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INTRODUCCIÓN 

No es únicamente un deber de acostumbrada cortesía, síno 
también un libre impulso cordial, lo que me mueve a manifesta
ros, Sres. Académicos, con estas primeras palabras, toda mi 
gratitud por la merced inmerecida que me habéis otorgado al 
designarme miembro de número de la Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo. 

Conozco sobradamente que la determinación que tanto me 
honra se debe de modo exclusivo a vuestra benevolencia. Ver
dad tan clara que me permite ser lacónico, sin que por ello pier
da en intensidad significativa la expresión de mi profundo reco
nocimiento. 

Vivamente deseo-y es grata obligación que me impone vues
tra conducta generosa-colaborar, dentro del estrecho cuadro de 
mis posibilidades, en las tareas de esta Corporación. Pero por 
grande que fuere mi voluntad, y lo es mucho, estoy firmemente 
persuadido de que no lograré desarrollar la labor que pudiera 
exigirse de quien ha de suceder en aquélla al fallecido Acadé
mico (que gloria haya), estudioso y notable toledanista, fácil y 
fecundo escritor, que so llamó en vida D. Juan Moraleda y 
Esteban. 

No conozco sino una mínima parte de sus escritos, pero de 
ella, del abundantísimo elenco de su producción literaria, de 
las notas con que nos ha favorecido el Sr. Secretario do esta 
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2 HISTORIA MILITAR MODERNA 

Academia, de los datos en la misma existentes y de los apuntes 
biogL'áficos que sobre el llorado compañero vuestro consigna 
alguna publicación enciclopédica, pueden inferirse las líneas 
peculiares de su figura intelectual. 

Amante de la prehistoria, de la arqueología, do las di versas 
manifestaciones folklóricas, artísticas e históricas, fertilísimo 
autor de folletos, memorias y trabajos periodísticos, en los que 
trata los asuntos más varios, hubo de ser D. Juan Moraleda un 
estudioso infatigable y un divulgador entusiasta ele las glorias de 
Toledo, y de su espíritu religioRo y popular. Mi escaso conoci
miento de las materias a fas que tantas vigilias dl'dicara el finado 
y notable Académico, y lo no mucho que de su obra he leído, no 
me permiten enjuiciar racionalmente su labor, sin duda meritisi
ma. Me limito a admirarla, por cuanto tiene do copio,;a y de dis
tinta, por cuanto transparenta de elevada pasión. Pasión enno
blecida por la excelencia de su objeto: esta ciudad, mil veces 
ilustre, cuya pat•ticular historia parece tan unida a la de Espaf\a, 
que con la de España se engrandece y remonta, y con ella declina 
y se extenúa. 

Y no fueron solamente los campos de la arqueología, de la 
numismática, de la leyenda, de la historia, del folklore, los que 
D .• Juan Moraloda cultivara en el libro y en el folleto, en la pren
sa local y 0n especializadas publieacionos periódicas nacionnlcs y 
extranjerns. Médico de profesión, incrementó su dilatada labor 
práctica y humanitaria con la publicación do algunas breves 
obra8 médicas que no discordan de sus aficiones toledanistas; 
estudiando «El Agua en Toledo», • m cólera en Toledo en 1890>, 
historiando los •Médicos y farmacéuticos célebres de Toledo,., 
etcétera. 

No só si habré logrado mi propósito de hacer una breve sem
blanza espiritual del distinguido Académico, cuya sucesión vues
tra benignidad me depara. Si así no fuese, no habrían dejado mis 
palabras de despertar en vosotros el añorante y preciso recuerdo 
de las prondas intelectuales y morales que distinguieron a don 
,Juan Moraleda y Esteban, cuya valía exacta vive en vuestros áni
mos y no necesita de otro panegírico que su memoria. 

Y ahora he de acogerme, Sres Académicos, al sagrado de 
vuestra imlulgoncia. Pues aun cuanrlo el Instituto de esta Corpo
ración se dirija preferentemente al estndio, dcferm1, ilustración y 
divulgación del arte y de la historia de Toledo y su provincia, 
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FERNANDO AHUMADA 3 

me atendré a la generaliclad-también por reglamento admitida
dc las manifestaciones históricas para exponer a vuestra consitfo· 
ración el siguiente modesto trabajo, cuyo merecimiento, si alguno 
tuviere, no radica sino en su relativa novedad, ya que, sobre un 
sujeto semejante, no existen en Españn, que conozcamos, más 
que dos estudios: uno, que apai·eció con periodicidad en «La 
Guerra y su preparación>, a u to rizado por la Sección HistMica 
del Depósito Geográfico e Histórico del Ejército; otro, contenido 
en algunos capítulos de un penetrante volumen, no ha mucho 
publicado por el Comandante de Estado Mayor Sr. Fernández de 
Rota, con el título detonante y expresivo de <Belicología». 

I 

¡¡ju eunluciúu hr lu i;t.atnrlu .fJlllUttur. 

Es indiscutible que la Historia Militar se manifiesta hoy con 
rasgos propios y caracteres peculiarísímos que la dietinguen y la 
especifican entre el infinito fondo genérico de la Historia; que 
por su contenido y por su tendencia constituye, en nuestro tiem
po, una modalidad historiográfica perfectamente determinada. 

Y es no monos indudable que la presente condición de la 
Historia Militar es el producto de un concepto histórico-científico 
de un lado, doctrinal do otro, que en los pasRdos siglos no existió. 

Esto sentado, y puesto que el actual valor de la Historia toda 
tiene un matiz de relatividad, en cuanto el parangón retrospec
tivo la exalta y justiprecia, parece que para exponer con alguna 
precisión las características de la moderna Historia Militar, no es 
inoportuno-antes bien, precedente utilísimo-dise1lar a la ligera 
su evolución. Evolución do escasa temporalidad, como que posi
tivamente no se remonta sino a poco más de una centuria. 

Afirmación que no importa, claro es, la de la inexistencia de 
la Historia Militar en tiempos mucho más antiguos. Lo que sería 
incurrir en el cómico desdén con que aluden a los grandes histo
riadores clásicos algunos extremosos entusiastas de la moderna 
metodología histórica. Significa simplemente el hecho de la petri
ficación, muchas veces secular, de la técnica militar historiográ
fica, o por mejor decir, la c11rencia, durante centenares de años, 
de toda técnica privativa, de toda tendencia profesional precisa. 
La Historia Militar, como la general, de la que en muchos siglos 
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no se aparta, tiene, hasta fines del XVIII y comienzos del XIX, un 
valor predominantemente literario. Su evolución-no su linaje
arranca de aquí. Jomini, Scharnhorts, el archiduque Carlos y, 
sobre todo, Clausewitz, señalan do heeho a la historia bélica la 
vía que a la general trazaran Wolf y Ranke, concretando además 
su genuina intención didáctica. 

En esto largo período preliminar de la historiografía cientí
fica, el historiador es ante todo un literato y en su obra prevale
cen los caracteres artísticos. 'l'ucídides, César, Salustio, Tito Livio, 
son preferentemente sus modelos. Así, la influencia de Livio se 
observa en D. Pero Lúpez de Ayala, en Hcrnando del Pulgar, en 
Monca(la, en Molo, on Solís; Tucíd!des, a más de Tito Livio, se 
refleja on el autor de la «Guerra de Catalufí.a•; siguen a César, 
A vila y Zúñiga y D. Bernardino de Mendoza; Hurtado de Men
doza, a Salustio. Y si no so recuerdan sino historiadores españoles, 
el motivo es que, en los tiempos de nuestra pretérita grandeza, la 
Historia Militar ospafíola rebasó con mucho del nivel extranjero· 
Si se exceptúan las letras clásicas, no existo nación alguna que, 
como la nuestra, pueda enorgullecerse de una pléyade tal de 
narradores militares. 

¿Cuáles son las características de la Historia Militar en esta 
dilatada época, a la qne hemos sefí.alado como término los princi
pios del siglo XJX? Sobro algunas de ellas hemos hecho, poco 
antes, sornol'as indicaciones. La Historia Militar, efectivamente, se 
funde en tales tiempos con la general, lo que hizo verdadera la 
frase que identifica la historia del hombre con Ja de las luchas 
nrmactns. Y rasgos de la disciplina <1ue nos ocupa fueron tambíéo, 
011 a11uellos entonces, la carencia de ese tecnicismo operatorio 
que lrn convertido en oficio la Historia do hogafí.o; su prepondc
ranto índole litc1·aria y construcción artística; su demasiada sub
jetividad y deficiente documentación; su pobreza o falta total de 
referencias; su tendencia moral, por cuanto más que a la onse
flamm de la gu0rra, miraba evidentemente a exaltar-a lo Plu
tarco-las prendas y talentos do los grandes estadistas, las virtu
des vnroniles de los grandes capitanes, la inteligencia y ánimo de 
Jos candíllos, el resplandor do las hazañas. 

Pero bueno es in.dicar que la índole ::irtística del edificio histó
l'ico está lejos de ser una tacha de suyo. Lo es solamente cuando 
con ella se intenta, por modo exclusivo, reempl::izar a la serena 
información, al documento; cuando se trata de suplir, con el 
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magnetismo espiritual de la retórica, la ausencia de un conoci
miento suficiente y objefrvo de la realidad. Con todo, las virtudes 
literarias de los historiadores clCtsicos y de sus felices imitadores 
han sido, con frecuencia, de tan alta estirpe que, al st'rvicio de su 
intuición, de su inspiración, pern1itióronles pintar sucesos y ca
racteres humanos con aquella vida que a la mora historia docu
mental escnpn. La Historia de hoy, que se dico racional y cient1· 
fica, ha do parar mientes en ello y no menosprccinr, con esquiva 
arrogancia, a los que en muchos respectos pueden ser dechados 
todavía. Y un ejemplo notorio mostrará la exactitud de la })l'ece
dente observación. Para formar concepto cabal de la Gran Guerra, 
no basta con ln lectura de las obras histúrico-milit.nres, al confücto 
referentes, publicadas por los Estados J\fayorcs y los cnuclillos de 
los países ex beligerantes; porque tales obras-por amo1· de la 
escueta documentación escrita y de los hechos materiales-no 
captan el medio moral en que las tropas se batieron. De aquí qne 
sea preciso recurrir a construcciones puramente artísticas-las 
llamadas novelas de la guei·ra-para llenar de nlgún modo este 
vacío. 

Expongamos ahora, sumariamente, el proceso de la trnnsfor· 
mación de la Historia Militnr, cuyo punto de partida hemos 
situado en el linde de los siglos XVIII y XIX. Y manifestemos, 
ante todo, que nl móvil de dicha evolución no fnó únicamente el 
anhelo desinteresado de conocer la neta verdad histórica, liber
tándola, con el documento y el frío razonar, de inexnctitudes, 
subjetivismos y nebulosidades. Desde el primor instante do su 
progresión evolutiva, la Historia Militar es utilitaria, en alto 
grado; se propone reproducir la gtrnrra para enseñar la guerra. 
Y así, se enlaza con el carácter pragmático que siempre tuvo la 
Historia Militar. En su marcial experiencia juvenil, en la •Iliada,, 
y en el estudio de las campañas de su padre Filipo, aprendió la 
guerra el héroe macedón; César, según Plutarco y Suetonio, co
noció y meditó sobre los memorables hechos de Alejandro; Ma
q uia velo, ero nolúgicamcn te el primer trata dista rn ilitar do los 
tiempos modernos, debió a la historia Je Homa sus libros doctri
nales; Voltaire, biógrafo de Carlos XU, nos dice con cuánto deleite 
leía, en Quinto Ourcio, las hazanas de Alejandro aquel rey, de 
hace dos siglos, que parece un semidiós de Homero; y no os 
necesario transcribir, por sobradamente conocidas, !ns opiniones 
que, acerca dél valor didáctico-bélico de la Historia, expresaron 
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Federico II y Napoleón. Para el insigne caudillo corso, la guerra 
no puede estudiarse sino en las campaflas do los grandes capita
nes, en la Historia. 

Y conviene insistir en el utilitarismo práctico de la Historia 
Militar, porque 61 nos explica no sólo su moderna substancia 
-que, como veremos oportunamente, se fundamenta en una 
extensión, on una generalización del antedicho concepto de Bona
parte-sino también el hecho singular do que su transformación 
haya sido impulsada oficialmente, regulada por los organismos 
militar~s superiores ele Alemania, Franeia o Italia, que son las 
tres naciones que han marchado a la cabeza do este movimiento 
cuUural. 

Hemos sefl·1lado a Scharnhorts, a Jomini, al archiduque Car
los, a Olnusewitz, como iniciadores de la renovación-en cierto 
sentido, do la constitución-de la Historia Militar; guerreros que, 
luego do pelear en los campo>! do batalla de la Europa conmovida 
por la Revolución y ol Imperio francesc.3, se sirven de la Hi>!toria 
para ensenar la guerra. El porfeccionamiento mecánico de los 
ingenios do destrucción y el carácter nadonal asumido paulatina
mcnto, a partir do 1.792, por Jas contiendas armadas acrecieron, 
en forma considernblo, por aquellos lustros, el papel que siempre 
dosempcfló la inteligencia en la dirección (le las pugnas marciales. 
Y así, .Tomini y el archiduque Onl'los, al estudiar las guerras de la 
llevolución, no trataron de narrar escuetamente Jos sucosos, sino 
quo procur11ron explicarlos, hallar el por q uó de las victorias, la 
raión del triunfo. Y así, Scharnhorts y Clausewitz inauguran en 
Prusia, para la enseñanza oficial de la guerra, el método histórico; 
y el propio Clansewitz analiza on el libro, y ya con un concepto 
histhricu-milital' completamente moderno, algunas campañas im
portantes, como la..; de 17%, 17!>8 y 1812. 

Las tendencias en la histoda bélica apuntadas fueron exten
diéndose y acentuándose, de modo firme, si no rápido, y conquis
tando torrono entro los escritores militares. Hasta en obras pura
monto didáctico-técnicas se observa el fenómeno de la invasión, 
de la ceeeiento penetración de la Historia en el dominio doctrinal. 
Citemos, como ejemplo, a Rocquancourt en Francia y, ya a me
diados del siglo XIX, a Villamartín en España y a Rustow en 
Alemania. 

Mas ya por est8 tiempo, los Estados Mayores de algunos países 
europeos, persuadidos de la transcendencia militar del estudio de 
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la Historia, lo prohijaron y promovieron, prestándole calor y 
apoyo oficial; calor y apoyo indispensables para la construcción 
científica de la historia guerrera que habría de utilizar los docu
mentos archivados por aquellos organismos directores. Fué Pru
sia la nación que organizó primero su Sección Histórica, y las 
ideas que presidieron su creación pudieran condensarse con las 
siguientes palabras de j,foltke: «Las lecciones más útiles para el 
porvenir las deduciremos de nuestra propia experiencia; pero 
como ésta será siempre escasa, es indispensable aprovecharnos de 
la experiencia ajena, mediante el estudio de Ja historia militar>. 
Y von Pencker, inspector general de los e~tablecimientos de ins
trucción del reino prusiano, escribía en 1868, con mayor precisión 
todavía: ·Cuanto menor es la experiencia que de ta guerra tiene 
un ejército, tanto más le conviene recurrir a la historia militar, 
como medio de instruirse y como base do su instrucción. Es 
verdad que la historia de la guerra no puede en modo alguno 
reemplazar a la experiencia personal, pero puede prepararla. En 
la paz, su estudio es el medio verdadero de aprender la guerra; 
de determinar los principios fijos del arte. Constituye, sin duda, 
el inmediato manantial de todos los conocimientos utilizables en 
la guerra• (1 ). 

Los transcriptos conceptos de Pencker y Moltke arrojan clara 
luz sobre los derroteros que la Historia Militar, como maestra de 
la guerra, siguió en Prusia y en Alemania. Y puesto que las con
tiendas de 1866 y 1870 determinaron la hegemonía política y 
militar de los alemanes, y pronto el mundo entero imitó sus mé
todos docentes en materia marcial, conviene a nuestros fines 
exponer los caracteres más salientes de la historia bélira en la 
Alemania de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. 

Indicado queda el objetivo que a la Historia Militar fué sefia
lado en Prusia: facilitar, mejor dicho, posibilitar el verdadero 
aprendizaje de la guerra. Ahora bien, las campafias más próximas 
temporalmente al estudioso son, con toda evidencia, las que 
pueden proporcionar mayores ensefianzas, en virtud de la ana
logía de las armas y procedimientos de combate empleados en 
ellas respecto de los que pueden utilizarse en la actualidad de 
quien estudia. De aquí que la Sección Histórica alemana se haya 

(1) Citas tomadas de la obra del Teniente Coronel Tournes: •L'Hisloire 
Militaire•. 
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dedicado principalmente a la investigación y narración de las 
campañas de 1866 y 1870; más adelante, de la guerra ruso-japo
nesa; y de la Gran Guerra, en nuestros días. Existiendo también 
un negociado de la Sección Histórica alemana cuyo trabajo versa 
sobre las luchas de Federico II y sobre la guerra ele la Indepen
dencia prusiana (1813-1815). Aparte todo lo cual, la Sección ha 
cuidado de editar las obras históricas de Moltlrn y Schlieffen. 

Además de por la limitación del sujeto, impuesta por la finali
dad práctica perseguida, la Historia Militar alemana se ha distin
guido y distingue por su objetividad-salvo excepciones-y por 
su gusto de la documentación. En una palabra, por su rigor 
científico, concorde con las normas de la moderna metodología 
histórica, popularizadas en los comienzos del siglo XX, por 
Bernheim en Alemania, y Langlois y Seignobos en Francia. Y no 
es preciso, consecuentemente, añadir que en los trabajos de la 
Sección Histórica tudesca, prepondera la monografía. Por vía de 
ejemplo, digamos que, de 1910 a 1912, el organismo que nos 
ocupa publicó cuatro monografías sobre las guerras de Fede
rico TI, dos sobre las campanas prusianas contra Napoleón, y dos 
sobre la guerra ruso-japonesa. Sin contar la edición de tres 
volúmenes de las obras militares de Moltko. Y aüadamos que, 
desde la conclusión de la Gran Guerra, pasan de cuarenta las 
monografías que, sobre sus mús importantes batallas, han visto la 
luz. Datos que revelan elocuentemente el esfuerzo alemán y 
sugieren la idea de una labor organizada y metódica. 

El ejemplo alemán fué pronto imitado por Italia. Pues si la 
Sección Histórica del Estado Mayor italiano no se organiza hasta 
1872, ya desde 1856 aparece en Tarín un Negociado Militar, en
cargado de reunir y ordenar los documentos que habrían de 
servir a la obra de los historiadores futuros. Bien se comprende 
que el primitivo Negociado piamontés hubo de superar grave8 
dificultades en el cumplimiento de su misión; ya que ésta fué 
ampliándose de ~odo paulatino, a medida que, entre vicisitudes 
mil, Italia constituía gloriosamente su unidad. No hemos de 
puntualizar en este somero trabajo la admirable labor técnica de 
ordenación y catalogación- constancia y método-realizada por 
la Sección Histórica italiana, establecida por último en Roma, a 
donde se trasladan los archivos que desde Turín habían pasado 
a Florencia. Manifestamos, sí, que desde el punto de vista intelec
tual1 la Sección recoge en numerosos volúmenes la historia de las 
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guerras reílidas en Italia a partir de 1848. Y modernamente se 
ocupa del estudio de las campaI1as coloniales italianas, en par
ticular de las do Libia, y trabaja, sobre todo, en la narración ofi
cial de la guerra italo-austriaca de 1915-1918. Su método es el 
científico, y entre sus obras prepondera tambión la monografía (1). 

El valor fundamental de la Historia para el conocimiento de 
la guerra, era puesto rnuy en duda en la Francia del último tercio 
del siglo XIX: Una poderosa corriente de opinión militar des
preciaba las enseílanzas del pasado, apoyándose en la esencial 
singularidad y variabilidad de los sucesos bélicos, y en la creencia 
de que el perfeccionamiento continuo de lns armas y la introduc
ción do otras nuevas imposibilitaban todo parangón, todo para· 
lelo, entre las luchas pretéritas, aun las reñidas en un pretérito 
próximo, y las futuras. 

Tal estado de espíritu, que hizo que el ejército francés perdiese, 
en el período anterior a la Gran Guerra, contacto con la realidad 
y que fué una de las concausas de sus primeros reveses en el 
pasado conflicto, roflejóse parcialmente en las esferas superiores 
y contribuyó a que los estudios históricos no florecieran en el 
país ve0ino tanto como en Alemania. A lo que hay que afiadir 
que la Sección Histórica francesa, creada en 1884, trabajó durante 
buen número de años falta de la ordenación y el método de la 
tudesca. 

Justo es decir que tales deficiencias han sido modernamente 
subsanad::i.s, y que el actual Servicio Histórico francés, sucesor 
de la Sección, organizando el trabajo colectivo, señalando a éste 
una finalidad constante y sistemáticamente perseguida, constituye 
hoy un organismo modelo, por ninguno superado. En nuestros 
días, dedica lo más de sus actividades a la publicación de una 
obra monumental, extraordinariamente objetiva y documentada: 
«Los Ejércitos franceses en la Gran Guerra~, sin que por ello 
abandone los trabajos históricos que la ocupaban antes. 

Si la Historia Militar debe a los alemanes sus primeros y firmes 
pasos en el camino de su construcción científica, cabe a los fran
ceses el honor de haber extendido por todos los países la idea de 
que el Arte Militar ha de estudiarse en la Historia, coadyuvando 
eficm~mente así al auge y esplendor de ésta. La difusión del 

(1) Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore: •L'ulficio 
storico>, 1930. 
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idioma francés, verdadera lengua universal de las minorías culfas, 
facilitó la labor divulgadora de Bonnal y de Foch, profesores 
ambos de la Escuela de Guerra de París, que, en la cátedra y en el 
libro, cimentaron sus lecciones militares en las guerras napoleó
nicas y moltkianas. Oportunamente nos acuparemos de las enor
mes tachas técnicas de que adolece la obra histórica-tan conoci
da-de Bonnal. Mas, si esto merma en mucho sus merecimientos 
como historiador, no es justo que destruya los que deben recono
cérsele como prapagandista de una idea fructuosa. Y en cuanto 
a Poch, ¿qué habremos de decir, sino que sus libros, aureolados 
por su triunfo en la mayor de las contiendas, son clásicos ya y de 
lectura común'1 Con ellos, la Historia dirige y sefiorea los cono
cimientos estratégicos y los tácticos. Ellos popularizan el método 
del •caso concreto•. La observación histórica sustituye, en el 
Arte de la Guerra, a la elaboración metafísica. La lógica abstrncta 
cede ante la experiencia concreta. •Los acontecimientos dominan 
a los razonamientos» (1). 

Al llegar a este punto, y con él al momento presente de la 
evolución de la Historia marcial, parécenos que pudieran ser 
tildadas estas líneas de padecer omisiones imperdonables y no
torios olvidos. Los nombres de Estébanez Calderón, Conde de 
Toreno, Clonard, Córdoba, Gómez de Arteche, Martín Arrúe, 
Barado, Barbasán y Banús aparecen proscritos de este esbozo. 
Preteridos Berthier, Foy, Mignet, Thiers, Marmont, Saint-Cyr, 
Segur, Marbot, Niel, Bugeaud, Duquet y los numerosos historia
dores franceses del 70; los alemanes Charras y Caemmerer, Jag
witz, York von Wartenburg, von Roos y von Bernhardi; los in
gleses Pratt, Harnley y Hamilton; los italianos Mariani, Ulloa, 
Pepe, Crispí, Turotti, Cadorna, Marselli, Montini; el ruso Kuro
patkin, y tantos otros ilustres cultivadores de la Historia gue
rrera, cuya sola enumeración requeriría varias páginas, de querer 
citar, con ellos, sus producciones principales. 

Digamos, para justificar nuestro silencio, que no es hijo éste 
de la inadvertencia; s¡i debe a que nuestro propósito no es hacer 
una historia de la Historia Militar, sino una esquemática exposi
ción del proceso de la historiografía, del arte de componer la 
historia bélica, de la técnica del historiador. Por eso, al presentar, 

(1) Frase de Foch (telegrama enviado al general Robertson en 27 de octu
bre de 1917). 

I 
j 
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como sobre un plano, las líneas principales de la evolución, 
hemos trazado on relieve la labor de los organismos oficiales, 
que son los que dieron, y los únicos quizá que dar pudieran, el 
impulso hacia la presente manera científica de levantar el edificio 
histórico. 

Finalmente, la Historia Militar ha logrado en nuestros días un 
imponderable desarrollo. De un lado, el lógico deseo de describir 
los variadísimos episodios del más grande de los conflictos arma· 
dos que los anales del mundo registran; y por otra parte, el 
haberse elevado la Historia a la categoría de origen único del 
arte militar, así en el dominio estratégico, con los relatos gene· 
rales y particulares, como en el campo de la táctica, con la mono
grafía y el «caso concreto», han sido causas de su frondosidad y 
lozanía actuales. Cierta revista extranjera publicó, hace pocos 
ai1os, una bibliografía de la Gran Guerra, integrada por unos 
15.000 títulos. Verdad es que comprendía no solamente obras 
histórico-militares, sino también trabajos de exclusiva condición 
doctrinal, libros sobre política y diplomacia y numerosísimas 
«novelas de la gnerra». Pero aún limitada a la producción histó· 
rico-militar, la bibliografía de la pasada lucha abarca millares de 
volúmenes. 

Nos es, pues, imposible ocuparnos de ella con el detenimiento 
que merece. Mas, para suplir ventajosamente las pocas páginas que 
hubiéramos podido dedicarle-y, al propio tiempo, con el fin de 
quo este trabajo no quede ayuno de utilidad-hemos reunido, en 
apéndice, un esbozo de bibliografía sistemática histórico-militar 
de la Gran Guerra. Patente demostración de que la Historia 
Militar de ahora se distingue por la preponderancia de la mono
grafía: mancomunada exigencia dfl su tendencia didáctica y de su 
aspiración científica. De las 671 obras que figuran en nuestro 
ensayo bibliográfico, 70 son de carácter general, 108 son narra
ciones particulares, y el resto, es decir, la mayor parte, son mono· 
grafías. Ni se crea que nuestra compilación ha sido arbitraria, 
pues si de algo peca es de omitir, por no creer necesaria su 
inclusión, un buen número de trabajos monográficos. 
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II 

¡¡u 1!jiatnriu Slilitur ru la artuultbub. -&ua poaibifü1ubrn 

y ltmituriltttr!l bnrrutrs y thttirua. -lufíonns rfrrtns llr 

:-: :-: :-: :-: lu mula ifistnriu Slilitar. :-: :-: :-: 

Dos son, como del capítulo anterior se infiere, los rasgos más 
típicos de la moderna Historia Milifar: su tendencia doctrinal y 
su aspiración científica. Exige la primera que el historiador no se 
limite a narrar escuetamente los hechos, sino que exponga tam
bién las ensefianzas que de los mismos, como fruto maduro, se 
deduzcan. En consecuencia, antes de exponer, de compendioso 
modo, cuanto se refiere al aspecto científico de la Historia Militar, 
es decir, lo atañadero a su método positivo historiográfico, es 
indispensable que nos ocupemos de determinar el valor de las 
leccioneg que puede impartir la Historia de la Guerra, sus limita
ciones esenciales, los peligros de la Historia Militar deficiente o 
de su defectuosa explotación. Lógico orden, porque ol conoci
miento de los escollos naturales de fa Historia bélica ha de servir 
al historiador para dirigir, con oportunidad e inteligencia, el 
rumbo de sus investigaciones, a más de llevarle a corolarios 
circunspectos. 

Precedentemente, hemos aludido o citado las opiniones que, 
sobre los beneficios del estudio de la Historia Militar, sostuvieron 
algunos capitanes insignes: Federico II, Napoleón, Moltke, Foch. 
Pero no es lícito desatender el hecho de que ha existido y existe 
una corriente de incredulidad, de duda en las virtudes docentes 
de aquélla. 

Los escépticos de la Historia dicen así: evidentemente todo 
suceso militar, todo caso histórico, es la consecuencia, el resultado, 
de un inseparable conjunto de razones numerosas y complejas. 
Tan numerosas y tan complejas que su determinación precisa y 
cabal es extraordinariamente difícil. Pero aun en la hipótesis de 
que se lograra fijar con exactitud las múltiples concausas de un 
acontecimiento, tendríamos~ no más, el derecho de inferir que sólo 
de reproducirse con fidelidad las causas todas, el efecto volvería 
también a presentarse. Y como la realidad no se repite nunca, es 

1 
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obvio que carecen de valor práctico las enseñ.anzas de la Historia, 
puesto que, a los sumo, presta conocimientos a los que toda apli· 
cación está vedada. · 

Y los pe;;imistas se suman a los escépticos. Ya no es la Historia 
el blanco de sus tiros, sino la misma naturaleza humana. La 
expe~iencia ajena-afirman-sirve de muy poco para regular la' 
propia conrlucta. El prudente consejo del anciano raras veces 
evitó los extravíos de la juventud, y sólo el vivir proporciona el 
conocimiento de la vida. Con la Historia, experiencia de la Hu· 
manidad, acontece lo mismo. Conviene recelar de la eficacia de 
sus ejemplares. •Las generaciones-dice, tratando de este punto, 
en un reciente libro (1), el mariscal Cadorna--se suceden, y cada 
una, como los hombres aislados, quiere hacer su propia expe: 
riencia, que es la única verdaderamente válida.i. 

¿,Existirán, pues, estas discutidas enseñanzas de la Historia~ 
Evidentemente, las condiciones que motivan la aparición de un 
hecho histórico no se reproducen jamás, en su integridad plena. 
Y, por lo tanto, la Historia no es una colección de modelos que 
pueda señaiar invariables pautas de conducta. Austerlitz es una 
obra maestra del arte militar, pero como no han de darse en lo 
venidero las circunstancias todas de la batalla, la victoriosa solu· 
ción napoleónica tampoco podrá tener, en el futuro, acertada y 
puntual repetición. Mas el escepticismo no debe sobrepasar de 
ciertos límites. Si es verdad que no se reproducen todas las 
concausas de un suceso, no puede negarse que algunas de ellas 
son comunes a muchos hechos históricos. Es necesario analizar 
el valor de estas circunstancias comunes a muchos hechos, re
flexionar sobre la transcendeacia de cada una dentro del fenó
meno engendrado, determinar lo que pudiera llamarse su mayor 
o menor causalidad, su mayor o menor virtualidad genésica. Y si 
una cierta condición se repite de continuo, es una larga serie de 
acontecimientos, actuando como determinante de un resultado 
preciso, favorable, por ejemplo, cabe lógicamente pensar que 
suscitándola en el porvenir o aprovech_ándose de su fortuita apa· 
rición, adquiriremos probabilidades de triunfo. 

Bonaparto, en la segunda fase de Ja campañ.a de 1796, cuando 
las batallas duraban un día, derrotó cuatro diversas veces a los 
austriacos, que otras tantas le atacaron en dos masas desligadas, 

(l) Luigi Cadorna: cAltre pagine sulla Grande Guerra» 
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en dos masas desunidas durante dos o tres jornadas, por la 
correspondiente distancia superficial o por accidentes geogrúficos 
infranqueables. Y en 1814, en circunstancias parecidas, repitió 
victoriosamente su operación por líneas interiores, contra los 
rusos, austriacos y prusianos que le acosaban en Ja cuenca del 
Oise-.Marne-Sena. Hindenburg, en 1914, obtiene, en análoga situa-

. ci6n, el brillantísimo triunfo de Tannenberg. Y, en escal:=i m(.s 
amplia, Federico II y los alemanes y austriacos de la Gran Guorra 
se aprovecharon de su posición central para batir repetidamente 
a sus apartados enemigos. 

tNo podrá deducirse ensel1anza alguna de tal analogía de 
resultados, obtenidos en circunstancias similares'? Descartando la 
parte que en el éxito de las operaciones antedichas corresponde 
a la fortuna, ¿no nos autoriza la Historia para inferir que la acción 
por líneas interiores puede emprenderse con probabilidades de 
triunfo, cuando las masas adversas se encuentran separadas por 
espacios cuya amplitud ha de guardar una cierta proporción con 
la contemporánea duración de las batallas~ ¿Y no podríamos 
colegir también los medios de reparar, en lo posible, la desfavo
rable situación de los ejércitos que operan por líneas exteriores? 

¿De dónde, sino de la cantera de la Historia, se han deducido 
los principios del arte militar'? El valor de la sorpresa, las ven
tajas del económico empleo do las tropas, ¿no son, por acaso, 
verdades que ha hecho patentes la realidad con mil ejemplos? (1). 

Y si del campo de la estrategia descendemos al de la táctica, 
los beneficios del estudio do la Historia aparecerán con mayor 
claridad todavía. Arrojemos una ojeada sobre algunos de los 
hechos característicos de la Gran Guerra. En 1H14, los ejércitos 
franceses, imbuídos de ideas no contrastadas por el estudio de 
las contiendas últimas, se lanzan, sin preparación de artillería, 
al ataque frontal do posiciones alemanas, y el defensor los rechaza 
con graves pérdidas. Y en los aííos sucesivos, acontece lo propio, 
sobre el frente francés: invariablemente fracasa todo ataque no 
preparado con suficiencia por el cañón. Sobre el frente italiano, 

(l) La ensefianza de los principios del arte de la guerra es la má~ transcen
dental de cuantas la Historia Militar imparte. Beneficio que no queda mermado 
por el hecho de que esas normas generalísimas tengan, en el fondo, curácter 
negativo; esto es, que seflalen más lo que debe evitarse que lo que es preciso 
ejecutar. 
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en 191G y pnrte de 1916, carentes los soldados de Cadorna ele la 
necesnl'ía artillería, sufren, en el Isonzo, sangrientos descalabros. 
Y lo mismo ocurre en los Darclanelos, en Macedonia, en Husia 
-?.ª quó segnil'?-en todos los teatros do la guerra. La Historia 
Militar nos ensefü1, pues, que en el actual estado del armmnento, 
la artillería, bajo pena de derrota, ha de preparar los avances 
-con acción de intensidad proporcionada a la fortaleza de la 
posición contraria-destruyendo, con el explosivo, las defensas 
enemigas o neutralizando, con el gas, a los defensore!; a menos 
de que la¡;¡ circunstancias permitan l;.i. eficaz utilización del carro 
de combate (1). 

¿Quién podrá negar la importancia fundamental de la Historia, 
en materia de táctica, ante el hecho evidente de que, tras cada 
guerra, los ejércitos, a la vista de la realidad, modifican o remo
zan sus reglamentos tácticos'? (2). 

La Historia, ¿no es la depositaria de lo roal, de lo sucedido? 
Pero aun los más incrédulos en los efectivos frutos de la His

toria .Militar, aun los que no admitieran, como verdad, cuanto 
acabamos do decir, no podrán menos de reconocer que el análisis 
circunstanciado de los hechos históricos, que el estudio de la 
guerra en la Historia, realizado con un método verdaderament.e 
positivo, a un tiempo experimental y racional, constituye una 
gimnasia del espíritu, que prepara la mente para Ja resoluci6n de 
los problemas que el campo de batalla depare. cEl alumno-dice, 
eon ingenioso paralelo, el teniente coronel Tournes-ante quien 
su profesor o sus compañeros resuelven problemas, ¿no aprove
cha de la experiencia del uno, de los errores de los -otros? Tales 
problemas no serán verosímilmente los que haya de resolver en 
el azar del examen o de la oposición; pero la práctica no será 
por ello menos provechosa.• 

Y Foch: .:Para entretener en tiempo de paz ol cerebro d<:i un 
ejército y mantenerle en constante tensión hacia la guerra, no 

(1) Claro es que no consideramos aqui el caso de Ja guerra de movimiento 
en la cual el papel de Ja preparación artillera disminuye mucho. 

(2) El hecho de que los reglamentos se modifiquen también, y con frecuen
cia, en Jos periodos de paz no arguye en contra de lo dicho. Porque las modifi
caciones a que aludimos ahora provienen o de una variable interpretación de 
los hechos guerreros pasados, o de la aparición de nuevas armas, o del perfec
cionamiento de las en uso. 
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existe libro más fecundo en meditaciones que el de la His
toria~ (1). 

Si después <'le apuntar los rendimientos de la Historia, desde 
el punto de vista intelectual, ascendernos a ocuparnos de sus 
servicios morales, se habrá de reconocer que en este punto no 
existe discrepancia de opiniones. La Historia es el tesoro moral 
de los pueblos; es un vínculo de nacionalidad tan fuerte como la 
raza, el territorio o la lengua. Ella perpetúa las hazañas gloriosas, 
los generosos ejemplos. En ella, como en las capas profundas o 
inconscientes de nuestro espíritu, vi ven nuestros mayores, los 
que supieron construir la Patria que nos toca conservar y en
grandecer. Por eso, las lecturas históricas, moviendo a nobles 
emulaciones, despertando el substratum de nuestro ser, templan 
los ánimos en una oomunión racial, excitan lo mejor de las virtu~ 
des atávicas, exaltan los sentimientos actuales de oculta raíz. Lo 
que quiere decir que, en el respocto moral, es maestra insnsti
tuíble la propia Historfa, sin las trabas que a la militar impone su 
material utilitarismo y que la llevan a examinar preferentemente 
las luchas recientes nacionales o extranjeras. Pero son tan obvias 
estas ideas, tan trilladas están y tan repetidas, que basta con 
setlalarlas aquí, sin que sea necesario detenernos en su con
sideración. 

Ahora bien, para que la Historin Militar pueda cumplir sus 
fines lrn de llenar un requisito, una indispensable condición: ser 
objotivn, prosentar la realidad de la guerra como reflejada en un __ 
ospnjo plano, sin deformaciones; construir una imagen fiel del 
hecho terrible y complejísimo de la lucha armada. La Hi1'toria 
Militar, como la general, utiliza hoy para vencer en su espinosa 
tarea, un excelente instrumento, que es el moderno método his
tórico-científico. 

De ól nos habremos de ocupar más adelante. Pero es conve
nionto, por lo indicado con precedencia, que manifestemos ahora 
las posibilidades y limitaciones tócnicas más salientes de la His
toria Militar. Posibilidades y limitaciones que arrancan de la 
natur11leza misma de los acontecimientos que la ocupan, y qne 
pudieran resumirse así: facilidad en el campo estratégico, difi
cultad en el campo táctico; y, en ambos terrenos, arduidad de la 
determinación y ordenación causal. 

(1) Comandante C. Bugnet: •En écoutant le maréchal Foch•. 

. ' 
1 
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Efectivamente, como la Historia depende del documento, de 
tnl nrnncr·a <i 110 Jo,. !wclms l'en!c.-\ poi· importantes que fueron, no 
pueden formar parto <fo! fondo histórico si no han dejado tras 
ello:,; ra,;t1·0 <loc\tlll('rit;d, i1dil-1·l'se quo sn labor scwú tanto más 
lrncodnr·a cnnnto mús nlitm<kn los testimonios de los nconte
cimiontos que tl'me do rnprodul'ii'. Pnes bien, nndn más pro
picio n las innistigacioncs hist<>riens quo las rwtividados ostra· 
tégicns. Las mcrno1·ias do los cnn<lillos, rovelúndonos ol pensa
mionto director de sus opér:icionos; las dirodivns, en las que los 
Gonor:11í:«imos pla,;:nnn lns no1·mas de acción qno sus más altos 
subordinados <lebcn seg11il'; los boletines do información; h1s ór· 
denos gonornlos, preparatorias y ¡rnrticnlares; los partes, etcétera, 
proporcionan una clocnmontaciún abundnntísimn quo permite 
seguir paso a pnso el desnrrollo estratégico do una cnmpafla. 
Buena pnrte de las gumras napoloúnicas nos son hoy conocidas, 
en dicho nR.pccto, con detalle; aceren <le la contienda franco
prnsiana do 1870-71, pnrn recordar otl'O raso ilustre, se han pu
blicndo muchas excelentísimas obt·fü;. Y ¡qné decir do la Gran 
Guerra! Sobro nlgnnas do sus fases estratégiens-sminladamente, 
la roflida sobre el fronte francés on 1914-ha vi::;to la luz tan 
copiosa bibliografía, oficial o nutori:mda, quo puerlon roflli:t,arse 
ya estudios analíticos o sintéticos, sólidamente fnndamontndos. Y 
aun do campanas nntignas, lo que do ollas so conoce ocúpase, 
sobre todo, de estrategia, y tiene por tanto un interés preponde
rnntemente estratógico. 

Pero cnnndo <lo Jn estrategia se desciendo al tflrreno de la 
táctica, cambian completamente las cosas. Y la razón os que en 
táctica influye princip:drnento un factor, cuyo papel on estrategia 
os do alcance mucho m(1R reducido: ol factor 1110l':tl. I~n táctica, el 
documento os tnn oscas11 como abnn<lant.e on ostrntogia. Las con
diciones, frecuento1nt.rnte trágicas, en que combato ol guerrero, 
no lo permiten -ello es notorio-fijar, sobro el campo do Ja lucha, 
sus im¡wosiones por escrito. Y cuando so encalma la emoción de 
la pelea, tienden a borrarse también las brutales sonsaciones que 
conmovieron su únimo. Aparto esto, los espacios enormes en que 
se desarrollan las batallas modernas imposibilitan la observaci6n 
personal de conjunto. El comb!ltiente sólo puedo tostiflcar sobre 
episodios locnles, cuyo sentido, dentro del cuadro general de la 
acción, le escapa con frecuencia. Stendhal relata; con realismo 
absoluto, cómo uno de sns héroes se halló, sin apreciar su trans-
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cendente magnitud, en la jornada de Watcrloo; y, aduciendo un 
ejemplo contomporáneo nuestro, el coronel francés Lcband par
ticipa en el choquo del Ourcq, sin darse cuenta hasta bien tarde, 
a pesar de ser un profesional de la milicia, de la importancia que 
en la batalla tuvo la actuación de su tropa. 

Se comprende, pues, que el historiar sucesos tácticos resulte, 
por lo común, extremadamente dificultoso. A esta verdad pudiera 
argüirse, con sofística sutileza: Parece que los hechos militares 
de que se ocupan las narraciones túcticas, por su mayor particu
laridad y entidad más lo ve, en el espacio y en el tiempo, que los 
que forman la rwltcria de los relatos estratégicos, han de pres
tarse mejor que éstos a la monogrnfía. Ocurre, consiguientemen
te, pensar que la monografía debe de tender a tratar de sujetos 
tácticos. Y, como la abundancia de trabajos monográficos consti
tuye uno de los caracteres de la Historia científica de hoy, es infe
rencia lógica el atribuir vanidad a las dificultades aparentes que 
presenta la táctica a la Historia, pues ol ontondimionto se resiite 
a admitir la exuberancia do lo arduo. 

Fingida contradicción <1ue una ojeada al esbozo bi!Jliográfico 
que al final so inserta es suficiente a destruir. Los mismos títulos 
de las monografías indican que, entre ellas, lrny muchas de índo
le ostrntógicn. Agregnemo,; que lns de asunto táctico lo enfocan, 
casi siempre, dosdo un punto de Yista técnieo-materinl; es decir, 
tmnscribon lns úrdones de los jefes, los mo,·imiontos de las tt'o
pas, la orclenneiún de los fuogos, cte., pero apenas se ocupnn del 
aspecto moral de la pelea. En una paln bra, estudian técnieamente 
la batalla física, mas no la lucha espiritual, que es la verdadera, 
los infinitos combates íntimos que riñen las almas bajo la explo
sión de los proyectiles artilleros, el crepitar opaco ele la fusilería, 
los fasces de muerte do las ametralladoras. 

Conviene advertir que esta limitación que, en el reino de la 
táctica, impone a la historia la naturaleza, es menos considerable 
por !o q uo se refiero a los hechos de la Gran Guerra. Pues es 
sabido que, dejando a un lado su importancia militar, la inmen
sidad y horror de la pasada contienda y su transcendencia social 
y política han dado origen a una copiosa literatura que intenta 
reflejar el espíritu del soldado qne en aquélla se batió. Literatura, 
en buena pnrto, tondenciosa y banderiza, pero que permite dedu
cir, con análisis prudente, consecuencias morales fructuosas, de 
lllU)ha mayor entidad y valía que las que puede proporcionar la 
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consideración de otras guerras, an1rns do tan interesantes docu
mentos. 

Adcmús de la consignnrln dcfieiemia do su npnrnto documen
t;ll cuando se encamina a coHorl'L' dd<•t·minndos s11ecsos búlicos, 
la Histol'in tiene otrns debifidwlcs inh·ínscens. «Efectivamente, 
como el hcclio llistól'ico lrn de l'stn1., por dcflniei(rn, localizado y 
datado, nunrn tond1·(1 sino una ransa particnlnt·; jam:'is el llisto
ri;1dor podrú olevnrse a nna cansa general, porque los fenóme
nos no se repiten lle :rnúloga mnm·rn; es impotente pnra déducír 
lnycs, si quie1·c consonmsc a esta palnb1·a su rigor científico. Por 
eso, et esfurn·z;o de los historiadores modernos se dirige a esta
bl(•ccr, no el porqu1', sino {'] cómo ..... Desistiendo de la investiga
ción sistcmúticn do !ns cnnsns, que se estima labor infructuosa, la 
historia actual inquiere las condiciones en que los ncontecimien
tos so han efectuado» (1). 

Esta obscrvaC'iún-qno coincide, en su esencia, con los argu
mentos quo expusimos al combntit· las teorías do los pesimistas y 
osc(lpticos de Ja Histol'ia-rcduco prudentemente ol campo del 
análisis a la dfltermínnción de las causas inmedintas de los hechos 
o, si se quiere, a la de lns condiciones o circunstancias que moti
van su aparición. Mas no por esto la labor del historiador es 
sencillfl. Los acontecimientos militflres, que son los que nos inte
resan particularmente, son compkjísimos, y en su producción 
infiuye, no Rólo el contrnste de dos inteligentes voluntades ene
migas, sino también-y en distintas proporciones do difícil pon
deración-el est:Hlo mor:tl, intelectual y social de los países en 
pugna, su grado de matc1·iRl civilización, su potencia industrial, 
económícn y militar, sus directrices políticas, etc. 

Téngase también presente que la tendencia didáctica de la 
Historia de la Guerra exige que los acontecimientos militares se 
estudien do un modo muy especial. La exposición pura y simple 
de la totalidad del suceso puedo conducil' a conclusiones equivo
cadas. El hecho bélico es esencialmente bilateral; se presenta en 
cada campo beligerante con particulares características; cada 
general opera desconociendo muchas do las condiciones que 
determinarán el hecho. De aquí que en la guerra influya .la for
tunn, entendiendo por esto término, no Jn ausencia de causa (lo 
que sería un nbRurdo), sino el desconocimiento de ella. La lucha 

(1) Tournes, obra citada. 
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armada aparece a cada capitán corno 1111 sistema dC'terrnin:ido ele 
ecuaciones, de las cuales sólo una parto lo fuera conocida. Es ne
cesario que se esfuerce por doscuhrir el nrnyor número posible 
de aquellas igualdad~s, por desvt'lar el mayor número posible 
de incógnitas, para producir, reduciendo la intervención del azar, 
una solución aproximada. Bien so comprendo qno el enjuiciar, 
por vía de enseñanza, acerca del mérito o demérito do un cau
dillo impone la mayor prudencia y mesura. La Histo1·ia racional 
tiene que romper por entre mil obstáculos. 

Cuando no os clara In conciencia de las dificultades ele la His
toria; cuando el historiador no se inspira en el ferviente anhelo 
de conocer la verdad, c1rnlq uiera que fu ore; cuando guindo por 
el prejuicio trunca los hechos o, conducido por la ligereza, ora 
no los afirma con rigor en todos sus necesarios aspectos, ora 
involuntariamente los falsea; cuando, en fin, falto do circunspec
ción y do medida deduce nrbitrariamonto de Ja rcnliílad más de 
lo que en ella so contiene; ontoncos la sernlohbtoria, la mala his
toria militnr-conclnsión lógica de premisas fnlsns o conclusión 
ilógica de premisas verdaderas-puede producir grandes males, 
daños terribles, quo a voces no se reducen al dominio do lo os
poculati vo. 

La Frnncia de la pro-g11orra n'os propordona un ejemplo que 
nadie dosconoco, pues que Ja teoría de la ofensiYa a tod:1 costn, 
tan osp:111t0sHmente frac:1sada en el mundi:d conflicto es, en últi
mo tfrmi110, h•gítimn doseen<liento de la historia de Bonna1. Esto 
famoso profesor do la Escuela do Guerra de París estudió, con 
doficicnte <locumentación y método apriorístico, algunas de las 
más impmtantM campañas dol siglo XIX, pnrticulnrmcnte las 
trnpoleúnicas. Y olevú un altnr al ataque sobre la autoridad ele 
una historia mentida, <porque sus libros -como so ha afirmado 
con certera ironía-tienen el· mismo valor para el conocimiento 
del sistema de guerra imperial que el que pueden tener los de 
Alejandro Dumas, para quien quiera documentarse sobre el Car
denal Hichelíeu:.. 

Bonnal rlió el imp11lso. Los teorizantes posteriores, si no cul
tivaron la Historia, la interpretaron a su antojo, llevando al límite 
la teoría. Y los hijos do Francia pagaron el error con su sangre. 

Esta transcendencia de la Historia Militar es digna do medi
tación. 
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··--·--·---·-=============== 

III 

i: 1 métnlln l1i11túrirn-tttilitar. 

l~l cm·úctot· de ciencia que hoy so confiero a la Historia no es 
dc~bido inn s('>lo n que estn disciplina tratn do dotorminar las 
caus<lS o condiciones de los lwchos (si bien reduzca ¡H'ndo11tc
m011te los limites de sn inYest.igaeiún a h1s i·elncionos 'do cnnsali
dnd inmediata), sino adpmús :i <JlH\ p<lt«l conducir a buen tfrmino 
sn no leve tan'a, se encuentra en poscsil>n de 1111 instrumento 
ciontifieo do tl'abiljo, de nn método riguroso y rncionnl, que exige 
del llistorinclor la rcalizaciún de unn serio do delicudas y prolijas 
opcrncioncs. 

Por razones clid:lcticns, ngrnpnn los metodólogos on tres etapas 
o partes lns múltiples operaciones qno lleva en sí el m6todo his
tórico: la lleurística., que nlrnrcn la búsqueda y reunión do los 
documentos referentes n los hechos <JUC el llistol'iador so propone 
fija1·; la Críticn, cnyn función es (lcterrninar el grado de voracidad 
ntt·ibníble a .los documentos ya reunidos; y la Síntesis y Exposi
ción, qno constituyo .la historiugrnfía propiamente dicha. Y no 
puede abrigarse duda de qne la aplicación del método histórico 
requiero, en quien lo intenta, previos conocimientos ('undamtn
lales. 

Vmnos, al presonto, a ocuparnos de cada una do estils partos. 
empezando por lo mencionado en último lugar. Y como nuestras 
fuerzas 110 lo permiten, ni lo tolera la condiciún sumada de- este 
trabajo, nos dedicaremos, más que a ofrecer una exposición deta
llnda y general del método histórico, a ponet• do rcliovc, sobro 
todo, las particularidades ele sn utilización en Histol'ia :\füitar. 

Conocimientos funrlu1nenlales.-Fácilmonto so alcanza qno la 
mayoría do las ciencias nuxilimes de la Historia ca recen en la Militar 
do aplicación, por tender preforelltemcnte ósta- dada su actual 
concepción --a considerar acontccimiontos guerre:·os no remotos. 
Si el conorimicnto do Ja Paleografía, Diplomátien, Cronología, 
Sigilogl'afía, Epigrafía, Numismática, etc., pueden ser esenciales 
para investigar personalmente, por ejemplo, las campañas do 
Carlornagno o do Alrnanzor, de nada servirán para el estudio de 
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la pugna de Crimen, de la de Secesión amoricann, de la anglo
boer o do la Grnn Guerra (1). 

8in ernb;1rgo, algnnns de las cio11cias <1t1xiJial'eS dn la Histol'ia 
conservan, si 110 aumentan, sn impol'tancia en Historia Militar. 
Tales son la Bibliografía, la Filología y la Geogrnfía . 

. l~s menester, en efecto, que el historiador militar se encuentre 
versado en Bil>liografía, pues son tan numerosas lns publicacio
nes referentes a las principales cnm panas el esa rrolladas de siglo 
y medio a esta parte, qno, de ignorar aquélla, cono el riesgo de 
no aprovecharso de obras fundnment:iles paru el estudio del 
sujeto elegido por él. Y los conocimientos bibliogrúficos-impros
cinclibles para las operaciones heurísticas -le permitirán, pot· 
otro lado, sl'fíalnr inteligentemente los límites de su nsunto, de 
modo que ni sea tan amplio que rcquiern Ja consulta do una 
bibliografía desmesurada, ni tan históricamente mezquino que le 
privo de la doeumentación necesaria para estauleccr los hechos 
con oxnctitud. lllútil es afin<lir que con el saber bibliogrúfico se 
encuentra estrechamente relacionada la puntunl noticia de los 
rnntnriulos conservados en Bibliotecas, Archivos, Secciones His
t6ricas, etc. 

Igualmente indispensable, para quien se proponga historiar 
Jos rnodemos conflictos armados, es el conocimim1to de lns len
gu:is lwl>lad:is lm hs Jlacionos militm·cs de primer orden, ya que 
on talos idiomas ostú osel'itn In inmensa mayoría do los libros y 
docunwntos do obligada lectura. Para los espafloles, estas lenguas 
son el f'rancú:-;, iuglús, italiano y alemán. 

Ln Ocogrnfía- -y fJ!l especial sus aspectos físico, histórico, po
lítirn, cconúmico, etnogrúfieo, cst:tdístico-gnarda también con la 
Histol'ia Milita!' estrechísima relación. Las formas del terreno. el 
clima, la 111:1yo1· o menor riqueza industrial o agrícola de un país, 
la entidad numórica do su población y su densidad, las vías de 

(1) No supone la moderna Historia Milit<tr, como pudiera inferirse de su ten· 
dcncin, que sea infructuoso el estudio de las guerras antiguas. Pues aunque su 
utilidad no sea tan grande como la que rinde el de las campai'!as modernas, pro
porcionn induchll1lcs beneficios en lo que respecta a las verdades básicas del Arte 
Militar, a los prim:ipio5, cuya inmutabilidad contribuye a establecer. Para sus 
grandes síntesis, Id Historia Militar acostumbra a explotar las obras publicadas 
por nutorizudos historiadores de las épocas pretéritas. Y claro es que la historia 
documentada de los hechos militares temporalmente alejados de nosotros nece
sita, para su labor investi¡¡radora, de las ciencias paleográfica, numismática, etc. 
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comunicación, etc., influyen tan visiblemente en 1n lucha, qne no 
puede el historiador desconocer sus dntos. Napoleón fué vencido 
en Husin, mús qne por los hombres, por la nieve y la estepn. No 
se combato del mismo modo en lns ventisqueros nlpinos que en 
lns llanuras de Flandes. Ni en Trípoli, donde lns víns caravaneras 
constituyen, en el vasto arenal, verdaderos desfiladeros estrató· 
gicos, pnctlo la guerra desonvolvorse como en la rica y trnnsi· 
t:lble Sajonin. 

Asimismo, el historiador militar hn do cimentarse sobro una 
súlidn cult11l'H histórica y genl'rnl. Ella lo de~eubrirá fas mices 
profundns do los acontecimientos; le facultará, en virtud del 
hábito del estudio y p;1rn11gún hist/>1-icos, p;m1 dnl'les 1111 primer 
valor aproximado; pondrá ante stt vista la p:-;icología e ideal de 
las naciones; los hechos soeiale~, eeon6rnicos y políticos origen 
do In gncrl'n; la pre¡rnración diplomática do! conflicto (1). 

Finalmente, el historiador do la gnerra ha do ser un túcnico 
militar; ha do poseer conocimiontos nncla vnlgarcs do organiza· 
ción, ostratogín, logística, túcticn, m·nwmcnto; lo es preciso hallar· 
se inforrnndo de los m\1todos de 11w1H!n, du lns posibilidades de 
l:ls tropas, del valor de las armas. 8,'ilo nsí cstnrá en condieioncs 
de comprender eabnlmcntc un lance bólico, de enjnh~iarlo con 
acierto. 

lleurislicn.--Lo primero qno tiene qno hacer el historiador, 
descoso do tratar sobt'c un cierto nfünto, os Jmsc;1r y acopiar o 
seiialnr la bibliografía referente al mismo, t:wto la impresa como 
la inóditn; labor en In cual sus conocimientos bibliográficos le 
servirán de guía, y q ne, como sabemos, so conoce con ol nombre 
do heurísticn. 

Las dificultades que In hemística presenta al historiador, no 
se deben, en Historia Militar, casi nunca, a la escasez de docu· 
mentos, sino por el contrario, a su frocnonto profusión, y a los 
obstáculos físioos que embarazan o imposibilitan su consulta. 
Aconsejan Lnnglois y Soignohos (2) la lectura y berwficio de todos 
los libros <1110 han visto la luz y de toda;;; las piezas no publicadas 
que se relacionan con la materia del trabnjo en gormen; :l fin de 
evitar lo ya ocurri(lo con obras c¡ne «quedaron viciadas, y aun 

(1) Los estudios de Economia Politica son indispensables para la inteligencia 
de las grandes contiendas modernas. 

(2) Langlois et Seignobos: «Introduction aux études historiques>, 
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totalmente anulacfas, por cansa de la simple circunstnncia material 
de que el autor no tuvo noticia de documentos qne hubiesen 
aclarndo, complotado o dostmído Jos datos quo lo proporcionnra 
la parcinl duc11me11taei6n_quo utiiiz\J». ~01·1w1 ('Xcvlu11t0, que ni 
historiar las <\ampafrns modcnrns no p11c\:ln :-;<:r, s:il\'o casos muy 
excepcionales, íntegL'<llrlentc [>I'aeticad<1. Si es n:hit.iYamontc fúcil 
reunir la hiblíogl'afía impre:-:m, no acontcno Jo rni,.;1110 C<>ll la utili
zaciún de la in{)dita, ya por su abund:rnein suma, ya p01· su di.s
persi<'m en :1rchivos a los q110 el Hccoso no os cosn se11cilln. Un 
estudio sobre :Vlagonta t'O(¡Ueriría la visitan los nrcliivos france
ses, italianos y austriacos, y bien so comprende que pocos histo
riadores pod1·ían hacerlo. 

Fuerza es, lns mús veces, contentarse con una documentación 
incompleta, debiendo el historiador,, antes de emprender su 
tarea, resolvor Ju cuestión do 8i la q110 po¡,;eo o puede consultar 
Cfl o 110 lógicamente bastante a sun fines, restringiendo, si os 
preciso, los términos do la obra que rnoc1ita, acomodúndolos a la 
documentación do que dispone. 

Por tal motivo, el Padre G·areía Villada, en su recomendable 
.;\fotodnlogía• (1), cstablocc que la primu1·dinl operación de todo 
liist<wi:1do1· es ln clncniún del te11w, pnntualizando sus vagos 
JJl'opfo;ilos inicinlos, e indica quo, para ello debc11 tenerse pre
S<'IÜ('s: la llPC(•sarin precisión del sujeto, quo habrá de lograrse 
dcslind:indo hio11 ol c:impo dol estudio; lns circunstancias parti
culares q11e 1?11 el hisloriu1lor concurren. habida raz(m de sus 
f1w1·z:1s rn:lt1•1·iaks y de sus inclinacio1rns; los conocúni'enlos y 
estudios vrdimi1wres q uo lrnyn hecho, y los medios con que 
cur,n/u el im.>esliga<lor (liibliotocas, factibilidad de registrar los 
afrliin>s). 

Fíjndo con Px:1ntitnd el asunto, rcoogidos los instrumentos 
impresos do tr11hajo, y ddorrninnda la Llncurnontnción inédita de 
que puedo v:dcrs(• el liistorindor, el análisis critico principia. 

Cdlira.--':\.o todas l:is fucuies son mcrccedon1s del mismo 
cródito. Sn valor vnría según sn cnlidad de originales (contempo-
1·úriens du los Sl!C('SOs que recogon), o de ckrintdas (cuya impor
tanein, rcflcjn, so 1·oduco n la dn la documcnt:aeión originnl que 
utilizan); la fnnnte qu0 el historiador trata de aprovechar puede 
hallarse mntel'inlmonte impurificada; el autor puede no haber 

(l) Zacarius Garcla Villada, S. J. •Metodologla y crítica históricas•. 

f ., 
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observado bien la realidad, y presentarla, mal de su grado, de 
modo falso o imperfecto; las pasiones humanas pueden habel'le 
movido a ocultar nna parte de la verdnd, n cngm1arnos. , 

Infiórcse de nquí qne, teniendo que atender a tm1 diversas 
condiciones, el examen crítico de la documentación recogida es 
operación por extremo compleja y ardua; y que, en el decurso do 
sus fases, debe ol historiador <'ldoptar una postura espiritmü 
cartesiana, un escepticismo <l priori, que habrú 110 más de rom
perse ante la nparición de la verdad, ante la certeza racionnl, 
resulta del análisis metódico. 

Las circunstancias que en nrni fuente histórica es menester 
censurar hacen relación a sus caracteres exteriores o a sus cuali
dades íntimas. La crítica se divide, pues, en externa e interna. 

Lu, críl'ica externa se propone investigar el grado de ~rntoridad 
que puede concederse extrínsecamente a un documPnto; y se 
subdivide en crítica de autenticidad o de restitución, cuyo fin es 
comprobar si el ejemplar que so examina es fiel trnsnnto del 
original, y poner remedio a sus máculas, caso do que las tenga; 
y crítica de proveniencia, «qno ha de darnos el verdadero estado 
civil de las piezas que, careciendo de autor, fecha o lugar de 
origen, necesitan para hacer prueba plena despejar antes osas 
incógnitas• (1). 

Convieuo decir, desde luego, que aun cuando la crítica externa 
origine, a las veces, en Historia Militar, cuestiones muy dificul
tosas, los prnblemas que suscita no pueden compararse, en lo in
trincauo, con los que precisa resolver el historiador de las edades 
antigua y media. El descubrimiento de las falsificnciones, interpo
laciones y errores, pulnlantes en las obras nacidas con anteriori
dad a la imprenta o fabricadas, en tiempo posterior por falsifica
dores hábiles; la dilncidación de códices y manuscritos; la recons
trucción de un ociginal, del que sólo existen co;1ias no concordes; 
el estudio de la ascendencia de los documentos, etc., reclaman una 
profunda erudieión y doctrina, una posesión perfecta de las 
ciencias auxiliares que la Historia Militar-de tema, por lo común, 
moderno-está muy lejo~ de requerir. 

No os lógico ni corriente que ofrcz;ca complicaciones la crítica 
de autenticidad o restitución de las obras militares. Publicadas, 

(1) Sección Histórica del Depósito Geográfico e Histórico del Ejército: ~La 
Historia Militar Espafíola. Rettexiones que sugiere su estado actual>, 
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casi siempre, en vida del autor, concede este hecho suficiente 
garantía de que las copias se acomodan al trabajo original. Por 
otrafl parte, la comprobación de esta conformidad es ordinaria
mente imposible. El lector, verbigracia, de un ejemplar del libro 
de French «1914• no podrá, sino muy excepcionalmente, cotejarlo 
con las cuartillas escritas de propio puño por el mariscal inglés. 
Y lo mismo ocurre con los documentos, no públicos, utilizados 
en la guerra, tales como directivas, órdenes, etc., do los que se 
tiran, al tiempo de su empleo en las operaciones bélicas, ejem
plares cuidadosamente corregidos; piezas que, en ocasiones, ven 
la luz, como aparato documental de ciertas obras. 

Esto no obsta para que existan casos de falsificación o f>rrores, 
como ha acontecido con algunas obras aparecidas regularmente 
después de muerto el autor. Tournes cita la correspondencia 
oficial de Na¡Joleón I y las memorias de Marbot, y duda de que 
sean auténticas algunas de las publicadas durante el primer 
imperio francés. Pudiera, pues, aconsejarse, para obviar esta 
enfadosa posibilidad, que siempre que al hacer el análisis interno 
de un documento se tropiece con frases que inspiren, en virtud 
del contexto, desconfianza, se recurra, cuando sea labor hacedera, 
a confrontarlas con las del original. 

A peligros muchos más graves expone el empleo de traduc
ciones no siempre esmeradas ni totalmente fidedignas, ya por el 
variable espíritu de los idiomas, que impide o entorpece el dar 
a las ideas idéntico matiz, ya por la no rara desidia o incompe
tencia de los traductores. Siempre que se pueda, se debe, por 
tanto, beneficiar las fuente en su lengua nativa. 

Como Ja de autenticidad, tampoco Ja crítica de proveniencia 
o de origen suele encontrar en su camino, tratándose de Historia 
bélica, impedimentos insuperables. Las obras estampadas llevan, 
de ordinario, indicaciones referentes al autor, fecha y lugar de 
origen, o permiten deducir, en general sin gran esfuerzo, estas dos 
últimas circunstancias. Los impresos anónimos ofrecen a la crítica 
de proveniencia dificultades mayores. Y tanto más cuanto más an
tiguos sean. Dificultades que es preciso vencer, pues de los con
trario habría que desechar el escrito. anónimo, excepto en el caso 
de que sus cualidades intrínsecas permitan inferir en el autor 
una determinada personalidad, rompiéndose así, de cierto modo, 
el anónimo. 

Trabas no livianas quizás, hallará el investigador ante algunas 

1 
' 
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piezas, carentes de datos de origen, que se conservan en archivos 
militares: instrucciones de carácter táctico que debieron de acom
pañar a otros documentos, diarios de operaciones, libros de 
notas ..... El conocimiento de los métodos de mando y la cultura 
militar del estudioso serán sus guías más seguros en la determi
nación de su procedencia. 

Examinada externamente la documentación, y excluída la que 
no reuna los deseables requisitos, éntrase ya en la crítica interna 
que, como escribe Fernández de Rota, es un «grupo de opera· 
ciones analíticas de resultados positivos, así como la cxtern::t lo 
fué de resultados negativos> (1). Lo que, en efecto, es verdad: la 
crítica extorna aparta los documentos no válidos, la interna 
ensefla a beneficiar los útiles. 

La crítica interna, el análisis íntimo de un documento, com· 
prende las críticas de interpretación, de sinceridad y de exactitud, 
cuyos nombre~ bastan para dar a conocer sus respectivos fines. 
Adelantémonos a manifestar que, si los trabajos de la heurística 
y de la crítica externa son menos penosos y complicados en His
toria Militar que en la general, en cambio la crítica interna nece
sita, más en la primera que en la segunda, del escalpelo psicoló· 
gico, del análisis profundo, de la meditación continuada y atentí
sima. La guerra es un drama vivo y espantable. Y el tiempo actúa 
como sedante de las arrebatadas pasiones que alza la lucha en el 
corazón del guerrero, pero no las destruye; pasiones de las que 
participan los nacionales no combatientes, y aún los extrafios 
vinculados a una bandera por el interés de su país o por su per
sonal ideología. El ánimo de los que pelean, y acaso de los que 
dirigen alejados del peligro material, no se halla en las mejores 
condiciones para una recta observación. Además, son excepción 
figuras como las de César, A vila y Zúñiga, Melo, Federico II. 
Queremos decir que muchos narradores-soldados carecen de 
dotes literarias: con mengua de la objetividad, no siempre triun
fan de los escollos de Ja expresión. Júzguese, de consiguiente, 
cuán laboriosa y áspera se presenta al historiador militar la 
crítica interna. 

La crítica de interpretación tiene por objeto determinar el 
sentido literal y el sentido rea.l de un escrito, esto es, lo que el 

(1) Fernández de Rota: «Ciencia de la Guerra o Belicologla». 
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autor ha dicho y lo que ha querido decir, pues ocurre, en ocasio
nes, que aparecen vocablos utilizados incorrectamente, o bien con 
una cierta significación propia de la época y lugar en que se 
escriben, o de la tecnología profesional; aparte do que-lo mismo 
que acontece con la expresión numérica de una cantidad, en la 
que las cifras tienen dos valores, uno genuino y otro de r0lación
el valor de una palabra, de una frnse, depende muchas voces del 
contexto, del sentido general del escrito. Ello explica que citado
res de mala fe puedan defender sus pareceres con la supuesta 
autoridad do obras de contraria opinión. 

La críticn de sinceridad exige que el censor esté muy sobre 
aviso, qno tonga muy presentes los sentimientos que mueven nl 
hombre a disfrazar fo verdad, o lo que como tnl estima. Y que no 
ülvido que un mismo libro o documento puede sor silleoro en un 
pasaje y falaz en otro. Saint-Cyr prolrnblemonte es fiel a lo que 
pensaba cuando se ocupa de los medios militares y l>rCstrntos 
obstúcuios do sn expedición catalana de 1808; pero es lógico que 
inspiren grandes dudas sus consideraciones sobre ol tino de 
Roding al defender la linea del Llobregat, ya que el muy discuti
ble acierto del suizo-espai1ol realzaría la victoria fraucesn de 
de Molins de Hey. 

Ahora bien, para la veracidad de un escrito, para su pleno 
ajuste al hecho histórico, no es suficiente que el relatador sea 
sincero, no basta con que haya querido decir Ja verdad. Es indis
pensnble tambilin que haya podido decirla. Lo que en él requiere: 
1.º, haber estado en contacto con la realidad que intenta describir; 
2.0

, que el tiornpo no haya anublado sus imúgenes e impresiones; 
y 3.0

, que el pensnrniento haya sido teaducido por la pluma con 
exactitud. 

Es muy d ífícil de determinar, claro es, hasta qué punto so 
cumplo esta última condición en una obra cualquiera. i\fatuia es 
ósta ligada con la crítica do interpretación; y sólo una considera
ción detenida do las c11alidndes formales, artísticas, dol docu
~nento, pcrmitirú el aventurar hipótesis mús o nwuos plausibles. 
Otro tanto puedo docirsc de la condición segnníln, aun cunndo 
sea llano, generalmente, conocer el tiempo que media entre los 
acontecimientos y su narración. 

Por lo que toca a la primera de las antedichas condiciones, es 
de suma transcendencia fijar si el historiador es o no testigo 
inmediato, de vista, de los sucesos q uo lo ocupan; esto es, si sus 
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afirnrncioncs son de primora o <le segunda mano. Aquéllas exclu
sirnmente tienen valor. ¡rnos (istas lo toman del de la fuente en 
<JHO so basan, fuente original que os preciso descubrir, remon
túndoso hasta ella. Y caso de no lograrse, la objetividad g@éricn 
clol documento tal vez autorice pnl'a onjuicinr por analogia sobre 
afirmaciones aisladas. 

No hay que perder de vista <1ue, en Historia Militar, la perso
nalidml dol narrador, su posición en In escala jerárquica, moda
l iza su visión do la lucha, «En virtud do una cierta tendencia 
espiritual. ... , el comba tiento de lns prime1·as líneas y ol escritor 
que refleja sus sentimientos, están inclinados a mermnr importan
cia a la oscura, despaciosa y ardua labor de preparación, y a no 
valornr debidamente su influjo en el éxito final.. ... Por ol contra· 
l'io, los Comandantos de las Grandes Unidades, npartaclos del 
lugar cte la pele;1, tienden a depreciar la obra del combatiente, a 
confundir el ordenar con el cumplimentar, a no conceder gran 
valor a los factores materiales (estado físico, desconocimiento del 
terreno, condiciones orgánicas, influencias climáticas), y menos 
todavía a los factores morales, dependientes de cam:as que se 
sustraen al examflll analítico ..... Deseable parece que los historia
dores de la guerra se inspiren en una amplia comprensión de la 
referida concepción antitética .... ., de modo que el complejo fenó
meno de la pugna, estudiado con ánimo sereno y agudeza psico
lógiea, pueda ser reconstruído con un criterio de realidad y de 
justicia distributiva, tanto hacia el guerrero del brazo como hacia 
el soldado del pensamiento ..... » (1). 

Las observaciones que preceden darán acaso la medida de 
cómo se filtra, al través del documento, el espíritu de su autor, 
penetrando el relato; deformando, a veces, los sucosos; alterando, 
en otr·Fts, sus forrnfts y colores. Se necesita eliminar estos subjeti
vismos, y la irn~nera mejor de conseguirlo os la mutua destrucción 
de los subjetivismos contrarios. Siempre que sobre un mismo 
hecho existan fuentes históricas absolutamente independientes, o 
mejor aCm, obras cuyos autores procedan de campos antagónicos, 
deberán ser rigurosamente cotejadas, a fin de entresacar la ver· 
dad objetiva, factor comCm de las diversas perspectivas singu1a· 
res. Con razún ha dicho García Villada que la confrontación de 

(1) Ocncrale Schiarini: •L'Armata del Trentino>. 
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las fuentes entre sí es quizá la más preciada piedra de toque para 
contrastar la exactitud del material histórico. 

Mas pueden presentarse, excepcionalmente, casos en que la 
confrontación sea imposible. Acontecimientos hay no menciona
dos más que por los historiadores de un bando; los del opuesto 
los callan o les atribuyen una importancia mínima. Por ejemplo, 
Calatafiazor, en nuestra historia medieval; Vittorio-Veneto, en Ja 
época presente. Al paso que las crónicils cristianas citan, elltre 
leyendas, la famosa derrota de Almanzor, las árabes la silen
cian; mientras que los historiadores italianos de nuestros días 
narran con todo detalle su gran victoria, es muy difícil hallar 
rastros de ella on las memorias de los caudillos alemanes y aus
triacos, y aun franceses e ingleses, si no es para ernpequeficcer 
su valor (1). 

En coyuntura semejante, se debe utilizar el argumento nega
tivo, es decir, dilucidar las razones del silencio de los histo
riadores de un partido; y juzgar con un estrecho sentido do
cumental las obras que afirman la existencia del hecho de que 
se trata. 

Tales son, en resumen, las normas principales que han de 
regir la critica interna do las fuentes. 

Síntesis y expo.~ición.-Al propio tiempo que se desarrollan 
las diversas operaciones críticas, es conveniente, y a veces indis
pensnble, ir anotando sus resultados sobre fichas o papeletas. En 
efecto, no siempre ~e puede consultar a cada instante las fuentes 
de la futura historia. Tal ocurre con los documentos depositados 
en los archivos, y aun con el material impreso de las bibliotecas 
donde el historiador no trabaja de ordinario. El sistema de pape
letas o fichas permite: l.º, copiar o extractar metódicamente los 
pasajes interesantes de cada documento; 2.0

, complementar estas 
notas con cuantas observaciones sugiera la crítica; 3.0

, ordenar por 
materias o autores el botín documental recogido. Así se tienen 
sobrP una misma hoja de papel todos los datos referentes a un 

(1) Sobre el interesado silencio de la mala Historia, algo pudiéramos decir 
los espailoles. Nuestro Gran Capitán, el restaurador del arte de la guerra, es casi 
desconocido en el extranjero; cuando más, se le equipara con los mediocres 
caudillos del Renacimiento. El Duque de Alba no es el vencedor de Mühlberg 
y de Alcántara, sino el tirano de Flandes. Los historiadores ultramontanos de 
nuestra colonización americana sólo crueldad('s mencionan, sin aludir siquiera, 
en general, a nuestras humanlsimas leyes de Indias .... 
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cierto punto. Y rruniendo las pnpeletas en el orden que en cada 
momento convenga so facilita en mucho la labor de exposición 
histórica (1). 

La síntesis histórica es la operación subsiguiente ál análisis 
crítico. Es la n>producción mental de los hechos, a base de Ja 
documentación fidedigna, y su integración en un edificio en el 
qno cada material ocupe su lugar apropiado. Hay que imaginar 
e intcrprotar los fenómenos; hay que formar con ellos un con
junto vertebrado y objetivo, fuertemente trabado por relaciones 
causales o condicionales. Comprende, pues, dos fases diferentes. 
En ellas el historiadol' militar se auxilia, en gran modo, de sus 
conocimientos t('cnicos, y necesita dirigir su voluntad límpida
mente, rígidamente, obstinadamente, al descubrimiento de Ja 
realidad escuctn, cualquiera que fuere. Habrá de combatir contra 
el humano prurito de Ja genernlizaci6n apresurada, contra Ja 
deducción desmedida, tal vez contra sus propios prejuicios. Sólo 
el amor ardiente de la verdad podrá llevarlo a buen puerto. Ha 
do apoyar on pruebas toda afirmación. Ha de saber dudar y 
dejar indecisas lns cuestiones obscuras, que ello es preferible a 
la nrbitrariedad en ll-ls aseveraciones. 

Por último, el historiador pasa a exteriorizar sn elaboración 
sintética de los acontecimientos, emprende la exposición hisló·rica. 
La naturalozn misma del asunto Je sugerirá el plan expositivo más 
adecuado, de manera que el todo y Jns piu·tes armonicen y mutua
mente se osclarezcnn. En el estilo y en el lengunjo hn ele prevale· 
cer, dentro de la corrección, la diafanidad sobre lns gnlas retóricas. 

(1) He aquí una muestra de ficha: 

Batalla de Taunenberg. Campo alemán. Ludendorff. 

(Génesis de Ja b11talla.) 
•Souvenirs de Guerre (1914-1918)• 

Traducción francesa (¿Buat?). Payot. París. 1920 
Páginas 67 y 68. 

Expone cómo se formó, en el pensamiento del Mando 
Alemán, la idea directriz de la liatalla. 

Sinceridad y exactitud aceptables. 
Cotéjese con Ja fícha Hinrlenburg, mismo asunto. 

En esta papelPta no se extracta el pasaje, por suponerse que el historiador 
tiene a mano la obra de Ludendorff. 
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===------- -~--·----·---~---- - -------------============= 
La Historia no debe perseguir otra belleza que la que nace de la 
verdad. Más que en género literario alguno, es en ella exacta la 
norma de Boilcan: «Sólo es bello lo verdadero; sólo lo verdndero 
es amahle• (1 ). 

Al narrnr los hechos, es preciso que el historiador aporto sus 
pruebas mücliante lRs correspondientes citas de fas fuentes que 
basen su relato. Y esto no por un anhelo ridículo do exhi!1ir 
erudición, sino simplemente para cimentar con solidez lo escrito. 
La abundancia de referencias-aparte ser una muestra de respeto 
a los lectores-confiero a la obra cualidades positivas, y permito 
verificar, en todo momento, su contenido. 

Ocioso es ní1adír que el carácter de Ja Historia Militar mo
derna exige, como complemento de la labor expositiva, el inferir 
de la realidad roconstruída las ensefíRnzas de O!'dcn marcial qne 
lógica1mrnte pro¡)orcione. Toda prudencia y mesura serán oscfüms 
aquí. Y no estaría demás qne, a lo largo de su trabajo, el histo
ríador diferenciase, bien a las claras, sus apreciaciones personales 
do ln parte puramente histórica. 

* 
"' * 

Al dar fin a estos Rpnhtos, me asalta, Sres. Acfü'lémicos, el 
temor do haber privado do atractivo a un asunto, a mi j11icio, 
interesan te. 

Sfrvame de disculpa mi bnena voluntad. 

(1) No tralamos-¡herejía literaria!-de repudiar Ja expresión artística. Cree
mos haberlo puesto ya de relieve (capítulo primero). Queremos decir que 
cuando la expresión exacta entre en conflicto con la expresión formalmente 
bella, la primera debe prevalecer. 

. ' j 
j 

j 

i 
1 
.l 

l 
1 
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Ej\l.SAYO DE Bit3I..tIOGRH.fÍA. SISTEMÁTICA 

{1ISTÓRICO-l\Uli!TR.R DE L\A. GRAN CS'dERRA 

ADVERTENCIA 

Como su propio título lo indica, la bibliografía que presenta· 
mos no pretende-ni con mucho-ser completa. Aspira, si, a 
reunir lo más importante de cuanto hasta el día se ha publicado 
acerca de las operaciones bélicas desarrolladas en la tierra, en el 
mar y en el aire, durante el pasado conflicto mundial. 

La hemos dividido en tres grandes apartados, correspondien
tes a los hechos de guerra terrestres, navales y aéreos. Y cada 
uno de aquéllos está convenientemente subdividido, de modo 
que puedan ser encontradas fácilmente las obras generales, par
ticulares o monográficas que interese consultar sobre un ciclo de 
acontecimientos o sobre un suceso determinado. Basta con arrojar 
una ojeaJa al índice para darse cuenta de la ordenación sistemá
tica de la presente compilación. Claro es que la ordenación de 
obras por categorías de mayor o menor generalidad depende del 
punto de vista que se adopte y del criterio que presida la clasifi
cación. Sin necesidad de explicaciones, el lector advertirá las 
normas que nos han servido de guía. 

Dentro de cada subdivisión mínima, las obras están dispuestas 
por orden alfabético de autores, anotándose para cada una de 
ellas los datos siguientes: autor, título (en espail.ol), lengua en que 
está escrita, casa editora y ciudad donde ha sido editada. De las 
obras extranjeras no francesas, citamos con preferencia su tra
ducción francesa (de no existir versión española, o no sernos co
nocida), por hallarse entre nosotros muy divulgado el idioma 
francés. 

Debemos hacer constar que, no obstante la íntima relación 
que liga la preparación y dirección política de la guerra con las 
operaciones militares, hemos prescindido de los escritos de carác
ter político y diplomático, limitándonos a dar noticia de los de 
índole histórico-militar. Igualmente han sido excluidas de este 
esbozo bibliográfico las obras que explotan la historia con un fin 
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didáctico: tales como las bien conocidas de Bruxmuller, Herr, 
Lucas, Normand, etc. 

Tampoco se incluyen las novelas de la guerra, aun cuando 
tengan a veces importaneia documental para la comprensión del 
ambiente en que tuvieron lugar las operaciones. 

Y por último, hemos eliminado-por no creer indispensable, 
para nuestro objeto, su inclusión-los numerosísimos historiales 
de Regimientos, Brigadas y Divisiones que, relativos a la Gran 
Guerra, se han publicado, principalmente en Alemania, Fran
cia e Italia. 

Creemos que, a pesar de todo, esta bibliografía-integrada 
por 671 obras-no dejará de tener utilidad para los estudiosos (l). 

Jf erttuttbn !\~utttu bu. 

Toledo, Marzo 1931. 

(1) Nos complacemos en hacer pública nuestra gratitud a los Comandantes 
Martinez Can1pos, Beigbeder y Barra, agregados militares de Espafia en Roma 
Berlln y Varsovia, por las noticias que, con toda amabilidad, nos han proporcio
nado, contribuyendo con ello a disminuir las deficiencias de este trabajo; as! 
como al Capitán D. Alfredo de Sanjuán y al notable publicista naval D. Juan B. 
Robert, por los auxilios que nos han prestado para la reunión de la bibliografía 
bélica. aérea y marítima, respectivamente. , 
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GUERRA TERRESTRE 

A) Obras generales. 

Aluin (General) y Tufrau.-•La Gran Guerra. Sus orígenes, su desarrollo, sus 
consecuencias> (en francés). Gauthier-Villars. Paris. 

Arz (Gerzeral).-•Sobre la historia de la Gran Guerra• (en alemán). 
Auerbaclz (B.).-•Austria-Hungría durante la guerra (1914-1918)> (en francés). 

Alean. París. 
Auffenberg. -•La participación de Austria-Hungría en la guerra mundial• (en 

alemán). 
Banús (General).-•Historia de la Guerra de 1914• (en espaftoJ). Montaner y 

Simón. Barcelona. 
Buchan (Coronel).-•Historia de la Gran Guerra• (en inglés). Sifton, Praed. 

Londres. ·· 
Canonge (General).-•La Gran Guerra 1914-1918• (en francés). Fournier. París. 
Caprirz. - •Sumario histórico de la Guerra Universal (1914-1918• (en italiano). 

Barbera. Florencia. 
Caracciolo (Coronel).-•Síntesis político-militar de la guerra mundial (1914·1918• 

(en italiano). Schioppo. Turín. 
Carey y Scott.-•Bosquejo histórico de la Gran Guerra• (en inglés). Sifton, 

Praed. Londres. 
Cauiglia (Mariscal).-· Estudio sobre la dirección de la Gran Guerra• (en espa· 

fiol). Colección Bibliográfica Militar. Toledo. 
Ciurleux (Comandante).-•La Gran Guerra (1914-1918). Resumen de historia 

militar• (en francés). Payot. París. 
Conrad uon Hotzendorf (General).-•Mis servicios (1906-1918)• (en alemán). 

Rikola Verlag. Viena. 
Corda (Teniente Coronel).-•La Guerra Mundial (1914-1918)• (en francés). Cha· · 

pelot. París. 
Cornet (l.).--•Historia de la guerra• (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
Cramon (General, von).-•Cuatro afios en el Gran CuartP.l General austro-hún· 

garo, durante la guerra mundial• (en francés). Payot. París. 
Dufestre (Comandante).--•La Guerra Mundial 1914-1918> (en francés). Berger· 

Levrault. París. 
Duffour (Coronel).-•Guerra de 1914-1918• (en francés). Ecole Superieure de 

Guerre. París. 
Falkenhayn (General, uon).-..-EI Mando Supremo del Ejército alemán (1914· 

1916) y sus decisiones esenciales• (en francés). Charles·Lavauzelle. París. 
Ferrero (G.).-•La guerra europea• (en francés). Payot. París. 
Freytag-Loringhoven (Oeneral).-•Los adversarios de Alemania en la guerra: 

mundial> (en alemán). 
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Frothingham (Capitán de navlo).-•Guia para la Historia de la Guerra Mun
dial> (en español). Ministerio de Marina. Madrid. 

Oioda (Teniente Coronel).-•La guerra mundial» (en italiano). Modena. 
Guerrero (Teniente Coronel). - «Et acaudillamiento germano austrohúngaro 

durante la guerra mundial• (en español). La Guerra y su Preparación. 
Madrid. 

Guillot (H.).-•Resumen de Ja guerra de 1914• (en francés). Chapelot. París. 
Habsburgo (Archiduque José de).-•Cómo he visto la guerra mundial:. (en 

alemán). Academia húngara de Ciencias. Budapest. 
Hanslian (R.).-•EI empleo de los gases y el derecho de gentes en la guerra 

mundial, 1914-1918• (en alemán). Zeitschrift filr das gesa111te Schiess-und 
Spreugstoffwesen. Berl!n. 

Hindenburg (Mariscal, von).-•Aus meinen leben (Mi vida)• (en francés). Char-
Ies-Lavauzelle. París. 

Intender (A.).-•La Gran Guerra 1914-1918• (en polaco). Varsovia. 
Kuhl (General, von).-•La guerra mundial» (en alemán). 
Kuhl (General, von).-•EI Gran Estado Mayor en la preparación y ejecución de 

Ja guerra mundial• (en alemán). 
Llddell-Hart (Capltán).-•La Gran Guerra 1914-1918• (en inglés). Little, Brown. 

Boston. 
Lomont (A.).-«Historia de la Gran Guerra, 1914-1918• (en francés). 
Ludendorff (General).-•Recuerdos de guerra• (en espafiol). Seix y Banal. Bar

celona. 
Ludendorff (General).-«Documentos del Gran Cuartel General alemán (en 

francés). Payot. París. 
Macpherson.-•Historia general de los servicios médicos durante la gran gue

rra (en inglés). Stationary Ol!ice. Londres. 
Madelin (L.).-•EI camino de la victoria> (en francés). Plon-Nourrit. París. 
Malleterre (Oeneral).-«Para que no se olvide. Breve relato de la Gran Guerra• 

(en francés). París. 
Mang/11 (General).-•Cómo terminó la guerra• (en francés). Plon-Nourrit. París. 
Martln Llorente (Teniente Coronel).-•Sintesis de la Guerra Mundial> (en espa

flol). Koehler. Madrid. 
Nowak (K).-•Hacia la catástrofe• (en francés). Payot. París. 
Peschaud.-•Los caminos de hierro alemanes y la guerra• (en francés). Charles

Lavanzelle. París. 
Relato oficial alemán.- e La guerra mundial 1914-1918• (en alemán). Mittler und 

Sohn. Beriln. 
Relato oficial austrlaco.-•La última guerra de Austria-Hungría (en alemán). 

Mitteilungen. Viena. 
Relato oficial británico de la Guerra Mundial (en inglés). Macrnillan. Londres. 
Repington (Coronel).- •La primera guerra mundial• (en francés). Payot. París. 
Riveras de la Portilla (Comandante).-•Resumen de la Guerra Mundial (1914-

1918)> (en español). La Académica. Zaragoza. 
Ronge (General).-•Espionaje de guerra y de industria• (en alemán). Amalthea. 

Viena. 
Rousset (Teniente Cororiel).-•La guerra día por día• (en francés). 
Schnitler (Coronel).-•La Guerra Mundial (1914-1918)> (en francés). Payot. París. 
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Schwarfe (General). -•La Ornn Guerra• (en alemán). 
Stürgkfz.-•En el Oran Cuartel General alémán• (en alemán). List. Leipzig. 
Thevenet (Oeneral).-•La Oran Guerra 1914-1918» (en francés}. 
Volkmann.-•La Gran Gue1ra 1914-1918• (en alemán). Reimar Holling. Berlln. 
Wetzell (General, uon).-•De Falkenhayn a Hindenllurg y Ludendorff:. (en 

alemán). 

B) Obras particulares y monográficas. 

l. FRENTE FRANCÉS 

OBRAS PARTICUI..ARES 

Alvin (Coronel).-«La guerra de 1914-1918 sobre el frente francés y la organiza• 
ción de los ejércitos,. (en francés). Librairie de l'enseignement technique. 
París. 

Anaya (G'apitán).-•Los tanques en la pasada guerra• (en espaflol). "Memorial 
de Infantería •. Madrid. 

Anónimo.-• La acción del Ejército belga para la defensa del pals y respeto de 
su neutralidad• (en francés}. Chapelot. Parls. 

Anónimo. - •Historial del Cuerpo de Caballeria Conneau ( 14 agosto 1914-2 
marzo 1917)> (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 

Arthur (Sir George).-•Kitchener y la guerra (1914-1916)• (en francés), Payot. 
París. 

Baquet (General).-«Recuerdos de un Director de Artillerla• (en francés). Char
les-Lavauzelle. Parls. 

Berttaut (General).-•Del Mame al mar del Norte (l914-1918)• (en francés). 
Van Oest. Bruselas. 

Boraston (Coronel).-«EI mando de Sir Douglas Haig• (en inglés). Sifton, 
Praed. Londres. 

Brancaccio (General).-•En Francia durante la guerra• (en italiano). Mondadori. 
Milán. 

Callvell (General). -•Diario del Mariscal Wilson• (en francés). Payo!. Parls. 
Caracciolo (Coronel).-«Las tropas italianas en Francia• (en italiano). Monda

dori. Milán. 
Colin (General).-•La división de hierro (1914-1918)• (en francés). Payo!. Parls. 
Chambrun (General).- «El Ejército americano en el conflicto europeo:. (en 

francés). Payot. París. 
Deguent (Comandr.znte).-•Las inundaciones del frente belga (1914-1918)> (en 

francés). Berger-Levrault. París. 
Douglas Haig (General, Sir).-<Inglaterra en el fuego• (en francés). Charles-· 

Lavauzelle. París. 
Dubail (General).-< Cuatro aflos de mando. 1914-1918• (en francés). Fournier. 

París. 
Dubois (General).-•Dos aflos de mando en el frente de Francia. 1914-19lfü (en 

francés). Charles-Lavauzelle. Parls. 
Foch (Mariscal).-•Memorias~ (en francés). Payot. Paris. 
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... -··· --·--·--·-==================== 
Fuller (Coronel).-«Los tanques en la Gran Guerra• (en inglés). 
Gacin (Capitán).-•La caballería francesa en la guerra mundiah (en francés). 

Payo!. París. 
Oay (E ).-«Paris heroico (La Gran Guerra)» (en francés). Lavauzelle. París. 
Gtehrl (Comandante, von).-•Las fuerzas expedicionarias americanas en Eu

ropa (1917-1918)> (en alemán). M.ittler. Berlín. 
Hansi y Tonnellat.-•A través de las lineas enemigas. Tres años de ofensiva 

contra la moral alemana» (en francés). Payot. París. 
filnger (Tenlente).-•Tempestades de acero. Recuerdos del frente francés,. (en 

francés). Payot. París. 
Kellogg (V.).-•En el Gran Cuartel General alemán (Francia y Bélgica)» (en 

francés). Payot. París. 
Kronprinz alemán.-..tvlemorias• (en francés). Payot. París. 
Kuntz (Cupitári).-•1914-1915. Las operaciones franco-británicas en Flandes• 

(en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
Lafon.-•Los ferrocarriles franceses durante la guerra» (en francés). Rousseau. 

París. 
Laure (Teniente Coronel) y jacottet (Comandante).-•Las etapas de guerra de 

una División de Infantería• (en francés). Berger-Levrault. París. 
Laure (Teniente Coronel). - •En el 3.er Negociado del Gran Cuartel General• 

(en frailcés). Plon-Nourrit. Parls. 
Lebaud (Coronel).-•Mis impresiones de guerra (en español). "Colección Biblio

gráfica Militar". Toledo. 
Lefebure (OJ.-•Uno del frente. Diario de guerra de un poilu. 9 octubre 1914· 

27 noviembre 1917• (en trancés). "Journaux et Imprimeries du Nord". Lille. 
Lintler (P).-«Con una batería del 75. Mi pieza. Recuerdos de un artillero• (en 

francés) Pion. Parls. 
Pala! (Oeneral).-•La Gran Guerra en el frente occidentah (en francés). Chape

lot. Paris. 
Pastre (G).-•Tres anos de frente. Notas e impresiones de un artillero• (en fran· 

cés). Berger-Levrault. París. 
Perslzing (General).- •Lo que he visto en la Guerra Mundial> (en inglés). Stokes. 

Nueva York. 
Plerrefeu (J).-•G. C. G. Sector I. Tres anos en el Gran Cuartel General> (en 

francés). "L'Edition Frarn;:aise lllustrée.,. París. 
Rarey (Capltán).-•Los tanques franceses en la Gran Guerra• (en inglés) "lnfan

try Journal •. Wáshington. 
Relato oficial belga.-•Las operaciones del Ejército belga durante la campana 

de 1914-1918• (en francés). "Bulletin Beige des Sciencies Militaires.,. Bru~ 
se las. 

Relato oficial francés.-« Los Ejércitos franceses en la Oran Guerra• (en fran· 
cés). Imprimerie Nationale. Paris. 

Reuoul (Teniente Coronel).-•Movilización industrial. Las fabricaciones de gue
rra en Francia de 1914-1918• (en francés). Berger-Levrault. París. 

Tasnier (Teniente Coronel) y Ouerstraeten (Comandante, van).-•EI ejército 
belga en la guerra mundial:> (en francés). Bertels. Bruselas. 

Will (L.).-<La guerra en el frente de los Vosgos• (en francés). "Les Archives de 
la Grande Guerre,,. París. 

¡ 
¡ 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1931, #46-49.



FERNANDO A~UMADA 
=======e==""=-"='--====--=-::-...=:::==---== 

ÜBRAS MONOORÁF!CAS 

a) Allo 1914 (batallas de las Fronteras, del Marne, del /ser y de /pres). 

Ahumada (Capitán). -•Estudio estratégico sobre la batalla de las Fronteras 
(agosto de 1914)• (en espafiol). Colegio de Maria Cristina. Toledo. 

Allemann (Capitán).-•EI combate de encuentro de Neufchateau• (en alemán). 
"Schweizerische Monatschrift fiir Offiziere aller Waffen .• Berna. · 

Anaya (Capitán).-•La campana del Marne desde el lado alemán• (traducción. 
es pafio la de una conferencia de Sheppard). "Memorial de Infanteria.» Madrid. 

Anónimo. - «El plan XVII. Estudio estratégico• (en francés). Payot. Paris. 
Anónimo.-•Diario de operaciones del Regimiento núm. 15 de infanteria de 

reserva alemán (de Namur al Marne)> (en francés). "Revue Militaire Suisse. 
La usa na. 

Azan (Oeneral}.-«Los belgas en el Iser• (en francés). Berger-Levrault. Parfs. 
Babin (G.).-•La batalla del Mame (6·11 septiembre 1914)> (en francés). Plan, 

París. 
Baranger (Teniente Coronel).-«Un episodio de la batalla del Iser (noviembre 

de 1914• (en francés). "La Revue d'lnfanterie,,. Paris. 
Baumgarten-Crusius (General).-•EI alto mando alemán en la camp!\f'lll del 

Mame, 1914• (en alemán). Scherl. Berlín. 
Beaupain.-•La toma de Namur• (en francés). Editions de "La Province de 

Namur,,. Namur. 
Beclce (Comandante).-«Nery, 1914• (en inglés). "The Journal of the RoyalArti· 

llery ,,. Londres. 
Berthaut (General).-•EI el'l'or de 1914• (en francés). Van Oest. Bruselas. 
Bircher (Coronel).-«La batalld de Ethe-Virton, el 22 de agosto de 1914> (en • 

alemán). Eisenschmidt. Berlln. 
Bircher (Teniente Coronel).- «La crisis de la batalla del Marne• (en alemán). 

Bircher. Berna. 
Bizé (Teniente Coronel).-«La verdad sobre la pérdida de Jos Altos del Mos111 

en septiembre de 1914» (en francés). "Les Archives de la Orande Querré.,. 
París. 

Bocquet (L.) y Hosten (E.).-« Un fragmento de la epopeya senegalesa. Los tira· 
dores negros en el Iser• (en francés). Van Oest. Bruselas. 

Bocquet (L.) y Hosten (E.).-«La agonía de Dixmude• (en francés). Albin Mi~ 
che!. París. 

Boe'lte (General).-EI •4.0 cuerpo de ejército en el Ourcq• (en francés). "Revue 
Militaire Générale •. Parls. 

Bose (Comandante, von).-•Las batallas de la guerra mundial. El drama del 
Marne• (en alemán). Teil. Berlín. 

Boucherie (Coronel).-•Historia del cuerpo de caballerfa Sordeb (en francés). 
Charles-Lavauzelle. Parfs. 

Bujac (Coronel).-•Bélgica invadida• (en francés). Fournier. París. 
Bujac (Coronel).-•Lieja• (en francés). Van Oest. Bruselas. 
Bujac (Coronel).-•Amberes (1914)• (en francés). Van Oest. Bruselas. 
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Bujac (Coronel).-•EI XVIII Cuerpo en Guisa y en el Marne• (en francés). "Edi· 
tions littéraires et politiques». Bruselas. 

Balow (Mariscal, von).-•La batalla del Mame• (en francés). Payot. París. 
Blllow (General), Tappen (General) y Müller loebnitz (Teniente Coronel).

•Documentos alemanes sobre la batalla del Mame> (en francés). Payot. 
Paris. 

Cahonet (Capitán, de).-•Reflexiones sobre los combates de Arras (2·3 octubre 
1914)> (en francés). "La Revue d'lnfanterie". París. 

Caix de Salnt-Aymour (Conde de).-•La marcha sobre París del ala derecha 
alemana. Sus últimos combates (26 agosto, 4 septiembre 1914)~ (en francés). 
Charles Lavauzelle. París. 

Camon (General).-«El ala izquierda alemana (agosto-septiembre 1914)• (en 
francés). "Revue Militaire Frani;aise •. París. 

Carré (Comandante).-•La verdadera historia de los taxis del Mame> (en fran
cés). Chapelot. París. 

Casson (Comandante).-•La verdad !;obre el sitio de Maubeuge• (en francés). 
Berger-Levrau!t. París. 

Casteill (General, de).-•Cinco jornadas del 8.° Cuerpo en 1914• (en francés). 
París. 

Castelli (General, de).-•El 8.° Cuerpo en Lorena (agosto-octubre 1914) • (en 
francés). Berger-Levrault. París. 

Castro (Comandante).-•Apuntes para el estudio de la Guerra Mundial. Batalla 
de Mons» (en espaftol). "Memorial de Infantería •. Madrid. 

Cerf (Coronel).-• La guerra en las fronteras del Jura (agosto de 1914)> (en fran
cés). Payot. Paris. 

Clergerie (General) y Delahaye d'Anglemont (Capitán).-•La batalla del Mame. 
Papel del Gobierno militar de Paris del 1 al 12 de septiembre de 1914• (en 
francés). Berger-Levrault. París. 

Cossé-Brissac (Comandante).-•La carrera al mar• (en francés). "Revue de Ca
valerie,.. París. 

Charbonneau (Teniente Coroml).- •La batalla de las Fronteras y Ja batalla del 
Mame vistas por un Comandante de sección• (en francés). Charles-Lavau
zelle. Paris. 

Da11zet (P.).-•De Lieja al Mame> (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
Dauzet (P.).-•La batalla de Flandes (16 de octubre-15 de noviembre de 1914)• 

(en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
Deligny (General).-EI t.er Cuerpo de Ejército en la batalla del Marne• (en 

francés). "Revue Militaire Générale •. París. 
Desazars de Montgailhard (Teniente).-•Cómo se deforma la historia. Una 

carga afortunada de caballería. Su oportunidad. Su éxito. Los 5.0 y 6.0 

escuadrones del 7.0 de húsares en Rethe!, el 30 de agosto de 1914• (en 
francés). "Revue de Cavalerie ... París. 

Deschamps (M.).-•EI abandono de Lille y el General Percin• (en francés). 
Becour. Lille. 

Duché (R.).-«¿Se entabló la batalla del Marne veinticuatro horas demasiado 
pronto?~ (en francés). "Revue Militaire Frani;aise,.. Paris. 

Dupont (General).-•El Alto Mando aleman en 1914• (en francés). Chapelot. 
París. 
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Duvinier (Teniente Coronel) y Herbiet (Capitán).- •Papel del Ejército y de las 
fortalezas belgas en 1914• (en francés). "Bulletin Beige des Sciences Mili~ 
taires,,. Bruselas. 

Edmonds (General).-•Historia de la Gran Guerra. Operaciones militares en 
Francia y Bélgica, en 1914• (en inglés). Macrni1lan. Londres. 

Ern~t (0.).-•La Oran Guerra en Bélgica. De Lieja al Iser• (en alemán). Duculot. 
Gembloux. 

Estre (JI. d').-•De Orán a Arras. Impresiones de guerra de un oficial de Africa 
(1914)• (en frunces). Pion. París. 

Etie1111e (Coronel).-•La 40." División el 22 de agosto de 1914 (toma de contacto 
en combate de encuentro)• (en francés). "La Revue d'Infanterie •. Parls. 

Etie11ne (Coro11el).-•EI combate de noche del bosque Le Chane! (9-10 septiem• 
bre 1914)• (en francés). ''La Revue d'Infanterie •. Parfs. 

Etiemze (Coronel).-•EI combate de noche de Vaux-Marie (9-10 septiembre 
1914)» (en francés). •La Revue d'Infanterie.,. París. 

Feyler (Coronel).- •El mando francés al comienzo de la guerra europea> (en 
francés), "Revue Militaire Suisse.,. Lausana. 

Fleischma11 (T.).-•La Granja Groote Bamburg (octubre 1914)• (en francés). Le 
Flambeau. Bruselas. 

Foulo11. - ·Bélgica y Ja guerra. El funesto error de 1914» (en francés). Feron. 
Bruselas. 

Foumas (Coronel, de).-<Las operaciones de la 2.ª división de caballeria, en 
Wo!!vre, en septiembre de 1914• (en francés). "Revue de Cavalerie •. Parls. 

Fraeys (Te11ie11le).--•EI teniente coronel Hentsch y la batalla del Marne• (en 
francés). "Bulletin Beige des Scien~es Militaires,,. Bruselas. 

French (Mariscal).-c1914• (en inglés). Consta ble and Company. Londres. 
Gallieni ( General).-•Memorias sobre la defensa de Paris (25 agosto·ll sep

tiembre de 1914)• (en francés). Payot. Paris. 
Gacín (Capifán).-«Exploración estratégica. El IV Cuerpo alemán de caballerla 

en agosto de 1914• (en francés). "Revue de Cavalerie •. París. 
Geneuoix (M.).-•En Verdun (agosto-octubre 1914)» (en francés). Flammarion. 

París. 
Germanicus.-«EI ataque por sorpresa de Lieja> (en alemán). "Schweizerische 

Monatschrift für O!fiziere aller Waffen,,. Berna. 
Ghensi.- •La gloria de Gallieni. Cómo se salvó París• (en francés). París. 
Grasset (Comandante).-•Hacia Ethe (4 agosto 1914)• (en francés). "La Revue 

d'lnfanterie,,. París. 
Grasset (Comandante).-•Hacia Virton• (en francés). "La Revue d'Infanterie.· 

París. 
Grasset ( Te11iente Coronel).- •El 22 de agosto de 1914 en el .4.° Cuerpo de 

Ejército: Ethe• (en francés). Berger-Levrault. París. 
Gras1>et ( Te11iente Coronel).-• Un combate de encuentro: Neufchateau (22 de 

a~osto de 1914)> (en francés). Berger-Levrault. París. 
Greller (Te11iente Coro11el).-•Diez días de operaciones en el Aisne con la 14.• 

división de infantería (10-20 septiembre 1914)> (en francés). •Revue du 
Oénie,,. París. 

Grenidl (Genera/).-«Las inundaciones en el frente belga• (en francés). "Bulle-
tin Beige des Sciences Militaires,,. Bruselas. 
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Gronard (Teniente Coronel).-«La dirección de la guerra hasta la batalla del 
Mame• (en francés). Chapelot. Parls. 

Hamilton (Oeneral).-«Las siete primeras divisiones inglesas• (en francés). 
Payot. Parls. 

Hanotaux (0.).-•La batalla del Mame• (en francés). Plon-Nourrit. París. 
Hausen (General, von).-•Recuerdos de la campan.a del Mame• (en francés). 

Payot. París. 
Herbiet {Capitán).-•A propósito del sitio de Namur» (en francés). "Bu lletín Bei

ge des Sciences Militaires,,. Bruselas. 
Htrschauer y Kletn (Generales).-•Paris en estado de defensa, 1914• (en fran

cés). Payot. París. 
Huguet (Oeneral).-«La intervención militar inglesa en 1914• (en francés). Ber

ger-Levrault. París. 
Isaac (J.).-«Joffre y Lanrezac. Contribución a la historia de Charleroi> (en fran• 

cés). Chiron. Parls. 
Joffre (Mariscal).-•La preparación de la guerra y la dirección de las operacio

ces• (en francés). Chiron. París. 
Kann (R.).-«El plan de campatla alemán de 1914 y su ejecución• (en francés). 

Payo!. París. 
Kluck (General, von).-La marcha sobre París (en francés). Payot. París. 
Koeltz (Comandante).-•La Guardia alemana en la batalla de Guisa (28-29 agos

to 1914• (en francés). Charles-Lavauzelle. Paris. 
Koeltz (Comandante).-•EI ter Ejercito alemán en la batalla del Ourcq (5-9 sep· 

tiembre 1914)» (en francés). "La Revue d'lnfanterie •. París. 
Koeltz (Comandante).-•De Esternay a los pantanos de Saint-Gond (en fran

cés). Payot. París. 
Kuhl (General, uon).-«La campafia del Marne en 1914• (en francés). Payot. París. 
Kuhl (General, uon).-«E1 raid de Ja caballería francesa durante Ja batalla del 

Mame» (en inglés) .• The Cavalry Journal •. Wáshington. 
Kuhl (General, von).-«El general Foch en la batalla del Marne• (en alemán). 

•Militar Wochenblatt •. -Berlín. 
Kuntz (Capltán).-•El papel de Verdun en la batalla del Marne• (en francés). 

"Revue Militaire Suisse •. Lausana. 
Lanrezac (General).-« El plan de campafia francés y el primer mes de Ja guerra 

2 de agosto a 3 de septiembre de 1914• (en francés). Payot. París. 
Larcher (Comandante). -La campan.a del t.er Cuerpo de Ejército en Bélgica 

(agosto de 1914)» (en franc:és). "Revue Militaire Fram;aise •. París. 
Larcher (Comandante).-•EI 10.° Cuerpo en Charleroi ·(en francés). "Revue Mi· 

litaire FranGaise •. París. 
Lebas (General).-«Las plazas fuertes y las fortificaciones durante la guerra de 

1914-1918. Defensa del Norte. Campo atrincherado de Lille• (en francés). 
Payot. Paris. 

Lefranc (Comandante).-•EI 20.° Cuerpo en la batalla de Morhange (20 agosto 
1914)» (en francés). "Revue Militaire FranGaise •. París. 

Le Ooffic (C.h).-:--«La victoria del Marne. Los pantanos de Saint·Gond• (en fran
cés). Pion. Parls. 

Le O.offlc (Ch).-•Dixmude. Un capitulo de la historia de los fusileros marinos 
(7 octubrer14 noviembre 1914)» (~n francés). Plon. París. 

l 
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Le Ooffic (Oh).-•Steenstraete. Un segundo capitulo de la historia de los fusf. 
leros marinos (10 noviembre 1914-20 enero 1915)> (en francés). Pion. Parts. 

Legrand-Oirarde (General).-«Operaciones del 21.° Cuerpo de Ejército (1 agos;. 
to-13 septiembre 1914)> (en frnncés). Pion. París. 

Le Gros (General).- La génesis de la batalla del Marne (septiembre 1914)• (en 
francés). Payot. París. 

Lesiien (Teniente Coronel). -•La acción del general Foch en la batalla del Mar• 
ne• (en francés). "Revue d'Histoire de la Ouerre Mondiale •. Parts. 

Lévis-Mirepoi . ..:. - •Los campos ardientes. Impresiones de guerra (agosto a ·di .. 
ciembre de 1914)• (en francés). Plon. París. 

Libermann (H.).-«Lo que ha visto un oficial de cawdores a pie (2 agosto .. 
28 septiembre de 1914)» (en francés). Pion. París. 

Madelin (l.).- «La victoria del Mame• (en francés). Plon-Nourrit. París. 
Madelin (l.).- «La pelea de Flandes. El Iser e !pres* (en fr11ncés). Plon-Nourrit, 

París. 
Malleterre ( General).-•Del Mame al Iser• (en francés). Chapelot. París. 
Marchal (Capitán).-•EI VII Ejército alemán en cobertura, en agosto de 1914.:0 

(en espafiol). Colección Bibliográfica Militar. Toledo. 
Mariuigna (Coronel).- «La campafia de 1914» (en italiano). Scuola di Guerra. 

Turín. 
Maurice (General). -•Cuarenta días de 1914• (en inglés). Sifton, Praed. Londres. 
Maury (Comandante).-«La 2 ... División de Infantería de la Guardia Prusiana 

el 21 y 22 de agosto de 1914• (en francés). "Revue Militaire Frani;aise .• 
París. 

Mazenod (Capitán, de).-•En los campos del Mosa, Recuerdos de un coman· 
dante de batería. 1914» (en francés). Pion. París. 

Merzbach (Coronel).-•La verdad sobre la defensa de Namur en 1914> (en 
francés). "Revue Militaire Suisse.,, Lausana. 

Michel (Capitán).- •Monthyon. La 55." División de Reserva los días 5 y 6 de 
septiembre de 1914• (en francés). "Revue Militaire FranQaise,,. Parfs. . 

Michoux (Comandante).-• Un brillante combate de caballería. Haelen (12 agosto 
1914)~ (en francés). "Revue de Cavalerie .• París. 

Minart (Capitán).-•La División Exelmans el 28 de agosto de 1914• (en francés). 
"Revue Militaire Frarn;:aise.~ París. 

Muller (Comandante). -«Jo!fre y el Mame» (en francés). París. 
Müller-loebnitz.-«La decisión de la retirada del Marne> {en alemán). "Militar 

Wochenblatt." Berlín. 
Mussel (Coronel).-«La artillería del 6.° Cuerpo en la batalla del Marne• (en · 

francés). "Revue Militaire Frarn;:aise,,. París. 
Normand (Coronel).-•Defensas de Lieja, Namur y Amberes en 1914• (en fran• 

cés). Fournier. París. 
Overstraetten (Comandante, van).-«La batalla de las Fronteras• (en francés). 

"Bulletin Beige des Sciences Mililaires .• Bruselas. 
¡:>adovani (Comandante).-•A la derecha del 5.0 Ejército francés en agosto 

de 1914» (en francés). "Revue Militaire FranQaise .• París. 
Paloque (General).- •1914: Bertrix .. (en francés). Charles-Lavauzelle. Parls. 
Pelecier (General).-•Un raid de caballería (episodio de la primerá batalla del 

Mame)» (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
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Percin (General).-•1914. Los errores del alto mando• (en francés). Albin Michel. 
París. 

Poseck (General, !'On).-•La caballeria alemana en Francia y en Bélgica:. (en 
alemán). 

Poudret (Coronel).-•Operaciones del Cuerpo de caballería Sordet en Bélgica, 
del 6 al 15 de agosto de 1914» (en francés). "Revue Militaire Suisse •. Lausana. 

Poudret (Teniente Coronel).-- •De Charleroi al Mame• (en francés). "Revue 
Mllitaire Suisse,,. Lausana. 

Poudret (Teniente Coronel).-•A propósito de la primera batalla del Mame• 
(en francés). "Revue Militaire Suisse •. Lausana. 

Poudret (Teniente Coronel).-•El 9.° Cuerpo francés en los pantanos de Saint
Oond• (en francés). "Revue Militaire Suisse •. Lausana. 

Pugens (Comandante).- •La génesis de Neufchateau (agosto de 1914)• (en 
francés). "Revue Militaire Fran<;aise •. París. 

Pugens (1enlente Coronel).-«Rossignol (agosto de 1914)• (en francés). "Revue 
Militaire Fram;aíse,,. París. 

Pugens (Teniente Coronel}.-«La caballería francesa la víspera de la batalla 
de las Ardenas (21 de agosto de 1914)• (en francés). "Revue de Cavalerie •. 
Parls. 

Pugens (Teniente Coronel).-•La batalla de las Ardenas. Estudio detallado de 
la jornada del 22 de agosto de 1914• (en francés). París. 

Pugens (Comandante).-•El claro entre los ejércitos Klück y Bülow frente al 18.0 

Cuerpo de Ejército francés• (en francés). "Revue Militaire Frarn;aise ... París. 
Regnault (General).-•La 3.ª División de Infantería en la batalla de las fronte

ras• (en francés). "Revue Militaire Fran<;aise •. París. 
Relato oficial belga.-•La defensa de la posición fortificada de Namur en agosto 

de 1914• (en francés). "Bulletin Beige des Sciences Militaires •. Bruselas. 
Réquin (General).-«La jornada del 9 de septiembre de 1914, en la izquierda 

del 9.0 Ejército• (en francés). "Revue Militaire Franc;aise •. París. 
Rolin (Ch.).-cChampenoux. La batalla que salvó a Nancy, 24 agosto-12 septiem

ºbre 19¡4 .. (en francés). Berger-Levrault. París. 
Ronarc'h (Almirante).-•Recuerdos de la guerra• (en francés). Payot. París. 
Ronjou (J.).-•Carnet de camino (agosto 1914-enero 1915)• (en francés). Pion. 

París. 
Rouquerol (General).-•La batalla de Guisa (el 29 de agosto de 1914). Toda la 

verdad" (en francés). Berger-Levrault. París. 
Saint-Denis (Comandante).-•Un acto de la carrera al mar (4-9 octubre 1914)> 

(en francés). "Revue Militaire Frarn;aise,,. París. 
Schmldt (Comandante).-•Las batallas de Ja Guerra Mundial. El Argona (sep

tiembre-octubre 1914) >(en alemán). Stalling. Berlín. 
Schmltz y Nieuwland.-•Documentos para la historia de la invasión alemana 

en las provincias de Namur y Luxemburgo• (en francés). Van Oest. Bru
selas. 

Schrijner (Coronel, de).-«La batalla de Lieja (agosto de 1914)» (en francés). 
Vaillant. Lieja. 

!;.chultze.· •La batalla del Marne• (en alemán). Weidm1:mne. Berlín. 
Seeger (Teniente Coronel).-•Las operaciones del grupo montado del 15.0 Re· 

gimiento de artillería de campafia alemán, afecto a la 7.ª División de Caba-
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lleria, en el Norte de Francia, agosto de 1914• (en inglés). "The Field 
Artillery Journal,,. Wáshington. 

Spears (General).-•Enlace 1914. Relato de la gran retirada• (en inglés). Heine· 
mann. Londres. 

Toulorge (General).-•Relato de los combates de Maurupt. Batalla del M~rna 
(5-11 septiembre de 1914)• (en francés). André Brullíard. Saint·Dizler. 

Trentinien (General, de).-•EI Estado Mayor francés en 1914 y Ja 7.ª División 
del 4.º Cuerpo• (en francés). Fournier. París. 

Valarché (Coronel).·--•EI Combate de Arsimont. 21 y 22 de agosto de 1914• (en 
francés). Berger-Levrault. París. 

Valarché (Coronel). -·•La batalla de Guisa. El 10.° Cuerpo de Ejército en los dfas 
28, 29 y 30 de agosto de 1914 • (en francés). Berger-Levnmlt. Parls. 

Valarché (Coronel).-<EI 10.º Cuerpo de Ejército en el combate del Petit-Morin, 
6 a 9 de septi<~mbre de 1914• (en francés). Berger-Levrault. París. 

Van Egroo (Teniente Coronel).-•Con la Guardia prusiana sobre el Sambre, en 
agosto de 1914» (en francés). "Bulletín Beige des Sdences Militaires •• 
Bruselas. 

Van Egroo (Comandante). - •La batalla de Mons• (en francés). "Bulletin Beige 
des Sciences Militaires •. Bruselas. 

Wynne (Capitán).-•La batalla del Sambre (Charleroi-Mons)> (en inglés). "The 
Army Quarterly,,. Londres. 

X (Teniente Coronel).-•A propósitcJ de la batalla del Iser> (en francés). "Revue 
Militaire Suisse,,. Lausana. 

b) Alío 1915. Guerra de trincheras. Ofensivas de Artois y Champagne. 

Benmelburg ( W.) y Fürstner ( W.).-•Lorette> (en alemán). Stalling. Berlln. 
Bouvier (H.).-•Los combates de Godat> (en frimcés). Berger·Levrault. Paris. 
Breton (Comandante).-•Los combates de Steenstraat (abril-mayo 1915)• (en 

francés). Berger-Levrault. París. 
Cardnnnier (General).-•La trinchera de la Sed. Episodios de Jos combates de 

la región de Saint-Mihiel» (en francés). Berger-Levrault. París. 
Charbonneau (Teniente Coronel).-•En el barro de Champagne. Un a:no de 

aprendizaje de la guerra de trincheras• (en francés). Ch:arles-Lavauzelle. 
París. 

F. B.-•Las batallas de Aubers, de Festubert, y de Loos (1915)• (en francés). 
"Bulletin Berge des Sciences Militaires .• Bruselas. 

Janet (Comandante).-•Los combates de Fontenelle (junio-julio 1915)r (en fran~ 
cés). "Le Revue d'Infanteríe .• París. 

Janet {Comandante).·- ·Segunda batalla de Champagne. Ataque de la 27.ª Di
visión de Infantería (25 septiembre 1915)» (en francés). "Revue Militaire 
Générale". París. 

Jane! (Comandante).-•Ataque de la 48.ª División en Champagné, ·el 6 de 
octubre de 1915• (en francés). "La Revue d'Infanteríe .• París. 

Lefranc (Capitán).- •La ruptura de 9 de mayo de 1915 en Artois• (en fra11cés}. 
• Revue Militaire Frarn;aise •. París. · 

Lefranc (Comandante).- •La toma de Neuville-Saint-V m1st (9 mayo-9 junio 
1915)• (en francés). "Revue Militaire Frarn;:aise,,. París. 
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Le Ooffic (Ch.).- •Saint-Georges y Nieuport. Los últimos capítulos de la histo
ria de los fusileros marinos (25 noviembre 1914-6 diciembre 1915)• (en fran
cés). Pion. Faris. 

Martin (Teniente Coronel).-«La defensa francesa de la Alta Alsacia y la ocupa
ción del Porrentruy, en 1915-1916• (en francés). "Revue Militaire Suisse •. 
Lausana. 

Mazenod (Capilán).-«Las etapas del sacrificio. Recuerdos de un comandante 
de batería (1915-1917)• (en francés). Plon-Nourrit. París. 

Rouquerol (Oeneral).-•La artillerfa de trinchera en el bosque de Apremont 
(fines de 1915)• (en francés). "Revue Militaire Suisse ... Lausana. 

Tatnet (P.). - •Platillo O. Tambor 100 (septiembre de 1915) • (en francés). Berger
Levrault. París. 

Thoré (Caplián}.-•La guerra de minas en Argona» (en francés). "La Revue 
d'lnfanterie .• París. 

Thys (Comandante). -- •Nieuport, 1914-1918. Las inundaciones del Iser y la com
panla belga de zapadores-pontoneros• (en francés). Berger-Levrault. París. 

X X X.-«Frente a 'Saint-Mihiel (1915)» (en francés). "Les Archives de Ja Grande 
Guerre •. París. 

c) Aflo 1916. Verdun y el Somme. 

Bordeaux (H.).-•La canción del fuerte de Vaux• (en francés). Nelson. París. 
Bordeaux (H.). - •Los cautivos libertados• (en francés). Nelson. París 
Coumes (Capitán) . .. La compai'lia 3/4 del 1.0 de ingenieros en el ataque al fuerte 

de Douaumont, en mayo de 1916:> (en francés). "Revue du Génie •. Parls. 
Dollé (A.). - La cota 304. Recuerdos de un oficial de zuavos• (en francés). 

Berger-Levrault. París. 
Oi/let (L.).-«La batalla de Verdun• (en francés).-Van Oest. Bruselas. 
Ginisty (P.) y Gagneur (Uapitán).-•Verd1m• (en francés). Garnier. París. 
Oras (0.).-«Douaumont, 24 de octubre de 1916• (en francés). Rebufa et Ronard. 

Parls. 
Grasset (Teniente Coronel).--«Verdun. El primer choque en la 72." División• 

(en francés). Berger-Levrault. Parls. 
janet (Comandante).-•Los combates del Ailette (operaciones de la 48." Divi

sión del 20 al 21 de agosto de 1916)» (en francés). "Revue Militaire Frarn;:ai-
se •. París. . 

Laxagne (Capitán). - .:Los combates de la cota 304 en mayo de 1916> (en fran• 
cés). "Riwue Militaire FranQaise .• Parls. 

Matuchet (lntendente).-•EI avituallamiento de Ja 14.ª División de Infantería en 
Verdun, desde el 20 de febrero al 6 de marzo de 1916• (en francés). "Revue 
du Service de l'Intendance,,. Parls. 

Palat (úeneral).-•La pérdida del fuerte de Douaumont el 25 de febrero de 
1916• (en francés). "Revue Mililaire Générale •. París. 

Paquet (Teniente Coronel).-•Los preliminares de Verdun (enero-febrero 1916)> 
(en francés). Berger-Levrault, Parls. 

Paquet (Teniente Coronel).-• La defensa de los bosques ile Ville y Herbebois. 
Verdun (febrero 191\i)• (en francés): •Revue Militaire Frarn;aise •. París. 

Pauaya (General).-· El calvario de Verdun (en francés). Charles-Lavauzelle. 
París. 
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Petain (Mariscal).-«La batalla de Verdun• (en francés). Payot. Parls. 
Poirier.-«La batalla de Verdun (21 febrero-18 diciembre 1916)• (en francés)' 

Chiron. París. 
Raynal (Comandanfe).-«Diario. El fuerte de Vaux10 (en francés). Albin Michel. 

París. 
Rouquerol (General). - •La toma del fuerte de Douaumont. Relato alemán» (en 

francés). "Revue Militaire Franc;aise. Parls. 
Rququerol (General).·-uDonaumont durante la ocupación alemana• (en fran.-

cés). "Revue Militaire Franc;aise .• París. · 
Ruiz Fornells (Teniente).-•La batalla del Somme» (en espan.ol). "Memorial de 

Infantería.,, Madrid. 
Thévenet (General).- •Los servicios del 10.0 Ejército durante las ofensivas 

de 1916 en el Somme,. (en francés). "Revue Militaire Fran~aise .• París. 
Thomasson (Teniente Coronel).-«Los preliminares de Verdun (agosto 1915· 

febrero 1916),. (en francés). Berger-Levrault. Parls. 

d) Allo 1917. Ofensiva Niue/le. Ataques can objetivo lim1tado. 

Anónimo.-•Hace diez ai'J.os. Las batallas de Messines. Guerra de minas• (en 
inglés). "The Times .• Londres. 

B. C. (Oeneral).-•Acciones parciales del t.er Ejército inglés durante el mes de 
enero de 1917• (en rumano). "Romania ~ilitare .• Bucares!. 

Bartolomé (reniente Coronel).-«La ofensiva del General Nivelle, el 16 de abril 
de 1917• (en espaf1ol). "La Guerra y su Preparación.,, Madrid. 

Behrmann (F.j y Brand/ (W.).-•Las batallas de. la guerra mundial. La batalla 
de Pascua en las inmediaciones de Arras, 1917• (en alemán). Sta!Ung. 
Berlín. 

Buat (Oeneral).-•La toma de Loivre por el 3.er Batallón del 133.0 B. 1.-(16' 
abril 1917)• (en francés). Berger~Levrault. París. 

Caloni (Oeneral).-uLa guerra de 1914-1918. Preparación del campo de batalla 
del 16 de abril de 1917, en el V Ejército» (en francés). "Revue du Oériie 
Militaire .• París. 

Charbonneau (Comandante).-«Una maniobra de ala durante la guerra 1914-
1918: las operaciones del 1.er éuerpo Colonial en el curso de la ofensiva de 
la primavera de 1917:. (en francés). "Revue Milit~ire Générale .• Parfs. 

Gemeau (Teniente Coronel).-•Los tanques británicos en Cambrai (20-23 no· 
viembre 1917)~ (en francés). "Revue Militaire Fran9aise.,. París. 

Otto !Teniente Coronel).-«EI plan de operaciones Hagen en Flandes, 1917• 
(en alemán). • Deutscher Offizier Bund.,, Berlín. 

Painlevé (P.).-•La verdad sobre Ja ofensiva del 16 de abril de 1917• (en fran· 
cés). "La Renaíssarice .• París. 

Roclrenback (Coronel).- «Los tanques en Cambrai» (en inglés). ulnfantry Jour· 
nal.. Wáshington. 

Rodrlguez ( Teniente).-«Conquista del macizp de Moranvillers (en espan.ol)· 
"Memorial de Infantería .• Madrid. 

Smet (j. de).-«Proyecto alemán de invasión de Zelanda (1917-1918)> (en fran· 
cés). "Revue Beige des Livres, Documents et Archives de la Guerre 1914· 
1918.,. Bruselas. 
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Strutz (Capitán).-•La batallas de la guerra mundial. La batalla de los tanques 
en Cambrai, 20-29 noviembre 1917• (en alemán). Stalling. Berlín. 

Verraux (General).-•La batalla de Flandes en 1917 > (en francés). Van Oest. 
Bruselas. 

e) Aflo 1918. Ofensivas alemanas y contraofensivas aliadas terminales. 

Anónimo.-«La defensa de Chevincourt (10·11 junio 1918)• (en francés)." "La 
Revue d'Infanterie .• París. 

Anónlmo.-•A la manera de Lasalle. Nuestros jinetes toman Naplouse (21 sep· 
tiembre 1918)> (f'n francés). "Revue de Cavalerie .• París. 

Argenlieu (Comandante).-•La batalla del Avre• (en francés). "Revue Militaire 
Fran<;aise.,, París. 

Aublet (Teniente Coronel).-•La artillería del 21.° Cuerpo de Ejército el día 26 
de septiembre de 1918• (en francés). "Revue Militaire Fram;aise .• París. 

Baills (Ooronel).-La defensa de los cursos de agua en la batalla defensiva del 
15 de julio de 1918, en el frente del Mame• (en francés). "La Revue d'Infan
terie •. -Parls. 

Bonis (J.). -•Notas de un agente de enlace (12 julio-21 noviembre 1918)• (en 
frani:és). Berger-Levrault. París. 

Bose (Comandante, von).-•Las batallas de la guerra mundial. Victorias alema· 
nas de 1918• (en alemán). Stalling. Berlin. 

Bose (Comandante, uon). - •Las batallas de la guerra mundial. Dificultades 
crecientes en 1918. Vana lucha frente a Compiegne, Villers-Cotteréts y Reims• 
(en alemán). Stalling. Berlín. 

Oaracciolo (Coronel).-•Bligny-Ardre-Chemin des Dames• (en italiano). Littorio. 
Roma. 

Olayeux (Teniente Coronel).-Estudio sobre las operaciones del 19.º batallón de 
carros, combatiendo en enlace con el 15.º Cuerpo de Ejército, del 17 al 20 
de octubre de 1918, en la región de Petit Verly• (en francés). "La Revue 
d'Infanterie .• París. 

Compton (Comandante).-•La débdcle de la defensa del Camino de las Damas, 
27 de mayo de 1918• (en inglés). "Journal o! the United Service Institution." 
Londres. 

Charry \Teniente Coronel, de).-•Una maniobra en retirada. Operaciones de 
la 43." División desde el 27 de mayo al 4 de junio de 1918• (en francés). 
"Revue Militaire Franc;:aise .• Paris. 

Chenouard (Teniente Coronel).- •Operaciones ejecutadas por el 319° Regi· 
miento de Infantería, en la región de Vandy (18-30 octubre 1918)» (en 
francés). "La Revue d'Infanterie .• París. 

Daille (Oomandante).-•La batalla de Montdidier• (en francés). Berger-Levrault. 
París. 

Fischer .- • Vision~s de guerra integral. La 66.'' División en la batalla de Amiens 
(mayo-agosto 1918)• (en francés). París. 

Fontalne (Comandante).-•Ataque a una posición fortificada. Operaciones del 
149.º Regimiento de Infantería durante los días 26, 27 y 28 de septiembre 
de 1918 .. (en francés). "La Revue d'lnfanterie". París. 

Fromont de Bouallle (de).-«Toma de la posición fortificada de Celles-sur-Aisne, 
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por el 3.er Batallón del 67.0 Regimiento de Infantería (7-9 septiembre 1918)• 
(en francés). "La Revue d'Infanterie." París. 

Gamelin (General) y Petibon (Comandante).- •La 9." División en 1918» (en 
francés). "Revue Militaire Frarn;:aise.,, Parls. · 

Oaucf1é (Capiián).-•La busca de información antes de la batalla del 15 de 
julio de 1918 (en francés). "La Revue d'Inranterie .• Parls. 

Ooutard (Teniente). -•KemnHd, 1918· (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
Orasset (Teniente Coronel).- ·Montdidier. La 42." División el 8 de agosto 

de 1918• (en francés). "Revue Militaire Fran<;aise.,, París. 
Heavy (Capítán).-«EI paso del Marne por los alemanes (1918)• (en inglés). 

"The Military Engineer.,, Wáshington. 
Huguenot (General).-« Un golpe de mano histórico ejecutado por la 132.ª Divi. 

sión de Infantería el 14 de julio• (en francés). "Revue Militaire Fran<;aise,,. 
París. 

Jacquet (Comandwzte).-«Contribución a la historia de la batalla ofensiva de la 
primavera de 1918 (21 de marzo-4 de abril)» (en francés). "Bulletin Beige 
des Sciencies Militaires.,, Bruselas. 

fanet (Comandante).-•Acción de una División encuadrada, en una ofensiva 
de conjunto (48.ª División, agosto de 1918) • (en frnncés). "Revue Militaire 
Frani;:aise.,, París. 

janet (Cornandante).-•Avonce de Ja 123.ª División desde la posición Hinden
burg hasta el Canal del Sambre (7-19 octubre 1918) y toma de Marchavenne 
por el 12.º Regimiento de Infantería• (en francés). 'La Revue d'Infanterie." 
París. 

janet (Comandante).-•Ataque del 6.0 Regimiento de Infanterla el 4 de noviem
bre de 1918 (segunda batalla de Guisa)• (en francés). "La Revue d'Infante· 
rie.,, París. 

janet (Comandante).-•Ataque del 411.º Regimiento de Infantería el 4 de no
viembre de 1918 (segunda batalla de Guisa)» (en francés). "La Revue d'In· 
fanterie.,. París. 

janet (Comandante).-•Avance de la 123.ª División desde el canal del Sambre 
hasta la región de Chimay (5-11 noviembre 1918)» (en francés). "La Revue 
d'Infanterie.,, París. 

joachim (Coronel).- <La preparación del Ejército alemán para la gran batalla de 
Francia en la primavera de 1918; (en alemán). · 

Koeltz (Comandante). - <La ofensiva alemana de 1918:. (en francés). Costes. Parls. 
Koeltz (Comandante).-•La batalla de Francia, 21 marzo-5 abril .1918• (en fran

cés). Payot. París. 
Kuhl (General).-•Origen, ejecución y fracaso de la ofensiva de 1918 (informe 

oficial al Reichstag)• (en alemán). Berlín. 
Langlois (Teniente Coronel).-•Un combate de encuentro. El 67.0 Regimiento de 

Infantería del 27 al 31 de marzo de 1918• (en francés). "La Revue d'Infante· 
rie.,. París. 

Latour-Dejean (Comandante, de).-•EI ter Cuerpo de caballería durante la ofen· 
siva de mayo de 1918• (en francés). •Revue de Cavalerie,,. París. 

Malcor (Capitán) y Villemont (Coronel).-•La l." División de caballería en la 
batalla de Noyon y del Avre (21-31 marzo 1918)• (en francés). "Revue de 
Cavalerie .• París. 
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= 
Madeltn (L.).- •La batalla de Francia (21 marzo-11 noviembre 1918)> (en francés). 

Plon-Nourrlt. París . 
• Marx (General).-•La so'l'presa del 18 de julio de 1918• (en alemán). "Militar 

Wochenblatt •. Berlín. 
Mangematin (Corone/).--•Estudio táctico de un contraataque. El 3.er Batallón 

del 141.º Regimiento de Infanterla el 12 de abril de 1918, en Hougard-en
Santerre• (en francés). "La Revue d'fofanterie.,, París. 

Metz (Capitán).-•Log trabajos de paso del Aisne en Vouziers, para permitir el 
ataque de la 42.ª División, los dias 1 y 2 de noviembre de 1918• (en francés). 
"Revue du Génie .• Paris. 

Mordacq (Oeneral).-•La verdad sobre el armisticio• (en francés). Tallandier. 
Paris. 

Obkircher (Coronel).-•El informe de la comisión alemana encargada de inves
tigar las causas de la derrota alemana de 1918· (en alemán). "Deutsches 
Olfizierblatt.. Berlin. 

Oudln (( apitán).-•Üperaciones de la 2." División de caballería sobre los montes 
de Flandes (14 abril·l mayo 1918)• (en francés). "Revue de Cavalerie .• Paris. 

Oudln (Capltán).-•Operaciones de la 2.ª División de caballería en el Oureg (30 
mayo-7 junio 1918)• (en francés). "Revue de Cavalerie.,, París. 

Paquet (Teniente Coronel).-· El desgaste de los efectivos alemanes en 1918· (en 
francés) "Revue Milltaire Fran<;aise .• París. 

Peraldy Florella (Teniente Coro11el).-•El 3.er batallón de carros ligeros en el 
combate de Cutry-Saint Pierre-Aigle (28 junio 1918) • (en francés). "La Re
vue d'lnfanterie .• París. 

Pomler·Layrargues (Coronel).-•La 5." División de caballeria en la ofensiva 
alemana de marzo de 1918• (en francés). "Revue de Cavalerie.,, París. 

Pontus (General).-•El gran Bertlla y el bombardeo de Dunquerque• (en fran
cés). Ooemaere. Bruselas. 

Rarey (Capttán).-•EI tanque en la Gran Guerra. Sobre el frente inglés, durante 
la ofensiva de 1918• (en inglés). • Infantry Journal .• Wáshington. 

Rarey (Capitán).-•Los tanques pesados americanos en la ofensiva británica 
(septiembre--octubre 1918) • (en inglés). "Infantry Journal.. Wáshington. 

Ripert d'Alauzier (Coronel).-•La batalla de Courcelles-Méry (9, 10y11 de junio 
de 1918)• (en francés). "Revue Militaire Frani;aise .• Paris. 

Rosner (K.).-•Der Koenig. En el cuartel general del Kaiser durante la segunda 
batalla del Marne• (en francés). Pion. París. 

Saint-Leger Glyn (Teniente Coronel).-«La participación de los ingleses en la 
defensa de Reims. Mayo-julio de 1918• (en inglés). • Journal of the United 
Service Institu tion .• Londres. 

Sllav Sparrow.-•El 5.0 Eíércíto en marzo de 1918• (en inglés). Sifton, Praed. 
Londres. 

Solere (Capitán, de.)-•Operaciones de la Compatlia 27/53 de ingenieros de la 
47." División, en la noche del 3 al 4 de septiembre de 1918• (en francés)· 
•Revue du Génie .• París. 

Stenger (A.).- •Las batallas de la guerra mundial. El último ataque alemán· 
Reims, 1918• (en alemán). Stalling. Berlin. 

Stenger (A.).- •Las batallas de la guerra mundial. Al filo del destino. Del Marne 
al Vesle, 1918> (en alemán). Stalling. Berlín. 

I 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1931, #46-49.



FERNANDO AHUMADA 51 

Switzer (Capitán). - •La defensiva Chanpagne-Marne:. (en inglés). "lnfautry Jour· 
nal." Wáshington. 

Tardieu (A.).-« La Paz• (en francés). Payot. París. 
Thierry d'Argenlieu (Comandante).-•EI J.er Ejército francés en la batalla del 

Serr.e (17-30 octubre 1918)» (en francés). "Revue Militaire Frarn;aise .• París. 
Tournés (Coronel) y Berthemet (Capitán).-•La batalla de Flandes (9·30 abril 

1918)» (en francés). Charles-Lavanzelle. Paris. 
Toussan (Comandante).-•La ofensiva de marzo de 1918• (en inglés). «The Ca· 

valry Journal.., Wáshington. 
Vasco de Carvalho (Comandante). - •La 2. ª División portuguesa en la batalla 

del Lys (9 de ahril de 1918)> (en portugués). Lusitnnia Editorn. Lisboa. 
X. (Capitán). - «El 6. 0 de coraceros en la batalla del Avre (27, 28, 29, 30 de marzo 

de 1918)~ (en francés). "Revue de C¡walerie .• París. 
X.-•La victoria belga de Flandes (28 sep!iernbre-30 octubre de 1918)• (en fran· 

r:és). "Revne Militaire Suisse . ., Lausana. 
X. X.--«Contrnataque de la división marroqui el 22 de abril de 19i8» (en fran· 

cés). "Revue Militaire Fran«;aíse,, París. 

2. FRENTE RUSO 

ÜBRAS PARTICULARES 

Baginski \Teniente Coronel).-«EI ejército polaco en Oriente, 1914-1920• (en po· 
Jaco). Varsovia. 

Brusilof(General).-•Memorias• (en francés). Hachette. Parls. 
Buat(Oeneral).-•La campafia de Hindenburg-Ludendorff en el frente orientah 

(en francés). "Revue Militaire Fran~aise . ., París. 
Camon (General) - •Ludendorff en el frente ruso, 1914-1915:. (en francés). 

Berger-Levrault. París. 
Danilov (General). -- •Rusia en la guerra mundial• (en francés). Payot. Parfs. 
Oronclijs (l.). - •La guerra en Rusia y en Siberia• (en francés). Edition Bossard. 

París. 
Gurko (General).-•Rusia, 1914-1917. La guerra y la revolución> (en alemán). 

Eisenschmidt. Berlín. 
Knox (General).-•Con el Ejército ruso (1914-1917)• (en inglés). Hutchinson. 

Londres. 
Poraj Kuzminski (K.).-•Con los lanceros de Belina, 1914-1916• (en polaco). Var· 

sovia. 
Winagradsky (General).-•La guerra en el frente oriental (Rusia y Rumania)• 

(en francés). 
OBRAS MONOORÁFICAS 

a) Aflo 1914. Batalla de Tcmnenberg. Carrzpaflas en Polonia y Galitzia. 

A. K.-•Rennenkamp y la Prusia oriental> (en francés). "La France Militaire •• 
París. 

Alborcl (Capitán).-•Los reveses rusos en Prusia oriental (agosto-septiembre 
1914)• (en francés). "Revue Militaire Fram;aise .• París. 

Beyer (Coronel). - «El sitio. de Przemysl (1914-1915)» (en francés). "Revue du Oé· 
nie militaire .• París. 
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lamon (Oeneral).-•La catástrofe de Tannenberg• (en francés). "Revue Militaire 
Fran<;aise." Paris. 

Castro (Comandante).-•Apuntes para el estudio de la Guerra Mundial. Batalla 
de Tannenberg• (en español). "Memorial de Infantería •. Madrid. 

Claer (Tenlente).-•EI combate de Laszezow, los dias 27 y 28 de agosto de 1914• 
(en alemán). "Wissen und Wehr .• Berlín. 

Danilou (General).-«Despliegue estratégico y primeras operaciones del Ejército 
ruso en 1914• (en francés). "Bulletin Beige des Sciences Militaires." Bru· 
se las. 

Feyler (Coronel).-•El Estado Mayor ruso en los comienzos de la guerra euro
pea> (en francés). "Revue Militaire Suisse .• Lausana. 

Francois (General, von).-•Tannenberg y la batalla del Mame» (en alemán). 
Freiherr uon Pitreich (Coronel).-•Lemberg, 1914• (en alemán). Hol:t;hansens. 

Viena. 
Oacfn (Capitán).-•La caballeria rusa en los primeros dlas de la guerra• (en 

francés). "Revue de Cavalerie •. Paris. 
Golovine (Oeneral).-•Historia de la campana de 1914 sobre el frente ruso• (en 

ruso). Praga. 
Hoen (Mariscal) y Waldstatten (Coronel).-·La última batalla de caballería 

de la historia mundial. Jaroslawíce, 1914• (en alemán). Amalthea Verlag, 
Viena. 

Hoffmann (General).-•La verdadera batalla de Tannenberg» {en francés). Pa
yot. Paris. 

joly (E.).-•La concentración rusa contra Austria-Hungría» (en alemán). "Oeste
rreichische Wehrzeitung .• Viena. 

Kerchnawe (General).-•La campafia de los Cárpatos en 1914-15• (en alemán). 
"Milit!irwissenschaftliche und technische Mitteilungen.,, Viena. 

Koeltz (Comandante).-•La génesis de Tannenberg• {en francés). "La Revue de 
Parls.,. Parls. 

Martynoff (A.).-•EI destacamento Khan Nakhitchevausky y la batalla de Gum
binnem (en francés). "Messager militaire russe •. Belgrado. 

Melster (Ooronel).-•La concentración del Ejército austro-húngaro en 1914• (en 
alemán). 

Radus·Zeukaulcias (Oeneral).-•La caballerla rusa en Prusia oriental> (en in
glés). "The Cavalry Journal.. Wáshington. 

Relato oficial austriaco.-•La campafla de otoflO de 1914 contra Rusia• (en ale
mán). Mitteilungen. Viena. 

Relato oficial ruso.-•La gran guerra. Concentración de los Ejércitos, primeras 
operaciones en Prusia oriental, Galitzia y Polonia (1 agosto-14 noviembre 
de 1914)• (en francés). 

Rogowski (].).-•Las luchas por Lwow• (en polaco). Varsovia. 
Salmon (Capitán).-•Las operaciones en 1914 sobre el frente oriental• (en fran

cés). Lavauzelle. Pa1 is. 
Salman (Capitán).-•La maniobra de Lodz (noviembre de 1914)> (en francés). 

"Revue Militaire Générale". Paris. 
Schtifer (Teniente Coronel).-•Las batallas de Ja guerra mundial. Tannenberg• 

(en alemán). Stalling. Berlln. 
Schwarz (Oeneral).-·La defensa de Ivangorod en 1914-15• (en fraucés). 

1 
1 
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Schwarzleitner (Teniente Coronel).-•EI bautismo de fuego de la 6.ª División de 
Infantería (primera batalla de Lemberg),. (en alemán). •Qesterreichisch& 
Wehrzeitung,,. Viena. 

Smirrwff (A.).-•Nueva luz sobre la invasión de Ja Prusia oriental por los rusos 
en agosto de 1914• (en inglés). "The Army Quarterly .• Londres. 

Vandale (Capitán).-•Tannenberg, según las obras oficiales alemanasi. (en fran• 
cés). "Bulletin Beige des Sciences Militaires.,, Bruselas. 

Zawadzki (Comandante).-•La campana de otoflo en Prusia oriental (agosto. 
septiembre de 1914)» (en polaco). Varsovia. 

b) Años 1915, 1916 y 1917. Gorlice. Compafl.as varias. La revolución. 

,Adaridi (General).- ·El 2. 0 batallón del regimiento ruso de ca~adores de fa 
Guardia el 2 de septiembre de 1915• (erralemán). "Monatschrift für Offiziere 
aller Wa!fen.,, Berna. 

Anet (C.).-•La revolución rusa• (en francés). Payot. París. 
Beigbeder (Comandante).-- -•Una empresa de la caballería alemana en la guerra 

mundial. El raid de Molodetchno• (en espafiol). "La Guerra y su prepara
ción.,, Madrid. 

Budzynski (W.).-•Con el t.er escuadrón del t.er regimiento de lanceros de Ja 1! 
brigadada de las Legiones Polacas en 1915-1916• (en polaco). Varsovia. 

Castro (Teniente Coronel).-•Evocaciones de la Oran Guerra. La batalla del Du· 
najec• (en espan.ol). "Memorial de Infantería.,, Madrid. 

Clément-Grandcourt (Ooro11el).-•La guerra de fortalezas en el frente ruso 
A propósito de Nowo-Georgiewsk (Modlin)» (en francés). Berger-Levrault: 
París. 

Flipo y Livor Vitez.-•Una operación de guerra de montan.a (Cárpatos, 1916)• 
(en francés). •Revue Militaire Fran~aise •. París. 

Fran~ois (General, von).-•Gorlice, 19¡5,. (en alemán). Koehler. Leipzig. 
Goltz (General, von der).-•Mi envío a Finlandia y al Báltico• (en alemán). 
jastrzebski (Coronel).-•La defensa de Modlin en 1915• (en polaco). Varsovia. 
Kerensky (A.).- •La revolución rusa (1917),. (en francés). Payot. París. 
Monkevitz (General).-•La descomposición del Ejército ruso• (en francés). Pa· 

yot. París. 
Normand (Coronel).-•La toma de Nowo-Georgiewsk (Modlin) por los alema

nes en agosto de 1915• (en francés). 
Poseck (General, von).-«La caballería alemana en Lituania y Curlandla• (en 

alemán). 
Ratzenhofer (General).-•EI despliegue detrás de los Cárpatos en el invierno de 

1915• (en alemán). "Milit11rwissenschaftliche und technische Mitteilungen .• 
Viena. 

3. FRENTE ITALIANO 

OBRAS PARTICULARES 

Alberti (General).-•La acción militar italiana en la guerra mundial> (en ita· 
liano ). Ministero della Guerra. Roma. 

Cadorna (Mariscal).-•La guerra en el frente italiano hasta la detención sobre 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1931, #46-49.



54 HISTORIA MILITAR MODERNA 

la linea del Piave y Grappa (24 mayo 1915-9 noviembre 1917)• (en italiano). 
Treves. Milán. 

Cadorna ( Mariscal).-•Otras páginas acerca de Ja Gran Guerra• (en italiano). 
Man dadori. Milán. 

Gapello (General).-•Notas de guerra» (en italiano). Treves. Milán. 
Castelllni (G.).-•Tres anos de guerra• (en italiano). Treves. Milán. 
Casparotto (L.).-«Diario de un infante• (en italiano). Treves. Milán. 
Cramon (General, von).-•La actividad militar de Italia durante la Guerra Mun

dial (1915-1917)• (en alemán). "MiliHlr Wochenblatt.,, Berlín. 
Fettarappa (Coronel).-•La guerra bajo las estrellas. Episodios de guerra alpi

na• (en italiano). Casanova. Turín. 
Jtalicus.-•La acción italiana en la guerra mundial (1915-1917)• (en espaflol). 

Madrid. 
Lulzzi (G.).-•La Intendencia en Ja guerra italiana». (en italiano). Mondadori. 

Milán. 
Mussolini (B.).-•Mi diario de guerra» (en italiano). Impero. Milán. 
Oddone (A.).-•Historia de la guerra de Italia (1915-18)» (en italiano). Apollo· 

nio. Brescia. 
Patroni (Capitán.).- •La conquista de los ventisqueros, 1915-1918• (en italiano). 

Pubblicazione dell' Eroica. Milán. 
Platania (Q.). - •Nuestra guerra• (en italiano). Istituto Cristoforo Colombo. 

Roma. 
Poggi (Oeneral).-•Un ano de guerra en el Pal Piccolo• (en italiano). "Rivista 

Militare Italiana." Roma. 
Relato oficial italiano.-•EI Ejército italiano en la Oran Guerra• (en italiano). 

Poligrafica dello Stato. Roma. 
Rodrlguez (Comandante).-• La participaciól'I italiana en la guerra europea y 

sus consecuencias• (en espaflol). "Memorial de Infantería.,. Madrid. 
Scipione (P.).-•Italia en la guerra mundial» (en italiano). Vallecchi. Florencia. 
Schiarini (General). -•El Ejército del Tren tino (1915-1919)• (en italiano). Mon· 

dadori. Milán. 
Tostl (Capitán).-•La guerra italo-austriaca 1915-1918~ (en italiano). Alpes. 

Milán. 
Valor! (A.).-• La guerra ita lo-austriaca (1915-1918)» (en italiano) Zanichelli. 

Bolonia. 

ÜBRAS. MONOGRÁFICAS 

a) Alios 1QJ5-17. Las once batallas del Isonzo y la del Trentino. 

A.ssum (úenera/). -•La 11." batalla del Isonzo• (en italiano). Schioppo. Turin. 
Astori (B.).-" La batalla de Gorizia. (en italiano). Treves. Milán. 
Baj Macario.-•La Strafe Expedition, según documentos y publicaciones aus

tríacas (en italiano). "Rivista Militare Italiana.,. Roma. 
Barzini (L.).-•La guerra de Italia. En el frente (mayo-octubre 1915)• (en italia

no). Treves. Milán. 
Barzini (L.).-•La guerra de Italia. Sobre los montes, en el cielo y en el mar 

(enero-junio 1916)• (en italiano). Treves. Milán. 
Barzlni (L.). -•La guerra de Italia. Del Trentino al Carso (agosto-noviembre 

1916)» (en italiano). Treves. Milán. 
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Cavaciocchi (General). -«La empresa del Adamello• (en italiano). Scuola di 
Guerra. Turln. 

Caviglia (Mariscal).-•La batalla de Ja Bainsizza» (en espatlol). "Colección Bi· 
bliográfica Mililar.,, Toledo. 

Chaurand de S. Eastache (General).-•Cómo entró en la guima el ejército tta~ 
liano» (en italiano). Mondadori. Milán. 

Ge/oso (Coronel).-«EI plan de guerra de Italia contra Austria• (en italiano). •Rt· . 
vista Militare Italiana.~ Roma. · 

Korzer (General).-•Un etaque en terreno rocoso de montofia (las luchas en el 
Pasubio, en junio-julio de 1916» (en alemán). "Mililtlrwissenschaftliche und 
technische Mitteilungen .• Viena. 

Marari Bra (General).-•En la primera linea de la 34.ª División, con la Brigada 
Ivrea. Meseta de Asiago 1915-16• (en italiano). Casanova. Turln. 

Pichler (General).-«La guerra en el Tirol 1915-16•.(en alemán). 
Relato oficial ita/iano.-•La conquista del Monte Nero• (en italiano). Ministero 

della Guerra. Roma. 
Relato oficial italiano.-«La conquista del Col di Lana» (en italiano). Ministero 

della Guerra. Roma. 
Relato oficial italiano.- <La conquista de Gorizia• (en italiano). Ministero della 

Guerra. Roma. 
Sardagna (General).-«EI plan de guerra• (en italiano). Gobetti. Turln. 
Schwarzleitner (Teniente Corone/).-•Consideraciones sobre lo ofensiva en el 

Tiro! meridional, en mayo de 1916• (en alemán). "Oesterreichische Wehr.zei· 
tung .• Viena. 

Squillace (General).-•Por qué no llegamos a Chiapovano• (en italiano). •Echi 
e Commenti. .. Roma. 

Ventari ( General).-•La conquista del Sabatino• (en italiano). Bolla. Finalborgo. 
Zingales ( 1 entente Coronel).-• La guerra en el Isonzo, 1915• (en italiano) "Ras· 

segna dell' Esercito italiano.,, Roma. 

b) A/los 1917-18. Caporetto, el Piave, Vittorio Veneto. 

Agnelli (A.).-cLos checos·eslovacos en el frente italiano• (en italiano). Treves. 
Milán. 

Alberti (Genera/),-•Vittorio Veneto. La lucha en el Grappa• (en italiano. Roma. 
Alberti (General).-«Italia y el fin de la guerra mundial• (en italiano). Mínistero 

della Guerra. Roma. 
Alberti (General).-«EI armisticio de Villa Oiusti• (en italiano). "Poligrafico per 

l'amministrazione della guerra.,, Roma. 
Assurn ( General).-«La primera defensa del Grappa• (en italiano). Gobetti. Turln. 
Barbarich (l.)-«Vittorio Veneto• (en italiano). Mondadori. Milán. 
Bassi (Comandante).-«Vittorio Veneto y el plan estratégico• (en italiano). "Echi 

e Commenti.,, Roma. 
Bassi (Comandante).-•La sorpresa en la batalla de Vittorio Veneto> (en ita

liano). "Echi e Commenti.,, Roma. 
Bassi (Comandante).-cVittorio Vepeto: la batalla• (en italiano). "Echi e Com

menti.. Roma. 
Batistella.-•La batalla del Montello• (en italiano). Longo e Zopelli. Turin, 
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Berardl (Teniente Coronel).-«Las operaciones del XXIII Cuerpo de Ejército ita

liano sobre el bajo Piave, en junio-julio de 1918• (en italiano). "Rivista Ma· 
ritima." Roma. 

Berthemet (Capllán).-«Las tropas francesas en Italia durante la Gran Guerra• 
(en francés). "Revue Militaire Fran1taise." París. 

Caforio (Coronel).-«Operaciones para la conquista de la línea Monte Valbella
Col del Rosso-Col d'Echele, en enero y junio de 1918• (en italiano;. "Rivista 
Militare Italiana." Roma. 

Capello (Oeneral).-•En defensa de la verdad• (en italiano). Treves. Milán. 
Cauiglia (Mariscal).-•La primera batalla del Piave (noviembre-diciembre de 

1917• (en italiano). Eroíca. Milán. 
Cauiglia (Mariscal).-•Vittorio Veneto• (en italiano). "Corriere della Sera,.. Milán. 
Chiolini.-•La defensa del Monte Oiove di Novegno• (en italiano). "Rassegna. 

dell'Esercíto italiano .• Roma. 
Diuislo11arios de Conrad.-•Contra el Flitsch y el Grappa• (en alemán). Kaltsch

mid. Viena. 
Dupont (A.).- •Vittorio Veneto• (en italiano). Littorio. Roma. 
Oiardino (Mariscal).- «Evocaciones y reflexiones de guerra. La batalla defen

siva en el Piave y en el Grappa (10 de noviembre a 25 de diciembre de 
1917)• (en italiano). Mondadori. Milán. 

Oiardino \Mariscal)-•Evocaciones y reflexiones de guerra. El Ejército del 
Grappa (junio de 1918)• (en italiano). Mondadori. Milán. 

Gioda (Teniente Coronel).-•De Caporetto a Vittorio Venetto• (en italiano). 
Dabre. Modena. 

Korzer (Oeneral).-•Del valle del Pusteria al del Piave• (en alemán). "Militar
wissenschaftliche und technische Mitteilungen.,, Viena. 

Krafft von Dellmensingen (Oeneral).-•La crisis del Ejército italiano en octubre 
de 1917" (en alP,mán). "MiliU!r Wochenblátt .• Berlín. 

Krauss (General).-•EI milagro de Caporetto y particularmente la ruptura de 
Plezzo» (en alemán). Lehmann. Munich. 

Painella (J.).-•La actuación del VIII Ejército en la batalla del Piave• (en ita- ' 
liano). Mondadori. Milán. 

Papafava (N.). - «De Caporetto a Vittorio Venetto• (en italiano). Gobetti. Turín. 
Pohl (Coronel, 0011).-•La crisis del Ejército italiano en octubre de 1917• (en 

alemán). "Milit!ir Wochenblatt.,, Berlin. 
Relato oficial itallano.-•La batalla del Piave (1918)• (en italiano). Ministero 

della Guerra. Roma. 
Relato oficial itallano.-•Vittorio Venetto• (en italiano). Ministero della Guerra. 

Roma. 
Rudiger,-•Los del Piave• (en francés). Aux Editions du Scribe. Bruselas. 
Schwartzleitner (Teniente Coronel). - •La crisis del Ejército italiano en octubre 

de 1917:. (en alemán). ~Milit!ir Wochenblatt .• Berlin. 
Schwartzlettner (Teniente Coronel). -«La crisis del 3.er Ejército italiano y los 

acontecimientos sobre el bajo Tagliamento en octubre de 1917• (en alemán). 
"Milil!irwissenschaftlische und technische Mitteilungen.,, Viena. 

Schwartzleitner (Teniente Coronel).-«El paso a viva fuerza del Tagliamento en 
las inmediaciones de Gornino• (en alemán). "Militarwissenschaftliche und 
technische Mltteilungen." Viena. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1931, #46-49.



~ERNANDO AHUMADA 57 
-----

Tassoni (./.).-«La actuación del XII Cuerpo de Ejército desde el Isonzo al 
Piave• (en italiano). Mondadori. Milán. 

Tomzet (Teniente Coro11el).-•Un golpe de mano en el frente italiano (agosto 
de 1918)» (en francés). "La Revue d'Infanterie.,. Parls. 

Volpe (0.).-•Del Isonzo al Piave» (en italiano). Libreria d'Italia. Milán. 
W.-•La caballería italiana durante la retirada desde el Isonzo al Piave• (en 

holandés). Cavalerisch Tydschrift. La Haya. 
XXX.- •La ofensiva austro-alemana contra Italia. La 12.A batalla del Isonzo~ 

(en francés). "Revue Militaire Générale .• París. 

4. FRENTES BALCÁNICOS 

ÜBRAS PARTICULARES 

Larcher (Comandante).-•La Gran Guerra en los Balcanes» (en francés). Payot. 
París. 

Stienon (Ch.).-cLas campaftas de Oriente y los intereses de la Entente• (en 
francés). Payot. París. 

ÜBR.AS MONOGRÁFICAS 

a) Servia, Macedonia y Albania. 

Anee/ (J.).-!'.Los trabajos y los días del Ejército de Oriente (1915-1918)•1 (en 
francés). Editions Bossard. París. 

Bujal (Coronel). -«Servia al lado de los Aliados {1914-1918)" (en francés). "Re· 
vue des Ba? kan s .• París. 

Cazeilles (Oomandante).-«La ruptura del frente búlgaro. La 17 ... División colo·_ 
nial en la batalla del Dobropolje (15 septiembre 1918)'' (en francés). Charles• 
Lavauzelle. París. 

Compton (Comandante).-«La batalla de Sokol-Dobropolie• (en inglés). ~Jour· 
nal of the Royal United Service Institution •• Londres. 

David (R.).-·El drama ignorado del Ejército de Oriente• (en francés). 
Deluaux (Oomandante).-•La supervivencia de un pueblo11 (en francés). "Bulle• 

tin Beige des Sciences Militaires .• Bruselas. 
Desmazes (Teniente Coronel) y Naoumouitch (Comandante).-uLas victorias 

servias en 1914• (en francés). Berger-Levrault. París. 
Dreyer (Coronel).-•La débdcle búlgara• (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
Dufestre (Comandante).-•Los franceses en Albania. Notas sobre el frente fran· 

cés de Oriente durante el verano de 1918• (en francés). "Les Archives de la 
Grande Guerre,,. París. 

Fabrizio (R.).-•Los italianos en la batalla del Cerna (mayo de 1917)> (en italia· 
no). "Le Forze Armate,,. Roma. 

Feyler (Coronel). -- •Las campañas de Servia, 1914 y 1915>) (en francés). Budry. 
París. 

Feyler (Coronel).-•La catnpaña de Macedonia, 1916-1617• (en francés). Edl· 
tions Boissonas. Ginebra. 

Feyler (Coronel).-11La cump.¡ifia de Macedonia, 1917-1918» (en francés). Edi· 
tions Boissonas. Ginebra. 

Feyler (Coronel). -•La artilleria franco-servia en la batalla de Dobropolie• 
(en francés). "Revue Militaire Suisse,.. Lausana. 
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Qordon-Smitz (Capilán).-«EI papel de la caballería servia durante la gu€rra 
mundial:. (en inglés). "The Cavalry Journal,,. Wáshi11gton. 

joninot-Oambetta (General).-•Vscub, o de la intervención de la caballería de 
Africa en la victoria• (en francés). Berger-Levrault. Paris. 

Kirch.- «Guerra y administración en Servia y Macedonia (1916-1918)> (en 
alemán). 

Landfrled.-•El fin de la lucha en Macedonia• (en alemán). Mittler. Berlín. 
Larcher (Comandante).- «Salónica, 1915-1918· (en francés). París. 
Lepetit (Teniente Gororiel).-«La génesis de la ofensiva de Macedonia• (en 

francés). "Revue Militaire Fran<;aise.,. París. 
Lo11 (Teniente Coronel).-«Bulgaria en !a guerra europea• (en espafiol). Depó

sito de la Guerra. Madrid. 
Maravlgna (Coronel).- Los italianos en el oriente balcánico, en Rusia y en 

Palestina• (en italiano). "Polígrnfíco per l'amministrazione della guerra .• 
Roma. ' 

Mibrajlovlc (General).-•lntento de paso del Pusta Reka por los búlgaros, el 27 
de octubre de 1915, impedido por el fuego de la artillería• (en servio). 
Ratnik. Belgrado. 

Milije (Oeneral).-«La División del Morava (2.0 ban) en la batalla del Jadar, 
agosto de 1914• (en servio). Ratnik. Belgrado. 

Nedeff (Teniente Coronel).-«Las operaciones en Macedonia. La epopeya de 
Doiran• (en francés). Payot. París. 

Petittl (General).-•La acción italiana en Macedonia• (en italiano). "Rivista 
Militare Italiana.,, Roma. 

Relato oficial servlo.-•Las operaciones en Servia y Macedonia• (en servio). 
Bel grado. 

Rinierl (Capitán).-• Ua división francesa en la batalla de Dobropolié (15 de 
septiembre de 1918)• (en francés). "La Revue d'lnfanterie .• París. 

Rlpert d'Alauzier (Teniente Coronel, de).-uUn drama histórico. La resurrec
ción del ejército servio. Albania y Corfú>1 (en francés). Payot. París. 

Salson (J.).-«De Alsacia al Cerna (octubre 1915-agosto 1916)» (en francés). 
Plon-Nourrit. París. 

Sarrail (General).-<1Mi mando en Orienten (en francés). Ernest Flammarión. 
París. 

Schafroth (OapUán).- •La caballería italiana en Fjeri (Albania, julio de 1918)•. 
(en alemán). "Schweizerische Monatschrift für Offiziere aller Waffen .• 
Berna. 

Stanlsavljev/c (General).- •El plan de guerra y operaciones de Austria-Hun· 
gria en los Balcanes» (en servio). Ratnik. Helgrado. 

Teodoroff (Teniente Coronel). - «La ruptura del frente de Dobro-Polé• (en 
francés). "Revue Mi\itaire Générale.,, Paris. 

Veith (Teniente Coronel).-«EI ataque de Durazzo> (en alemán). "MiliU\rwis
senschaftliche und technische Mitteilungen .• Viena. 

Villori (L:).-•La campana de Macedonia• (en italiano). 

b) Rumania. 

Apptottl (Qeneral).-•Apuntes sobre la campana de Transilvania• (en italiano). 
"Rivlsta Militare Italiana.~ Roma. 
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Bujac (Coronel).-• La campafl.a de septiembre-octubre de 1916 en Transilvania. 
(en francés). "Bu lletin Beige des Sciences Militaires.~ Bruselas. 

Dimilriu (Teniente Coronel).-•Batalla de Neajlow• (en rumano). •Romania 
Militara .• Bucares!. 

Endres.-«La guerra contra Rumania• (en alemán). 
Jaucovici (D.).-«La paz de Bucarest• (en francés). Payot. París. 
Macaµinlac y Maquieira (Comandantes).-•Estado de Rumania a su entrada en 

guerra• (en españ.ol). "Memorial de Infantería". Madrid.· 
Macaµinlac y Maquieira (Comandantes). - «Origen del desastre militar rumano• 

(en espafiol). "Memorial de Infantería .• Madrid. 
Nicolau (General).-•La ocupación de Bucares!> (en rumano). "Romania Mili· 

tara .• Bucarest. 
Ortlepp. -«El paso del Danubio por el ejército rumano en Flamanda-Rjahova 

(1 a 5 de octubre de 1916)» (en alemán). "Wissen und Wehr .• Berlln. 
Salmon (Caµitán).-•La maniobra de Transilvania (septiembre-octubre de 1916)> 

(en francés). "Revue Militaire Générale.,, Pmis. 

c) los Dardanelos. 

Ashmead-Bartlett (E.).-•La verdad acerca de los Dardanelos:o (en franté11). 
Payot. París. 

Bossert.-•La lucha por los Dardanelos• (en alemán). 
Callwell (Oeneral).-•Los Dardanelos» (en inglés). Constable and Company. 

Londres. 
Desmazes (Comandante).-•Los desembarcos aliados en los Dardanelos:o (en 

francés). "Revue Militaire Frarn;aise." Paris. 
Hamilton (General).-•Diario de Qallípoli> (en inglés). Sifton, Prl'led. Londres. 
Relato oficial inglés. -- •La campañ.a de Gallipoli• (en inglés). Heinernann. 

Londres. 
Relato oficial turco.-•La campañ.a de los Dardanelos• (en francés). Chiron. 

París. 
Rinieri (Capitán).-«El desembarco a viva fuerza eu la penlnsula de Oalllpolh 

(en francés). "La Revue d'lnfanterie." Parls. 
Sanders (General, liman von). - •Cinco años en Turquía> (en francés). Payot. 

Paris. 
Stienon (Ch.).-•La expedición de los Dardanelos• (en francés). Chapelot. París. 
Toran-Bayle (X).-•La campaña de los Dardanelos• (en francés). Chiron. París. 
Testis (A.).-•La expedición de los Dardanelos• (en francés). Payot. París. 
Weerd (H. A. De). - •Liman von Sanders y Sir Ian Hamilton (en inglés) ... lnfan· 

try Journal.. Wáshington. 

5) FRENTES VARIOS 

OBRAS MONOGRÁFICAS 

a) Cáucaso, Mesopotarnia, Palestina y Egipto. 

Bird (Genera1).-•Capitulo de desgracias. Las batallas de Ctesiphon y de Du· 
jailah en Mesopotamia• (en inglés). Lifton, Praed. Londres. 
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Bowman-ManifQld (General).-•Esbozo de las campanas de Egipto y Palestina 
(1914-1918)• (en inglés). ~The Royal Engineers Journal." Londres. 

Conanmier (Comandarzte).-•La caballería del Cuerpo expedicionario de Egipto 
(1914-1918)• (en francés). "Revue de Cavalerie . ., París. 

Davls (Teniente Coronel).-•La caballería inglesa en Palestina y en Siria" (en 
inglés). "The Cavalry Journal . ., Wáshington. 

Desjardins (Teniente).-•Con los senegaleses allende el Eufrates• (en francés). 
Calmann-Lévy: París. 

Evans (Teniente Coronel).-•Bosquejo de Ja campañ.a de Mesopotamia• (en 
inglés). Sifton, Praed. Londres. 

Falls (Capitán).-«Operaciones militares en Egipto y Palestina, desde junio de 
1917 a la conclusión de la guerra• (en inglés). His Majesty's Stationery 
Office. Landre,;;, 

Korganotf (General).-•La participación de los armenios en la guerra mundial, 
sobre el frente del Cáucaso (1914-1918)" (en francés). Massis. Paris. 

Larcher (Comandante).-•La guerra turca en la guerra mundial• (en francés). 
Larcher (Comandante).-•La campana del General Falkenhayn en Palestina 

(1917-1918)• (en francés). •Revue Mílitaire Fran<;aise . ., París. 
lawrence (Coronel).-•La revolución en el desierto (1916-1918)> (en francés). 

Payot. Par!s. 
Macmunn (General) y Falls (Capitán).-•Operariones militares en Egipto y 

Palestina, hasta junio de 1917» (en inglés). His Najesty's Stationery Office. 
Londres. 

Relato oficial lnglés.-•Operaciones militares en Egipto y Palestina• (en inglés). 
Slfton, Prned. Londres. 

Relato oficial inglés.-•La campana de Mesopotamia• (en inglés). Sifton, Praed. 
Londres. 

Townsllend (Oeneral).-•Mi campalla en Mesopotamia• (en inglés). Thornton 
Butterworth. Londres. 

b) Campanas coloniales africanas. 

Buchanan (Capltán).-~Tres añ.os de guerra en el Africa oriental» (en inglés). 
Sifton, Praed. Londres. 

Bllhrer (Comandante).-•EI Africa oriental alemana y la guerra de 1914 a 1918• 
(en francés). Fournier. París. 

Buslnelli (General).-•La guerra colonial 1914-1918 en el Africa oriental alema· 
na (en italiano). "Rivista Militare Italiana,. Roma. 

Crowe (General).-•Con el General Smuts en Africa oriental» (en inglés) Sifton, 
Praed. Londres. 

Dobell (General).-•La campan.a del Camerún 1914-16• (en inglés). "Journal of 
the Royal United Service Institution .• Londres. 

Ferrandl (Teniente Coronel).-•La conquista del Camerún norte» (en francés). 
Charles~Lavauzelle. Parfs. 

Girard (Capitá11).-•La campana del Camerún> (en francés). "Revue Militaire 
Fram;:aise. 11 París. 

jadot (Comandante).-cUna batería de montaña de las tropas coloniales belgas 
en el Est~ Africano alemán (1915-1916)> (en francés). "Bulletin Beige des 
Sdences Militaires • Bruselas. 
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Relato oficial belga.-•Las campafl.as coloniales belgas 1914~1918• (en francés). 
Ministére de la Defense Nationale. Bruselas. 

Ridgwa¡¡ (General).-•Con la columna núm. 2 en el Este Africano alemán» (en 
inglés). "The Army Quarterly.,, Londres. 

Wéber (Capitán).-«EI esfuerzo belga en el lago de Tanganika, durante la guerra 
de 1914-1918» (en francés). "Bulletin Beige des Sciences Mllitaires,. Bru
selas. 

GUERRA AÉREA 

A) Obras generales. 

Hoeppner (General, von).-•Alemania y la guerra en el dire .. (en francés). Pa
yo!. París. 

Newman (Comandante).-•Las fuerzas aéreas alemanas en la Gran Guerra• (en 
inglés) Sifton, Praed. Londres. 

Raleigh (W.) y janes (H. A.).-•La Guerra en el aire. Relato oficial británico> 
(en inglés). The Clarendon Press. Oxford. 

B) Obras particulares y monográficas. 

ÜBRAS PARTICULARES 

Castro (Teniente Coronel).-•Evocadones de la Gran Guerra. Los dirigibles• 
(en espafiol). "Memorial de Infantería.,, Madrid. 

Des.met (Comandante).-•Papei de las aviaciones belga y francesa en el frente 
occidental, durante la gran guerra» (en francés). "Bulletin Beige des Scien
ces Mililaires .• Bruselas. 

lmmelman (Teniente).-,.-«Mis vuelos de combate» (en francés). Parfs. 
Lafon (Teniente de navlo).-«La Francia alada en guerra• (en francés). Charles

Lavauzelle. París. 
Morris (Capitán).-«Raids aéreos sobre la Oran Bretafia, 1914-1918• (en inglés). 

Sifton, Praed. Londres. 

ÜBRAS MONOGRÁFICAS 

Anónimo.-•Empleo de la aerostación durante la ofensiva de septiembre-octubre 
de 1918• (en francés). ''Revue de l'Aéronautique Militaire.,. París. 

Blaise (Teniente Coronel).-«La experiencia de la guerra. La exploración aérea 
en P.I IlI Ejército, agosto y septiembre de 1914• (en francés). "Revue de 
I' Aéronautique Militaire •. Parfs. 

Lafont (8.).-«En el cielo de Verdun. Notas de un aviador• (en francés). Berger
Levrault. París. 

Prepositi.-•Vna batalla aérea en el cielo de Fiume (1 de agosto de 1916)> (en 
italiano). "Le Forze Armate .• Roma. 
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GUERRA NAVAL 

A) Obras generales. 

Bernoitl (Capitán de fragata).-•La Guerra Marítima» (en italiano). Carpigiani 
e Zipoli. Florencia. 

Bernottl (Capitán de fragata).-•EI poder marítimo en la Gran Guerra:. (en 
italiano). 

Braueita (H.). -- •La Gran Guerra en el mar• (en italiano). Mondadori. Milán. 
Crabbé (Teniente).-•La lucha por el dominio del mar en la guerra mundial• 

(en francés). "Revue Beige.,, Bruselas. 
Clwrchill(W.).-•La Crisis Mundiah (en frnncés). Payot. París. 
Daueluy (Contralmlrante).-•La acción marítima durante la guerra antialema

na• (en francés). Challamel. París. 
Oinocchleitl (A.).-<La guerra en el mar• (en italiano). Librería del Littorio. 

Roma. 
Laurens (Comandante).-•Sintesis histórica de la guerra navah (en francés). 

Payot. Parfs. 
Relato oficial alemán. - •Historia de la guerra marítima 1914-1918• (en alemán). 

Mittler. Berlln. 
Stms (Almirante).-•La victoria en el mar• (en francés). Payot. Parfs. 
Tirpltz (Almirante, von).-•MemoriaS» (en francés). Payo!. París. 
Wilson.-•Las flotas de guerra en el combate. La Gran Guerra• (en francés). 

Payot. París. 

B) Obras particulares y monográficas. 

ÜBRAS PARTICULARES 

Ardoln (Alférez de navlo).- •La escuadra alemana del Pacifico. El Emden, sus 
cruceros y su fin• (en francés). Challamel. Parls. 

Brrnottl (Capitán de fragata),-- •La guerra submarina y la guerra aeronaval• 
(en italiano). Mondadori. Milán. 

Castex (Capitán de fragata).-«Slntesis de la guerra submarina• (en francés). 
Challamel. París. 

Chack (C.apitán de fragata).-•La guerra de los cruceros• (en francés). 
Ferrer (Capitán de corbeta).-«Los destroyers americanos en Ja Gran Guerra> 

(en espatlol). "Revista General de Marina.,, Madrid. 
Gordon Campbell (Contralmirante). - «Mi navíos misteriosos• (en francés). 

Payot. París. 
Graf (Capitán. de fragata).-«La Marina rusa en la guerra y en la revolución 

(19'14-1918)• (en francés). Payot. París. 
Guichard (Teniente de navlo).-«Historia del bloqueo naval (1914-1918)> (en 

francés). Payot. París. 
Hohenzollern (Teniente de nauio).--cEl Emden• (en francés). Payot. París. 
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.fellicoe (Almirante).-•La Grand Fleet (1915-1916). Su creación, su desarrollo, 
su obra• (en francés). Payot. París. 

Keble Clzatterton (Capitán de corbeta).-«Los barcos-trampa {Q·Shlps) contra 
los submarinos alemanes• (en francés). Payot. Parfs. 

Laurens (Capitán de fragata).-•EI bloqueo y la guerra submarina• (en fran• 
cés). Armand Colin. París. 

Luckner (Conde de).-•El ú !timo corsario• (en francés). Payo!. París. 
Michelsen (Vicealmirante).-•La Guerra submarina (1914-1918) .. (en francés). 

Payot. París. 
Monastereu (Capitán de fragata).-• En el mar Negro• (en francés). Payot. Parls. 
Moreau (l.).-•A bordo del acorazado Gaulols• (en francés). Payot. Purls. 
Rollmann (H).-•La guerra en el mar 1914-1918. La guerra en el Ballico• (en ita· 

liano). Istituto Poligrafico dello Stato. Roma. 
Scheer (Almirante, uon).-•La flota alemana de alta mar durante Ja guerra mun· 

dial• (en francés). Payot. Parls. 
Schlodien (Capitán de corbeta).-•EI M6ewe, sus cruceros y aventuras• (en 

francés). Payot. París. 
Schoultz (Almirante, uon).- •Con Ja Grand llleet. Recuerdos de guerra• (en 

francés). Payot. París. 
Spiess (Teniente de naulo).-•Seis af!os de cruceros en submarino• (en francés). 

Payot. París. 
Thomazi (Capitán de nauio).-<La guerra naval en la zona de los ejércitos del 

Norte» (en francés). Payot. París. 
Thomazl (Capitán de nauío).-«La guerra naval en el Mediterráneo• (en francés}. 

Payot. París. 
Thomazi (Capitán de navio).-•La guerra naval en el Adriático• (en francés). 

Payot. París. 
Thomazi (Capitán de navto).-• La guerra naval en los Dardanelos) (en francés). 

Payot. Parls. 
Witschetzky (Capitán de corbeta).-•EI navío negro (crucero auxiliar Wolf)» (en 

español). Gil. Barcelona. 
Young (Teniente de naulo).-·A bordo de los cruceros de batalla. (en francés). 

Payot. París. 

ÜBRAS MONOGRÁFICAS. 

Bacon (Vicealmirrmle).-•El escándalo de Ja batalla de Jutlandia,. (en francés)· 
Payot. París. 

Carpenter (Capitán de navío). •El embotellamiento de Zeebrugge• (en francés). 
Payot. París. 

Delage (E.).-•El drama de Jutlandia• (en francés). Bernard Grasset. París. 
Fawcett y Hooper.-La batalla de Jutlandia narrada por los combatientes• (en 

francés). Payot. París. 
1'errer (Capitán de wrbeta).-•La revolución de la Marina rusa,. (en espat!.ol). 

"Revista General ele Marina .• Madrid. 
Oámez (Teniente de nauio).-•EI combate naval de Jutlandia• (en espanol). "Re· 

vista General de Marina .• Madrid. 
Guette (Capitán de fragata).- •La batalla de Jutlandia• (traducción francesa de 
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relato oficial inglés). Société d'éditions géographiques, maritimes et colo
niales. París. 

Harper (Vicealmirante).-« La verdad sobre la batalla de Jutlandia• (en fran
cés). Payot. París. 

Hase (Capitán de fragata, von).-•La batalla de Jutlandia vista desde el Derfflin
ger• (en francés). Payot. Paris. 

Hase (Capitán de fragata, von).-•EI triunfo alemán en el Skagerrak• (en fran
cés). Payot Parls. 

lrvíng (Capitán de corbela).·-•Coronel y las Falklands• (en francés). Payo!. 
París. 

jouan (R.).-•La batalla del Skagerrak• (traducción francesa del relato oficial 
alemán). Société d'éditiones géographiques, maritimes et coloniales. París. 

jouan (R).-•El bombardeo de Scarborough. El combate de Dogger-Banb (tra
ducción francesa del relato oficial alemán). Payot. París. 

Lecuona (Alférez de navlo).-<Jutlandia y Scapa-Flow• (en español). "Revista 
General de Marina.,, Madrid. 

Montero Lozano (Capltán).-"Algo sobre la expedición de Jos Dardanelos• (en 
español) "Revista General de Marina.,, Madrid. 

Mucke (Teniente de naulo, uon).-•Ayesha• (en francés). Payo!. París. 
Pascheu (Capitán de corbeta).- •El Lützow en el combate de Skagerrak• (en 

español). "Revista General de Marina." Madrid. 
Pochhammer (Capitán de fragata).-•El último crucero del conde von Spee• 

(en francés). Payo!. París. 
Reuter (Vicealmirante, von).-•Scapa Flow» (en francés). Payot. París. 
Vidil.-•Los motines de la marina alemana 1917-1918· (en francés). París. 
Weniger (Capitán de navlo).-•EI ataque naval contra los Dardanelos• (en es-

pafiol). "Revista General de Marina.,, Madrid. 

1 ¡ 
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DISCURSO CONTESTACIÓN 
DEL ARCEDIANO DF. LA S. J. PRIMADA Y ACADÉMICO NUMERARIO 

DON RAFAEL M.ARTÍNEZ VEGA 

Srrns. AcAnfancos: 

SEÑORAS y SE~ORES: 

Si no supiéramos que el saber es comprensivo y que, no sólo 
so extiende indefinidamente, sino que sabe dar lo suyo a cada 
rama do la ciencia y del arte, en admirable polifonía unidos, 
había de causarnos extrai1eza oír discursos marciales aquí donde 
se asienta Ja paz, y escuclrnr las andanzas del ejército cuando pare
cía perdido enter::imente el eco de las batallas. 

Nada, sin embargo, disuena en nuestros oídos el ordenado 
discurso que acabamos de aplaudir merecidamente sobre la His
toria militar moderna, sus posibilidades y limitaciones docentes y 
técnicas, y encauzadrr orientación por donde ha de marchar para 
rendir sus frutos. 

La Academia do la Historia no puede menos de aplaudir el 
desglose de esta unidad, hasta el siglo XIX confundida en el 
acervo común de la Historia de los pueblos, y se cornpJace en 
verla partir airosa y apuesta, para lucir sus galas personales en 
desfile gentil a lo largo de las amplias avenidas que rotula la 
ciencia. 

La Historia militar que habló hasta ahora con áspero acento 
alemán, o en dulce lengua italiana, o envuelta en la :flamante y 
seductora ampulosidad francesa, ha llegado hasta nosotros con 
los caballerosos aprestos de la lengua castellana. 

Y, en verdad, que no pudo hacer selección más oportuna en 
el solar hispano que hablar desde la roca no desgastada, aunque 
erivejecida, de nuestra civilización, Toledo, y en ella bajo los 
artesones que sabiamente entrelazan dos civilizaciones para do
selar la ciencia de los tiempos venideros. Cuentan de nuestra 
Ciudad las murallas, y en las murallas sus piedras, que saben de 
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cantos bélicos, que se sintieron extremecer con los mismos fer
vores de aquellos ejércitos que vieron tantas veces desfilar por 
las angostas calles, y que agradecen, como caricia de juventud en 
rostro por la vejez arrugado, las que reciben de los apuestos 
infantes espafioles quo so forman en su Alcázar. 

Así, bien so escuchan entre nosotros las lecciones de un 
Profesor-Bibliotecario que, sin despojarse del uniforme que vistió, 
al propio tiempo que dej<! arrastrar su espada entre el anullo 
silbante do sus calzadas ospnolns, lleva bajo de sus brazos volumi
noso atíjo do libros, fiamnntm; unos y otros apergaminados. 

A<lmil'ahle conjnncíún la de la espada y el libro, no por anti
gua ya, menos interesante. Bien se ve que no se extinguió la raza 
del .Manco do Lepnnto, que abandonó la espada porque perdió 
la mano, pero la supo cambiar por pluma ingrávida que engastó 
lfü:; más ricas piclras dol ingenio entre el hilo <le oro del habla de 
Castilla. 

Bien venido sea a flsta Academia el soldado que sabe y el 
sabio que milita. Qno si para ser soldado hace falta sabor Jo que 
so haco, para alcanzar la ciencia y el saber es preciso planear la 
lucha y polcar ::on ardor. 

* * * 
Quizá pudiera parecer extraño que, cuando el nuevo Aca

d(Jmico llega a ocupar su sillón, alumbrado por los haces de luz 
quo forman su atavío, mo encuentre en el dintel dándole la bien
venida con mis severos arreos, que son arreos de paz. No he de 
fijarme, para disipar la extrañeza, en que es la mía una misión de 
obediencia, ni tampoco en la analogía que brinda el no haber 
espada sin cruz, ni cruz que no llegue a convertirse en espada 
que nos habla de honor y sacrificio. Vaya en justificación un 
motivo que nos 11110, como se muestran unidos miembros que se 
mueven por un mismo principio vital: Si al recibir la investidura 
los viejos cnballeros, no solía faltar quien la bendijese con bendi
ciones de paz, dejemos una vez más qne el sacerdote bien diga de 
osa invostillura santa y pacífica, que viene a m1adir un nuevo 
adorno efectivo a las condecornciones que ostenta un milítae. 

Y, puesto a decir bien de la investidura, no es difícil decir 
bien del investido, ya que su semblanza moral queda hecha por 
su mano, sin más que ahondar un poco en_ Jo 1¡11P ?·I mismo 
sinceramente oxpre:só. 

1 

i 
j 

i 
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I 

El planto:imicnto y In elección del toma son un acierto, tanto 
más estimable cuanto monos ambiento parece tener. El hablar de 
lo quo a todos invade es seguir la corriente y dejarse llevar; 
sabor desentenderse del influjo envolvente y atalayar en el futuro 
es función rese!'Vada a inteligencias superiores. De ellas es el 
Sr. Ahumada al hablarnos de la Historia de Ja guel'ra, cuando 
casi se quiere convertir la osparl.a en cayado y el uniforme en 
zajones para trocar en bucólicas las bélicas canciones. Es her
mosa, ideal y laudable la intención de la paz universal; plausible 
es por dermis el hacer que llame a fabrioar aperos de labranza la 
sirena que convocó en otro tiempo a preparar elementos de gue
rra. Pero si el poeta convertía en medidos versos cuanto intentaba 
d0cir, porque llevaba en el alma un mar de dulces sentires y en 
el corazón un plectro, en armas se cambiarán los arados, si aquel 
q ne los fabrica llern en su corazón el odio que desencadena 
guerras. 

No hnsta querer obte1icr un fin; es preciso que los medios 
guarden con él proporción para enlazar de este modo el camino 
con la meta. Y, desgraciadamente, no es la bella paz que invita al 
<lescairno y al bien amar lo que puede conseguirse con las ideas 
q ne alu m bmn la sociedad actual, con los sentimientos que en el 
corazón del pueblo se deposfürn. 

Por otra parte, si somos herederos del mundo que pasó y el 
trabajo de precedentes generaciones es la base y el sostenimiento 
del nuestro, hemos de admitir esa relatividad y ese influjo para 
dar el <Placeh nuestro a la frase axiomática que dijo: «Si vis 
pacem para bellwm: Alerta esté el centinela para evitar sorpresas 
del enemigo que acecha. 

Vemos, por consiguiente, cuán acertado es el tema del nuevo 
Académico, aunque veamos volar sobre nuestras cabezas la sim
bólica paloma que aprieta entre su pico el ramo de oliva. 

Cuando los planes humanos no se adaptan a Ja propia natura
leza del hombre, o son inútiles o llegan a s;er nocivos: únicamente 
favorecen cuando toman al hombre como es. El hombre es un 
ser, por deformación de la naturaleza, belicoso; se convertirá en 
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pacífico cuando se enderece su naturaleza; y se enderezará ésta 
cuando se le apliquen las directrices que dejó señ.aladas el que 
sabe más que el hombre: Dios. El Apóstol San Pablo marcó 0011 

su dedo la fuente de las contiendas humanas al tocar las llagas 
del corazón, que son las concupiscencias, sanables por la influen
cia de la virtud y del bien. Mientras las llagas supuren no puede 
haber salud. Es inútil querer levantar la ciudad de la paz sobre 
el terreno trepidante de volcánicas montafías. 

II 

A la oportunidad del tema añade el Sr. Ahumada López en 
su discurso de ingreso una nota muy simpática y de gran valor 
socia]: habla de lo suyo y hace honor a su vocación. 

El que lleva ya diecisiete años de vida militar y la ha contras
tado lo mismo en tiempos de paz que en la guerra de Africa: el 
que completó sus estudios militares durante un trienio en la 
Escuela Superior de Guerra, ampliándolos con dos afios de 
prácticiis; el que ostenta con honor Ja Cruz del Mérito Militar con 
distintivo rojo y varias medallas militares, ha creído una obliga
ción hablarnos de sn ambiente. Y este hecho que nos pareee, y 
lo es, algo muy natural, dice mucho en honor suyo y nos dá una 
lección aprovechable. 

La marcha ordenada del complicado organismo de la sociedad 
humana es el resultado de que cada cual esté en su sitio y no 
pretenda invadir plenamente ajenas actividades. Al colocarse el 
Sr. Ahumada en su sitio con motivo de esta solemnidad acadé
mica, apunta, sin nombrarla, una causa estimable del desorden. 

Es enfermedad actual querer saber de todo para dogmatizar 
en todo; no existe división racional del trabajo; no hay especia
listas; hay hombres universales que a todo quieren llegar en 
concepto de maestros. Y contra este modo de proceder en el 
campo intelectual, protesta el trabajo de la industria y del taller; 
protesta la naturaleza toda con su división de partes para lograr 
el bienestar del todo; protesta la misma filosofía popnh1r que, si 
fn6 para el latino pluribus intentus minor est ad singulci sensus, 
nos dijo en castellano •el que mucho aharea poco <lprietn• y 
tzapatero a tus zapatos~. 
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Hablándonos el Sr. Ahumada do asuntos militares, dice al 
médico que hable de medicina, al abogado de leyes, al sacerdote 
de asuntos de fe y de costumbrns, y al militm de milicia. No sea 
que al mezclarnos, a más de incurrir en vel'gonzosos errores, 
lleguemos a formar con los hilos cruzados la tela de araña donde 
fenezca el imbécil insecto de nuestras inquietas ilusiones. 

III 

Los dos aciertos apuntados someramente en el discurso de 
D. Fernando Ahumada nos dan ya la silueta del intelectual ves
tido de uniforme y del verdadero historiador que ordena su 
trabajo al magisterio de la Historia que cultiva. Pero un exumen 
más fundamental deja su fisonomía completamente al descubierto. 

Tres partes tiene su labor: 1.ª Localizar la Historia militar en 
el tiempo, en su extensión, en su finalidad, en su estilo, en sus 
tratadistas; 2. ª Señ.alar y vin.dicar la finalidad de la dicha Historia 
militar, estudiando sus fuentes doctrinal y táctica y sus factores 
intelectual y moral con el cortejo circunstancial que les acompafia; 
3. • Alzar como puntos de mira, para hacer el trazado de marcha. 
la investigación, la crítica y la síntesis en un campo doctrinal 
debidamente equipado . 

. El que así habla y expone no es el militar de valor temerario; 
es el frío estratega que estudia el campo, pondera el enemigo, 
palpa el terreno, cuenta sus tropas, las dinamiza y, ahorrando una 
gota de sangre, llega a su objetivo con el preciso desgaste. Es el 
tipo del militar moderno, que no fía el 6xito al número, sino al 
valor numérico; no es su intelectualidad militar puramente demo
crática, sino con la influencia de la aristocracia del talento. Las 
masas no le seducen; mira, para orientarse, al cielo del saber, 
donde brilla el astro que alumbra el terreno. Bien ponderado 
intelectualmente, él mismo se descubre como autor de diversas 
obras y traductor de otras inglesas e italianas, todas de índole 
militar, así como en concepto de colaborador de diferentes perió
dicos y revistas profesionales. 

El bagaje con que el nuevo académico llega a nosotros no 
tiene carácter de impedimenta, sino valor de provisiones de boca 
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y guerra. Y como unas y otras son altamente precisas en esta 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo para 
cumplir su misión, séame permitido, en nombre de todos, dar el 
abrazo cordial de bienvenida al que así llega a formar con nos
otros falange de cultura; felicitar al ejército español, que se nutre 
del saber y de la disciplina, y a la Academia de Infantería, que 
asi forma sus alumnos con la instrucción de su profesorado. 

¡Que las birretas doctorales, los uniformes militares y el hábito 
talar no vean rota la unión que entre nosotros reina, para que 
hoy como antafio demos a nuestra Patria días de gloria y de 
ventura! 

HE DICHO 

Allfl'' 
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AUTOBIOGRAFÍA DE FRANCISCO OHTIZ 

A.utobiografía de Francisco Orfi~ 

tJ 8onstituciones dizl Hospital del Nuncio, 

de Toledo. 

Do las antiguas fnndacionos uenMic:is do Tolodo, subsiste 
todavía el Hospital de la Visitación o Iuocontos, más comnnmonte 
conocido con el sobrenombre del Nuncio, manicomio fundndo en 
el afio 1483. Como muestra dol dose!wolvimiento científico espa
fiol en el siglo XV, más do una vez so ha señalado el hecho de 
que en la moneionada centuria funcionnsen ya en nuestra patria 
cuatro instituciones de esta clase: el manicomio do Valencia, pri
mero en antigüoclatl, que data do 1410, y los do Zaragoza, Sevilla y 
Toledo, creados, respectivaniento, en 1425, 1436 y 1483. El de 
Toledo ha sido siempro institución muy popular dentro de la 
vida local. La calle del Nuncio viejo recuerda todavía el lugar de 
las casas que fueron del fundador ( 1), en donde cstu vo estable
cido el Hospital desde su creación hasta fines del siglo XVIII; 
estas casas, aunque maltratadas por el tiempo, conservan aún 
como símbolos de su pasada grandeza su amplia y monumentul 
portada y algunos primorosos restos de sus ::irtesonados con los 
escudos del fundador. El espíritu generoso y magnánimo del 
insigne Cardenal Lorenzana pwporcionó nuovo y espléndido 
alojamiento a tan benemérita irnititueión; es el acttrnl edificio, 
situado en la calle Real (ahora calle de Estanislao Figueras), obra 
del más puro estilo neoclásico, debida al arquitecto Ignacio de 
Haam, que hubo de inaugurarse el año 1793, según r·eza Ja ele
gante inscripci(m latina de su portada: Meniis infegrro sanitaU 
procurandcc c,edes consilio sapienti constitutce. =--= Anno Dom. 
MDCCXCIII. Podría traer a colación las numerosas referencias 
que se encuentran en nuestra literatura sobre el Hospital del 

(1) Son las que corresponden al núm. 3 de dicha calle, en frente de la plaza 
de los Postes, denominada después de Amador de los Rtos y hoy de Nicolás 
Salmerón. 
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Nuncio; pero sólo voy a aludir a dos escritores del Siglo de 
Oro: Juan de Quirós, en La famosa toledana, comedia escrita 
en 1591, nos ofrece animadas escenas evocadoras de la vida del 
Hospital en su tiempo (1), y otro tanto sucede en el falso Quijote 
de Avellaneda, impreso en 1614, cuando se nos describe cómo 
el ingenioso hidalgo es conducido al Nuncio por D. Alvaro 
Tarfe (2). 

Esa denominación del Nuncio, con la que el vulgo conoce el 
manicomio de Toledo, es como un recuerdo perenne a la memo
ria de su fundador el protonotario Francisco Ortiz, arcediano de 
Briviesca, canónigo de Toledo y Nuncio Apostólico durante el 
pontificado de Sixto IV, relevante figura en la historia <le la 
Imperial Ciudad. En el último tercio del siglo XV y comienzos 
del siglo XVI hay un núcleo ele personajes que constituyen el 
nervio de la vida social toledana de esta época, y uno de ellos fué, 
sin duda, Francisco Ortiz. Como suele ocurrir con estas figuras 
obscurecidas por el tiempo, pocos datos se sabían de su biogra
fía. Hace algunos años revelé un curioso episodio de la vida de 
oste personaje, demostrativo de la ont('reza de su carácter (3). En 
el al1o 1503, con motivo de la visita orrlenada al Cabildo por el 
Cardenal Oisneros, Francisco Ortiz fué nno de los canónigos que 
se opnsieron a dicho mandato; preso en el palacio arzobispal, ful
minó entredicho eclesiástico, valión<lase de su calidad de nuncio 
apostólico, y el resultado do todo ello fuó su encarcelamiento en 
el castillo de Almonacid, donde sufrió rigurosa prisión durante 
más de cuarenta días. Las cartas que escribió al Cabildo desde su 
celda del castillo de Almonacid son en extremo interesantes. Era 
en los años de su vejez, cuando hacía mucho tiempo que llevaba 
do existencia el Hospital que él creara. 

Por coincidencia casual, vuelvo a ocuparme otra vez de tan 
singular figura publicando su autobiografía, precioso documento, 
unido a las primitivas constituciones del Hospital del Nuncio, orí-

(1) Juan de Quirós. la famosa toledana, published Rachel Alcock. Revue 
Hispanique. Tomo XLI. New-York, Paris, 1917. Jornada segunda. 

(2) Capítulo XXXVI y último. De cómo nuestro buen caballero Don Quijote 
de la Mancha fué llevado a Toledo por D. Alvaro Tarfe, y puesto alli en prisio* 
nes en la casa del Nuncio, para que se procurase su cura. 

(3) Cisneros y el Cabildo Primado al finalizar el año 1503. (Boletin de la Aca
demia de Bellas Artes y Ciencias flistóricas de Toledo. Año II. Número III. 
Abril de 1919. Páginas 65-96.) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1931, #46-49.



AUTOBIOORAFIA DE FRANCISCO OR'l'IZ 73 

ginal e inédito que se ::onserva en el nrchivo de la exc~lentísima 
Diputación de Toledo ( 1 ). Dicha a ntobiografín nos permito ya 
delinear los rnús snlio n tes rasgo,; cto In personal id ad de Frnncisco 
Orfo:: y conoecr el ambiente social on que desarrolló su actividad. 
Al escribirla pretendió su autor, como principal objeto, dejar 
patentes a la posteridad las ca usas q no lo movieron a la fundación 
del Hospital. Tiene gran valor histórico, en cuanto nos facilita la 
relación auténtica de una vida asaz curiosa juntamente con un sin 
número de pormenores acerca de importantes sucesos político
religiosos de aquel tiempo. No desmerece tampoco mirada desde 
el punto do vista literario: lns relaciones autobiográficas de per
sorrnjes españoles del siglo X V son rarísimas en nuestra litei·ntura. 
Su lenguaje es llano, sencillo, a veces obscuro y desmm1ado, como 
escrito en la intimidad y sin ánimo de que so publicase. Docu
mento gráfico y cxpresifo, contiene multitud de alusiones a 
hechos, a costumbres de la ópoca; no falta la nota realista y 
picaresca, y todo él reviste un tono de sinceridad y franqaeza. 
En suma, reune las características de este género literario, sefía· 
ladas por el docto historiador Serrano y Sanz (2). 

Vida, la ele Feanci:;;co Ortiz, do lucha, de continuo dinamismo; 
recorre muchas regiones y lugares españoles en sus delicadas 
comisiones; son varias las veces que ha estado en Roma, y alU 
los Papas Paulo II, Sixto IV e Inocencio VIII han podido apreciar 
su talento y capacidad; gana la confianza de personajes destaca
dos de la corte pontificia. En España, tiene que conversar en 
dif erontes ocasiones con los Hoyes Cat6licos y sufrir sus rigores. 
Todas esas referencias a personas y sucesos nota bles de la época, 
vamos a ilustrarlas brevemente en sus puntos esenciales, antes de 
transcribir el documento. 

Comienza Ortiz su autobiografía relatándonos los hechos prin
cipales de su infancia, con ciertos toqnes pintorescos, como aquel 
de su herida en la fiesta de los toros de Ocaña; hasta el momento 
de su juventud en que logra ser maestro o preceptor de D. Vasco 
Ramírez de Rivera, hijo del mariscal D. Payo do Rivera, sefior de 

(1) Sección de Beneficencia. Documentos procedentes del Hospiial del Nun
cio. Debo mucha gratitud a mi querido compaflero D. Andrés Alvarez Ancil, 
digno jefe del mencionado archivo, por las facilidades que me ha otorgado para 
la copia y estudio de tan importante documento. 

(2) Nueva Biblioteca de Autores Españoles. Autobiografías y Memorias co
leccionadas e ilustradas por M. Serrano y Sanz. Madrid, 1905. Pág. l.ª. 
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Malpica y San Martín de Valdepusa. D. Payo de Hinira fignra 
mucho como hombre de guerra en los reinados de Jnnn U y 
Enrique IV, y de 61 se encuentran copios>1s refcrenria:=; en las 
crónicas de ambos monarcas (1). De su hijo D. Vasco, hay en 
González Dá vila la siguiente noticia biográfica, q uc da idea ele la 
importancia del personaje y confirma en un todo los purmcnorcs 
contenidos en Ja autobiografía sobre los efectivos servicios que 
prestó Ortiz a D. Vasco: •Don Basco Hamírez de Hibera. Unico 
deste nombre. Tuvo por Patria a la Ciudad de Toledo y por 
padres al mariscal Don Diego (sic) de Ribera, y a Doña Marquesa 
de Guzmán. Fué su Mnestro en la Gramáticci el Maestro F'rcincisco 
Ortiz, que después fué Nuncio Apostólico y Canónigo de Toledo. 
Oyó lJerechos en la Universidad de Salmn<mcct. El Pontífice Fío 
Il le dió el Abadía de san Lorente (sic) y trescientos duwdos de 
préstamos, Pasó a, Roma siendo Pontífice Paulo II, que le dió el 
Arcedfonato de 1afovera, en la Santa Iglesia de Toledo, de que 
tomó posesión en 7 de Enero de 14li8. Tambi(m fu6 can(¡nigo dosta 
Santa Iglesia y tomó su posesión en :31 de Diciembre del aíio 1479. 
Los Heyes Católicos le hizieron de su Consejo, y llegando la Bula de 
la ereción de Ja Inquisición, los Heyes le nombraron por primer 
Inquisidor de Toledo, y en el año 1485 celebró el primer auto de Ja 
Fé En el afio 1486 heredó el mayorazgo de la casa de su padre, y 
en este afio fuú electo Obispo de Coria, y murió en el año 1488 en 
la villa de Ocaíla en 4 do Diciembre. Dexó por heredero de lo que 
pudo testar al Convento de santa Ana do la Cruz de Religiosas de 
Santa Clara del Lugar de Cubas. Desde Ocafia fué llevado su 
cuerpo al Convento de Santo Domingo el Heal de Toledo, donde 
yace, y su sepultura tiene el epitafio siguiente. Aquí yace el muy 
Reverendo Señor Don Vasco Ramírez de Rivera, Obispo de Caria, 
Inquisidor y Presidente del Consejo del Rey y Reyna nuestros Sefío
res. ftinó a 4 de Diciembre afío del Señor de 1488 años. Este prelado 
fuó uno de los que se hallaron en Alcalá, quando el afio 1479 
se condenaron las proposiciones, del Maestro Pedro de Osma, y 
por él dize la Santa Iglesia do Toledo un Aniversario en 4 de 
Diciembre, y le dotó en dos mil maravedís• (2). Su sepulcro se 
conserva, en efecto, en Santo Domingo el Real de Toledo, en el 
muro del Evangelio de la capilla mayor, a cierta nltura. La esta-

(1) Nobiliario de Haro. Tomo II. Madrid, 1622. Pag. 73. 
(2) Gil González Dávila. Teatro Eclesiástico. Tomo II. Madrid, 1647. Pági

nas 451-452. 
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tua orante del sepulcro, por su (\poca y belleza, os obra de gran 
interés dentro de ln escultura toledana, y muy poco conocida. Las 
Gufos ele ln dndnd rnponun, oqnivocathtmento, que este sepulcro 
es el do su p:idrc, D. Pnyo do Rirn1·:1. 

En la rclneiün do sus servicios con D. Vasco, alude Ortiz a 
D .• Jllan de 0Hrvajnl, Cnrdenal de Santángelo, uno de los mi0m· 
bros más snhíos y virtuosos do Ja Cnl'in Homnna durante el pon: 
tificado de Pnnlo U (1464-1471), del cual poseemos ndmirnble 
semblanza debida a Fernando del Pulgar (l). 

Nncstrí) Nuncio pasn a reforiruos después su actuación duran· 
te Ja legacía del vicecanciller Hodrigo Borja, Papan la muerte de 
Inoceucio YHI con el nombre de Alejandro VI, el cmd vino a 
Espmia en 1472, al comienzo dol pontificado del Sixto IV, enviado 
por éste con Ja misión especial do obtener subsidios para la 
guerra con Jos turcos. De este famoso viaje de Rodrigo·Bo1·ja ha 
apurado el tema, por lo que respecta a su estancia en Valencia, el 
concienzudo investigador Sanchls Sivora eu su hermosa mono· 
grafía lCl Cardenal Rodrigo de JJorja en Valencia (2); pero de todo 
el próccso de dicha legacía existen relaciones contemporáneas, 
bastante minuciosas, que nos han dejado los cronistas de Enri
que IV, Enríquez del Castillo (3) y Alonso do Palencia (4). Enrí
quez del Castillo, como cronista oficial, se afana en describir las 
solemnes ceremonias y fiestas con que fué recibido el Cardenal, 
sin preocuparse gean cosa en juzgar los hechos e inquirir el re
sultado político de la embajada. Palencia, por el contrario, se com
place en criticar despiadadamente la conducta seguida por ambas 
partes en sus conciliábulos y negociaciones, tanto por el Legado 
y su séquito como por el Arzobispo Carrillo y el Cardenal Mendoza, 
entonces Obispo de Sigüonza; pintura de crudo realismo, tan del 
agrado del citado cronista. Con el texto de Francisco Ortiz ten
dremos desde ahora una tercera relación contemporánea que 
viene a concretar el objetivo de la legacía de Rodrigo Borja en 

(1) los Claros varones de Espan.a. Edición de Amberes de 1632. Folios 29-30 
'Título XIX Del Cardenal de Sant Angel•. Véase también Ludovíco Pastor. 
Historia de los Papas. Barcelona, 1920. Volumen IV. Páginas 120-125. 

(2) Boletln de la Academia de la Historia. Tomo 84, Madrid, 1924. Pági· 
nas 120-164. Sobre la legacía del Cardenal Borja en Espafla, consúltese el mismo 
volumen citado de Ja obra de Pastor, páginas 202-203. 

(3) Véase el APÉNDICE J. 
(4) Véase el APÉNDICE II. 
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Espalia mejor que lo hicieron aquellos cronistas, revelándonos al 
!Jt'opio tiempo pormenores desconocidos muy interesantes Clal'o 
que si hubiéramos <le juzgar Ullcs sucesos en vistn de la relación 
de Fraucisco Ortiz., nos encontraríamos más cerca de la acritud 
de Alonso de Palencia que de la obligada benevolencia de Enrí
qnez del Castillo. m papel príneipal que dosempoiió F'rancisco 
Ortiz en todas estHs negociaciones queda bien manifiesta. Al ape
lar las iglesias de Castilla contra el pago de la décima impuesta 
por el vicecanciller, Ortiz, en representación de ellas, consigne 
resolver la complicada cuestión satisfactoriamente, con gran astu
cia y habilidad, obteniendo el Papa Sixto IV importantes conce
siones; mucho le valió para su éxito la protección del sobrino del 
Papa, el célebre Cardenal de San Sixto, Pedro Riario y la de su 
hermano el conde Jerónimo (1). 

Ortiz alcanzó desde entonces notoria influencia en la corte 
pontificia, y así se explica que al poco tiempo se le designase para 
ol oficio de Nuncio y colector apo..;túlico do Espaüa, en nombre 
de Honoro de Honoris (2); es decir, el Nuncio efectivo era Honoro 
de Honoris, y su representante Francisco Ortiz. En tal concepto 
tuvo que intervenir en lns diligencias que se efectuaron con mo
tivo de la muerte de D. Rodrigo de Vergara, Obispo de León (3). 

(1) Para el estudio de estos dos personajes hay numerosos datos en el mis
mo volumen IV de Ja Jfístoria de los Papas, de Pastor. Páginas 211-231. 

(2) Debe ser el mismo Liunnoro de Lyannoris, canónigo de Bolonia, nuncio 
y colector apostólico en los reinos de Castilla y León, en los años de 1471 a 1483, 
según apunta D. Ricardo Hinojosa en su libro los despachos de la Diplomacia 
Pontificia en Espaf!a. Madrid, 1896. Pág. 40. 

(3) •Rodrigo de Vergara. Tuvo por patria a la ciudad de Logrofío. Sirvió en 
Roma al Rey Henrique el Quarto en los negocios que se le encargaron de su 
servicio. Estando en ella se le dió el obispado de León; consagrose en la ciudad 
santa, vino a su residencia, y a poco andar hizo matar en la ciudad de León a 
Pedro Vacu, Tesorero de su Iglesia, Caballero muy emparentado. Juntáronse 
todos sus deudos con resolución de matar al Obispo, que sabiendo que venían 
de mano armada para ello, se fué huyendo a la casa de D. Diego Fernández de 
Quitlones, Conde de Luna, y siguiéndole le mataron en las faldus de la Condesa. 
Asi acabó sin luz, sin Cruz y sin testamento. No dicen las historias la causa de 
la muerte del Tesorero; y también callan si se procedió por tela de juicio contra 
los que mataron al Obispo, que sucedió en el afio 1478.> (Gil González Dávila. 
Teatro Eclesiástico. Torno I. M«drid, 1645. Pág. 41 l.) Quien desee más amplicis 
noticias sobre este suceso puede rnnsultar el tomo 36 de la España Sagrada, 
páginas 74-80, donde el P. Risco aporta interesantes pormenores, extractando 
Jos libros capitulares de la Catedral de León que hacen referencia a tan lamen
table suceso. 
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A poco, el Pontífice le confiaba una misión en extremo espi
nosa y difícil: la de que tomase posesión del obispado de Cuenca 
en nombre de Hafnol Hiario, Cardenal de San ,Jorge. Sixto IV 
había proveído dicho obispado en osto sobrino suyo contrnriando 
los deseos do los Reyes Católicos. Es uno de los incidelltes más 
graves y significativos surgidos dmante esto roinndo entre la 
autoridad renl y la eclesiásticn: de 61 se hicieron ceo los cronistas 
de aquel tiempo. Los Monarcas, defendiendo el derecho de patro
nato, no estaban dispuestos a consentir tal provisión «por ser 
feclrn a persona extrangera, e contra Ja suplic:J.ciún que ellos 
habían fecho al Papa•. Este alegaba •que era Príncipe de la Igle
sia, e tenía libertad de proveer de las iglesias de toda la cristian
dad a quien él entendiese)). El embajador español en Homa no 
consiguió variar la actitud del Pontífice, y entonces •ül Rey e 
Reyna embiaron mandar a todos sus naturales que estaban en 
corte Romana que saliesen della. Esto ficieron con propósito de 
convocar los Príncipes de la cristiandad a facer concilio, ansí sobre 
esto, como sobre otras cosas que entcndínn proponer, compli
deras al servicio de Dios e bien <le su universnl Iglesia. J,os natu
rales de Castilla e de Aragón, recelando que el Hoy e la Heyna les 
embargarían las temporalidades que tenían en sus reyno, obede
cieron sus mandantos, e salieron de la corte de Roma1. Por su 
parte, Sixto IV mandó a España como embajador en este negocio 
a Domingo Centurión, ·home lego, natural de la cibdad de Géno
va•. D. Femando y D.ª Isabel le recibieron con harto desabri
miento, no ocultándole el sentimiento profundo que experimen
taban por el Rgravio del Papa, y la respuesta fué que cuanto antes 
snliose de España. Sumiso el embajador, templósc la indignación 
do los Heyos; codiú al fin el Pontífice, revocando la provisión 
hecha en favor del Cardenal de Snn Jorge, j designando en su 
lugnr •a Don Alonso de Burgos, Capellán mayor de la Reyna, 
Obispo que era de Córdova, por quien babia suplicado• (1). 

(1) •Capítulo CIV. De las cosas que pasaron en el afio siguiente de mil e 
quatrocientos·e ochenta e dos afios. Primeramente de lo que el Rey e Ja Reyna 
ficieron sobre Ja provisión del Obispado de Cuenca que el Papa había fecho>. 
(Fernando del Pulgar. Crónica de los Reyes Católicos. Edición de Valencia, de 
1780. Páginas 177-179.) Martir Rizo, en su Historia de Cuenca (M<1drid, 1629), pá
ginas 172-75, no ai'lade nada nuevo; se limita a copiar el capítulo de Pulgar, sir
viéndose ele la versión de Ncbrija. En 1493, muerto Sixto IV, bajo el pontificado 
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Se escapó a la diligencia de Pulg:w otro aspecto particular del 
ruidoso incidente, cual era referirnos las persecuciones que sufdó 
Francisco Ortiz por querer cumplir el mandato quo lo había dado 
Sixto IV de tomar posesión del obispado. Aún dentro de su carác
ter anecdótico, son muy pintorescas todas estas escenas en que 
Ortiz ríos cuenta sus andanzas de un lugar a otro, burlando las 
iras de Ja justicia real. Los Monarcas mostraron con el Nuncio 
Ortiz la misma energín que con el embajador Domingo Centnri6n. 
Sale do Cuenca fugitivo sin haber lograrlo su propósito, y en con
tinuudos incidentes recorre Alcalá, Pastr::ina, Alcocer, .Javalora, 
Hueto, Toledo. Es reducido a prisión en la fortaleza de Trujillo, 
do nquí pasa al monnstorio do Guadalupe, otra vez a Toledo, y al 
en bo eosnIJ sus persecuciones después de una entrevista que tiene 
con Jos Ifryos Cat.(Jlicos en el monasterio de ln l\Iejorada. Henun
cía el cargo do Deán de la Santa Iglesia Prinrnda que le había con
foeido Su 8a11tidml y luego el de Nuncio Apostólico. 

Lns fatigns y desengmios sufridos por Ortiz ~n este período 
tan ngitndo de su vida determinaron una crisis en su conciencia: 
él nos cuonta con profunda emoción todo esto, cómo pasó de las 
tinieblns a la luz; fué cierto día víspera de la Visitación de Nues
tra Sefíorn, en uno de Jos lances más peligrosos de sus persecu
ci!rnes, <·1w11do estaba en Alcocer. Sus largos años al servicio de 
Ja Curia Hontana hnbíanle producido pingües ganancias: <Todos 
mi8 ponsamiontos--dico-eran acrecentar rn i estado y honra 
mundana,,, con lo cual quería confesar, sin duda, que apeteció en 
demasía Jns riquezas y bie11c.~ materiales, siguiendo un vicio tan 
arraigado en altas dignidades de aquella úpoca; y, arrepentído, 
llega un momento en que resuelve dar justo destino a todo ese 
caudal de sn fortuna. Piensa que debe ser para los más pobres, 
y los más pobres, según él, son «los que carecen de eso, aunque 
adultos, y los nifíos expósitos que las madres desamparan>. De 
tal manera ideó el hermoso pensamiento de la fundación del 
Hospital de Inocentes. Marchó a viRitar al Pontífice, Sixto IV le 
colmó do afectos; concedióle la bula para la erección del Hospi
tal (1), y a los pocos meses, en el mismo año de 1483, se inaugu-

de Inocencio VIII, Fernando el Católico presentó pllra el mismo obispndo de 
Cuenca al Car<lenal de San Jorge, que antes había rechazado. (Gil Gonzalez 
Dávila. Teatro Eclestastico. Tomo l. Madrid. 1645. Pág. 476.) 

(1) Según anota Parro en Toledo en la mano, tomo II, pág. 388 (Toledo, 
1857), esta bula lleva la fecha de 23 de marzo de 1483. 

1 
¡ 
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raba con toda solemnidad, después de dejar establecido que en 
él serían admitidos treinta y tres locos y trece niños expósitos. 

Según dijimos, a continuación de la autobiog1·afía inserta 
Ortiz las constituciones porque había de regirse el Hospital, rove~ 
láudonos el funcionamiento do éste en los primeros atíos de la 
fundación. Si las disposiciouos sobre la parte administrativa sólo 
ofrecen curiosidad, en cambio las relativas al régimen terapéutico 
y de sanidad, empleados con los enfermoR, son do un interés 
grande dentro de la historia de la Medicina espaflola. Ignoro si 
se conservan o han publicado las primitivas constituciones de los 
manicomios de Valencia, Zaragoza y ·sevilla, coetáneos al de To
ledo; de conservarse sería muy conveniente el estudio compara
tivo de todas ellas. 

En el mismo archivo de la Diputación toled:m:i se guarda 
también el testamento original de Francisco Ortiz. I~s autógrafo 
y está fechado en el «cabildo de la santa iglesia de toledo• el 
viernes 29 de mayo de 1506. Lleva a continuación un codicilo, 
fecha 3 de abril de 1508, y la diligencia de npPrturn del testa
mento, efectuada el 5 de junio de 1508, en la cual consta que el 
Nuncio <es fallcscido dostn presente vida•. El testamento, a pe
sar de su extensión y minuciosidad, contiene pocos datos intere
santes relativos a Ja hiografía de F'rancisco Ortiz, salvo muchos 
detalles de índole familinr. Nos descubre que fué hermano suyo 
un personaje conocido do antiguo en la bibliografía espm1oln, el 
doctor Alonso Ortiz, autor de una serie de fratados de un gran 
valol' histórico, que forman precioso y rarísimo incunable, im
preso en Sevilla el a!1o 1493, y colaborador de l'isneros en la 
reforma dol rito mozárabe. La fecha 3 de junio de 1508 que lle
van las constituciones del Hospital indica que fueron legalizadas 
por Francisco Ortiz la víspera o el mismo día de su muerk. 

* * 'ÍI-

d-Iosp.ital del Nuueio. -1508.-Fundación y vida del funda
do!'.-Ü. G. L. l.ª, arqueta 6, núm. 51. O. 5. J. I.~ (En la cubierta 
de pergamino.) 

~A gloria honor y alabm1\•a de nro Redentor ihu x.º y de su 
glol'iosa madre nra 8eñora la virgen m.ª continua intet'<,iesora y 
,;J)()gada de todos los pecadores que en esta miserahlP vida {H.:m1-

grinamos, porque en todas las obras se acostumbran pedir o 
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expresar las causas efi<;iente, material, formal y final, y los que 
estas constitm{iones vieren sepan y puedan <;ertificar la causa 
porque fué fundado y de cuyos bienes el ospital de visitación 
desta muy noble <;ibdad de toledo vulgarmente llamado de los 
ynoQentes, acorde yo el prothonotario frarn;:isco ortiz, nun<;io 
apostólico~ ar<;ediano de briuiesca en la yglesia de burgos, canó
nigo en la santa yglesia de toledo, poner en el prirn;ipio dellas 
como aunque fuí ministro y despensero de la causa efü;iente del 
que fué el dicho nro Redentor al cual por su infinita bondad 
quiso conplir en mí viéndome apartado de si la ora<;ión qual per
fecta le hizo in camo et freno maxilas eorum confringe qui non 
aproximant a te. Ca como mi pensamiento fuese acre<;entar mi es
tado mundano y enpe<;aso a enterrar el talento que me quiso dar 
y muchas veces por su infinita clemencia y piedad con buenos 
pensamientos llamaua a la puerta do mi coraQón y yo como sordo 
los no recibía, para los que estns constituciones leyeren tengan 
mucha razón y cansa allende de las que tienen do dar graQias a 
dios nro señor las gra<;ias desta obra, y no a persona humana, 
quiero expresar cómo por algunas de mis hedades ove fatigas y 
tribulaciones; en la infancia perdí luego el dul<;e abrigo maternal 
ca no la conosQí y vine a poder de madrasta aunque en verdad 
muy bneiw, quo hasta quo tuvo hijos como hijo me trató, y en la 
puorü;ia qunsi con pulso salí de la casa de mi padre que en gloria 
sea y 11nduve perdiendo tiempo por muchas tierras y palat:;ios 
de seflores atormentando mi cuerpo en serui9io desagradecido, y 
viéndome cercano a la juventud aunque no avía gastado la sus
tancir que me cabía como hijo pródigo ví que avía perdido 
de aprender las artes liberales que mi señor padre que santa glo
ria aya a mis hermanos avía hecho aprender, las quales yo tenía 
gana de alcan<;ar por no quedar rudo entre ellos, y sospiraua 
porque ~e me representaua tenía mejor vida los que seruían a mi 
padre que yo, y enpachando de cómo sin licencia avía salido no 
osaua boluer fasta que plugo a nro sefior traherme a ocaña en 
seruicio de un señor que acompañaua al infante don enrrique, 
donde mirando un día los toros me tomaron la mano entre puer
tas y fué herido y como lo supo mi padre enbió por mí y yo blouí 
de buena gana a su casn, y después de snno procuré que se hiziese 
conmigo lo que con mis hermanos se avía hecho para que alcan
c;ase Qien9ia, y creo que el estoruo de mi señora· porque el sefior 
doctor mi hermano su hijo lo estoruaua de manera que yo estaua 
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deliberando con la gana qne tenía de la ciencia de me y1· con una 
mula y alguna plata de mi pndre a bolonia por cornplir mi deseo; 
y porlJUO se me h:.izíc de mal enojar a mi Reñor padre Jo consulté 
con la hermana mayor que tenía, la ctrnl lo comunicó con su 
honrado marirl.o bachiller y jurado de esta cibdad, el qua! conside· 
rado mi poco reposo creyendo que no era mi entera voluntad de 
trabajar por adquirir Qieneia, me ofres('ió su casa para que desde 
ella podicse yr al estudio [f al. 1.º v.º] y a('ebté sn ofrescirniento y 
en pe~e a seguir el estudio y a prendí dos uños en su casa con mucho 
trabnjo, porque antes que al estudio fuese c:lda día dexaua pro
ueyda su casa de lo que menester era. 

Y en estos dos nfíos trabajé tanto que dios me dió grac;ia que 
supiese enseñar a un pri1u;ipinnte, y vino a mi noticia que el 
magnífico· cava lloro el mariscal payo de rribera señor de malpica 
y sant martín de valclepusa tenía un hijo para ol ábito eclesiástico 
y solicité por interpositfls porsonns que me diese el cargo dól 
para le enseñar y regir, y plngo a nuestro set1or poner en su 
voluntad que p<lra ello mo recibiese, al qnal ensoñé n primis tra
rum documentis tres afios en esta cibdad con asaz fatiga o trabajo, 
e de aquí nos embió a sala manca al estudio, y con arto poca sus~ 
tancia porque tenía muchas hijus y era cavalloro de no mucha 
rentn, y allí trabajé tanto en mantener en su onrra a aquel sefíor y 
procurar que aleaIH,·ú~omos la Qien9ia porque éramos venidos. 
mediante este tienpo por un yndulto del pp. pio de f. 2. fué nobra
do aquel se11or y cri1do mío a una dignidad en esta santa iglesia da 
toledo, el qual ovo efecto en la abadía de sant vicente, y avida la 
posesión fué 9itado para roma sobre ella porque un correo le 
avíe engañado que dixese la hedad que tenía para ser testigo 
dello en roma, lo cual venido a mi noticia deseando enojar al 
correo visité al sel1or don p. e de c;úñiga hermano del duque de pla
sencia bastardo y estando en su casa vino nueva que peleaban los 
suyos con los de yñigo de anaya en tanto que él se armava por
que yo avía tomado unas corai;as y un capai;ete aquexado por 
mugores que dezían que si fuesen a los socorrer sería muy presto 
dflspartido, y yo con deseo que i;esase el ruydo fuí a la calle 
traviesa donde era, y como era mi pensamiento enojar al correo 
ya dicho de donde qui<;ia se causara mayor mal plugo a nro señor 
estorvar que no fuese efe<;tnado mi mal propósito que en llegan
do al ruydo de una ventana me dieron con un canto en el ala 
del pavés que me fizo descobrir la cabec;a y cuerpo de <;iertas 
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lan<;as que tirauan los contrarios me dió una que me traspasó la 
garganta y me retraxe a una casa que ende estava por el dicho 
don p.º, pidiendo que alguno me oyese de penytencia y fuí ende 
curado y por la promisión divina, porque la herida era tal que o 
presto avía de morir o ser sin peligro, foí sano no en mucho 
tiempo; estando tal que podía caminar acordo el scfíor mariscal 
de me enbiar a roma para paQificar el abadía, en cuyo cFtmino 
pasé muchos peligros de ynnndaciones do aguas y ele ladrones, y 
plugo a nro señor librarme de manera que llegué [fol. 2) a roma 
donde mediante la grn<¡ia de dios y el fauor del Hmo. Sor Cnr
denal de Santagelo don juan de carvajal la prn;iiiqué y a mis 
espensas revalidé el indulto para aver una calongía y treQientas 
libras de préstamos para el Sor don vasco, y fueme pagada la 
costa, y vacó una cnlongía y ove la posesión porque asy mesmo 
le ovieron de Qitar sobre olla, ove de yr a la pa9ificar a roma y 
solir;itando la pa<¡ificación por muchas diversas maneras con el 
fauor del dicho Sor Caruenal so paQificó poe seis mili maravedís 
de pensión; e paQificada bolui acá y llevó al Sor don vasco, y se
guiendo la corte en tiempo de la f. 2. del papn paulo nos fué el 
vacante del ar<;edianadgo de taluora, el qunl con mucha soli9ita
ción y trabajo mío le ovo el Sor y con no menos trabajo se refor
mó el valor porque el vi<¡ecanciller a quien entonces acompañaua 
el Sor don vasco no le osó poner en tanto como valía temiendo 
que no ge le daría el papa, y ove de yr a florencia con muchas 
nieves a traer una minuta del papa eugenio que de aquel arce
dianazgo avíe proueydo al Sor don pedl'o de guzmán primo del 
Sor don vasco del dicho arcedianazgo, y asy se reformó y pa<;ificó 
con una lite antigua que con el dicho don pedro tenía un jorge 
maldonado criado que fuó de aquel don pedro. en este medio 
tiempo plugo a nro Sor que yo ove una raQion en esta Santa 
iglesia de toledo por un expotativa del papa paulo ya dicho, y 
ove una chantría y calongía de talauera de un vacante reseruado 
que enbié a don juan de carvajal Cardenal de Santagelo a quien 
yo acompañana y mucho servía, y ove otros beneficios, y estando 
en roma fales<;ió el Sor mneiscal payo de ribera padre del Sor 
don vasco, y ove de venir a poner cobro en los benofi<;ios y ho
ron9ia del Sor don vasco, lo cual c:..in mucha soli9itud y fedelidad 
hize. 

Fasta que vino por legado en estas partes el Sor don rodrigo 
de bo1·ja vi<;ecan9eller enbiado por el papa sixto iiij. 0 de f. 2. y 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1931, #46-49.



AUTOBIOGRAFÍA DE FRANCISCO ORTIZ 83 

impuso una dé<;-ima que se pngase de todos los frutos eclesiás
ticos destos reynos p<Ha la gel'ra ctel turco, de la qual se apoló 
en una congregación que en imrnda se hizo, y porque la otor
gase le ofre<;ieron tres mill florines aun<J.ue no los cobró todos, 
y allí deputaron a las iglesias de toledo y burgos que enbiasen 
dos procuradores en prm;ecución de la dicha apelación; y la 
iglesia de toledo viendo que avíe negligencia en la [fol. 2 v.º] 
dicha prosecución deputo a mí para que con poder bastante 
fuese luego a proseguir el dicho negocio y me juntase con el 
procurador de burgos que era el arvediano de lara don sancho 
de pristinies, y yo at;ebtó el negocio y sali en ábito de fraile y no 
por puerto común saluo <;crea de yniesta y de noche porque 
era famll que avía de ser impedido; y así plugo a dios que aun· 
qne con muchos peligros y fatigas llegué a roma y tomó por 
protector de la iglesia destos reynos al Cardenal do San Sixto 
Sobrino del papa Sixto, nl qunl hize cometer la causa del apela
ción, y su Sría Hma a mi instancia des<{ernió inibitoria la qua1 
envié con ventaja a e~ta Sta iglesia la qual y todas las destos 
reynos holgaron mucho porque so vieron libres de las censuras 
así de las bullas apostólicas como del viQecanceller e legado, el 
qnal se partió de su logacín para Roma y pasó grand peligro en 
la mar donde prelados y otl'Os muchos de los suyos pores<;ieron y 
quasi todo lo que se llu11a11a; y así llegó a Homa y quasi junto con 
el ar<¡ediano de !ara procurador asi mesmo mi colega que la 
iglesia de burgos en vi6, al q ual aunque era mucho del vi9ecanc;ii· 
ller fice relación de todo lo que tenía hecho, y el Sor ví9ecanci· 
Her enpe<;ó a procurar que concordásemos la décima, y de que no 
pudo conmigo porque le dixe que no av!a poder para se hazer 
ni avía disposi.;ión como su Sría sabia porque no avían enviado 
sino para Redimir su vexaci6n las iglesias y no para concordar 
que si posibilidad toviera para contribuir ellas hiciera la concor
dia y no dieran a su Sría Rma los tres mill ducados que le dfe· 
ron ni hízieran las costas que se avían fecho en proseguir el ape
lación; y fué su respuesta que agravaría el papa las <;iensuras, yo 
respondí que con justi<;ia no se podía hazer porque la causa del 
apelación estaua cometida y dist;ernida ynibicíón, y casi estupe
facto pregunto si le avía enbiado y dixe que si, y eon asaz ventaja 
de que ovo grand enojo y con gran instancia enpeQó a procurar 
la Revocación, y con ayuda de dios y del protector Cardenal de 
Sant Sixto y el Conde Gerónimo su hermano se alcan<;ó del papa 
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muy secretamente que se remitiese a las iglesias de castilla que 
sirviesen a la sedo apotólica con lo que pudiesen como hijos 
della, a lo qual solamente fueron presentes los dichos Cardenal y 
conde su hermano y francisco de santillan y nos los dos procu
radores a los quales todos puso el papa sentencia do excomunión 
[fol. 3] que estovieso secr"oto y mandó a mí que viniese a castilla 
con la negociación y tomo juramento que fielmente lo hiziese y 
diome facultad que de su parte prometiese algunas csonciones y 
cosas onostas y prouechosas a las dichas iglesias; y vine aunque 
no con monos trabajos y fatigas que fuy, y fuí muy bien Re<;ibido 
y eomunicadn la negociación con los principales prelados y sns 
iglesias, hice liazer congregación en águila fuente logar del Ca· 
billo do Segovia donde vino en persona el ar9obispo de toledo 
don alonso carrillo do buena memoria y otros prelados y procu
radores ele todas las iglesias y hórdenes, el Cardenal don pedro 
gonzáloz do mendoc;a no pudo venyr porque fué con el Rey don 
1:~~nriquo de gloriosa memoria a carrión de los condes a remediar 
un alboroto que sobro nquella villa se avía levantado entre 
ciertos grandes del reino en su absencia (1). Se otorgaron al papa 
en seruicio treynta mill 1lorines estimados a doscientos y quarenta 
maravedís cada uno, y yo les prometí de parte del papa un confe
sional muy plenisimo y el indulto de las calongías doctorales 
y maestrales y un privilegio que no fuesen obligados a pagar 
décima ni subsidio sino fuese generalmente pagado por toda la 
cristiandad; al dicho Sor Cardenal le plugo porque con tan poco 
le avien seruido y escrivió al papa que su Santidad embiase lo 
lo prometido y que él haría que con otros treynta mill fuese 
servido, y así se hizo. 

Y desde allí el papa enbió a mandar a mic;er honoro de hono
ris que era su nun9io y colector en estas partes, y a mi que tovie
se el oficio y ansí lo tovo, hasta que 8Stando en león haziendo 
una pesquisa por su mandado de la muerte de don rodrigo do 
vergara obispo que fué de aquella cibdad, me llegaron breues de 
su Santidad que viniese aquí donde estava la corte de sus altezas 
y les diese ciertos brenes para que diesen lugar que se tomase la 
pesesi6n <lül obispado do euonca al qunl avía proueído de la per
sona del Canlenal de Sant ,Jorge, y a mí mandava que o con li-

(!) Sobre este suceso del reinado de Endque IV, véase la crónica de Enríquez 
del Castillo, capitulo 165. 

il 
1 
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cencia o sin ella tomase la posPsi\m para lo q ual me on vío las fa. 
cultades conplidcras, y yo desque no pudo alc,·anzar Ja lif;encin fuy 
a conplir los ma11dnmiP11tos npustúlicos ~i cuenca y p1·cse11tndas 
las bulas [fol. 3 v.ºJ salí de la cibdad y dexó ende dos criados míos 
el uno procurador y el otro 11otnrio pill'a Jn tomar posesión l'Í so la 
diesen, porque estaunn ende cartns dH sns altezas ¡¡¡u·a que no 
diesen la posesión ni la consintiesen tornat\ los quales fueron 
presos y traydos aquí, y yo fuy a veles donde tenia fo dél porque 
ende sería consernado y defendido por acatamiento do la sede 
apostólica, y Juego otro día llegó onde un oxecut.ot· do sus alte
zas e fu6 re<;ibido en el convento por mandado del didio porque 
estava negociando en la corte que yo fueso oydo con seguridad 
de mi persona y que daría razón cómo no avía lrnrrado a sus nlte
zas en complir los mandami('ntos del vicario de ibu x.º en las co
sas de su juerectición (sic), y no lo pudo acabar antes fu(J respon
dido segund me cscrivió que mandaríen verca el cornbento a su 
costa hasta que yo fuese tomado, y enbiómo a rogar qtie uo pusie
se a mí ni a 61 en tanta nfrenta snluo que me fuese de allí lo 
mejor que pudiese, y así lo hieo que un domingo a media noche 
teniendo hechas prouisiones para las enrnestolendas que otro día 
y el martes para el executor y para los criados dél por lo dexé 
todo y me partí y fui a alealá a la posada de mi Sor don vasco que 
en gloria sea; el ar<;obispo don alonso carrillo no me osó ver 
como quier que me avíe dado palnbra ne aventurar s11 persona y 
estando en seruicio de la s~de por me defender, y mandó que 
estuviese en un monesterio de sant francisco de aquella villa 
donde fuí rei;ebido por su mandado y estuve toda la quaresma 
saliendo muchas veces a grauar las cartas contra los inobedientes; 
y porque ende avíe venido un alcalde de corte y con éi un algua
zil no i;ecó que me osaron tener allí y fingieron que luego pasado 
el domingo de casi medio avfan de <;elebrnr capítulo en aquel 
monesterio y que no se podía escusar que por muchos religiosos 
no fuese visto, y regárnnme que me pasase al monesterio de pas
trana y diéronme letras para que nllí fuese recebido, y allí estuve 
9erca de dos mol'es de donde más fá~:ilmeute haz.ía los procesos 
[fol. 4] sobre la dicha iglesia de Cuenca; llasta quo un secretario 
mío pasando por buendía donde estaua el Sor conde do aquella 
villa le habló de mi, el cual porque su hijo el prothonotario 
don alonso carrillo deb1a a la cámara apostólica unos diez mill 
florines que avía seydo thesororo de la cruzada pül' comisión de 
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dicho legado que la traxo, se ofrcsció a me tener y defender si 
allí quisiese yr y estar en aquella su villa, y yo con esta relación 
salí del monesterio para estar allí y antes que llegase cnbié al 
dicho secretario para qne me quisiese aposentar, y el Sor me en
bió a dezir que no me ternía allí si primero no lo consultase con 
sus altezas, y así me fuí a alco<;er y desde allí hazía los neg0<;;ios 
apostólicos fasta que el Sor conde me enbió con un secretario 
suyo una carta de alonso de quintanilla en que decía que sus 
altezas dernavan concordarse con el papa y que para esto procu
rase de me hazer venir aquella su villa, y que el vernie ende y se 
haríe la concordia delante el Sor conde que me rogaua que no 
estoruasc la concordia y que fuese, y yo como quier que conoscí 
que el'a cngal1o que so facía por saber donde estava y que no lo 
avían podido Raber en c;erca de seis meses que anduve por el 
obispado, me pares~ió que era mayor inconveniente que escri
viesen al papa que yo procuraba la discordia entre su santidad y 
sus altezas pues que no quería venir a la concordia que no que vi
niese e fuese preso, y fuy y aun con carta del arc;obispo para el con
de su hermano, y fuí bien rec;ebido saluo que ni quiso me posase 
en su posada ni en la iglesia diziendo que estaría tan seguro en la 
casa del cura donde me avía mandado aposentar como en un alcá
<;nr y prometido que si yo dixeso ladrones en caso que gente 
vyniese que estaríe avisado todo el pueblo que acudiese a casa del 
cura a me fauorecer e defender, y fuó promisión divina que hasta 
ay avía andado en noche con pensamientos mundanos, y vanos y 
vine a buen día que fuó para mi conciencia día claro y proue
choso que viernes bispera de la fiesta que nra Sra fizo a Sta ysabel 
que cayó ese afio en sábado vino a hazer conmigo colación un 
otro Judas que trataua de me vender como de hecho hizo que 
casy fué [fol. 4 v.º) mi prisión y trabajos vestigio de la pasión de 
nro Hedentor, que así como él se apartó a orar en el huerto de 
sant pedro y sant juan y santiago, así tenia yo en una cámara tres 
familiares y yo en otra cámara solo y diziendo maytines quasi a 
la media noche delante un altar que tenía en la cámara donde de 
continuo celebrava con solamente la camisa y un <;amarro y los 
pies en unos alcorques diziendo maytines de nra Sra, oy perros y 
ruidos de gente y me paré a una ventana desde donde vi la 
gente de armas que me tenía <;ercado y enpecé a decir ladrones 
pensando ser socorrido, y fui respondido que mentía y yo les dixe 
que J>Or zierto yo decía la verdad que ellos que más eran que 

-1 
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lad1·011es pues q uc vonía11 a perseguir nl nuncio dol vicario de 
ihu x.0

, y pu:-:;o los \':tnco . .; qtto pudo n In puel'tn principal de 
casa por dornle ontl'nron y un c:ipell(tn mío salió con una bernia 
sobre lns carnes y fuele quitada y huyó desnudo, y llegó la gente 
a me con batir la cámara que con rejas que trayen fa desquiciaron 
y el primero que cntr6 con una espada y u nn darnga me [H'cguntó 
do esta va el nuncio, yo lo respondí que yo era ¡y tomóme y asió
me por el QHlllat'l'O y no me dexó vestir un jubón que me querla 
vestir, y dios le 9ogú que nunca vido un relicario de oro en que 
tenía muchas devotas roliq uias specialmon to de lino crucis do mi
ni, y entró ol capitán qno era un cavallcro de la O['{ten de santiago 
que se llamaua pedro Huiz de alarcón y tomóme por el Qamarro 
para me sacar y trope<;o en los vancos que yo avía puesto, y cay6 
conmigo y como trHye crevns no se hirió y yo fuí herido eu 
anbas espinillas que no fuó sin misterio, porque aunque tenía 
mandado el dicho capitán que si gente saliese a me defender el 
primero que pndiose me diese una puñalada por el cora~ón, que 
yo no ora dino sor herido en el cora~ón como nro Redentor y 
en las espinillas sí como los Jadrnnes que con (ll flleron crucifica
dos, y así riyendo el alba me sacaron de la villa y hizieron caval
gar en un cavallo sin espuelas y fueron a reposar a un lugar que 
se llama javalera camino de Guete donde me fué dado el jubón y 
spantado el que me clió de como nunca vid.o el relicario, y alli 
[fol. 5] aquellos cavalleros por se defender del sol que era segun
do día de julio hazían colación con un poco de miel y vinagre y 
hizieron me parte dello donde pareS\:ÍÓ que aunque la prisión me 
era azeda esperaua ser dulce como era la miel el prouecho que 
para mi ánima se esperaua seguir y plega a nro Sor que el fin mío 
sea tal, y llegados a guete poqne la fama se avié divulgado de 
todo lo susodicho deseavan me ver los cavalleros y dueñas de 
aquella cibdad, deliberó pedro Rnyz de alargón (sic) que así como 
avían llenado a nro Redentor do pilatos a gayfás (sic) llenasen a 
mi a casa de un caualloro y dende a la casa de otro de Santdoval 
que eran los principales cavalleros de allí, y dende me traxeron a 
toledo y tuviéronme en nna cámara del mesón de la gtJerta del 
Hey porque no se sopiese de mí y oviescn do guardar entredicho, 
y allí se cunplió lo de las suertes sobre las vestiduras que partie
ron los dineros que me hallaron entre ellos y un <;amarro aunque 
no era incosutile le llevó entero nn juan do villanueva que tuvo 
el secreto de mis bienes que hasta oy está descomulgado porque 
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nunca los restituyó aunque le fué mandado por sus altczns, y de 
ay fuí llevado a la fortaleza de trugillo don ele cstu vo cerca <le un 
a:O.o a principio tres días en una mazmorra suterránea, contados 
por figura sino do chica (sic) (1), desafuziado de bivir porque avía 
venido allí un alcalde lobón que dezía venir a hacer justicia de 
mí por mandado de sus altezas, y al tercero día ya dicho quitado 
el temor de la muerte como si resucitara se contentó con mi con
fesión que con un juramento que fizo ante el sacramento y salí de 
allí y todo el otro tiempo estuve en una jaula hasta que nro Sor 
puso temor en las conciencias ele sns altezas para que saliesen de 
la descomunión en que estauan por mi prisión, cnbiaron un reli
gio8o de la orden de Sto domingo a quien fuese entregado por el 
alcaydo, y entregado y aun después de aver dicho una misa en un 
monasterio que allí estava ernpec;ado de su orden me hizo tornar 
a la fortaleza donde me rogó que estuviese de mi voluntad qua
renta <lias, en fin de los quales fuese al monesterio de Sta maría 
de guadalupe con condición que no escriviese a persona alguna, 
y yo no quise estar de [fol. 5 v. 8

] mi voluntad poro hízose por 
fuer<;:a y más me hizo dar poder para renunciar el deanadgo de 
toledo quo ya otra vez el alcalde lobón me avía hecho otorgar, y 
pasados los qnnrenta días fuí al dicho monesterio de guadalupo 
donde estn ve cerca Je qnatr-o moseH en mucha consoláción de JTii 
spíritu y recogimiento de mi persona oyendo todos los divinos 
oficios noturnos y diurnos y celebrando cada día, y complido el 
dicho término vine a toledo y luego el día qne llegué me vino 
una letra de sus altezas con mansilla su repostero qne me manda
van ir al monesterio de la mejorada que es <;erca de medina del 
Campo donde sus altezas estau)"Jn y que no partiese de allí sin su 
mandado, y fuí con tienpo asaz peligroso que algunos de los del 
conde de benavento murieron y aun su Sría estuvo en peligro 
cerca del puerto de herradón, y llegado al monesterio sus altezas 
no me quisieron ver fasta que torné a dar poder para renunciar 
el dicho mi deanazgo porque el papa no avía querido proueer 
dél las otras dos vezes, y besadas las manos a sus altezas les dixe 
cómo sus altezas no holgauan que yo tuviese aquel oficio y yo 
asimesmo no le quería tener y que entendía suplicar al papa me 
diese licencia que fuese a le besar el pie y a me despedir del 

(l) Frase cuyo sentido es ininteligible. 
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oficio y sus altezas me diesen licencia para yr, y ávida vine a esta 
cibdad de donde escrevy a su santidad que proueyese de nuncio 
y diese lic;enc;ia a mí para yr. 

Y así concluyó que en todo tiempo pasado hasta qne nro Sor 
me visitó el día de la visitación que su gloriosa madre hizo a 
santa ysabol que fué día claro anduvo en tinieblas y en ceguedad 
porque todos mis pensamientos eran de acrecentar mi estado y 
onrra mundana y gastar en ello el patrimonio de ihu x.0 de que 
era administrador y speraua ser, y así estava apartado de suma
gestad a la qual den loores los ángeles que yo no soy dino de 
los dar, porque in camo et freno quebro mis maxillas y quito el 
vano y peligroso pensamiento ya dicho, y dende en adelante 
enpecé a pensar cómo cumpliendo su doctrina lo gastaria segund 
aquélla y todavía le suplica va me diese su gra~ia que no me apar
tase de aquel pensamiento, y así consideré con su auxilio que los 
más pobres eran los que lfol. 6f carescían de seso aunque adultos 
y los niños expósitos que las madres desanparauan carescientes a 
la razón natural que los animales brutos usan con sus hijos, y 
también consideré que los bienes de que nro Sor me avía que
rido hazcr adminisirador oran en tres maneras: una adquiridas 
jure hereditario, otra ganados por mi industria mediante el auxi
lio divino, y la otra frutos de beneficios que era el patrimonio de 
ihu x.º que mediante su gracia es concedido a los clérigos para 
su sustentación y el resto para distribuir a los pobres, y púsome 
nro Sor en pensamiento que el patrimonio avido de mis abuelos 
y padres que no diminuy antes aumente diese en casamiento a 
parientes y a parientas que tenían más necesidad dello que yo, y 
de los que por industria avía adquirido y comprado e rehedificado 
las casas donde agora es el ospital so Ja invocación de la visita
ción vulgarmente llamado de los yno¡;entes, y porque me avía 
parescido bien la adminbtración de las repúblicas de las <;ibdades 
por donde avía andado que de los propios dellas tenían ospitales 
para sustentar los tales pobres deliberé las dichas casas hazer 
ospital como están fechas y de la otra parte mantener mí persona 
y familia segund la decencia de mi estado, y del resto dotar el 
dicho ospital porque se pudiese perpetuar y puse a mi voluntad 
que fuesen los pobres adultos que en él se re<;iibiesen treinta y 
tres, en memoria y reuerencia de los treynta y tres añ.os que nro 
Redentor peregrinó en este mísero mundo por nos llevar a su 
gloria, y treze niños expósitos, en memoria y reuerencia de su 
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gloriosa compañía con los doie hienaventut'ados apóstolos; y fui 
a besar el pie al pa¡m y tomar su bendición e a ver bulla pal'a con 
su autoridad efectuar mi pensamiento, y foí por sn Santidad cari
tatiuamente rrn;iebido y aviondo conpasiCm de mis trab<ijos con 
asaz conpasión consolado, y quería su Santidad que estuviese en 
su palacio fasta que ocurriese cosa con qno fuese remunerado 
pues que no me avía hecho Cardenal que lo quisiera nl tiempo 
que supo de mi prisión porque fné estorvado por el vicceancellor 
e sus socaces; tornó a besar el pie a sn Santidad y suplicar me 
diese su bendición y doxasc boluer a entender en algunas cosas 
que cunplien a mi conciencia y reposar el tiempo que me quo
daua de t>iuir, que su Santidad so podía acordar do mí doquier 
que estuviese, y concediómo la bula pam la erectión del dicho 
ospital y por falta de -experiencia no expresé en ella toda las 
cosas que convenían para la perpetua e buena administración dél 
remitiéndome a las constituciones que para ello hizioso; .Y venido 
aquí ordené In capilla y <;imcntorio y fizo oregir el dicho ospital 
por la abtoridad [fol. 6 v.º] apostólica so la invocación de lt1 visi
tación ya dicha, y hecha la capilla lo mejor que yo pudo con su 
altar y rexa la ornó de los ornamentos como adelante se dirá, y 
puso dos capellanes para que dixosen en ella cada día misa, y 
bendíxose la dicha capilla y <{omonterio por ol Hdo in x.º padre 
y Sor el Sor obispo do mitria don juan de quemada que por el 
Hmo S. Cardenal arc:obispo de toledo don pedro gon<;ález de 
mendoc:a hazía los oficios pontificales, y porque la memoria de 
los hombl'os es labilo mnyol'monto que no pueden sor perpetuos 
los ofiQiales del dicho ospital y aun porque la ospitalidad os la 
causa formal do los ospitalcs y la que los conserua en su sor, 
síguense las costituc:iones a quo me referí en la dicha bula y es la 
primera: 

que mediante dios se diga cada día una misa en el dicho ospi
tal, y porque por ispirioncia e visto que mejor se sirue la capilla 
por un capellán que por dos ni más, porque yo tomé al cabildo de 
la cibdad para que tuviese cargo de la lwzer de<;ir deputando 
semaneros de su congregación y por algunas cosas que hazían y 
y querían hazer que eran dañosas al dicho ospital desoúmos la 
concordia y tanbión tove dos capellanes y descordavan aunque 
se les <lava el mantenimiento y mill y quinientos maravedís a 
cada uno, y prouóse tener uno y éste a estado más recogido y 
sirue mejor y cuando tiene in pedimento da quien diga la misa y des-
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cuéntasele de la pitanca de su salario que es tres mill maravedfs1 

esto se a hecho así y me parece que se deve si la variedad de los 
tiempos no fuere cansa que otra cosa se ordene 

Iten la linpiczl} e ornato de la capilla es a cargo del mayordo
mo, saluo que del altar es a cargo del capellán de le tener limpio 
y aderescado 

tiene más cargo el capellán de recebir la procesión que va 
desde la iglesia mayor a sant agostín en cada año que pasa por la 
calle del ospítal, al qnal reQebimiento se haze un altar en la en
trada del ospital y toldado y aderes~ado todo de manera que los 
pobres y niños puedan ende estar con la librea del ospital y can
delas en<;endidas en las manos, esto se a de hazer lo más devoto 
que se pueda 

Itcn que se ha de hazer el monumento el Jueves Sto y enc;e· 
rrar el corpus x1 lo más devofamente que se ser pudíere y dezir 
los ofi<;ios al sacar del sacramento 

Iten se ha de hazer la fiesta do la visita(,lión qu~ es la voc;ación 
del ospital si en domingo cayere en el mismo día y si en otro la 
dominica infraoctauas y a de avor diúcono y subdiácono y can
tores que oficien las bí>iperas y misa 

[fol. 7] ltcn se a de celebrar la fiesta de la concePQión de la 
misma manera saluo que a la visitación a de aver sermón y no a 
las otras fiestas si adelante no fuere ordenado, para estas fiestas 
se han de traer ramos y junc;ia y aderaQar la fuente y sacar los 
órganos donde pueden seruir a onrra de dios nro seilor y de su 
gloriosa madre, han de venir a estas fiestas los cofrades del 
antigua que son tanbién cofrades de la visitación y goza de las 
indulgencias del ospital quo han de tener sus candelas encendidas 
y es a su cargo el <;ielebrar la fiesta de la conQebc;ión y dar para 
ello los clérigos que fueren menester porque a causa que no 
hacían otras cosas que oran obligados fueron dellas libres con 
tanto que hiziesen lo susodicho 

Iten que tenga a su cargo el dicho capellán de confesar y 
administrar los sacramentos a los pobres y a los familiares de la 
casa quando vieren disposición y juicio para ello, y sepultar los 
que murieren en el cementerio del ospital y hazer los oficios que 
para ello se requiere 

es a cargo del dicho capellán bendezir la mesa a los pobres 
cada vez que comieren y el mayordomo ayudarse ad in vicen a 
todas las cosas que se han de hacer en el ospital. 
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Iten le a de dar el mayordomo ¡;era ornamentos y rno<;o que le 
ayude a dezir las misas 

lo que pertenesc;e al ofi<;io del mayordomo 

Iten al mayordomo pertenec;e proveer en la limpieza de las 
jaulas y aposentamientos de los ynoc;entes e de los nir1os, y 
proueer que no aya mal olor perfumándolos con romero o enebro 
que son olores sanos, y de hazellos levantar y dar de comer a sus 
tienpos segund que ordenare el médico, y castigarlos umana
mente asi de palabra como de otra manera porque se a visto por 
inspiriencia sanar muchos a causa de la correción y buen regi
miento 

Iten a de tener vigilancia que sean bien curados los enfermos 
y proueydos de las cosas que para su salud fueren uccessarias, 
y ser visitados asi de conpafií.a que es de las cosas necessarias 
como de su visitac;ión del mayordomo y aun del capellán y del 
médico o c;irujano segud fuere menester para la enfermedad, 
sobre esto se encarga mucho las conQiern;ias de los visitadores 
oficiales 

Iten al mayordomo pertenes9e que cada día visite las cámaras 
y aposentamientos, y haga sacar las inmundicias al lugar común, 
y hazer hechar y levantar a los pobres a los tienpos convenibles, 
de manera que se guarde la casa del peligro del fuego que por no 
ser bien mirado podría acaesQer 

Iten al mayordomo pertenes<;e conprar las viandas y hazerlas 
aderec;ar a sus tienpos limpiamente para que sean bien manteni
dos como es razón, y aguar el vino en buena manera de forma 
que no les acresQiente el salir de juicio más de lo que su enfer
medad le da [fol. 7 v.º] y para esto y para el amasar del pan no a 
menester otra compafiía sino las mugeres cuya enfermedad no es 
continua sino a tienpos, y tener cuenta del pan y dineros que se 
gastaren a los visitadores en fin de cada mes y en fin del año 
concluylla del todo de manera que en el libro se ponga el cargo 
y descargo y alcanve de cada mes particular y de todo el año 
generalmente 

patrones 

el patronadgo supremo y libre administración del ospital y de 
todas sus personas y bienes pertenesc;e a los Rdos Señores deán 
e cabildo de la dicha Sta iglesia de toledo, solos sin aver de dar 
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cuenta a otros saluo a dios, y así sus mercedes lo tienen recebido 
y yo dado en su cabildo como se hallara en el libro del Secreta
rio a 11 de enero de 1507 años, esto fuó muy justo de se hacer asi 
por la mucha diligencia y fidelidad que sus mercedes tíenon en 
las memorias que les son dexadas a cargo como porque el dicho 
ospital fué instituído do los bienes spirituales de que nro Sor por 
su infinita clemeneia me hizo administrndor y despensero, y tiene 
anexos los pr0stamos y beneficios que abaxo dirá cuya adminis
tración no deve ser de legos 

Iten a sus mercedes suplico que los que nuevamente fueren 
re<;ebidos por canónigos juren la ndministración deste ospital y 
de sus bienes como jumn las capillas do sant podro y sant bllls 
sitas en la dicha santa iglesia 

Iten que los se11ores prebendados manden ropurtir de las 
rentas del dicho ospital dos mill maravedís on cada afio por la 
dicha visitación así como se reparte en las otras visitaciones de 
la iglesia, demás al ayuntamiento ende de lo que se ha de dar a 
los dichos dos canúnigos visitadores 

Iten otro dín dc~¡rnós de la fiesta de la visitación en cada un 
año manden llamar a cabildo por códula para oyr la relación de 
las cuentas del afio pasado y para deputar dos canónigos o pre· 
bendados y capitulares uno de cada coro por visitadores del sfi.o 
siguiente los quales sean elegidos por votos secretos en sus cédu
las blancas y prietas ut moris est cessante sobornacio so las penas 
acostumbradas 

Iten porque en la bula para elegir el dicho ospital nombre 
tres patrones refiriéndome a las constituciones quo sobre elJo avia 
de hazer, y fuó el otro el noble y honrrado de la ~ibdad de toledo 
conviene a saber justicia regidores y jurados a los cuules non bre 
porque en las ~~ibdades bien regidas destos Reynos y de los otros, 
d0 los propios dellas se hacen las semejantes ospitalidades, y 
pues que la suya con este so reuelaua solamente fué mi voluntad 
y es que su patronadgo se stienda a la protectión y defensión de 
las rentas y bienes del dicho ospital para que cuando fueren 
i·cquericlos por parto do los Hdos scr1ores deún y cabildo y no en 
otra manera con su !JraQo seglar, les ayuden a conseruar y _defen· 
der las rentas y bienes del dicho ospital y no más ni allende lo 
qual 1es suplico quier"an hazer por seruicio de dios y por las 
causas ya dichas 

[fol. 8] yten nombre el tercero patrón un paeiente mío más 
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cercano o propinco esté quieto que sea elegido por los dichos 
Reuerendos sefiores deán e cabildo ut moris est en su cabildo 
llamados para ello por cédula de ante día, pero no quiero que 
sean constreñ.idos ni obligados a elegir pariente más cercano 
saino aquella propinquidad sea en virtud y bondad por que aque
llo conviene para su oficio sobre lo qual encargo las concientias 
a sus mercedes y quiero y es mi voluntad que éste no entienda en 
oír a cosa tocante al dicho ospital saluo en mirar cómo son trata
dos y mantenidos los pobres dél y cómo se guardan estas consti
tuciones, y diga al mayordomo que remedie lo que parcsQiere que 
no se haze &iegund lo que aquí escripto y sino se corrigere lo diga 
a los visitadores para que lo manden remediar y si sus rnerQedes 
no lo remediaren supliquen a los dichos sefiores deán e cabildo 
que lo mande remediar como sea razón y justicia, y quiero quo 
esto tal electo jure después do elegido fara su oficio bien e fiel
mente a honrra y seruicio de dios y utilidad de los pobres y 
quiero que este tal patrón no tenga otro poder ni mando en el 
dicho ospital ni sobre lns personas dél ni pueda tomar cosa algu
na de los mantenimientos del dicho ospital aunque el mayordomo 
e oficiales que ende estoviere ge lo quisieren dar de su voluntad, 
y lo contrario faciendo pierda el oficio del dicho patronadgo y sea 
ynabilo para sor otra voz elegido al dicho oficio, y quiero y es mi 
voluntad y así lo 8Uplico a los dichos Reuerendos señores deán e 
cabildo que cada que vieren que dona ser amovido del tal patro
nadgo que le puedan amover y poner otro sin darle causa ni 
razón porque lo quitan porque este patronadgo se ha de dar por 
prouecho del dicho ospital y no de tal pariente y este patrón 
quiero que sea en su vid8. si sus mer.-;edos mandaren mari ortiz 
mugor que fuó de pedro carrillo que dios aya mi sobrino que 
agora yo tengo en mi casa así porque soy cierto que lo hará con 
mucha caridad a seruicio de dios y bien de los pobres como 
porque sea mantenida de los bienes del dicho ospital en toda su 
vida y pueda tener consigo a maría ortiz doscobedo mi sobrina y a 
martina de sotomayor a quien yo crié de la piedr3 fasta que nro 
sefíor los depare sus maridos como en mi testamento digo y des
pu0s que estó sola la dicha maría ortiz carrillo en el dicho ospital 
y que sea proveída de todas las cosas necesarias, pero no quiero 
que antes ni después pueda tener ni recebir persona alguna pa
rienta ni amiga de noche ni de día en el dicho ospital ni que le 
sea dado aposentamiento ni cosa alguna aunque sea hermana, 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1931, #46-49.



AUTOBIOGRAflA DE FRANCJSCO ORTJZ 95 
-··--·===== 

y qne si lo contrario se supiere que hizo que le den lo qno yo lo 
mando en mi testamento y la lleven a nlcalá con sus parientes a 
costa del dicho ospital 

[fol. 8 v.ºJ yten quiero que el dicho pariente nya por patronad
go que pueda mornr en el nposontamiento que ngol'a bíuo la di
cha mi sobl'ina libl'e y gl'aciosamouto sin que aya de pngar tribu
no ni otra cosa alguna poi· razún de su morada desde el lugar de 
tinaj~1s con todo d nposentamionto que la dicha mi sobrina y los 
míos tenían; ytaque despu{'S de la vida de la dicha mi sobrina sea 
voluntad de los dicho~ Heuoren<los se11ores doún y cabildo de dar 
al dicho patl'l'm todo esto mi a posentnmionto si vyoron que no 
es no<,~esa!'io pat•a el prnuoeho do los pobros de dioho ospital. 

Yten por quanto yo tongo derecho n las cnsas paternns ql!O ~::~-~-~ 

son a la colnciún do sant solos y esporo mediante dios me serán 
adjndicndas por su nía judicial quiero que aquellas sean del ospi-
tal, y los dichos Rouorendos soñores deán y cnbildo las puedan 
dar por aposentnmiento y salario al tal pariente o a otro o a otro 
por salado porque cobro y dó cobradas las rentns dol dicho ospi-
tnl con trn1to q11c rlo hnenn sognridady fian¡;as pnra ello con tanto 
que no pague sal;n·io :ilµ;nno antes si a sus mercedes fHWOSQiore le 
don mús si lo mercscioro y si no las cobrare que dé 6i alguna 
cosa on cada afio por reconocimiento que son las díchns casas 
del ospitnl pero so entiendo para después de los días de la se11ora 
mi hermana eluira ortiz porque quiero que esté en ellas y aya el 
proneeho dellns por toda su vida como fu6 la voluntad de mi 
hermano annqno no declaró la parte que en ollas tenía 

ytcn por quanto so a hablado de los visitadores que hrm de ser 
elegidos oada afio y 011 qnó forma y c(>mo no han de ser elegidos 
los do aquel afio pal'a otro ni alguno dellos, os razón de dezir que 
es su oficio y será mediante dios qt1c el día do la eleción jure de 
facer su ofieio con toda solicitud y fidelidad no consintiendo que
bl':rntar alguna dostns constitucfones sin licencia y espreso manda
do ele los dichos Houcrondos seüoros deán y cabildo, y visitarán 
los o ficialos de la casa de cómo hazon sus oficios y los pobres y 
niüos dol ospitnl y tornai· las cuentas del gasto do cada mes y asen
tarlas on un libro ol qual se hnga cmln afio de nuevo, y ha de 
tener eada uno dello de salario mill y quinienLos maravedís pa
gados por tercios y entre sí han de concoedar do visitar a lo menos 
rn1a vez en cada mes el dicho o:=;pital y ver e6mo comen y son 
tratados y la limpieza de la casa, y han de aver allende del salado 
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sobredicho la vez que en cada mes visitaren si ambos vinieren dos 
roales y si uno viniere un real y aunque vengan muchas veces no 
han de llevar más <leste dicho salario hasta que las rentas del 
dicho ospital sean crecidas y lo mande el cabildo, y el viernes 
primero de cada mes harán relación en cabildo que es espo<;ial 
de todas las cosas que en el mes pasado fueren bien fochas y lasque 
ovieren [fol 9] proueydo porque dellos sean loados s por lo que 
fuere de proueer se les encargue para que luego se ponga en 
obra lo que i;erca dello fuere necesario, porque en esto consiste 
mucho la buena governación de los semejantes lugares así que 
antes se an de atrever a gastar en lo necesario que aguardar lo 
que necesario se <leva gastar, y por eso suplico que de su muy 
noble colegio sean elegidos los visitadores ea de otra manera 
para ver y referir en el cabildo qualquiera de la iglesia fuera 
suficiente 

yten han de proveer sus mer9edes quó bestias son menester 
así para traer agua al ospital como para le proveer de leña por
que como la provisión dosto ora común para el ospital y para mi 
casa tenía azémilas para la provisión de la leña y para traer el 
pan, no me sabría determinar quál sería más provechoso para el 
dicho ospital tener un par de azómilas para ello o que se trayga 
con rocuo ros ol pan y se con pro la leña porque considerado el 
gasto contino de azemiloro y de las bestias creo sería mPjor estar 
sin ellas, mándenlo ver sus mercedes y yo he por bueno lo que 
sus mer9edos Qerca dello ordenaren, saluo que conviene que aya 
un machuelo quo tienen para agua que aquél sea necesnrio 

yten los dichos señores visitadores han de visitar en cada un 
año una V<3Z las posesiones y tributos del ospital y ver las copias de 
1os benefidos para por ellas tomar las cuentas al re9ebtor en fin 
del afio y aún sería mejor en cada wrcio si a sus mercedes pares
cerá hazíendo para la dicha cuenta cargo y descargo ante un 
notario con el alcani;e porque Ja cuenta se haga verdadera y en 
fin del año hazer la cuenta final a sentalla en el libro 

yten han de inquirir si están limpios los pobres y si les dan 
todos los domingos camisas lauadas y reparadas de las roturas 
que hazen, y a~í mesmo de los otros vestidos y hazérgelo de 
nuevo quando vieren que es tiempo de manera que en ynvierno 

· no pados<Jan frío ni en verano demasiado calor, ocupallos en 
algunos exer<;ii;ios que les quiten las fantasías que tienen porqm' 
es Qierto que con ello y con los hormigos que acostunbran dar a 
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los no envegecidos en la enfermedad que sanan lo qual cada dia 
se vee por espericncia. 

yton es la costnnbro qno los enfermos do aquella enfermedad 
si verdaderamente tienen de qne han de ser re9ibidos cada uno 
con su cama y con la librna del [fol. 9 v.º] ospital y con unas pri
siones porque sería cosa peligrosa tener las tales personas sueltas 
fasta sor conosQida su calidad, pero si fuere pobre a se de re9ibir 
con los que toviere vosanto fraude. 

yten los bienes de los enfermos desta enfermedad que en el 
ospital fallecen si tiene hijos kgítimos dánse las quatro partes a 
los hijos como herederos y el quinto que do dereclio es de su 
ánima es del ospital y por esto antes se reciba el que bien esto
viero a se examinar lo que con verdad tiene porque despuós de 
muerto lrnzen fraudes los herederos o los parientes encubriendo 
lo que tienen 

yten no deben ser aposentados en compañía digo en una cama 
porque sería pelig1·oso a la vicia de alguno dollos, la qnal se ha 
de mirar como se miral'ía la de cada uno do los oficiales de 
la casa 

ytcn es cargo ele! mayordomo oscrebir en un libro quándo el 
loco es rccchido y qnú tmxo así para su cama como de la librea 
y pl'isiones y lo qno l'O halló q uo valían sus bienes y en cuyo 
poder estavan y si tiene hijos o no porque de alli se sepa la ver
dad de todo y se quiten dificultades que podrían aver al tiempo 
que falleciese 

yten porque como :irriba dixe fuó. mi voluntad se reparasen 
en el dicho ospital treynta y tres locos y tl'º~sLlli~~(}~--~-9.filio.=s,,_, __ 
y por los fraudes que las madres hazían y porque la buena 
memoria del Rmo. so1lor Cardenal don pedro gonzález de mendoca 
Cardenal despaña arcobispo desta santa iglesia con los dichos 
Reuerendos sefiores deán e cabildo prouey6 conplidamente a la 
obra desta caridad, yo dexé de los recibir y porque después a 
causa de la carestía de los mantenimientos desta cibdad andavan 
muchos niños por ella pidi~ndo limosna acordé que los treze se 
tomasen dellos, agora así lo quiero e es mi voluntad que se rec;iban _ 
en lugar dellos treze onbres 9ibdadanos de la c;ibdad que. SI:) 

vieron con honrra y hazienda y vinieron en pobreza con tanto 
que no sean de las- personas que andan a pedfr por. las-puertas 
y éstos que sean rec;ebidos consultando primero con los Reueren-
dos señores deán e cabildo porque es de creer serán rec;ibidos 
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vesante af e¡;,ión, dándoles su mantenimiento de comer y vestir y 
calyar honestamente justa vires hospitales roditurn 

[fol. 10] yten quiero y es mi voluntad que si los réditos del 
ospital bastaren para más personas ser ro9ibidas y por los seflores 
deán e cabildo de la dicha iglesia fuere visto ser bien, reciban 
aquéllos que a ellos bien visto fuere, y hágase lo que a los dichos 
señores bien paresciere 

yten quiero y es mi voluntad que los dichos señores deán e 
cabildo de Ja dicha santa iglesia de toledo puedan quitar y poner 
y emendar y declarar estas constituq1ones y bazor otras Jo nuevo 
si vieron ser nc<;esario o a ellos bien visto fuere, y esto dize 
segund que haze por virtud de la bula apostólica que para estas 
constituciones tiene 

estas constituciones sobre dichas y cada clásula dellas el Rdo S. 
,·prothonotario don francisco ortiz dixo e declaró ante mí el notario 

infrascrito e fueron prtJscntes por testigos juan garcía clérigo e 
sancho despinosa e los Rdos señores nicolás ortiz el doctor juan 
núñez do herrera canónigos en la santa iglesia de toledo, los 
quales a ruego e pedimento del dicho señor prothonotario :fir
maron por su merced, lo qual pasó en la casa del sefior nuncio a 

. tres días de junio de mil e quinientos e ocho m1os-nicolás orfo>:, 
canonicus toletanus-Jº nCtñez de herrera uoctor-Jº de las Cue
vas, apostolicus notarius» 

(Fol 11 en blanco, a la vuelta, en grandes caracteres: <institu
ción dol hospital del Nuncio, cajón E, arq.1ª H, núm. 51>). Todo el 
documento está escrito on letra del notario Juan de las Cuevas. 

AP É N D 1 CES 

Legacía de Rodrigo Borja en España. 

I 

«Estando allí [en Madrid] el Hey con ::ilgún contentamiento, 
llególe la nueva cómo por la muerte del Papa Paulo, avían elegi
do por Santo Padre al Papa Sixto, y enviaba por Delegado a 
Espai1a a Don Rodrigo de Borxn, Vichanciller, é Cardenal é 
Obispo de Albania, de quo el Hoy fué muy contento, é le plogo 
que entrase en sus Reynos. Pero porque su venida fuese más abto
rizada, el Rey eon los de su alto Consejo acordó que el Obispo 
de Sigüenza fuese á Valencia, donde el legado era ya desembar-
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cado y esperaba el consentimiento del Hey, para usar de su dele
gación. Entonces el Obispo fu6 muy bien acompaJ1ado de asaz 
principales caballeros de su linagc, é llegado á Valencia, notificó 
al Legado el consentimiento y el place!' que el Hey teniécon su 
venida, é que }{-) rognbn que se fuese luego para su Corte con él¡ 
ó así determinada su cntrnda en Castilla, se partieron, y entrados 
en el Royno, se vinieron por fas tierras del l\faestre de Sanetfago 
reseibiendo fiestas. Luego que ol Hoy y el Maestre supieron de su 
venida, mandaron que yo tovicsc cargo de dar órden en el resci
bimiento que se le avia de facer. Donde - aparejadas las cosas 
todns, que pnra lci tal eran menester 6 necesarias, el din que ovo 
de entrar, lo fué fecho aquel solene rescibirnionto que para Lega
do ú Lntero portoncscia, asi por el Hey con toda su caballeria, 
que en diversas 1rnrnorns salieron Hl campo, como dcspuos á la 
ontrnda de la \'illa, de Clfrigos ó rcligiosns personas do diversas 
Ordenes en su proeesiún orclen11dmnente, todos vestidos eon mu-
chas ó mu.Y ricas cnpas, )' el Obispo do Astorga vestido de Ponti
fical con sus nsistcntcs, (• una Cruz en la numo en quo adoró el 
J,egado. E los Hogidor(·s é caballeros de Ja villa estaban con un deo 
palio de brocado sobro sus varns, con goteras pendientes, en que 
estaban pintadas las armas del Papa y del Hey. Debaxo de aques
to palio entr.) el Legado cabrdgando, y el Rey ú su mano izquier
da un poeo antes, hasta que llegaron a Ja Iglesia de Sanctiago, 
donde descavalgaron. E ontrados dentro. del Altar, el Legado dió 
la bendición, ó otorgCJ Indulgencia plenaria de tres afi.os é tres 
quarentenas de perdón á Jos que presentes estaban. Fecho aques
to, el Roy tornó al Legado por la mano, é á pié le puso en su apo
sentamionto, que estaba junto con la Iglesia, é llegando con él 
hasta las puertas, el Hoy se despidió, y el Legado se entró en su 
posada. Pasados q uatros dias de su venida, el Rey fuó á oir su 
embaxada á Sanct Gerónymo del Paso, donde venido el Legado 
en presencin del Rey é de los de su muy alto Consejo, é dado al 
Hey el breve del Papa, propuso con mucha elegacia que el Papa 
Síxto IV le enviaba por su Legado a Latere en todas sus Espaf\as 
é Insulas adherentes, para visitarlas como padre espiritual de 
toda la Religión Obristiana, é Vicario de Jesn-Christo, a quien 
pertenescia conoscer sus ovejas é dalles aquella medecina espirk 
tual que a sus almas pertenescia; é con esto juntainente, para co
municar con su Alteza Real las otras cosas particulares, necesa
rias al bien de la See Apostólica; por tanto, que le ploguíese 
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nombrar una persona que fuese leal é acepta a su servicio, para 
que anduviese é tratase entre ellos. Oida su hablH, el Rey le res
pondió que le avia plascido con su venida y era gozoso, porque 
persona tan singular viniese a sus Heynos con tan altos negocios, 
y que él como Rey cath.';lico é hijo de obediencia estaba presto 
de cumplir lo que el Sancto Padre por su Bula lo enviaba á man
dar, y lo que el como Legado de parte de su Sancticlad lo dixese; 
y que para lo al que paL'ticularmente se avia de comunicar entre 
ellos, nombraba á mí como á sn Coronista é Capellán ó de su 
Consejo, con quien su Reverendísima Paternidad podría comuni
car todo lo que quisiese. m Legado oido su graciosa respuesta, 
le refirió muchas gracias; ó asi despedido el uno del otro, se fué 
cada uno por su parte á sns aposentamientos ..... Pasadas las fies
tas de Navidad, fué acordado entre el Hey y el Legado que fuesen 
á Segovia, á donde le fue fecho so lene rescibimiento, según que 
para Legado pertenescif1, ansi por la cleL'ecia, como por Jos caba
lleros é gente do la cibdad. E el Legado fué a posen ta do en las 
casas dol Obispo, q ne estnn junto con la Iglesia mayor. Venido 
allí al Legado, mando juntar de todo el Royno de cada Iglesia 
Catedral una Dignidad y un Canónigo, donde fueron aynntadas 
asaz personas de ciencias (i nhtoridad, los qnales venidos delante 
dél, los notificó la necesidad en que el Papa estaba é que se que
ría servir dellos con algun subsidio; ó que por tanto les manda
ba, exhortaba ú requeria lo aceptasen é pnsicson por la obra. La 
clerécia respondió que avrian su acuerdo ó deliberación, sobre lo 
cual ovo asaz diferencias; finalmente determinaron de se lo dar, 
con tanto que su Santidad otorgase á todas las Iglesias Catedrales 
del Reyno perpetuamente dos Calongias, que fuesen, para que en 
cada Iglesia Catedral, quando vacasen, el Prel'.1-do y el Cabildo 
diesen la una á un Teologo, é otra á un Canonista, lo cual el Papa 
lo otorgó ad perpetuarn rei momoriam. Fecho aquesto, publicó 
unas Bullas de indulgencia plenaria de diversos precios, según el 
estado é condición de las personas que las quisiesen tomar.> 

(Capítulos 159 y 160 de la Crónica de Diego Enríquez del Castillo. Biblioteca 
de Autores Espaf!oles de Rivadeneyra. Tomo 70. Págs. 212-214.) 

JI 

..... «llegó á Castilla el legado del Papa Sixto, Rodrigo de Borja, 
cardenal valentino, que ya on Valencia había visto al Príncipe don 
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Fernando y recibió Ja visita del obispo do Sigüenza. '!'raía gran 
s6qnito de obispos, la mayor pnrto condneidos en dos galer~1s 
desde Italia a Tarragoua. Ent1·0 ellos vení:rn Siwsano, Ortano, Asi· 
sino y otros, todos ansiosos do! botín do Espnila, pues sabían que 
los españoles, más aficiorrndos nl nombro que a la cualidad de las 
cosas, prodigalm1 gnstosos el dinero por conseguir ambiciosos 
honores, y esta falsa liberalidad se encontraba en la curia romana, 
pródiga en conceder todo géne1·0 de gracias a cambio de dinero, 
con mengua de ln antigua integl'idad, y de día en dia más acos
tumbrada á considerarlo perfoctnmeuto correcto, sin tener por 
maldad el abuso do lo instituido sobro santas bases; de modo que, 
establociomlo poi' costumbro el mal quo por caso ocurría, hacíase 
luego arrancar do osta costumbre una especie de derecho natural. 

En esto fundó sus planos el legado valenciano, como demostra
rán con toda evidencia sus acciones. Apenas llegó hizo publicar 
las facultades dentar y desatar do que venia investido; ensef'l.6 laa 
dispensas concedidas a su exclusi "ªvoluntad por cartas pontificias; 
hizo ostentación do Ja potestnd para todo lo demfü; otorgada á su 
favor en las bulas del Papa; tendió en fin, las redes para recoger 
copiosísima pesca. ¡Con qu(J insolente livinndad empezó a exten
der la licencia! ¡Y cuán dañosa fu6, cuántas amarguras produjo 
y á qué duraderas pesadurndres dió origen! No me detengo en 
referir todo aquello que el Cardenal omitió ú hizo contra lo exi
gido por la dignidad de su elevado cargo; su afición al lujo y á 
otras desenfrenadas pasiones; la hinchada pompa en que se com
placía y de que alardeaba; pero mencionaré otros hechos aún más 
indignos. Nada se negaba al dinero; con sacrificar una crecida 
suma so lograba cuanto se apetecía, y su importancia era la me
dida para la remisión ele pecados ó para la elevación á los honores 
menos moreciclos. Los que jamás fueron doctos recibían el título 
de doctores, desechando todo rigor de los exámenes. Aquel á 
quien el legado llamnba doctisirno, aunque ayuno de toda ciencia; 
aquel á quion ó por l'negos do los Grandes ó por dinero proola
mnban doctor en sus escritos, llegaban á convencerse de haber 
obtenido el grado por mórito;; rwopios. De igual modo se conce
dían lns dispensas, y así pueck ~mponer el lector todo lo demás. 

Muehos de los Grandes recibieron al Legado con extraordina
ria honra; pero mús que todos los :\fondozas, porque el obispo de 
Sigüemm, ya muy esperanzado de obtener el capelo, había preco
nizndu lo <·c111 vc11 ienLísimo de tributar los mayores honores á 
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cualquier Cardenal, y no había quien no hubiese quedado conven
cido de que entre las dignidades que los mortaless podían obtener 
próximas para el Pontificado, ninguna como el Cardenalato. 

El que con más magnificencia colmó de obsequios al Legado 
en los primeros días de su llegada, fué el arzobispo de Toledo. Este 
prelado, espléndido por carácter, además de lo mucho que gastó 
en alhajar el hospedaje, mandó hacer tal requisa de gallinas en los 
pueblos y aldeas circunvecinos, que apenas quedó gallo que no se 
mirase con espanto a la mafiana solitario en los desiertos peldaños 
del gallinero. Para el mantenimiento de los numerosos caballos y 
mulas de la comitiva, vino á Alcalá gran provisión de cebada. Ade
más fueron llegando rebaños de carneros y terneras; multitud de 
pavos, capones y otras aves cebadas; muchos moyos de vino; todo 
á fin deque entre los catalanes, los má~ sobrios de los españoles, 
cundiese la fama de la glotonería castellana. Pero Jos dispendios 
del fastuoso Arzobispo, con ser tan considerables, no consiguieron 
captarse do tal modo el ánimo del Cardenal que le diese preferen
cia en su afecto sobre el prelado seguntino. Así éste pudo persua
dir antes entre otras cosas al Hey de que debía aceptar la comisión 
dol Legado, y D. Enrique, a la sazón entregado á silvestres depor
tes, so avino muy gustoso á lwblarle, le acogió afablemente y apro
bó las facultades concedidas al Cardenal por el Papa, prerrogati
vas en aquellos días sumnmente estimadas por los Legados ponti
ficios, más atontes a la oxacciún do dinero que a la reforma de las 
costumbres. En seguida el obispo de Sigüenza empezó a concertar 
con el Cardenal artificiosa trama para inducir a los Príncipes, a 
que, so pretexto de la debida fidelidad en todo prestada por el 
Legado, so apartasen del Arzobispo y fuesen a Guadalajara. Si 
esto se lograba a satisfacción do los Mendozas, sabía bien el Obis
po que había de valerle la sumisión de todo el partido con
trario., ..... 

(Capitulo VI del Ji bro VIII, década 2.ª de la Crónica de Alonso de Palencia. 
Colección de Escritores Castellanos. Tomo 130. Págs. 87-90) . 

.1Jf ruurt11rn ~t 11. ~nu ltnmúu. 
N nmtrarin. 
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Don Paulina Sánchez, 'lJl!cino de Esquivias !J gran entusiasta, 
de Ccn;unfes, ha, donrulo n su particular mwigo, el Director 
de nuestra Acfülmnia, el inferesunte documento que publicamos 
a conlimtcición. ¿,Será, el pe1'Sonaje <t que se refiere, el modelo 
del célelJre protagonista de in inmortal novela? l~speremos 

que la crítiw literaria pronuncie sn autorizado fallo. 

«En el lngar de Esquivíns seis dins del mes de Septiembre 
año do mil y seiscientos y cuatro falleció Alonso Quixada de 
Salazar rccibio los Santos sacramentos mandase enterrar en esta 
Iglesia de Santa .\Iaria do Esquivias en sepultura de sus padres 
en el coro y mandó por su ·alma lo siguiente. 

Iten mando el din de mi enterramiento acompañen mi cuerpo 
la Cruz y curas beneficiado de esto lugar y los demas Clérigos 
digan una misa cantada con diáconos y subdiáconos y lo mismo a 
mis honras. 

Iten mando se digan mil misas rezadas del oficio que rezare la 
Iglesia de lns C\Hlles dichas misas quiero y es mi boluntad se 
digan on Ja manera y forma siguiente. 

En la Iglesia do esto dicho lugar trescientas misas y cuatro
cientas en Ntr:J.. Sra. de la Oliva y trescientas en Ntra. Sra. del 
Carmen de Valdemoro qnc bienen a ser las dichas mil misas las 
cuales se digan por mi alma. 

Iten mando se digan doscientas misas por el anima do mi 
padre y suegro difuntos repartidas por tercias partos en Ja forma 
de las mil misas do arri va declaradas, del oficio que rezare la 
Iglesia al tiempo que se digeren. 

Iten mando treinta misas por las animas del purgatorio del 
oficio que rozare la Iglesia. 
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Iten se digan por mi alma las misas de Santo Amador. 
Iten mando se digan nueve misas a las nueve fiestas de Maria 

Sanfüima cada una de sus fiestas. 
Iten mando tres misas a la pasión de Nuestro Sefior Jesucristo. 
Iten mando cinco misas al Angel de mi gnarda. 
Iten mando al nombre de Jesús y María y José nueve misas. 
Iten mando seis misas a San Francisco. 
Iten mando a S. Juan Bautista y a S. Juan Evangelista a cada 

seis misas. 
Iten mando a S. Antonio de Padua seis misas. 
Todas las cuales misas aquí declaradas quiero y es mi boluntad 

se digan rezadas. 

MEMORIA: 

Iten mando.-Alonso Quixada Salazar mi hijo y de la dicha 
Doña Catalina Mexia de Perefia mi segunda muger, un majuelo a 
Valhermoso de á ocho aranzadas y media ó lo que hubiere en 
aquellos dos pedazos que yo tengo allí que alindan con la vereda 
de Valhermoso entrambos pedazos que alindan mas con majuelo 
de Gaspar de Chinchilla y con majuelo de Catalina de Sobarco 
viuda y con majuelo de Luis Jimenez las cuales dichas ocho 
aranzadas y media poco mas ó menos le mando al diho Alonso 
Quixada mi hijo con cargo de que sea obligado hacer decir en 
cada un año treinta misas rezadas del oficio que rezare la Iglesia 
al tiempo que se digeren. Las veinte misas por mi anima y las 
diez por las animas de mis padres y mi muger las cuales dichas 
treinta misas rezadas dichas arriba quiero y es mi boluntad se 
digan en la Iglesia de este dicho lugar de Esquivias y estas dichas 
treinta misas arriba declaradas las dejo perpetuas para siempre 
jamás en cada un año sobre las dichas ocho aranzadas de majuelo 
poco mas 6 menos, lo que hubiere en los dichos dos pedazos y 
esta manda en la forma dicha quiero que la haya y herede el 
dicho Alonso Quixada mi hijo y si muriese sin dejar hijos ligitimos 
y de ligitimo matrimonio, esto declaro que quiero que sea hijo 
varon el que lo hubiere de heredar en la forma dicha y que si el 
dicho Alonso Quixada mi hijo muriese sin hijo varon lo haya y 
herede mi hijo Diego Felipe Quixada con el dicho cargo y con 
las dichas condiciones de que sinó tuviere hijo ligitimo y de 
ligitimo matrimonio lo haya y herede Gabriel Quixada mi hijo 
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mayor con el dicho cargo y con las dichas condiciones de que 
sinó tuviere hijo ligitimo quiero y es mi boluntad haya y herede 
despues de sus dias del dicho Gabriel de Quixada mi hijo, en caso 
q ne no tenga hijo varón de Iigitimo matrimonio, su hija mayor 
de Alonso Quixada mi hijo que quie solo herede con el dicho 
cargo y si no tuviere hijos la hija mayor lo herede la segunda y 
si no tuviere hijos lo vayan heredando las hermanas siempre 
prefiriendo la hermana mayor en caso de no haber hijo mayor y 
sea llamado, en caso de no haberlos como arriba van declarados 
quiero y es mi boluntad que no se pueda esto vender ni enagenar 
ni partir sino que quiero y mando que esto vaya siempre por via 
de memoria en la forma que arriva está dicho con el dicho cargo 
y que si el dicho poseedor dejare pasar un año sin cumplir la 
dicha memoria pase esto con el dicho cargo al segundo llamado 
a condicion que sino lo cumpliere dentro del año dicho pase al 
tercer llamado y sino lo cumpliere pase a otro como van llamados 
siempre de esta manera y en caso que venga el último poseedor 
á no tener herederos ligitimos pase al pariente más próximol, 
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iWttmoria htl rur11n a.rahémtro ht 1930 tt 1931 

Nuestra Academia, perseverando en su labor cultural con su
jeción a las normas de sus estatutos, no ha interrumpido su 
actuación y ha llevado a cabo trabajos que demuestran su cons
tante actividad. 

Vamos a exponer sucintamente los hechos y datos que de
muestran la vida de la Corporación, en el curso a que nos re
ferimos. 

Recepciones académicas.-El día 22 de marzo de 1931 tomó 
posesión de la plaza de Académico Numerario, en la Sección de 
Bellas Artes, D. José Lillo Rodelgo, Inspector de 1.ª Ensefianza, 
el cual leyó su discurso titulado: «Toledo en loa días árabes», 
trabajo muy interesante de síntesis histórica, al que contestó, en 
nombre de la Academia, nuestro Director. Con fecha 21 de junio 
del mismo año se posesionó de otra plaza vacante de la misma 
Sección, D. Fernando Ahumada López, Capitán-Bibliotecario de 
la Academia de Infantería. Su discurso, muy documentado y en el 
que resplandece gran espíritu crítico, lleva por título: «Concepto, 
plan y método de la Historia "Militar ;\1oderna". La contestación 
corrió a cargo del respetable Académico D. Rafael :.\Iartínez Vega, 
quien evidenció una vez más sus excepcionales dotes de talento 
y erudición. 

D. Eduardo Estella y Zalaya se vió precisado a renunciar el 
cargo de Académico Numerario, por haber sido nombrado, en 
virtud de oposición, Canónigo-Archivero de la Catedral de Zara
goza. Con tal motivo pasó dicho señor a la categoría de Corres
pondiente en la mencionada ciudad. 

En virtud de propuesta suscrita por los académicos Sres. San 
Román Fernández, Comendador y Lillo, con fecha 5 de julio de 
1931, fué elegido Académico Numerario de la Sección de Bellas 
Artes, D. Adoración Gómez Camarero, para la plaza vacante pro
ducida por renuncia de D. Juan García Ramírez. 

Nombramientos de Académicos Correspondientes.- Du
rante el curso actual han sido elegidos Académicos Corres-
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pondientes: en Madrid, los Sres. D. Rafael Blanco Caro D. An
tonio Sierra Corella y el Excmo. Sr. Marqués de Miras,ol; y en 
Buenos Aires (República Argentina), D. Ricardo M. Fernández 
Mira. 

En atención a los méritos contraídos, por sus investigaciones y 
trabajos de carácter histórico, fué propuesta para Académica Co
rrespondiente, en sesión celebrada el 26 de octubre de 1930, Sor 
Encarnación Heredero, Vicaria de la Comunidad de Religiosas de 
Santa Isabel de Toledo. Al objeto de imponer la Medalla acadé
mica a dicha Reverenda Madre, la Academia, en Corporación, se 
trasladó al Convento de Santa Isabel ttntes mencionado, el día 30 
de obtubre de 1930; celebrándose una sesión extraordinaria en 
dicho lugar, en que hizo uso de la palabra, elocuentemente, el 
Sr, Director D. Teodoro de San Román, quien hizo entrega a la 
Abadesa de la indicada Comunidad, del Diploma e insignias de 
nueva Correspondiente, a la que impuso la Medalla la Superiora. 
Acto seguido, Sor Encarnación Heredero, leyó su discurso, agra
deciendo a la Academia la merced que le otorgaba, y encomiando 
las virtudes y talento de la venerable Madre Sor Jerónima de la 
Fuente, de cuya biografía ora autora la nueva Académica. 

A propuesta de la Junta Directiva y teniendo en cuenta los 
meritísimos servicios prestados a las Bellas Artes, como lo evi
dencian las innumerables monografías publicadas por el ilusti·e 
Catedrático de la Universidad Central, D. Elias Tormo y Montón, 
la Academia acordó nombrarle Académico Honorario. 

Nuestra Corporación se ha visto privada, desgraciadamente, 
del concurso de tres respetables compañeros, por la muerte de 
D. Verardo García Rey, Académico Numerario, cultivador de la 
Historia Militar, y los Correspondientes D. Lucas Fernández Na
varro, sabio arqueólogo, y D. Alfredo Casabán, habiéndoles dedi
cado en nuestro BOLETÍN sentida nota necrológica. 

Durante el curso a que se refiere esta Memoria, funcionaron 
las comisiones dictaminadoras: para la elección de Correspon
dientes integrada por los Sres. Acevedo, Censor, Román y Cam
poy; la de Hacienda por los señores que prescribe el Reglamento 
por los cargos que desempeñan y como adjunto el Sr. Rey Pastor; 
la de folklore los Sres. San Román Fernández, Comendador, 
Polo y del Pan, y la de publicaciones por los Sres. Bibliotecario, 
Depositario, Secretario, y además los Sres. Román, Acevedo, Ro
dríguez (D. A.), Polo y Rey. 
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Fueron confirmados para el curso actual los mismos sefioros 
Académicos que constituían la Sección de Historia y Bollas Artes. 

Fué reelegido para el cargo de Depositario el Sr. Sánchez 
Comendador. 

Adquisición para ia Biblioteca.- So lrn enriquecido nuestra 
Biblioteca con buen número de obras seleotas, tanto nacionales 
como extranjeras, aparte de las revistas y boletines que se reciben 
a cambio, cuya relaci6n omitimos por haberse dado cuenta de 
su adquisición en las secciones respectivas. Sí habremos du con
signar que, en la sesión del 7 de diciembre de 1930, el Académi
co Bibliotecario, Sr. Snn Román Fernández, presentó a la Cor
poración el catálogo-fichero de la Biblioteca. Es un concienzudo 
trabajo que comprende más de mil quinientas papeletas, hecho 
con criterio racional y moderno. 

Subvenciones. -Ha continuado percibiendo esta Academia 
la subvención de 3.000 pesetas del Estado y 1.000 de la Diputaéiún 
provincial; no así la del Excmo. Ayuntamiento, el cual participó a 
nuestra Corporación que quedaba suprimida la corn;ignada en 
cursos anteriores, cuya decisión hemos lamentado sobremanera, 
teniendo on cuenta los fines de cultura que realiza la Academia, 
propulsores del acerbo intelectual de la Ciudad. 

Trabajos presentados por los Académicos.-Con arreglo al 
plan trazado, ol Académico Sr. Hoy Pastor presentó un trabajo 
titulado: «El Circo Romano do Toledu ». 

En brillante conferencia celebrada ol 5 de abril de 1931, dió a 
conocer dicho trabajo; y con auxilio de planos hizo desfilar por 
la mente del auditorio los pasajes más curiosos y notables acerca 
de las diversiones públicas do la colonia romana de Toledo, como 
también las características topográficas, arquitectónicas y de 
capacidad del circo y anfi.teatro toledanos. 

El Académico Sr. del Pan es autor de un trabajo titulado: 
<Folklore toledano. Supersticiones y creencias. Papeletas folkl6-
ricas comentadas»; haciendo, en sesión celebrada el día 5 de julio 
del afío actual, una síntesis verbal del contenido de su trabajo, 
citando los epígrafes que integran aquel estudio. Ambos trabajos 
constituirán dos volúmenes de la llamada «Biblioteca Toledana», 
acordada por esta Academia. 

Actos culturales.-La sesión inaugural del curso anterior se 
dedicó a rendir cumplido homenaje a la venerable Madre e ilustre 
toledana Sor Jerúuima do la Fuente. El acto fué presidido por el 
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Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar, con asistencici de nntoridades, corpo
raciones y numci·oso público. Nuestro Director pronunció breves 
pal<lbrns para justificar las razones qno tenía esta Academia al 
tomar parte en dicho homen:ijo, Iin<'icndo resaltar las virtudes y 
méritos de In religiosa toled:ma como escrito1·a do obras ascéticas. 

m diSCllrSO homennjo CStU\T() a cargo de llllE\Stl'O Cúl11ptlI1erO 

Sr. Martínez Vt'g<l, c11yo tema fw~: "Sor ,for(>nima de la Fuente, 
primera misionera de Oot'anín». En M hiw resaltar nuestro rospt'
tablo compniít>ro ol pu1·ísimo espíritu frílneisc11no do Sor ,Teróni~ 
mn, terminando con un cnluroso epílogo, en 01 cunl ('nsalzú la 
unión Hispauo-Amc~ricana, a lo quo mucho hn de contribuir, con 
su ojemplnridad, la obra de Sor .Jor(minrn. 

El día 10 de mayo del :1!10 actual, col obró esta Acadomin sesi6n 
extraordinaria, presidida por el Rr. Director genornl de Bollas 
Artes. Dieho neto tnrn por objdo la inauguración do la Exposi
dún, patrocinada por !:1 Acn<lemin, do proyectos nl'quitl'ctúnieos, 
de que es autor el l:lborioso at·quitecto D. Alfonso Jimeno. Hicie
ron uso do ln palnlm1 nncstro IJil'cctor, el Alc11ldo de esta ciudad 
y el Dircetor Guner:il de Bellas Artes, quien prometió sor coloso 
gunrdiún del tt•sorn artístico do Toh'1do. El Sr. ,Jimono di6 dos 
confel'eneins, explicando sus proyectos arquitoct6nicos, propios 
do una cindad mnseo, en relnción con las exigencias de la moderna 
urbanización. 

Premio «1'\larqués de .M.irasol•.-En 22 de marzo del ano 
actual, el Excmo. Sr . .\farqués de Mirasol donó a nuostrn Acade
mia fa cantidad de 500 posetas, con ol fin do premiar el mejor 
trabajo de carácter podagúgieo, en relación con el nrte e historia, 
que so presentase al concmso convocado al efecto. Con dicho 
objeto, Ja Acnrlemía nombró una comisión, compuesta do Jos 
Sres. San Román F<~1·11::itidez, cid Pan y Vera, la q1rn, en uniúll del 
fospeetor de l." Ensl'ü:wza, Sr. Lillo, e Inspectora Srta. Alv:iroz, 
redactasen los ternas bases del concurso. 

Premio Alcora.-El jurado calificador de l::is obras de cerá
mica presentadns, propuso para dicho premio al obrero D. Felipe 
Pedraza Pérez, quo le fué entregado en la sesión inaugural del 
curso. 
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mtarursn lri~n por rl ~r. ilirrrtor 
en la tnaugurarión hl:'l rur.an [l.r 1931 a 1932. 

SRES. ACADÉMICOS: 

Inauguramos el 16.º curso de nuestra Academia, y, en verdad, 
que contrasta el acto de hoy con el que sirvió de comienzo a las 
tareas del anterior. Bien se patentiza la huella que imprimen la 
mudanza y vicisitudes de los tiempo::: en el desenvolvimiento de 
los hechos humanos. Al interesante espectáculo que ofrecía esta 
Academia, rindiendo homenaje a la ilustre toledana Sor Jeróni
ma de la Fuente, como símbolo de la misión civilizadora que 
nuestra Imperial ciudad ha ejercido allende los mares (acto 
solemnísimo, en el que tomaron parte cuantos elementos integran 
la cultura dfl nuestra urbe, unos como actores y como especta
dores los demás), ha sucedido, por circunstancias imprevistas, la 
callada sesión inicial de este curso sin el menor reclamo. 

Nos hemos reunido en familia, en hogar íntimo, en el que, 
como sucede en la vida doméstica, los sentimientos, las aspira
ciones y hasta las discrepancias, se desenvuelven en afectuoso 
ritmo, sin que se afloje el lazo de simpatía que une a sus indivi
duos. La intimidad facilita la expansión del espíritu, convida a 
dar rienda suelta a cuanto pensamos y queremos, sin que por ello 
se produzca resquemor alguno. 

En una solemnidad aparatosa, ante el protocolario ritualismo, 
en presencia de repleto auditorio que ocupa el salón y que, a 
veces concurre, más que por afán de aprender, por compromiso 
o curiosidad, juzgaríase indiscreto y hasta inoportuno formular 
ciertas aseveraciones, aun cuando estuvieran en consonancia con 
la índole del asunto y con las exigencias del momento. 

La sesión de hoy, por lo modesta y exenta de exterioridad, me 
alienta para exponer con lisura, sin eufemismos ni acomodamiento 
alguno, lo que me dicta mi conciencia al dar comienzo a nuestra 
labor académica. 

La iniciación del curso pasado, los interesantes actos que 
celebró esta Academia, eran anuncio halagüefio de vida próspera; 
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p~ro bien dice el c~nocido aforismo «El hombr(' propone y Dios 
d.1~pone». El ca,mb10 de régimen político que nuestra Corpora
c10~ se apresuro a reconocer, por lo mismo que la vida de estas 
entid.ades no es consubstancial con determinada forma de gobier
no, siendo por tanto completamente apolítica, ha repercutido en 
lo que pudiéramos llamar su razón social, teniendo que resig
narse ante la mutilación del título que ostentaba, que el momento 
histórico exigía a modo de imperativo categórico. 

No se opone el acatamiento al nuevo régimen, a la gratitud 
que debemos al monarca destronado, y sin que esta manifes
tación roce lo más mínimo el estadio de la política, la Acade
mia no puede, no debe olvidar que, apenas fundada, D. Alfonso 
de Barbón la honró ofreciéndose como académico proteJtor. 
Justo es, pues, que dediquemos un recuerdo a este personaje, 
como lo hemos hecho siempre con el que se ha separado de 
nosotros, bien por la muerte o por otro motivo; siendo caracte
rística de pechos nobles y generosos compadecer al desgraciado. 

La situación social porque atraviesa nuestra Patria se refleja 
forzosamente en la vida interior de las instituciones culturales, 
porque óstas, para su desenvolvimiento, necesitan un ambiente 
de bienestar en todos sus aspectos; no se aviene con la intranqui
lidad, el desasosiego y la constante alarma. El estudio, el cultivo 
de la ciencia, la avidez del investigador, el anhelo de los sabios 
en busca de la verdad, requiere la ausencia de las preocupacio· 
nes al uso, de los resquemores,' odios, ambiciones bastardas; ya 
lo dijo el príncipe de los ingenios españoles en su obra inmortal: 
·El sosiego, el lugar apacible, la quietud del espíritu son grande 
parte para que las musas más estériles se muestren fecundas, 
etc.» ?,No lo véis'? ¿No notáis la atonía de los Centros donde se 
rinde culto a la ciencia, como Ateneos, Academias y otras enti
dades análogas, cual si existiera un paréntesis en su labor docen· 
te? Traigo a colación esas citas para que sirva de compensación 
y disculpa a nuestra apatía, si hubiera existido, en vista de la 
conducta de tales corporaciones, que siempre nos han servido de 
ejemplar y modelo. 

A mayor abundamiento y en descargo nuestro, he de hacer 
constar que han surgido pormmores en relación con la vida 
interna de la Academia, que de hecho han infiuído en nuestra 
actuación; algunos de nuestros compal"íeros llevan mucho tiempo 
imposibilitados de asistir a las sesiones, a causa de crónicas enfer-
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medades; la parto económica ha sufrido también quebranto, 
porque nuestro municipio suprimió la subvención que disfru
tábamos; la Diputación provincial ha disminnído la suya; y por 
lo que respecta a la del Estado, hemos padecido durante algún 
tiempo una especie de entredicho, hasta que por último hemqs 
conseguido que éste desaparezca. 

¡Que mucho que tales hechos particulares, coincidentes con 
el malestar social hayan abatido nuestro ánimo y mediatizado 
nuestros arrestos! No perdamos de vista, además, que la historia 
registra bastantes casos en la vida de la humanidad, en que las 
familias y los pueblos han experimentado crisis y ~onvnlsiones 
que parecía poner a riesgo su vitalidad. 

En vista de lo expuesto, os explicaréis ahora que vuestro Di
rector, agobiado por el poso de los años, que han desgastado sus 
facultades, haya tenido que implorar vuestra benevolencia, soli
citando el forzoso retiro. No obstante su situación de dimisio
nario, permitidle que os dirija un afectuoso requerimiento para 
que vuestro espíritu no desmaye; que la buena voluntad y ener
gías que siempre habéis puesto a contribución de la Academia 
no decaigan, a fin de que no pueda interpretarse torcidamente la 
aparente pasividad que, en rigor, no es otra cosa que un momento 
de descanso en la senda de nuestros afanes y desvelos. 

Por fortuna, contamos con elementos personales de gran va
lía, aumentados con los dos nuevos compafieros que han ingre
sado en este curso, y bien pronto contaremos otros dos en nues
tro seno; de este modo, nuestra magna empresa no sufrirá el me
no1· quebranto y habrá de infiuír en la prosperidad de nuestra 
Corporación. 

Salgamos a la calle, como varias veces hemos sostenido; ayu
demos a los poderes públicos en la educación e instrucción del 
pueblo, ya que la cultura intelectual es la mejor garantía del 
orden y bienestar de un país. 
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N. O'JC J[CJ[A\_ § 

Inauguróse, oportunamente, de conformidad con lo precep
tuado en nuestros estatutos, el curso de 1931 a 1932. 

El Sr. Secretario dió lectura de Ja Memoria relativa al curso 
anterior, y el Sr. Director leyó unas cuartillas, a modo de dis
curso inaugural. Ambos trabajos se insertan en el lugar corres
pondiente. 

Han sido nombrados Acadómicos Correspondientes: 
D. I~milio Hach y Costa, en Seviila. 
Dr. Hermanus Benjamins, en Amsterdam (Holanda). 
D. Hafael Alvarez López, en Madrid. 
» Rafael García y García de Castro, en Granada~ 
" Vicente Romero, en La Guardia (Toledo). 
> Julio Porres de la Presilla, en Toledo. 
• Tomás Rodríguez Bolonio, en Toledo. 

Bxcmo. Sr. D. Guillermo J. d'Astillac Brill, en Venezuela 
(Caracas). 

D. Liberio Jordán Bregón, en General Rojo (República Ar-
gentina). 

Dr .• John D. Kitz Gerald, en Arizona (Estados Unidos). 
Hvda. M. Sor Encarnación Heredero, en Toledo. 
D. Antonio Sierra Corella, en Madrid. 
" Rafaol Blanco Caro, en Madrid. 
• Angel González Palencia, en Madrid. 

Excmo. Sr. Marqués de Mirasol, en Madrid. 
D. Ricardo M. Fernández Mira, en Buenos Aires (R. Argentina). 
Dr. Hugo Gurllen-Berg von W. Langeral, en Berlín (Alemania). 
D. Carlos Bratli, en Copenhague (Dinamarca); y 

» Luis Bertrand, en París. 
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Ha quedado desierto el concurso para el premio instituído 
por el Excmo. Sr. Marqués de Mirasol acerca de un trabajo de 
carácter pedagógico en relación con el arte e historin. La Acade
mia ha acordado convocar a nuevo concurso. 

* * * 

Se ha publicado, por esta Academia, el primer volumen de la 
BIBLIOTECA TOLifüANA, que comprende un precioso estudio del 
académico numerario, D. Alfonso Rey Pastor, sobre El Circo Ro
m<tno de Toledo, hecho a base del resultado de las excavaciones 
practicadas, baj() su dirección, por la Comisión do Monumentos, 
en los anos de 1927 y 1928. Con la BmLIOTECA TOLEDANA se pre
tende divulgar temas 1le arte o arqueología, junto con otros de 
índole folklórica, de investigación documental y bibliográficos. 
El segundo volumen comprenderá el estudio de D. Ismael del 
Pan: Folklore Toledano, y el tercero la traducción castellana del 
libro de Blas Ortiz Summi Templi Toletani, con prólogo y notas 
de D. Francisco de B. San Román. Acaso los trabajos extensos 
que se insertan en el BOLETÍN vengan a nutrir los volúmenes de 
esta BrnLIOTEOA, y se sustituya el BOLETÍN por otra publicación 
anual de índole meramente informativa. 
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