
el estado  de p en u ria  en  q ue se  h a lla n  el país y  la  A cadem ia, y e n  
a ten ción  á lo  extraviado del s itio  en  q u e está . C on todo, una buena 
vo lu n ta d  siem p re h a lla  m ed ios de h acer a lgo .

P u d iera  en  efecto darse n o tic ia  de su  ex isten c ia  á la  Comisión 
p rov in c ia l de Zaragoza, para ver s i e lla  arbitraba a lg ú n  m edio de 
con servac ión .

P u d iera  in d ica rse  tam b ién  la  con ven ien c ia  de q u e  a lgú n  fo tó 
grafo , s i por fortun a lo  h u b ie se  en A lcañ iz ó C aspe, sacara a lg u 
n as v ista s  del ed ific io , en la  esperanza de que se  le  com praran  al
g u n a s pruebas en  M adrid y  Z aragoza.

F in a lm en te , pudiera a lgú n  señ or A cad ém ico  tom arse la  m oles
tia  de h acer un  artícu lo  para in sertar lo  en  a lgú n  periódico i lu s 
trado, con  su s grabados corresp ond ien tes, á fin  de q u e  s í, no sub
s is te  el ed ific io  tal cu a l estaba hace m ed io  s ig lo , por lo  m en os los 
arq u eó logos españ o les tengan  n o tic ia  de lo  que restaba de é l á 
p rin c ip io s  de éste .

¡Ojalá q ue de otros m o n u m en to s de q ue no r e s ta y a  vestig io  a l
g u n o , q u edasen  siq u iera  d ibu jos, com o los q u e  h izo  el autor de la 
M em oria  sobre el sácelo  sep u lcra l de L u cio  E m ilio  L upo, ó sea la  
Casa de los Moros en Fabara!

La A cadem ia, s in  em bargo , con su p eriores lu ces y  su  recto cri
ter io , d ispondrá com o siem p re lo  que fuere m ás acertado.

V ic e n t e  d e  la  F u e n t e .
Madrid, 27 de Marzo de IS'-i.

I I I

LOS NUEVOS BRONCES DE OSUNA

C um plien do  el A cadém ico que su scrib e el en cargo  q ue se  sirv ió  
con ferirle  n uestro  D irector acc id en ta l, para dar d ictam en  acerca  
de la  obra titu lada Los nuevos bronces de Osuna, rem itida  por el 
E x celen tís im o  S r. M inistro  de F om ento  para cu m p lir  lo  que sê



d isp on e en e l R ea l decreto de 12 de Marzo de 1875, som ete  á la  
A cad em ia  el s ig u ie n te  in form e:

C onocido es de cu an tos en E spañ a y  fuera do e lla  se  ded ican  á 
lo s  estu d ios h istó r ico s , e l im p ortan te d escu b rim ien to  q ue tuvo  
lu g a r  hace pocos años cerca de la  ciudad  de O suna, de u nas tablas 
de b ronce q ue con ten ían  parte de la  le y  dada á la  co lon ia  esta 
b lecida por C ésar, d esp ués de su  v ictoria  de M unda, en la  a n t i
gu a  Ursao que h ab ía  seg u id o  el bando de los P o m p e37an os. Sobre  
estas tablas escrib ió  n uestro  C orrespond iente D . M anuel R . de 
B erlan ga  un  libro de extraord inario  m ér ito , no só lo  descifrando  
y  trad ucien do a q u e llo s  in teresa n tes ep ígrafes, s in o  co m en tá n d o 
los cu m p lid a m en te , ya  con sid eránd olos com o m o n u m en to  de 
n uestra  h isto r ia , ya  com o dato de gran precio para la del derecho  
rom an o. L os m ás fam osos ep igrafistas del extranjero, en tre e llo s  
e l ilu s tre  M om m sen , se  ocuparon  d espués que el Sr. B erlanga  en  
e l estu d io  de estos b ron ces, aceptando con escasas varian tes la  
in terp retac ión  d el sab io  españ o l, que obtuvo de este m odo la  
aprobación  de u n a  de las m ayores au toridades que en  esta m ate
ria  ex isten  b o y  en  E uropa. A p en as p ub licada  su  obra supo el 
Sr. B erlan ga  q u e , el que h ab ía  en con trad o las tres ta b la s , q u e  
h ab ían  sido objeto de su  estu d io , p oseía  otras do?, y es p osib le  
q ue aú n  posea otras, porque con las cinco conocidas no se co m 
p leta  la  L ey  de la  co lo n ia  Julia Genitiva; y  la  persona q ue h izo  
este  fe liz  h a llazgo , a jena  al am or de las c ie n c ia s , se  m u eve sóío 

por e l deseo del lu cro , y  para ob tenerlo  cree s in  duda m ás eficaz 
ir despertando g rad u a lm en te  el in terés y  el deseo  de los p articu 
lares y  d el G ob ierno , para sacar en varias veces m ayor su m a de 
la  que ob tendría  en ajen and o en  ju n to  su  T esoro. Por esta cau sa  
fu eron  in ú tile s  las d ilig en c ia s  que h izo  e l Sr. B erlanga  para e s tu 
diar d eten id am en te las n u ev a s tablas, que ap en as le dejó ver su  
poseedor, cu an do em p rend ió  con este  objeto un viaje á O su na;  
pero fe lizm en te fu eron  e l pasado año adqu iridas por el G ob iern o , 
y  y a  pudo el S r . R odrígu ez de B erlan ga  con tin u ar  la  obra q u e  
sobre las tres prim eras tablas conocidas hab ía  escr ito , y  esta  
co n tin u ación  es la  q ue se  ha rem itido á la A cadem ia  con el exp re
sado objeto.

Y a m an ifestó  el q ue su scr ib e  al dar d ictam en  sobre otra obra



d el Sr. R. de B erlan ga , q ue tien e  por objeto e l estu d io  de los 
bron ces de M álaga y  S a lp en sa , la  gran  im p ortan cia  q ue tiene  
para e l con ocim ien to  de n u estra  h istoria  esta  c lase  d e trabajos- 
y  para que se  form e u n a  id ea  del lib ro  q u e ah ora  se  exam ina  
bastará in d icar  la s  m aterias á que se refieren  la s  rúbricas ó ca
p ítu lo s de lo s  dos bron ces q u e en  é l se  d escifran  y  com entan . 
H elas aquí:

Gl. D e las sen ten c ia s en  derecho c iv il y  su  ejecu ción .
62. D e lo s  d ep en d ien tes  de lo s  d u u n v iro s  y  e d ile s , de sus  

ex en c io n es  y  em o lu m en to s .
63. D e lo s  d ep en d ien tes de los prim eros d u u n v iro s y  de su s  

em o lu m en to s .
64. Q ue lo s  d ecu rion es d eterm in en  las fiestas de la  co lon ia .
65 . Q ue se  d estin e  á lo s  sacrific io s  el producto de la s  penas  

im p u es ta s  con  ocasión  de lo s  v ec tig a les .
66. D e lo s  prim eros p on tífices  y  au gu res; de su s corporaciones  

y  p r iv ileg io s .
67. D e la  e lecc ió n  de los pontífices y  au gu res.
68. D e  lo s  com ic io s para crear p on tífices y  au gu res.
69. D e la en trega  de lo s  fondos corresp on d ien tes á lo s  contra

t is ta s  de la s  festiv id ad es re lig io sa s .
70 . D e las fiestas y  represen tac ion es teatrales q u e  d eben  dar 

lo s  d u u n v iros.
71 . D e la s  fiestas y  ju e g o s  q ue deben  dar los ed ile s .
72. Cóm o ha de in v er tir se  e l d inero  d e las ofrendas h ech a s  en  

lo s  tem plos.
73. Q ue no se  sep u lte  en tierras de labor.
74. Q ue no se  q uem en  lo s  cadáveres á m en os de q u in ien to s  

pasos de la  co lon ia .
75. Q ue no se  derriben ed ific ios s in  orden de lo s  d ecu rio n es ó 

afianzando levan tarlo s de n u ev o .
76. Q ue no h aya  dentro de la  c iu d ad  a lfarerías.
77. D e la  con stru cc ión  de lo s  ca m in o s y  cloacas.
78. D e los ca m in o s, de lo s  térm in os y  v ía s p úb licas.
79. D e la s  serv id u m b res rú stica s .
80. Q ue se  dé cu en ta  á  lo s  d ecu rion es de los n eg o c io s  e n c o 

m en dad os á cu a lq u ier  colono.



81 . D el ju ra m en to  de lo s  escribas.
82. Q ue no puedan  ven d erse la s  prop iedades p ú b lic a s , n i 

arrendarse por m ás de cinco  añ os.
V éa se  cu án tos y  cuán  in teresan tes porm en ores de la  v id a  p ú 

b lica  y  privada de la  co lon ia  J a lia  se dan á con ocer en  estas tablas, 
cóm o at cabo la c iv iliza c ió n  d el pueblo co lon izador se  ex ten d ió  á 
la  totalidad  de la  P en ín su la ; de aq u í el valor q ue este  m on u m en to  
tien e  para n u estra  h istoria  nacion a l. E l Sr. B erlan ga  lo  estu d ia  
co n cien zu d am en te , y  de su s  com entarios resu lta  claram en te p er
ceptib le  la  organ ización , q u e , cop iada de la c iudad  de ¡os s ie te  
m on tes, v in o  á ser la  form a socia l y  p o lítica  g en era lm en te  adop
tada en  todos los pueb los la tin os. D e lo  que se conoce de la  lex 
Julia re su lta  u na  n u eva  com probación  de aquel rég im en  a d m i
rab le , pues vem os en  e lla  la  ex isten c ia  de los com ic io s, reun ión  
de todos los co lon os q ue gozaban  d el derecho co lo n ia l y  fuen te  
in m ed ia ta  de toda autoridad  así c iv il com o re lig io sa ; la  cu ria , 
represen tación  del S en ado rom ano; lo s  d u u n v iro s que h acían  las  
veces de los C ón su les cu an do éstos ten ían  la s  facu ltad es que d e s 
p u és com partieron  lo s  pretores, es decir, e l poder g u b ern ativo  y  
ju d ic ia l, y , por ú ltim o , lo s  ed ile s  encargados de la  p o lic ía  m u n i
cipa l. A l lado de estos fu n cio n a rio s  c iv ile s  ex istía n  io s  pontífices  
y  los a u g u res e leg id o s  tam b ién  por los co m ic io s. S ó lo  e l cap í
tu lo  61, que es el p rim ero  de estas dos tablas, se  refiere al derecho  
p rivad o, y  au n q u e  in com p leto  es de su m o in terés porque co n tien e  
p rescripcion es y reg la s para la  manus injedio, m odo p r im itivo  
de ejecu ción  de la s  sen ten c ia s d ictadas por v irtu d  de la  actio 
eacramenti, q u e , com o se  sab e, era en los a n tig u o s tiem pos Ja 
form a quir itaria  por excelen cia  de hacer efectivos lo s derechos de 
lo s  p articu lares.

B asta  con  lo d icho  para dem ostrar que la  obra de q u e  se  trata 
está  com prend ida  en  el artícu lo  3.° del R ea l dereto de 12 de 
Marzo de 1875, pues no só lo  es o r ig in a l, s in o  de re levan te  m érito; 
y  com o trata de m aterias á cu yo  estu d io  por desgracia  son  pocos 
lo s  q ue se ded ican  en tre n osotros, su  autor no ha  de encontrar  
en  el p úb lico  m ed ios de su fragar siq u iera  los gastos de-la ed ición:  
por tanto , la  protección  que el G obierno le  d isp en se  es m en ester  
q u e lleg u e  hasta  el lím ite  q ue se m arca en el artícu lo  5.° del refe



rido R eal decreto; esto es , q ue debe ad q u irir  q u in ie n to s  ejem~ 
p iares de la  obra y a  im presa , con  cu y o  producto , y a  q ue no sea  
pago de su  trabajo, podrá in d em n iza rse  el autor de parte de su s
gastos.

Tal es m i parecer que som eto  al m ás ilu strad o y  com peten te dé
la  A cad em ia .

A ntonio María F abié.
Madrid, l.° de Febrero de 187̂ -

IV

EL LIBRO SOBRE EL MARQUÉS DE LA ENSENADA, DE DON ANTONIO 
RODRÍGUEZ VILLA

E xcm o. Señor:

L os aficionados á estu d ios h istó r ico s tien en  m otivo  para c e le 
brar la  aparición  del E n sayo  b iográfico  sobre e l Marqués ele la 
Ensenada, que en  u n  v o lu m en  de 540 p ág inas b ien  im presas  
saca á lu z  D . A n ton io  R odrígu ez V illa , y  rem ite el M in ister io  de 
F om en to  p á r a lo s  efectos del R ea l decreto de 12 de Marzo de 1875. 
Y  así lo  cree la  C om isión  h onrada  con la  ponencia  del in form e, 
al notar que el au tor, penetrado de las ex ig en c ia s  actu a les  de la  
H istor ia , parco en  palabras, cu an to  pród igo en  d o cu m en to s , los  
p resen ta  h áb ilm en te  para que el lector reflexivo vea  en ellos la  
f ison om ía  m oral del p ersonaje objeto de su  obra, con  d eta lles á 
q ue no lleg a n  n i la  narración , n i la  paráfrasis, n i e l com en tario  
de la  d icc ión  m ás in g en io sa .

A u n q u e d ice poco de la  v ida privada, retratan  lo s  d ocu m en tos  
con tal fidelidad com o h om b re de E stado al fam oso m in istro  de 
F ernan do  V I, y  de tal m odo fijan su s con d ic ion es p erson a les , que  
fá c ilm en te  se  in fiere  el resu ltad o  de cada u n a , p u esta  en  ju eg o  
en  lo s  m ú ltip les  casos de la  v id a  ín tim a . D isip an d o  d u d as, d es
van ecien d o  errores, fijando fec h a s , aclarando ó d escub riend o  
n otic ias sobre lin a je , lu gar de n acim ien to , carácter, ed u cación  y




