
AÑO 1857.   .LUNES 21 DE  DICIEMBRE. N U M ERO  1812

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.
MINISTERIOS.

P R E S I D E N C I A  D E L  C O N S E J O  D E M IN IS T R O S

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) 
y su augusta Real familia continúan en esta 
corte sin novedad en su importante salud.

M I N I S T E R I O  D E  H A C I E N D A .

Ya habrá V. S. recibido la Real orden circular 
en la que se señala á esa provincia el cupo que le 
corresponde por la contribución territorial en el 
próximo año de 4 858. Este cu p o , para cuya desig
nación se han tenido presentes las declaraciones de 
riqueza hechas ó consentidas por los pueblos, se 
halla arreglado á la suma de 350 millones, conside
rada como el producto del 44 por 400 de los rendi
mientos líquidos sobre los cuales pesa la enunciada 
contribución, y que ha sido la cantidad satisfecha 
en el año anterior y el actual.

El Gobierno abriga el pleno y motivado con
vencimiento de que dista mucho <Je la exacti
tud semejante apreciación, y cree firmemente que 
si las declaraciones sobre que se funda fuesen la ex 
presión genuina de los hechos, y no adolecieran de 
errores funestos á la vez para los contribuyentes y 
para el Tesoro, resultaría que, sin menoscabar ni pa
ralizar el movimiento y desarrollo de la riqueza 
agrícola, ni exceder el tipo del 4 4 por 400 actual
mente adoptado, los productos del impuesto territo
rial podrían recibir un notable aumento.

Pero el Gobierno se cree en el deber de consig
nar aquí en términos esplicitos que la idea de dar 
más latitud á los ingresos del Tesoro no es única
mente lo que motiva la presente comunicación, por
que difícilmente, sin el concurso de las Cortes, se 
decidirá á imponer mayores sacrificios á los pue
blos. ?ío cree tampoco que soa ncuescuio ei pago del 
44 por 400 para producir los 350 millones que fi
guran en el presupuesto del presente año, y ántes 
bien profesa la opinión deque un tipo más bajo da
ría la misma, si no mayor cantidad para el Tesoro. Es 
más; si no le contuviera la gravísima consideración de 
que toda parsimonia es poca cuando puede correrse 
la contingencia de dejar indotados los servicios pú
blicos , no titubearía en pedir á los Representantes 
del pais en su reunión próxima la fijación de un ti
po inferior al de 4 4 por 4 00 que en el dia rige co
mo límite á la exacción del impuesto de que se 
trata.

Y aunque sea triste confesarlo, desgraciadamen
te por causas de todos conocidas y por los obstácu
los insuperables que las frecuentes perturbaciones 
públicas y cambios incesantes de sistema han 
opuesto a la cabal ejecución y desenvolvimiento de 
un plan bien combinado en todas sus partes, los 
medios de averiguar hasta donde es posible el ver
dadero estado de la riqueza inmueble y su masa ó 
porción im ponible, se hallan muy léjos entre nos
otros del perfeccionamiento progresivo que han al
canzado y continúan diariamente adquiriendo en 
países más adelantados. De aquí la sensible des
igualdad que se advierte y que no han podido cor
regir los perseverantes esfuerzos de la Administra
ción, entre algunos cupos y cuotas de las provincias, 
pueblos y particulares; de aquí las quejas que em
barazan el curso expedito de la acción fiscal, siem
bran la vacilación y la duda en los encargados de 
la gestión de este tan importante ramo de la fortu
na pública, y causan perjuicios de no fácil repara
ción en los intereses colectivos y en los individuales.

A pesar de estas dificultades que el Ministro que 
suscribe conoce y aprecia en todo su va lor, hay que 
convenir en que desde el planteamiento del sistema 
tributario hasta la fecha, los trabajos, con más ó 
ménos constancia practicados, han ido acumulando 
una abundante cantidad de datos y noticias, que 
bien desentrañados y estudiados, pueden servir de 
base á cálculos que se aproximen un poco más que 
los que hoy rigen á la realidad. Las mismas recla
maciones de que se ha hecho mérito en medio de 
sus inconvenientes, han provocado operaciones de 
investigación, confrontaciones y debates que no 
siempre han sido estériles, y de los cuales es posi
ble todavía sacar un partido ventajoso si se procede 
con la sagacidad y método correspondientes.

Examine, pues, Y. S. detenidamente la distribu
ción de la cuota provincial hecha á los pueblos en 
el año corriente, y las variaciones fundadas que 
deban tener lugar en el del próximo; compare V. S. 
estos datos con las noticias estadísticas que posean 
esas oficinas para conocer los que, figurando el tipo 
m áxim o.en los repartimientos, cuentan con mayor 
capacidad tributaria; estudie las diferentes reclama
ciones que los pueblos hayan presentado, las reso
luciones que sobre ellas hayan recaído, y fácil le 
será á V.‘ S. encontrar la diferencia entre el 4 4 por 
400 de la riqueza imponible y la que se supone en 
cada localidad. La Real órden de 23 de Diciembre 
de 4846, que prohibía imponér más del 42 por 4 00 
á los propietarios residentes fuera de la provincia ó 
d istr ito , sirvió de base para regularizar general
mente los repartimientos y para llegar al resultado 
<que hoy se obtiene. Si un recurso tan incidental y

limita produjo estos efectos, ¿qué no deberá pro
meterse el Gobierno de los trabajos practicados en
tonces , de la mayor inteligencia con que en la ac
tualidad se ejecutan los nuevamente hechos, de la 
menor repugnancia de los contribuyentes á secun
darlos, del notable incremento de la riqueza pú
blica en general y de la mayor eficacia de los me
dios de que dispone la Administración? El Gobier
no, por consiguiente, tiene derecho á esperar que 
V. S. se hallará en actitud de presentar á los pue
blos, con suficiente conocimiento de causa, el im
porte aproximado del 4 4 por 400 de su respectiva 
capacidad tributaria y de la cuota que según este 
tipo á cada uno corresponda, haciendo desde luego 
la necesaria rebaja en las que de él excedan si se 
hallan debidamente justificadas, y recaudando las 
contenidas dentro de este límite. Si las disposicio
nes que V. S. adopte á este fin fueran objeto de 
reclamaciones ó quejas, óigalas V. S. en cuanto se 
dirijan contra la demasía ó exceso en la imposición 
que ya tienen consentida los pueblos, pero haciendo 
esta efectiva en los plazos marcados para que en 
ningún caso pueda el Tesoro público dejar de aten
der cumplidamente sus obligaciones.

Practicadas con acierto estas operaciones y pro
visto de los interesantes datos que ellas sum inis
tren , el Gobierno podrá proponer á las Cortes, y 
estas votar con segura conciencia, el sacrificio que 
las riquezas territorial y pecuaria deban hacer en 
las aras de las necesidades del pais.

Aparte de estas consideraciones especiales y 
prácticas existen otras de un órden más elevado y 
general, aunque no por eso ménos im portantes, de 
las cuales viene claramente á deducirse, que sin 
traspasar el límite hoy dia establecido del 4 4 por 
100, los ingresos del Tesoro por el concepto de la 
contribución territorial deben tomar mayores pro
porciones. La abolición del diezm o, abandonado gra
tuitamente por el Estado; los mercados extranjeros 
abiertos á los productos de nuestra agricultura ; el 
creciente desarrollo de su exportación; las necesidades 
del mayor consumo que se hacen sentir imperiosa
mente en todas partes; el aumento de la población ; el 
vuelo lento pero seguro que se echa de ver en nues
tra industria, merced, entre otras causas, al estímulo 
de la moderada c o n c u r r e n c i a  que le ha procura
do la reforma arancelaria ; el mayor valor que ha 
tomado la propierlnrl territorial: la imnonente 
de riqueza inmueble incorporada á la circulación 
general: la multiplicación de los Bancos y otras ins
tituciones de crédito; el impulso que han recibido 
las vias de comunicación, débil si se compara con 
las legítimas exigencias del movimiento de la ri
queza nacional, pero importante si se tiene en cuen
ta los escasos recursos de que el Estado ha podido 
disponer con destino á tan vital objeto; la excita
ción, por punto general saludable y fecunda, que se 
advierte en el seno de todas las clases sociales; el 
progreso y los adelantos de los países extraños, que 
por la solidaridad de cada vez más íntima que une 
á todos los pueblos, 110 puede ménos de transcender 
favorablemente al nuestro, y otra multitud de cau
sas , en fin , pertenecientes al órden intelectual y 
moral tan estrechamente enlazados cop el órden 
económico, demuestran de una manera irrefraga
ble que el guarismo en que hoy consiste el produc
to del impuesto territorial representa una época 
-bastante atrasada de nuestra agricultura, y no se 
halla de ningún modo en armonía con el estado ac
tual de la riqueza inmueble del pais.

Partiendo de los datos expresados y teniendo en 
cuenta las observaciones que preceden, el Gobier
no se lisonjea de que los trabajos de V. S. en la 
materia, acometidos con fe, proseguidos con perse
verante empeño y realizados con discreccion y tino, 
darán resultados muy superiores en importancia y  
utilidad á los obtenidos hasta el dia; ocurrirán á la 
urgente necesidad que aqueja á la Administración 
de reparar las injnsticias procedentes de la des
igualdad entre los cupos y cuotas repartidos á las 
provincias, pueblos y particulares, y de quitar to
do pretexto á reclamaciones exageradas y gratuitas, 
y pondrá al Gobierno en aptitud de ofrecer á los 
Representantes del pais un criterio tan seguro 
cuanto en este género de cuestiones pueda serlo, 
para apreciar debidamente el importe y transcen
dencia de los sacrificios que su voto ha de imponer 
á la riqueza agrícola. No vaya á creerse, sin em
bargo, que el Gobierno abriga la esperanza de lle
gar á un conocimiento exacto y cabal de esta r i
queza. Con los limitados recursos é imperfectos pro
cedimientos de que dispone, mal podría lisonjearse 
de conseguir un resultado que otros países no han 
obtenido, y acaso desesperen de obtener, á costa de 
inmensos sacrificios de ciencia , de tiempo y de di
nero.

Como quiera que sea , el Gobierno considera los 
350 millones en que consiste el repartimiento cir
culado para el corriente año, como el producto mí
nimo de la contribución territorial, basada sobre el 
4 4 por 4 00 de la materia imponible que ha de in
gresar en el Tesoro público, y por lo sabido cree 
inútil advertir á V. S . que cuando por parte de los 
contribuyentes la Administración encuentre resis
tencia á satisfacer la mayor cuota que pueda ca
berles, y se les imponga como importe del 44 por 
400 de los rendimientos líquidos de su riqueza in
mueble , se les exigirá desde luego una cuota igual 
á la q u e  hayan pagado, sin perjuicio de practicar 
la evaluación pericial en los términos, por los pro
cedimientos y bajo la responsabilidad establecidos. 
Al mismo tiem po, y sobre este punto llamo muy 
particrularmente cla atención de V. S . , debe tener 
entendido, y hacérselo también saber á los contri
buyentes, que, como medida de justa compensación,

la cantidad que partiendo del enunciado tipo del 
4 4 por 4 00 resulte recaudada de más sobre los 330 
millones procedentes de la contribución territorial 
y consignados en el presupuesto del corriente año, 
será de abono, ó se rebajará cíe os trimestres suce
sivos, si las Cortes, en su elévalo criterio, juzga
sen oportuno no hacer modificacon alguna por aho
ra en el contingente de lo s-350 nillones con que la 
riqueza inmueble del pais concurre á levantar las 
cargas del Estado.

Por lo d em a s , es necesario que. á parte  de los m e
dios coercitivos con que la legislacon ó instrucciones 
del ramo han  dotado á las Autoridades ad m in is tra ti
vas , se haga uso de la influencia n o ra l, que no por 
ser más lenta es ménos eficaz y p.-oduce resultados 
más duraderos. Conviene por lo tanto que Y. $. p ro
cure  d es te rra r á todo trance la a ra ig a d a  preocu
pación que tiende á establecer una especie de opo
sición lam entable en tre  los contribuyentes y el Te
soro. Conviene que V. S. propague é inculque la 
idea de que los sacrificios que el Estado exige á las 
fortunas particulares no tie..e más objeto que, m 
de fomentar ios intereses morales y m ateriales del 
p a is ; m antener el decoro y fuerza de la nación; 
afianzar las instituciones, y a b rir  nuevos m anan
tiales de riqueza pública. Léjos de ex istir ese p re 
tendido antagonism o en tre  el patrim onio del Estado 
y el p riv a d o , se hallan ámbos unidos por lazos e s
trechos é indisolubles, y su prosperidad y decaden
cia cam inan á la por y de consuno. Sin presupuesto 
capaz de satisfacer las cargas públicas y de proveer 
con am plitud  á las necesidades siem pre crecientes de 
la c iv ilización, es imposible que el Gobierno pueda 
desem peñar cum plidam ente la altísim a misión que 
le está confiada y a rro s tra r  la grave responsabilidad 
á que le expone su espinoso encargo.

Cuando las opiniones de los contribuyentes lle
guen á rectificarse en este sentido , desaparecerá el 
censurable sistem a de ocultación y disim ulo que ha 
prevalecido hasta hoy en la m anifestación de la r i 
queza im ponible; los cálculos de la A dm inistración 
descansarán sobre bases s e g u ra s , y será verdade
ram ente proporcional el repartim iento  del im pues
to de que se tra ta  ; y por ú ltim o, llevando al p re
supuesto un ingreso cuantioso , sólido y de ind is
putable estabilidad y perm anencia , se hab rá  dado 
un g ran  paso hacia la extinción del déficit, que
L ^ u u u J u  I 1 U 1  l i Jiul  j  u U U D i a u t O  , u r j u u  t t l l l  U u u v i

á los pueblos como á los G obiernos; que abate el 
precio de sus valores, y poniendo al Tesoro en la 
dura precisión de re c u rr ir  incesantem ente á la co
operación del créd ito , im pide que los capitales se 
dirijan  á explotar numerosos ram os de la riqueza 
nac iona l, que languidecen aguardando su acción 
vivificadora y fecundante.

En v is ta , pues, de las consideraciones que p re
ceden , el Gobierno cree que V. S. se habrá penetra
do del difícil y delicado encargo que se le confia 
por la presente comunicación. La fuente de uno délos 
ingresos más pingües del Tesoro, de una de las con
tribuciones m ás im portan tes, de uno de los elem en
tos más poderosos con que el Gobierno cuen ta para  
llenar el descubierto que dejan todavía las ren tas 
públicas y hacer frente á gastos que son ind ispen
sables, si la nación española ha de seguir de cerca 
el movimiento progresivo de la civilización europea, 
depende acaso del m ayor ó menor acierto con que 
Y. S. in terprete su pensam iento y sepa realizarle 
en todas sus partes.

El deber de V. S. es tanto más imperioso y es
trecho en este punto cuanto que, dotado V. S. de la 
un idad  de m ando, y reuniendo en su persona fa
cultades y a tribuciones, en otro tiempo divididas, 
puede m archar con más expedición en sus proce
dim ientos y rem over con mano firme y decidida los 
obstáculos que todas las reform as, por beneficiosas 
que sean , encuentran  siem pre en el espíritu  de es
tancam iento y  de ru tina. E s ta , que es la prim era 
prueba formal y grave bajo el punto de vista ren 
tístico á que se somete (desde que se ha refundido 
en él la adm inistración económica) el cargo que 
Y. S. ejerce, decidirá si fué oportuna ó quizás p re
m atu ra  una m edida q u e , aconsejada por las p res
cripciones de la ciencia , solo exigia el advenim ien
to de circunstancias á propósito para ser planteada, 
y pondrá al Gobierno en el coso de decidir con 
completo acierto esta cuestión , si fuese necesario y 
conveniente.

En re sú m e n , averigüe V. S. el verdadero im 
porte de la propiedad territorial im pon ib le ; cobre 
V. S. solamente el 4 4 por 4 00 de sus productos lí
quidos en la forma y modo que prevengan las ins
trucciones; haga Y. S patente á los pueblos el im 
porte de éste; donde hubiere justa y fundada opi
n ión , proceda V. S. á la evaluación-prevenida, pe
ro haciendo ántes ing resar en el Tesoro el 44 por 
400 de la riqueza que ha sido im puesta y gravada 
hasta el d ia , y por lo tocante á las ocultaciones sea 
V. S. inexorable con la ley y la instrucción en la 
mano. Ningún bien m ayor puede Y. S. dispensar á la 
provincia que adm inistra que una justa  repartición  
de sus impuestos. Nada elevará tanto la considera
ción de Y. S., nada aum entará su prestig io , como 
las mejoras que en esta parte  consiga. Nada puede 
V. S. hacer que procure más estabilidad, que dé 
más solidez al Gobierno de la Reina que form ar 
una buena adm inistración, y no puede ser buena 
adm inistración aquella que no sea ju s ta  , proba é 
inteligente.

Esto quiere S. M. la Reina , y esto prevengo á 
V. S. de su Real órden.

Dios guarde á V S. muchos años. Madrid 4 8 de 
Diciembre de 1857.— M on .^S r. Gobernador de la 
provincia de.,,»

QUINTA SECCION.
GOBERNADORES, DIPUTACIONES PROVINCIALES, AYUNTAMIENTOS , JflNTAS, DEPENDENCIAS VARIAS.

R E A L  O B S E R V A T O R IO  D E  M A D R ID .

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 4 857.

HORAS. BARÓME
Pulgadasinglesas.

ÜTRO EN

Milímetros.

TERMÓMI
GradosRéaumur.

2TRO EN
Grados•centígrados.

DIRECCION

del viento. ESTADO DEL CIELO.

9delam añana 4 2 del dia, . . . .  3 de la tarde .. 6 de idem . . .  •

28,406 28,107 
28,4 02 28,454

713,88713,91
713,78
715,02

20.7 6°,560.7 
3°,2

3°,4 8-,4 8 ,4 4°,0

N. N. E ........Norte............Norte...........Norte...........

Despejado.Idem.
t Alguna nube. Despejado.

Calor máximo del dia.*. . . . . . . . .  . . . . .
Calor mínimo del d ia ............................. !

7o,3 
0o,0

II

9°„4 
(Vo,0 M. Rico Simbas.

SEXTA SECCION,
ANUNCIOS OFICIALES.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE LAS OBRAS DE LA PUERTA DEL SOL.

El dia 22 del corriente, á la una de su tarde, se subas-, tará en pliegos cerrados, en el local que ocupa el Consejo, Puerta del Sol, números 1 y 3, piso segundo , ante el mismo, y con asistencia del Director facultativo y económico de las obras, el derribo de 4 43.876 piés cuadrados de casas, comprendidas en la reforma de la Puerta del Sol, en la cantidad mínima admisible de 4 reales y 4 0 céntimos por pié superficial, conforme y en los términos que se anunció al público en la Gaceta , D ia
rio oficial de Avisos y Boletín de la provincia de Madrid los dias 6 , 7 y 8 del actual y con arreglo á los pliegos de condiciones que están de manifiesto en el citado local y en el que ocupan las oficinas de la Dirección, calle del Correo, núm. 2, cuarto tercero.

Madrid 4 8 de Diciembre de 4 857.=E1 Presidente, el Marques de Corvera.=El Secretario, Martin García de Loygorri. g

CAJA DE AHORROS DE MADRID.
Domingo 20 de Diciembre de 4 857.

Rs. vn. Cs.
Han ingresado en este dia , depositados por 4.74 9 individuos, de los cuales los

1 < u a u  u i u v .  u u v i o a  i  í u p w u w i i / ^  ............
Se han devuelto, á solicitud de 88 intere

s é 08.................................................................. 90.862,87
El Director de sem ana,

León G arda Villarreal.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JAEN.
D. Cayetano Bonafós, Gobernador civil de esta provincia.
Hago saber, que autorizada por Real órden de 26 de Setiembre del año último la corta de los pinos que sufrieron los  ̂ efectos del fuego ocurrido en el mes de Agosto del año pasado de 4 856 en los montes del Estado del segundo distrito , término de Cazorla y Quesada , y facultado ademas posteriormente por otra Real órden de 8 de Junio de este año para proceder á la enajenación de los que 110 fueron vendidos por falta de licitado- res en la subasta de 40 de Mayo último, he acordado, en vista del reconocimiento practicado por un Ingeniero del ramo y del informe dado por el Ingeniero Jefe de este distrito forestal, salgan á una nueva'subasta para su venta, rebajando la tercera parte del valor de la tasación que se les había dado. La subasta comprenderá los 4 8.452 pinos que quedan por cortar, y tendrá efecto á la vez en Quesada y Cazorla ante los Alcaldes constitucionales y demas empleados que á dicho acto deben asistir, y de la mia en es(a capital de provincia, á las doce del dia 20 de Enero próximo: el expresado número de árboles se halla dividido para mayor conveniencia de los licitado- res en 31 lotes, que con sus valores y límites se expresan á continuación;

_  §  Tasación
& §  Número óe ôs lotes- Limites confinantes de cada 1
0 0  de
cd pinos. uno de los citados lotes.;M g- Rs. Cents.

4 4 08 795 24 Situado en el Oyazo Alto y
limitado por la visca de la Lancha del Fraile, el primer raso de Navaralto y la línea divisoria entre el primero y segundo lote.4 512 4.995 66 Confina con el tercero, teniendo ademas por límites Navaralto, línea divisoria que viene á terminar eh la desembocadura del arroyo de Navaralto, en el de Aguas Blanquillas y este mismo arroyo.5 440 3.846 06 Confina con el anterior, y
está limitado ademas por la cuerda de Navaralto y el 
arroyo del mismo nombre.6 4.054 9.372 Confina con el quinto por
el arroyo de Navaralto, y tiene ademas por límites la divisoria de aguas de Navaral- to , el arroyo del Orcajo de Aguas Blanquillas y el arroyo de este mismo nombre.7 700 6.434 43 Confina con el sexto por
el arroyo del Orcajo' de Aguas Blanquillas, y tiene ademas por límites la cuerda de Navaralto y el arroyo de Aguas Blanquillas.8 780 6.904 54 Confina con el sétimo porel barranco que baja á la 
fuente de Aguas Blanquillas; está limitado ademas por la cuerda de los Estepales hasta el Collado de los Ateriles, y el barranco que de este punto baja al arroyo de Aguas Blanquillas.9 548 5.4 42 Confina con el octavo porel barranco de los Ateriles, y limitado ademas por la majada de la Carrasca y el ar
royo de Aguas Blanquillas.

40 500 4:604 4 4 Confina con e l noveno porel rastrillo de la Carrasca; 
tiene también por límites la

divisoria de aguas de la majada de la Carrasca al cerrillo del Enebral, eí rastrillo de la Oya de abajo de la majada de la Carrasca y el ar- 
, ^ f/v royo de Aguas Blanquillas.1 m̂ 6 2.3*52 4 8 Confina con el 40 por elrastrillo de la 0>a de bajo de la majada de la Carrasca; tiene también por límites la cuerda de la majada de la Carrasca, el cerrillo del Enebral, el camino que de Nava- hondona conduce áCaleron, y el arroyo de Aguas Blanquillas.^  ^66 6.884 46 Confina con el 4 4 porcia

vereda que de Caleron va á 
Navahondona; tiene también por límites la divisoria de aguas del cerrillo del Enebral, la lancha de la Zarca y el arroyo de Aguas Blanquillas.^  ^  349 62 Situado en el tranco delRomerillo, y en la vertiente del arroyo del Enebral á Ro- 

, _ Y° amarillo.4 4 4.244 4 4.076 Confina con el 40 y 4 4
por la divisoria de aguas de la loma de la Carrasca , y tiene también por límites eí rastrillo de la Carrasca y laVereda de Navflhnnrlnn;i y . el Caleron.45 987 9*7*6 63 Confina con el 44 por el
rastrillo de la Carrasca; tiene ademas por límites el barranco que baja desde el Collado de los Ateriles al 
barranco de Na vasal til lo, que le sirve también de límite.

7.694 23 Confina con el anterior
por el barranco de Navasaltillo; tiene también por límites la divisoria de aguas de los Esteperas , hasta el punto en que nace el barranco de Navasaltillo, que igualmente le sirve de limi- mi tes.47 2 576 22.493 4 4 Confina con el 4 6 por el
barranco de Navasaltillo, y limitando ademas por la cuerda abajo de Navasaltillo hasta la majada de las Salegas y el barranco que desde este punto va á dar al

i o oíi arr°yo de Navasaltillo.^  84 4 7.336 39 Confina con el 47 por el
barranco que de las Salegas baja al de'Navasaltillo, y limitado ademas por la divisoria de aguas de la loma de Navasaltillo, camino de Caleron á Navahondona y

1 a , barranco de Navasaltillo.867 3.323 44 Confina con el 48 por la
divisoria de aguas de la loma de Navasaltillo, y que también tiene por límites el camino de Navahondona, arroyo Amarillo y el barranco que á este baja desde las Salegas.20 734 6.544 04 Confina con el anterior
por el barranco de las Salegas; limitado ademas por la divisoria de aguas de Navasaltillo , el rastrillo del Tranco de la Cueva de arro- , yo Amarillo y este mismo arroyo.22 228 2.474 42 Confina con el 24 por el
rastrillo que baja por la cúspide de Navasaltillo, y tiene ademas por límites la cordillera que va á dar al collado de Alcon, la lancha del Satinar y el barranco que de ella baja á los Orca- 
jos de la cañada de las y aca<2

23 904 7.924 27 Confina con el 22 por el
barranco que baja de la lancha del Salinar, y limitado ademas por esta misma lancha hasta el collado del P ilón del Ahogado y cuerda que de este viene á dar á los Orcajos de la cañada de las Vacas24 743 6.475 57 Situado en la logia de Ga-
lay en sus vertientes arroyo Acebar, con quien limita, y  con la divisoria de aguas de la loma de Galay.25 204 4.968 42 Situado en la vertiente de
la cuerda que baja del puerto de Juan de Barco á Na
vahondona en sus vertientes arroyo Acebar:26 408 656 63 Situado en la loma quesepara la Fuente del Pecho de los Vaqueros de arroyo Acerbar.27 430 2.928 30 Situado en la lancha delRomerillo, y separado del lote núra. 28 por el camino de Navahondona á Caleron.28 234 4.808 64 E s tá  situado en la cuerdaque baja del puerto de Juan de Barco á la lancha del Romerillo; confina con el 27 
por el camino de Navahon- 
4oná á Galerón^ estando l i -



mitado ademas por la pradera de Nayakondona y  el barranquillo que toma naci
miento en la misma cuerda. &9 150 1.771 33 Confina con el 28 por el
barranquillo que tiene ade
mas por límites los prados de Navahondona y el arroyo 
que pasa por medio de e s tos y nace al principio del 
puerto de Juan de Barco.32 481 3.100 04 Confina con el 31 por el
final del puerto de Juan del Barco, y limitado ademas 
por la divisoria de aguas 
que baja del .collado de los 
Pinos de las Cruces y bar
ranco que nace en la loma 
de Gala y en el collado que 
hay sobre el de la Cruz.33 308 2.098 19 Confina con el anterior,tiene ademas por limites la divisoria de agu ĵs del co lado de los P|nos 4e la 
6ruz y  rastrillo del safado  
4e la Cru? de la $>egnera. 

*3* 41* 1458 Coá#na con d  3$ gor el
rastrillo <f*jl pollada ob los 

dp Id 6riM . f tkw por límites el barranco que 
desde el rastrillo baja á los prados de Navahondona y  estos mismos prados.35 416 2.851 46 Confina con el anterior,
con el collado de los Pinos de las Cruces, por la lancha 
de Navahondona y los prados de la misma.36 541 4.874 10 Situado ep el pago de Juan
Domingo; tiene por límites la divisoria de aguas á la Cerrada del Pintor y Tomi
llo Alto al Calar de Juana, línea de Máximo Pendientes, 
señalados los árboles con 
cruces y  los escarpados de 
la Cerrada del Pintor.

31 18.452 160.313 40
Lo que se hace saber al público para su cono cimiento; teniendo entendido que no se dará curso á los expedientes que se están instruyendo para la corta de pinos 

verdes en los montes del expresado segundo distrito» hasta tanto que hayan sido subastados la mayor parte de los lotes de que se ha hecho mérito, pues á la vez que consiga 
el Estado su venta, lograrán también los maderistas y operarios que viven de esta industria satisfacer sus necesi
dades.

L a s  persogas que quieran tomar parte en la subasta podrán adquirir las noticias que para ello necesiten ent este Gobierno de provincia, donde se darán con presencia de los antecedentes que en él obran.
¿  Jaén 10 de Diciembre de 1857.=*Cayetano Bonafós,

ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección general de Rentas estancadas en órden de 21 de Noviembre último, se sacan á la venta en pública subasta, con arre
glo al pliego de condiciones que sigue, 340 cajones de 
pino que existen vacíos de pólvora en los almacenes de esta Administración y en los de la subalterna de Morella, señalándose para su remate, en ambos puntos á la vez, 
el dia 2 del mes de Enero próximo y  tendrá lugar en eí 
despacho de esta dependencia y  en el de la subalterna citada á las doce de dicho d ia, adjudicándose á favor del 
más beneficioso postor y  que haya llenado las formalida
des que se exigen en el pliego de condiciones que ade
mas estará de manifiesto en dichas dependencias todos los di as.

Y para que llegue á noticia del público y  de los particulares á quienes pueda convenir tomar parte en dicha licitación, he dispuesto la publicación del presente anun
cio y  pliego de condiciones que le subsigue en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la provincia.

Castellón 17 de Diciembre de 1857.=El Administrador principal de Hacienda pública, Eusebio García.
Pliego de condiciones que forma la Administración para la  

venta por medio de lotes de los 340 cajones de pino que 
vjjtzivn cu iv» uí/fiwuc/íto iíd lu misma y  en los de la 
subalterna, de Mor ella, con arreglo á la u  D i
rección general de Rentas estancadas de 21 de Noviembre 
últim o.
1.* El número de cajones ya indicado se dividirá en seis lotes de 50, y uno de 40 cajones, de los cuales hay tres en la capital y  los cuatro restantes en Morella.
2 .a Los licitadores podrán hacer proposiciones á uno 

ó más lotes, é indistintamente á los existentes en ámbos puntos según pueda convenirles, pero no á cantidad me
nor de un lote.3.a No se admitirá proposición que no llegue al tipo 
de 6 rs. que se fija como precio de cada cajón, y  que á ella acompañe el documento que acredite haber hecho 
en la Tesorería de provincia ó en poder del subalterno 
citado el depósito de 60 rs. vn. para cada lote á que se contraiga la proposición.

4.a Éste depósito se devolverá inmediatamente que 
resulte no ser el que le hizo el mejor postor; pero quedará detenido si, siéndolo, no cumpliese las condiciones de este pliego, para reintegrarse la Hacienda de la diferencia que pueda resultar del precio ofrecido al que se obtenga en la segunda subasta que ha de celebrarse en d i
cho caso.

5.a El remate será simultáneo, y  tendrá efecto en esta 
capital y en Morella el dia 2 de Enero próximo, y hora de 
las doce de su mañana, ante el Administrador principal, el Oficial interventor del ramo y Escribano de Hacienda de 
la provincia en la capital y ante el subalterno de More
lla y un Escriban® en dicho punto, hasta cuyo dia y  hora 
se admitirán proposiciones, conforme al modelo que se copia, en pUegos cerrados.

6.a Si llegada la hora de la subasta y  abiertos los pliegos r e s u l t a r e n  proposiciones iguales en precio, será preferido el licitador que lo fuere por mayor número de 
lotes, y si también fuere igual el número se abrirá nueva licitación durante un cuarto de hora.

7.a La adjudicación se hará en favor del mejor postor; pero si este no lo fuese por el total de los lotes, se adjudi
carán los restantes en favor de los demas licitadores que 
mejoren el precio hasta llegar al del mejor postor, que 
servirá de tip o , pues de lo contrario serán definitivamente desechadas.
, 8.a Los gastos del remate serán de cuenta de los rema
tantes , así como los de la conducción de los cajones al 
punto donde á ellos convenga, pues la Administración solo contrae la obligación de entregarlos en ios almacenes de esta capital y en los de Morella.

9.a Antes de hacer la entrega de los cajones á los rematantes , deberá preceder la aprobación de la subasta 
por la Dirección general de Rentas estancadas, y la presentación de aquellos con las cartas de pago que acredi- 
tén el ingreso en Tesorería de las cantidades por que fue
ron adjudicados á su favor los lo tes, á cuyo efecto se ex
pedirán los correspondientes cargarémes por la Administración.

40, Los cajones estarán de manifiesto todos los dias en los respectivos almacenes para que puedan ser inspec
cionados por los que deseen interesarse en la licitación. 

Castellón 47 de Diciembre de 4857.=Eusebio García.
Modelo <k la proposición.

F. de tal, vecino d e  , calle d e . . . . ,  n ú m .. . ,  ofre
ce tantos rs. vn. por cada lo te, y  desea adquirir tantos de 
los que se anuncian para la venta, obligándose á cumplir las condiciones que comprende el pliego publicado por la Administración principal de Hacienda pública de esta provincia para la subasta de los cajones de pólvora.

(Fecha y  firma del interesado.) 4917

ALCALDIA CONSTITUCIONAL
DE NAVARES DE LAS CUEVAS.

Se halla vacante la Secretaría de este Ayuntamiento por dimisión del que la obtenía, con la dotación de 720 rs., pagados por trimestres de fondos municipales.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, francas de porte, a dicho Ayuntamiento en término de 30 dias, contados desde la inserción del presente en el Boletín oficial de la provincia y Gaceta de M adrid.
Navares de las Cuevas 7  de Diciembre de 18S7.=R o- mualdo Onrubia. 49 H

ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE GRADO.
Se halla vacante la Secretaría de este Ayuntamiento por dimisión del que la desempeñaba: su dotación es la de

720 rs. y 14 fanegas de trigo, pagados de los fondos mu
nicipales.Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Presidente del Ayuntamiento documentadas según ley. Su provisión 
será á los 30 dias del de su inserción en la Gaceta y Bo
letín oficial.Grado 8 de Diciembre de 1857.«*El Alcalde, Juan Sanz 
Crespo. 4912

SÉTIMA SECCION.
P R O V I D E N C I A S  J U D I C I A L E S *

D. Nicolás Saenz de la Maletta, condecorado con la cruz di 
María Isabel Luisa, Juez de primera instancia de esta villa d 
Cuéllar y su partido^

Por el presente cito, llamo y emplazo á Tomas Cuesta  ̂
Alonso . natural de VaUeruela de Pedraia y vecino de la Matilk 
cuyas señas so insertan á continuación, para que dentro del tér
mino de 30 días se presente en esta cárcel pública á responde 
de los cargos que le resultan en causa criminal por robo de ui 
macho perteneciente á Agustín Pascual; bajo apercibimiento d 
Seguirse en rebeldía y  pararle el perjuicio que haya lugar , coi 
encargo A las Autoridades civiles y müitarei de que do quier 
sea habido dicho Tomas procedan á su detención y conducción 
este Juzgado con las seguridades necesarias.

Dado en Cuéllar y Diciembre 10 de 1857.=Nicolas Saenz Ma 
letta.~Por su mandado, Ignacio García.

Señas de Tomas.
Estatura regular, edad 39 años, pelo castaño, cejas y oje 

idem, nariz regular, barba poblada y con patillas, boca peque 
fia , cara redonda, color moreno, le faltan los dientes principa 
les de arriba y abajo; en la punta de la nariz tiene una cicatriz 
vestido de corto, con chaqueta de pana negra, calzón corto d 
paño de Bernardos, bota de polaina, zapatos negros de piel, me 
dias azules y  sombrero calañes ó chambergo. 4910

D. Vicente Sebastian García , Juez de primera instancia d 
las Vistillas.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel Ferreiro Par 
d o , hijo de Pedro y de Tomasa, natural de San Pedro de Seseí 
soltero, jornalero, de 40 años, y habitante que fué en la calle d 
la Arganzuela, núm. 14, para que en término de 30 dias se pre 
sente en la audiencia del Juzgado á la práctica de diligencias e: 
la causa que contra él se sigue por hurto, y pende en la Sal 
correccional de esta Exema. Audiencia territorial.

Dado en Madrid á 17 de Diciembre de 1857 —Vicente Sebas 
tian García.*=Por mandado de S. S., Cayetano Sola. 4913

D. Martin Alvarez de Zárate, Juez de primera instancr \  
esta capital y su partido.

Por el presente cito, llamo y emplazo por primer edicto 
Manuel García, natural de Roy amienta, provincia de Soria, con
tra quien estoy siguiendo causa criminal en virtud do querell 
presentada por Benito P erez , comerciante de drogas y curtido 
en esta capital, por la sustracción de varios géneros de su comercú 
y 20,000 rs. en metálico por el García, en donde le tenia comí 
lependiente, para que se presente dentro del término de nuevi 
liar en la cárcel de este partido á responder á los cargos que I< 
resultan en dicha causa; que si así lo verifica se le oirá y admi- 
aistrará justicia, y no lo haciendo en dicho término se seguirá 1; 
causa en su rebeldía, y  los autos y diligencias se notificarán ei 
los estrados, parándole el perjuicio que si fuere en su persona 
y para que no pueda alegar ignorancia se fija el presente.

Dado en Ciudad-Real á 14 de Diciembre de 1857.—Martii 
Alvarez de Zárate.—De órden de S. S., José María Cachero.

4914

D. Pablo Moreno, Juez de primera instancia de la villa di 
Casas-Ibañez y  su partido.

Por el presente cito, llamo y emplazo por primero, segunde 
tercero y último pregón á Andrés Pardo Gómez y Antonio Gó
mez Duarte, vecinos de la villa de Carcelen, para que en el pre
ciso é improrogable término de 30 dias comparezcan en este Juz
gado á responder á los cargos que les resultan y acusacione; 
contra ellos formuladas en la causa criminal que se les sigue poi 
el delito de resistencia y  atentado contra la autoridad del primei 
Teniente Alcalde de su pueblo, la noche del 3 de Febrero últi
mo; bajo apercibimiento que de así no verificarlo se sustancian 
y terminará en su ausencia y  rebeldía, parándoles el perjuicic 
que hava lugar.Líasas-iDanez 10 ae uíciembre de 1857.=Pablo Moreno.=Poi
bu mandado, Castor Mayoral. 4916

D. Juan Crisóstomo Esquivel, Abogado de los Tribunales d( 
la nación y Juez de primera instancia por S. M. de esta ciudad 3 
su partido.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Lorenzo de Medina 
álias Lechuga, para que en el término de nueve dias comparezcí 
en este Juzgado á responder á los cargos que le resultan en U 
causa que le estoy siguiendo por estafa; apercibido que de no ve 
rificarlo, las providencias que en la misma se dicten le pararán e 
perjuicio que haya lugar.

Puerto de Santa María á 15 de Diciembre de1857.=Juan Cri
sóstomo Esquivel.=Por mandado de S. S ., Miguel Reventos. 491?

PARTE NO OFICIAL 

INTERIOR.
RECTIFICACIONES V NOTAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 

DEL ESTADO: NOTICIAS VARIAS DE MADRID 
Y DE LAS PROVINCIAS.

E x p o s ic io n e s  f e l ic it a n d o  á  s . m . p o r  s u  f e l i z  a l u m b r a 
m ie n t o .

SEÑORA: La Comisión de Estadística general del Reino acude á depositar á las gradas del Trono sus más sin
ceras felicitaciones a V. M., al paso que dirige acciones 
de gracias al Cielo por el nacimiento del Príncipe de As- túrias.

Sea, Señora, para completa satisfacción de V. M. y para mayor gloria de esta nación, donde tantos elementos germinan de prosperidad y grandeza.
Madrid 45 de Diciembre de 4857.=Señora.=sA los Reales piés de V. M.=«Francisco Armero. =  Alejandro Oli- 

van.=Ferrain Cabaliero.=*Francisco de Luxán.=José Ca- veda.=* Juan Bautista Trúpita. =*Celestino del P iéla»o.=  
José G. Barzanallana.=aFrancisco de Cárdenas.= Lorenzo 
N. Quintana.*«Antonio Terrero.***Juan de Dios Ramos Iz- quierdo.*»«Antonio Ramírez Arcas.

El Comandante general de Ceuta, por sí y á nombre 
de los Jefes, Oficiales y tropa que guarnecen aquella plaza , ha felicitado á la Reina por el ansiado natalicio de 
S. A.R. el Príncipe de Astúrias, reiterando con tan plausible motivo los sentimientos de lealtad que les animan y 
la seguridad de su constante adhesión á la persona deS. M. y á la de su augusto Hijo.

MADRID.— Estado sanitario .—  El temporal que reinó 
en la presente semana fue vario y  revuelto, observándose en la atmósfera celajes y nubarrones q u e , atrayendo li- 
jeras lloviznas, moderaron extraordinariamente la frialdad que acostumbra hacer por este tiempo : así en el barómetro como en el termómetro se advirtieron pocas variaciones : sin em bargo, en el estado higrométrico de la 
atmósfera se nota cierta tendencia á las nieblas ó lluvias. 
Por último, los vientos más constantes soplaron del Sudoeste , Este y Nordeste.

Aumentóse en este setenario el número de los enfer
mos, agravándose algún tanto las calenturas gástricas v  áun las catarrales, llegándose á malignar algunas de las 
primeras: hubo bastantes casos de oftalmías, anginas arisipelas, viruelas, dolores reumáticos y  nerviosos, ca
tarros de todas especies y flegmasías de las membranas neumo-gástriea y gónito-uriuaria.

Las defunciones no disminuyeron si se compara su 
número con las que hubo en la semana anterior, reca
yendo por lo común en los que padecieron de pulmonías asmas, tisis, hidropesías y lesiones orgánicas del corazón y cerebro. ( Siglo médico.)

CATALUÑA — V ie lla  7 de Diciembre.—E\ valle todo rebosa de placer por el feliz alumbramiento de S. M. la 
Reina, y  máxime por la circunstancia de que el Cielo nos

haya dado un varón, en el cual, mediante la protección 
divina, todos fundam os las más lison jeras esperanzas.

Las fiestas destinadas para ce leb ra r  el feliz nata lic io  
del P ríncipe de A stúrias, que este A yuntam iento ha d e
term inado tr ib u ta r  en su ob seq u io , van á te n e r efecto 
m uy pronto .

Las predicciones de los que va tic in an  este año bu en  
inv ierno  van  siendo hasta ahora exactas, pues á la v e r 
dad no podia esperarse gozar en esta estación un  tiempo 
m ás bonancib le : únicam ente hay alguna que otra b o rras
ca en los a lto s; pero en el fondo sigue la bonanza.

Por o tra  p a r te ,  reina en este pais la  más perfecta 
tranquilidad. (Corona.)

Vich 4 3 de Diciembre. — El lunes se dió el v e lo , ofi
ciando el m uy ilustre  Vicario ca p itu la r , á la señorita T e
resa Valls y V aldrich , natural de V alls, en  las m onjas de 
Santa Teresa.

La fiesta del misterio dogmático de la Purísim a C on
cepción se celebró en esta con m ucha solem nidad y c o n 
forme á los deseos del Gobierno de S. M. En el propic 
dia en traro n  en  el noviciado de las H erm anas de Caridad, 
llam adas escorialesas, 18 jóvenes de d iferentes pueblos: 
tom aron el hábito 11 novicias, y profesaron tr e s ,  en  c u 
yo acto el Vicario capitu lar, que hacia la bendición de los 
hábitos y recibió la profesión de los v o to s , dirigió una 
plática análoga que hizo d e rram ar m uchas lágrim as dt 
ternu ra . (Diario.)

SEVILLA 17 de Diciembre.— Es ex trao rd in aria  la ac
tividad con que se trabaja en el ferro-carril de Jerez , se 
gún nos acaban de inform ar unos amigos de la villa de 
U trera que siguen atentos y gustosos el curso feliz de 
dichas obras. E s , )ues, indudable que para el m es de 
Junio en tran te eshrá en explotación la v í a , ai m enos 
desde Sevilla hasti el pueblo in d ic ad o , y que acaso en 
todo el año entrante , si 110 vamos por ella á Cádiz re c ta 
m ente , no nos q u d arem o s ya m u y  léjos. T an  satisfacto
r ias  noticias no pueden m éuos de en tusiasm arnos. (P o r
venir. )

T o rto sa  47 de Diciembre. —  Hoy se ha cantado en 
esta Catedral u n  sdem ne Te Deum en acción de gracias 
al Todopoderoso p»r el nacim iento del Príncipe de A stú 
rias. Un n u m ero »  concurso ha acreditado los se n ti
m ientos monárquicos de este pais. Hasta ahora no sé que 
se piense en  otras públicas dem ostrac iones, y creo que 
nuestra M unicipaldad no está m uy desahogada para  p e r 
m itirse g randes p oyectos.

Ya he visto eíi su d iario  que sabe V. la venida d e l 
vapor Cinca que ístaba estacionado en M equinenza. E s
tos adelantos progresivos de la canalización del Ebro van 
batiendo en detai á sus im pugnadores, que cada dia ven 
fallidos sus cálculos y pronósticos. Todo cuanto  hem os 
visto realizarse se ha sostenido por m uchos como cosas 
im posibles, y paulatinam ente los hem os venido viendo en 
el te rreno  de les hechos. Estos h an  convencido ya de 
que solam ente queda alguno q ue otro enemigo sistem ático de la e a n a liz a n in n .

VIZCAYA.—B i l b a o  47 de Diciembre.—Hoy á las diez 
de la m añana se ha cantado la misa y Te Deum q u e , se 
gún digimos, debia celebrar la lim a D iputación del5 Se
ñorío con m otivo del fausto suceso del nacim iento del 
P ríncipe D. Alfonso. Ha asistido el Regim iento g enera l 
precedido de sus m aceros, acom pañado de los capellanes 
y  em pleados de la D iputación, y así tam bién  el Director, 
S ecre ta rio , dependientes y pensionistas del Colegio gene
ra l de Vizcaya. Los asistentes á la cerem onia hánse m os
trad o  poseídos del más santo fervor. (Iru ra c-b a t.)

MERCADOS ESPAÑOLES.

A l m e r í a  8 de Diciembre.
AZÚCARES. Puede regularse su  descenso en 40 rs. 

por a rro b a , y cotizarse sus precios de 54,64 á 64,74 
las de prim era y segunda; pero no cabe g rad u ar h as ta  
dónde llegará su decadencia, atendiendo á su  curso  r u i 
noso en las dem as p lazas, y  á las crecidas ex istencias 
con que cuenta esta.

AGUARDIENTE. En calm a y con espectativa de 
m ayor baja , obteniendo apenas la a rro b a  castellana del 
de 20 grados de 76 á 77 rs ., y  en p roporción  las dem as 
graduaciones.

b a c a l a o . A bundan las ex is ten c ias , en  su m ayor 
parte im portadas d irectam ente de T erranova y costas*de 
L ab rad o r, y se cede una y o tra clase á 116 rs. quintal.

CEBADA. Los num erosos a rrib os por cabotaje , y las 
partidas del pais puestas en c ircu lación , la han  hecho bajar á 2 8  rs. de 31 á 3 2  que obtenía. •

MAIZ. La m ayor parte  de la últim a p ingüe cosecha 
de este grano existe en las trojas de los la b ra d o re s , que hov se darían  rv*,- cificfanlvrio' nn,n mulr/up á QO .*c ga rasa , cuando hace pocos d ías 110 adm itían 34 ; aun  se 
espera que la lección habrá de serles m énos soportab le.

TRIGO. El su p erio r del pais, lo m ism o que algunas 
partidas llegadas de Sevilla y Jerez , ob tienen  60 rs. fa
nega ; el claro ex tran ie ro  de 52 á 5 8 ,  y el A lejandría de 
46 á 47: hay fuertes existencias, y no m enores de h a r i 
nas im p o rtad as , por lo que son nom inales estos precios.

PLOMO. A 79 rs. quintal el de p rim e ra , y á 78 el 
de s e g u n d a , con bastan te paralización por falta de d e 
m anda de los m ercados consum idores, que aflige la crisis m onetaria.

A r é v a l ó  4.* de Diciembre.
Con m énos abundancia que en los an terio res se han  

presentado los granos en el m ercado de hoy. La baja , sin 
duda , en que se ha declarado este artícu lo  en el pasado 
m es, y la esperanza de que los precios vuelvan á elevarse, 
retrae considerablem ente á los labradores, y solo aq u e 
llos á quienes aprem ian urgentes necesidades presentan  en 
el m ercado el núm ero de fanegas que consideran  b a s ta n 
te á hacerlas freníe. A pesar de esto la venta hoy ha sido 
escasa. Los co m p rad o res , que se prom etían  este dia una 
nueva baja , suspendieron sus acopios al 110 verla  realiza
da en la forma que esperaban. Las cortas p a rtid as  que se 
cotizaron lo fueron á los precios sigu ien tes:

Trigo su p e r io r , á 43 rs. fanega.
De 93 lib ra s , de 40 á 40 y medio.

Centeno, cebada y algarrobas, á los m ism os precios 
de los m ercados anteriores.

Córdoba 4 3 de Diciembre.
T rig o , 51 á 51 y medio.
Cebada, á 24.
Aceite dentro  de la c iu d a d , á 43.
Id. en los m olinos , á 34.
Jabón blando , á 13 cuartos libra.
Carne de vaca , á 38 id.

H a b a n a  12 de Noviembre.
AZÚCARES. En el m es trascurrido  desde la salida del 

últim o vapor-correo  para la Península no ha m jo rad o  el 
aspecto de los negocios en esta plaza, á consecuencia m a
yorm ente de la desconfianza esparcida por la c risis  com er
cial en los Estados-Unidos. Los precios de azúcares se h an  
resentido n a tu ra lm en te , y las 12 á 15.000 cajas vendidas 
d u ra n te  el mes han ido d ism inuyendo p rogresivam ente 
cada sem ana. Se han hecho algunas ventas á precios un 
poco m ás b^jos aun qué los que cotizamos á eentinuacion; 
pero como la m ayor parte de los tenedores están  firm e
m ente resueltos á no consen tir en  más r e b a ja , debem os 
cotizarlas como sigue :

C ucurucho in ferio r á re g u la r , núm . 7 á 9 (T. H .), 6 y  
m edio á 7 rs. arroba.

Idem  bueno á su p e rio r, núm . 10 á 11 , 7 y  medio á 7 
tr e s  cuartos id. id.

Q uebrado inferior á re g u la r , núm . 42 á 4 4, 8 á 8 y m edio id. id.
Idem  b u en o , núm . 45 á 46 , 9 á 4 0 id. id.
Idem  s u p e r io r , núm . 47 á 18 ,4 0  y medio á 44 id id.
Idem  flo re te , núm . 19 á 20, 11 y medio á 12 y un  

cu a rto  id . id .
La existencia de azúcares la calculam os en  180.000 ca 

jas y 2.560 bocoyes en tre  esta ciudad y Matanzas.
GAFÉ. Sin operaciones, de ps. fs. 14 y un  cu a rto  á 15 

y  un  cuarto  quintal.
CERA. La blanca de la H abana vale de ps. fs. 4 0 y tres 

cuartos á ps. fs. 11 , la  de P uerto -P rín c ipe  ps. fs. 40 y  m e 
dio , y la am arilla de Moron y de Remedios ps. fs. 8 á 
pesos fuertes 8 tres cuartos arroba .

AGUARDIENTE. Ultima venta ps. fs. 39 sin casco, y  
lista para em barcar ps. fs. 42 y medio.

CUEROS. Cotizamos los de T rinidad á ps. fs. 4 y me, 
d io , Cienfuegos ps. fs. 4 y c u a rto , Puerto -P ríncipe  ps. fs. 4 
y Manzanillo ps. fs. 3 y tres cuartos.

GARBANZOS- A bundantísim os; las clases m enudas 
no tienen  estim ación, y las ofertas de ios com pradores no 
exceden de 6 á 6 y medio reales a r ro b a : las ven tas de los 
gordos han  ascendido á 963 sacos de 12 y  m edio  reales 
á 8 rs.

H ARINAS. Por dem as extraño  es lo que está pa
sando hoy con las h arin as en esta plaza. T ras la escasa 
im portación de Agosto , la m enor de Setiem bre y  la cási 
nula del últim o m es, pues solo ascendió en  él á unos 
5.000 b a r r i le s ; por h aber llegado á la vez algunos c a r 
gam entos, se p retende que deben com prarse á precios 
:jue no au toriza la gran escasez de este polvo en  que se 
encuentra la Isla. En todo el m es ú ltim o , adem as de a l
gunas partidas de Barcelona, solo en tró  el berg an tín  E n 
gracia con 4.300 barriles, que por salir catientes se v e n 
cieron á ps. fs. 16 y medio con uno á 6 meses.

Las en trad as últim am ente de San tander h an  sido: Oc
tubre 31 , berg. Renedo con 2.510 barriles, N oviem bre 1.°

frag. O con 4.009; 2 pol., Plata con 4.535; 4, berg. Firm e 
con 1.810, berg. Querido con 1.423, berg. Balbina con 
4.258, y 6, frag. Esperanza con 2.006 barriles. De estos 
14.560 tu r r ile s  de S a n ta n d e r , y  unos 2.000 m ás que puede 
h ab e r de buques llegados de o tros puertos, una g ran  p a r
te ha resu ltado  m ás ó m énos defectuosa, habiéndose vendi
do hasta ahora solo el cargam ento  del Balbina algo caliente 
á pesos fuertes 13, con uno á cinco meses , y 1.300 barriles 
del F irm e , tam bién con defecto, á ps. fs. 44 , d o s , cuatro 
y seis meses. De los dem ás buques alguno está d e ta lla n 
d o : la O se a lm acen a , siendo su h arina  m uy fresca y su 
p erio r; y si los demas se sostienen, los precios de la h a r i
na podrán  reponerse de la em bestida qu e  ú ltim am ente 
recib ieron.

Mercado monetario.
Desde n u estra  an te rio r revista el m ercado h a  segui

do tira n te  , y  la sem ana que acaba de tra sc u rrir  ha sido 
de bastante penuria  para la plaza: sem ejante estado de 
cosas puede aún prolongarse algún tiem p o , m ién tras  se 
d estierra  la g ran  desconfianza que hoy re in a , y  desapa
rezcan las obligaciones que ab ru m an  ei m ercad a  &ÍU r e 
p resen tan te  real de unos valores que fueron .El exceso de especulaciones de azúcares y de acciones 
nos ha traído al punto  en que nos vem os; y esperam os 
que la lección, d u ra  sin  d u d a , no será pérd ida  para el 
comercio, que basará en lo sucesivo sus operaciones cop 
más solidez y en  busca solo de legítim as ganancias.

Si los negocios se en tonan  (como es op in ión  general] 
en los vecinos Estados-Unidos, y la crisis E uropea nc 
toma el aspecto terrib le  de la de estos ú ltim os , el plazc 
para el sosiego y la confianza no será Jareo.

El tipo del descuento con las más sólidas garan tías  e? 
de 12 á 4 8 por 100 anual po r buenas firm as. Las o p era
ciones de acciones de las d iversas em presas están  de todc 
punto  paralizadas, y solo el Banco Español encuen tra  to 
m adores al 15 por 100 p rem io , aunque son m uy escasos 
los vendedores á ese precio, y no pasan de picos in sig n i
ficantes las partidas que se p resen tan  en el m ercado.

CAMBIOS. A causa de la tiran tez  del m ercado m o
netario  y de la desconfianza que re in a , las operaciones 
son m uy lim itadas, y las pocas que se efectúan se hacen 
según los vendedores.

" Lóndres 8 y m edio á 4 0 por 100 prem io.
Madrid par á 1 por 100 prem io.
Cádiz id. id.
Barcelona id. id.
París 2 á 2 y medio por 100 d esc u en to .
N ueva-Y ork 2 á 4 por 100 prem io.
N ueva-O rleans 7 á  8 por 100 p rem io , corta vista.

San Tomas 15 de Noviem bre.
(Via de los Estados-Unidos.)

Los fletes bajan en esta, y el dinero es m uy  solicitado 
p o r  efecto de la escasez.

La zafra se p resen ta  en  P uerto -R ico  bajo los m ás li
so n jero s auspicios.

Se ha hecho un  co n tra to  en tre  los com erciantes y lo? 
Bancos de la isla , por el cual se obligan estos á aceptai 
el oro inglés al cam bio invariab le  de 4,85 la lib ra. 

Continúan los desórdenes en  la R epública Dominica.
San Jijan de P u erto -R ico  4 4 de Noviembre.

Los azúcares no h an  declinado tanto  como se su p o 
nía , á pesar de las m alas noticias recib idas de los E sta
dos-U nidos, á causa de la continua dem anda que se he 
m anifestado p ara  Europa. Cotízanse hoy de P, 4 á 5 se 
gú n  clase.

La próxim a zafra se an uncia  m uy bien , y p rom ete ser 
ab u n d an te .

GAFÉ. Se han ofrecido ya en venta algunas partida? 
de la nueva cosecha, que p resen ta rá  un  déficit de u n  3C 
por 100 sobre la del año an terior. Todavía no se han  e s
tablecido sus precios.

CAMBIOS. Encalm ados y  en baja: Lóndres á  90 d 
470 á 480: París 5 fs. por peso fuerte : N ueva-Y ork  6( 
d. 2 por 100 descuento: M adrid 30 d. 2 á 4 por 10( 
premio.

Je rez  45 de Diciembre.
Trigo de 56 á 61.
Cebada de 30 á 32.
Habas de 54 á 57.
G arbanzos de 90 á 430.
Alpiste de 90 á 95.
A rbejones de 62 á 64.

M álaga 12 de Diciembre.
Trigo recio de p rim era  ca lid a d , fanega rs. vn . de 

á 65.
Idem id. de segunda id. de 54 á 57.
Idem  id. de tercera id. de 48 á 54.
Idem can i va no, según calidad , de 48 á 54.
Idem m orillo de la vega de 50 á 54.Cebada del pais de p rim era colidad de 28 á 31.
Idem  navegada, según calidad , de 20 á 24,
Maiz del pais de 37 á 41.
T J --------— j .  0 < A OG.
G arbanzos de p rim era calidad de 400 á 4 08.
Idem  de segunda id. de 90 á 98.
Idem  de tercera id. de 70 á 84.
H abas tarragonas de 54 á 56.
Idem  m azaganas de 48 á 50.
Idem  m enudas de 44 á 48.
Y eros de 48 á 50.
A lpiste de 84 á 84,
Aceite en  las puertas á 36 rs. a rro b a .

Mojados 4.° de Diciembre.
Las ventas de trigo  y  cebada se hallan  paralizadas 

ya porque los que desean co m prar esp eran  una gra i 
baja todavía en el precio de estos artículos, y ya tam bier 
porque los que qu ieren  vender opinan que para  año nue 
vo ha de haber alguna alza. La rubia en ram a sigue a 
precio de 38 rs. arroba , y los fabrican tes no se descui
d an  en ir  alm acenando , sin  em bargo de que los com isio
n is ta s  de Yalladolid no se a trev en  á com prar.

N ava d e l  Rey 2 de Diciembre.
El excesivo núm ero  de ca rros que se han  presentade 

reclam ando g ranos para Madrid y E xtrem adura h an  da 
do motivo para que hayan  tomado algún favor los de es
te m ercado. El trigo se ha llegado á pagar desde 39 á 41 
reales la fanega: sin em bargo , el dia en que cesen esto< 
pedidos la baja tiene que ser m uy n o tab le , pues no ha^ 
extracción para  n ingún otro punto. La cebada de los co
secheros se paga desde 20 á 22 rs., y en los dem as grano* 
no ha habido alteración en  los precios de la ú ltim a se
m ana. A unque con alguna m as extracción en  vinos \ 
aguard ien tes , siguen los precios encalm ados y sin  tem o
res por ahora de que se aum enten  los p rec io s, que sor 
los mismos que en el an te rio r m ercado. Los pedidos más 
no tab les son de m osto p ara  la m ontaña y de v ino  su p erio r p ara  A stúrias. F

Re us 7 de Diciembre. 
P recios co rrien tes  p o r m ayor en  este m ercado. 

__________ Mercaderías.____________  p recios. Monedas

Á BORDO EN TARRAGONA.

A guardientes.
Pipa H olanda de t 9T ,   á 83 Duros.
Id. reh n ad o  de 25 i d   á 4 4 0 Id
Id. e sp íritu s  de 33 %  i d .   á 4 38 Td
Id. id. de 35 id   á Id
Id. je rezan a  de 35 i d   á 150 Id.
Id. ca talana 47 */2 id. a n is a d o .. .  á 81 Id
Id. id. de 19 ü  id   ¿ 95 Id ’
Id. id. de 25 i d   á 126 - Id
Id. id. de 30 id   á 4 45 Id*Barril indiano de 27 id   á io  Tfi
Id. id. de 30 id ................................... á 23 % | d ‘

Vinos.
Pipa p a ra  L evante    ¿ 44 Jd
Id. para  M ontevideo y B uenos-
I 1 Aires, ................................................... 66 á 88 Id.Id. p o rtuguesa  p a ra  el B rasil.. . .  108 á 112 Id.

Frutos.
B arril q u in ta leño  de a lm en d ra

e s p e r a n z a . . . .      á 23 Id
Saco de 1 cu a rte ra  a lm en d ra
I J moU" r ................ ; ..............  á 8 Vá Id.Id. ave llana p rop ia  p a ra  In g la -

té rra  id .. . . . . . .    á M
Id. id. p a ra  A m erica i d .... ¿ jd<
Id. id. de pasas 5 a rro b as 4 0 Kbras............................................. á g w

Varios artículos en almacén.
A ceite de la a r r ie r ía , el cu a rtá n . á 12 Reales.Id. del cam po , id .............  ¿ jd
A guardiente Holanda de 19 jó

g rados la carga   á 33 L ib ra .
Id. ren n ad o  de 24 Ytid   á í  í  I d 1
A n isó  m ata lahú g a , el q u in ta l..'. á 55 Ptas.C ebada, la cu a rte ra ................  á 8 Tfi

 ....................................... ; 4 8 Id:
H abones, id ........................................  ¿ 10 Id.
H abichuelas, i d ............................... á 48 Id
A vellana, i d . . , .............................. á 23 Id!

S a n t a n &BH 7 de D icim bré.
HARINAS. El período trascurrido  ofrece b ien  pocas 

novedades con respecto á este artículo . S in  em b arg o , nos 
equivocam os al suponer en  nuestra an te rio r  rev ista  que 
habíam os entrado en  u n a  nueva inacción: era de creer 
que así fuera en vista de la baja de los precios y  del c re 
cido núm ero de buques puestos de u na vez á la carga so
b re  tipos a rreg lad o s, después de los m uchos buques des
pachados ya en el m es ú ltim o; m ás á pesar de estas c ir
cunstancias, y  de no haber ofrecido el m ercado ap arien 
cia alguna de m ovim iento activo, es lo cierto que las v en 
tas se han  repetido en la sem ana á que a lu d im o s , todas 
bajo el precio de 19 y medio rs. a rro b a , á en treg ar en 
breves d ia s , sin que sepamos que se h ayan  hecho o p e
raciones fuera de este lím ite.

El aspecto de la plaza puede decirse que es ind efin i
b le , y tan poca im presión han causado los avisos de alza 
en algunos m ercados ex tran je ro s , como las desanim adas 
noticias recibidas de la isla de C uba, único  punto  donde 
se fijan hoy las m iras del nuestro . Los especuladores se 
m antienen  en la in a c c ió n , n a  ya qué pensar del
actual estado m ercan til, cuy%g conípLcaciones a lcanzan  á 
g ran  distancia: los fa b r ic a n !^  p o r &u p a rte  se sostienen 
al dia sin q u ere r en tra r  en e o ín p ra sd e  g ran o s, ni m énos 
en  contratas, para las cuales íalta tdda especie de datos 
positivos; y los que aún  so ip o u e n tra n  con existencias, 
vacilan  en tre  aceptar los precios actuales con q u eb ran to  
suyo, ó  esp e ra r  la  reacción  q u e  se provoca en  algunos 
pun tos del in terior. Contra esta ú ltim a m anera de p en sar 
no faltan tam bién quienes q u ieran  llevar m ás allá el cu r
so descendente de las h a rin as ; y  au n q u e  no sabem os que 
se haya presentado todavía en  la piaza proposición a lgu 
na de venta á m ás corto precio del citado án te s , no nos 
faltan motivos para sospechar que así llegue á suceder, 
toda vez que el m ercado se estacione, y que los castella
nos continúen en treteniendo sus ju g ad a s  con operaciones 
á cuyo vencim iento se cancelan por la diferencia de p re 
cios, sin  en treg ar en  realidad los artículos vendidos; de 
m anera que la sola exigencia que los com pradores tuv ie
ra n  de hacerse en tregar la m erca n c ía , bastaría  en  n u e s 
tro  concepto para  que se alterasen con g raves perjuicios 
los precios corrientes en  unos m ercad o s , m ás bien condu
cidos por la ilusión que po r la realidad.

Volviendo á n uestra  p laza, que es h oy  el espejo fiel 
donde se reflejan las alternativas d é la s  castellanas, c re e 
m os que queda b astan te  desahogada p o r el m om ento con 
las recientes transacciones, y  falta le hacia por c ierto  tal 
desahogó si no hab ia de ex p erim en tar una n u ev a  v iolen
cia, no teniendo p or horizonte com ercial m ás que un p e 
queño círculo, insuficiente al crecido desarro llo  que ha 
tom ado la in d u stria  fabril h a rin e ra .

s e g u n d a s . A pénas se vende u n a  a rro b a  de esta 
clase de harina. Los panaderos se quejan  am argam ente 
de las m alas calidades que rec ib en , y  se ven  precisados 
á mezclarlas con algunas p rim eras para em plearlas en  el 
consum o, de modo qu e  no habiendo venta de ellas para 
fuera de la poblac ión , el pedido se ha reducido aún  m ás 
por esa m ism a razón. Los precios v a rían  m ucho según la 
clase y cantidad del artículo .

t r i g o s . Se h an  recibido algunas ofertas de p artid as 
eu ro p eas , observándose que en el últim o período se h an  
re tirado  o tras que habia de trigos am ericanos. Los trigos 
buenos franceses, de clase b lancos, son ofrecidos á 49 
y  50 rs. las 90 libras costo y flete. Los del Báltico creem os 
q ue se ob tendrían  por 46 á 47.

AGUARDIENTE d e  GAÑA. Nótase alguna timidez 
por parte  de los especulares para hacer fren te  á las p a r 
tidas que se hallan  en p rim eras m anos, p o r lo cual se 
a lm acenaron  los dos cargam entos recib idos últim am ente. 
Los precios se in c lin an  á la baja, y  hoy seria  m uy av e n 
tu rado  consignarlo^ en n u estra  revista.

IDEM  DE Ca t a l u ñ a . Casi nulas puede decirse son 
las operaciones de la sem ana. Según las no tic ias reco g í-  v 
das, se han vendido unas cuan tas p ipas de esp íritu  á 486 
pesos fuertes u n a ,  y  algunas de anisados de 48 grados, 
á 95 id.

a c e i t e . El aspecto de este caldo es de descenso, 
au n q u e  con probabilidades de que suceda pau la tinam ente 
y á medida que los nuevos arribos au m en ten  las ex is ten 
cias de la plaza. A falta de operaciones señalam os los p re 
cios á que se deta llan  en el a lm acé n , que son en tre  57 
y m edio y 58 rs. arroba.

g r a s a . Tenem os que rectificar u n  e rro r  invo lun tario  
de la revista an te rio r: en  ella señalam os la ven ta  de una 
partid ita  de este caldo á 55 ps. fs. las 60 vergas, en lugar 
de 85 p ipas, procedentes según nos d icen  de la H ig u e r i-  
t a , á 84 ps. fs. las 60 vergas con plazo de dos m eses. Las 
existencias son reg u lares, detallándose en  alm acén á 90 
pesos fuertes,

JABON. Esta pasta se encuen tra  ofrecida y  poco a n i
mados los com pradores, que esperan sin  duda ocasión 
m ás oportuna para sus operaciones. Las ventas se red u 
cen á las indispensables para el su rtid o , y en  ellas s« 
cuenta una partida de 50 cajas procedentes de M álaga, á 43 rs. arroba.

ARROZ. En com pleta calm a: se hacen  algunas v e n te»», Ajuc nú u jc ic w u  referirse por su m signícancia. bin 
em bargo , p ara  poder form ar idea de sus precios señ a la 
rem os los que obtiene el nuevo , que es el de 24 rs. a rroba.

S e v il l a  43 de Diciembre.
N uestro m ercado con tinúa en  la mism a calm a que h e 

mos anunciado  en las rev istas an te rio re s , y  por consi
gu ien te es m uy poco lo que podemos hoy decir que ofrezca alguna novedad .

a c e i t e s . Las en tradas au m entan . Esta sem ana ha 
seguido dom inando la baja hasta colocarse el nuevo  en  
los puntos de en trada á 31 y  medio rs. a rro b a . No obs
tante, desde el ju ev es obtuvo algo m ás de favor á conse
cuencia del corto em barque que se ha hecho para  el Nor
te de la Península. Se esperan  m ayores en tradas y m ayor 
declinación. Lo que hay  más de notab le en este artícu lo  
es su excelente calidad. El viejo alm acenado conserva 
precios m ás altos, pero los com pradores escasean.

AZÚCARES. Sigue encalm ado el m ercado, y p o r lo 
tanto sus precios nom inales. Las pocas ven tas que se h a 
cen indican baja en este fru to : es reg u lar que con la lle
gada del correo de la H abana, que tam bién  viene pro
n unciando  en b a ja , se fijen sus precios y tenga algún 
más movim iento.

Precio corriente de fru to s y  efectos.
Arroz de p r im e ra , 29 á 30 rs. arroba.
Idem  de segunda , 26 á 27 id. id.
A zúcar blanca flo re te , á 80 id.
Idem id. b uena y  regular, ó 64 id.
Idem  quebrada , flo re te , á 60 id.
Idem  id. co rrien te , á 54 id.
Idem  de Manila , de 52 á 55 id.
A lm endra larga, á 33 ps. fs. qu intal.
Idem  ancha, á 32 id. id.
A lm endrón, 31 ps. id.
A cero , de 42 á 46 rs. arroba.
A zafrán v ie jo , de 4 40 á 120 lib ra.
Idem  n u ev o , de 100 á 115.
Bacalao noruego superior, á 32 rs. arroba.
Idem  T e rra n o v a , de 34 á 48 id. id.
Cacao de Caracas su p e r io r , de 50 á 56 ps. fs. fanega. 
Idem G uayaqu il, de 38 á 40 id. id.
Idem  costeño, á 46 id. id.
Café de Puerto-R ico en barriles, á 23 ps. fs. q u in ta l. 
Idem regu lar en sacos, á 22 id. id.
Idem  inferior, á 18 id. id.
Clavo esp ec ia , de 3 y  tres cuartos á 4 rs. libra.
Cera am arilla, á 7 y  m edio rs. id.
Idem  blanca superio r, á 8 y m edio id. id.
Cobre punto  de m artinete, á 25 ps. fs. quintal.
Idem de aleación, á 25 id. id.
Jaban  d u ro , de 44 á 45 rs. arroba . 

vIdem  blando, á 40 id. id.
Idem  duro  de la fábrica U nion , á 42 id .
H ierro colado en lingotes pequeños, de 34 á  36 reales qu in tal.
P im ienta n eg ra , de 44 á 45 ps. fs. id.
Pim iento m olido, de 30 á 60 rs. a rro b a .
Manteca ham burguesa, á 9 y medio rs . lib ra .
Idem  de A stúrias, á 42 y m edio cuartos id.
Palo cam peche, de 34 á" 36 rs. arroba .
Lana leonesa f in a , de 120 á 130 id. id.
Idem  an da luzas , de 95 á 90 id.
Idem ex trem eñ as , de 81 á 4 00 id.
Chícharos de Galicia á 18 id*
Canela c h in a , de 7 á 7 y m edio rs. lib ra .
Idem  Holanda, á 48 id. id.
H arina de p rim e ra , de 22 á 25 rs. arroba .
Idem  de segunda, á 18 id. id .
A guardiente de caña de 35 grados, á 430 ps. fs. por 29 arro b as.
Idem ex tran jero  de 35 grados, á 4 30 id. por 32 id, 

T a r r a g o n a  2 de Diciembre.
Precios corrientes.

' . , Precios. Moneda. .A bordo en este puerto .
A guard ien te e sp íritu  de 35 

g rad o s, je rezan a  de 68
c u a r t a n e s . . . . .....................  168 á 460 D uros. \

Id. de 33 3/4 p ipa ca ta lana \
de 64 cu a rtan es   4 46 á 447 » f

Id. de 27 ¿  b a r r i l  in d iano . 20 á 20(4 » I
Id. refinado de 25° pipa ca - f

ta lana de 64 c u a r ta n e s . . . 115 ¿ ^ 7  }) ) N.
Id. Holanda de 4 9 grados. 94 á 92 » l
¡d - a.n i^ d)°/  d ? 30 id ..............  15* á 156 »íí' ie 6 ‘1.......... ..... 103 á ,oí » I
v- , • / * • • • .......................  86 á 88 »Yino tin to  prop io  p ara  el



Brasil, portuguesa de 68
cuartanes................................ 108 á 112 »

Id. para  el Rio de la Plata,
pipa catalana de 64 i d . . .  56 á 58 »

En almacén.

A guardiente Holanda de
19 y2 g rados, c a rg a   38 ^  á 38 Libra s . ) M

Id. refinado de 24 J4 id   50 }4 á 50 * i *
Avellana en cáscara, de peso 

5 arrobas 10 libras saco
de 1 y2 c u a rte ra   8 á 8 »

Id. escogida para Ing later
ra, id .....................................  8y2 á 8% »

Almendra esperanza en gra
no, b arril de un quintal
castellano, id   23 á 24 »

Id. m ollar en cáscara, saco
de 1 y% cu a rte ra .................. 8 J ^ á  ^ J4

Vino dulce del Priorato, id . 11 á 12 Duros.
Id. seco id. id   8 á 10 »
Id. bajos id. id ...................... 5 á 7 »
Aceite déla a rrie ría ,cu a rtán  14 á 1 4 »
Id. del campo, id»  . . . .  15 á 15#  »
Anís ó m atalahúga, quintal. 210 á 220 »
Arroz florete, i d ............ 94 á 96 »
Id. de tres pasadas, id .......  86 á 98 »
Id, de dos, id     78 á 80 »
Harina 1 .* de S an tan d er, id. 86 á 88 »
Id. segunda de i d . , id .......  76 á 78 »
Id. 1.* de Zaragoza.......  80 á 82 »
Id. 2.a de id ............................ . 72 á 74 »
Trigo candeal de Alicante,

c u a rte ra ......................  . . .  82 á 86 »
Id. jeja , de id. id    78 á 82 »
Id. trem es de Sevilla , i d .. . » »
C ebada, i d ......................  34 á 36 »
Habones, id  44 » »
Garbanzos, id.........................  80 á 100 »
Habichuelas, id .............. 74 á 80 »
Maiz, id ............................  30 á 32 »
Duelas de roble americano,

miliar de 1.200o.........  120 á 150 »
Id. de castaño, botada  48 á 50 Rs. vn.
Aros de m adera para pipas

carga, id ......................  92 á 96 »
Flejes, aros de hierro, quin

tal, id   96 á 100 »

T o rd esilla s  1.° de Diciembre.

Continúa la baja en los precios de los cereales, y con 
ella la reanimación de las clases proletarias: en el m er
cado de este dia se ha presentado bastante oferta, y se 
han realizado las ventas, la fanega de trigo de 37 á 39 rea
les, la de cebada de 17 á 18, la de centeno de 18 á 19, 
la de morcajo de 30 á 32 y la de algarrobas de 16 á 17; 
la arroba de aceite á 58 rs ., la cántara de vino de 10 á 
12, dé aguardiente de 18 á 16. Libra de vaca á 12 cuar
to s , id. carnero 11 id. id., tocino fresco á 30 id. id., añe
jo de 6 á 6 y medio rs.

V allado lid  3 de Diciembre.

Ayer tuvimos noticia de haberse realizado solo una 
operación en trigos, á entregar á bordo en este muelle 
del canal los dias primeros de Enero, Febrero, Marzo y 
Abril á 37 rs. fanega de 92 libras, por 1.000 fanegas cada 
mes.

Aquí hay pocos vendedores por cargamentos, porque 
las existencias de los especuladores son co rtas , mediante 
no se han aventurado á com prar con fuerza, temiendo 
la baja q ue , conforme con nuestras opiniones, ha ido 
realizándose periódicamente, por cuya razón solo de 41 á 
42 se podrían conseguir algunos, no muchos, carga
mentos.

En Rioseco hay más existencias alm acenadas, y los 
especuladores más decididos á la venta que los de esta
p laza , tanto porque ven que la baja va haciendo nuevos
progresos cada dia, cuanto porque la entrada, á pesar de 
esto, si no aum enta, por lo ménos no disminuye. Se 
ofrecen á 39 y medio las 92 lib ras, y áun en tal precio 
no quieren comprar los fabricantes.

Precios al detall aquí, de 38 á39.
Rioseco de 37 y medio á 38 y medio.
Cebada de 16 á 18 rs. fanega.
Venta de clases bajas cási nula.
Harinas de prim era á 15 rs. arroba.
Idem de segunda á 13 id. id.
Idem de tercera á 10 y  medio.

Vigo 9 de Diciembre.

Precios en almacén para extraer de los principales artícu
los de comercio.

A ceite, á 56 rs. arroba.—Escasea.
A rroz, 125 á 130 rs. quintal gallego.
Aguardiente de H olana, 104 ps. pipa.
Idem de an ís , 94 id. id.
Idem de c a ñ a , de 78 á 90 en bocoyes de Puerto-Rico. 
Azúcar blanco , á 70 rs. arroba.
Idem quebrados, 56 á 60 rs. id.
Bacalao Noruega, 160 á 165 rs. quintal gallego.
Café, á 18 ps. quintal castellano.
Cacao Caracas, á 55 ps. fanega de 110 libras.
Idem G uayaquil, á 42 ps. id. id.
Canela, á 32 rs. libra.
Canelón, á 7 y medio reales id.
G arbanzos, 25 á 30 rs. arroba.
Harina de p rim era , 25 rs. arroba.
Idem de segunda , 22 rs. id.
Jabón de Málaga, 11 y medio pesos quintal gallego. 
Idem de C ataluña, á 10 ps. id. id.
Idem de Sevilla , 13 ps. id.
Vino de Málaga, á 60 rs arroba en barriles.
Grasa de sa rd in a , 80 á 82 ps. las 60 vergas.
Palo cam peche, 54 á 60 rs. quintal gallego.
H igos, á 18 rs. arroba.
Pasas, á 48 rs. id.
Vino ca ta lan , 46 á 48 ps. pipa.
Vino de la Rioja, á 40 ps. pipa.
Trigo, á 16 rs. ferrado.
Maiz, 10 á 11 rs. id.
Habichuela blanca , 20 á 21 rs. id.
Idem de color, 18 á 20 id.

EXTERIOR.

Despacho telegráfico particular de la G a c e t a  d e  M a 
d r i d .—París 20 de Diciembre de 1857.

Londres.—Se espera que el Banco rebajará el descuen
to en todas sus operaciones al 8 por 100 desde el jueves 
próximo.

La Cámara de los Representantes belgas se re
unió el 15 de Diciembre sin grande aparato , aun
que con numerosa concurrencia de espectadores, 
deseosos de ver el aspecto que presentaba la nueva 
Asamblea, en cuya prim era sesión se examinaron 
gran número de actas electorales, por tanto, es de 
esperar queen la inmediata quedará definitivamente 
constituida la Cámara. En el Senado se procedió ai 
nombramiento de la m esa, y fué elegido Presiden
te por unanimidad el Príncipe Ligue, y Vicepresi
dentes D^Ovariurs-Halley y el Conde Coshen.

El M orning-P ost reasume en esta forma los 
trabajos de la última legislatura del Parlamento 
británico:

«Aun sin tener en cuenta los debates referentes 
á los asuntos de la India, las Cámaras, durante el 
breve plazo de 10 dias que han estado reu n id as , se 
han dedicado al éxámen de la ley relativa á las 
disposiciones que reclamaba la reciente infracción del 
reglamento del Banco de Londres. La extensión del 
derecho electoral, el arreglo de la propiedad inmueble^ 
la reforma de la legislación criminal eran los puntos á 
que se extendía el programa expuesto en el discurso 
de lá Corona, toáoslos cuales en el espacio de tiempo 
mencionado han sido objeto de las discusiones parla
mentarias. Ademas de esto, el Gobierno ha ofrecido 
presentar una medida relativa á la reforma de la 
Municipalidad de L ondres, y otra encaminada á 
dar amplitud á las facultades de las Juntas sanita
rias de las ciudades , y asimismo conceder al Gene
ral Havelock y á su familia una pensión más cuan
tiosa que la primitivamente propuesta. Por último, 
Lord John Russell ha presentado un bilí referente 
á la nueva forma del juram ento , suprimiendo al
gunas palabras del actual.»

El Times publica los pormenores siguientes acer

ca del plan definitivo que ha de llevarse á cabo en 
la expedición contra China, tomado de correspon
dencias particulares recibidas por el último correo: 

«Se abandona completamente el proyecto prim i
tivo de dirigirse sobre P e k ín , limitándose los in
gleses á atacar y apoderarse de C antón , cuya me
dida evita á Inglaterra declarar la guerra ai Im 
perio Celeste, amenazando únicamente al Goberna
dor Yeh * autor de los atentados cometidos con los 
súbditos b ritán icos, y á la par la toma de Cantón 
será un medio de influir de una manera indirecta 
en la corte de Pekin, y obtener las reparaciones 
que se le exigen. La próxima llegada de los refuer
zos esperados por las Autoridades británicas pon
drán á su disposición de 2 á 3.000 hom bres, con 
los cuales podrán realizar inmediatamente su nue
vo plan de campaña.»

Noticias de Hamburgo del 46 anuncian nuevas ó 
importantes quiebras acaecidas en Suecia.

El Gobierno propone un nuevo empréstito de 42 
millones de thalers para auxiliar al comercio.

Se han convocado las Cámaras hannoverianas 
para el 2 de Febrero.

El Comendador Dockum ha sido nombrado Re
presentante de Dinamarca en Londres.

Por una correspondencia particular recibida del 
Nilo, sabemos los siguientes pormenores relativos 
al paso de las tropas inglesas por Egipto :

«Un destacamento del 69.° regimiento, mandado 
por el Coronel Mackirdye, llegó á dicho punto, pro
cedente de Plymouth, á bordo del S u l tá n , buque 
perteneciente á la Compañía peninsular oriental. 
Los Jefes de aquellas tropas visitaron á Alejandría 
vestidos de uniforme. Este destacamento salió en 
seguida para S uez, en cuyo punto se debia esta
blecer un hospital militar.»

La Dieta particular del Ducado de Coburgo ha 
examinado el asunto de la unión de Gotha y Co
burgo , desechando nuevamente dicho proyecto, 
presentado por el Gobierno tan solo por mayoría 
de un voto, pues 16 se han decidido en contra 
y 45 en pro.

P R U SIA .— Berlín 12 de Diciembre.—Debiendo cerrar
se muy pronto las sesiones de los D ivanes, ha llegado el 
momento en que la comisión europea reunida en Bucha- 
rest cumpla el encargo que le ha cometido el Congreso 
de Paris. No se sabe si dicha comisión term inará su in 
forme en aquel punto, ó si ántes se encam inará á Cons- 
tantinopla.

Al mismo tiempo que la cuestión de los Principados, 
toca á su término la de los Ducados. Las Potencias signa
tarias del protocolo de Londres, excepto Suecia, han m a
nifestado a las cortes de Yiena y Berlín que reconocían 
la competencia de la Confederación germánica en este 
asunto. Sabido es tam bién que hace tiempo los Agentes 
diplomáticos de Francia y Rusia influyen cerca del Go
bierno de Copenhague a fin de qué otorgue concesiones. 
Con este motivo se hace mención de los esfuerzos hechos 
por el Representante de Rusia, los cuales, según se asegu
ra, no han sido infructuosos. Se cree que el viaje del Con
de de Bille-Brahe es la consecuencia de estas enérgicas 
representaciones. (Gaceta de Correos.)

Idem  13 de Diciembre.-—Sabemos positivamente que e\ 
Gobierno inglés, no tan solo ha pedido noticias á Mr. W ard 
acerca de la cuestión de H olstein, sino tam bién á otros 
Agentes suyos en Alemania, y con especialidad á sus Cón
sules generales del Norte y Centro, pudiendo asegurar que 
todos los informes son favorables á la causa alemana. ( Dia
rio aleman de Francfort. )

Idem  14.—El Barón de Kollor, Embajador de Austria 
en nuestra corte, ha regresado de Hannover, El Conde La
bradío, Embajador extraordinario del Rey de Portugal ha 
salido para Duseldorff, (Nueva Gaceta de t  rusia.)

SUECIA.—Stockolmo 7 de Diciembre.—Los delegados del 
Gobierno noruego se han dirigido á Hamburgo con el ob
jeto de contraer un empréstito para auxiliar ai comercio 
noruego, puesto que la crisis  mercantil se deja sentir 
aquí como en todas partes. Al mismo tiempo el Banco de 
Noruega hace remesas de dinero á Hamburgo para soste
ner las casas de comercio de esta ciudad, cuya quiebra 
causaría inmensos perjuicios. [Id. )

SECCION GENERAL.

Reseña histórica de la Escolania ó colegio de música de la 
Virgen de Monserrat, en Cataluña, desde 14S6 hasta hov 
d ia , por Baltasar Saldoni.

(Continuación.)

Los escolanes llevaban aun dentro del colegio el traie 
talar que llam aban saya, sujeta á la cintura con una 
co rrea , y se ponían un  roquete encima de la sava neera 
cuando habian de ir  á la iglesia.

Lo primero que se enseñaba en la parte música era el 
solfeo; pero con una rigidez ta l, que solo se daba el nom- 
bre de buen solfista al escolan que cantaba á prim era 
vista ó de repente, sin acompañamiento alguno, solfeos 
por todas las llaves y por todos los tonos; y tales leccio
nes estaban sin las rayas que dividen los compases á fin 
de presentar más dificultades, sin contar las grandísimas 
que había, tanto en el valor de las notas, cuanto en las 
entonaciones, estando incluidas en cada lección la llave 
de sol las dos de fa y las cuatro de do; variando á cada 
momento de tonos, ya con sostenidos ó bemoles &c &c 

A si, y solo así, sa comprende cómo salían de Mont
serrat los jóvenes tan sólidamente instruidos en el solfeo 
único cimiento de todos los ramos de la música. Sabido 
este, aprendían por lo general el órgano, y en seguida la 
composición. No se limitaba á eso la educación musical 
que se daba a los escolanes, pues ademas del órgano 'v  
de la composición, que como base fundam ental v casi sin 
excepción alguna todos aprendían , los más de ellos estu
diaban, ya el violín, el violoncelo, el contrabajo, ó bien la 
flauta, el oboe, la trompa ó el fagot, hasta que podían 
desempeñar una segunda parte en las funciones de la 
iglesia. Los que manifestaban más disposición ó afición 
para tal ó cual instrum ento se dedicaban á él con p re
ferencia , pero sin dejar por eso el órgano y la composi
ción: de modo que causaba admiración á los devotos 
concurrentes á la iglesia ver á un niño de 12 á 14 años 
que en una misa con orquesta tocaba ya el violin la 
flauta, violencelo ó fagot, &c. &c. ’
.  Puede decirse que eran varios los métodos fie ense
ñanza adoptados en el colegio para cada instrumento 
porque cada uno de los maestros de la Escolania escr¡: 

a Por <o regular para cada discípulo, aunque locaran 
muchos un mismo in strum en to , diferentes lecciones v 
ejercicios, sin contar con los que ya existían antiguos de
d !ni r?  I- a el cole8 '° ; asl es que habia tal variedad 
de estud io s, que eso mismo contribuía á que los discÍDu- 
los se acostum braran á todo género y  estilo de música 
La educación de los escolanes no se lim itaba!» al estudfo 
de la música, porque como muchos salían del colegio nara 
tom ar el habito de monje, ya en el mismo Montserrat ya 
en otro convento, ó bien tomaban la tonsura , aprendí Jn  

u y ,a ,e sc n b ir>Ia gram ática española , la latina &c 
y sobre todo se tem a gran  cuidado en inculcarles los de
beres de buenos y ejemplares cristianos; á cuyo fin cada 
15 días confesaban y  comulgaban , ó más á inenudo los 
que tem an tal voluntad y  devoción. os

De este modo se comprende cómo recibiendo v e ie r-  
Ciendo en tan tierna edad las máximas santas de nues
tra  divina religión se resolvieran la mayor parte de los 
escolanes a abrazar la vida del cláustro ó 'de l sacerdocio 
Y en efecto , su vida sum am ente metódica, cási monásth 
ca, y tan clerical como artística; el estar aislados én un 
desierto como es M ontserrat, féjos de sus familias que 
solo podían ver por lo regular una vez al año dos ó tres 
días en determ inadas horas, y aun acompañados de otro 
condiscípulo, porque solos nunca podían ir y la miva 
Cion de toda clase de roce eran motivos para aue aDro- 
vecharar.tan toen  los estudios y fueran después mofeta 
de sacerdotes o de honrados y virtuosos ciudadanos Y es 
ta también la causa por quéde tantos profesores aventa
jados como han salido de la Escolania ( y probablemente 
por la índole de educación música que recibían ó ñor no 
ofrecer .una posición ventajosa) solo dos, que'sepamos

se dedicaron á escribir para «l teatro. Estos son el com
positor D. Fernando Sor, que estudió por los años del 91 
al 94 del siglo pasado , y  el q ue escribe estos renglones, 
que lo verificó desde el año 18 al 22 de este siglo.

Véase ahora el plan de vida de esos niños dedicados 
al estudio de la música.

En todas épocas del año se levantaban á las cuatro y 
media de la mañana: todos dorm ían en una gran  sala, 
alumbrada toda la noche por una lám para^ ai vestirse, 
con la mayor decencia, rezaban juntos en alta voz varias 
oraciones: después de lavados Y peinados, bajaban al p res
biterio de la iglesia; y puestos de rodillas delante de la 
V irgen, decían algunas oraciones; luego cantaban en el 
presbiterio solemnemente á canto llano, con acompaña
miento de órgano la misa matutinal de la Virgen (fuese 
cual fuera la "festividad del día, incluso el dia de difuntos), 
que oficiaba el padre sacristán mayor. El órgano, que es
taba en una eapillita del presbiterio, y que solo servia pa
ra los escolanes, era tocado por estos por turno diario: 
la misa se cantaba en los domingos y dias de media fiesta 
á cuatro ó á ocho voces, y con toda orquesta en las festi
vidades principales del año. Concluida la misa, se cantaba 
un  responso; y otra vez puestos de rodillas los escolanes, 
rezaban la letanía de la Virgen y la de los S an to s; y en 
seguida prima, tercia, sexta y nona del oficio parvo: una 
letanía era á canto de órgano los domingos y festividades 
principales de Nuestra Señora.

Otra vez ya en la Escolania, almorzaban ligeram ente 
unos, miéntras otros ayudaban por turno todas las misas 
rezadas que celebraban los padres, y que en algunas tem 
poradas llegaban á 80 diarias. Guando habia que cantar 
alguna misa, que era frecuentemente, para algún devoto, 
lo verificaban los niños escolares á las siete. A las ocho de 
la m añana se principiaban los estudios, y se daban las 
lecciones con el padre maestro hasta las once y media, 
hora en que se iba al refectorio separado del délos m on
jes , siendo empero la comida igual á la de aquellos. Si 
después de comer salian á pasoo por la m ontaña, en tra 
ban luego en la iglesia á rezar vísperas y completas del 
oficio parvo, y alguno que otro dia se cantaban en se 
guida unos gozos muy lijeros, por mandato ó limosna de 
devotos forasteros. De una á ¿os de la tarde era la de 
recreo, el cual se verificaba, si el tiempo lo perm itia, en 
un jardinito que hay debajo de la Escolania. Si después 
de comer no se salia á paseo, se jugaba como cosa de una 
hora, y en seguida se rezaban las vísperas y completas, 
conforme hemos dicho.

A las dos volvían á sus estudios y lecciones, y á las 
cuatro bajaban otra vez á la iglesia para rezar maitenes 
y laudes del oficio parvo: se les daba después un cu a r
to de hora escaso para m erendar, y acto continuo volvían 
á la iglesia para estar de rodillas en el presbítero m ién
tras la comunidad de los monjes, después de las comple
tas, cantaba solemnemente la salve á canto llano , alter
nando con versos solemnes de órgano que tocaba el pa
dre organista. A continuación los escolanes cantaban á 
cuatro ó á ocho voces con acompañamientos de órgano 
el Magnificat-, Salve y Gozos de la V irgen, que en ciertas 
festividades del año era todo con orquesta. Inm ediata
mente salia el padre sacristán con su roquete; y puesto 
con los escolanes de rodillas en el presbisterio, se rezaba 
con mucha pausa y en alta voz el rosario y  la letanía de 
Nuestra Señora; sucediendo muy frecuentemente que el 
rosario se cantaba con órgano u orquesta, por mandato 
de algún devoto que d *ba la limosna á ese objeto. Vol
vían por último á la Escolania para continuar los estu
dios hasta las ocho de la noche en que iban á cenar, y 
otra vez ya en la Escolania, se ponian de rodillas con su 
maestro delante de un Santo Cristo que habia en una ca- 
pillita , y allí rezaban varias oraciones, hacían el exámen 
de conciencia y un rato de oración m ental: concluida es
ta , besaban la mano al padre maestro y se iban á acos
ta r , rezando en comunidad miéntras se desnudaban con 
la mayor compostura y  decoro: estando ya en el dormi
torio les era prohibido hablar.

Las penitencias ó castigos se graduaban por la causa 
de las faltas; así es que en la comida, ó se les privaba 
del vino, ó del principio; solamente se les daba la sopa; 
y si la falta era grave se les ponia á pan y  agua. Era tam
bién uno de los castigos la privación de las horas de re
creo; y  cuando no se notaba enm ienda, ántes de apelar 
al último recurso de despedirlos del colegio, se les daba 
disciplina. De poquísimos se cuenta que hubiesen tenido 
que ser despedidos por traviesos é incorregibles después 
de aplicados los castigos mencionados y las advertencias ó 
consejos del m aestro, porque ellos bastaban para corregir 
las travesuras de la prim era edad del joven estudiante. 
Hay que advertir que la falla más leve de compostura y 
de distracción en la iglesia era la que se castigaba con 
más rigor y severidad, pues no se les perm itia m irar á 
ninguna parte , ni volver la cabeza, ni levantar la vista 
sino para dirigirla á la Virgen: de modo que era tanta la 
com postura , recogim iento  y devoción con que se p resen
taban delante de su Reina y Señora, que, más que co
m unidad de niños, parecía propiamente de ancianos y 
venerables trapenses.

en  toaos sus actos, menos en ¡as fuuuiuuoa uioiiao 
la iglesia, les acompañaba su padre m aestro, siendo éste 
y  el padre sacristán mayor los únicos monjes que vivían 
dentro de la Escolania, teniendo, sin embargo, cada uno 
su celda por separado. Estas e ra n , p u es , las dos únicas 
personas con^quienes los escolanes tenían ro c e , porque 
hasta á los demas monjes les estaba prohibida la entrada 
en la Escolania , y solo lo efectuaban los que eran pro
fesores de música cuando tanian que ensayar alguna 
obra de importancia para desempeñarla en las grandes 
funciones en unión con los escolanes. Estos asistían igual
mente los domingos y dias de media tiesta á la misa ma
yor de la comunidad , tomando parte tam bién en e lla ; y  
en las fiestas de primera clase y otros Santos de la religión 
benedictina , á más de su coro y función d ia r ia , concur
rían  á las vísperas, maitines, laudes, tercia y misa m a
yor de los padres monjes, que por lo general era todo 
á completa orquesta, en cuyos actos tocaban y cantaban, 
formando una notable orquesta en unión de los monjes 
músicos ex-escolanes, dando así más lucimiento y solem
nidad á las funciones de la comunidad; de modo que 
habia dias en que los escolanes pasaban al ménos ocho 
horas en la iglesia.

Acompañados de su padre maestro , casi todos los do 
mingos, las fiestas de precepto y algup jueves iban á dar 
un paseo por espacio de dos horas por la m on taña , pero 
sin alejarse del monasterio más que una media legua. No 
podemos dejar de manifestar lo milagroso el que jamas 
haya sucedido ningún percance de fatales consecuencias 
á los niños escolanes, que corren y saltan por aquellos 
precipicios y vericuetos como si fueran cabras, y solo co
nociendo aquella montaña y viéndolos brincar por aque
llos horrorosos despeñaderos se puede comprender que 
es un milagro continuo el que á cada instaute no se d e s 
calabren ó se m aten; sin embargo, también es muy de 
notar que en los cuatro siglos que nos consta que existe 
la Escolania , solo hayan muerto siendo escolanes, du ran
te tan largo período, dos ó tres á lo su m o , cuyos falleci
mientos ocurrieron en el siglo X V IÍ, pues en el pasado y 
en el presente no ha muerto ni uno que sepamos. ¿Será 
causa de este fenómeno la bondad del clim a? ¿Lo será el 
buen orden de vida metodizada? ¿O será sin duda un 
milagro continuo de la V irgen? Nosotros tal creemos.

En verano, después de rezado el rosario, iban algu
no que otro dia á jugar en San Acisclo, eapillita coloca
da á un tiro de piedra del monasterio, y más antiguo que 
e s te , según dicen.

Desde San Acisclo parece que se domina al mundo, 
porque es el punto de vista más delicioso, alegre y pinto
resco que dar se puede, pues estando el tiempo claro y 
despejado se divisan distintam ente las islas de Mallorca 
y Menorca, distantes 181 m illas, esto e s , 160 de m ar y 
21 de tierra. Es este en realidad un punto de vista tan 
agradable y sorprendente que en vano puede buscarse en 
Suiza otro más delicioso y divertido. Cada dos meses, por 
lo regular, ibaná  pasar un dia entero de recreación en las 
ermitas, en donde almorzaban y comían.

Solo una vez al año tenian ocho dias de vacaciones, 
que principiaban el 3 de F ebrero , en cuya época iban á 
una granja délos padres monjes, que se llama Viña-Nova, 
situada al pié de la montaña en la parte del Mediodía , y 
distante media legua escasa del pueblo de Collbató. No se 
crea, sin embargo, que en las vacaciones dejasen por 
completo la m úsica; nada de e so , pues no todos á la vez 
iban á la granja , sino que se formaban dos secciones de 
escolanes; y m iéntras la una disfrutaba de las vacaciones, 
la otra continuaba el culto en la iglesia y los estudios en 
la Escolania, de la que ordinariamente quedaba entonces 
encargado el padre organista. Las dos secciones se com
binaban de modo que formaran dos orquestas compues
tas de v io lines, flautas, oboes, trompas y fagots, lleván
dose al ir á ia granja cada escolan su iustrum ento; y al 
salir dei convento, hasta casi perderlo de vista, tocaban 
marchas y contradanzas, y al dar vista á la granja vol
vían á tocar y entraban en ella tocando. Dejaremos de 
mencionar un ^chascarrillo muy divertido que daban los 
escolanes ai más moderno que por primera vez iba á la 
granja ; solo diremos que áun en ella se ejercitaban to
cando algunos ratos sinfonías, o b e ria ra s , contradanzas, 
valses, m inuets, variaciones ócc. & c., que solían lucir 
igualmente en casa del cura párroco de algún pueblo cer
cano á la granja.

La fiesta inás notable para los escolanes era la de San 
Nicolás de Bari el 6 de Noviembre. T)cho dias ántes de 
San Nicolás formaban los escolanes una especie de cón
clave para elegir de entre ellos á uno que denia ser inves
tido con el título y carácter de Obispo. La elección se h a
cia por mayoría de votos, que depositaban en manos del 
padre m aestro; y al electo le ponian un rico roquete, ca
pa episcopal, m itra y báculo, y estando ya de antemano 
la eapillita de la Escolania muy enramada, embellecida y 
engalanada, desde la celda del padre maestre iban todos i

ella acompañando al Obispo-escolan, y allí se cantaba el
Te Deum con orquesta.

Al Obispo escolan le asociaban los dos compañeros 
mas antiguos, y esta especie de junta nom braba los coja-*- 
discípulos que habian de ejercer los oficios y títulos que 
tenian los padres monjes; dando á uno el título de prior, 
a otro el de mayordom o, aquel era nombrado aposenta
dor, esotro maestro de novicios &c. &e. En aquellos dias 
cada uno de los monjes de quienes tomaban el nombre ó 
empleo los agraciados regalaban con largueza al eorrela*- 
tivo escolan que le representaba en el propio empleo ó 
destino. Durante los ocho dias que precedian á San Nico
lás, el Obispo-escolan no asistía á la misa m atutinal, que 
era lo mas incómodo por tener que m adrugar, y estaba 
dispensado de muchas fatigas que tenian los dem as, y 
también solía alcanzar gracia para los compañeros que 
en alguno de esos ocho dias estuviera castigado por cual
quier falta. La víspera de San Nicolás, después de comer, 
iban todos los escolanes en comunidad tocando los in s tru 
mentos , presididos de su maestro y del Obispo-escolan, 
á la cámara del padre Abad, el cual ya los esperaba acom
pañado de los principales monjes del monasterio. Pues
tos en su presencia, el Obispo-escolan le hacia una a re n 
ga suplicándole que se dignara conceder permiso á él y  á 
sus compañeros para recorrer las celdas de los padres 
monjes durante aquella tarde y todo el siguiente dia, á fin 
de que se dignaran regalarles lo que fuera de su agrado; 
también le pedia que concediese el paseo á los padres 
monjes, m iéntras que ellos hacían su correría por. las cel
das. Todo lo concedía sel Abad , y después de tocar algún 
vals ó contradanza, se servia bizcochos de varias clases y 
vino generoso á todos los que en la cámara ó celda esta
ban. Salian de e s ta , cada uno por su lado , recorriendo 
las celdas de los monjes y legos alborotando, y con tanta 
algazara y alegría , que si aquella fiesta hubiera durado 
más de las 24 horas, de seguro que nadie hubiera podi
do vivir en el monasterio. En este dia se llenaban los es
colanes de estam pas, medallas , cruces , rosarios y esca
pularios de un modo t a l , que tenian de sobra para ellos 
y para m andar á sus familias.

Cuando el nombrado Obispo-escolan era de familia 
rica , como regularm ente acontecía , ios padres del electo 
m andaban dar á sus expensas el dia de San Nicolás un 
extraordinario ó principio á toda la comunidad , y  dos á 
los escolanes. En cambio, durante los ocho dias, el Obispo- 
escolan recibía del monasterio un principio más que los 
otros monjes y compañeros, y  le trataban con las mismas 
consideraciones que al Abad. Solo en esta fiesta era per
mitido á los escolanes entrar en las celdas de los m on
jes y hermanos legos. Concluida su c a rre ra , ó pasando 
de los 17 ó 18 a ñ o s , continuaban en la Escolania hasta 
que se les presentaba une. plaza para colocarse , fuese 
do maestro de capilla, de organista, de cantor ó instrum en
tista, la cual obtenían por lo regular por oposición, que 
algunas veces hacían estando en la misma Escolania. 
Otros desde esta pasaban al noviciado del mismo m onas
terio , ó á otro por haber pretendido y obtenido el hábito 
de esta ó de otra religión. El dia en que dejaban de ser 
escolanes era de mucha aflicción para los compañeros, 
porque se tenian entre sí un .cariño  y afecto sin igual. 
Reunidos, pues, todos en la eelda del padre m aestro, se 
presentaba el que iba á separarse para siem pre de sus 
compañeros de infancia y de estudios, con traje de se
g la r, y después de pedirse mutuamente perdón por las 
ofensas que involuntariam ente se hubieren  causado du
rante el largo período de haber vivido jun to s, que era 
por lo regular de cinco á seis añ o s, el padre maestro d i
rigía al que iba á ausentarse una larga plática, recordán
dole los deberes de hombre honrado y virtuoso; le ex 
hortaba á que fuese ejemplar católico, que no olvidase á 
la Reina del Cielo, á quien por tanto tiempo habia servido 
de paje; le encargaba que tuviese siempre presente la 
educación que habia recibido en aquel colegio , las cos
tum bres religiosas que en él habia ejercitado &c. &c. , y 
al llegar aquí veíanse correr algunas lág rim as, las cua
les manaban abundantes llegado el momento de dar el úl
timo abrazo á todos los concurrentes, principiando por el 
padre maestro.

Así continuó por más de cuatro siglos con estas cos
tum bres y  método de enseñanza ese colegio, del cual han 
salido innum erables jóvenes que han dado honor al arte 
músico y  á la dignidad sacerdotal, hasta que en  el año 
de 1811 fué quemado y volado por las tropas francesas, 
desapareciendo una d é la s  prim eras maravillas del m un
do, ya se considere como santuario, ya como monumento 
del arte, pues que tal vez su biblioteca de música era Ja 
más rica, numerosa, variada y antigua de Europa, po r
que no solo encerraba todo lo que habian escrito los 
más notables maestros que habia habido desde la funda
ción de la Escolania, sino tam bién otras obras de gran 
mérito de los mejores compositores españoles y ex tran 
jeros, romo igualmente muchas .de la Capilla Sixtina, en 
razón de que por un señalado favor de los Sumos Pontí
fices tenian licencia los maestros de Montserrat para sa
car copias.

Sensible es que con ia quema de aquel magnífico
templo y monaatorio ac hayan perdido laS OfiraS de mÚ"
sica que encerraba su biblioteca, é igualmente el catálogo 
de los maestros y  escolares que habia habido desde su 
fundación, junto con la época de la instalación de la E s- 
colanía.

Así es que solo á fuerza de investigaciones y de infor
mes dados por sujetos que estudiaron en aquel colegio 
venerando^ en el siglo pasado, y  que por fortuna aún 
viven ; y á fuerza de los datos que hemos podido alcan
zar ayudados por algunos amigos y condiscípulos nuestros 
que con nosotros tuvieron el alto honor de estudiar cinco 
años en M ontserrat, esto es, desde el año 1818 al 22; y 
por ú ltim o , después de haber consultado todas las c ró 
nicas que habian de dicho m onasterio, hemos conseguido 
formar un catálogo de los escolanes que más se d is tin 
guieron en la re lig ión , ocupando en ella puestos m uy ele
vados, y de los más ilustres en nobleza ; y otro catálogo 
no insignificante de los maestros y  discípulos que han  
dado y dan honor á aquel sin  par colegio. Ningún nom bre 
podemos mencionar á cierta ciencia de los que florecie
ron en los primeros siglos de la fundación del colegio 
por la razón ya expuesta; pero no cejaremos en nuestro 
propósito; y si Dios nos concede la gracia de que baile
mos algo notable referente á los siglos citados, lo pon
drem os como apéndice á esta reseña tan pronto como 
llegue á nuestra noticia.

No podemos pasar por alto los siguientes hechos. En 
el año 1811 la Imagen de la Virgen de Montserrat fué 
depositada en la ermita de San Dimas, en donde la h a 
llaron los franceses; pero no le hicieron caso y la dejaron 
creyendo tal vez que era una Imágen de la propia e rm i
ta. Luego fué en busca de ella Fray Mariano Baltá y Rodó 
quien la bajó al monasterio; pero habiendo ocurrido otra 
alarm a á principios del año 1812 , se reunieron el padre 
Blanch , Padre Mulet, Padre B rell, el dicho Fray Baltá y 
o tros, y con dos criados llevaron la sagrada Imágen á 
una casa de campo llamada casa Marquet de Matadas, c e r
ca del puente de V ilom ara, á media hora de Manresa 
cuya casa era de la jurisdicción del mismo Montserrat. En 
ella vivieron como en comunidad algunos meses , y ju n 
tos tuvieron la satisfacción de trasladar la Virgen al mo
nasterio el mismo año 1812, sin que pudiesen colocarla 
por entonces también como hubieran deseado. Entre los 
sujetos que hemos nombrado hay uno cuyo celo merece 
pasar á la posteridad , pues así que estalló el incendio 
del monasterio se vió á ese sujeto correr desaladamente 
para apagar las llam as; y  habiendo acudido el prim ero 
se atrevió á lo que en otra ocasión quizas no hubiera 
imaginado siquiera. Este era Fray Baltá.

Los escolanes no volvieron á la Escolania hasta el 4 5 
de Marzo de 1818 , siendo maestro de la Escolania el P a 
dre Fray D. Jacinto Boada, y Abad del m onasterio el 
Padre Fray Simón Guardiela , que después fué Obispo de 
la Seo de Urgel. En aquella época solo se adm itieron ocho 
escolanes á causa de lo que habian mermado las ren tas 
del m onasterio; pero este número fué progresivam ente 
aumentando hasta el de 23, aunque reunidos á la vez solo 
llegaron á 18.

A fines de 1822 volvieron á abandonar los monjes y 
escolanes el monasterio á causa de 1a guerra civil.

La Virgen fué llevada á Barcelona, estando á cargo del 
monje de Montserrat padre Fray D. Benito Percebal y el 
dia 12 de Junio de 1824 la trasladaron á su antigua* m o
rada con una pompa y solemnidad difíciles de describir 
y entonces tam bién volvieron á Montserrat ios escolan es 
siendo su maestro el padre Boada y Abad el padre Fray 
D. José Blanch, que después fué General de la religión 
sujeto tan aficionado á la m úsica, y sobre todo al <^nto 
llano, que poseía en alto grado, que él mismo imprimía 
los libros dei coro. La naturaleza le habia dotado de la 
voz de bajo más hermosa que jam as hayamos oido • y  
puede afirmarse que ni Remorini, ni Labrache, ni Cava- 
cepp i, ni Formes, ni ninguno de ios bajos que ha habido 
de muchos años á esta parte podía competir con el p a 
dre Blanch en hermosura , pastosidad, claridad y fuerza 
de voz.

Hé aquí ahora la lista de los escolanes que hubo des
de 1818 hasta 1822, puestos por el órden en que fueron 
admitidos al colegio:

D. Antonio Puig, natural de Berga.
D. Antonio Oller, de Tarrasa.
D. Francisco Cataum ber, de Madrid.
D. Pablo C ortada, de Olesa.
D. Baltasar Saldoni, nacido en Barcelona el dia 4 de 

Enero de 4807.
D. Francisco Massats , de Barcelona.
D. Pedro Julia , id.
D. Manuel A legrét, id.
D. Miguel G arbera , id.
D. Agustín Canals, Barón de San M atheu, id. (4).

(1) Los de letra bastardilla estaban por devoción de sus oZ dr*, y pagaba la m m l m im , ‘ w pa

D. Mariano Ros, de Tarrasa.
P. José Segura, de Cervera.
D. José María Isem  , de Barcelona.
D. Juan Escayola , de Tarrasa.
D. Pedro Ros, id.
D. Pedro Escayola, id.
D. Baudilio Valls, de Barcelona.
D. Joaquin M artí, id.
D. Rafael Palau, de Granollers.
D. Juan Cañellas, de Igualada.
D. Bartolomé Rosieh, id.
D. Ramón Taló, de Tarrasa.
D. Miguel Taló, id.
La supresión de los conventos y la calamidad de la 

guerra civil fueron causa de que en 4 835 tuviesen que 
abandonar otra vez el monasterio de Montserrat los m on
jes y escolanes. Se cree que entonces únicamente el pa
dre Blanch supo en dónde quedaba depositada la Vir
gen (1), porque cuando dicho padre regresó de Ñapóles, 
llamado por la Autoridad civil, la llevó al monasterio el 
dia 7 de Setiembre de 1844, estando presente el Obispo 
de Barcelona D. Pedro Martínez de San Martin, con su 
Secretario el Canónigo Sr. P u jo let, quien hizo el sermón 
de la Natividad de la Virgen al dia siguiente.

Entonces solo entraron dos escolanes, que han ido 
aumentando en núm ero hasta hoy dia , que 11 gao á 18, 
pero con la diferencia que la manutención o r r e  ahora 
por cuenta de los p ad res , siendo su maestro el Sr. Don 
Antonio O ller, del cual hablarem os más adelante. Nos 
consta que actualm ente se está trabajando para concluir 
la magnífica Escolania principiada á mediados dei siglo 
pasado , más capaz y mejor dispuesta que la antigua. El 
culto sigue á cargo ae algunos ex -m on jes , que por de
voción viven en aquel santuario como sacerdotes particu
lares , en compañía de seis capellanes que el Obispo de 
V ich, á cuyo obispado pertenece el m onasterio , mandó 
allá para que no faltara el culto religioso, al cual contri
buyen extraordinariam ente los escolanes, cumpliendo, 
en cuanto es posible, con todo lo que establecieron sus 
predecesores, así en órden á las funciones de la iglesia, 
como respecto de las costumbres observadas desde tantos 
siglos en aquel venerable recinto (2).

Hé aquí la lista de los escolanes que habia en el Co
legio de música de Montserrat el dia 4.° de Agosto de 1856: 

D. Antonio Oller y Fontanet, natural de Madrid, 
edad 44 años.

D. Jáime Elias, de San Pablo de la Guardia , 42 años. 
D. Juan Cuyás, de Barcelona , 4 2 años.
D. Francisco Nicolau, de San Martin de Torrellas, 13 

años.
D. Jáime L afarga, de Barcelona , 12 años.
D. Francisco Devesa, idem , 13 años.
D. Salvador C anals, de San Estéban Sasrub iras, 4 4 

años.
D. José C arbonell, de Sitjes, 11 años.
D. Juan A ran , de la Habana , 14 años.
D. Antonio Bertrán, de Sitjes, 4 4 años.
D. Bienvenido R ufí, de Esparraguera , 10 años.
D. Dionisio Trullas, de Barcelona, nueve años.
D. Marcelino E lias , de San Pablo de.la Guardia, ocho 

años.
D. José F on tanals, de M artorell, nueve años.
D. Narciso Fontanals, id ., siete años.
D. Joaquin Jener, de Esparraguera, ocho años.
D. Juan V entura , de San Andrés de Palomar , nueve 

años.
D. Juan Via , de S itjes , 40 años.
El cronista Padre Yepez encabeza el catálogo que 

copiamos á continuación, con las siguientes líneas:
«Dos catálogos he visto : uno de monjes principales 

de la casa, que han sido escolanes, y otro de los seglares; 
y para que sea vea con la experiencia esto que voy di
ciendo, escogeré algunos de ámbas clases, y haré aquí 
memoria d e llo s .. . . .  para que se vea el provecho y lu s
tre que viene á la casa por tener este sem inario,» -

Catálogo de los que habiendo sido escolanes llegaron á ser 
Abades y á ocupar los cargos más distinguidos en la 
religión.

Padre Fray Bartolomé G arriga, insigne Abad de Mont
serrat , $ue comenzó la iglesia principal en que está 
ahora Nuestra Señora. Entró de escolan á los siete años 
de edad , en 4 514, siendo Abad el Padre Fray Pedro de 
Búrgos.

Padre Fray Domingo de Sobrarías, Prior que fué d é la  
casa, y después Abad de Valvenera.

Padre fray  Jaime Forner, Abad de San Felio de Cuixols 
y de Montserrát.

Padre F ray Miguel de Sobrarías, Abad dé San Felio tres 
veces, y de Santa María la Real de Hirache u na , que 
como tal presidió en las Córtes del reino de Navarra 
ppr los años de 4593 (3). (Argaiz, página 388, y Serra 
página 487).

Padre Fray Tomas Rexadeli, Definidor de la congregación 
y Abad de San Gines de Fontaynes.

Padre Fray Diego de Marquina , Secretario de la congre
gación de San Benito de Valladolid, Abad de San Felio, 
y Visitador.

Padre Fray Juan C am pm ani, Presidente de Montserrat 
en tiempo de la Visita apostólica, y después Abad del 
referido monasterio.

Padre Fray Benito de Torres, Abad de San Juan del Poyo.
Después de este catálogo, añade el Padre Yepez: «Y 

otros muchos que dejo por no cansar; pero no puedo 
dejar de decir , como hoy dia, estando escribiendo esto 
(año 1640), viven dentro del convento de Montserrat 18 
monjes muy honrados, y de quienes se hace mucha es
tim a, que cuando niños fueron escolanes, y sirvieron á 
Nuestra Señora. Ni hay órden monacal, ni mendicjnte, 
donde no se hallen muchos religiosos que hayan sido es- 
co lan e s /y  aun estoy informado que en diferentes igle
sias catedrales hay muchos maestros de capilla que en 
señan la música que cuando niños aprendieron en el 
santuario  de Montserrat.»

Añadiremos ahora otros cuatro que posteriormente al 
citado año de 4640 llegaron á ser Abades después de h a 
ber estudiado la música en la Escolania:

Padre Fray Jerónimo L lo re t, dos veces Abad de San 
Felio de Guixols.

Padre Fray Miguel Pujol, Abad de Montserrat.
Padre Fray José de Magarola , Abad de San Pedro de 

Camprodon.
Padre Maestro Fray Bernardo S astre , Abad de Mont

serrat desde 4 804 al 1805, natural de P iera, obispado de 
Barcelona. En su cuatrienio fué á visitar la Santa Imagen 
el Sr. P. Cárlos IV con su augusta esposa María Luisa, el 
Príncipe D. Fernando su hijo y demas fam ilü Real.

El catálogo-de monjes ilustres que han sido escolanes 
demuestra clara y evidentemente que, no solo fueron ilus
tres en la religión, sino que tam bién lo serian en la m ú
sica , que era la parte principal y fundam ental de la in s
trucción en Montserrat. Así lo manifiesta tam bién el mis
mo Padre Yepez cuando d ice : «Que está informado de 
que en diferentes iglesias catedrales habia va entonces 
(1610) muchos maestros de capilla que fueron escola
nes de M ontserrat:» de todo lo cual sacamos por conse
cuencia legítima, que los hombres ilustres y célebres en 
la música, mucho ántes del siglo XV y siguientes , p erte 
necen á aquella escuela y  colegio , y probablemeiúe m u
chos nombres insignes de músicos -célebres españoles, y 
tal vez ex tran jeros, son alumnos de M ontserrat, ó de 
maestros que fueron escolanes.

En corroboración de lo que venimos diciendo citare
mos algunos de los monjes benedictinos que en diferentes 
épocas se han distinguido en la m úsica, los cuales sin 
duda alguna tendrían relaciones íntimas con los de Mont
serrat por ser todos de la misma religión.

Saií Conconcio, Obispo de Palencia, monje de San 
B enito, compuso y concertó en diferente música las cosas 
del rezo y oficio de la misa. Murió en el año 639- (Padre 
Argaiz, pág. 421).

(4) No solamente era el padre Blanch quien sabía en dónela 
estaba la Virgen. Es cierto que era muy reducido el número de 
las personas que lo supieron, y nosotros tampoco lo ignoramos: 
pero debemos cumplir la palabra de guardar el secreto: lo que sí 
podemes asegurar es que estaba en una casa, la cual no dista un 
tiro de fusil de la montaba de Montserrat, y en cuya casa tienen 
un certificado legalizado dado por el padre Blanca , como quedó 
allá depositada la Virgen, y vuelta en poder del citado padre el 
año 4844.

(2) Escrita esta reseña, ponemos la presente nota en el mismo 
Montserrat el dia 4.° de Agosto de 1856 á donde fuimos para 
rectificar lo que habíamos redactado: después de algunas hieras 
correcciones que hemos hecho sobre varias noticias que dábamos 
y que han sido enmendadas por algunos individuos del monas
terio, tenemos el más vivo placer en hacer público que hemos 
quedado agradablemente sorprendidos ai ver el culto que se da 
a la Virgen, el buen órden establecido en todas las dependen
cias del santuario, y  sobre todo la magnífica Escolania que está 
en vísperas de concluirse, la cual, principiada á mediados del ^i- 
glo pasado, no. hubo ningún Abad que, á pesar de contar con 
bastantes rentas, se atreviera á concluirla ; y ahora gracias á los 
esfuerzos del digno presidente, el monje padre Fray D Miguel 
Muntadas, tendrá Montserrat un edificio que reclamaba hace 
años la índole del establecimiento y los adelantos del siglo edi
ficio que se concluye contando solo con las limosnas de los ¿pvo
tos al monasterio. El padre Muntadas, pues, y ios demas mon
jes-y sacerdotes que viven con él son dignos de gratitud por 
los esfuerzos que están haciendo para que no falte el culto en 
donde por tantos siglos se han elevado las preces al Ser Su
premo. *

Debemos también hacer especial mención del maestro de los 
escolanes el Sr. Oller, que teniendo por base el reglamento anti
guo, ha sabido dar alguna extensión, á la enseñanza, y sobre todo 
en el desempeño de las funciones de ia iglesia. Los .adelan
tos tan Útiles como laudables que se notan en los alumnos for
man el elogio del S r .Oller, digno maestro de tan célebre Esco- 
lanía.

,8) De cuantos sujetos se han hecho notable.- en >u profesión, 
no creemos que pueda hallarse uno que haya ocupad. ■■ uu iugjt
más disfipguidú W  W  W O  «1 tttúsiw padre t o s , "



San Braulio , Obispo de taragoza v monje benedictino, 
compuso un himno en alabanza de San Millan para que 
se cantase el dia de su fiesta; Vivió por los años del 628 
al 646. (Padre Argaiz, pág. 422).

D. B ernardo, Arzobispo de Toledo y C ardenal, monje 
benedictino, fué tam bién docto en la m úsica, y dispuso 
la que usa la Iglesia en la Salve y en los himnos Quem 
Ierra Pontus Ethera y Ave Maristella. Murió en 1126. (Padre Argaiz, pág. 441).

Fray .losé M endez, monje de Santo Domingo de Silos, 
Prior de San* Martin de Madrid y Abad de su casa. Dios 
le dió un ingenio singular para la música de tecla, como 
á otro Guido A relin o , tam bién m onje, y celebrado en 
Italia en la misma Facultad y arte. Dejó en su casa de 
profesión el testimonio de su ingenio y habilidad, en m u
chos libros que compuso de canto llano y de canto de ó r
gano para el servicio del coro y  culto divino , que se han 
aprovechado otros para salir diestros en la música orgá
nica, ríthm ica y armónica. Vivió en 1560. (Argaiz, página 448).

Fray Gaspar Ruiz , monje profeso del monasterio de Santo Domingo de Silos. Fué predicador muv discreto y entendido , historiador de muy buen juicio , y"sobre esto, 
el mejor músico de tecla que se hallaba en su tiempo en 
toda Castilla, sin otras habilidades de las artes liberales 
aue él alcanzaba. Vivió por los años de 1618 al 4628, po
co más ó ménos. (P adre Argaiz, pág. 457.)

Al que no le parezca bastante cuanto hemos dicho 
hasta aquí para conocer la preeminencia que se concedió 
al colegio de música de M ontserrat desde su creación, 
puede leer la historia que sobre aquel monasterio escri
bió el Sr. D. Pedro Serra y Postius, im presa en Barcelona 
en 1747, y se convencerá de la grandísima importancia 
que en todo el mundo se daba á cuanto concernía á aquel 
santuario : sin embargo, no debemos dejar de m encionar 
el privilegio, tal vez único, que tienen los escolanes de 
poder can tar todos los dias del ano, como lo hacen desde 
tiem po inmemorial, la misa de la Virgen , con Gloria in  
excelsis y Credo, sea cual fuere la festividad; es decir, que 
el dia del Corpus, los dias de Pascua, de la Natividad del 
Señor, dia de difuntos &c. & c., los escolares cantan la 
misa votiva de la Virgen. ¡Nos alegráram os saber si hay 
otra iglesia que tenga idéntico privilegio!

En corroboración, pues, de lo que acabamos de indicar 
v para que á nuestros lectores no les quede la m enor d u 
da respecto al renom bre y fama que desde hace muchos 
siglos ha tenido el monasterio de M ontserrat y todo lo 
que á él pertenecía, pondremos a continuación el nom 
b re  ilustre de algunos Priores ó Abades de entre los m u
chísimos que podríamos citar , que sirven para dar una 
idea de lo que nos hemos propuesto; esto es, patentizar 
de-un modo incuestionable'la supremacía que en todo el 
m undo ha llevado Montserrat sobre todas las catedrales, 
parroqu ias, iglesias y monasterios, así en dignidades ecle
siásticas, como en los prim eros puestos del Gobierno, de
jando aparte los muchos Abades que de tales han llegado 
á Cardenales, Arzobispos y  Obispos; y nótese la particu
laridad de que uno de los últimos Abades de Monserrat, 
Padre D. Fray Simón G uardiola, que lo fué de dicho mo
nasterio  desde 1814 hasta el de 4848 , fué consagrado 
Obispo de la Seo de Urgel en la iglesia catedral de T ar
ragona el año 4827, estando presentes el Rey D. F ernan
do VII y su augusta esposa Doña María Josefa Amalia.

Entre los muchos Priores ó Abades ilustres que ha ha
bido en M onserrat citaremos los siguien tes:

D. Juan, Infante de Aragón, hermano del Rey Don 
Alonso U de Aragón, hijo del Rey D. Jaime II. Fué Prior 
desde 4320 hasta el 4334: á los 47 años fué hecho Arzo
bispo de Toledo, y á los 28 nom brado Patriarca de Alejandría .

Fray Marcos de Villalva fué dos años P rio r, desde 
4 408 hasta el de 4 410, en que fué erigida la casa de Mont
se rra t en Abadía por bula de Benedicto I I I : fué de ilus
tre  sangre, muy docto en le tras, y el Principado de Ca
taluña lo envió por Embajador al Rey D. Alonso V de Aragón y al Papa Martino V.

Juliano de Rubere fué Abad de M ontserrat, siendo 
Cardenal, y en 1503 Sumo Pontífice conocido por Julio II.

Fray Benito de Toco, hijo de padres ilustrísimos, por
que dicen venia d é la  sangre de los Reyes de Albania (que 
antiguam ente llamaban Epiro), y conjunto en sangre con 
los últimos Emperadores de Constantinopla: s%ndo sus 
antepasados, por violencia del turco , echados de sus 
fierras , aportaron al reino de Nápoles, en donde nació 
F ray Benito , y bautizado con el nom bre de Marco Anto
n io , que cambió por el de Benito al tomar el hábito de 
m onje en M ontserrat el 21 de Noviembre de 4542. Sirvió, 
ántes de en tra r en M ontserrat, en el Palacio del Empe
rador Carlos V de copero, y el Rey D. Felipe le sacó de 
la Abadía para darle el Obispado de Vich, y  después el de Gerona.

El prim er Arzobispo y Patriarca de las Indias fué 
F ray Bernardo Buil ó Boil, según el Padre A rgaiz, monje catalan de Montserrat.

El Em perador Cárlos V concedió á los Abades de 
M ontserrat el título de sacristán mayor de la Casa Real 
en la Corona de Aragón, Cataluña y V alencia, como consta por un  privilegio dado en Barcelona á 45 de Ene
ro de 1520.
Catálogo de los maestros de música que ha habido en la 

Escolania de Montserrat desde últimos del siglo X V 11 
hasta hoy dia , y cuyos nombres han llegado hasta nos
otros , todos los cuales fueron alumnos del mismo 6’o- 

l legio.
MAESTROS QUE HUBO Á FINES DEL SIGLO XVII.

Padre Fray D. Juan Cererols. De este maestro se con
servan : una misa de Gloria en tono de fa natural mayor, 
á tres coros y á 42 voces, titulada Misa de la batalla: los 
salmos D ixit Dominus, Confitebor, Beatus v i r , Laúdate 
pueri Dominus, Letatus s u m , Nisi Dominus y  Credidi: el 
him no Ave Maristella, y el cántico Magníficat, todo 
á 10 v oces , y unas completas á ocho.

Padre Ricart. Escribió algunas obras estimables, pero 
solo se conservan en M ontserrat unas vísperas á siete voces.

Se observará que en los catálogos de los que han sido 
maestros y escolanes hay un  núm ero considerable que 
son naturales de Tarrasa , lo cual se entenderá sabiendo 
que hace muchísimos años que el organista de aquella 
rica é industrial villa tiene la obligación de enseñar dos 
horas diarias á todos los niños que quieran ap render de 
música ; y  así es que cuando alguno de ellos presentaba 
buena voz, sus padres los llevaban á M ontserrat, distante 
de Tarrasa solo cinco leguas escasas , porque una vez ad
mitidos en la Escolania tenían la carrera ya casi asegurada.

No tenemos noticia más que de un solo discípulo no 
table de M ontserrat, perteneciente á últimos del siglo X V II, siendo este D. Pablo Ros, natural de Tarrasa , de donde era reputado organista.
Catálogo de los maestros que hubo en la Escolania en el siglo X  VIII.

Padre Fray D. José Martí (1). E ntre las m uchas obras 
que escribió eran notables unos villancicos de la Nati
vidad del Señor. En la Escolania se han vuelto á reu n ir  
algunas obras de este maestro, en tre  las cuales se h a 
llan las célebres lamentaciones de ía Semana Santa con orquesta.

Padre Fray D. Benito Juliá, De las muchas obras que 
escribió, todas á cual más im portan tes, se conservan unas 
vísperas de d ifuntos, á cuatro voces, que posee el v ir
tuoso sacerdote D. Miguel M artí, capellán del hospital de 
Montserrat de Madrid , el cual estuvo igualmente de esco
lan desde Enero de 1789 hasta Marzo de 4794. Los respon- 
sorios de la Semana Santa del Padre Juliá, era tal vez la 
composición más sobresaliente de este maestro. En la E s -  
colanía hay igualmente de él algunas otras obras.

Padre Fray D. Anselmo Viola. Son muchas igualm en
te, y buenas todas, las obras de este m aestro , de las cu a
les se han recuperado algunas en la Escolania.

Padre Fray D. Narciso Casanovas, natural de S ab a- 
dell ( 2 ): los responsorios de la Semana Santa, con su Be- 
nedictus , todavía tuvimos el gusto de cantarlos cuando es
tábam os en la Escolania: fué una de las obras que más 
fama dieron á su a u to r , y llam aron justam ente la atención 
de los inteligentes cuando el Sr. Oller los hizo cantar en 
la iglesia de San Plácido de Madrid el año 4 840. También 
escribió este m aestro una S alve, á cuatro voces, en fa na - 
tu r al mayor,, de un  m érito extraordinario. Estas y otras 
obras del mismo autor se hallan en  la Escolania. El P a
dre Casanovas era ademas uno de Jos m ejores, si no el 
mejor, organista de su época, suponiendo los que le ha
bían oido que no tenia r iv a l , con la particularidad que 
sus deflps eran  tan gruesos que con la yema de ellos cu
bría completamente la tec la , y nádie comprendía cómo 
tocaba con tanta limpieza y con una ejecución sorp ren den te , sin tropezar con las dem ás teclas, porque él a n 
cho de ellas tenia poco trecho para cada dedo.

Padre Fray D. José* Viñals natura l de T arrasa : es
cribió algunas obras notables, de las cuales todavía existen algunas de ellas en la Escolania.

Padre Fray D. Jacinto Boada, natural de Tarrasa, d is
cípulo del P^dre Casanovas. Afortunada mente aún vive 
este respetable y distinguido maestro , que cuenta hoy dia 
85 anos. La dicha que logramos de tenerle por m aestro 
nos impone la obligación de decir lo mucho que la Es- 
colanía le debe, lo mucho que trabajó en ella , y los n u 

il) Este es el único maestro que no hemos podido averiguar si ántes fué escolan, porque cuando tomó el hábito de monje en Montserrat era ya sacerdote y maestro de capilla de una catedral.
£) Fué bautizado con los nombres de Antonio, Francisco v  ‘Narciso el dia 4H d« Junio de 4 737-.

melosos alumnos qtie ha enseñado en varias épocas, las 
cuales componen el espacio de unos 36 años.

Cuando volvieron los escolanes á M ontserrat en 4818, 
después de la quema del monasterio , tuvo que componer 
el padre Boada toda la música* que hacia falta para el 
culto y para los estudios de los discípulos , porque, como 
hemos dicho, habia sido devorado por las llam as todo 
cuanto encerraba la rica biblioteca de la Escolania, y 
solo se hallaron algunas obras de que los mismos esco-- 
lañes solían sacar copias para su uso. Así, pues, el padre 
Boada trabajó con tanto afan y ahinco, que nada se echó 
de ménos en cuanto á obras de música para el culto y 
para los estudios de los escolanes, porque él reemplazó 
lo quemado con sus o b ra s , entre las cuales las habia de 
un m érito superior y digno de todo elogio.
MAESTROS QUE HA HABIDO EN LA ESCOLAN ÍA EN EL PRE

SENTE SIGLO.
El referido padre Boada lo ha sido igualmente en va

rias temporadas.Padre Fray D. Martin Suñé , natura l de Rosas , Cata
luña. Este se distinguió más como violinista que como 
com positor, pues el violin en su mano parecía otro ins
trum ento, así por el tono lleno, grato y pastoso que sa
caba de é l , cuanto por la mucha expresión y colorido que 
daba en todas las frases, como igualmente por las m u
chas dificultades de ejecución, que vencía con suma n a
turalidad y liempieza.

Padre Fray I). Benito Brell, natural de Barcelona, 
discípulo del padre Boada. Si era notable como compo
sitor , no lo fué ménos como o rgan ista , pues creemos 
que en el órgano no tenia competidor.

Cinco años consecutivos estuvimos oyéndole diaria
mente m añana y tarde en todas las funciones de iglesia, 
y confesamos ingenuam ente que no sabíamos qué adm i
ra r  más en é l , si la riqueza y variedad de melodías ori
ginales, ó la coordinación de armonías tan nuevas como 
variadas, ya en los versos, ya en las sonatas, fantasías, 
variaciones &c. &c. ¿Y qué diremos de las fugas que 
improvisaba sobre el canto llano, ó bien sobre cualquier 
motivo dado? ¡Oh, si el padre Brell hubiese sido seglar, 
de seguro que su nom bre hubiera pasado á la posteridad 
con la fama que de justicia le pertenecía : los extranjeros 
hubieran erigido estátuas al artista  que entre nosotros 
ha descendido á la tum ba casi ignorado de todo el m u n 
do, excepto de aquellos á quienes su devoción llevaba al 
desierto de Montserrat, y que al oirle.quedaban asombra
dos, así inteligentes como profanos en el a r le , de hallar 
entrejaquellas breñas una notabilidad sin igual en su género.

Todavía existen muchos que, como nosotros, han oí
do al padre B re ll; y de seguro qtíe si leen estos desali
ñados renglones, dedicados á la memoria del grande a r 
tista y del amigo, nos acusarán de parcísimos en hablar 
del sobresaliente m érito que como organista y compositor 
contrajo el em inente padre Brell. No sin gran  razón se 
quejarán todos sus adm iradores; mas deben hacerse car
go de que en nosotros solo hay insuficiencia, y no in 
gratitud. ¿Pero hay quien tenga la vana jactancia de po
der elogiar al padre Brell como su reputación merece? 
Murió en M ontserrat el día 3 de Junio de 4850. Tenemos 
la suerte de poseer 14 obras con orquesta de este 
célebre m aestro , que copiamos cuando estudiábamos en 
Montserrat, y si bien escribió igualmente muchísima m ú
sica para órgano solo, no tenemos más que unas variaciones en tono de do natural mayor.

Padre Fray D. Rafael Palau, natura l de Granollers, 
discípulo del padre Boada y condiscípulo n u e s tro : con 
motivo de la exclaustración de los monacales, ha pasado 
algunos años en Montpeller, en donde nos consta que era 
tan estimado por sus buenas composiciones músicas co
mo por distinguido organista. Hoy dia está en el pueblo 
de su naturaleza desem peñando la plaza de maestro de 
capilla. En la Escolania hay varias composiciones aprecia- bles del padTe Palau.

Sr. D. Antonio Oller, actualmente m aestro de la Esco- 
lan ía : es natural de T arrasa , discípulo del padre Boada, 
y condiscípulo nuestro : es el prim er m aestro seglar, que 
nosotros sepamos, que ha habido en M ontserrat desdé que 
existe la Escolania. Muy poco podemos decir en elogio 
del Sr. Oller que no lo sepan ya todos los am antes del 
arte músico, por ser muy conocido en varias ciudades de 
España , y áun mas en M adrid, en donde ha estado esta
blecido algunos años ; habiendo sido ademas juzgado ven
tajosamente por muchas composiciones sagradas que aquí 
se han cantado. Como al hablar de los m aestros y discí
pulos de M ontserrat no nos hemos propuesto escribir una 
biografía extensa de cada uno de ellos, y sí solamente 
dar algunos ligeros apuntes r diremos del Sr. Oller que ha 
sido dos veces maestro de capilla de la iglesia parroquial de Igualada, habiendo sido por los años de 1830 al 1832, 
bajo de capilla de la catedral de Toledo , y que en ese año 
ganó por oposición la plaza de prim er bajo de la Real 
Capilla de S. M., que desempeñó duran te algunos años, 
estando hoy di,a jubilado con 8.000 rs. anuales , si bien 
nos consta que no los cobra por completo.También se ha distinguido como organista; pero 
aún  más como fagotista , cuya plaza ocupó por alguna 
temporada en el teatro de Santa Cruz en Barcelona.
Catálogo de los discípulos más notables que han salido de 

Montserrat, y que han llegado hasta nosotros sus nombres en el siglo X V III .
D. N. Espona , presbítero, estuvo de escolan por los 

años 1750. Fué maestro de capilla de la Seo de Urgel. En 
Montserrat se conservan algunas obras suyas, notables 
por su sencillez y buen g u s tG .

D. Francisco Juncá y C arol, presbítero, discípulo del 
padre Juliá. Nació en Sabadell el 28 de Noviembre de 
1742 (4). Estuvo de segundo maestro de capilla de la par
roquia de Santa María del Mar, de B arcelona: luego pasó 
de maestro de la catedral de G erona, en donde estuvo 
algunos 42 años; y en 16 de Diciembre de 1780 fué nom
brado maestro de capilla de la catedral de Toledo, y o b -  
tuvo  una canongía de la iglesia de Gerona en 10 de Di
ciem bre de 1792, en donde m urió el año de 1833 á los 
91 de edad.

Padre Fray D. N. Cardellach , monje de M ontserrat: 
excelente organista y apreciable tocador de viola. Fué 
Prior , maestro de novicios y sacristán m ay o r: era sum a
m ente estimado por sus grandes virtudes como religioso.

Sr. D. N. Ráfols, presbítero : estuvo de escolan por|los 
años 4772; ganó por oposición y obtuvo la plaza de p ri
m er violin de la catedral de Tarragona: figuró en prim e
ra línea en tre los mejores violinistas de España ; fué m uy 
estudioso y amigo de los adelantos del a r te : el Sr. Oller 
tiene del Sr. Ráfols una pieza á c a n o n , en compás de 
cuatro por c in co , del cual no se tenia noticia en aquella 
época. Se cree que escribió algunas noticias sobre música, 
y referentes á la Escolania de M ontserrat; pero nosotros no hemos podido hasta ahora encontrar n ingún escrito del afamado violinista.

D. Pablo B osch, p resbítero , natural de T arrasa, de 
donde fué maestro de capilla y organista muy apreciable, 
habiendo m uerto en 4 830 en opinión de santidad.

D. José Puig, presbítero , na tura l de Tarrasa. Famoso 
tocador de oboe y flauta; pero sobre todo en el fagot no co
nocía rival. Estuvo seis años de escolan. En 4771 fué nom 
brado sustentor de coro de la catedral d é la  Seo de Urgel: 
después Chantre de la iglesia metropolitana de Tarragona; 
de la iglesia del Real colegio llamado del Patriarca dé 
Valencia, y de la Real capilla del Palau de Barcelona; y 
en E nero 'de 1780 se le dió la canongía de la iglesia co 
legial de la villa de Tarrasa , en donde murió á principios de este siglo.

Padre Fray D. Mauro Am etller, monje de M ontserrat, 
na tura l de Gerona. Se distinguió como excelente com po
sito r, dando pruebas de un talento aventajado en los 
himnos Pange lingua y Vexilia Regis, á cuatro voces; la 
adoración de la Santa Cruz del Viernes Santo, con o r
questa y dos coros, y los Pasos del Domingo de Ramos y 
Viernes Santo, obras que conserva D. Bartolomé Blanch, 
del cual hablarem os más adelante. En M ontserrat tam bién 
hay algunas obras del padre Am etller, el cual se dedicó 
con afan á la historia na tu ra l, teniendo en su celda una 
escogida colección de mariposas y varias aves disecadas. 
También construyó un piano de nueva configuración que 
llamó Vela-cordio (2), por tener la hechura de una vela 
de navio, por cuya invención el Rey Cárlos IV, cuando 
fué á Monserrat y visitó su celda, le concedió una pen
sión de 5 rs. diarios. En el libro titulado la Virgen. H is
toria de María Madre de Dios, por el Abate O rsini, tradu
cida por D. Ramón Muns y Seriñá: Barcelona, im prenta 
de Pablo Riera , 1850 , se lee en la pág. 411, al hablar del 
padre Am etller, lo siguiente: El nombre del padre Am et
ller será siempre grato para los amigos de la naturaleza .

La celda de este industrioso y aplicado m on je , que á 
porfía visitaban los forasteros, e ra , por decirlo así, un 
museo donde se hallaban recogidas las más raras be
llezas en plantas é insectos, que á fuerza de trabajos y 
años habia él mismo buscado y disecado en la montaña, 
y recordaba a la  memoria aquellos ilustres solitarios que] 
sepultados en sus bosques y abstraídos del comercio hu
mano, conservaron á la Europa, en medio de los siglos 
bárbaros, el precioso gérm en de los conocimientos lite
rarios que tanto ha fecundado en nuestros diás.- Estas 
preciosidades, que en su viaje á Montserrat el año 4802 
visitaron los Reyes y Real familia , se perdieron todas 
junto con todo lo más exquisito que en lib ro s , pinturas, 
ad o rn o s, papeles é instrum entos de música poseia el m o

lí) En la partida de bautismo tiene los nombres de Juan Francisco, Feliu. ’
(2) Creemos que boy dia se halla depositado en la casa Lonja

nasferío. De éste modo se portaron con los m onumentos 
del arte y de los progresos del ingenio hum ano unos 
hom bres que se aclamaban restauradores del buen gusto 
y de la filosofía ; y todo esto prueba de qué delirios es ca 
paz el hom bre cuando sacude el yugo de la razón i lu s 
trada por la religión.Sr* D. Pablo M arsal, p resbítero , na tura l de Tarrasa: 
fué maestro de capilla de su pueblo , luego de la catedral 
de ¡biza , después organista de la de P alencia , y ú ltim a
m ente de la iglesia del Palau de Barcelona. Habia sido 
discípulo del padre Casanovas. El Sr. M arsal, no solo fué acreditado compositor de música sag rad a, sino que era  
reputado por uno de los mejores organistas , violinistas y  ¡ 
violoncelistas de su tiempo.Sr. D. Francisco Viñals y R iva: nació en  T arrasa el 
dia 5 de Noviembre de 4780 (4 Principió la m úsica en 
su mismo pueblo, y á los siete años de e d a d , prévia opo
sición, obtuvo la plaza de violin en Santa María del Pino, 
en Barcelona : después pasó á M ontserrat de escolan , y 
allí tuvo por maestros al padre Viola y al padre Boada: 
á los 4 6 años obtuvo la plaza de maestro de capilla de 
Martorell, donde al año presentó un núm ero de alum nos 
instruidos por él en todos los instrumentos, y aptos para  
el canto, que pudieron formar una buena capilla de m ú 
sica ; haciendo ver desde luego el genio del profesor y  
maestro, que con un nuevo método de m ú s ica , en  q«e 
la sencillez y seguridad para la entonación sustituye ad
m irablem ente á todos los conocidos, y por cuyo medio 
no hay necesidad de instrumentos que acompañen p a ra  
aprender: sus círculos armónicos y demas trabajos cien-^ 
tíficos nos hacen ver cuánto trabajó para facilitar el 
aprender tan bella y noble ciencia: una magnífica voz de 
contralto le concedió el Cielo; su privilegiada cabeza y la 
agilidad de sus dedos correspondía bien á su fogosa ima
ginación.B úrgos, S an tiago , S eg oúa, Palencia y otros puntos, 
cuyas catedrales eran  el enporio del músico s a b e r , en 
público certám en le diera pazasde contra lto ; y las g ra n 
des sociedades de algunas d3 estas ciudades pudieron ver 
que la música profana no desmerecía, ejecutada por él. 
Lerma y Lion tam bién le adm iraron como m aestro de 
capilla en sus catedrales; y de organ ista , Avila y S ev i
lla , teniendo el prim er lugar en pública oposición con 
Almazan en San Isidro de Madrid. Siendo casi n iñ o , el 
violin fué su alma en Urge!; y ya hom bre, le da tr iu n 
fos en la corte, haciéndole ganar una plaza su destreza 
en la viola.El ser español le hizo despreciar las ofertas de Napo
león I, y quiso más ser su enemigo en el campo de b a ta 
lla que recibir sus dádivas. El 11 de Enero de 4838, en  
Madrid , pasó á la mansión de los justos , si se ha de in 
ferir por lo tranquilo y conforme de su cristiana m uerte, 
cual habia sido su vida. Varias son las obras que ha d e 
ja d o , unas empezadas y otras y casi concluidas, en que 
se ve la gran revolución científica que hubiera producido 
á no haberle arrebatado en su carrera la m uerte tan 
temprano.Padre Fray Miguel Marsal, de T a rra sa , monje de San 
Jerónim o de la M urta, de donde era organista distingui
dísimo.Sr. D. Fernando Sor, de Barcelona. Por ser tan cono
cido como notable guitarrista y com positor, nos creemos 
dispensados de hablar de é l, supuesto tam bién que ya se 
han publicado algunas noticias suyas biográficas en  Fran
cia y España: solo sí diremos que estudió en M ontserrat 
por los años 1791 al 95 , siendo su m aestro el padre Vio
la , y que estando en aquel colegio hacia con la guitarra 
cosas prodigiosas que admiraban á sus condiscípulos y á 
cuantos le oían.Sr. D. Felipe Cascante , natural de M onistrol, pueblo 
situado al pié de la montaña de Montserrat. Ganó las opo
siciones que hizo de prim er oboe, flauta, fagot y co rno- 
inglés en la capilla de música de la iglesia parroquial de 
Santa María del Mar , de Barcelona. Luego pasó, por ha
berlo solicitado el cabildo, á desem peñar las mismas pla
zas en propiedad en la iglesia catedral de aquella ciudad, 
siendo al mismo tiempo por espacio de muchos años p r i 
m er fagot del teatro de Santa Cruz de la expresada ciu
dad , en donde m u rió , año de 4849 , á los 73 de edad.

Sr. D. Gabriel Cardellach, p resb ítero , na tura l de T ar
rasa , de donde fué aventajado organista y m aestro de ca
pilla. Fomentó mucho la enseñanza y afición á la m ú s i-  
sica en su pueblo.Sr. D. Rafael Bonastre. Fagot de g ran  reputación en 
su tiempo. Sirvió duran te  la guerra de la Independen
cia en la música de la división del general inglés Roche, 
siendo después prim er fagot de la catedral de Murcia, en 
cuya ciudad murió hará cosa de unos 10 años.

Padre Fray D. Lázaro Marinello, de T arrasa , monje 
jerónim o de la Murta. Se distinguió mucho como célebre tocador de varios instrum entos, siendo reputado por uno 
de los mejores profesores de su época, sobre todo en el 
órgano y fagot.Padre Fray D. José S o le r, monje de San Lorenzo del 
E scorial, en cuyo archivo hay muchas de las buenas 
obras sagradas que escribió , así como tam bién se hallan
a l g u n o c  o n  v o r í o o  c  o  i o  el r a  Ic o  cío E o p o u u  , y  A u n . o  i l  la

Real Capilla de S. M. Falleció á mediados del siglo pasado.
Padre Fray D. José Falguera (conocido por el padre 

M ontserrat), natural de Tarrasa, monje del Escorial. Fué 
escolan desde 4789 hasta 1794 , siendo discípulo del p a 
dre Casanovas y del padre Viola. Organista muy distin
guido y buen violinista. Compuso la misa de 1* C ircunci
sión del Señor y otras varias, como igualm ente los m aiti
nes de Apóstoles á toda o rquesta , para cantarlos en p re
sencia del Rey Fernando VII, en la festividad de San S i
món y San Judas, en la noche del 27 de Octubre de 4824, 
por la capilla de San Lorenzo y la Real , unidas al efecto 
en el coro de dicho monasterio. Murió en Belmonte 
(Mancha) en el año 1823 ó 4824 á los 52 años de edad poco 
más ó ménos.

Padre Fray D. Juan Rodó, natural de Tarrasa, monje 
del Escorial. Aventajado organista y contrabajista: com
puso á canto llano el oficio propio de la festividad de San 
Fernando. Falleció en 1848 en el Escorial á los 78 años.

Padre Fray D. José de Barcelona, monje de Guadalupe. 
Entre sus muchas composiciones sobresalen las vísperas 
de Nuestra Señora á toda orquesta obligadas de órgano.

Padre Fray D. Antonio Barcelona , m onje de Guadalu
pe : buen compositor y notable contrabajista.

Padre Fray D. Ramón Marsal, de Tarrasa. Desde la 
Escolania pasó al noviciado del mismo M ontserrat, s ien 
do más adelante un  virtuoso monje. Fué u n  excelente 
tocador de violoncelo y de violin , y sobre todo en el vio
loncelo adquirió grande fama entre sus contemporáneos. 
Murió en Tarrasa el dia 49 de Mayo de 1846, y se le dió 
sepultura en Montserrat.

Sr. D. José Puig y P e ti t , de Tarrasa. Estuvo de escolan 
por los años 4796. Desde el colegio pasó de m aestro de 
capilla y organista de la colegiata de T arrasa, que ganó 
por oposición : después fué músico m ayor de la artillería 
de Barcelona, y prim er fagot del teatro de Santa Cruz de 
esta ciudad por espacio de muchos años.

Sr. D. José Róura, presbítero, natural de Tarrasa. Fué 
organista de la catedral de Segovia y después de la de 
G ranada, que ganó por oposición. Obtuvo uua canongía 
de esta iglesia, en donde murió el año próximo pasado.

Sr. D. Francisco Ramoneda, presbítero,, natural de 
Tarrasa buen compositor y maestro de capilla del pueblo 
de su naturaleza.

Sr. D. Joaquín Samaranch y Ram oneda, presbítero, 
natural de Tarrasa. Reputado violoncelista , y creemos, 
según nos han inform ado, que estuvo á principios de 
este siglo de primero en la Real Capilla.

Sr. D. Alfonso Comas, natural de Tarrasa. Discípulo 
del padre Casanovas y del padre Viñals. Fué notable to 
cador de fago t, flauta y ob o e , y estuvo de organista en 
San Pablo de Barcelona.

Sr. D. Francisco M itjans, presbítero. Prim eram ente 
fué organista de Tarrasa ; después de M ataré , y ú ltim a
m ente de la catedral de Tarragona.

Sr. D. Joaquín Biosca, natural de Tarrasa. Profesor 
concertista de fagot: ha sido maestro de capilla en Reus, 
y duran te  la guerra de la Independencia estuvo de m ú 
sico m ayor en el regimiento de Barcelona. Ha compuesto 
alguna música sagrada, y sabemos que en Tarrasa se 
conserva una lam entación suya.
Catálogo de los discípulos más aventajados qve han salido 

de Montserrat en el presente siglo, y cuyos nombres 
han llegado á nuestra noticia.

Sr. D. Luis Vall-llosera, presbítero, natural de E spar
raguera. Estuvo de escolan á últimos del siglo pasado y á 
principios del actual. Hizo oposición al magisterio de San 
Juan de las Abadesas, y en 1824 de organista en la igle
sia parroquial de Santa María del Mar, de Barcelona, que 
obtuvo y desempeñó hasta hace unos cuatro años que mu
rió , cosa r a r a , el dia de su Santo y estando tocando el 
ór.gano en la Misa m ayor de la referida iglesia.

Sr. D. José G o verñ : nació el 16 de Diciembre de 4788 
en San Martin de la T allada, obispado de Vich. Estuvo de 
escolan desde Marzo de 4798 hasta Julio#de 4805: fué d is
cípulo del padre Casanovas y del padre Viñals. Hizo opo
sición de bajo de la capilla de música en la iglesia del 
Pino de Barcelona, que obtuvo. Fué músico de regim ien
to durante la guerra de la Independencia, tocando las 
prim eras partes de trombón y de buesen: en 4823 se es
tableció en Valencia como maestro de p ia n o , siéndolo del 
colegio de la Enseñanza. Hoy dia continúa en la expresada ciudad.

Sr. D. Alejo Comas, de Tarrasa. Fué escolan desde 
4802 hasta 4 807. Murió en Barcelona hácia el año 4812,

(4) Estos apuntes biográficos del Sr. Viñals los copiamos .literalmente como nos lps entregó para su inserción un pariente muy eercafto del referido méo?,

habiendo sido reputado por uno de los más distinguidos 
tocadores de oboe.Sr. D. Jáim e Nadal, natural de Lérida. Estuvo de escolan 
desde 1802 al 4807. Obtuvo por oposición la plaza de 
uiaestro de la catedral de Palencia y posteriorm ente la de 
Astorga , siendo uno de los censores el insigne m aestro 
Doy a g ü e , que le puso una nota la más sobresaliente y li
sonjera que jamas se haya visto. Son tantas las obras de 
música sagrada que ha escrito el Sr. Nadal, que nos cons
ta que solo D. Victoriano Daroca posee más de 450, en
tre  las cuales las hay de u n  m érito sobresaliente.

Es asim ism o el autor de la Misa y  Te Deum de la fies
ta más grandiosa que se hizo en Madrid en 4832 con mo
tivo de la bendición de banderas y estandartes de todo el 
ejército españ o l, que regaló la Reina Cristina al ejército. 
Tam bién escribió el oficio de difuntos para el funeral del 
Duque de Osuna, que tuvo lugar en la iglesia de Santo 
Tomas de Madrid el año 1843, desempeñado por 480 pro
fesores.Sr. D. Juan Capella, presbítero, natural de E sparra
guera. Entró de escolan el año 4799 y  salió el año 4805. 
Hizo oposición de contralto en  la capilla de música de la catedral de Tarragona, que obtuvo, y después desempeñó la misma plaza duran te muchos años en la Real capilla 
de las Descalzas de Madrid, en donde falleció hace tres 
años. .

Sr. D. Pablo Puig y P e t i t , de Tarrasa. Fué escolan desde 4 803 hasta el 1809. Estuvo de prim er fagot e n  Lion 
de Francia, y después pasó á Madrid en 4814. Hizo oposi
ciones de p rim er oboe del teatro de la Cruz, que obtuvo; 
posteriorm ente hizo oposición, que ganó, á la misma p la” 
za del teatro del Principe, y últim am ente pasó á la Rea*

Capilla de ayudante de organista, en donde continúa hay dia.
Sr. D. Francisco Sala: fué escolan desde el año 1803 

al 4809. Es m uy notable y aventajado tocador de buesen, 
y  ha estado de prim er contrabajo en el teatro de San ta 
Cruz de Barcelona duran te  algunos años. [Secontinuará.)

BOLETIN RELIGIOSO.

Santo Tomas Apóstol.
Subió al Apostolado este Santo en el año 31 de su 

Divino M aestro; y cuando el Señor quiso ir á Betania á 
resucitar á L ázaro , aquel alentó á los demas Discípulos á  
que le siguiesen aunque perdiesen la vida. En la cena este 
fué el que preguntó al Salvador á dónde iba y qué camino 
habia de to m a r, á lo que respondió el Señor que él e ra  
el camino , la verdad y la vida. Cuando se apareció Jesús 
á sus Apóstoles el dia de su Resurrección, no estaba con 
ellos Santo Tom as; y al referirle el suceso no les dió c ré 
dito , añadiendo no lo creería á no ver él mismo las Hagas en las m anos del Salvador y tocar la de su costado' pero á los ocho dias volvió el Salvador y le dijo las viese 
y tocase. Se sabe por tradición que predicó el Evangeij0 
en P eesia ; que bautizó los Magos que fueron á adorar á 
Cristo ; que le anunció en la India^ en Etiopía y en cas[ 
toda la t ie r r a , y que después del m artirio de los ApóS£0_ 
les San Pedro y San Pablo , el año 66 , fué atravesado C0Í1 
una lanza al pió de una cruz, por lo cual San Gaude|lC¡0 
San Ni lo y San Asterio le cuentan en tre  los m ártires

Cuarenta Horas en la iglesia de San Juan de Dios..

AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ALCALDÍA-CORREGIMIENTO DE MADRID.

De los parles remitidos en este dia por la Intervención de arbitrios municipales, la del mercado de grat os 
y nota de precios de artículos de consumo, resulta lo siguiente :

ENTRADO POR LAS PUERT AS E N  EL  
D IA  DE HOY.

PRECIOS DE ARTÍCULOS AL MAYOR Y POR 
MENOR EN  EL DIA DE HOY.

PRECIOS DE GRANOS EN  
EL MERCADO DE HOY.

4.221 fan e g as  de tr ig o . . PRECIOS. Fanega.
4.818 a rro b a s  de h a r in a  de id . D ~“
2.200 lib ra s  de p an  cocido. lis. vn.
7.627 a rro b a s  de c a rb ó n . Cebada d e . . . ‘l o á T T

82 v a c a s , que com ponen  31.223lihr& s dp npc%n Por mayor. Por menor. A lgarroba. .. 44 á 44
ti J J i  (l J U v  UvuU »

525 o a rn e ro s , que hacen  14.248
lib ras  de  peso . Trigo vendido. Precios.

Carne de v a ca . . . . 51 á 55 rs. ar. 4 8 á 20 ctos. lib. Fanegas. Rs. \m.— de carnero . á 4 8 i  ctos. lib. á 18 £  id.— de te r n e ra . 80 á 4 00 rs. ar. 34 á 42 id. •r 0 á ........... 49— de ce rd o . . » » 421 ........... 50Tocino añejo ......... 138 á 145" id. 51 á 52 id. 285 ........... 52
—  fre sco .......... » á 40 id. 452 ............ 53
—  en c a n a l . .. 400 á 406 id. » 312 ............ 54Lomo........................ » 40 á 42 id.Jam ón...................... 420 á 138 id. 46 á 54 id OKJ oo

Aceite....................... 66 á 70 id. ' I  V  u  U  1 1 U *

á 22 id. ÜD
V ino......................... 34 á 42 id. 4 0 á 4 6 id.ello. U O •« ••••

205 ...........
O í

60Pan de dos lib ras. » 12 á 46 cuartos. 58 65G arb anzo s.............. 30 á 46 id. 10 á 46 id. lib . 60 ........... 67Ju d ías ...................... 28 á 32 id. 40 á 42 id. 90 ........... 70A rroz ....................... 32 á 36 id. 42 á 44 id. 400 ........... 71L entejas......... 18 á 24 id. 8 á 40 id. 55 ........... 72C arb ó n ................... 7 á 8 id.Jab ón ....................... 56 á 64 id. 22 á 24 id. 4999P ata tas.............. .... 4 á 5 4/2 id. 2 á 3 id.

Q uedan por vender so~-Lo que se anuncia al p ú b lico  p a ra  su  in te lig e n c ia . b re  1400 fanegas. 
Madrid 20 de Diciembre d e  4 857.**= El A lcalde-C orreg ido r, Duque de Sesto.

BO L SA S E X T R A N JE R A S .

Ambéres 14 de Diciembre. — D ife r id a , 24. — Interior, 
16 dinero.

Amslerdam  44 de Diciembre. —  D iferida , t i  11/16.— 
Exterior, 44.—In te r io r , 36 1/16.

F rancfort 44 de Diciembre.—D iferida, 24 4/2.—Inte
rior, 35 4/2.

Londres 44 de Diciembre. — Consolidados, 91. — Exte
rior , 41 .—D iferida, 25 1/2. — P asiva, 5 7/8.

B IB L IO G R A FÍA .

COLECCION LEGISLATIVA DE ESPAÑA. (CONTI
nuacion de la Colección de decretos: edición oficial.) Sí 
ha publicado el tomo 73 de dicha obra , correspondien
te al tercer trim estre del presente a ñ o , el que se halla 
de venta en el despacho de libros de la Im prenta Nació 
nal y en la portería del Ministerio de Gracia y Justicia 
al precio de 22 rs.

Esta obra se publica por entregas m ensuales, cons
tando cada una de ellas de 10 á 44 pliegos de im presior 
próxim am ente, ó sean 460 á 224 páginas en 8.* mayor.

Al fin de cada tr im es tre , que forma un tom o , se dar 
dos índ ices, el uno cronológico y  el otro alfabético. La* 
decisiones y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia 
y del Consejo Real llevan una foliación distinta para 
que puedan colocarse por su órden en cada tomo después de los índices.

El precio de suscricion es el de 6 rs. al mes en  Ma
drid y 21 por trim estre en p rov incias, franco el porte 
por año , 70 rs. en Madrid y 80 en p ro v in cias , abonados 
ú  tiempo de hacer la suscricion. En U ltram ar y  el extran- 
íe ro , 60 rs. de vn . por sem estre. 7

GUIA DE FORASTEROS PARA EL AÑO DE 1858.— 
Desde los prim eros dias del próxim o mes de Enero se 
lallará de venta en el Despacho de libros de la Im prenta Nacional á los precios siguientes:

Encuadernación de lu jo .................................. 190 rs.
» de medio lu jo ....................  420
» de tafilete............................. 54
» de pasta fin a ......................  44
» de com ún............................  34
» de rústica ................   32

ANUNCIOS PARTICULARES.

INTENDENCIA GENERAL DE LA REAL CASA Y PA
trimonio.—iSe sacan á pública subasta de 28 á 30.000 a r
robas de carbón canutillo de superior calidad que se ela
bora en los cuarteles de Portillo , Castrejon y Castillo del 
Monte, del Real Sitio del Pardo. El remate se verificará en 
la Intendencia el dia 28 del corriente, á las dos de la tar
de, y  se hará la adjudicación ai que presentare la propo
sición más ventajosa. Estas deberán hacerse en pliego 
cerrado y  de u n  modo c la ro , explícito y te rm in an te , su jetándose á las condiciones s igu ien tes:

1 .* No se adm itirá proposición alguna que baje de 7 
reales vellón por cada a rro b a , y que no se haya p resen - 
tado^ántes ó en el momento de em pezarse el remate.

2.a El carbón será llevado á casa del rem atante en 
Madrid según se fab riq u e , y desde luego recibirá sobre 8.000 arrobas.

3.* El p e so , que será de cuenta del comprador, se h a
rá  a las puertas del alm acén ó en casa del m ism o, y se 
deducirán dos arrobas de tara por cada s e ra , teniendo 
lugar la últim a entrega en prim eros del próximo Abril.

4.a El pago se verificará al tiem po de hacerse cada 
una de las en tregas, debiendo el rem atante, á las 48 ho
ras de haber obtenido el rem ate la Real aprobación, an 
ticipar en la Tesorería general de la Real C asa , como 
fianza, la quinta parte del im porte total de las 30.000 a r 
robas, cuyo anticipo se aplicará al pago de las últimas entregas.

5.a En el caso de que hecha la apertura de los pliegos 
resultasen dos ó más proposiciones, que siendo las más 
ventajosas fuesen también enteram ente iguales, se abrirá 
inm ediatam ente una nueva licitación, que durará  45 mi
nutos , y  en la que solo podrán tomar parte aquellos 
que con sus ofertas hubiesen dado lugar á este segundo acto.

Palacio 4$ de Diciembre de 4857>»»El Secretario . B*

Se vende en pública subasta el fruto de aceituna exis
tente en los olivares del Real Sitio de San F ernando, y 
tendrá lugar el remate el dia 23 del corrien te , á las dos 
y media de lá tarde, én la Intendencia general de la Real 
Casa y Patrimonio.

Las proposiciones podrán presentarse en pliegos ce rrados hasta el dia 22 en  la A dm inistración de aquel Real 
Sitio y en esta Intendencia hasta el acto de empezar la 
apertura de los pliegos, que deberán sujetarse á los de condiciones que se hallan de manifiesto eri las citadas dependencias.

Si verificada la apertu ra  resultare que hay dos ó más 
proposiciones que siendo las más ventajosas son tam bién 
enteram ente iguales, se abrirá  una nueva licitación por 
pujas á la llana, inm ediatam ente, que d urará  15 m in u 
tos , y solo podrán tomar parte en ella los que con sus ofertas hayan dado lugar á este segundo acto.

Palacio 49 de Diciembre de 1857 .=El Secretario, Buenaventura Cárlos Aribau, %

COMPAÑÍA DE LOS FERRO-CARRILES DE MADRID 
á Zaragoza y á Alicante.— El Consqjo de Administración 
tiene el honor de poner en conocimiento de los señores 
accionistas, que el semestre]de intereses á 6 por 400 anual 
vencedero en 1.° de Enero p róx im o , y cuyo im porte es 
de rs. vn. 37,05 (francos 9,75) por acción con el 70 por 
400 desembolsado , se pagará desde dicho dia 4.° de E nero :

En Madrid, en 1a Caja de la Sociedad española m er
cantil é in du stria l, calle del Prado, núm . 26.

En el extranjero.
En París, en casa de los Sres. Rothschild , hermanos.
En Lyon, en la Caja sindical de ios Agentes de cam bio.
En M arsella, en casa de los Sres. Roux de Fraissinet.
En Burdeos, en casa de los Sres. Rodríguez é hijo.
Madrid 18 de Diciembre de 1857.=» El Director en comisión , Bauer. 4

ESPECTÁCULOS.

TEATRO REAL.—A las ocho y media de la noche.— 
Función ex traordinaria, en la que tomará parte el señor 
Livio M azza, célebre concertista del nuevo instrum ento 
órgano m elódico, el cual ha tenido el honor de tocar 
ante SS. MM. y AA.—Acto prim ero de la ópera Lucia de 
Lammermoor.—Fantasía de la ópera La stella del Nord, de 
M eyerbeer, compuesta y ejecutada por el concertista se
ñor Mazza.— Pax de d e u x , n u e v o , por las señoritas Os- 
mond. — Gran sinfonía de la ópera Aroldo , de Verdi, a r 
reglada para piano y órgano por el Sr. Mazza, y ejecutada 
por él mismo en unión del pianista D. Francisco Perez. — 
Acto tercero de la ópera Lucia de Lammermoor.

TEATRO DEL PRINCIPE. — A las ocho de la n o 
che. — Dalila , dram a en seis cuadros.

TEATRO DEL CIRCO. — A las ocho de la no che .— 
La planta exótica , comedia nueva , o rig in a l, en tres ac 
tos , de D. Luis Mariano de Larra. — La tertu lia , baile.— 
Una idea fe l iz , comedia en un acto.

TEATRO DE LA ZARZUELA. — Á las ocho de la 
noche. —Sinfonía.— El sargento Federico.

TEATRO DE NOVEDADES. — A las ocho de la n o 
ch e .— Ricardo Darlington , dram a en cinco actos, en el 
que el p rim er actor D. José Valero desem peñará el papel 
de protagonista.— La rondeña , baile.

N o t a . Funciones para el dia de Noche-buena.—P o r  la 
tarde La paloma y los halcones, comedia nueva. — El trí
pili. — El sargento Marco-Bomba.— El gato.

Por la noche. — El Patriarca del T uria , dram a nuevo 
de grande espectáculo. — Un baile nuevo. — Los zapatos 
sainete.

CIRCO DE PAUL. —  Compañía ecuestre bajo la di
rección de Mr. Price é hijo. — Á las ocho de la noche.— 
Ejercicios por Mr. Hengler, Mahomed y Labibe.—El tour- 
niquet, por el signore Baldini.— Varios ejercicios y  pan
tomimas por el resto de la compañía.


