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UN P A S A J E D E L D 1 G E S T 0 
POR EL PROF. D. JOAQUIN COSTA 

' ' Q u o d non ratione i n t r o d u c t u m , sed errare 
p r i m u m , deinde consuetudine ob ten tum cst, i n 
a l i i s s imi l ibusnonob t ine t (D ig . , 1 . 39 de l e g i b . ) ? 
L o mismo que el famoso rescripto de Constant i 
no , "quae sit longa consuetudo," ha sido o r í -
gen este texto de innumerables confusiones y 
disputas. Algunos i n t é r p r e t e s antiguos, á quie
nes siguió B á r t o l o , i n t e r p r e t á n d o l o como si d i 
je ra que la costumbre induc ida por e r ro r es 
v á l i d a tan sólo respecto de aquella mater ia á 
que directamente hace r e l a c i ó n , pero que no 
debe extenderse por a n a l o g í a , l i m i t a n su efica
cia diciendo que no procede en la costumbre 
contra l ey , porque si el pueblo la in f r ing ió por 
no conocerla, ó porque estaba en la creencia de 
que lo d i s p o n í a as í , es evidente que no fué su 
á n i m o derogar la l ey . Pero, dice F . Suarez, 
precisamente la costumbre que m á s se presta á 
ser inducida e r r ó n e a m e n t e es la costumbre 
contra l ey , ¿cómo se e x p l i c a r á respecto de ella 
el quod non ratione? E n la costumbre "prseter 
j u s , " no cabe e r ro r sino de uno de estos dos 
modos: ó juzgando el agente del hecho que lo 
que hace está p r o h i b i d o , ó juzgando que es tá 
mandado. E n el p r imer caso, no se produce 
una costumbre induc t iva de derecho nuevo, 
porque no es ésta la i n t e n c i ó n del pueblo, po r 
que lo que entiende es derogar la ley; n i se i n 
duce ui.a costumbre derogativa de una ley, 
porque en rea l idad de ve rdad no se d á ley a l 
guna que sea derogada. Supuesto el e r ro r en 
lo segundo, no puede formarse costumbre con 
fuerza de ley, porque el á n i m o de los que eje
cutan el hecho no es crear una regla nueva, 
sino observar la antigua. Y cuando dice in aliis 
smi l i i s non obtinet, no significa que en aquella 
materia tenga fuerza t a l costumbre y nó en las 
a n á l o g a s , pues esto lo mismo pudo haberse d i 
cho de los d e m á s g é n e r o s de costumbre, sin ex
c lu i r la i n t roduc ida á sabiendas, sino que debe 
desaparecer tan p ron to como se note el e r r o r ; 
que desde ese instante se pierde el derecho de 
ejecutar actos aná logos á aquellos que á n t e s se 

ejecutaban por e r ro r , en v i r t u d de una cuasi 
costumbre tenida por l e g í t i m a . 

N o han hallado t an accesible n i tan fácil de 
resolver este problema Schweister y H ü b n e r , 
cuya conc lus ión es perfectamente lóg i ca , su
puesto el c r i t e r io de la p lura l idad de actos para 
induc i r costumbre*-Si la regla debe ser estable
cida por la costumbre, es evidente que no exis
t ia cuando se ver i f icó el p r i m e r hecho; y s i , por 
otra parte, este pr imer hecho debia i r a c o m 
p a ñ a d o de la necessitatis opinio, es que descansaba 
evidentemente en un er ror , y no puede ser con
tado, por consiguiente, entre los actos nacidos 
de t a l opin iont Y como este razonamiento se 
aplica de igual modo a l segundo acto , a l t e r 
cero, y sucesivamente á todos los d e m á s , se 
hace absolutamente imposible instaurar un de
recho consuetudinario, á no admi t i r el e r ro r 
como inherente á sus o r í g e n e s . Los escritores 
citados no t i tubean en a d m i t i r este absurdo, 
cortando así el nudo que no han acertado á 
desatar. 

S e g ú n mis p r inc ip ios , dice Savigny, no hay 
c o n t r a d i c c i ó n alguna, puesto que la regla de 
derecho no es engendrada, s inó simplemente 
manifestada ó declarada por la costumbre; con 
lo cual , la necessitatis opinio, sin e r ro r alguno, 
puede y debe exist ir cuando se \'erifica el p r i 
mer hecho. E l derecho consuetudinario no 
debe descansar en un er ror probado, porque 
e n t ó n c e s faltarla esa c o n v i c c i ó n directa , que es 
a q u í lo esencial. L o que el texto la t ino quiere 
significar, por tanto , es que cuando una cos
tumbre tiene po r fundamento, nó una idea de 
derecho c o m ú n á toda la n a c i ó n , sino un error 
(lo que excluye necesariamente la c o n v i c c i ó n 
universal) , ta l costumbre no consti tuye un 
verdadero derecho consuetudinario, y no hay 
r a z ó n alguna para apl icar la en lo sucesivo. 

Prescindiendo del fondo de la d o c t r i n a que 
cada i n t é r p r e t e formula con ocas ión ó con p re 
texto del pasaje de Celso, y c i ñ é n d o m e á la 
letra de és te , es de. toda evidencia, á m i j u i c i o , 
que no se ha dado á algunos vocablos su ver
dadero significado, yquecadacua l leha a t r ibuido 
el sentido que mejor se adaptaba á su t e o r í a ó 
á su propio modo de ver . G i r a el texto en der 
redor de estos tres conceptos: ratio, error, con
suetudo; y es casi seguro que ninguno de los tres 
ha sido interpretado derechamente. 

1.0 E r r o r no significa precisamente equivo
cación, ignorancia, lo opuesto á verdad, sino, ade
m á s , pecado, mal ic ia , v i c i o , t u e r t o , d e l i t o . 
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dolo 7 fraude, y con esf;a a c e p c i ó n lo usan fre-
c u e n t í s i m a m e n t e los autores lat inos. Ejemplos: 
— Q u i d deceat, quid non , quo v i r tus , quo ferat 
error ( H o r a t . Ep . ad Pis. v . 308):—Sive velis, 
qu i sint , mores inquirere nostros; Errorem m i 
sero detrahe, labe carent ( O v i d . , Potit . , I V , 
8,19):—Errorem pcenitendo corrigere ( C i c e r ó n 
Fragm. , apud L a c t . 6 ,24) :—Admiscere atque 
impl icare se h o m i n u m v i t i i s atque erroribus 
( I d . , ap. August . de T r i n . ) : — A u t aliquis latet 
error: equo ne credi te , T e u c r i ( V i r g i l . , Aeneid., 
I I , 48) .—Es el sentido que mejor conviene con 
el conjunto del pasaje en c u e s t i ó n . T a m b i é n en 
castellano, _y^T5 equivale á fal ta , culpa, defecto, 
según el D icc iona r io de autoridades, como en 
este r e f r án : " a l que hace un ye r ro , y pudiendo 
no hace m á s , por bueno le t e n d r á s . " 

2.0 Consuetudo no ha de entenderse a q u í 
corao regla consuetudinaria, sino como hábito, 
a c e p c i ó n m u y c o m ú n entre los clásicoSj y que 
se adapta perfectamente a l tono general de la 
d e c l a r a c i ó n trascrita del Digesto. H e a q u í a l 
gunos pasajes donde consuetudo, al igual de mos, 
es s i n ó n i m o de h á b i t o , y no de costumbre j u r í 
d ica :—Exerc i tac io ex qua comuetudo g ign i tu r 
( C i c , in Ver r . y 2 ) : — D i f f i c i l e est mutare ani-
m u m , et si qu id penitus insitum moribus, i d 
súb i to evellere ( C i c , Ep i s í . 2 9 ) : — ( ¿ u s , quam-
quam gravia sunt, tamen consuetudÍ7je j a m p ro 
n i h i l o habetur (Sallust. , B e l l , j u g u r t . , 3 6 ) . — 
Benefacere j a m ex consueíudive in. natura, v o r -
t i t [ I d . , 8 5 , 9 ) : — C f . T a n t u m usu q u o t i -
diano et exercitatione effic.iunt. , . (Caes., B e l . 
ga l . , I V , 33) . 

3.0 Ra í io , lo in te rpre ta Savigny en este l u 
gar como c o n v i c c i ó n directa y c o m ú n del pue
b l o , como necessitatis opinio, y en el rescripto 
c i tado de Constant ino, como ratiopublicce u t i l i -
ta í is ó i n t e r é s general del Estado. Sin embargo, 
parece m á s indicada a q u í la s ignif icación de 
derecho {ratio j u r i s ) , que es una de las que en 
lengua la t ina le corresponden, consagrada por 
el uso constante de los c l á s i cos , de acuerdo en 
esto con todas las lenguas aryas. En celta, j u s 
t ic ia es re iz ( b r e t ó n y gael), r e ich (Vannes) , y 
r a z ó n se dice igualmente reizon ( b r e t ó n ) , reizion 
(Gales), r iazon (Escocia), reizan ( I r l . j . F o r e s t o , 
nuestra frase "no tienes r a z ó n 1 , la traduce el 
inglés por " y o u a r e n o t right"1'-, y antiguamente 
usaba nuestro pueblo como s i n ó n i m a s e n t r a m 
bas voces, v . g r . : "quien no oye r a z ó n (razones, 
motivos) no hace razón ( j u s t i c i a ) . " E l r e f r á n 
" l a r azón no quiere fuerza," equivale á este 
o t ro : "do fuerza viene, í&m^ff se p ie rde . " L a 
frase "ponerse en la r a z ó n " vale tanto como 
"ponerse en \o jus to ." R a z ó n escrita se ha l lama
do al Derecho romano. Y r a z ó n de Estado expresa 
siempre algo concerniente a l Derecho político. 
" N e c e s s i t é est la m o i t i é de raison," recuerda el 
apotegma "Necessitas carct lege." Solís en su 
His t . de Nueva España ( l i b . I , c. 4, c i t . en 
el Dice, de la Lengua castellana I737) dice: 
"Puso en congoja á la nobleza y á todos los que 
tenian la 'paxte de la r a z ó n y la ve rdad^ es de

c i r , de la jus t ic ia . M o l i e r e [Misan t . , I , I , apud 
L i t t r é , Dic t . delalangue f ranc . J : " P h i l i n t o : Mais 
q u i voulez vous done q u i pour vous sollicite?—. 
Alcestes: Q u i j e veux? L a raison, mon bon droit^ 
Vequit'e. 

E n conc lu s ión , el sentido del oscuro pasaje 
de! Digesto que hemos t rascr i to , es sencilla
mente este: la p r á c t i c a ó h á b i t o vicioso, ó con
t rar io á derecho, no constituye una costumbre 
j u r í d i c a , y no puede, por tanto , ser invocada 
como regla n i como precedente para legi t imar 
actos aná logos á aquellos que la in t roduje ron . 
Reducido así á sus naturales l í m i t e s , pierde 
aquel sentido trascendente que se habla creido 
sorprender al t r a v é s de la nebulosa vaguedad de 
que parece quiere hacer gala su ilustre autor. 
D i r í a s e que los redactores del C ó d i g o de P a r t i 
das hablan penetrado en la mente del ju r i scon
sulto romano, cuando escribieron: " D é b e n l a 
poner (la costumbre) con g ran consejo, e non 

por yerro n i por antojo , n i por ninguna otra 
cosa que les mueva, sino derecho, razón e pro. 
Ca si de o t ra guisa la pusieren, non seria buena 
costumbre, mas d a ñ a m i e n t o de ellos e de toda 
just ic ia (1. 5, t í t . I I , Par t . I ) . " A s í la ley 238 
del Es t i lo : "C inco cosas son que embargan los 
derechos escriptos: la p r imera , la costumbre, si 
es razonable..." inspirado sin duda en el nisi 

fue r i t rationabilis de una famosa Decreta l de 
Gregor io I X . 

S I D E B E L I M I T A R S E E L C U L T I V O DE C E R E A L E S EN E S P A Ñ A 
POR EL PROF. D. JOAQUIN COSTA 

(Continuación) 

Pero ¿qué mucho, s eño re s , que urja dester
rarlo del suelo e s p a ñ o l , cuando han ido circuns
cr ibiendo su á r e a hasta en Ing la te r ra , donde no 
falta humedad al suelo, n i templanza á la a t 
m ó s f e r a , n i capital a l labrador ; donde se i m 
porta huesos, se aplica la moderna maquinaria 
en gran escala, se cosecha 20, 30 y hasta 40 hec-
tó l i t r o s por h e c t á r e a , y la agricul tura es una i n 
dustria lucra t iva que enriquece á los que la 
ejercen aunque sea en clase de colonos? ¿Qué 
mucho que sea ruinoso en E s p a ñ a este cu l t ivo , 
cuando en I n g l a t e r r a no ven otro camino los 
colonos para hacer frente á la crisis en que 
los ha envuelto la agr icu l tu ra no r t e - amer i 
cana, que rebajar la renta, abaratar los a r r en 
damientos, y hay a g r ó n o m o s y economistas 
que no cesan de aconsejarles la sus t i t uc ión de 
los cereales por pastos, frutos y legumbres, no 
obstante las dificultades que ha de oponerles el 
cielo brumoso y la falta de temperaturas eleva
das? ¿Qué mucho que haya perd ido tan to t e r 
reno el t r igo en la o p i n i ó n de los e s p a ñ o l e s , 
cuando á u n dentro mismo de la U n i o n a m e r i 
cana hay Estados al E , , al N . y en el Centro 
que, impotentes para resistir la ruda competen
cia del Far W e s t , se ven obligados á renunciar 
á ese cu l t ivo , y en Fensylvania , por ejemplo, 
abrazan ya mayor e x t e n s i ó n los prados, las 
patatas, la remolacha y e l m a í z que los cerea-
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les, y en el Estado de Nueva -York , en un radio 
de l o o k i l ó m e t r o s alrededor de la capi ta l , las 
antiguas cortijadas cubiertas de mieses se han 
trasformado en huer ta , c o n p e q u e ñ a p rop iedad , 
riegos ordenados, guano y abonos artificiales 
concentrados, y en suma, con todos los medios 
y procedimientos del cu l t ivo m á s intensivo? 

L a competencia que los tr igos americanos 
hacen á los nuestros no d imana exclusiva, n i 
p r inc ipa lmen te siquiera, de l empleo de la ma
quinar ia perfeccionada, y por tanto , no la resis
t i r í a n victoriosamente, á u n cuando fuese posi
ble , que por desgracia no lo es, desarrollar en 
vasta escala, como el sustentante del tema de
sea, el empleo de m á q u i n a s aratorias, sembra
doras, etc.: t a m b i é n los trigos de Rusia hacen 
la guerra , y no sin é x i t o , á los tr igos castella
nos, y sin embargo se aplican á su p r o d u c c i ó n 
los aperos m á s p r i m i t i v o s . S e r á , si se quiere , 
una de tantas causas eficientes, pero en manera 
alguna causa decisiva y ú n i c a . Para descubrir la , 
el Sr. Abe la debiera haber empezado por ana
l i za r las condiciones en que vive y los p roced i 
mientos que aplica la agr icul tura americana, y 
compararlos con los d é l a agr icul tura pat r ia . N o 
se esconde á vuestra p e n e t r a c i ó n , s eño re s , c u á n 
dif íc i l es comparar t é r m i n o s h e t e r o g é n e o s , y 
h a b é i s de convenir conmigo en que esas dos 
agriculturas lo son. Dejemos á un lado Nueva-
Y o r k , emporio pr incipalmente del comercio; 
Connec t icu t , Massachusetts y d e m á s del N o r t e , 
dedicadas con f e b r i l ac t iv idad á la m i n e r í a y á 
la industr ia ; Arkansas, Te jas , A l a b a m a , G e o r 
gia , la F lo r ida , las dos Carolinas y d e m á s Esta-
dosdel Sud, consagradas al cu l t ivo del a l g o d ó n : 
la Lu i s i ana , al de l a z ú c a r ; M a r y l a n d y V i r g i 
n i a , al del tabaco: atravesemos la U n i o n y 
vengamos al Far W e s t ; recorramos aquella 
inmensa faja de t i e r r a que se extiende desde el 
G o l f o de M é j i c o hasta la Co lombia inglesa, 
larga de 3.200 k i l ó m e t r o s , ancha de 5 5 ° 1 7 
que comprende Ca l i fo rn ia , Nebraska, I l l i n o i s , 
l o w a , W i s c o n s i n , I n d i a n a , Dako ta , M i n e -
sota, etc. : allí es donde se d i r igen de preferen
cia las corrientes de la e m i g r a c i ó n ; a l l í donde 
se levantan como por ensalmo ciudades ricas y 
populosas, y se fundan Estados nuevos, que 
son como naciones, renovando los tiempos de 
A p o l o y Orfeo : a l l í es donde se fijan en estos 
momentos las miradas a t ó n i t a s de los econo
mistas europeos: a l l í es tá el cul t ivo del t r i g o . 
¡ Q u é e spec tácu lo a q u é l , señores ! Si después de 
haber lo contemplado, si después de haberlo so
me t ido al anál is is de la m a t e m á t i c a , si después 
de haberlo sentido, t o d a v í a mantiene el s e ñ o r 
A b e l a sus conclusiones, le d i r é que, ó yo estoy 
ciego, ó que S. S. es v í c t ima de una a luc inac ión 
con todos los c a r a c t é r e s de una verdadera 
m a n í a . A q u í la agr icul tura es un oficio hereda
do de celtas y romanos, y hermanado í n t i m a 
mente con las tradiciones de la fami l ia ; a l l á es 
una industria sin poes ía y sin t r a d i c i ó n , hi ja de 
la c iv i l izac ión moderna . A q u í los hermanos se 
separan á la muer te del padre, desgarrando en 

pedazos el ya exiguo campo de la f ami l i a ; a l l í 
se crean sociedades y c o m p a ñ í a s en pa r t i c ipa 
c ión para beneficiar la t ierra, lo mismo que para 
explotar minas ó construir ferro-carri les. A q u í 
el t r igo se cultiva^, a l l á , más que cul t ivar lo , se 
puede decir que lo fabr ican. A q u í hay que 
abonar los campos y dejarlos descansar de cada 
tres a ñ o s dos, ó de cada dos uno; a l l í no se 
compra abonos, n i se recogen e s t i é r c o l e s , n i 
se guarda barbechos; el suelo produce granos 
tres a ñ o s d e c a d a cuatro. A q u í , lo c o m ú n es tras
por tar á lomo, por caminos de herradura, y en 
el caso m é n o s desfavorable, con carros y carre
tas; a l l í , las explotaciones no se alejan nunca 
gran trecho de los ferro-carri les ó de los cana
les y rios navegables, unos y otros tan abundan
tes como sabéis todos. A q u í , el labrador v i v e 
al d ia , sin saber lo que gasta y lo que gana ó 
pierde; a l l í , el farmer e? medio indust r ia l y me
dio comerciante, experimentado en negocios 
de minas y de manufacturas, experto en acha
ques de contabi l idad , cuyo evangelio es la par
t ida doble , y que sigue con in t e r é s en los p e r i ó 
dicos la es tad ís t ica de la p r o d u c c i ó n , el estado 
de las cosechas en el mundo y las cotizaciones 
de los mercados. A q u í el t ipo de la labor es e l 
par de m u í a s , de los dos pares, si que ré i s , y son 
m á s los que se quedan por bajo de este l í m i t e 
que los que lo superan; en la U n i o n , el G o b i e r n o 
c o n c e d i ó en 1850 á los pobladores del Oregon 
256 h e c t á r e a s si eran casados, 136 si c é ü b e s ; 
abundan las explotaciones de 400 h e c t á r e a s ; no 
son raras las de 1.000 y 2.000; las hay hasta 
de 24 .000, como la del D r . G l e n n en Ca l i fo r 
n i a , que produce anualmente 330.000 h e c t ó 
l i t ros de grano, con un valor de 15 mil lones 
las hay hasta de 32.000 h e c t á r e a s , como la de 
D a l r y m p l e , en Dako ta , que siega con 100 m á 
quinas segadoras, á r a z ó n de 500 hectárea!^ por 
dia; que t r i l l a con 13 m á q u i n a s de vapor; que 
emplea en sus oficinas varios cajeros y varios 
tenedores de l ib ros ; que aloja en sus ranche
r í a s , verdadero campamento, un e j é r c i t o m o v i 
ble de trabajadores organizados y reglamenta
dos mi l i t a rmen te . Aque l l a jigantesca a g r i c u l 
tura, que comienza por construir ferro-carr i les , 
y sembrar de monumentales chimeneas los 
campos, y d i r i g i r por todas partes una r e d de 
correas, á rbo les y montantes, ruedas dentadas, 
dedos y brazos de acero que van y vienen ca l la 
damente por el suelo, y aran, siembran, siegan, 
l i m p i a n , g u a d a ñ a n , t r i l l a n , t raspor tan , sin 
r u i d o , con p rec i s ión m a t e m á t i c a , como si fuera 
aqué l un p a í s de m ó n s t r u o s ó titanes de h i e r ro : 
una agricultura que acomete empresas y orga
niza explotaciones como la de Casselton, es
pecie de pr incipado feudal, que dejó aterrados 
no h á mucho á los comisarios del Reino U n i d o , 
hac iéndo les pensar en el porvenir de la agr icu l 
tura inglesa; que funda granjas tan grandes como 
capitales de provinc ia de la P e n í n s u l a , alguna 
de las cuales beneficia hasta 3.500 vacas, que 
r e ú n e n verdaderos rios de leche, convertidos 
de la tarde á la m a ñ a n a , por m á q u i n a s de va-
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p o r , en miles de panes de manteca, ¿cómo 
compararla á la agricultura de nuestro p a í s , 
agricultura l i l iputiense, que gira en derredor 
de un campanario como el he l io t ropo en torno 
del sol? 

Pero demos de barato la homogeneidad de 
entrambas agr icul turas : no tengo inconve
niente en a d m i t i r que pueden ser apreciadas 
con un mismo c r i t e r i o . Pues aun as í , y o sos
tengo que la competencia de los trigos amer i 
canos, que tan justamente nos preocupa, se 
engendra de una m u l t i p l i c i d a d de causas que 
la favorecen, ninguna de las cuales podemos 
emular , y que consti tuyen respecto d é nosotros 
otras tantas desventajas, ninguna de las cuales 
nos es dado combat i r con el apremio que la gra
vedad del mal y lo v i t a l del problema requieren. 

Ya el Sr. Casado apuntaba con muy buen 
sentido, hace poco ra to , dos de esas condiciones 
que colocan á los cereales e spaño le s en una 
s i tuac ión desventajosa por muchos conceptos, 
e c o n ó m i c a m e n t e hablando, respecto de los ce
reales americanos: la f e r t i l i dad natural del sue
lo u l t r amar ino y la baratura de la t i e r r a . Los 
campos de la Pen ínsu l a fya lo p r o b ó en su dia 
el ilustre L ieb ig ) son campos d e c r é p i t o s y es
quilmados por un cul t ivo c r imina l que ha ven i 
do siglos y siglos infr ingiendo la ley de la res
t i t u c i ó n : al paso que las tierras americanas son 
tierras, donde no v í r g e n e s , j ó v e n e s , y atesoran 
en su seno un caudal de sales vegetalizables que 
no le cuestan nada al agr icul tor , y por cuya 
v i r t u d la semilla depositada en el suelo puede 
mult ip l icarse en un a ñ o ocho ó diez veces. 
¿ C ó m o vá á competir la vieja Cibeles e s p a ñ o l a , 
que ha sufrido el r igor de tantas conquistas, 
que ha visto pasar tantas civil izaciones, que ha 
amamantado al ibero , al gr iego, al c a r t a g i n é s , 
a l romano, al godo, al suevo, al á r a b e , al ber 
ber isco, al americano, durante tantos siglos, 
con los fé r t i l es aluviones depositados por el r io 
Rojo del N o r t e en una zona de 600 k i l óme t ro s 
de longi tud por l o o de anchura, donde sin abo
nos, sin barbechos y sin escardas se produce el 
t r i go á r a z ó n de 17 ó 18 h e c t ó l i t r o s por h e c t á 
rea? ¿ N i hay quien crea que E s p a ñ a posee capi
ta l bastante para saturar su empobrecido suelo 
de fósforo, de potasa, de á z o e , y dotar lo así 
de un grado de fe r t i l i dad a n á l o g o al de la A m é 
rica del Norte? ¡ C ó m o ha de sostener nadie 
semejante locura! E l e q u i l i b r i o v e n d r á , á n t e s 
que por un aumento de f e r t i l i d a d en nuestro 
suelo, por una d i s m i n u c i ó n de fe r t i l idad en el 
suelo americano. D i c e n qu? en Cal i forn ia eran 
án tcs frecuentes las cosechas de 54 á 72 h e c t ó 
litros de tr igo por h e c t á r e a , m i é n t r a s que aho
ra a p é n a s llega el rend imien to á la tercera par
te de esas cifras; y no me cuesta trabajo creerlo. 
Pero as í y t o d o , y á u n cuando el t é r m i n o me
dio de p r o d u c c i ó n por h e c t á r e a en toda la 
U n i o n no exceda de 10 ú 11 h e c t ó l i t r o s , se 
h a l l a r á en condiciones de luchar victoriosamen
te durante mucho t iempo con la agricul tura 
europea, á pesar de que és ta sobrepuja aquel 

t ipo en una m i t a d , y á u n en otro tanto , apl ican
do los procedimientos de la fe r t i l i zac ión a r t i 
ficial . 

M é n o s mal a ú n si e l capi ta l necesario para 
adqu i r i r las tierras fuese proporc ional á ese gra
do de fe r t i l idad por el cual pr incipalmente nos 
es ú t i l y tiene va lor la t ierra arable; pero p r ec i 
samente sucede todo lo cont ra r io : comparando 
E s p a ñ a con A m é r i c a , el precio del suelo es i n 
versamente proporcional á su fe r t i l idad : con ser 
m á s f é r t i l , esto es, á pesar de contener mayor 
suma de sustancias i n o r g á n i c a s vegetalizables 
el suelo americano que el e s p a ñ o l , se cotiza á un 
precio m á s bajo que és te por unidad agraria , 
porque la densidad de la p o b l a c i ó n es allá me
nor, y menor relat ivamente la demanda. Unos 
tienen el suelo gra tu i tamente , á v i r t u d de con
cesiones hechas po r el Congreso en porciones 
variables entre 25 y 250 h e c t á r e a s ; otros lo 
adquieren, á r a z ó n de 3 á l o duros h e c t á r e a , 
de las c o m p a ñ í a s de ferro-carr i les , alguna de 
las cuales, como la del Pacíf ico septentrional , 
puso en venta no m é n o s de un m i l l ó n de h e c t á 
reas que le hablan sido concedidas por el Esta
do. E n tales condiciones se comprende el c u l t i 
vo extensivo, y m á s que extensivo, n ó m a d e , 
que pract ican los farmers americanos. E n las 
ce rcan í a s de las estaciones de f e r r o - c a r r i l , la 
t ierra se arrienda por una renta equivalente á 
la cuarta parte del producto b ru to : recordad 
que en E s p a ñ a r ige a ú n el sistema de medier ía , 
as í en t ierras como en ganado. Es cierto que 
estas condiciones no son duraderas; aumen
t a r á el censo, se a c o r t a r á n las distancias de 
ciudad á ciudad y de granja á granja, se equ i 
l i b r a r á el pedido con la oferta, m e n g u a r á en la 
misma p r o p o r c i ó n la fe r t i l idad as í como se 
vaya trasformando en sustancia o r g á n i c a , y la 
vayan consumiendo ó exportando los america
nos, esa gran reserva de sustancias minerales 
asimilables que el lento trabajo d é l a na tu ra le 
za habia ido acumulando durante miles de a ñ o s 
en los dilatados valles del N u e v o - M u n d o , y en-
tónces se h a b r á n aprox imado y p o d r á n luchar 
en este terreno la agr icul tura de los yankees y 
la de los e spaño le s . Son leyes fatales á que 
n i n g ú n país puede sustraerse, y que se c u m p l i 
r á n en todos los Estados-Unidos del mismo 
modo que se han cumpl ido ya en el de V i r g i n i a , 
por e jemplo; pero de aqu í á e n t ó n c e s tenemos 
t i empo para conver t i r nuestros panes en sel
vas y descuajarlas y repoblarlas 'más de una 
vez. H a y ya Estados en la U n i o n que sólo p ro
ducen granos para su consumo in t e r io r : los hay 
que t ienen que recur r i r á la i m p o r t a c i ó n : el 
n ú m e r o de los que se encuentran en este caso 
i r á creciendo, a s í como se vaya condensando 
la p o b l a c i ó n , y e n t ó n c e s v a l d r á la t ierra lo 
que ahora no vale; pero ¡cuán léjos se v i s lum
bra por a q u í el remedio! T o d a v í a se ex t i en 
den, delante del hacha y del arado america
nos, desiertos y praderas dilatadas que guardan 
v i rgen é in tacto el tesoro de su nat iva f e r t i l i dad 
como en el dia de la c r e a c i ó n : el Estado de 
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Nebraska , uno de los distri tos trigueros m á s 
ricos de A m é r i c a , cul t iva poco m á s de un m i 
l l ón de h e c t á r e a s , pero t o d a v í a le quedan 18 
millones por descuajar; el Kansas, o t ro de los 
graneros de la U n i o n , beneficia de tres á cua
t ro millones de h e c t á r e a s , pero t o d a v í a posee 
yermos 17 mil lones; los fé r t i l í s imos Estados de 
Ind iana , l o w a , I l l i n o i s y Wisconsin t ienen á u n 
por l ab ra r , cuáles la tercera par te de su super
ficie arable, cuá les la m i t a d . N o crece tan de
prisa la p o b l a c i ó n como progresa el cu l t ivo ce
real : Cal i fornia produjo en 1876, 25 millones 
de kilogramos de lana: en 1878 ya habia des
cendido esta cifra á 19 mi l lones: esto es el r é 
g imen pastoral r e t i r á n d o s e delante del afado 
invasor: así, en 1877,pudo ofrecer al comercio 
un excedente de cereales que no llegaba á tres 
millones de hectolitros; en 1878 ya se acercaba 
á cinco, en 1879 ^a pasado de siete. Como 
veis, s e ñ o r e s , los americanos t ienen asegurado 
el po rven i r para mucho t i e m p o , y la agr icul
tura europea debe contar con este nuevo factor, 
que tan á deshora ha venido á conmoverla y á 
desbaratar todos sus planes, como si fuese n o r 
m a l y permanente. 

( Continuará) 

L A E N S E Ñ A N Z A DE L A L E N G U A E S P A Ñ O L A 
POR EL PROF. D. JOSÉ DE CASO 

{Continuación) 

Las reglas especiales, tanto para el recto em
pleo de las palabras y de sus diversas formas, 
como para su enlace y d i spos i c ión en la frase y 
el discurso, se reducen considerablemente, una 
vez sentados los pr incipios y establecidas las 
leyes capitales del id ioma; puesto que esas re 
glas, ó nada significan, ó , si valen algo, es 
como expresiones fragmentarias de aquellos 
pr incipios y leyes, tomados bajo aspectos p a r 
ciales y relat ivos. A h o r a , las que no tengan una 
r a z ó n de ser bastante poderosa que las j u s t i f i 
que (como acontece con muchas reducidas á 
meras instrucciones y advertencias de detalle 
sobre el uso de alguna palabra ó giro de la l en
gua, que muy b ien y mejor que de este modo 
puede aprenderse en la p r á c t i c a ) , ocioso es de
c i r que deben suprimirse en la e n s e ñ a n z a t e ó r i 
ca; y las que sean expresiones fragmentarias de 
aspectos diferentes de una ley, aunque sin duda 
tienen u n v a l o r , es un valor t rans i to r io , que 
pierden desde el momento en que la l ey c i tada 
se conozca y formule en toda su a m p l i t u d . Las 
primeras se suprimen; las segundas se reducen 
á otras m á s generales, y , por lo tanto , m é n o s 
numerosas. 

Y nada decimos de ese c ú m u l o de excepcio
nes é iregularidades con que se sobrecarga el 
cuadro, ya por extremo compl icado y confuso, 
de la g r a m á t i c a t r ad ic iona l : excepciones é i r r e 
gularidades, comprensivas á veces de t a l n ú m e 
r o de casos, que m á s bien parecen contra-reglas 
con que viene á dividirse el domin io del i d i o m a 
entre lo normal y lo anormal , como entre dos 

campos opuestos de igual e x t e n s i ó n . E v i d e n t e 
es que las unas y las otras, por m á s que con 
frecuencia se estimen como hechos a n ó m a l o s , 
debidos á circunstancias puramente for tu i tas , 
distan bastante de serlo; la m a y o r í a son f e n ó 
menos perfectamente normales y explicables, 
aunque inexplicados a ú n para nosotros, y 
calificados de aquella suerte por esc desconoci
mien to en que nos hallamos de la regla á que 
se ajustan, de la ley que los expl ica , mas no 
porque carezcan de ella ó porque rea lmente 
sean irregulares en sí . E n este supuesto, es no to 
r i o que el n ú m e r o de las a n o m a l í a s aparentes 
que registre la g r a m á t i c a de un i d i o m a , e s t a r á n 
en r a z ó n inversa del grado á que se eleve nues
t ro conocimiento del mismo, y que as í , á m e d i 
da que m á s se penetre en t a l conoc imien
to , el domin io de aquellas d e b e r á reduci r 
se y facilitarse t a m b i é n por este lado el estudio 
de la lengua respectiva. 

Bien puede, pues, afirmarse que el c ú m u l o 
de reglas y excepciones, cuyo peso abruma y 
fatiga hoy la memoria del n i ñ o , debe ceder su 
puesto á un cor to n ú m e r o de pr incipios capi ta
les y de leyes fijas, que le sirvan de luz y n o r 
ma para hacer un anál is is inteligente de la len
gua que habla, dejando lo d e m á s á dicho a n á l i 
sis y á la p r á c t i c a h á b i l m e n t e d i r i g i d a . 

Con esto quedan s e ñ a l a d o s brevemente los 
principales vac íos que a ú n existen, en nuestra 
o p i n i ó n , en el fondo de la e n s e ñ a n z a que nos 
ocupa: falta de aná l i s i s léxicos , que p e r m i t a n 
conocer la estructura de los signos en corres
pondencia con lo que significan, así como de 
análisis lógicos, que l leven á penetrar sus re la 
ciones en a r m o n í a con las del pensamiento; f a l 
tas que pueden resumirse en una sola: en la 
a b s t r a c c i ó n completa, lo mismo en L e x i c o l o g í a 
que en G r a m á t i c a , de la r e l ac ión existente en
tre el lenguaje y lo expresado. Esto supuesto, y 
sin entrar en detalles que de ninguna manera 
pueden comprenderse den t ro de los l í m i t e s de 
un a r t í c u l o , consideremos el punto de m á s v i 
tal i n t e r é s para la e n s e ñ a n z a de la lengua (y 
para toda e n s e ñ a n z a en genera l ) .Nos referimos 
al arte de la misma, á su aspecto p r á c t i c o , 
á los medios y procedimientos m á s conducen
tes para el logro del fin que en ella se persigue. 

V 

Sobre esta cues t i ón , la p e d a g o g í a ha llegado 
ya á resultados de incuestionable impor t anc ia , 
sin m á s que colocarse en este punto de vista 
senc i l l í s imo: hablar es un arte; para e n s e ñ a r 
lo es, pues, indispensable hacer h a b l a r . E n 
este sentido se expresa M r . Breal en la confe
rencia que en otra ocas ión hemos ci tado (1) ; y 
M r . Berger, en la suya sobre la e n s e ñ a n z a de 
la lengua materna, afirma el mismo p r inc ip io 
en estos t é r m i n o s : " U n n i ñ o no conoce su l e n 
gua, cuando no sabe servirse de ella para todas 
las necesidades de su v i d a . . . Si queremos l l e -

(1") Conférences pédagog i ques , p. 201. 
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v a r í e á expresar su pensamiento, es necesario 
hacerle hablar . . . Se ha reprochado con just icia 
á nuestras escuelas no hacer hablar bastante á 
los n i ñ o s ; ordinar iamente escuchan demasiado; 
su papel es enteramente pasivo; no producen lo 
suficiente, n i nosotros los excitamos en la m e d i 
da necesaria á pensar y expresar sus pensa
mien tos" ( i ) . H é aqu í palabras, que c ier ta 
mente no son las pr imeras n i las ún icas que en 
t a l sentido se han pronunc iado ; que se l i m i t a n 
á condensar ideas y aspiraciones, u n á n i m e s 
h o y en el mundo cu l to , respecto á la e n s e ñ a n z a 
del i d i o m a , y que de seguro no d u d a r á en hacer 
suyas el buen c r i t e r io de cualquier persona que 
en ellas repare. 

E n conformidad con este sentido, y según lo 
expuesto en las consideraciones finales del n ú 
mero an te r io r , si hemos encarecido hasta aqu í 
la impor tanc ia de conocer los pr incipios y le
yes capitales de la lengua, no es en manera a l 
guna para reducir el objeto de su e n s e ñ a n z a al 
conocimiento de esas leyes y pr inc ip ios , no es 
porque entendamos que semejante conocimien
to equivalga á la poses ión del i d ioma ; antes 
bien, como M r . Brea l af i rma, hablar es un ar
te , y no se adquiere, por consiguiente, sin 
aprendizaje p r á c t i c o , que p e r m i t a dominar los 
medios y recursos de que disponga, y los proce
dimientos y formas adecuadas para su apl ica
c ión l e g í t i m a ; sin un ejercicio cont inuo, sin un 
aná l i s i s frecuente, que fami l ia r ice al a lumno 
con el mayor n ú m e r o posiblede palabras, y con 
las distintas formas en que deben emplearse, y 
las diversas relaciones en que han de unirse, se
g ú n las exigencias de la e x p r e s i ó n . Pero la es
t ruc tura de todas las palabras y la cons t i tuc ión 
de todas las oraciones y frases de una lengua 
obedecen á ciertos pr inc ip ios comunes y se so
meten á ciertas leyes generales que deben servir 
de gu ía y precedente para el e x á m e n y explica
c ión especial de cada una; y precisamente por 
esto, y para tal fin, se exige conocer los unos y 
las otras, para o^xtsz. apliqueni ese anál is is p r á c 
t i co del i d i o m a , que f a m i l i a r i z á n d o n o s con sus 
diversos signos, formas y modos de e x p r e s i ó n , 
viene á ser c o n d i c i ó n i r remis ib le para su em
pleo a r t í s t i co . Apl icados á este fin t ienen un va
lo r innegable, y son de una necesidad evidente; 
pero si se dejan de aplicar , si no se u t i l i z a n en 
el anál is is mencionado, como medios é ins t ru
mentos, reguladores y gu ías para la in terpre ta
c ión á intel igencia de palabras, frases y p e r í o 
dos, entonces s e g u i r á n siendo p r inc ip ios , pero 
pr incipios sobre los cuales nada se levanta; con
t i n u a r á n siendo medios, pero medios que no 
cumplen su fin; s e r á n siempre instrumentos, 
pero instrumentos que no se usan; en resumen: 
no p e r d e r á n ninguna de sus cualidades, pero 
q u e d a r á n e s t é r i l e s . 

O b v i o es esto, mas no por eso m é n o s nece
sario deci r lo , toda vez que con frecuencia se ha 
o lv idado . 

( i ) Conférence$pédagogiques , p. 54. 

L a e n s e ñ a n z a de la lengua tiene un doble 
c a r á c t e r ; ha de ser t e ó r i c a y p r á c t i c a á la par; 
y lo segundo m á s que l o p r i m e r o , si se admite 
que á u n los pr incipios y leyes, que han de ser
v i r de guía en el anál is is p r á c t i c o del i d i o m a , 
un n i ñ o no puede llegar á conocerlos sino m e 
diante la p r á c t i c a misma, merced á ese mismo 
aná l i s i s , es decir, empezando por descubrirlos 
en algunos de los casos á que se aplican, para 
aplicarlos el de spués á todos los semejantes, 
pero nunca como fruto de una expos i c ión pu ra 
mente t e ó r i c a y abstracta. . 

[Cont inuará) 

E N S A Y O S O B R E L O I N F I N I T O 
DE DON ANTONIO PORTÜONDO 

Por el Prof. D . E . Jimenex. 

(Conclusión) 

Pero, considerando, á la inversa , conocida 
su velocidad en cada instante , un mov imien to 
no informe quedarla determinado, puesto que 
se p o d r í a ha l lar la l o n g i t u d r ecor r ida en un i n 
tervalo dado de t i e m p o , ó el t iempo empleado 
en recorrer una longi tud dada. Basta para esto 
observar que la l o n g i t u d recorr ida en un t i em
po dado, y son palabras del Sr. Por tuondo , 
es la suma de las longitudes que corresponde
r í a n á los intervalos en que q u i s i é r a m o s des
componer este t iempo. E n el supuesto de que 
el n ú m e r o de estos i n t é r v a l o s sea inf ini tamente 
grande ó indefinidamente creciente, la long i tud 
recor r ida en un t iempo dado es la suma de 
los sumandos inf ini tamente p e q u e ñ o s ( A s ) , en 
n ú m e r o inf in i tamente grade {n) que correspon
d e r í a n á i n t é r v a l o s inf in i tamente p e q u e ñ o s de 
t iempo ( A t ) . L a d e t e r m i n a c i ó n de este l i m i t é 
es el objeto del cálculo de las cuadraturas (así se 
l lama propiamente por su fin ú integral). Mas 
¿cómo se de termina t a l l ími te? Conociendo la 
velocidad ó sea la fluxión de la función dada, 
es tá conocida la d i ferencia l v . h . t . po r la que 
sustituiremos la inf ini tamente p e q u e ñ a A J ; y 
con esta sus t i t uc ión el p roblema se convierte 
en el de ha l lar e l l ím i t e de los diferentes su
mandos v . A t . L a r e so luc ión de este problema 
se l l ama integración. 

A d e m á s del ejemplo t r a s c r i t o , que nos ha 
pe rmi t i do dar á nuestros lectores una ligera 
idea del ar t i f ic io fecundo del Cálculo^ pone el 
Sr. Por tuondo otros dos: el de la longitud de una 
linea cualquiera, y el de los contactos de diversos 
ó r d e n e s : ambos con el mismo fin de encarecer 
la impor tanc ia y trascendencia de la cantidad 
en su l leno concepto de inf ini tes imal . 

Final iza el l i b r o del Sr. Por tuondo con una 
nota muy digna de encomio, en la cual estudia 
este autor la r a z ó n de dos funciones que se anu
lan ó se hacen infinitas (hablando abreviada
mente) para un valor par t icu lar de su var iable . 
Esta var iable , independiente, puede tener l í 
m i t e , ser inf in i tamente p e q u e ñ a ó ser i n f in i t a 
mente grande; y en cada una de estas tres su-
na&iciones considera los casos en que el orden 
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de la f u n c i ó n - d i v i d e n d o sea i g u a l , mayor ó 
menor que el de la f racc ión d iv isor . 

Para estudiar la pr imera , d á á la variable la 
forma a - { - u , siendo u inf in i tamente p e q u e ñ a , 
y desarrolla, por la f ó r m u l a de T a y l o r , las dos 
funciones de la r a z ó n propuesta; en la segunda, 
cuando las dos funciones son inf in i tamente pe
q u e ñ a s , al mismo t iempo que su var iable , usa 
el desarrollo de Mac lau r in ; y la tercera se re 
fiere á la segunda, designando por 1 : u \a. v a 
r iable inf in i tamente grande. E n cuanto á la 
r a z ó n de dos funciones inf ini tamente grandes, 
admi t iendo que sean r e c í p r o c a s de estas fun
ciones otras dos infini tamente p e q u e ñ a s , la 
cues t ión se convier te en la que á estas ú l t i m a s 
se refiere. Y as í , en efecto, mediante las fun
ciones inf ini tamente p e q u e ñ a s y sus derivadas 
expresa las funciones infini tamente grandes y 
las suyas. E n todos los casos distingue minuc io 
samente los ó r d e n e s y los valores de las can t i 
dades infinitesimales para l l e g a r á los resultados 
correspondientes: ó r d e n e s y valores que, como 
dice con verdad el Sr. Por tuondo, no t o m a n 
en cuenta los m á s conocidos autores con tempo
r á n e o s . 

A pesar del gusto con que hacemos este t ra
bajo, no nos atrevemos á prolongarlo m á s , no 
sea que, sin saberlo, publiquemos una segunda 
e d i c i ó n , empeorada seguramente, del l i b r o del 
Sr. Por tuondo. N o somos competentes para 
asegurar que este a u t o r , á quien personalmente 
no tenemos el gusto de conocer, haya tenido e l 
acierto de l levar á los esp í r i tus el concepto cla
ro y cabal de la cantidad in f in i t e s ima l , de la 
verdadera cantidad m a t e m á t i c a en la p l en i tud 
de la pa labra , y de fijar la s i t uac ión de esos 
elementos infini tos, de los que, según Ca rno t , 
siempre tuvieron los m a t e m á t i c o s ideas i m p e r 
fectas, y los cuales ya presentan como verda

deras cantidades (f ini tas) , ya son tratados como 
ceros en absoluto, pareciendo, por su e q u í v o c a 
s igni f icac ión , como mediadores entre la mag
n i t u d y el cero , entre la existencia y la nada. 
T a m p o c o llevaremos nuestra alabanza hasta el 
punto de af i rmar que el Sr. Portuondo haya es
tablecido sobre bases absolutamente admit idas 
por todos los filósofos m a t e m á t i c o s el Cálculo 
infoútesimal , y deslindado m e t a f í s i c a m e n t e el 
in f in i to relat ivo y el in f in i to absoluto, po r lo 
que al objeto propio de la Ciencia m a t e m á t i c a 
se refiere. 

Pero lo que sí afirmamos, sin estar libres de 
e r ro r , es que en el l i b r o del Sr. Por tuondo hay, 
en el terreno filosófico, datos para obl igar a l 
lector á i n q u i r i r hasta donde pueden a r m o n i 
zarse la cantidad finita y la re la t ivamente i n f i 
n i t a , y la impos ib i l idad y la pos ib i l idad del i n 
finito absoluto dentro del concepto de la C i e n 
cia m a t e m á t i c a . Y , ya dentro de la esfera par
t icu lar , f o r m a l , de esta C ienc ia , indudable 
mente los lectores del l i b r o que anunciamos 
v e r á n reunidas en pocas hojas leyes que es t án 
por muchos l ibros diseminadas, y que dan no 
poco que pensar á u n á los que no son p r i n c i 
piantes en el estudio de aquella; que para estos 
son misterios, por largo t iempo indescifrables, 
los s ímbolos que explica y esclarece at inada
mente el Sr. Por tuondo. Y dicho se e s t á que 
así nos parece á nosotros, i n h á b i l e s para t ra tar 
asuntos t an á r d u o s y controver t idos ; pero m u y 
ganosos de que todas las personas ilustradas de 
nuestro p a í s , que no son hoy tan pocas, se d e d i 
quen á leer, estudiar y propagar, haciendo á sus 
autores cumplida jus t i c ia , obras apreciables, 
como la que acaba de dar á la estampa el s eño r 
Por tuondo , y hemos tenido la audacia m á s de 
anunciar que de cr i t icar nosotros, en su bene
volencia confiados. 

Ftsetai cénts. 

P R E S U P U E S T O D E 1879-80 
C U E N T A G E N E R A L D E G A S T O S 

C A P I T U L O I 

P e r s o n a l administrat ivo 

ARTICULO I0.—PARRAKO l."—Relación nüm. 1.—Secretaría 3.43o,oo1 
—- PÁRRAFO 2 . 0 — i ^ c / o n Ttów. 2.—BOLETÍN '. 275,00] 

D e p e n d i e n t e s 

— PÁRRAFO 3,"—-Relación nüm, 3,—Personal subalterno 3.352,5o 

P e r s o n a ! facultatlTO 

ARTICULO 2."—PÁRRAFO I ."—Relación niim. 4 .—Direcc ión 800,00 

S a l a de e s t u d i o 

— PÁRRAFO 2.''—Relación nüm, 5.—Profesores 800,00 

P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
1,810,00 

TOTAL 

F t u t a i tlnli. 

6.o57,5o 

4.210,00 
PÁRRAFO 3.°—Relación nüm. 6.—Profesores 

P r i m e r a ñ o de l a S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
PÁRRAFO 4.0—iv<?/íicion «KW. 7.—Profesores 800,00J 

S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
NOTA.—/?e/adoH nüm. 8.—Sobrante de matrícula repartido entre los demás 

Profesores 2.920,00 2.920,00 

Suma y sigue 13.187,50 i3.187,50 
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Sumas anteriores 
C A P I T U L O I I 

. l l a t c r i a l a d m i n i s t r a t i v o 
ARTICULO I,"—PÁRRAFO 1.0—Relación núm. 1.—Secretaría 

— — Relación núm. 2. —Gastos extraordinarios. 
— — Relación núm, 3.—Para atenciones del año anterior 
— PÁRRAFO 2°—Relac ión man. 4.—Reparación y compra de menaje 
— — Relación núm. 5.—Alquileres y contribución 
— — Relación núm. 6.—Para entretenimiento, alumbrado y cale

facción 

B o l e t í n 

— PÁRRAFO 3."—Relación núm. 7.—Para los 24 números, suplementos y fajas. 

M a t e r i a l f a c u l t a t i v o 

ARTICÜLO 2.0—PÁRRAFO ÜNICO.—Relación núm. 8.— Para entretenimiento de todas las 
enseñanzas 

— — Relación núm. g.— Para entretenimiento y compra en la 
Escuela 

— — Relación núm. 8.— Gastos extraordinarios y donativos 
con destino fijo 

13.187,50 13.187,50 

1.150,42' 
200,00 
222,75 
243,36 

6.342,28 

876,25, 

9.075,06 

2.450,25 2,450,00 

6.296,93 

5.824,67 

í 

TOTAL GENERAL 30.969,74 30.969,74 

Madrid so de Mayo de 1880.—El Secretario, H . G i n e r . — Y . " B . 0 — E l Presidente, 5. Moret. 

A P É N D I C E 

C A P I T U L O I 
P e r s o n a l 

ARTICULO i*.—PÁRRAFO I.0—Secretaria 
— PÁRRAFO 2."—BOLETÍN 
— PÁRRAFO 3.°—Personal subalterno 

P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
ARTICULO 2.0—PÁRRAFO ÚNICO.—Profesores 

C A P I T U L O I I 

m a t e r i a l a d m i n i s t r a t i v o 

ARTICULO I."—PÁRRAFO I."—Secretaría 
— PÁRRAFO 2°—Reparación y compra de menaje 
— — Para entretenimiento, alumbrado y calefacción 
—• PÁRRAFO 3.°—Para números, suplementos y fajas 

M a t e r i a l f a c u l t a t i v o 
ARTICULO 2°—PÁRRAFO ÚNICO.—Para entretenimiento enseñanzas . 

400,00 
25,00 

23o,00 

200,00 

324,27) 
164,25! 
157,561 
15o,ooJ 

23,38) 

655,oo 

Gastos extraordinarios y donativos con destino fijo 1.215.75J 

796,08 

I .239, i3 

TOTAL. 2.090,21 2.890.21 

R E S U M E N 
Piletas cénls. 

Importan los gastos hasta 20 de Mayo 30.969,74 
Idem desde 21 Mayo á 3o Junio 2.890,21 

TOTAL 33.859,95 

Madrid 3o de Junio de 1880.—El Secretario, H , G i -
ner — ' S r . a Q . * — E l Presidente, S , Moret. 

E X C U R S I O N E S I N S T R U C T I V A S 

AGOSTO 

225 D i a 15*—Profesor Sr, Sama.—Excur
sión ar t í s t ica a l Escorial .—Vcase e l programa 
de la e x c u r s i ó n 189. 

L I B R O S R E M I T I D O S 

Instituto de Vi to r ia .—Memor ia del curso de 
1878 á 7 9 . — V i t o r i a , 1880. 

Société pour Vetude des questions d''enseignement 
s e c o n d a i r e . — P a r í s . — B u l l e t i n de J u i l l e t , 1880. 

Velada literario-musical celebrada en e l Teatro 
de Rojas e l dia 12 de Junio de 1880 para solemni

za r la distribución de premios á los alumnos de^ 
Centro de artistas é industr iales .—Toledo, 188o-

Antiquarisches Büche r l age r von K i r c h h o f f et 
W i g a u d . — I n L e i p z i g . — Mazienstrasse, 7 . — 
1 M a r c k . 

Boletin del Ateneo Barcelonés, A b r i l , Mayo y 
Jun io .—Barce lona , 1880. 

Estudios físicos por D . Eduardo Lozano.— 
Tomo I I . — T r a t a d o d e a c ú s t i c a . — M a d r i d , 1880. 

C o n t i n ú a la l ista de la suscricion abierta para 
enviar á un Profesor de la Institución á estudiar 
las escuelas de Suiza, Bé lg ica y P a r í s , y á re 
presentarla en el Congreso de Bruselas. 

Suma anterior 2.338,50 

D . Eustaquio Salto 5 
Sr. Marques de Sardoal 25 
D . J o s é M a r í a L o r e d o 5 

TOTAL 2 . 3 7 3 , 5 ° 

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


