mexmt» .^.de Talayera^iretórica.
\u25a0©emetífo Creta, Italiano,, griego, ,-'-3 N •-

ikbloferoa^Jiebreo.
IFwMmgimAm, -catedrMeq-fcde derecho canónico lla-

mados•;hcxmm-y .Salee©,.

I* raítósjJSáSxvSfloel célebre Nebrija á ponerse bajo
m^msssmm de ©saeros: %abíase este servido de sus



sacedlo aquella anécdota que refieren varios autores con-
tétiporáiteeSi Era ya alga de coche cuando todavía el
íéy segváa paseando por los claustros, por io cual
los pag^ del rey encendieron algunas hachas para alum-
b£ar fé4 su. regreso; y con ellas principiaron á cha-
muscaP ílos estudiantes : estos mal avenidos con ta-

les* broa-ras los embistieron á palos y pedradas, obligándo-
les -i refugiarse en las cátedras con no poca algazara;
pero habiéndose presentado D. Carlos de Mendoza so-

brino de Cisneros bastó su presencia para contener á los

estudiantes. -Sintiólo mucho el rey luego que lo supo, y
aVpesar-de su -profundo disimulo, no pudo menos de ma-
\u25a0ESfestar á Císttsres su desagrado por el desacato que se
había cometido con sus criados, quejándose de la insu-
bordinación; de los estudiantes, y de la impunidad que
les permitía gozar.

„Entonces Cisneros á pesar de la pasión con que se
esplieaba el-rey, le respondió —«Secer hasta las hormigas
muestran su cólera cuando se las inquieta» —y en seguida
manifestó la docilidad de los estudiantes que habían ce-
dido á la primera -insinuación de su sobrino: con lo cual
sedió-«1 rey por satisfecho. . ,; . ,

Preguntando en aquella; misma ócasioa Cisneros al
rey q-ue le. parecía de su fundación, respondió este que
estrañaba mucho que hablando sacado tan magníficos
planos y diseños de los mejores arquitectos de España,
hubiese hecho una ¡fábrica tan. mezquina, pues toda era
de, tapias y ladrillo.

El cardenal respondió, que si él la habrá levantado de
tapias, los colegíales en lo sucesivo la edificarían de már-
moles. ,. - .

Pasado este claustro hay nn gran patio llamado M'el&p
Filósofos que antiguamente llamaban de los Continuos-,*®®
se ofrece cosa notable mas que sus vastas dimensiones.
En seguida se entra ea otro patio ó claustro qae es ef
del colegio trilingüe de que ya hemos hablado: por -e-t-sé*
entra al salón donde se conferían los grados de doctor-
conocido con el nombre de Paraninfo En otro -tiemj»
fue este sitio el mas adornado y lujoso de la universidad;
para embellecerlo fueron llamados los mas célebresatl»r~-
nistas del siglo XVI.El año de T5l8 vinoel célebre-*ss««
cultor Bartolomé Águüar para trabajar etaíél, en coa!«
pañía de Fernando de Sahagun :á fines del mismo sigfo
vinieron con elmismo objeto Alonso Sánchez, y'Luisde
Medina, .también célebres escultores.

'Eneldiaya no le resta al Paraninfo de todo su ori-
nato mas que un artesonado de madera muy deteriorad*»'
con molduras que estuvieron doradas, y algunas labores-
góticas en la parte superior de la pared muy deslucidas
y estropeadas. Por el estilo de este salón es la capilfe
semejante en las molduras y artesonado, lo cualbace*-
creer que pertenecen á una misms época: es bastante
lóbrega, á loque contribuyen sus ventanas abiertas ea
una pared muy gruesa, y los deslucidos tapices que cuel-
gan sus paredes. Sábese que los colegíales mayores trata-

ron de hacer una capilla m?s grandiosa, y aun manda»
ron sacar un plano de la fachada que se había de hacer
en la plaza mayor, que era por donde querían darle en-
trada: dicha perspectiva existía años pasados cn él tri-
bunal académico de la universidad. En. la capilla mayor
que está separada del resto de la iglesia por una gras
berja está el famoso sepulcro de Cisneros; á su izquier-
da hay un gran cuadro que le representa con hábitos
pontificales bautizando á los moros de Granada.

La descripción del sepulcro y la vida del cardenal
Cisneros se pueden yer en les páginas 271 y siguientes
del tomo 2.° primera serie del Semanario.

La biblioteca de la universidad se componía de 4 sa-
las inclusas las reservadas: la primera que es la mayor
tenia una estantería de madera dividida en dos cuerpos,,
quedando entre ambos un tránsito suficiente para alcanzar

coa mas facilidad los libros colocados en alto; la aiayor

parte de fes obras que contenía la biblioteca eran de au-

tores antiguos principalmente de teología. Había ademas

una sala que servia de índice ;y fes otras dos eran reser-

vadas: en una de ellas habia un magf co

cera hecho con tal maestría y exactitud que ?pjg^g
te la admiración de los inteligentes. En aquella misma sala.

dad, que son eomo ua juego de ajedrez ; encít re w .^.
Cisneros en trage de cardenal con el bastón de general e»
una mano, y un crucifijo en la otra: en el último se -ve-
á Santo Tomas de Vilhnueva en trage decolegial mayor ;'
pues lo fue de este coleg'o. Sobre la, barandilla bsy 24
torrecillas, y debajo de cada una hay nna letra: combi-
nadas las 24 dan la inscripción siguiente: *- * - -

a En luteam olim marmoream nunc'v
aludiendo á la contestación que dio Cisaeros al tey SeE'
Fernando cuando este le hizo la observación de íopoe®"-qne valia el edificio primitivo. . ,: '/-\u25a0',

ha parte baja del claustro dá entrada alas cátedras
déla aniversidad y el segundo cuerpo están fe mayor*-
parte deilas oficinas de ia universidad, contaduría,jseere-
taría, tiibunal académico ,rectoral, biblioteca ,ysala declaustros; el tercer Cuerpo contiene varias habítacione&
que hace mucho tiempo estaban inhabitadas. --..:
-.: Hízose este claustro hacia el año de 167<9, y-Swigfép-

la obra un tal Joíef Sopeca que está enterrado enfe ras-
pilla de la universidad: tuvo de coste setecientos *eiitG«ga~
ta milreales. . : '\u25a0'\u25a0'\u25a0''...
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Levantóse pues la hermosa fachada de piedra que.sub-
siste hasta el presente. Sobre un zócalo de dos varas
de piedra berroqueña se eleva la fachada, que consta de
tres cuerpos adornados de columnas, figurones y relieves
ejecutados con mucha exactitud y prolijidad: corona la
obra una barandilla de piedra cortada en el centro con
nn ático, y algunas torrecillas y crestería. Es de notar
ea la fachada un gran cordón franciscano de piedra ,. que
corre debajo de la cornisa del tercer euerpo de un estre-
mo al otro de la. fachada, y desde allí cuelga hasta el
zócalo. El conjunto de la obra tiene mucha gracia y ma-
gestad: es de un gusto s-emigóíico, y «1 tiempo ha impreso
sobre su piedra, que parece de Colmenar, aquel colorde hoja seca que es en los edificios lo que fes canas en
elhombre. Dio su traza el famoso Rodrigo Gil de Hoo-
tañon, maestro de obras de la catedral de Salamanca:
pero como su oficio le obligaba á permanecer la mayor
parte del tiempo en Salamanca suplía sus ausencias Pe-
dro de laGotera :concluyóse ía obra el año 1553. Cuatroanos después concluyó el mismo Cotera elpatio del co-
legio trilingüe *que tiene 36 columnas de orden jónico, yes del mismo g Usto y material que la fachada.

espues de atravesar un gran vestíbulo éntrase en

l0 ¿
[™ Pr!n"p*l de!a Universidad: es un cuadrilon-go e tres cuerpos adornados de pórticos y columnas, las

\u25a0ael primero y segundo son de orden dórico, hs del ter-cero pertenecen al jónico:la obra es toda de piedra ber-
loquena y fle la asevera arquitectura.

Lorona la obra uDa barandilla de piedra con un -me-dallón o cuadro tamban de piedra encada frontis: dosde ellos tienen las arm ss del cardenal y de la universi-

', Verificóse asi en efecto: treinta aaos después se prin-
cipió á derribar la obra antigua ¡, siendo rector D Juan
Turbalán yk pesar de la oposición de algunos colegiales,
tanto por los muchos gastos que se habían de -ocasionar.,
comopor la mucha .solidez que conserbaba todavía el edi-
ficio primitivo.



vulgar impresa en 1568. Rodrigo Caro en sus Claros
varones M. S.-yen las Antigüedades de Baena }impre-
sas en Osuna, 1622, cita una comedia de que él conser-
vaba copia, compuesta por.Hallara, en verso, en elojio
de la Señora de Consolación, y que con sus discípulos la
vino á representar á la espresada villa,año de 1561.

1550. Juan de Rodrigo Alonso, vecino de Segovia,
escribió una comedia sobre la vida de Santa Susana, fue
impresa en el año de 1550, y se ignora el lugar.

1550. En este año se imprimieroa tres comedias ea
Venecia, con los títulos de Trinusia, Bapnnsia, y la
Santa; que son sumamente raras, y de autor desconocido;

1552, Pedro Alvarez de Aillon escribió la comediade Perseo y Tibalda; pero habiéndola dejado por concluir,
la acabó Luis Hurtado de Toledo, yla publicó en Toledo.
año de 1552.

*
1553. Un anónimo hizo 1a comedía de Peregrino yJinebra, y solo se sabe que existe por el índice de la

inquisición de 1559.
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Al,©B*gse VEGA.
SEGUNDA ÉPOCA.

se veían esparramadas diferentes piezas de armadura anli-

Saa, un arcabuz de mecha, una ballesta y un casco, los
saales se decía vulgarmente que eran de Cisneros, lo cual

¡no es creíble si se atiende eldescuido y mal estado en que

se hallaban.
-

t .
En otra piececita contigua se guardaban con alguna

mas decencia varios donativos del fundador: entre otras

cosas era notable su estandarte de tafetán carmesí, que

tremoló á la par del pendón de Castilla, sobre los muros

de Mazalquivir y Oran, cuando la España libre ya del
yugo agareno fue á vengar su injuria en las desiertas pla-
yas de la Libia. También se conservan en aquella misma
habitación las llaves de Oran que regaló el conquistador
al colegio mayor, y varias cartas escritas de su puño,
ga ana caja de terciopelo carmesí. Habia ademas algunos
ádolitos de bronce ,una enorme flauta, una colección de
maestras de los mejores mármoles de España, y dos gran-
des armarios que servían de monetario ,aunque con po-
quísimas medallas desde la guerra de la independencia,
ea que desapareció la mucha plata que dejó el colegio ma-
yor cuando su estíncion. Frente á la puerta habia un me-
dallón que creo que era de mármol, y en el un busto de
Cisneros, que era de lo mas parecido al original. Aquí
se custodiaba también la famosa Bibliapoliglota complu-
tense impresa en Amberes á principios del siglo XVI á
espensas y por diligencia de Cisneros que gastó sumas
inmensas tanto para comprar códices antiquísimos como
jara pagar á los hombres mas sabios de aquella época,
con aquella liberalidad que usaba cuando se trataba de
xemonerar el mérito y el saber.

V. F.

Nada diremos acerca de las escisiones que-estallaron
á fines del siglo pasado entre la universidad y el colero
mayor, escisiones que acarrearon la estincion prematu-
ra de este último. Tarnpoeo hablaremos de la orden delgobierno que cerró las cátedras de Alcalá abiertas por
mas de tres siglos, pues únicamente nos propusimos-L-
eer una ligera reseña da la parte artística del edificio, Con todo no podemos menos de lamentarnos con losamantesde fes artes de la destrucción de este monumen*to4histonco tan propio para su objeto, condenado á pere-
cer á manos del tiempo, mas tardío sí, pero tan destructorcomo ia piqueta. Quizá dentro de algunos años el viageroao_ encontrará masque ruinas informes en e! sitio dondeexilióla celebre umversidad de Alcalá de Henares

wosieiAs ügp¿ TEAT-ao sspaStos, AMí¿¿a

Dhsoe Lope de RtJEDA HAm LopE

ga y latina con el maestro Pedro Fernlnd *"í,átíei grÍe"
amversidad de aquella ciudad fil„oS "

17"°«k

des del reinos reSS»^^""**tro de humamdades. Se ignora el'añodesu mu £??"demás circunstancias de su vida •
Pn »l

- m,ueit°y W

ia llegado la noticia, pues 7™£$££ *£«comedia Locusta que se representó „„i • . °la
Salamanca, por estudiante^ n SdeTSf de
HU de Absalon, según dice el mi^en1^^

1560. Tres pasos de poetas anónimos insertos en la
colección que con nombre de Rejistro de representantes
coleccionó y publicó Timoneda en Valencia, 1567: están
allí todos los pasos de Lope de Rueda.

1560. Andrés de Rojas Alarcoa, comedia de la Hechi~
eera ,impresa en Madrid por Francisco Sánchez año de
1581. No !a trae Moratin.

1560. Alonso de la Vega: este poeta fue autor y re=
presentante. Según se conjetura por ia colección de sus
obras, que publicó Timoneda en Valencia en 1566, ya
había muerto en dicho año, y ea la misma ciudad. Es»
cribió dos comedias y una trajedia.

1561. Pedro Suárez de Robles hizo Danza al San*
tísimo, que se imprimió en Madrid año de 1561.

1559. Juan de Timoneda, poeta valenciano, y libre»
ro. Fue muy celebrado en su época por las obras de pa-
satiempo que publicó á su costa; y entre ellas alguna?
suyas, pero encubierto cotí el anagrama de Juan Diq->
monte. Fue grande amigo de Lope de Rueda, su imita-
dor, y editor de casi todas las obras de aquel injenio se-
villano. Las piezas cómicas de Timoneda son las siguien-
tes: eu 1559 publicó en Valencia una traducción de ios
Menenosy la comedia Cornelia. En la misma ciudad, año
de 1564 en casa de Juan Mey se dio la colección que lla-
mó Turiana, ycontiene: un entremés: cuatro pasos: una
trajicomedia: cuatro farsas; y una comedia. En el libro;

Cuaderno espiritual al Santísimo , impreso en Valencia,
1597 ,se insertó el auto de Timoneda, De La oveja per-
dida. Pedro Mey en 1567 imprimió en Valencia un co-
loquio pastoril de nuestro poeta valenciano. Sus obras son
rarísimas.

1554. Alonso de Villegas escribió una comedia que
se imprimió en Toledo por Juan de Ferrer, ano de 1554.

1555. Hizo un escritor anónimo 1a traducción ea
prosa de ias dos comedias de Plantó Milites glorioso j
ios Menecrjs ;y las publicó en Amberes por MartinNa«
ció en 1555.

1558 Farsa sin nombre de autor impresa en Cnea»
caañode 1558.

1553. Luis de Avendaño publicó una comedía en el
espresado año, cuya impresión se halla sin lugar.

1554. Luis de Miranda, natural de Plasencia, fue mí»
litar y después clérigo; escribió en verso la comedia Prd»
diga, que se dio á la estampa en Sevilla, por Martia
Moatesdoca aso de 4554

?\u25a0

1554. El bachiller Juan Rodríguez escribió la come-
dia Florinei, impresa en Medina del Campo por Guiller-
mo de Millís,aao de 1554. No la trae Moratin, si la si-
guiente.
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COSTUMBRES AKDAXUZAg.
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1582. Joaquín Romero de Zepeda, este poeta ira-
primió sus poesías en Sevilla én casa de Andrés Pesconi,
1582, y con ellas la comedia Selvagé;, está reimpresa en
el apéndice del Tesoro del teatro español.

1584. Miguel de Cervantes Saavedra, nació en Alcalá
de Henares á9 de octubre de 1547: estudió las humanida-
des en Madrid: pasó á Italia en1569 en donde sentó plaza
de soldado: se encontró en el combate de Lepanto, ett
él fue herido de tres arcabuzazos, de cuyas resultas le
quedó manca y estropeada la mano izquierda. Embarcada
en Ñapóles para volver á su patria, en 1575 tuvo la des»
gracia que á 20 de setiembre del espresado año, cayó
eu poder de los moros, y fué conducido á Argel.Logró Stt
rescate en 1580, y vuelto á España casó en Esquivias en
15§4 con doña Catalina de Palacios Salazar .- Estuvo des-
pués empleada en Sevilla mas de diez años, después se
trasladó á la Corte, cayó enfermo y le administraron la
extremaunción á 18 de abril de 1616; murió el dia 23 de
dicho mes á los 58 años de edad, 6 meses, y 14 dias.
Cervantes escribió mucho para ei teatro; él mismo cita
én su adjunta al Parnaso , impreso en 1614 , siete come*
dias que no se conservan mas que los títulos. En 1615 se
imprimieron ocho comedias suyas con otros tantos en-
tremeses, por la viuda de Alonso Martín, Madrid: cu*

ya obra fue reimpresa en I74g por D. Blas Nasarre. Eü
1784 el célebre librero é impresor D. Antonio Sancha hizo
una edición del Viage alParnaso de nuestro autor , y le
añadió ia comedia Los tratos de Argel, y la tragedia Nu-
mancia; obras dramáticas de Cervantes, que por la pri-
mera vez veim la luz pública. Según un apunte del ilus-
tre sevillano Matute, se imprimió en Sevillapor Bartolo-
mé Gómez en 1615 una comedia de Cervantes de la so°

berana Virgen de Guadalupe, , que el mismo Matute leyé
y la dejó anotada. Nadie dá razón ni cita esta comedia.

1585. Lupercio Leonardo Argensola nació en 1565
en la ciudad de Barbastro, dé padres nobles :estudió las
humanidades en compañía de su hermano Bartolomé. Fué
secretario dé la Emperatriz María dé Austria, gentil-
hombre del archiduque Alberto ,y cronista del reino de
Aragón. Pasó á Ñapóles al servicio del virrey D. Pedro
Fernandez de Castro, conde de Lemus; murió en dicha
iudad año de 1613. A la edad de veinte años vio repre-
sentar en Zaragoza tres tragedias que habia compuesto;

una de ellas llamada La Filisv aun no se ha impreso^ las
otras dos lo fueron por primera vez en el tomo 6.° del

Parnaso español ,publicado por Sedaño en Madrid, ano

de 1772.
1587. Gabriel Laso de la Vega, este poeta escribió

dos tragedias y las insertó en su romancero, que fué im-
preso en Alcalá de Henares por Juan Gradan año de1587.

Siendo nuestro objeto dar una reseña cronológica de
los autores y composiciones del teatro español anterior
á Lope dc Vega , creemos que aqui deben parar nuestros

trabajos, cuando ya en esta época contaba aquel fecun-
do escritor veinte ycinco años, pues nació en 1562, y por
tanto debe colocarse en seguida del último poeta cómico
de que hemos hecho mención.

Joan Colon í Colon.

1579. Juan de lá Cueva nació en Sevilla de familia
ilustre por los años de 1550, y murió en su patria pa-
sado el año de 1606. Sus obras dramáticas se represen-
taron en su patria con general aplauso desde el año de
1579 al de 1580 , en la huerta que llamaban de doña El-
vira, que es donde en la actualidad existe, la iglesia de
los venerables. La primera parte de sus comedias y tra-
gedias fué impresa en Sevilla por Juan León, 1588 :con-
tiene diez tragedias y cuatro Comedias. La segunda parte
ao llegó á publicarse. El Sr. Ochoa ha colocado en el
mencionado apéudice dos comedias del sevillano Cueva;
el Infamador, y el Saco de Roma.

1580. Cristóbal de Virues, nació en Valencia por los
aüos de 1548. Se dedicó á la carrera de las armas, y se
halló en el combate de Lepanto, de sus resultas obtuvo
el grado de capitán; después sirvió en los estados de Mi-
lán. Murió después del año de 1609. Escribió este poeta
cinco tragedias, las que fueron impresas, juntamente con
todas sus obras poéticas, en Madrid por Luis Martín, 1609.

1581. Andrés Rey de Artieda nació en Valencia
año de 1549, estudió leyes en aquella universidad, y en
las de Lérida y Tolosa, graduóse de doctor, y obtuvo
en la de Barcelona la cátedra de astronomía. Siguió jun-
tamente la carrera de las armas; y se halló en la batalla
naval de Lepanto: fué capitán de infantería, murió en
su patria en 1613. Sus obras poéticas se publicaron en
Zaragoza 1605. Sus composiciones dramáticas están re-ducidas á tres comedias y una tragedia; y hasta ahoranadie las ha visto, ignorándose si llegaron á imprimirse,
escepto la tragedia que fe fué en Valencia en 1581 . se^
gun autores de nota.

1577. Fr. Gerónimo Bermudez, natural del reino de
Galicia, tomó el hábito de la orden de Santo Domingo,
y fue catedrático de teolojia en Salamanca. Vivia aun á

fines del año de 1589. Este fraile publicó en Madrid, bajo
el supuesto nombre de Antonio de Silva, dos trajedías, im-
presas por Francisco Sánchez en 1577: cuyas dos com-
posiciones fueron colocadas en el tomo 6.° del Parna-

so español.
1578. Un poeta anónimo publicó la comedia Meta-

morfosea en este año, pero ignoramos el lugar. El Se-
ñor Ochoa en su citada Tesoro reimprime esta rara cq.,>

inedia en el apéndice, y le dá por autor á Joaquín Ro-
mero de Cepeda ,no sabemos con que fundamento. Mo-
ratin la refiere como de autor desconocido en el citado
año de 78 ,y se remite á un ejemplar que vioy exsminó
«n el convento de Sta. Catalina de Barcelona.

1562. La comedia de Serjio de autor anónimo, fue
impresa en Venecia en 1562. No la cita Moratin.

1570. El representante Gaspar Vázquez publicó su

comedia Constanza, en Alcalá de Henares, por Sebastian
Martínez año de 15/0.

1572. Pero Hurtado de la Vera, comedia Dolería
¿el sueño del mundo que fue impresa en Amberes por los

herederos y viuda de.Stelsio en 1572. *

1573 Pedro Simón. Abril,nació en Alcaraz. 1ue ca-

tedrático de griego ea la universidad de Zaragoza, uno

sino el primero de los humanistas de su época. Muño por

fes años de 1589. Se publicaron infinitas obras suyas,

pero las cómicas son las siguientes: una traducción com-

pleta de las seis comedias de Terencio por primera vez
impresas en Zaragoza, 1577 por Juan Soler: correjidas

por el autor ea Alcalá por Juan Gracian , 1583: en Bar-
celona por Jaime Ceñdrat, 1599 ;y en Valencia en dos
tomos en 1762. Tradujo Abrilel Pluto de Aristófanes,

y la Medea de Eurípides, de cuyas versiones nos queda

solo la noticia, la última parece fue impresa en Barcelona
año de 1599.
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VJ-^stá la calle sombría^*
solitaria jsia rumor/
no se escucha del cantor
la dulcísima -armonía.

PARTE .SEGUNDi



, ~-Sobre que nó...yo diré por donde viene
el viento que así te pone....

Al verle pasar, digeroa .
las viejas supersticiones
si era un traigo, ó si eran dos
qne giraban uniformes ;

Porque cruza tan veloz
rasgando las sombras dobles,
que se ignora si es el viento
ó si es un hombre que corre.

Apaga su lumbre el sol
en el-lejano horizonte,
y las nieblas -á su luz
se desplegan é interponen ,\u25a0

Jime et viento, y de las olas
el igual sonante choque ,
son los ecos que acompañan
allá en la ¡laya la noche.

Recatado, silencioso
discurre por tila un hombre,
y cuya planta se duda
si acaso ea la arena pone,
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—
Que me pese.

—
—

No hayi.ifcrriedíO. y~-—
Y si os pesa ? —.

7 permita dios no yegue
a mis piños el manirá
si no asierto lo gne t;ene3í í .-—

¡So quiera ti „-e /0 s6Sáque usté mis .penas «fcHfc^.nime pida usté tampoco
*

que yo misma se las cuente.
——

Sobre que yo bien üesihno era aquello lo <jue sientes-,
ni que esas lágrimas eran
tampoco de las de í uéíéí.
Tu en la ventana al sereno
con achaque del ambiente-^tu yorando y suspirando
en tanto tú padre duerme.
Tamos claros, di, muchachaloque te aflige y teduele;
suelta sin miedo la muy;,
7 no sigas en tus trese',
porqué ya -sal,<s que soy
tu padre, y me yaman Sierpes.—
-—Y si después que lo diga
de saberlo sé arrépieníe ?

—
—,'Arrepentirme ? ¿ y por qué*'

-—
Porque és mi pena dé suerte

que alcansa inosotros dos?,
y asi padre no se empeñe
en saber secretos mios....
-p Muchacha !

-
pues aunque fíféséttlos secretos mas ocultos

de toa la cristiana gente. -^—
Nó quiera usté que los Siga.-"
Si quiero, yerre que erré;

——
Por Dos, padre.

—
1 ,'\u25a0':, ;.-,

—
Y si luego....

liada éh torno dé ella suena ;
ira turba él son amoroso
el fantástico reposo
dé aquella noche, serena.

-Niel viento como antes zumba,
porque ora débil suspira ;
nib mar inquieta gira,
ai en ias arenas se tumba.

Qué ál soplo del manso ambiente
sns flotantes aguas fiza,
y allá en la playa desliza
sus ondas lánguidamente.
¡Cómo esperar que esta c He

quedase de ameres muda,
qué si es la misma se dada
o acaso nn desie¡ tp valle!

Solamente en su ventana
Ciara entré flores está,
meditando en lo que vá
desde un ayer á un mañana.

Recuerda, y alcanza á ver
Sé marchitaron sus flores,

\u25a0f volaron sus amores
\u25a0para acaso no volver.

Y aquél proceder impío
le arranca abundante lloro,
dé ricas perlas tesoro,
de aquellas flores rocíoI

Y exhala tan dulce aroma
lá misteriosa ventara,
cuando en vez de la mañana
\u25a0por ella Clara se asoma.

Que confunde los olores
su imagen de amores muda,
«le tal modo qus se duda
si es su aliento o son las flores.

Allíál acabarse el dia
nn recuerdo la llevabi,
y siempre por él tornaba
cuando la noche volvía.

Y solo ardientes suspiros -
eran allí su consuelo,
suspiros que el aura al cielo
llevo en invisibles giros

Más pudo á tanto liegay
lo que Clara suspiró, '....,.
que .su padre la escucho'
én silencio sollozar.-

Y diz que dejando ellechose acerco á saber su pena*
con la mirada serena

'
7 con temor en el pecho.

i
—

Vamos presto
qne ya la sangre me yene

—
\u25a0 —Pues éntoses sepa ustéi...
•y aqui. Ciara suspiró,
y á su padre refirió
de sus cuitas el por qué.. .. \u25a0

Y después siguió llorando
de angustia y dolores llena,
y al ver su .estremada pena, .
dijo.Estelan murmurando.*".—

Tiene rason la muchacha ,
y pues que yora, lo siente.
Es menesté que su padre

'

Ja perdone y la remedie. .- .
Vete, Clara, á descansar
porque el día andando viene,
y 30 te pondré mañaiJa
donde mas flores no entregues.
Y después que quedó solo
puesta la mano en la frente
dijo, con muestras de enojo
y con acento sjlemne,
—Yo haré te vuelva la flor
ese chaval insolente,
y sitio que se prepare
y la.Jila se encomiende,-
porque he de. perder mi nombre
sino le pinto un jabeque.

¿Que tienes tú, Ciara mia.
(te pregunta Esteban Sierpes.)por qué estás á la ventanay con ese sonsonete?

¿Qué demonios te ha pasao?«neníamelo, aquí me tienes.—
¿'adre mío,.... u0 era ná ,

estoy tomando eí ambiente,
que^ fresco desde la mar
hasia esta ventana viene—

¿Y esas lágrimas, Clariyá? ——
¿Estas lágrimas?.... ¿ vesesm saber porque ni como

semehasen ios ojos fuentes.
—

1 ,os suspiros que dabasson -también de ¡os de á Veses i-—
oí seño.

—
<pe de vigilia }&£**&*
i.veses así la pones
lo mesmo que ahora la tienes'—

01 señó.
—

—
Que mientes

, —¿ Sabes que digo ?
—

=¿Que, padre mió? —

— Digo que sí,
y malos mengues me yeven
á la rastra de un buchí
si me has dicho lo que sientes, —.—

Sí, padre. —

-—No señó. —



fíf MM.étQJtioff^memM Semanario (1836) se in-
M^íé',m!:í?f#K§? '£$>%\u25a0Mté célebre Monasterio ,que ca~

ueem.-de- ,exmtitud jyen justa reparación ofrecemos el
:p^^n^- i¡0^p^-0i'^f tetfigó ocuiar y juttífáRfc
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T. loDai&aÉz Rubí,i

á fuer so. de amanses megos.
La mujer es hija mia,
el hombre es Lucas Moreno,
ysi el último no cumple
sus votos y juramentos,
que encomiende su alma á_Dios
y se cuente entre los muertos. —.
Calló Esteban , y siguió
4 sus voces el silencie;,
Lucas Moreno vacila
entre el temor y el deseo :
Ignora que responder;
pero al mirar lo resuelto
que Esteban busca elbolsillo;
jFsaca de él,... un pañuelo,
BeSsando que era otra cosa
dlpun salto hacia atrás, diciendo

Wh \icompare! no hay por que',yo me caso, no hay remedio,
tenga esa maño de'árpigos

f envaine usté ese asero.
,nes no qniero que ss diga
de Lucas en ningún tiempo,
qué desoyó las rasones
ée Estelan ¡Sierpes su suegro.
s^Asi le quiero yo a "usté,
y asi acaba -nuestro píéi%_,^
Vamonos ha,sia mi casa ,
y fíryálé á listé de ejemplo
qae él hombre debe éuíñplír
sus votos y juramentos.

Mh !S©lff4S-?E*aiS ©*s WISS {11

ó algún fantástico ser
de los que no tienen nombre
que llevaba algún mensage
tatiipoco se sabe á donde.
Pero es miedo lo que lleva,
porque le sigue otro hombre
que hace tiempo le persigue,
jsu objeto se le esconde.

Andaba errando por plazas
y torcidos callejones
y siempre su incierta ruta

iba siguiendo aquel hombr^,
Pero ya. están en la playa ,

ysin trabas que lo estoryea

\u25a0el remedio dé su espanto
el primero en sus pies pone,

\u25a0fijias el segundo corrió
ti ver que él primero corre }

y ya cerca dice tincas*
y ambos quedaron inmobles.
jj-Qse ,se efrese ? -=.,

—.Pe? palabras,. -r~—
Pnea á desirlas muy presto.

—
=»-Me eonose V, compare?
•»-CoBflserle.*? Na por sierto,

y no se arrime usté tanto
ponqué sino.... nos veremos.—
—P,aes asérquese usté* aquí.

—
*-Aseréarme yo? nó quiero
qae tiene «sté mala cara. •»»
\u25a0^-Pljes entonses yo me asercó.=f=
—^Jesucristo! nó sé arrime
sin resarna padre nuestro.—
-=-Fb¡:padre nuestíé, ¿y porqué?**-
-r-.Porque yo soy muy tremendo
sí lellego á echar á alguno
4e Verás los sincó déos.
*~-Sabe nsté lo que le digó?-^—~Qae es lo que dise ? =*—

Que pienso
esta usté sino me engaño
pirrándose de canguelo.
Sz Yo canguelo! no señó:
quiere «sté ver al momento¿orno yamo con mi arrojo
hasta en las puertas del sielo ?
jquiere usté ver como arranco

<ie los mares los simientes
y luego con eyos corro
mas velos que.el mismo viento?
1 Aycompare !usté* ae sabe
como las gasta Méreno—

V usté no sajíe ©ua} es
de Esteban Simpes elgenio?

——
Madremia/J ¿era: :Ksié

~
Esteban Sierpes?*.

FA^Imonasterio de Sm Gerónimo de Yuslé, situado enel centro de la Vera de Plasencia, dista de esta ci»dadsiete leguas por la parte (le Oriente, y es celebre por hií=ber seryídode retiro, doude murió el emperador Carlos¥*después de la renuncia que hizo de sus varías coronas!Está al pie de la sierra negra, elevada, compacta y sin
hendiduras que le defiende de los aires del norte en «a
temáo yífó, mmímáñ y Heno de perenes raudales de

gp*$, qae hacen á^jfi| mansión deliciosa, variada m
1$ v||eía#|og, y fáíédábte *,

'

llfÉtfefp; pnéde &.éaá$§iarse como la reunión de
fefs M§ff§sf fodos- Mmesírlda principal independíente
.ademas ¡áf fáíatéHoí y §£,£ miíjuámeiite los comunica.
Estes ionel eonvesto, la iglesia intermedia y elpalacio
al freníe y medio diá.

M0Ígi§tQ,sesütra por ufa 0ran piíeiía, intermedia
8M|a plsz-áellque separa á su izquierda |á hospedería del
eonveiíto proplaíaente dicho. Aipeljaes una casa regular
y cómoda jeí.convento en su «entro tiene un patío caá»
áradóq^eíeñdrá aprb*títnadamente sófee cuarenta y cua=
|ró pftios de largo, y diez dé a*neho destíe las paredes
laterales ka&íá los arios que son de piédii*a de granito
Mes tr#Jtój#dos y sostenidos por .columnas de la misma
¡mateA::, §&¥? éste sé halla otro en ún todo correspon-
diente y áaiétrico donde ¡tienen la entrada las celdas ye!
coro. §e observa en sus restos mucha regularidad, soli-
dez, elegaitcía y gracia en las Bflediás cañas, y medallas
'tíaba|adas con ¡baSitante inteligencia y,esmero. Fue abra»
íSado por los franceses el año 10 con todas las demás de-
pendencias, el molino harinero y ellagár de aceite, para.
£Uyos ingenios y huerta tiene un canal de agua supera-
bundante. Después de la guerra dé la independencia los
monges redifiCaron gran parte dei convento provisional»
ífténtg*.

_... _ , ', * -*\u25a0*$ mesmo.-~
JJijo Esteban acereáadoseal arrogante mancebo.—

No me toque usté' ala ropa *

porque mi ropa es de fuego.
—

—
Noes ala ropa, compare,

donde tocarle yo quieroy
"

asté conose á mi glaraj,*.—
Si señor-; íy qué tenemos?—
Usté la entono, cantares ?-\u25a0*\u25a0—
Si señor,y de los ¡buenos, «i—
iusté rondó por mieayek

-Si señor, si bien recuerdo.*.—
ipor que dejó lá roa-Ja,sus cantos y sus requiebros*&—

Porque me puse mw roncode estar de noche al sereno
—

iusté conose este ,/áío?
——

Este Uso ?- ¡©ios etel,no
,._.

«o sabe usté áe «uien es ?—-
bi seuor., mmmmmm-«o entiende que pide!-io..... no soñó, no lo entieado...

¿tiI'*"T m" »íeo*r!ta Priendo se cub»^-S Sunnaa nt0Sj'nfame^eVlanaenEt°ate
5aramtí5er- ~

au5

n
e3trn-que un hombr- .;„«

#W noche ma4\# Sla frea 0»

nc
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Proyecto grandioso que hubiera reportado utilidades
intelectuales á la Yera, y-correspondientemente fomen-
tado y mejorado este abundante género de riqueza é in-
dustria hoy muy decaído. N. P. T.

tana abierta en el lado de la epístola: y forman un con-
traste muy notable el lecho de ceniza en que los adulado»res de aquella época suponen murió Carlos V los mag=níficos adornos de su gabinete, entre los que existen es-
pejos de cuerpo entero con anchos marcos de ébano y
florones esquisitos de bronce dorado á fuego. También dáun testimonio irrefragable de la vida penitente, silenciosay solitaria de nuestro monge la azotea que la ciudad de
Plasencia edificó á sus espensas ,con nn magnífico espo-lón (hoy muy deteriorado) que sobre un arco se elevabahasta la azotea, desde la puerta esterior del jardín: por
esta salía de paseo á caballo por no consentir ruedas lafragosidad del terreno. Aun se conserva inmediata á la
columna izquierda ó entrada á la azotea la banqueta depiedra, de que usaba para ponerse á caballo. En ella es-
tá el falsete por donde entraba al coro. Al jardín dan vis-
ta todas las luces del palacio y azotea. Es magnífico yespacioso, tenia muchos cipresss, hermosas calles y la-
berintos de bosques. Un gran estanque abundante en ten»
cas, árboles frutales de todas clases, y muchos de espino
particularmente naranjos.

Elconvento tenia rentas muy pingües y dehesas de mu=
cho valor, pero unas pasaron al del Escorial con los res-
tos mortales del emperador, y otras han sido enagenadas
por los monges. Tiene aun heredades primorosas de oli-
vos y viña con bastante tierra de regadío ,en una here-
dad no lejos del monasterio llamada la Granja, y aunen
las inmediaciones de la misma casa. El Sr. Tárrius com-
pró esta con sus adyacencias por los años de. 21, mejoré
mucho sus viñas y olivares antes y después descuidados,
y aun proyectaba poner en él una fábrica de sedas, como
la de Talavera.

'" * -
;'•"_"_ ;. ,.',..,

Eí prior alojó con la mayor magnificencia posible al
forastero en su palacio, donde tuvo una mesa regalada y
abundante, conservándose para ella acotados los gargan-
tizos muy abundantes en truchas, y en una palabra lo
mas rico y selecto de las esquisitas producciones da toda
la Yera.

Elpalacio tiene dos pisos con saloses espaciosos, techos
artesonados, y la posible comodidad.

La Cama donde dormía y murió el emperador» estaba
colocada en una espaciosa alcoba pared por medio del al-
tar mayor, que se veia desde la cama por una gran ven-

La iglesia que por su elevación se salvó del incendio,

preservando juntamente al palacio consta ae una sola na-

T6 muy espaciosa y con bóveda de piedra. En las pare-

des colaterales se hallan arcos entrantes con "Jure» dan-

di se celebra misa. En el testero á la parte de Oriente,

CStá el altar mayor á donde se sube por cinco gradas en-

Valdosadas de azulejos. Bajo estas gradas se ftim- un

pequeño oratorio, en cuya bóveda de ladrillo se halla sus-

pendido de «rgollon.es y fuertes cordones de seda el

ataúd esterior donde en el.mismo sitio se deposito el ca-

dáver de Carlos V.A los pies de la iglesia sobre el acan-

eei de la puerta principal ¡iene un coro bastante espacio-

so con sillería de nogal muy bien trabajada , con algunos
bajos relieves alusivos á la venida del emperador á aque-

lla casa. Su venida fue én medio de un numeroso concurso

de gentes del pais que habían acudido al ruido délos
preparativos que para recibir alnuevo huésped se hacían,
y que se disputaban el agarrar de la silla de manos en

que le condugeron, pues carruage niaun hoy admite el ter-
reno. Los de Cuacos, en cuya jurisdicción está situado el
monasterio, le transportaron desde Ioalto de la gierra,
en premio de cuyo trabajo pidieron virio,y'le bebieron
en tanta abundancia que embriagados como cueros dieron
motivo á que asi se Jes retratase en uno de los respaldos
de las sillas del coro. :. ;! s n*:;

f
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