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A S O C I A C I O N PARA LA E N S E Ñ A N Z A DE LA t A U J E ñ 
POR E L PROF. D. M. RUIZ DE QUEVEDO 

A l f in ha quedado instalada esta Sociedad en 
domicilio propio. E l sitio elegido, calle de la 
Bolsa, es céntrico; la casa, propiedad, y domi
cilio también, del Colegio Notarial del distrito, 
de aspecto decoroso y con espaciosa entrada; el 
local alquilado por la Asociación, piso segundo, 
bastante capaz, dadas las necesidades presen
tes, con limpio y fino pavimento, techo ele
vado , empapelado recientemente , y sobre 
todo, abundante de aire y de luz. Mediante al
gunas reformas en la distribución, dirigidas por 
los arquitectos Sres. D . Tomás Aranguren y 
D . Cárlos Velasco, que por cierto han hecho 
g/acia de los honorarios devengados por sus 
importantes trabajos, la Asociación dispone 
allí, además de varios departamentos para Se
cretaría, Conserjería y otras dependencias indis
pensables, de cuatro clases donde pueden tomar 
asiento simultáneamente, y sin incomodidad, 
hasta 180 alumnas. El mueblaje para el servicio 
de las escuelas, sencillo y modesto, es conside
rable, casi en totalidad nuevo, y acomodado á 
su destino. Entre las ventajas adquiridas con la 
traslación, merece citarse la ilumii.acion por gas 
para las enseñanzas nocturnas, que son todas 
las de la Escuela de Institutrices. Falta sólo al
gún material de enseñanza que la Asociación se 
propone adquirir para el próximo curso de 
1881 á 1882. 

El paso de las escuelas á la nueva casa se ha 
verificado sin la menor perturbación, y áunsin 
interrupción sensible en sus ejercicios, que 
han continuado y continúan hoy con la más 
perfecta regularidad. E l de la Escuela de Co
mercio para señoras tuvo lugar el 3 de Marzo 
y el de la Escuela de Institutrices el 28, sin per
der ésta un sólo dia de lección, y perdiendo uno 
tan sólo la primera en el conjunto de clases, y 
algunos más en la asignatura de caligrafía; pér
dida sobradamente reparada después. 

Apénas verificada la instalación, la comisión 
á cuyo cargo estuvo, compuesta de los profeso

res Sres. Vilanova, Puerta, Pontes y Soler, y 
del Vicepresidente del Círculo de la Union 
Mercantil , Sr. Somalo, dió por terminados sus 
trabajos, y la Junta directiva nombró otra, 
constituida por los profesores Sres. Vicuña, 
Azcárate, Villaamil, Torres Campos y el que 
esto escribe, para proponer la reforma de los 
reglamentos de las Escuelas, reclamada por la 
nueva situación en que éstas se encuentran, y 
cuyo proyecto ha sido aprobado por la Junta 
Directiva y será sometido en su dia á la aproba
ción de la general de socios. 

La Comisión de reforma, inspirada en la 
más escrupulosa circunspección, ha tomado por 
principio el dejar intactas las bases constituti
vas de la Asociación y ser sóbria en las modifi
caciones de los reglamentos. Exigir la prueba 
prévia de escritura usual y correcta, de nocio
nes de gramática castellana y de aritmética en 
las aspirantes á ingresar como alumnas en cual
quiera d-í las Escuelas; aumentar en el progra
ma de carácter obligatorio para el título de 
institutriz las asignaturas de ampliación de gra
mática castellana, geografía y geometría, y para 
el título de profesora de comercio, las de geo
grafía comercial y economía política , con 
supresión del inglés, dando mayor extensión á 
la de caligrafía; crear para el régimen ó ins
pección de las escuelas una directora y una se
cretaria-contadora: tales son las reformas de 
mayor interés que propone la comisión. 

En la Junta General celebrada el dia 3 de 
estemes, ha presentado un proyecto de Escuela 
de telégrafos para señoritas, y un reglamento 
para su régimen interior; y habiendo uno y 
otro merecido la unánime aprobación de los 
congregados, la Escuela inaugurará sua cursos 
en el próximo año académico. En igual caso, se 
encuentra la enseñanza de armonium, adopta
da ya umversalmente en las escuelas de niños 
y de niñas en las naciones más adelantadas, y 
cuya influencia educadora no hace falta ponde
rar. Esta enseñanza ha sido puesta bajo la d i 
rección deD. Antonio López Almagro, profe
sor del Conservatorio de Música y Decla
mación. 

La misma Comisión se ha ocupado del estable
cimiento de una escuela de idiomas, y otra de 
cajistas de imprenta, y de mejorar las enseñan
zas de dibujo y de música. Y léjos de rechazar 
en principio, n i de relegar siquiera como i n 
oportuna á un porvenir indefinido, la adopción 



98 BOLETIN DE LA INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA 

de estos progresos, no sólo los ha acogido 
con simpatía, sinó que, después de reflexivo 
estudio, ha concebido la esperanza de que irán 
en breve plazo y sucesivamente apareciendo y 
constituyéndose en los recintos de la Asocia
ción; pero ha temido faltar á la prudencia i m 
poniendo desde luégo estas creaciones en el 
nuevo reglamento, creyendo por hoy bastante 
que se autorice á la Junta Directiva para que 
pueda establecer las nuevas enseñanzas que 
estime convenientes, con sujeción á las bases 
constitutivas de la Asociación, y sin el carácter 
de obligatorias para la obtención de los títulos 
de profesoras de las dos Escuelas regularizadas 
y en ejercicio. 

En uso de esa autorización, es probable que 
ya en el próximo curso se amplíe la enseñanza 
de idiomas, abrazando como materia el fran
cés, el inglés, el italiano y el alemán, y dándo
le la importancia de un ensayo con tendencia á 
trasformarla en una escuela especial, y con el fin 
de crear un cuerpo de traductoras, de estima
ble porvenir para las interesadas y para im
portantes servicios generales. Es probable tam
bién que la enseñanza de dibujo se complete 
con la de pintura, como se ha completado la de 
música con la de armonium. Nada impedirá 
estas mejoras, como no sea la falta de espacio, 
pues el que sirve de domicilio á la Asociación, 
suficiente, como hemos indicado, para las ne
cesidades de hoy, es todavía estrecho para los 
desarrollos á que se ve impulsada por sus pro
pios ideales y por la propicia tendencia de los 
tiempos. 

Motivos tiene, en verdad, laAsociacion para 
sentirse satisfecha y animosa. A los favores de 
que viene siendo objeto, conocidos de nuestros 
lectores, toca añadir que el Ayuntamiento y la 
Diputación provincial de Madrid, siguiendo el 
buen ejemplo del Ministerio de Fomento, le 
han significado su protección, acordando sub
venciones, consignadas ya en los respectivos 
presupuestos de gastos que han de regir en el 
próximo año económico; y que las más altas y 
augustas personalidades nacionales han decla
rado también sus simpatías á la obra de aquella 
regeneradora institución y su ánimo de dispen
sarle apoyo eficaz. 

No ménos que esas demostraciones singula
res, son lisonjeros para la Asociación otros he
chos recientes de carácter general, que revelan 
el progreso de sus ideales en la opinión y en la 
vida de nuestro pueblo. Que la Dirección de 
Instrucción pública se ocupe con sabio celo de 
mejorar y engrandecer lasEscuelasNormales de 
maestras, enriqueciendo sus elementos faculta
tivos y sus medios materiales; que el más alto 
consejo gubernativo del ramo, cediendo al im
pulso de las ideas reformista s reinantes, pro
ponga la fundación de Institutos especiales de 
segunda enseñanza para la mujer: son, en efec
to, felices sucesos que merecen mención á pro
pósito del objeto de estos renglones. La Aso
ciación cumple un deber aplaudiendo el movi

miento de la poderosa y autorizada acción ofi
cial en pró de su causa, de la causa á que viene 
consagrando hace once años sus esfuerzos: la 
causa de la enseñanza de la mujer, que es la 
causa de su dignidad, y con esto, la causa de la 
edificación de la familia y de la moralización 
de las sociedades. 

LOS DIOSES INFERNALES DE L U S 1 T A M 
POR E L PROF. D. J . COSTA 

(Conchuion) 

I I I .—Baco ibero. 

Otro dios infernal ó chthónico era Dionysos, 
pero ignoramos el nombre que le daban las mi
tologías peninsulares, y el género de relaciones 
que pudieran unirlo á Ataecina-Proscrpina y á 
Endovélico-Pluton. En Grecia, estas relaciones 
eran por todo extremo íntimas, como que lle
gaban á veces hasta una completa identifica
ción, y fueron debidas principalmente á la cir
cunstancia de ser Dionysos, al igual de Deme-
ter, deidad agraria, thesmofora y civilizadora, 
además de soteira ó seryatrix (salvadora). Dos 
Dionysos fundamentalmente conocieron los 
griegos: el de la mitología y el de los misterios. 
E l primero era, en una versión del mito, hijo 
de Dcmeter, hermano de Persephone ó Proser-
pina, y constituía con ésta la mística pareja Co
ros y Core, asimilada posteriormente á las dei
dades itálicas Líber y Libera, cuando se pusie
ron en contacto con ellas por mediación de-las 
colonias de la Magna Grecia: en otra versión 
(Zagreus de Creta) es, no ya hermano, sino hijo 
de Persephone y de Júpiter; preséntalo otra 
como asociado á la Demeter chthónica, siendo 
Eumolpo, fundador legendario de los misterios 
de Eleusis, sacerdote á un tiempo de Dionyso . 
y de Demeter. Surgia de aquí naturalmente la 
idea de un Dionysos Chthonios, idéntico á 
aquel Zeus Chthonios ó Pluton á quien se invo
caba conjuntamen-e con Demeter; y tal fué el 
Dionysos místico ó de los misterios, dios fúne
bre, subterráneo, infernal, soberano de los 
muertos, autor y señor de la vegetación, prin
cipalmente de los árboles frutales, y como tai, 
fuente de toda riqueza, Ploutodotes, Plouíon. 
Esta concepción mística de Dionysos se acentuó 
más y más, á medida que se fueron divulgando 
las leyendas del Zagreus cretense y del Sabazius 
frigio-tracio; generalizóse con el tiempo, en
trando á formar parte de la mitología vulgar y 
haciéndose patrimonio de la multitud; con lo 
cual, Dionysos ó Baco vino á convertirse en es
poso de Persephone y á suplantar á Hades-Plu-
ton ó á confundirse con él .—Las bacanales que 
se suponía haber dirigido Dionysos en persona, 
y que los helenos imitaban en sus fiestas, eran 
esencialmente orgiásticas: tomaban parte en 
ellas ruidosos coros en que alternaban el canco 
y la danza, y en que entraban hasta los 
pastores. Las mujeres de la Beociay de la Phó-
cide ascendían á lo alto de las montañas, y en 
ellas celebraban sus orgías trietéricas, alum
brándose con antorchas. Un elemento esencial 
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de estas festividades eran las representaciones es
cénicas: el teatro griego tuvo en e'las su cuna. 

Ahora bien; ¿ostentaba esos mismos caracte
res el Dionysos ó Baco de las mitologías penin-
sulareb? Oac los celtas veneraron una deidad 
báquica, parece desprenderse con toda eviden
cia de los ritos que se celebraban en los países 
poblados por aquella raza, y que los autores 
griegos y latinos asimilaron á los ritos orgiásti
cos de as bachanales helénicas, tanto en Breta-
ña (Scrabon, Dionysio Perieg.) como en nuestra 
Península (Plinio, Silio I t á l . ) . No era el Baco 
céltico el primero que vino á estas regiones: eso 
deidad habia pertenecido ya, sin duda, al fon
do primitivo de la mitología ibérica, y era pro
bablemente idéntica al Sabazivi de la Frigia y 
de la Tracia. El Agni-Soma índico, el Dionysos 
griego y el Sabazio frigio-tracio, eran la perso
nificación de la fuerza y virtud de las bebidas 
espirituosas con que se hacía la libación sagra
da: el primero, de la bebida apellidada en la 
India, soma; el segundo, del vino; el tercero, de 
la cerveza (los frigios y tracios no conocían á la 
sazón el vino), denominada por esta razón sa-
baia ó sabaium en Ili,-ia, Panonia y Dalmacia. 
En una evolución ulterior del mito védico, 
Agni-Soma acabó por identificarse con Varu-
na, el sol de la noche, la deidad de los muer
tos: Dionysos, ya hemos visto cómo se confun
dió á la postre con Pluton; en cuanto á Sabazio, 
era deidad solar, y predominaba en ella el ca
rácter chtónico, subterráneo, infernal, que más 
tarde se comunicó al Dionysos helénico, á quien 
fué asimilado: su culto era orgiástico, como el 
de este, y formaban parte de él, desde la más 
remota antigüedad, solemnes misterios, en los 
cuales era representado como dios de la muerte 
y de la regeneración. Gracias á esto, y á un 
concurso de circunstancias que no son de este 

lugar, pudieron los griegos, cuando co.onizaron 
en la Tracia del Helesponto, identificar el Sa
bazio frigio-tracio con su Dionysos ó Baco, 
juzgando ser entrambas deidades una sola, y 
a dmitir en sus creencias y en su culto los dog
mas y los ritos de la religión de Sabazio: hallá
ronle asimismo analogías con Zeus y con H a 
des. Ahora bien; parece demostrado que los 
antiguos iberos, al ménos los de la Tartéside, 
constituían una misma gente con los tracios, 
que tanto aquellos como estos eran t'akkaros^ 
según la denominación que les dan las inscrip
ciones geroglíflcas del N i l o , y que coligadas 
entrambas ramas con otros pueblos del Asia 
Menor, acometieron el Egipto quince años án-
tes de la Era cristiana. Añadamos á esto que, 
según el testimonio de Licofron, los bebryees 
eran frigios, y bebryees los habia, no sólo en 
los confines orientales del Medi te r rán .o , sino, 
además, en el Mediodía de nuestra Península y 
en el Pirineo ( i ) . Ya no hay, pues, que pre
guntar quién importó por vez primera en Es-

(1) Vid . los testimonios alegados por Boudard, iVu-
mismatique iberienne. 

paña el culto orgiástico de Sabazius y sus popu
lares misterios, y deja de ser para nosotros un 
secreto ó una excentricidad aquella tradición 
que nos trasmitieron, envuelta en los celajes 
del mito, los autores antiguos, según la cual, 
Baco habría imperado en siglos remotísimos 
sobre los pueblos iberos (Silio Itálico), y comu
nicado su nombre Aüaio?- (libertador) á la Lusi-
tania (Varron): idéntica leyenda se referia de 
la Iberia oriental. 

Queda dicho que, no bien llegaron los grie
gos á conocer el culto del Sabazio frigio-tracio, 
lo juzgaron idéntico al de Dionysos, y admi
tieron en éste lo que aquél tenía de más, hasta 
confundirlos en uno solo. De igual manera, los 
autores griegos y latinos refirieron al culto dio-
nysiaco los ritos orgiásticos que presenciaron en 
Bretaña y en la Península ibérica. Cuenta Stra-
bon que hay en la desembocadura del Loire 
una isla de corta extensión, en la cual habitan 
las mujeres de los Samnitas ó Namnitas (Alu
nitas, según Dionysio) "quae Bacchum mysteriis 
et aliis caeremoniis demereantur ( I V , v, 6) :" 
añade Dionysio Periegete, que "concitatae rite 
Bacckica sacra concelebrant, nigrae hederae co-
rirabis redimitae pernoctes, etc. (Periegesis, 
v. 140)." C. Müller (1) advierte la semejanza de 
estos ritos con las danzas orgiásticas de los lusi
tanos y bastetanos (Strab., l ib. I I I , cap. n i , 7). 
La semejanza de los ritos báquicos penin
sulares con los dionysiacos griegos, dió ocasión 
á hechos tan curiosos como los siguientes: — 
i.0 Atribuir carácter y valor de historia al 
mito de la introducción del culto de Baco en 
la Península por los iberos: " M . Varro tradit 
usutn enim Liberi Paíris aut Lysam cum co bac-

chantem nomen dedisse Lusitaniae, et Panam, 
praefectum ejusf universae (2)." "Tempore 
quo Bacchus populas domitabal iberos Concutiens 
thyrso atque armata maenade Calpen, etc. (Si
lio, I I I , l o i ) . ' '—2 .0 Suponer que Nabrissa ó 
Nebrissa (Lebrija) habia sido fundada en tiem
pos mitológicos por Baco ó por los sátiros que 
formaban parte de su séquito, y que hablan es
tablecido en ella su asiento junto con las ména
des; así se desprende de los dos siguientes da
tos:—d) Una moneda de Lebrija lleva grabada 
en el anverso una cabeza juvenil imberbe, cu
bierta de ramos de yedra, barba larga, orejas 
de bestia, y tal vez cuernecillos, que es decir, 
una cabeza de Baco, y en el reverso un toro, 
símbolo de la misma deidad (3):—b) Silio I t á -

(1) Geographi grceci minores, vol. I I , p. 140, notas. 
(2) Plinio, Nat. Hist . , libro I I I , cap. 3. Más fácil e» 

que aludiese la tradición á Dionysos Lys ios , y que fuera 
mal interpretada por Varron, ó que el pasaje haya llegada 
hasta nosotros desfigurado. 

(3) aDeducimos que la moneda se acuñó cuando era 
vulgar la creencia de que Ncbrisa debiese su origen á 
Baco ó á los sátiros. . .» «No es extraño que encontrando 
los romanos una deidad (Osiris-Bacchus?) entre los tur-
detanos, con atributos ó símbolo de Baco, reverenciado 
ea una ciudad cuyo nombre era idéntico á la nébride sa
grada con que cubrian al mismo Baco y á sus sacerdotes, 
lo hubiesen creido como el Dios tutelar de este pueblo 
(Delgado, Nuevo método de clasificación de las medallas 
autónomas de España, t. I I , p. 207-212) .» 
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lico dice en su poema, más bien histórico y de 
costumbres que fantástico y de invención: "Ac 
Nebrissa Dionyseis conscia thyrsis, quam satyri 
coluere leves, redimitaque sacra Nebridc, et 
arcano Maenas nocturna Lyaeo ( I I I , 393)." 
No parece cierto que Lebrija se distinguiese 
por el culto de Baco, y menos que se hubiese 
localizado éste en esa población; al menos, nin
guna de las lápidas hispano-latinas descubiertas 
en ella aparece consagrada al dios de la em
briaguez y de la inspiración poética. La fábula 
hubo de reconocer por origen un accident" to
ponímico: el nombre de la ciudad, NebrUsa, 
despertaba en griegos y romanos la idea y el 
recuerdo de ciertos símbolos, epítetos y luga
res célebres en la leyenda griega de Dionysos: 
Nysa era el lugar mitológico donde se suponía 
que habia nacido el dios y tenía su residencia 
favorita, lugar que los antiguos localizaron en 
infinidad de parajes de Europa y Asia, trasla
dándolo de uno en otro conforme se iba d i 
fundiendo el culto báquico; Brisaios, el dulce 
(inventor de la miel), era el epíteto de Diony
sos asociado á los Cabyros y compañero de 
Hcphaestos, que se veneraba en Lemnos y m 
multi tud de islas del Arch'piélago: la N é -
bride, im gen del cielo estrellado, era uno de 
los signos más característicos de este dios, y 
consistía en una piel de cervatillo, veSpo ,̂ con 
la cual se cubrían la cabeza los sátiros y mé 
nades que representaban, con sus ruidosas or
gías y festivas danzas, un papel principal en el 
mito de Baco, así como los devotos que cele
braban las fiestas bacchanalcs. 

Hemos visto cómo los griegos, luégo que hu
bieron establecido núcleos de colonias en la Tra-
cia helespóntica, identificaron el Sabazius f r i 
gio-tracio con su Dionysos-Baco, Pues de igual 
modo, los romanos, después de la conquista de 
la Península, refirieron el Sabazius hispano á 
"Liber Pater," que es el Baco ó Dionysos de 
Italia: tal pei.samos que es el origen de las lá
pidas conmemorativas de ex-votos á Libero l 'a-
íri, halladas en diferentes lugares de la banda 
occidental de nuestra Península ( i ) . Muy pron
to hubo de absorberse la deidad indígena en la 
romana, y caer en desuso el nombre con que 
era conocida en la lengua vernácula: al menos, 
en ninguna de las lápidas votivas de que ha 
quedado memoria, figura tal nombre, que nos-

(1) So / i invicto, Libero P a t r i , Genio Praetor. G . H a -
mil Capitolinus etc. (Corpus i. 1., vol. I I , 2634, de A s -
torga). Libero Patr i G . Vettius Felicio (261T, San Pe
dro de Montes, valle de Valdeorras, orillas del S i l , en la 
iglesia de Santurjo). Libero P a t r i ex visu... C . Alionius 
Severinus a. 1. f. (799, Moraleja, cerca de Coria). Libero 
P a t r i sacr. L . Caelius Salurninus L . Caeli Parthenopei 
lib. ob honorem seviratus, editis ludís scaenicis d. d. 
( i i o § , Itálica). Libero P a t r . aug. sacr . . . (1109, ibid ) 
Una lápida votiva de Trujil lo, en la cual se ha leido P i -
breatri, piensa Mommsen que ha de leerse Libero Patr i 
(620). Una pequeña ara de Castulo (Cazlona) dice: S a -
crum Libero P a t r i {3264).—El nombre de Baco era exó
tico en Italia, y de uso exclusivamente erudito: en las l á 
pidas votivas latinas, figura siempre este dios con el nom
bre de Liber Pater (Orelli, lib. I V , pár 12.) 

otros sepamos. ¿Se denominarla tal vez Saba
zius, como su congéner de la Frigia y de la T ra -
cia? Es casi seguro que no, pues de lo contrario, 
alguna huella habría dejado en el Cuerpo de 
las inscripciones peninsulares, sea como nom
bre de población ó de persona. ¿Ha de referir
se, por ventura, el dios Endovélico al Dionysos-
Hades (Baco-Pluton) de los clásicos? Tampoco 
parece probable, por más qu. no debamos echar 
en olvido que el emblema funiameotal del Sa
bazius frigio, usurpado más tarde por el dios 
correspondiente de los helenos, es la cista mís
tica con la serpiente, y que un símbolo análogo 
se ostenta en algunas efigies de deidades ga
las (1). Hemos visto que en Oriente, un mismo 
nombre denotaba la cerveza y el Dionysos-
H des de frigios y tracios, á saber: Sa aia, Sa
bazius: esto mismo hubo de suceder en España. 
Sabemos que la cerveza entraba como uno de 
los elementos ideales del paraíso mitológico de 
los celtas, y probablemente como materia de 
libación y ofrenda en los sacrificios del culto: 
sabemos también que la cerveza se decía en 
España ÍV/W (2), y que este nombre abunda 
como apelativo de personas y de poblaciones, 
Ci/ia, Cilius, Cailo, etc., en la región española 
donde se veneraba á Liber Pater, y más proba
ble es que lo tomaran del dios que no de la cer
veza. Por otra parte, entre algunas tribus de 
Italia, el dios Líber (Baco) se decia pr rmt iva-
mente Loebesus, Loebasius, Loivesus, etc., de 
la raíz loeb, libar, corregí endiente al "Dio
nysos ZÍ/^J/ÍJ ' ' de Grecia; y precisamente en 
aquella misma región española suena con mucha. 
frecuencia ese vocablo como nombre de perso
na, Lobesus, Lovessa, etc. (3) .—Un último pro
blema: ¿existía relación entre el Baco. ibero y 
el Abidis tartesio? El Sabazius frigio-tracio era 
deidad solar, lo mismo que Abídis, y muchos 
de los atributos y empresas que á éste y á su 
competidor Gargoris se atribuían, entran tam
bién como elemento principal en la historia mí
tica de Dionysos: tales, por ejemplo, el haber 
domado los bueyes y uncídolos al arado, ense
ñado á los hombres el arte de recoger la miel 
en los huecos de las peñas y á criar lar. abejas 
en colmenas, establecido las reglas de la socie
dad y civilizado á los hombres, haciéndoles 
abandonar la vida salvaje. Por otra part , Ab i 
dis era el hijo de las aguas; y Dionysos simbo
lizaba asimismo el principio húmedo del U n i -

(1) Vid . Alex. Bertrand, Vaute l deSainles et les tría
des ganloises, ap. Revue archdol , 18S0. 

(2) E x iisdem fiunt et potus, zythum in Aegypto, ce
lia et ceria in Hispania, cervisia et plura genera in G a -
llia, aliisque provinciis... (Plinio Nat. Hist . , lib. X X I I , 
cap. 82. 

(3) Lovesius Pugi f. sibio et Bouteae filiae suae anno-
ru. X I f. c. [Corpus i . I, I I , 23b'o, Pombeiro, hallada 
en la capilla de Nuestra Señora de Loureiro). Lovesa L o -
vesi t'. an. L . ( i65 , Ammaia ó Porlalegre, según la lec
tura de Hübner). ^<//Í2 Lovessa (346, Leiria ó Collippo; 
79, Silves? inagro Pacense). Aponía Lobessa (387, cerca 
de Condeixa). Lobessa (38i , Condeixa; 24.67, Chaves). 
Maxsumus IOIWÍZ f. laribus vialibus v. s, 1. m. ( a S l S , 
Jinzo de Limía . ) 
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verso, en cuyo concepto, probablemente, le es
consagrados el caballo 7 el pino, atribu-

de Poscidon (Neptuno), según es 

B I B L I O G R A F I A 

POR EL PROF. D. GABRIEL RODRIGUE? 

Fi loso f ía de la ciencia económica, por D. Mariano Car
reras y González, con un prólogo de D . Joaquín San-
roma. 

Dice el distinguido profesor italiano L . Cosa 
en su Guia para el estudio de la Economía po
lítica, hablando de España, "que la poca esta
bilidad de nuestros gobiernos, el desarreglo ad
ministrativo, económico y financiero, los mu
chos obstáculos para la difusión de la ciencia 
en general, y la poca originalidad de los escri
tores de ciencias sociales, acostumbrados casi 
siempre á copiar de los libros franceses, bastan 
quizá para explicar la poca importancia relati
va de los economistas españoles contemporá
neos, y especialmente de los anterioresá 1848 . " 

Algo de verdad hay en este severo juicio, si 
la importancia de nuestros economistas se ha de 
apreciar por la trascendencia de sus obras en 
la esfera general científica; pero resulta injusto, 
si se atiende á los efectos en la cultura y pro
greso interiores de España. N i es exacto tam
poco, al menos para el período que comprende 
los últimos veinte años, que nuestros conoci
mientos sobre economía y ciencia social tengan 
por única base la lectura de libros franceses. 
Los economistas españoles estudian hoy cuanto 
sobre ciencias sociales se publica en Inglaterra, 
Alemania, I tal ia, Francia y demás países, y si 
nuestra literatura economista no es muy abun
dante en tratados generales, es abundantísima 
en monografías y trabajos sobre puntos especia
les, en los que no faltan rasgos que dan á la es
cuela economista española algún carácter y 
méritos de originalidad, dentro de las líneas 
generales que trazaron á la ciencia sus más cé
lebres maestros ingleses y franceses. 

Pero los economistas de nuestro país, por las 
circunstancias en que han vivido y viven, no 
han podido, con pocas excepciones, aplicar su 
actividad á la composición de teorías y trata
dos generales. 

Los más son hombres políticos, consagrados 
á la propaganda de las ideas por medio de la 
palabra, la prensa periódica y el folleto, y á la 
realización de las reformas económicas qu.-í el 
país necesita. 

Requiere el libro gran tranquilidad de espí
r i tu y tiempo disponible; requiere además pú
blico aficionado y capaz para serios estudios 
científicos. Ese público aumenta rápidamente 
en España desde 1868 , pero es todavía poco 
extenso, y no ofrece, por desgracia, estímulo 
bastante para grandes trabajos. 

De aquí el corto número de nuestras obras 
generales de economía política, entre las que 
no faltan, sin embargo, algunas dignas de mu
cho aprecio, como las de Carballo y Wangüe-
m e r t ( i ) , Madrazo {2) y Carreras y Gon
zález (3), autor este último de la "Filosofía 
de la ciencia económica" que motiva estas 
líneas. 

Este libro del Sr. Carreras tiene considera
bles méritos é indudable importancia. No es, 
como su obra anterior, un tratado didáctico de 
economía política, sinó un estudio extenso y ra
zonado del concepto de esta ciencia, de su de
finición, denominación, relaciones, clasifica
ción, método, historia, escuelas y crítica. Par
tidario de lo que podría llamarse la ortodoxia 
económica, el Sr. Carreras se ha propuesto de
mostrar que ciertas tendencias contemporáneas, 
(como el movimiento llamado del socialismo de 
cátedra en Alemania, seguido por notables 
escritores italianos y franceses, y alguno espa
ñol), léjos de contribuir á la determinación de
finitiva del concepto y de los límites y relacio
nes de la ciencia económica, representan más 
bien una perturbación y un marcado retroceso, 
que puede ser perjudicialísimo para la libertad 
general de la actividad humana en todas sus 
manifestaciones, que es el carácter distintivo 
de nuestro siglo, y cuyas bases más esenciales y 
firmes están en las doctrinas de la economía de 
Smith, de Say, de Dunoyer y de Bastiat. 

Entendemos que el Sr. Carreras prueba de 
una manera completa su tesis, y que su libro, 
que ha escrito en francés buscando para sus 
ideas mercado más extenso que el que pueda 
proporcionarle España, merece sincero aplauso 
y profunda gratitud de los economistas espa
ñoles, que podríamos llamar militantes, y que 
harto hacen con oponerse á los esfuerzos de los 
antiguos proteccionista! y balancistas, cuya es
cuela, totalmente abandonada ya por la ciencia, 
parece como que renace hoy en España con el 
propósito de sostener la existencia de odiosos 
privilegios y destruir las reformas liberales, que 
en todos los órdenes, y principalmente en el 
económico, hemos realizado durante los últi
mos cuarenta años. 

Aumenta el valor y la importancia del nota
ble libro del Sr. C a ñ e r a s el prólogo del señor 
Sanromá, orador tan elocuente como profundo 
economista. Amigos y admiradores de los seño
res Carreras y Sanromá, tenemos vivísimo pla
cer en recomendar su obra, que ha de dar al 
mundo científico muy favorable idea de nues
tra cultura en tan importante rama del saber 
general. 

(1) Curso de E c o n o m í a po l í t i ca .—Madrid , i855-
i856.—2 tomos. 

(2) Lecciones de Economía p o l í t i c a . — Madrid, 1874-
76.—3 tomos. 

(3) Filosofía del interés personal,—Madrid, 1865-! 
1874.—1 tomo. 
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MEMORIA 
leída en 

J U N T A G E N E R A L OE A C C I O N I S T A S EL 3 0 DE MAYO Ú L T I M O 
por el Sccrctiriode la Institución 

PROF. D. JOSÉ DE CASO. 
(Cantir.uM'un.) 

Basta esto por lo que concierne á la marcha 
y estado general de la Institución durante el 
presente curso; y dejando aparte por ahora lo 
que se refiere especialmente á la primera y se
gunda enseñanza, entremos ya en los datos eco
nómicos, que serán una comprobación conclu-
yente de los progresos que acabo de indicar. 

E l presupuesto de ingresos para el actual año 
económico ascendía á 31.830 pesetas, cuya ci 
fra se descompone en esta forma: 25.4.30 de 
ingresos ordinarios por enseñanzas, conferen
cias y publicaciones, y 6.400 por plazos de 
acciones realizables y donativos calculados. El 
de gastos, nivelado con el anterior, compren
día 18.815 pesetas para personal y 13.015 para 
material. 

Ahora bien: en el capítulo de ingresos ordi
narios hemos llegado á hacer efectivas durante 
cstecurso hasta 20 de Mayo 22.097,95 pesetas, 
que unidas á las 1.037,53 que resultaron de so
brante en el presupuesto del año anterior, su
man 23.135,4.8. En fin de Junio llegarán 
á 26.000, y habremos excedido, por consiguien
te, las 25.430 presupuestadas. 

Y es de notarse que, aunque lisonjero en 
absoluto este resultado, y más si se tiene en 
cuenta las ya citadas crisis por que ha atra
vesado la Institución , que muy bien hubieran 
podido determinar una baja en sus ingresos, 
con todo, no representa exactamente el total 
á que hubieran debido elevarse los que nos 
ocupan. Y no lo representa por dos razones. 
La primera, porque la subida de los derechos 
de matrícula, acordada para este curso, que 
era uno de los factores llamado á producir el 
aumento de aquellos ingresos, no comenzó á 
regirhasta Octubre. Ha habido, pues, tres me
ses correspondientes al actual año económico, 
en que continuaron rigiendo los derechos del 
anterior, y durante los cuales dichos ingresos 
han resultado por esta causa bastante menores 
de lo que hubieran sido, si motivos de delica
deza, que fácilmente apreciareis^ no nos hubie
ran aconsejado aplazar aquella subida hasta la 
entrada del curso. La segunda, porque durante 
esos mismos tres meses hemos tenido en nuestra 
primera enseñanza alumnos que pertenecían á 
la segunda, y cuyos derechos de matrícula, á 
haberse percibido en este concepto, hubiesen 
dado rendimientos superiores; baja esta en que 
nosotros mismos hemos influido, contribuyendo 
con nuestro consejo á los padres á ese cambio 
de situación de sus hijos, y de que debemos fe
licitarnos, porque dicha pérdida bajo el punto 
de vista económico, debia traer una ganancia 
en cosas de mayor precio: en la cultura y edu
cación de aquellos alumnos. 

Pero áun así, es el hecho, y hecho harto sa
tisfactorio para nototros, más por lo que signi
fica que por lo que materialmente vale, que, á 
pesar de tantas causas como se han reunido 
para producir un descenso en dichos ingresos, 
estos últimos, no sólo no han descendido, sino 
que á fin de Junio superarán á la cifra para 
ellos calculida, que era de 23.030 pesetas. Y j 
lo que es más satisfactorio aún, que este éxito se 
debe, más que á la subida de los derechos de 
matrícula, al aumento considerable del número 
de alumnos. 

No podemos decir otro tanto de las confe
rencias y publicaciones De las primeras, por
que, bien á pesar nuestro, ha habido que redu
cir el número de las proyectadas para este cur
so, y que' con tan felices auspicios se inaugura
ron. D é l a s segundas, porque, agotado uno de 
los tomos del BOLETÍN, la venta de colecciones 
ha tenido que disminuir forzosamente, 

Pero, después de todo, no es este resultado, 
mirado bajo el punto de vista económico, ni de 
los que deben preocuparnos por ahora, ni de los 
que pueden desanimarnos para el porvenir. Lo 
primero, porqüe léjos de ser tales partidas la 
clave de nuestro presupuesto actual, forman de 
él parte tan escasa, que apénas si influyen en el 
conjunto. Lo segundo, porque su poca impor
tancia al presente no estriba en dificultades in
superables opuestas al desarrollo de esos campos 
de nuestra esfera de acción, sinó en dificultades 
transitorias, llamadas á desaparecer en plazo no 
lejano. 

Por lo que respecta al capítulo de ingresos 
extraordinarios, que comprende las acciones y 
los donativos, no hay que decir, después de lo 
que indiqué al comienzo, que ha excedido con 
mucho de la cifra calculada. Era ésta de 6.400 
pesetas, y hasta 20 de Mayo han ingresado 
10.361,25, que á fin de Junio se acercarán á 
11.000. Tenemos, pues, en este capítulo casi 
el doble. 

Resulta, pues, que, en el momento de cerrar
se estas cuentas, nuestros ingresos exceden ya á 
los calculados hasta fin de año económico, toda 
vez que la cifra consignada en el presupuesto 
era de 31.830 pesetas, y hasta 20 de Mayo 
iban recaudadas 33.496,73. 

Hay todavía un capítulo de imprevistos que 
suma 2.319,76 pesetas, y que hace subir aque
lla cifra á 35.816,49 hasta fin de Mayo, y á 
38.000 por lo ménos á fin de Junio. De modo 
que pueden calcularse ya más de 6.000 pesetas 
de exceso en el presupuesto de ingresos, si bien 
la mayor parte de los imprevistos debe figurar 
en entrada por salida, porque proceden de la 
devolución de la fianza y de alquileres antici
pados de la casa antigua, que se compensan con 
las cantidades invertidas por iguales conceptos 
para alquilar la casa actual. 

Como veis, pues, los datos que acabo de 
ofreceros acusan en la vida material de la Ins
titución una prosperidad creciente, que corres
ponde en un todo á la de su vida interna. 
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Por lo que hace al presupuesto de gastos, to
dos los ordinarios se reducían, en el momento 
de cerrarse estas cuentas, á 25.941,50 pesetas, 
y á fin de año económico probablemente no lle
garán á la cifra consignada de 31.830 pesetas. 
No la excederán de ningún modo. Pero al se
ñalar esta cifra, la Junta Directiva se reservó 
ampliarla, como de costumbre, en un Apéndice, 
siempre que el total de ingresos superase á los 
presupuestados, y las atenciones crecientes de 
la Institución hiciesen indispensable el aumento. 
Es lo que ha acontecido, según se desprende de 
cuanto habéis oido hasta aquí. El aumento del 
personal de profesores por una parte, y, sobre 
todo, la mudanza, han hecho del curso presen
te un curso excepcional en punto á gastos. 

Pero los originados por la mudanza tenian 
que ser excesivos, porque la traslación implica
ba numerosas reformas del local que iba á ocu
parse y una nueva instalación. Esos gastos han 
ascendido, en efecto, á 15.720,64 pesetas, cifra 
que de ninguna manera podia caber dentro de 
los límites de nuestro presupuesto actual, á pe
sar de lo considerablemente que se han exten
dido. En su virtud, la Junta Directiva acordó 
incluir en una partida del Apéndice todos los 
gastos autorizados con posterioridad á la for
mación del presupuesto, que no tuvieran rela
ción ninguna con la mudanza; formar una par
tida extraordinaria de todos los originados por 
esta última, y consagrar á su extinción la mayor 
parte posible del sobrante del presupuesto de 
cada año. 

Por lo que hace al actual, después de los gas
tos comprendidos en aquella primera partida 
del Apéndice, que suman 1.822 pesetas, han po
dido destinarse á dicho objeto 5.149,63, délas 
cuales 1.874,99 proceden del depósito hecho 
al alquilar la casa actu i l y de los dobles alqui
leres satisfechos hasta que se efectuó la trasla
ción: cantidades estas que, como hemos dicho 
anteriormente, deben figurar en entrada por 
salida, puesto que corresponden á otras análo
gas en el presupuesto de ingresos. Quedan pen
dientes en la partida extraordinaria de gastos de 
mudanza 10.571,01 pesetas. 

Reuniendo ahora todos los gastos ordinarios y 
extraordinariossatisfechoshasta 20 del corrien
te, asciende su suma á 32.913,13 pesetas. Los 
ingresos se elevaban en la misma fecha, como 
hemos visro, á 35.816,49. Resulta, pues, un 
sobrante de 2.903,36 pesetas, con el cual y los 
ingresos de Junio, habrá para cubrir todas las 
atenciones pendientes, fuera, como es natural, 
de la repetida partida extraordinaria. 

De nuestros ingresos y gastos hasta hoy, en-
cuéntranse sóbrela mesa, í disposición de los se
ñores socios, las relacionas detalladas. Las cuen
tas generales aparecerán, como de costumbre, 
en el BOLETÍN, una vez cerrado el ejercicio. 

He aquí ahora las principales variaciones in
troducidas en el presupuesto para el año econó
mico de 1881-82. 

El incremento que ha tenido nuestra ma
trícula permite elevar sus ingresos de 23.030 
pesetas, en que se hablan calculado para el cur
so actual, á 26.252,28. El tanto por ciento de 
clases privadas por cuenta de los Profesores; 
la? conferencias y veladas, cuyos productos bien 
pueden recibir un pequeño aumento, y el que 
resulta en los plazos de acciones pendientes, 
permiten todavía elevar el exceso de 3.222,28 
pesetas, que produce la matrícula, á 3.922,28, 
después de deducir loo en los donativos calcu
lados, y 300 en la partida de publicaciones, por 
las causas apuntadas en otro sitio. Así, la cifra 
de 31.830 pesetas á que ascendía el presupuesto 
de ingresos para d año económico actual, se 
eleva para el próximo á 35.752,28. 

Distribución de esta cifra en el presupuesto 
de gastos. Aplícanse álos dematerial 10.502,28 
pesetas, es decir, 2.512,72 ménos que el pasa
do curso, por disminución principalmente de 
las partidas consignadas para alquileres y BO
LETÍN, y por reducciones insignificantes hechas 
en algunas otras. En cambio se destinan al per
sonal 25.250, ó sean, 6.435 más que el año an
terior, cifra formada por las 2.512,72 pesetas 
en que se reduce el capítulo de material, y las 
3.922,28 en que se aumentan los ingresos. 

Como veis, la Junta Directiva \ á logrando 
su propósito y el deseo, manifestado por vos
otros en varias ocasiones, de ir mejorando en 
lo posible la dotación del personal. 

Nada más me resta que añadir en lo que con
cierne á esta parte de la Memoria. Las comuni
caciones que nuestro digno Presidente tiene 
que haceros sobre la manera como la Junta D i 
rectiva ha cumplido el encargo que tuvisteis á 
bien confiarla en la general de 27 de Junio úl
timo, pondrán fin á estas noticias, con otras 
que acabarán de evidenciaros los progresos 
cumplidos por nuestra Institución tr\ el curso pró
ximo á terminar. 

{Continuará) 

E X C U R S I O N E S I N S T R U C T I V A S EN EL I N T E R I O R DE M A D R I D 
A B R I L 

175. Miércoles 27.—Profesor, Sr. Láza
ro.—yardin Botánico.—Flores; verticilos deque 
constan.—Cáliz; sus formas, colores y funcio
nes.—Corola; su aspecto, constitución y fun
ciones. — Formas de las corolas. —Estam
bres.—Pistilos.—Constitución del ovario.— 
Estudio del óvulo. 

176. Miércoles 27 .— Profesor, Sr. So
ler.—Museo arqueológico.—La loza y la porcela
na.—Idea de ambas, é indicación de algunas 
producciones de la primera: loza hispano-ára-
be, mayólicas, obras de Talavera, Alcora y la 
Moncloa.—Distinción de las porcelanas según 
son ó no esmaltadas, y reseñado las principales 
fabricaciones: China, Japón, Sajonia, Sevres, 
Wedgwood, el Retiro. 

177. Juéves 28,—Profesor, Sr. Azcára-
te.—Congreso de Diputados.—Córtcs.—Pederé? 
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del Estado.—Poder legislativo.—Senado y 
Congreso.—Procedimiento para la formación 
de las leyes. 

1^8. Jueves 28.—Profesor, Sr. Rodríguez 
Mourelo.—Parque de Madrid.—Evolución de 
los organismos vegetales.—Conservación de las 
funciones.—Relaciones de estas con los órganos 
destinados á cumplirlas.—Organos de la res
piración vejetal.—Hojas: cómo se producen: 
yemas de hojas.—Su consticucion y desar
rollo.—Colocación délas hojas en el tallo. 

179. Viernes 29 .— Profesor, Sr. Láza
ro .—Jard ín Botánico—Fruto: su naturaleza y 
partes de que consta.—Frutos simples. Drupa, 
Cariópside, Aqucnio, Sámara, Folículo, Le
gumbre.—Frutos compuestos; Poma, Pepóni-
de, Hesperidio, Baya, Bellota, Caja, Silicua, 
Pixidio.—Frutos agregados; Piña, Sicono, So-
rosis.—Estudio de la semilla: partes que la 
constituyen y función de cada una de ellas en 
la germinación. 

180. Sábado 30.—Prof., Sr. Gil lman.— 
Talleres de la compañía del ferro-carril de Madrid 
á Zaragoza y Alicante.—Estudio y descripción 
de una locomotora. 

181. Sábado 30.—Profesor, Sr. Soler.— 
Museo del Prado.—Pintura española contempo
ránea.—Estudio de sus principales obras, no
tando sus diferencias con respecto á las del si
glo xvn , por lo que toca al asunto y su re
presentación adecuada. 

182. Sábado 30.—Profesor, Sr. Stor.— 
Museo arqueológico.—(Véase el programa de la 
excursión 159.) 

LIBROS RECIBIDOS 
Sanchis Barrachina (D. Esteban).—Tratado 

de trigonometría esférica.—Valencia, 1881. 
Laurent {J*.)."Conferencia sobre el ahorro. Ver

sión castellana por F . Gillman.—Madrid, 188 I . 
—Cuatro ejemplares. 

Jiménez y Hurtado (Manuel).—Cuentos es
pañoles contenidos en las producciones dramáticas de 
Calderón de la Barca ̂  Tirso de Molina, Alarcon y 
M^/Í? .—Sevil la , 1881. 

Instituto de Vitoria.—Memoria del curso de 1880 
á 1881.—Vitoria, 1881. 

Calderón de la Barca (D . Pedro).—Obras 
dramáticas escogidas,—Salamanca, 1881. 

Mendoza (Dr. D . Federico de).—Plan gene
ral y programa de Retorica y Poética.—Valencia, 
1881. 

Boscá (D. Eduardo).—Catalogue des reptiles 
et amphihiens de la Peninsule ibérique et des iles 
Baleares (Extrai t du bulletin de la Societé zoolo-
giquede France pour tannée 18 8 1). —París ,1881. 

Alcántara García (D. Pedro).—Teoría y 
práctica de la educación y la enseñanza.—To
mo I I I . — M a d r i d , 1881. 

Bain (Alejandro).—Lógica de la Física. Ver
sión española por AlfonwOrdax.—Madrid, 1881. 

Carreras y González (Mariano).—Philoso-
phie de la science économique.—Madrid, 1831. 

Costa (D . J.).—Poesía popular española, y 

Mitología y Literatura 
drid, 1881. 

ceUo-hispanas. — Ma-

N O T I C I A S 

El alumno D . Ezequiel Solís ha hecho al ga
binete de antigüedádes de la Institución el rega
lo de un hacha de bronce, perteneciente á las 
edades prehistóricas, y procedente de Medina-
celi, provincia de Soria. 

Para el de Historia natural, ha cedido el se
ñor D . Ramón Guerrero dos astas de ciervo. 

Bajo la dirección de los Profesores Sres. Ru
bio y Ouiroga y del doctor en Medicina don 
A . Giner, salió de Madrid el dia 6 un grupo 
de nueve alumnos para llevar á cabo la prime
ra de las dos excursiones proyectadas de que 
dimos cuenta en el BOLETÍN del 15 de Junio. Las 
cartas que los alumnos escriben desde los dife
rentes puntos que comprende el itinerario de la 
excursión, dando cuenta de sus impresiones, 
monumentos visitados, observaciones hechas, 
etcétera, verán la luz en un diario de esta cor
te, ó en nuestro BOLETÍN. 

En uno de los próximos números haremos 
mención especial de las numerosas personas que 
en el curso del viaje dispensan obsequios y 
atenciones á los excursionistas, haciéndoles el 
viaje más útil y agradable. 

Se está organizando una tercera excursión 
para el mes de Agosto. Acerca de ella, se ha 
circulado el siguiente Programa: 

Ampliando el cuadro de excursiones proyec
tadas para este verano, de que se dió ya cuenta 
á los padres y encargados do alumnos de la 
Institución en la circular de 1.0 de Junio últ imo, 
reproducida en el BOLETÍN del 15 del mismo 
mes, se ha proyectado una nueva á la provin
cia de Santander, la cual principiará el 25 del 
corriente mes de Julio. Se admitirán en ella 
alumnos de las secciones segunda y tercera que-
por sus especiales condiciones de salud y desar, 
rollo físico, necesiten un largo período de repo
so y de baños de mar, combinados con visitas 
de monumentos, estudios prácticos de botánica, 
geografía, geología, costumbres, etc. La dirigi
rán los Profesores Sres. Caso y Lázaro. 

El itinerario comprende: Falencia, Vallado-
l id , Reinosa, Minas deReocin, Cueva de A l -
tamira, Santillana, San Vicente de la Barque
ra y La Franca, que es la estación de baños ele
gida. Durará de veinticinco á treinta dias. 

La cuota es de 155 pesetas, en el supuesto de 
que soliciten formar parte de la excursión ocho 
alumnos cuando ménos. 

Los padres que estén conformes con estas 
condiciones, se servirán manifestarlo á esta D i 
rección ántes del 20 de este mes. 

Madrid 15 de Julio de 1881.—El Director 
de primera y segunda enseñanza, JOSÉ DE CASO. 

Aurelio J . Alaria, impresor de la Jnslitucion, Estrella, 15 


