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Al abordarestetemaes necesariohacer,aunquede forma somera,
algunasconsideracionessobrela espiritualidaddel hombredel medie-
yo. Estas,sin duda,nosayudarána comprenderel papeltan importan-
te desempeñadopor lasreliquiasen suscreenciasy prácticasreligiosas.

A excepciónde la plegarialitúrgica de los monjes,la oraciónape-
nasera practicadaen el mundomedieval.Sólo el PaterNostery la pri-
merapartedel Ave María eranconocidospor todo el mundo.Los Sal-
mos tuvieron un papeldestacadoentrelos clérigosy los laicos cultos
que impulsaronsu traduccióna lenguavulgar.

Así pues,la relacióndel hombreconDios no puedeexplicarsesólo
mediantela plegaria.Hay quebuscarotras formasde devociónen las
quelos ritos y los gestossirvenparaestablecerel contactoconla esfe-
ra de lo sobrenatural.Estassevanencadenandode modoqueunascon-
ducena otras.

Entrelas prácticaspiadosas,la peregrinaciónocupael lugarporex-
celcucia.Entendidaen un sentidoamplio. se tratadel viaje, emprendi-
do individual o colectivamente,paravisitar un lugar santo,dondese
manifiestade un modoparticular lapresenciade un podersobrenatu-
ral. De estaforma,estápresenteen casi todaslas religiones.En el ám-
bito cristianopuedetenerdos finalidadesdiferentes,bien la visita de
los SantosLugares,bien el culto de los santosy de susreliquias. Pero,
en cualquiercaso,salvo extrañaexcepción,los lugaresdestinode pe-
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regrinaciónsonaquellosqueguardaniníportantesreliquias.Dios actúa
por mediode ellas.

El poderde lasreliquiaserailimitado. Segúnla doctrinade SanGre-
gorio Nacianceno.cl quetocao veneralos huesosde un mártir partici-
pa de la virtud y graciaqueresideen ellosy quees la mismadel Poder
que tiene su santaalma>. Juuito al culto a las reliquiascíe los mártires,
sin dudael fenómenomascaracterísticoen Occidente,entrelas mani-
festacionesde la fe cristiana,fue el culto a lasreliquiascarnalescte (>ris-
to. Gotasde susangrese creíaquehabíansido recogidasdurantesu ago-
nía, habíanimpregnadosu paño de purezae incluso habíanllenado
místicamenteel cáliz del Ci raal. Por contactoy analogía,todoslos ms—
truníentosde la Pasiónse conviertenen preciosasreliquias,particular-
níentela níaderade su cruz.

Aunqueobvianientcnos vamosa centraren su significación reli-
giosa,no hayqueolvidar el aspectoeconómicoy los pingúesbeneficios
qttc las peregrinacionesproporcionaban.Era una razónmasparaque
obisposy abadesquisiesendotar a su iglesia o nionasteriode unareli-
quia insigne,queatrajerala piedadde los fieles. Sabíanqueel porve-
nir y la celebridadde ~u monasteriodependíancmi buenamedidacíe su
tesorode reliquias.

Frecuentementese convertíanen fuentede financiaciónpara sus
construcciones.Recurríanpararecaudarfondosincluso a lo queGim-
pcI llanía «tournéesde reliqítes»’,ya que.a menudo,salíande suslíníi-
tesfronterizosparaobtenerrecttrsosy contribuir a termninarobrasini-
ciadase interrumpidas.

Esteafánpor poseerreliquiascondujo. ya desdela anligíedad,a
una seriede excesos.En 386 Teodosiorecuerdalas prescripcionesen
vigor sobreel desplazamientode los cuerpos.puescl comerciode reli-
quias se bahíaconvertidoen un negociolucrativo. A coníienzosdcl si-
glo IX se forma en Roina un a asocíacmoíí coíísagradaa la vemita dc reí
quias. El niás uíotable de los traficanteslite un diácono llamado
Deusdonaque,comoRomae ltalÓx scilo leotrecianunadébil salida,ha-
cía 827 se decidió a intentarla exportación.Su viaje en 827 a Aix—la-
Chapelle.ledio aconocery hacia830se le encuentraniásallá de los Al-
pes4.En 1215 el IV (>oncilio dc Letran prohibirávenerarun objetosin
permisoexpreso.A partir de esenioníentoel culto a las reliquiasper-
deráalgode intensidad.

En el propio CodcxCalixtino se aludeexplícitamentea ciertos in-
tentos de manipulacióndc reliquias.Al referirsea la visita del cuerpo
de San Leon arcl o cíe í ini oges clice. ¡¡.s’ sagrados resto.r so,t tu cliii Oit —

bies. A sipues, rt¡bori censelos’ monjesde Corbiguy, quedicenposeerel
cuerpode SauíLecnicm ato, puestoqn e, comodqin u os, ecu ¡líodo a¡gí tu o p oc—
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de sermovida la más insignificanteporción de sushuesoso de susceni-
zas. Los corbiniacenses,pues, yo/ros muchosclisfrutan ctesusbeneficios
y milagros, perose equivocan en cuantoa su presenciacorporal, puesno
bis bientic> podido ellos tenerel cuerpode Smi Leonardo, dan culto etilo -

gar deSan Leonardo de Limoges al de un cierto varón llamado Leotar-
do qtíe,secUte que, colocadoen un arca de fílata, les jue llevado de las
tierras de An¡ou, y cambiándoleel non>bre propio después de sti muer-
te, como si hubiera de ser bautizado de nuevo, le impusieronel nombre
de San Leonardo,para quecon la tanta de tan grancíeyfamosonombre,
es’ decir, de San Leonardo cíe Limoges, fuesenallá los peregrinosy los
enriqttecíerancon suso/rendas»>.

A travésde las reliquiassc presentabalo santoal puebloen forma
visible y como una fuerzaque actuabamágicamente.Así pues.la ex-
posición y veneraciónde estasreliquiasimplicará el lujo y riquezade
susenvoltorios.Se elegiránlos materialesniáspreciadosy preciosose
inclusoel propio edilicio arquitectónicoadquirirá,a veces,el valor dc
relicaric). conio esel casode la SainteCliapellede Paris o la basílicade
SanFranciscoen Asís.

Los materialesusados(oro, plata,marfil, piedraspreciosas,perlas,
etc.)generalníentetienenvalor simbólicointrínseco,quese desvelaya
en el relatodel Apocalipsiscuandose describela Jerusalénmesiánica
(cap.21,V.15-22). Numerososson los autoresqueen el ámbito medie-
val, insistenen esteaspecto.Es estaimagendc la Jerusaléncelestela
quetrata de plasmuarseen la construccióny decoraciónde las iglesias.
Además,las riquezasqueguardala casadc Dios ayudana atraera la
poblaciónhacíala fe. » En oro, plata y piedraspreciosas,dice Rupert¿le
Deutz (1/29), se enciendeen caclct uno de los lugares una oraciórt so—
leníne»’.

La variedadtipológica quepresentanlos relicarioses muy intere-
sante.A veces,antela gran demandallegarona realizarsemáso menos
en serie,dentro de un procesode industrializaciónque. a menudo,les
restacalidadartística.Pero,habitualmente,se hacíanen función de la
reliquia queibana contener,lo quedeterminabauna iconografíay una
forma precisa.

Las reliquias,signosvivos y palpablesde Dios, desenípeñanun pa-
pci básico,la realizacióndemilagros. Tomarel bastónde peregrinosig-
nifica. comodice Vauchez«ocupar un espaciosagradoclortde la ¡íoten-
cta divincí ha escogidoinanifestarsemediantelos milagros».

Los milagrossuponenun medio de comunicacióncon el másallá.
Dios continúarevelándoseal honíbremedianteprodigios. Manifiesta,
además,suproteccióna la Iglesia.en un épocadifícil por la amenazade
las herejías.Paradar notoriedady autenticidada los milagros,seescri-



796 Al. “ 1.u isní. ,‘VIc,rnín. A nson

ben los ncLibelli» ,con susrelatosquese leían al pueblo,a vecesantela
presenciade los niiraculizados.Estacostumbreparecequefue intro-
ducidapor SanAgustín que incluía algunaslecturasen susserniones.

En estesentido,en el Libro Segundodcl Codex(?alixtino,dondese
recogenlos veintidós rn i 1 agrosníasini portatites de un total de vei n ti—
siete,se hacehincapiéen la trascendenciaque tiene la difusión de los
milagrosasícotno el modo en quese narren.Comienzadicicíído: «Es
de s’t¡ tua ii/-ip oríancía encoinendar ci la c.’sc.’r¡líí cci y dar a perpc”liía memo—
ría pci/ni honordenuestroseñorJn’sucrísío los’ rítilagros cíeSantiago. I->or-

tic ci i ser itarraclos por expertoslos c/c>tllplos cíe lossatílos’,son1/lovídos
tuiosanícii te ct1 untor y dít1: tuca de Icí pci Icia celestía1 los corazoit ns’ tic’

los oventes»<.
La propiaguíade Ayníeric aconsejalavisita cíe aquelloslugaresdouí—

de se guardan reliquias De esteir odo. eti su camiii no hacia Sau ti ao o y
hastallegar al objetivo ni á xi un o, la veti eracióu del sep ulerodc í propío
santo,los peregrinosjacobeosse del enelí en aquellossitios dondccxus
temí cLicrposc) fragunent osde sauítos.Ant e ellosrezan, soli citan supro
teccióny escuchanlas milagrosashistoriascjuc de ellos secuentan Asi
fortalecensuespíritu e incluso muchasvecesobtienenlos lavoi es solí
citadospor su mediación,antesde culminar su x iaje.

LI Libro Qui u to. cuí su capítuloVIII, t rat l)e los cuerposcíe los
sctntos cine descansancii el Caníino dc Santía go x c¡ííe detensel vtsttci-
dospn>r susperc~gciiíos»”. 1-1ace uíí reíato sugumc nd o las cuatrovías pr(i—
puestase ti tierra francesa.1 lama la a teti cuon q uc cuí uííás de uua oca—

sión,aludea susricossepulcroshechoscíe oro platay piedraspreciosas.
La enu ilíeracióuí couícl u ye cmi tierrasespcífiOlasdonde la relación es

bastauíte ni ás breve.sc ni emicio n au el eucí po dc Sauito Dom i tigo; los cíe
San Facuu do y Fn liii tivo, eu ya basílica eva tito ( arloniagno: en Lcó mi,
cl cuerpode Saui Isidoro ~&por ti 1 ti nno, cuí ( ompostcla,el cligii isi uiio ame
po del Apóstol Santiago.De estemodo. pcrc gnnacíon. veu eracióui cíe
r”liuiis y suplica del milagro integranetícqú. - parala obícuicion sc tina prác-
tica piadosaFundamentalen el medie\“O.

A pesarde cí ue el Calixt iii o es bastau le pareo al relen rse a España.
son u u merososlos lugaresposeedoresde reííd u i as cuya visita era nias
o uííeu os t)bligada.Convieu e nect~rdaraesterespectoquela prácticadel
culto a las reliquiasde los santosera espccialníenterecomendadapon
la vieja liturgia líispana’’’.

Sin duda,conelpasodel ti enípo . los peregrin osque tratísi tabau por
los camitíos. erau objeto de prodigiosy milagroscuya 1am a sedi lun cl la
con prontitud. Así determinadasimágenesy reliquias adquirían re-
nombre y sc convertíantaníbiénen centrosde veneración.El peregri-
no con frecuenciaencontrabaen ellos la solución a susproblemasa ve-
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cesantesde llegar a la tumbadel Apóstol. En otrasocasiones,el favor
queno habíaobtenidodel Santo,lo conseguíaa suvuelta. En estesen-
tido, por ejemplo.el culto a SantaMaría la Blanca, en Villalcazar de
Sirga,llegó a rivalizar conel propio Santiago.

De las distintasvíasde penetracióndesdesuelofrancés,elegimosla
de mayor tradición jacobea,la queuneRoncesvallescon Santiagodc
Compostela.Dadoslos límites impuestosparaelarticulo, sóloharemos
referenciaa algunasreliquias,asícomo asusenvoltorios.

Sin embargo,los relicariosqueseñalaremossonsuficientementesig-
nilicativosparaobtenerunavisión de suvariadatipología, teniendoen
cuentala diferenciacronológicay la finalidad.La función del relicario
no se liníita a protegery honrar, por la calidady el brillo de los mate-
rialesempleados,unadeterminadareliquia. Ademásdebehacervisible
supresencia,bienmostrandola reliquiadirectamente,biena travésde
símbolos,iconografíao evocandosu forma.

Si (a ruta de Somportdebiósuprosperidadal tráfico comercial,fue
el espíritude cruzadacl que abrió la de Roncesvalles.Al viaje jalona-
do por reliquiasy cuerpossantosvino asuperponerseel trazadopor la
itnaginaciónépica’’.

En estesentido,encontramosen la propiacolegiatade Roncesvalles
un níagníficorelicarioconocidopopularníentecomo Ajedrezde Carlo-
magno.El eníperadorse convirtió en la figura centraly tanto los pere-
grinos que iban a Compostelacomo los cruzadosquevenían a luchar
contralos moros,le consideraransupatrono.En el Libro IV del Codex
Calixtino sc cuentanlas tresaparicionesde Santiagoa Carlomagnocon
el encargode liberara Españade los sarracenosy visitar su sarcófago.

La versióndel Pseudo-Turpínpresentaal emperadorcomo cabeza
del imperio de occidente,guerreroinvencible.gran político y le atri-
buye legendariamenteel descubrimientodel sepulcro.El destinode
Santiagoestaba,pues.indefectiblementeunido al de Carloníagno.

El nombrecon quese conoceestaespléndidapieza de plata y es-
níalte traslúcidosolo seexplica recurriendoa la leyenda.Por su dispo-
sucuonen forníade tablero,se creíaqueel emperadorjugabaal ajedrez
sobreél en ValearloscuandoRoldán,al darsecuenlade quehabíasido
traicionado,hizo sonarsucuernoparaprevenirle.Se dice quetocótan
fuertequea la terceravez la sangrele salíapor la bocay la narizy aun
el mismocuernoreventóde un lado. Asi certifica haberlovisto consus
propiosojos el viajeroDomenicoLaffi, quienestuvoen Santiagoen tres
ocasiones,en 1666, 1670 y l673’~. De igual modo,sepensabaquehabía
sido donadopor el propio emperador

En realidadla obracorrespondeal siglo Xiv y llevapunzónde Mont-
pellier. Presentaforma de tablerorectangularTiene alma de madera.
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Treintay doscasillasquecontienenreliquiascerradascomí cristalde ro-
ca, alternancon treinta y umía placasesmaltadas.Si a estasañadimos
veintemásquese distribuyenpor el níarcoteneniosun conjuntode cin-
cuentay u mía Li ¡fluías cíe. esuna1 te Irasíúcicío.

Bajo el cristal de. roca se x’euí las etídluetasque identifican las reli—

c¡uias.cuyagrafía escaracterísticadc fijíes del siglo xiv o vinci pios cíe 1
siglo xv. Sobre la procedenciade las reliquiasexistendiversasleyen-
das.Sc dice que uuías fueron regalodel propio Carlomagno.mientras
otrasprocedemídel Arca Santade Oviedoy aleunas,de Oricuite,dc Ro-
nía y de santosespanoles’’.

En las placasesnialt adasse puedeseguir u odo tui progrania icono—
gráfico ceniraclo cuí torno al teuna cíe1 Juicio Fin al y la Recleu ci óuí cíe la
Ii uníaniclad. A modo de peqtíeñosi couíosrectauíg u la res, la estructuraeu
cuadrículaasignacat jws i”u’i ~ cualczu¡cla ~tíc sea II—el gradodc jcr
díuía cíe la iunageuí.Estepanel.estauu’olcea\ u clic rio colecti~o cs tan-
biéu, en opinión de. Nl. (ja nihíer, el icono dc un Suííímna leolooíc 1’’

Euí Qí,cíno.s’conoceremosla historia dc Saui ( ,tuilléuí y SauííaE clucí i.
príncipes de Aquitania. Un reIi cario ci e los dcii uní u adosa u al oiii Ros
guardael cráuíeocíe San GuillenEs uuía puczcudc plata coii unacspccie
de cmbucí o q u e protagoniza u u a etíniosa cereunoiii i dc~ iii cío pasarel
aguavel vino reciéuí feruiícrítado.santifieáuíclolo’’.Stis mc lícíniassc couí—
servau en Huía u rna barroca,emí A rnotcgu i.

Desgraciadamentemío lía llegadohastanosotroscl rc lic uno que..cii
Estella, gtuardaha tui a espalcía cíe Sau A ud vds. dejadci por c 1 obispocíe
Patrás.viajero a SantiagoniLierto cuí 1270. Dc la dlescíipc ion quenosda
B. Le.zaúny Aiiciia. cronista cíe la villa cuí 1698, cluieuí nos dice chíe lo
ma u cló Ii acer Caríos II y er=t“<rin rel¡c‘ario p ¡ca» iciníl cíe pIcílcí sob redo—

can/ti y cd píedosescudoscíectriíínts...», cabeíensar cuí u u relicario cíe es—
rtuct ura arquitectou ica ‘“. Fue suustitu ido e ji el sielo XX’ II u y’ esteúltimo

robadoen 1979.
Luí estasueesioncíe visitas, los peregrinoscítie ditueríanveuierarlos

restosde los mártires,teníanuna cíe caráctc casiobligado. DesdeAzo—
Ira pocíían tomar u u desvío que,a travésch ( a mías.cond[leía a S’tín Mi-
lían de ¡ci Cogolla. El santoermi taño, cuy o cii It o usíaha extendidopor
la Rioja y Castilla, tratabacíe eiiíular a SanO uno ( orno él se habíaapa-
recidoen ¡iii caballo blamico paraclefcuíclci los crustíauioscíe los moros.

En Salí Milláui, los viajerosveíaui las clic vis dondeel saNo tuvo su
niorada y oralono, integradasdespuésen una iglesia del siglo .X. y, espe-
cíainiente.el arcade marfil cíuc conteníasims restos.En ella estánuiarra—
doscoií grau detalle suvida y’ milagros.Casiarruinadapor la iuíva.sióuí mía—
poleouíica, debió ser obra cíe siuígular líelleza. habida etucuita cíe las
descripcionesqtue conocemosde Pniudeuício cíe Sandoval’ y cíe Yepcs’~.
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Comolía señaladoRango’, estaobra,ademásde narrarnosla his-
toria de SanMillán, resultauno de los testimoniosmásesclarecedores
sobreel procesode construccióny financiaciónde unacreaciónartísti-
ca del período.Los artífices, Engelram,su hijo Rodolfo y el discípulo
Simeone,eranprobablementede origen germánicopero,sin duda,im-
pregnadosde hispanismo,comodemuestranciertosmotivosornamen-
tales y la indumentariade algunospersonajes.Estacoincide en buena
medidaconlaqueel autordel Calixtino describealhablarde losnava-
rros: «vistencon pañosnegrosy cortoshastalas rodillas solamente,a la
manerade los escoceses,y usanun calzadoque llaman abarcas,hechas
de cueroconpelo, sincurtir, aladasal píe,dejandodesnudoeí resto. Gas-
tantinos capolesde ían¿tnegra, largos hastalos cocfr’s y orladosala ma-
llera ¿le tina lícientila, c¡ue llaman sayas...»

Entre lasvisitas recomnendadaspor Aymeric Picaudse encuentrala
tumbade SantoDomingo: «Despuésseha de visilar en Españael cuer-
jíní de SantoDomingo, confesor,quien hizcí la calzadaquehay entre la
ciucic.ud de Nájera y Redecilladel Camino en dondedescansa»’>’.Sin em-
bargo,aquíel gallo y la gallina,descendientesde los queel juez estaba
comiendocuandollegaron los padresdel pobre peregrinoa pedirque
lo descolgarade la horca,suponíanun atractivomasimportantequelos
restosdel propio santo.

En ocasionesuna imagenpodíaadquirir el valor de reliquia sagra-
da. Es el casodel SantoCristo del Conventode los Agustinosde Bur-
gc.s, cuya talla la tradición atribuíaa Nicodemo.La famade sus mila-
groseradifundidaa travésde lasguíasy de lascancionesdeperegrinos-.

En León,AymeriePicaudaconsejavisitar el cuerpode SanIsidoro:
«Luego, en la ciudadcíe León, seha de visitar el venerablecuerpode San
Isidoro, obispoy confesoro doctor, quien establecióunapiadosísimare-
gla para los clérigos de5Lí iglesia, infunchó susdoctrinasal puebloespa-
hol y honró a toda la SantaIglesia con susfloridos escritos»».

Susrestosseconservanen el Monasterio,adondellegaron en di-
ciembrede 1063desdeSevilla.pormandatode Fernando1. El Libro de
los milagrosde Lucasde ‘[uy recogecual erael ambienteentrelos de-
votosy los favoresquerecibían.

El relicarioquecontienelos restosde San Isidoro es un arcametá-
licacuyaexistenciaconstadesde1065. El ciclo figurativo incluye esce-
nasdel (lénesis.Probableunentesc tratade unaobra de artistasgerma-
nos afincadosen el reino leonés2~.Este modelo de relicario es, en
realidad,un pequeñomonumentoen fornía de tumba.

El peregrinoen sucaminohacia Compostelaseve inmersoen una
nuevapreocupacióuiteológica,compartidacon el restodc la cristian-
dadeuropea.Ya duranteel siglo xii la Iglesia pusoel acentoen lapre-
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senciareal de Dios en la Eucaristía.Por el misterio de la transustan-
ciación, la Hostia se convierte,en todoslos lugaresdondese celebra
una misa,en el cuerpode Cristo. La Hostiallega a serella misma una
reliquia de Dios hechohombre.

El II de abril de 1265 la Iglesia confirmaba,mediantela Bula Tran-
siturus,el dogmasobreel sacramentoeucarístico.Estabula condenaba
lasherejíasquenegabanla realidadde la Encarnación.Estareafirmación
coincidiócon el milagro acaecidoen Bolsenaduranteel pontificado de
UrbanoIV. ExaminadoslosCorporalesporlos teólogos.se encargóaTo-
másde Aquino en 1267 escribirlos nuevoshimnosparala misa especial
del SantoSacramento,fiesta instauradapararatificar el dogma.Estos
mismosCorporalesdeterminaránla construcciónde la catedralde Or-
victo y de unade las piezascapitalesde la orfebreríay esmaltería,cl re-
licario de Ugolino di Vieri. Adeniás.en el siglo xlii. se reglarnentael «ri-
to dc la elevación»ya quese creíaque la visión permanentede la Hostia
consagradaproducíaefectossalvíficosy estollevó a numerososab.usos.

El tipo de relicario por excelenciaserála custodiao, en cualquier
caso,la reliquia deberámostrarsedirectamente.En O C>ebrc’ro, después
de conocerel relato del milagroso prodigiov. cl peregrinopodíacon-
templarcl cálizy la patena,en los que,segúnla tradición,seobró el mi-
lagro-’. asícomodosampollascíe cristal de rocaquecontienenlas reli-
quias.Tal comorelataYepes,la ReinaCatólicamandóhacerun relicario.
A. de Moraleslo describediciendo:«El misterio estáen dosanípollitas
niuy, pc’c~ueñas de cristal , gt¡arnecícíascíe plata. Di la tmncí dicen está 1cm
carne,y en la otra la sangre,en ¡mu trapito>’

El peregrinoconfortadocon todasestasvisionesy los consiguien-
tesrelatos,llegabaporfin a Ccn>npostela,objetivo final de suviaje. don-
de venerabalos restosdel Apóstol. El altarcolocadoencimadel cuer-
po del Santoesun tipo de relicario mas.Estainterpretaciónapareceen
numerosasocasiones.Por ejemplo, la inscripcióndcl paliotto de San
Ambrosio de Milán lo consideraa la vez altary relicario.

De la riqueza del frontal y el ciborium (donadospor Gelniirez en
II 05) asíconio de la « tabula retro altctris (treinta a ríos posterior),nos
dancuentala Historia Ccmpostelana, la Guía cíe1 Calixti uío y las des—
cripcionesde algunosviajeros,entreellos A . cíe Morales

Su aparienciageneral.conocidapor un dibujo dcl siglo xvii. ante-
rior a su Ítuuíd i ciótí, evocala de un sacrófago o arcade reíiclu u aY”

Seríaníuy tentadorcuitrara considerarsus antececlerítes.la posible
decoraciónesmaltada.cte..pero. en estemoníentoquedafuerade fi-
gar . No obstantehay que teneren cuentacíue la disposiciónde la comí-
fessio, altar, ciborium.etc.debió serun reflejo mascíe la rivalidad con
la sederomana.
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Fig. u .— Relicario cíe Kantc2esvalles(cijenírezcíe Carlomagnct.

Hg. 2. —Relicario cíe 5. Guillén.
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Hg. 3 —Reliccírio cíe San¡sic/oro. León.

FI g . 4.—-- —Sctato (Iris to. Ccicedm11 dc’ Bucuyos. I”ig. 5.— -A tít pollas’. O Ce/nc/ro. Lncgo.
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