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LA VIDA CIENTÍFICA EN LA ESPAÑA GODA, 

por D . Eduardo P é r e z Pujol . 

( C o n t i n u a c i ó n ) (1). 

E S P A Ñ A G O D A . 

X I . 

Puesto que de signos l i terar ios hablamos, 
ocas ión es de manifestar que, s egún parece, se 
olvidan en este t i empo las que San I s idoro l l a 
maba notas vulgares, y nosotros l l a m a r í a m o s 
signos es t enográ f i cos de los romanos. 

Se usaban estas notas, s e g ú n las Et imologías , 
como se emplean hoy por los t a q u í g r a f o s , r e 
u n i é n d o s e algunos /iíraríi para copiar á la vez 
las arengas p ú b l i c a s ó los discursos jud ic ia les , 
y d iv id iendo entre los copistas el discurso por 
intervalos, para seguir con los signos escritos la 
rapidez de la palabra ( 2 ) . Pero San I s idoro , 
que, como hemos d icho en otras ocasiones, 
marca perfectamente en su l i b r o la d ivers idad 
de t iempos, para d i s t i n g u i r l o que existia en el 
suyo y lo que fué propio de los antiguos, dice 
t e rminan temente : « N o t a r u m usus erat,-» seña l 
i n e q u í v o c a de que en sus dias no se empleaba 
ya las notas que hablan usado los romanos. Y 

(1) V é a s e el n ú m e r o 190 del BOLETÍN. 
(2) I . — «Vulgares notas Ennius primus mil le et centum 

invenit . Notarum usus erat, ut quidquid pro concione, aut 
in judici is diccretur, l ibrari i scriberent complurcs simul 
astantes, divisis inter se partibus, quot quisque verba, et 
quo ordine exciperct. Romae primus Tul l ius T i r o , Cice-
ronis libertus, comentatus est notas sed tantum praeposi-
t i o n u m . » 

2 . — « P o s t e u m Vipsanius, Philargius et Aqui la , libertus 
Maecenatis. Dcinde Séneca contracto o m n i u m , digesto-
que, et aucto numero, opus effecit i n quinqué mi l l i a . E t i -
mologiarum, l i b . 1, cap. x x n . De Not i s , t o m . i r r , pá
gina 36. Edic. de Aréva lo .» 

es natural que así sucediera, porque n i las de
liberaciones adminis trat ivas de la curia m u n i 
c ipa l , subordinada á los b á r b a r o s — ú n i c o resto 
de la vida p ú b l i c a romana ,—ni los debates en 
los ju ic ios presididos por el conde ó v ica r io 
godo, podian ofrecer modelos de elocuencia 
que merecieran ser recogidos y conservados por 
las notas t aqu ig rá f i cas ó vulgares. 

X I I . 

L a indus t r ia de escribir los l ibros en la Es
p a ñ a g ó t i c a , como la vida c ien t í f ica á que ser
via de ins t rumento , fue el mismo arte de la l i 
b r e r í a que hemos visto en los ú l t i m o s t iempos 
del I m p e r i o romano, si bien en decadencia, y 
ejercido en gran parte por el clero de las ig le 
sias y de los monasterios. 

N o d e s a p a r e c i ó , sin embargo, n i como i n 
dustr ia servil , n i como industr ia l i b r e . 

U n a i n d i c a c i ó n del Fuero-Juzgo que, á p r o * 
pós i to de escrituras de los ascendientes, scrip-
turis parentum, habla de los scriniis domesticis en 
que se guardaban los instrumenta chartarum (1), 
al dar á conocer de este modo el a rch ivo , como 
d i r í a m o s en nuestro actual lenguaje, de las ca
sas ilustres, de las familias acaudaladas de an
tigua y noble ascendencia, el escritorio en que 
se guardaban los t í t u lo s de propiedad de aque
llos opulentos s e ñ o r e s , hace sospechar que estos 
t e n d r í a n siervos letrados con el encargo de 
custodiar tales papeles; así como las cartas d e l 
duque Claud io de que quedan noticias, y las 
del conde Bulgaran que a ú n se conservan ( 2 ) , 

(1) « C u m de cujuslibet scripturis parentum... quas de 
rebus sibi debitis patuerit esse conscriptas, fuerit exorta 
contentio... ille qui hanc scripturam renuit accipere, co-
gatut jurare se... veram esse nescire... Post hace quaerenda 
sunt ab utrisque partibus in scriniis domesticis instrumenta char
tarum, u t contropatis... subscriptionibus... possit agnosci, 
u t rum habeatur idónea . . Si in domesticis scriniis scripturac 
auctoris repartae nonfuer in t . . . i l l equiscr ip turamprofer t . . . 
alias auctoris procuret i n q u i r e r e . » - F u e r o - J u z g o , l ib . rr , 
t í t . v , ley 16, Recesvinto. 

(2) De las cartas de San Isidoro y del pontífice San 
Gregorio I I I Magno, se deduce que el duque Claudio te
nía correspondencia con uno y otro. 

Las cartas del conde Bulgaran han sido publicadas en 
parte por los anotadores de Mariana, los Sres. Blasco y 
Noguera, en la edición de la Historia de España hecha en 
Valencia en 1783 á 1785, tom, rr, pág. 547. 
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sin contar las de los reyes Sisebuto, Chindas -
v i n t o y Reccsvinto ( i ) , dejan suponer que los 
séniores y los senadores hispano-godos, como 
los senadores romanos, t e n d r í a n t a m b i é n entre 
sus siervos secretarios ab epistolis; y parece por 
tanto que no h a b í a n de faltarles siervos l i b r a -
r i i , scriptores, para la copia y c o n s e r v a c i ó n de 
los l ibros en sus bibliotecas. 

E l clero, tanto secular como regular, es quien 
toma una parte m u y activa en la copia de l i 
bros, en el arte de la l i b r e r í a , ya para sur t i r 
las bibliotecas de las iglesias y monasterios, ya 
para la e n s e ñ a n z a de sus alumnos. 

San B r a u l i o de Zaragoza pedia á T a j ó n los 
C ó d i c e s de San Gregor io , o f r e c i é n d o l e copiar
los y devo lvé r se los en el plazo que le fijase ( 2 ) . 
Estos C ó d i c e s de San Gregor io , a ú n no cono 
cidos en E s p a ñ a , son los que el mismo T a j ó n 
habia ido á copiar á Roma per orden de C h i n -
d a s v i n t ó ( 3 ) . San Fructuoso pedia á San B r a u 
l i o diez collationes de San Casiano (4) . E l mis 
mo San B r a u l i o encargaba al abad y p r e s b í t e 
ro F r u m i n i a n o la copia de un comentar io al 
a p ó s t o l ; y por lo visto F r u m i n i a n o debiera ser 
el copista l ibrar ius de San Brau l io , pues en la 
misma carta le enviaba dinero para comprar 
pergamino, no pudiendo r e m i t i r l e las membra
nas que le pedia ( 5 ) . E l monje San V a l e r i o 
copiaba l ibros para su propio uso y para ense-

(1) Las cartas de Sisebuto se encuentran en el t. v n 
de la España Sagrada, apend. iv, pág. 309 y siguientes, 2.» 
edición. 

De las cartas de San Braulio publicadas en la España Sa
grada, t. xxx; la xxxi, xxxin y xxxvrr van dirigidas á 
Chindasvinto; la xxxn contiene una contestación del rey; 
la xxxvrn y la XL son de San Braulio á Reccsvinto, y la 
xxxix y la XLI son respuestas de éste. 

(2) « P e t o . . . ut mihi Códices Sancti Papae Gregorii 
inespositos, qui needum in Hispania crant, tuoque studio 
ct sudore de Roma huc sunt delati, ad transcribendum 
otius mittas... Crcdat mihi certe charitas tua, Códices 
istos remittam, quo tempere institueris.»—Epístola XLII 
Braulionis ad T a j u m , Esp. Sagr., t, xxx, pág. 382. 

(3) «Hic (Chindasvinthus) Tajonem Caesaraugusta-
num Episcopum... amicum scripturarum, Romam ad suam 
petitionem pro residuis libris Moralium navaliter porrigit 
dest inatum. . .» Isidori Pacensis Chronicon, n ú m , 13, 
/ E r a D C L X X X , Esp. &gr. , t. virr, pág. 288. 

E l viaje de Tajón consta además, con otros detalles, en 
la carta que escribió á San Eugenio, y se halla al frente de 
las Sentencias en la Esp. Sagr., t. xxxr. 

Los primeros libros de los Moralia, comentario al libro 
de Job, se poseian en España desde el tiempo de su autor, 
quien los habia enviado á su amigo San Leandro por me
dio del presbítero Probino.—San Gregorii, Fpíst. x u x , 
Indict. x r n , t. 11, pág. 778, San Grcg. Opera, odie, 
de 1705. 

(4) «Suplex suggero, ut pro mercede tua de Collatio-
nibus Casiani vita Sanctorum vivorum Honorati atque 
Germani, beatissimi novi Aemiliani, pusillitati nostrae 
vestra largitate faciatis atribuí.»—Epíst. XLIII, Fructuosi 
ad Braulionem, Esp. Sagr., t. xxx, pág. 384. 

(5) «Membrana nec nobis sufficiunt, ct ideo ad di-
rigendum vobis defficiunt, sed pretium direximus, unde si 
jusseritis, comparare positis. Istum Apostoli commenta-
rium, quem direximus, diligenter legite prius, et inordine 
constituite, et quia diversorum opiniones ctiam ad aures 
habet conscriptas... in corpore contexite.» — Braulionis ad 
Fruminianum, Epíst. xr.iv, lugar cit., pág. 337. 

ñ a n z a de sus d i s c ípu los (1); y él mismo nos da 
not icia de o t ro monje l lamado M á x i m o , / ¡ b r o -
rum scriptor (2 ) . Estas indicaciones sueltas, y 
pertenecientes á tan dis t intos lugares, en m e 
dio de la escasez de noticias de la é p o c a , de
muestran la impor tanc ia que la Iglesia daba á 
la copia y , como veremos, á la c o n s e r v a c i ó n de 
los l ibros . 

Mas no por esto se crea que d e s a p a r e c i ó la 
indus t r ia l i b r e de copiar manuscritos. H a b i a 
de encontrarse la l i b r e r í a en el estado de de
cadencia propia del t i empo, con tanto mayor 
mot ivo , cuanto que en el p e r í o d o de esplen
dor de las letras romanas, los copistas de las 
provincias no alcanzaban la p e r f e c c i ó n que los 
de Roma; y así se despachaban en aqué l l a s los 
ejemplares incorrectos que en la capi ta l no te
n í a n salida. E n tal estado de i m p e r f e c c i ó n y 
decadencia retrata San B r a u l i o el arte de la 
l i b r e r í a y los l ibreros de la E s p a ñ a G ó t i c a , cuan
do, al devolver Reccsvinto un C ó d i c e que le 
habia r e m i t i d o para su c o r r e c c i ó n , se queja de 
que estaba tat l tU obrutus negligehtiis scribarum, 
ut v i x reperiatur sententia, quae ernendari non de-
b ía t , Y Reccsvinto, al contestarle, le da gracias 
por haber purgado el l i b r o de las putredines ac 
v i t i a scribarum, de los defectos debidos á las 
ineptias l ibrariorurn (3 ) . 

L a ley del Fuero-Juzgo, que tasa en 400 só
lidos el valor de cada ejemplar del mismo C ó 
digo (4) , confirma la existencia de la indus t r i a 
l ib rera ejercida por la clase l i b r e . Cla ro es que 
la tasa sólo podia referirse á los l i b r n r i i , biblio-
polae que t e n í a n por oficio la copia y venta de 
l ib ros , probablemente en tiendas, tabernae, 
abiertas al p ú b l i c o como en el p e r í o d o roma
no. Son de notar en la ley las palabras hunc co-
dicem ad instar hujus operis interioris, exterioris-
que editum, porque confirman en esta é p o c a la 
existencia de verdaderas ediciones manuscritas, 
serie de ejemplares confeccionados con igua l 
dad por los l ib re ros ; y esta igualdad se exige, no 
solo en lo i n t e r io r á los correctores en cuanto al 
texto, sino que se impone t a m b i é n en lo ex te 
r i o r en cuanto á la cubier ta á los glutinadores. 

(1) Hablando San Valerio de su discípulo Saturnino, 
dice: «egrediens, per noctem carrigavit asinum... de libro-
rum "volumina, quoúpsi soneto altarlo conscripseram, vel cetera... 
et ductus cst ab inimico capt ivus .»—Díví Valerii Narra-
tiones, §. 58, Esp, Sagr., t. xvr, pág. 411. 

E l mismo, en el § . 45, pág. 403, dice: « C u m . . . quen-
dam Bonosum filium enutrírem ct illi pro eruditio/i/w-
cipuum conscripsissem libelum.» 

(2) L u g . c i t . , § . 17, pág. 379. 
(3) Epísts . xxxvm y xxxix, Esp. Sagr., t. xxx, pági

nas 374 y 375. 
(4) « U t dispendium temperari possit emptoris, id. . . 

sanctione discernitur legis: ut quicumque /¡une codtcem ad 
instar liu;us operis i>!teriorisf exteriorisque editum constiterít ve-
numdari, non amplius quam cccc solidorum numerum ac-
ciperc venditori, vel daré licebit e m e n t i . » — L e y 22, lib. v, 
título rv, Fuero-Juego. — L a elevación de este precio se ad
vierte sin más que tener en cuenta que el homicidio de un 
ingenuo estaba tasado en 500 sueldos, y 250 valia un l i 
berto.—Ley 16, lib. vrn, t ít . iv. 
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Por l o d e m á s , la indus t r ia de la l i b r e r í a se 
encuentra organizada en esta é p o c a del mismo 
modo que en los ú l t i m o s t iempos del imper io 
romano. San Is idoro dist ingue ahora, como en
tonces, los Ubra r i i , scribae, billiopolae que co
piaban l ibros nuevos y viejos, de \o% ant :quar i i , 
que solamente t r a s c r i b í a n ó restauraban los an
tiguos ( l ) . 

L a palabra l ibro t iene ahora como en Roma 
un sentido general ; pero, contrapuesta á codex, 
significa l i b r o de un solo vo lumen ( 2 ) , m i e n 
tras que codex se refiere á una obra compuesta 
de varios l ib ros . A s í lo expl ica San I s ido ro y 
lo confirma el uso. T a j ó n d e c í a de los c a p í t u 
los de sus Sentencias, que estaban in quinqué 
libellis discreta uno codicis t ex iu conclusa (3 ) . Co
dex se l lama la c o l e c c i ó n de c á n o n e s (4 ) y Co
dex se l l ama el Fuero-Juzgo en la ley antes 
citada, que por cier to usa t a m b i é n la palabra 
liber t n su sentido general (5). 

Los l ibros que formaban un codex segu ían 
g u a r d á n d o s e en una caja ó bolsa adecuada; y 
así San Fructuoso, que viajaba con sus l ib ros , 
llevaba sus códices i n inarsupiis (6 ) . 

Se d i s t i n g u í a de igual modo el volumen ( 7 ) , 
ro l lo , del tomo formado de h o j a s , / ¿ / w ( 8 ) , so
brepuestas y cosidas por el canto. San V a l e r i o , 
T a j ó n y otros escritores usan frecuentemente 
la palabra volumina. E l discurso del rey en los 
Conci l ios de T o l e d o se l lamaba casi siempre 
el tomo regio ( 9 ) . 

(1) «Librar ios (constat) ante bibliopolas dictos. L i -
brarii autem, iidem et an t iquar i i ; sed l ibrar i i sunt qui 
nova et vetera scribunt, antiquarii qui tantummodo vele
ra .»— Ettmolog., l i b . v i , cap. x i v , n ú m . I.0 

(2) «Codex mul to rum l ibrorum est: liber unius volu-
minis. E t dictus codex... a caudicibus arborum.. . quod in 
se mu l t i t ud incm l ibrorum, quasi ramorum c o n t i n e a t . » — 
Etimo/og.y l i b . vr , cap. x i i i , n ú m . 1. 

(3) Scntentiarum l ib r i v , Fraefatio ad Quir icum Bar-
cinonensem A n t i s t i t e m , n ú m . 4. Esp. & g r . , t . xxx r , pá
gina 171, 2.a edic, 

(4) «Diaconus alba indutus cod'tcem canomm i n m é d i u m 
proferens, capitula de conciliis agendis p r o n u n t i e t . » — 
Concilio iv de Toledo; can. 4. Formula Synodi C o l l . 
Can. Eccles. H i sp . Co l . 366, edic. de la Biblioteca de 
Madr id . 

(5) L a ley 22, l ib . v , t í t . i v , Fuero-Juzgo, citada an
tes, lleva este epígrafe: uQuo praesens iiber debeat compa
ran pre t io .» 

(6; ((Quod ommes códices sui (Fructuosi) i n aquam 
caecidissent... i l l e . . . ejeci de marsupiis... precepi... sed ita 
reperit s i cos . . . »—San Fructuosi V i t a a Divo Valerio cons
cripta, n ú m . 13, Esp. Sagr., t . x v , pág. 458. 

(7) « V o l u m e n liber est a volvendo.»— Etimolog., v i , 
XIII , 2. 

(8) ((Folia autem l ibrorum appellata, sive ex s i m i l i t u -
dine foliorum arborum...»—Etimolog., x i , x i v , 6. 

(9) E l Concilio v m de Toledo que dice primeramente: 
«accepto / iws»; añade después: «reserato dein volumine temí 
{involuto tomo, otro ms).)) —Prefacio del C o n c , col . 402 de 
la Col . Can. , c i t . 

Pero los Concilios siguientes dicen solamente tomo. 
((Tune suscepto tomo,» Conc. x n , pref., col . 487, l u g . c i 
t ado .—«Suscep to tomo... hoc'mtomi a l l i ga t i one inven imus ,» 
Conc. XIII , pref., col . 510 .—«Obla tum tomum... haec in 
jam dict i tomí complícatione i nven imus .» Conc. xv , pref., 
col. 538.—Nótese la palabra comp/icathnc] luego el tomo 
estaba plegado, no enrollado.— «(¿uem tomum... ejusdem 
tom't se r iem.» Conc. x v i , co l . 558. — «Towwn obtuli t . . 

E l papel, charta, y el pergamino, membrana, 
sigue siendo la mater ia del vo lumen y del 
tomo. 

San Is idoro manifiesta que el papel era la 
capa i n t e r i o r del papyrus de E g i p t o , y r e cono 
ce en el las mismas clases poco m á s ó menos 
que se r e c o n o c í a n en R o m a : I . * , la Augusta, que 
l lama t a m b i é n Regia; 2.a, L iv iana , t o d a v í a en 
honor de L i v i i ; 3.*, Hierat ica, por su apl ica
c ión á los l ibros sagrados; 4.a y 5.a, Taeniot i -
ca y Saitica, por el lugar donde se fabr icaban; 
6.1, Corneliana, por el nombre del prefecto para 
quien se c o n f e c c i o n ó p r i m e r o ; y 7 / , Emphore-
tica, destinada á envolver (1). E l Fuero-Juzgo, 
en el t í t u l o De Scripturis Val i tu r i s (2) , habla 
siempre de chartae, lo cual ind ica que los d o 
cumentos j u r í d i c o s se e x t e n d í a n sólo ó p r i n c i 
palmente en papel, no en pergamino . 

D e tres colores se usaba el pergamino s e g ú n 
San I s i do r o : blanco, como lo es na tu ra lmen te ; 
amar i l lo , propiamente azafranado, ya para t e m 
plar la a c c i ó n de la luz , ya para que no se m a n 
chara tan f á c i l m e n t e ; y de color de p ú r p u r a 
para hacer resaltar los caracteres de oro y de 
plata con que en él se e sc r ib í a (3), precisamen
te como se ve, s e g ú n hemos d icho , en el Codex 
Argenteus escrito en I t a l i a bajo la d o m i n a c i ó n 
de los ostrogodos ( 4 ) . 

Y a el pergamino debia ser escaso. E n la car
ta de San B r a u l i o á F r u m i n i a n o , que á n t e s he
mos ci tado, le r e m i t í a d inero para comprar 
membranas, porque no bastaban para sus nece
sidades las que poseia ( 5 ) . L a escasez d e b i ó 
c o n t r i b u i r á que los l ibreros de esta é p o c a 
practicaran la costumbre de los l ibreros roma
nos de raspar y borrar los pergaminos de l ibros 
viejos para escribir en ellos l ibros nuevos. N o 
poseemos n i n g ú n palimpsesto de la E s p a ñ a g ó t i 
ca; no es e x t r a ñ o , porque con k i nvas ión m u 
sulmana desaparecieron casi todos los m o n u 
mentos l i terarios de aquella é p o c a ; pero a ú n 
es posible que entre los pocos pergaminos que 

tomum ipsus reservari praecepimus .» Conc. x v i f , colec
ción 587. 

«Tomi -vero,—decia San Isidoro como se ve en el caso de 
los Concilios, — i d est l i b r i , majoris sunt d i spu ta t ion i s .»— 
Etlmolog., l ib . v i , cap. v m , Degeneribus opusculorum, n ú 
mero 2. 

(1) Etimolog.. l i b . v i , cap. x , De Chartis. Aunque de 
la Corneliana nada dice P l in io , que marcaba las otras seis 
clases de papel como San Isidoro, consta su existencia des
de la época romana en Diosi y otros autores, s egún A r é -
valo, el erudito anotador de San Isidoro en la edición c i 
tada de Lorenzana, t . i n , pág . 257, nota 5. 

(2 ) L i b . 11, t í t . v . 
(3) Etimolog., l i b . v i , cap. x i . De Pergamenis, 
4, — « M e m b r a n a autem aut candida, aut lú tea , aut pur

purea sunt. . . Lu teum membranum bicolor est: quod a con-
fectore una t ing i tu r parte, id est c roca tu r .» 

5. — «Purpurea vero inf iciuntur colores purpureo: i n q u i -
bus aurum et argenthum liquescens patescat in l i tera .» 

2.— « R o m a e candida membrana reperta sunt: quod 
apparuit inhabile esse, quod et facile sordescant, aciemque 
legentium laedant .» 

(4) La edición citada de Uppst rom, Upsala, 1854, con
tiene el facsímile en color de una hoja del Codex. 

(5) Véase la nota 127. 
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quedan y los que l leguen á descubrirse, se lo
gre encontrar alguno cuya p r i m i t i v a escri tura 
aclare interesantes puntos h i s t ó r i c o s hoy d u 
dosos; y en tanto , no puede negarse entre nos
otros un uso corr iente en las d e m á s naciones. 

C o n t i n u a b a t a m b i é n la costumbre de escri
b i r sobre tablas de cera con el p u n z ó n ó stilo 
de hueso. L a fac i l idad de borrar lo escrito y de 
volver á escribir sobre la cera, h a c í a aplicable 
este medio á todos los objetos de i n t e r é s t ran
s i t o r io ; y por eso mismo se empleaba, se^un 
San I s idoro , para e n s e ñ a r á escribir á los n i 
ños ( i ) . 

E l escr i tor io , scrinium de un copista seguia 
f o r m á n d o s e del enlamo como en los t iempos 
romanos; pero San Is idoro a ñ a d e t e rminan te 
mente la p luma, penna, la p luma de ave con los 
puntos hendidos (2), como en nuestros t iempos 
se han usado generalmente hasta la i n t roduc 
c ión de las de acero. N o es necesario decir que 
el atramentarium, t in te ro , el scalprum para cor
tar c á l a m o s y plumas, y el stilo de p lomo ó de 
h ie r ro para rayar los renglones, completaban 
los instrumentos del scriba. A u n se ve en m u 
chos pergaminos de la Edad M e d i a la raya 
marcada por el stilo de h ie r ro , que en algunas 
partes casi dejaba cortada la hoja. 

X I I I . 

¿ E r a l ib re el derecho de rep roduc i r una obra 
por copias manuscritas ó era esta facultad pro
pia y exclusiva del autor como m a n i f e s t a c i ó n 
de su d o m i n i o sobre el o r ig ina l , de su propie
dad l i teraria? Y a hemos visto que entre los ro 
manos la propiedad de un l i b ro no e n v o l v í a 
i n t e r é s e c o n ó m i c o , sino m á s bien de honor y 
c o n s i d e r a c i ó n ; y claro es que en una é p o c a de 
decaimiento este derecho habla de tener m é -
nos impor tanc ia . Sin embargo, un pasaje de 
San Brau l io da á entender que sólo en el au
tor r e s id í a el derecho de publ icar una obra, 
como h a b í a sucedido s e g ú n hemos visto en 
R o m a . 

A l r e m i t i r el sabio obispo de Zaragoza al 
p r e s b í t e r o F r u m i n í a n o , hermano suyo, la vida 
de San M i l l a n que h a b í a escrito á sus ruegos 
le d i ce : meutn f u i t obedire, tuum er i t , si dignum 
probaberis, publicare (3). T é n g a s e en cuenta que 

(1) 1.—«Cerae literarum matrices, parvulorum nutri
ces... Graeci et Tusci primum ferro in ceris scripserunt, 
postea Romani jusserunt ne graphium ferreum quis ha-
beret.» 

2 . . . ftlnstitutum est ut ceram ossibus scriberent.— 
Etimolog., lib. v i , cap. Ix . 

(2) Instrumenta scribae calamus et ^enna... sed cala-
mus arboris cst, penna avis, cujus acumen in dúo dividitur.— 
Etimolog., lib. v i , cap. xiv. De librariis et eorum instru-
mentis, núm. 3. 

No es propia de nuestro objeto la cuestión de si los ro
manos usaron ya las plumas, como parece probado, aun
que el cálamo fuera el instrumento más común. 

(3) Liber de Vita S. AamBamt prof. Domino Frominia-
no, fol. 3 vuelto en las Fundaciones de San Benito, por el 
M . F r . Prudencio Sandoval, Monasterio de San Mil lan. 

este F r u m i n í a n o es probablemente el mismo 
p r e s b í t e r o y abad á quien San B r a u l i o encar
gaba la copia de un manuscr i to y r e m i t í a d i 
nero para comprar pergamino, y que t r a t á n d o 
se del abad de u n monasterio en que h a b í a 
buenos copistas, s i éndo lo sin duda él mismo, 
la a u t o r i z a c i ó n de San B r a u l i o era realmente 
como el permiso dado á un l ib re ro para hacer 
una e d i c i ó n manuscr i ta . 

N o ha de entenderse por esto que el dere
cho del autor impedia al poseedor de u n ma
nuscri to copiar lo por sí ó darlo á copiar. E j e m 
plos de lo ú l t i m o hemos presentado á n t e s ( r ) ; 
y no es de e x t r a ñ a r esta l ibe r t ad que nohab ian 
de coartar los autores cuando la propiedad 
era un derecho i m p r o d u c t i v o ; pero de todos 
modos las palabras de San Brau l io , apoyadas en 
los precedentes del p e r í o d o romano, dan á en
tender la diferencia que hay entre tal cual c o 
pia sacada pr ivadamente , y la p u b l i c a c i ó n , la 
e d i c i ó n manuscr i ta de un l i b r o , como la de sus 
propios ejemplares uniformes que supone, se
g ú n hemos d icho , el Fuero-Juzgo. Estas e d i 
ciones son las que necesitaban el permiso del 
autor ; y así se encuentra ya const i tu ido el ger
men d é l a propiedad l i t e ra r ia , á u n cuando só lo 
t e n í a por in s t rumen to el arte de la l i b r e r í a ma
nuscri ta . 

X I V . 

Repositio l ibrorum define San Is idoro la pala
bra Biblioteca (2 ) , t r a d u c i é n d o l a l i t e ra lmente 
del griego al l a t i n ; y estos vastos d e p ó s i t o s de l 
saber humano, puestos al alcance de todos en 
las numerosas bibliotecas p ú b l i c a s de las c i u 
dades romanas, hub ie ron de sufrir la general 
decadencia que en las letras produjo la i n v a 
s ión g e r m á n i c a . 

A l desaparecer las escuelas munic ipa les , y 
por las mismas causas, debieron desaparecer las 
bibliotecas formadas y sostenidas con la ha 
cienda del m u n i c i p i o , ya existiesen solas é i n 
dependientes, ya estuvieran, como era frecuen
te, unidas á las termas que iban a r r u i n á n 
dose (3 ) . 

Amparada la ciencia en los c l á u s t r o s y en 
las catedrales y subordinada al fin rel igioso, 
son las bibliotecas ec les iás t i cas los pr incipales 
centros en que se guardan los restos del saber 
ant iguo; pero la cu l tura que conservaban los 
senadores romanos y que iban adquir iendo los 
séniores godos, con t r ibuye á que no desaparez
can las bibliotecas privadas de la nobleza y de 
los nobles elevados al t rono . 

D e bibliotecas episcopales nos queda not ic ia 
de la de San Brau l io , quien , en el p r ó l o g o de 
la vida de San M i l l a n , refiere que e n c o n t r ó 
las notas necesarias para escribir la , revolv iendo 

(1) Véase las notas 124. y 126. 
(2) Etimolog., lib. vi , cap. n i , núm. I . 
(3) Véase la nota 97. 
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su strues l ibrorum ( i ) , l o cual confirma que se
gu ía u s á n d o s e , como era na tura l , el sistema de 
e s t a n t e r í a s sobrepuestas que se empleaba en las 
bibliotecas romanas. 

D e la de San Is idoro dan no t i c i a unos v e r 
sos que figuran entre sus obras, escritos para 
colocarse por secciones y por escritores, de 
modo que las estrofas en elogio de cada autor 
se inscribieran sobre el armario ó estante que 
contenia sus obras. Se suscitan dudas sobre la 
autent icidad de estos versos; mas, aparte de que 
la o p i n i ó n probable es la que los a t r ibuye á 
San Is idoro , su contenido, por el conjunto de 
escritores que abarca, guarda completa conso
nancia con el c a r á c t e r e n c i c l o p é d i c o que debia 
tener la b ib l io teca del autor de las E t i m o l o 
gías (2). 

E n las obras de San Eugenio se encuentran 
t a m b i é n otros ver sus in biblioteca (3) . Sea que 
estos versos se consideren escritos para co
locarlos sobre el armario que contenia la B i 
blia, puesto que sólo á esta se refieren, sea 
que se inscr ib ieran como prefacio ó como 
a p é n d i c e de l C ó d i c e que contenia los l ibros del 
A n t i g u o y N u e v o Tes tamento , siempre acre
d i t a r í a n la existencia de la b ib l io teca episco
pal de T o l e d o . 

Es natural suponer que la b ib l io teca fuera 
una de las dependencias del á t r i o de las cate
drales en que el obispo hacia, como hemos d i 
cho, vida c o m ú n con su c lero . 

T e n í a n t a m b i é n sus bibliotecas todos los 
monasterios, formadas ó aumentadas por los 
trabajos de los monjes copistas; y los l ibros se 
custodiaban, con las cosas sagradas, por el sa
c r i s t á n , por el custos sacrarü, que d iar iamente 
daba á cada monje los que habla de emplear 
en las horas de lectura prevenidas en las reglas 
y que d iar iamente los r ecog ía (4). 

En t re las bibliotecas monacales merece ci tar
se la que D o n a t o trajo de A f r i c a al venir con sus 

(1) « C u m quendam codicem... vellem inspicere, jus -
sisemque perquirere, ac Tc.\o\\zre.t\!iT Urues librorum, — Vita 
S. AcmHiam, pref., fo l . 3, c i t . 

(2) La an t igüedad de los manuscritos, en que se ha 
encontrado los versos de San Isidoro, ha hecho que gene
ralmente sean tenidos como au tén t i cos . 

Hay quien cree que los versos de esta especie se inscri-
bian, no como ró tu lo en los armarios ó estantes, sino al 
pié de los bustos ó estatuas de los autores que adornaban 
las bibliotecas; y no falta quien opina que se colocaban en 
los mismos libros como ró tu lo al frente de los manus
critos. 

Sea de esto lo que quiera, los versos de San Isidoro nos 
dan como un índice de los autores m á s importantes de su 
biblioteca. H é aquí los mencionados según laedicion de A r é -
valo y Lorenzana, t . v n , p á g . 179. « T i t u l u s Bibliothecae: 
Origines. — Hilar ius . — Ambrosius. —August inus.—Hiero-
nymus. — Joannes Chrvsostomus.— Ciprianus.— Pruden-
t ius.—Avitus.—Juvencus.— Sedulius.— Eusebius.—Oro-
sius.— Gregorius. — Leander. — Theodosius. — Paulus. — 
Gayus. — Cosmas.— Damianus.— Hypocrates.— Galc-
ñus .» 

(3) S. E u g e n ü Opusculorum Pars altera l i x , t . 1, pá
gina 68, P P . Toletanorum Opera. 

(4) Regula S. Is idori , cap. i x . 

monjes á fundar el monasterio servitano en el 
siglo v i (1). 

D e las bibliotecas de los reyes y de los n o 
bles nos quedaii algunos recuerdos. N o es m u 
cho suponer que tuviera una numerosa b i b l i o 
teca Ch indasv in to , el monarca que, como he
mos d icho , enviaba á Roma á T a j ó n para que 
copiase la parte de Los Morales de San Grego
r io a ú n no conocida en E s p a ñ a , y que encargaba 
á San Eugenio la c o r r e c c i ó n del poema de Dra-
cont io t i tu lado De Deo. Indudablemente la 
misma bibl ioteca aumentada ú otra nueva ten
d r í a Reccsvinto, el rey que enviaba á San Br au 
l io un C ó d i c e mendoso para que lo corrigiese y 
ot ro ind iv i so para que le pusiera t í t u l o s , y que 
le daba gracias al recibir los corregidos y t i t u 
lados (2) . 

D e bibliotecas particulares no tenemos no
t ic ia expresa m á s que la del conde L o r e n z o . 
Como existente en esta l i b r e r í a , solicitaba San 
Brau l io del p r e s b í t e r o E m i l i a n o el comentar io 
al Apocal ipsis de A p r i n g i o Pacense; pero los 
l ibros del conde se hablan dispersado á su 
muerte y no fué posible c u m p l i r los deseos de 
San Brau l io ( 3 ) . A semejanza de esta b ib l i o t e 
ca t e n d r í a n las suyas los nobles de or igen r o 
mano y de origen godo, que han dejado en sus 
obras memorias de su i l u s t r a c i ó n , el duque 
C l a u d i o , el conde Bulgaran y el S é n i o r , m á s 
tarde r ey Sisebuto. Pero si en las l i b r e r í a s p r i 
vadas de los ú l t i m o s dias del I m p e r i o se e q u i 
l ibraban por su n ú m e r o los l ibros que represen
taban la l i t e ra tura griega, la romana y la c r i s 
tiana, s e g ú n dec í a Sidonio A p o l i n a r , en las b i 
bliotecas particulares de esta é p o c a d e b í a n tener 
gran preponderancia las obras religiosas, á j u z 
gar por el sabor t e o l ó g i c o que predomina en 
los escritos de estos autores á pesar de su ca 
r á c t e r l á l c o . 

(Continuará.) 

PESQUERÍAS CANARIO-AFRICANAS (4 ) , 
por D . Federico Rubio, 

S e ñ o r e s , no he podido e ludir el honor que 
me d i s p e n s ó vuestro presidente i n v i t á n d o m e á 

(1) « D o n a t u s . . . ferme cum septuaginta monachis co-
piosis l ibrorum codicibus, navali vehiculo in Hispaniam 
c o m m e a v i t . » —San Ildefonso, De f i r . Illusir. I V . 

(2) El encargo de Chindasvinto á San Eugenio sobre 
la corrección de Dracontio consta en la carta del mismo 
San Eugenio, que va al frente del Hexacmcron, P P . To-
leJaws, t . i . -pág. 34. Véase la nota 192. 

Las epístolas x x x v m y XLI, ESJ> Sagr., t. x x x , citada 
án tes , se refieren á la corrección y t i tu lación de libros he
chas por San Braulio de orden de Reccsvinto. 

(3) ((Librum Apr incü Pacensis ep;scopi, t ractatum 
Apocalipsin quaero et non invenio... Sane in tempore upuJ 
Laurentium Comitem dudum eum fuisse novi . —Epist . x x v , 
Braulionis ad Aemi l i anum. 

« P r o fiiríf Laurentii soliciti fuimus, sed quia i l lo tempore 
res, sicut nostris, ín dispersioncm venit , n i h i l exindeinves
tigare potuimus.)) —Epist. x x v i ; Aemi l ian i ad Braulio-
nem. Esp. Sagr., t . x x x , páginas 358 y 59. 

(4) Conferencia explicada en el Fomento de las Artes 
el dia 31 de Enero ú l t i m o . ( N . de la R . ) 
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dar una conferencia. A pesar de e l l o , tengo 
que defraudar vuestra esperanza. 

N o conferencia; he de reducirf t ie a los m o 
destos t é r m i n o s de una sencilla c o n v e r s a c i ó n . 

N o se presta el asunto á las galas del l e n 
guaje. Por otra pa r t e , declaro que abusamos 
actualmente de la ora tor ia , y los hombres des
apasionados deben oponerse á la corr iente que 
nos lleva á descuidar el fondo por atender en 
p r i m e r t e rmino á la forma de las cosas. 

E l hecho de haber abier to camino á los a l 
tos puestos la v i r t u d de la elocuencia, ha dado 
lugar á que la m a y o r í a de las gentes se hayan 
dado á los discursos, y el resultado es, que el 
aud i to r io se complace y aplaude, pero, si g o 
zoso, es frecuente que en r e s ú m e n salga sin 
haber aplaudido nada ú t i l . 

E l ? ñ o de 1402 d e s c u b r i ó Juan de Bc thcn-
cur t la isla de Lanzarotc , una de las del a rch i 
p ié lago canario. 

A p é n a s conquistada, notaron sus habitantes 
la gran abundancia de pescados en sus costas, y 
observaron que, a c l a r á n d o s e á alguna dis tan
cia, volv ia á crecer de un modo ex t raord inar io 
al acercarse la vecina costa occidental de A f r i c a . 

Desde tal fecha data el descubr imiento del 
banco, que desde l u é g o c o m e n z ó á ser aprove
chado por los canarios sin i n t e r r u p c i ó n hasta 
el dia. 

Pero una cosa es descubrir un objeto m á s 
ó m é n o s valioso, y otra conocerlo en todo su 
contenido hasta el ex t remo de apreciar su va
lor y poder u t i l i za r lo en cuanto su desarrollo 
pe rmi t a . 

Los canarios explo taron y c o n t i n ú a n e x p l o 
tando los puntos m á s densos del banco, pero 
sólo en la corta escala relat iva que exige el con
sumo de las islas. 

Eso es nada comparado al i n f i n i t o desarro
l l o de que es susceptible la e x p l o t a c i ó n de la 
pesca de a l tura . 

Dos son las grandes industr ias madres que 
ofrece la naturaleza: la indus t r i a de la t ier ra y 
la indust r ia del mar. Cada una de ellas gene
ra otra m u l t i t u d de industrias secundarias que 
se ent recruzan, forman la red o r g á n i c a que 
s u s t é n t a l a vida de los hombres y hace p r ó s p e 
ras y felices las naciones. 

Creo no cometer e x a g e r a c i ó n si aseguro que 
la industr ia del mar es a ú n m á s impor tan te que 
la de la t ie r ra . A l m é n e s , si las observamos 
comparat ivamente en su p r i m i t i v o or igen , no 
es dudoso que aventaja la del mar á la de la 
t ie r ra . 

D i f í c i l y miserablemente puede el hombre 
v i v i r de r a í c e s y del f ru to e s p o n t á n e o de los 
á rbo l e s , m i é n t r a s que á las orillas del mar, cien 
clases de moluscos y c r u s t á c e o s a l iment ic ios se 
le br indaban sin necesidad de m á s trabajo que 
esperar la marea y bajarse á cogerlos. A s í es 
que, los vestigios que han dejado las primeras 
edades p r e h i s t ó r i c a s declaran que el hombre 
habitaba en mayor n ú m e r o en las p r o x i m i d a 

des de las costas que en el i n t e r io r de los con
t inentes; así lo prueban los grandes d e p ó s i t o s 
de conchas, no arrastradas por el mar, sino ha
cinadas en m o n t í c u l o s y unidas á restos de las 
primeras labores de los hombres. 

A ú n hoy dia existen y l ib ran muchas f a m i 
lias la subsistencia de la indus t r ia del mar en 
su grado m á s r u d i m e n t a r i o . Q u i z á pueda r e 
presentarse la i m á g e n de la pobreza en una de 
esas familias de pescadores, que por toda m o 
rada t ienen una barraca construida con unas 
cuantas piedras toscamente montadas, y cuyas 
rendijas cubren con broza y fango. Casi des
nudos vagan por la p laya : los hijos pers iguien
do cangrejos y desenterrando almejas; los pa
dres con una c a ñ a , una cuerda y un anzuelo 
por todo mater ia l . Pues este cuadro de pobre
za, no hay que confund i r lo con e l de la mise
r i a . L a d i s t i n c i ó n de la una y la otra no la 
b u s q u é i s en lo exter ior . Buscadla en el i n t e r io r 
o r g á n i c o de la cr ia tura . Po r d e s p o s e í d o de b ie 
nes y por desnudo que obse rvé i s á un hombre , si 
e s t á robusto, si lo veis de buen color y muscula
do, si t iene muchos hi jos , no hay que conside
rar lo en estado de mi se r i a ; será todo lo pobre 
que q u e r á i s , pero no miserable. L a pobreza es 
compat ib le con la d i cha ; la miseria es solamen
te la desdichada. 

M é n o s ma l vestidos hay inf ini tos en las 
grandes poblaciones que sufren los rigores de 
la mi se r i a ; e s t á n descoloridos y flacos, tristes, 
y' no producen f ru to , no t ienen hi jos, ó en caso 
con t ra r io son pocos, enfermizos y destinados á 
m o r i r prematuramente . 

L a d i s t i n c i ó n es de tanta m o n t a , como que 
existen personas envidiadas por su riqueza, y que 
no obstante viven sujetas á los rigores de la 
miser ia ; desnutr idas, ma l desarrolladas, t r i s 
tes, enfermizas y sin prole v i ab l e ; padecen la 
miseria fisiológica, que es la peor de todas. 

D e l pobre pescador de c a ñ a se pasa por 
grados insensibles al que dispone de una bar
q u i l l a donde se han condensado sus ahorros. 
D e s p u é s , al que pesca en lancha á r emo y vela 
y dispone de alguna red . L u é g o al pescador 
velero que se aleja de las costas desafiando los 
peligros con todo lo que posee, la vida y su 
barco, y que representa ya un capi ta l de 8 á 
10.000 duros. 

Pero, si la indus t r ia se eleva, su impor tanc ia 
va creciendo en una p r o p o r c i ó n tal," que ya, 
para una e x p l o t a c i ó n en grande escala de la 
pesca de altura, puede resultar escaso un capi
tal de 14 y 20 mil lones de reales. Es, por t a n 
to , la indus t r i a del mar de tal naturaleza, que 
r e ú n e la c o n d i c i ó n de los muchos pocos y de 
los pocos muchos , comprende varios ramos é 
infinitas industrias derivadas, proporc ionando 
jornales y ganancias á infinitas gentes: m a r i 
neros, patrones, capitanes, carpinteros de r i 
bera, madereros, ingenieros , toneleros, f ab r i 
cantes de redes, de sal , de c o r d e l e r í a , de a n 
zuelos, etc. 
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Pero la pesca de a l tura produce mayores 
bienes: abarata la a l i m e n t a c i ó n animal y la fa
c i l i t a á las clases pobres. Es la mejor escuela 
de m a r i n e r í a , fomenta la mercante , da uno de 
los mayores impulsos al comercio, y permi te el 
desarrollo de la M a r i n a de guerra. 

H o y , al menos en E u r o p a , Ing la te r ra l leva 
el t í t u l o de la s e ñ o r a de las naciones. E l p r i n 
c ip io de su grandeza lo señala el pun to en que 
comienza el desarrollo de su pesca de al tura. 

Pescaban los e s p a ñ o l e s en el banco de T e -
rranova desde t i e m p o i n m e m o r i a l . E n el a ñ o 
de 1578 t e n í a m o s a l l í 125 buques, tantos como 
los franceses. Ing la te r ra apenas enviaba una 
docena. 

Por el tratado de U t r e c h t , le cede Francia 
algunas de sus posesiones en la costa, y aunque 
se consigna, al reconocer en 1713 la s o b e r a n í a 
de Ing la te r ra , nuestro derecho, m á s tarde nos 
lo niega de un modo absoluto. 

D e j o a t r á s apuntada una idea que ha de 
const i tu i r el tema de nuestra c o n v e r s a c i ó n , y 
que, para f i jar la , voy á r epe t i r : de conocer una 
cosa á saber a n a l í t i c a m e n t e su conten ido , hay 
una distancia inconmensurable . Explo tado en 
corta escala y , por tanto , descubierto y conoci
do estaba el banco canario-africano desde l a 
conquista de las islas, pero no estudiado en la 
verdadera a c e p c i ó n de la palabra. 

H o m b r e s p r á c t i c o s s ab í an d ó n d e se hallaba 
su mayor y su menor densidad, su e x t e n s i ó n 
aproximada, c u á l era la naturaleza de losvientos 
reinantes, las clases de fondo en uno y ot ro 
lado de la costa, las especies de peces que abun
daban, las variaciones relativas á los t iempos 
y é p o c a s del a ñ o , e tc . ; pero todo esto, r educ i 
do al conoc imien to i n d i v i d u a l y meramente 
p r á c t i c o , sin orden n i s i s t e m a t i z a c i ó n que p u 
diera trasformarse en e n s e ñ a n z a aprovechable 
para la general idad. Y tanto era as í , como que 
hasta el hecho inconcuso de l a existencia del 
banco y su propiedad p e r m a n e c í a ignorado en 
E s p a ñ a para el mayor n ú m e r o de peisonas que 
se conceptuaban ilustradas. 

E l p r imer conato de estudio propiamente 
d icho se debe al escocés Jorge Glas, que pe r 
maneciendo a l g ú n t i empo en las islas, v is i tando 
los bancos, v iendo sus productos de pesca, y 
adqui r iendo noticias de los patrones, q u e d ó 
asombrado ante tal r iqueza, condenada casi al 
abandono. Bajo dichas impresiones p u b l i c ó u n 
l i b ro en L ó n d r e s el a ñ o de 1764, en que nos 
p o n í a á los e s p a ñ o l e s como ropa de pascuas, y 
que afortunadamente no d e s p e r t ó gran cosa la 
a t e n c i ó n de los ingleses. 

B u r l á b a s e de nuestras reclamaciones de en
tonces al banco de T e r r a n o \ a, reprochando la 
imper t inenc ia , cuando t e n í a m o s sin beneficiar 
uno mucho mejor á las mismas puertas de nues
tra casa. 

Por m á s que la ignorancia fuese casi univer
sal, hay que decir que en c í r c u l o s de te rmina
dos no estaba el asunto completamente ocu l to . 

Nuestros marinos lo c o n o c í a n y se lamentaban. 
Las cartas de .esa parte de la costa occidental 
de A f r i c a s e ñ a l a b a n el banco, aunque sin la 
precisa exac t i tud , y esta misma que os mues
t ro , procedente del d e p ó s i t o h i d r o g r á f i c o , l o 
ind ica , como p o d é i s verlo, aunque de una m a 
nera imprecisa y algo inexacta. 

Las causas que han dado lugar á tanto aban
dono son fáci les de comprender . 

A poco del descubr imiento de las Canarias, 
fijó exclusivamente la a t e n c i ó n de la M e t r ó p o 
l i el descubr imiento y conquista de las A m c -
ricas. Este suceso, verdaderamente é p i c o , ocu
p ó y p r e o c u p ó la a t e n c i ó n de los gobiernos y 
del p a í s . Las barras de oro y los h e r ó i c o s he 
chos deslumhraron nuestros ojos, ocul tando lo 
que d e j á b a m o s a t r á s , de c a r á c t e r m á s h u m i l d e , 
pero de resultados m á s aprovechables. 

Las infinitas guerras en que se e m p e ñ ó la 
casa de Aus t r i a , nuestra decadencia y despo
b lac ión posterior, lo expl ican todo ; pero al 
veni r al breve p e r í o d o de renac imiento pa t r io , 
s e ñ a l a d o por el Gob ie rno de C á r l o s I I I , ya fija 
el asunto la a t e n c i ó n de los hombres ilustres 
de aquella é p o c a , f o r m á n d o s e una c o m i s i ó n 
para ver el modo de fomen ta r l a e x p l o t a c i ó n de 
los bancos y el desarrollo de la pesca de al tura, 
y que d i ó lugar á la a p a r i c i ó n de un sabio de
creto ya en el reinado de C á r l o s I V , en que se 
est imula con importantes pr ivi legios y exen
ciones la c r e a c i ó n de una gran c o m p a ñ í a . 

Los desastres que sufr ió nuestra patr ia por 
e n t ó n c e s , y la guerra de la Independencia , es
te r i l izaron tan loables p r o p ó s i t o s . E l p e r í o d o 
h i s t ó r i c o que á esta s u c e d i ó , se ha empleado 
en las sangrientas luchas sostenidas por m á s de 
medio siglo, para i r conquistando la l ibe r t ad 
por entregas, s a c á n d o l a de las garras del r é g i 
men absoluto. 

Pero n i la existencia é impor tanc ia del banco 
pesquero podia olvidarse completamente á los 
buenos é ilustrados patricios, n i pasar ignorada 
para los verdaderos estadistas de las naciones 
e x t r a ñ a s . 

Este asunto fué uno de los que m á s i n t e r é s 
m o v i ó en el á n i m o de M . G u i z o t , el i lustre 
min i s t ro de L u i s Fe l i pe . 

Par t iendo de que la s i t u a c i ó n de las islas 
Canarias daban la base para el beneficio del 
Banco, el fomento de la m a r i n a , el desarrollo 
del comercio f rancés y el p r i m e r paso para el 
d o m i n i o fu turo de la costa occidental de A f r i 
ca, p e r s i g u i ó cuanto pudo tan alto pensamiento 
por varios modos. D i o c o m i s i ó n á M M . P. Bar-
ker V e b b y Sabin B c r t h c l o t , para hacer un es
tud io p ro l i j o de las Canarias y de los bancos 
de pesca; hizo i m p r i m i r la obra que dichos se
ñores escribieron en c u m p l i m i e n t o de su m i 
s ión , cuyo costo, de m á s de 60.000 duros, 
aparece abonado por el bolsi l lo del m i n i s t r o ; 
recogiendo á poco los ejemplares, para que 
otras naciones no se aprovecharan de sus datos. 
T r a t ó de explotar los conciertos de m a t r i m o -
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nio con la casa de E s p a ñ a para la ces ión á los 
franceses de una de las islas del, a r c h i p i é l a g o , 
y puso de su parte cuanto las circunstancias y 
los medios de que podia disponer le p c r m i t i a n . 

Y a la obra de Ber the lo t seña la un alto grado 
en el estudio del banco, m á s impor tan te por la 
d e d i c a c i ó n y e x t e n s i ó n que concede al asunto 
que por la p r e c i s i ó n aprovechable de sus datos. 
E n nada qu i t a el m é r i t o del t rabajo; nada sale 
perfecto y acabado de la mano del h o m b r e , y 
las ciencias m á s importantes e s t án plagadas de 
errores c imperfecciones. 

A p é n a s disipada la humareda del fuego de 
nuestras guerras c iv i les , aparecen algunos pa
t r ic ios que fijan su a t e n c i ó n sobre la e x p l o t a 
c i ó n del banco. 

Consta que D . Rafael Cappa so l ic i tó del 
m i n i s t r o de M a r i n a una c o n c e s i ó n de terreno 
en la isla Graciosa, al N o r t e de Lanzarote , 
para establecer una f ac to r í a donde preparar 
para el exporte los productos de la pesca del 
banco. Se le a c o r d ó , en efecto, la c o n c e s i ó n 
pedida, el 17 de A b r i l de 1861 ; pero fa l lec ió 
á poco, y q u e d ó sin realizar su impor tan te 
proyec to . 

Sabedora, probablemente del m i s m o , d o ñ a 
Francisca G a s c ó n hizo igual so l ic i tud , y le fue 
concedida en 23 de A b r i l de 1868. Pero no es 
asunto este apropiado para las condiciones de 
una s e ñ o r a : necesita medios, act ividad y cono
cimientos d i f íc i les de r e u n i r , y su c o n c e s i ó n 
c a d u c ó sin ulteriores resultados. 

Debo hacer m e n c i ó n especial y m u y honrosa 
de un buen pat r ic io , del Sr. D . Pedro de V a r 
gas, jefe p o l í t i c o que fué de las Canarias por 
los a ñ o s de 1869. 

Conocedor t e ó r i c o y p r á c t i c o del asunto, 
persona de altas miras é interesado en la pros
peridad de su p a í s , h izo muchos esfuerzos por 
l lamar la a t e n c i ó n sobre la casi inaprovechada 
riqueza de los bancos. H a b l ó , g e s t i o n ó , e s t i 
m u l ó y e n s e ñ ó la manera de desarrollar la i n 
dustria, de preparar el pescado para l i b r a r lo al 
comercio en gran escala, y c o n s u m i ó su m o 
desto capi ta l en dar el e jemplo. Por desgracia, 
vió agotados sus recursos á n t e s de alcanzar la 
me ta , y triste y vencido se r e t i r ó á M á l a g a , 
con el ansia de su deseo y la pena de no verlo 
realizado. Sirva á su sacrificio de p e q u e ñ a paga 
el recuerdo de g r a t i t u d que le consagramos. 

D . R a m ó n de Silva Ferro , mar ino mercante 
de vasta i l u s t r a c i ó n , conocedor de las obras de 
Jorge Glas y B e r t h e l o t , se d e d i c ó al estudio 
de la m a t e r i a ; v i s i tó las exposiciones de pesca 
que tuv ie ron lugar en varios puntos de E u r o p a ; 
se d ió á la lectura de las obras que habia es
critas sobre p e s q u e r í a s , cual el c é l e b r e D i c c i o 
nar io de nuestro S a ñ e z , y otros l ibros y revis
tas m á s posteriores de franceses, ingleses y 
norte-americanos, que forman ya una a b u n 
dante b ib l io teca de la especialidad. 

Con esto, e sc r ib ió u n l i b r o , t i tu lado Estu
dios económicos, industriales y científicos para ser

v i r de precedentes a l proyecto de establecer una 
f a c t o r í a de pesca y preparac ión de pescado en la 
isla Graciosa, al mismo t iempo que solicitaba 
del G o b i e r n o una c o n c e s i ó n de terreno en d i 
cha isla. 

A l g o á n t e s , agotada en las costas d é l a A m é 
rica del N o r t e la pesca del menhaden, especie 
de sardina poco comestible que los n o r t e 
americanos explotaban en fabulosas cantida
des para conver t i r la en guano, d e s p u é s de b e 
neficiar su aceite, t ra taron de s u p l i r l a falta del 
a r t í c u l o acudiendo á nuestro Banco C a n a r i o -
A f r i c a n o . Para el efecto, comisionada una per
sona tan activa é i n t e l i gen t e , cual sin duda lo 
es M r . Belnap, so l i c i tó del G o b i e r n o una c o n 
ces ión en la misma isla Graciosa, ofreciendo 
por ella 20 mil lones de reales. C o n suerte va
r i a c o r r i ó dicha so l i c i tud los M i n i s t e r i o s , p a 
rando al cabo en la negativa del Consejo de 
Estado, fundada en altas consideraciones. 

Estas mismas d ieron lugar á que en las con
cesiones posteriores, acordadas á D . R a m ó n 
de Silva Ferro, se consignara la c l á u s u l a de que 
la c o m p a ñ í a ó personalidad, que hubiere de es
tablecerse para explotar el banco, habia de ser 
necesariamente e s p a ñ o l a . 

Ajenos de todo punto nuestros capitalistas 
y hombres de negocios á la idea de la pesca de 
a l tura , r e s u l t ó que no pudo hallar el concesio
nario quien le auxi l iara en su empresa, cadu
cando su pr imera c o n c e s i ó n y teniendo que 
repe t i r una segunda so l i c i tud . O t r a vez le su
c e d i ó tropezar con iguales inconvenientes ; p i 
d i ó p r ó r o g a s , y ya á pun to de consumirlas, 
s a l t ó como ocas ión propic ia el i n t e r é s p ú b l i c o , 
desplegado por la Sociedad de Amigos del pa í s 
y la G e o g r á f i c a , poniendo á d i s cus ión el tema 
de Santa Cruz de M a r P e q u e ñ a y las pesque
r ías de la costa de A f r i c a . 

Saben los que me escuchan que, al verificar
se el tratado de Wad-Ras , hubo de tener pre
sente el general O 'donne l l que por la costa 
occidental de A f r i c a existia un banco de pes
ca explotado por los e s p a ñ o l e s , y en a lgún 
t i empo , en la costa, u n punto l lamado Santa 
C r u z , en que estuvimos establecidos. 

A par t i r de tan escasos datos, a c o r d ó con el 
S u l t á n la r e c u p e r a c i ó n de Santa Cruz y el de
recho á la pesca. 

Sano fué el p r o p ó s i t o de nuestro caudi l lo y 
d igno de alabanza; pero n i la d e t e r m i n a c i ó n 
del pun to donde residiera Santa Cruz era cosa 
fác i l , n i tal banco e x i s t í a , fuera del nuestro 
na tura l Canar io -Af r i cano , del que e s t á b a m o s 
en perfecta y exclusiva poses ión , distante de 
los l í m i t e s del I m p e r i o m a r r o q u í doble espacio 
que nuestras islas Canarias. 

N o obstante la real idad y sencillez de estos 
hechos, como nosotros los meridionales discur
r imos m á s por i m p r e s i ó n que por acopio de 
datos, la d i scus ión se e n t a b l ó en ambas Socie
dades, y d ió lugar á muchos dias de p o l é m i c a . 

H í z o s e el asunto palpitante y r e s o n ó fuera de 
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la Sociedad, en el per iodismo y en las mesas 
de café . E n una de é s t a s , una noche , se en ta 
blo c o n v e r s a c i ó n y se encendieron las d i spu
tas. H a l l á b a s e presente D . R a m ó n de Silva, 
que como mejor conocedor de la mate r ia , por 
haberla estudiado de mucho t i empo a t r á s , con 
cuatro palabras y tres l í n e a s , l igurando un 
mapa sobre el m á r m o l , de jó en claro el asunto. 

M i inolv idable amigo el D r . D . D o m i n g o 
P é r e z Gal lego, persona de altas prendas, de 
e x a c t í s i m o j u i c i o , cuya muerte l loramos cuan
tos le conocimos, h a l l á b a s e presente á la sazón 
i m p r e s i o n á n d o s e al ver toda la trascendencia 
que encerraba para E s p a ñ a la perfecta explo
t ac ión del banco. 

L e p a r e c i ó que no ser ía absolutamente i m 
posible encontrar capi tal p rop io para l levar á 
cabo el pensamiento, y , efect ivamente, gra
cias á la respetabil idad de d icho s e ñ o r y á sus 
ejemplos, se c o n s t i t u y ó la Sociedad t i tu lada 
Pesquer ías Canario-Africanas. 

H e molestado ya con exceso la a t e n c i ó n de 
ustedes con esta enoiosa pero necesaria rela
c ión h i s t ó r i c a , y quedando bastante que decir , 
lo a p l a z a r é para una nueva conferencia. 

(Concluirá.) 

LA CRITICA ESPONTÁNEA DE LOS NIÑOS 

E N B E L L A S A R T E S . 

(RECUERDOS DE UNA EXCURSIÓN), 

por D . Francisco Gincr. 

Sabiendo que, por i n i c i a t i va del Sr. R i a ñ o , 
habia adqui r ido el Conservatorio de Ar tes dos 
colecciones de vaciados en yeso de las dos f a 
mosas tr ibunas de L ú e a s della Robbia y D o -
natel lo ( h o y en el Museo de F lorenc ia) , f u i á 
verlas en el i nv ie rno de 1882-83, a c o m p a ñ a n 
do á una secc ión de alumnos de la Inst i tución 
— casi toda la 5.a—Por varias causas, en es
pecial la falta de profesorado, la m a y o r í a de cu 
yos ind iv iduos t e n í a entonces ( y á u n t iene) 
que atender en la Inst i tución á un c ú m u l o de 
obligaciones bastante mayor que el usual, aque
llos alumnos, á pesar de su edad (14 á 16 años^ , 
y de su i n s t r u c c i ó n en otras materias, y á u n en 
otros varios p e r í o d o s de la H i s t o r i a de la es
cu l tu ra , d e s c o n o c í a n a ú n en absoluto hasta los 
nombres de los escultores mencionados. H o y 
ya van dominando poco á poco todo este es
tud io , merced á las series combinadas de ex
cursiones que, bajo la d i r e c c i ó n del profesor 
Sr. C o s s í o , t ienen lugar con este objeto á los 
diversos muscos de M a d r i d , y en par t icular al 
de Reproducciones a r t í s t i cas , confiado al refe
r ido Sr. R i a ñ o , notre mattre a tous en E s p a ñ a 
en este g é n e r o de conocimientos . 

L a benevolencia del Sr. D . F é l i x M á r q u e z 
(d i rec tor a la sazón del Conservatorio de A r 
tes) nos c o n s i n t i ó permanecer cerca de una 

hora en la clase donde acababan de desemba
larse y colocarse los objetos. 

Aprovechando la feliz ignorancia de los m u 
chachos (o ja lá fuera posible disiparla sólo por 
medios a n á l o g o s ) , les hice observar las d i fe ren
tes piezas, mezcladas y confundidas t o d a v í a unas 
con otras, sin prevenir su j u i c i o con la menor 
i n d i c a c i ó n acerca de ellas. E l p r i m e r resultado 
de esta ojeada, bastante r á p i d a , fué d i s t i ngu i r 
inmedia tamente y sin vacilar las obras de los 
dos escultores con la seguridad m á s e s p o n t á n e a , 
r e s i s t i é n d o s e tenazmente á toda c o n t r a d i c c i ó n 
y á u n á la m á s leve duda. 

Este p r i m e r resultado, t r a t á n d o s e de a l u m 
nos de regular in te l igencia , pero que no tenian 
antecedente alguno sobre el c a r á c t e r r e s p e c t i 
vo de aquellos artistas, probaba un e s p í r i t u de 
o b s e r v a c i ó n q u e , formado en otras cosas, se 
aplicaba, sin embargo, á é s t a ; en suma, un gra
do mayor ó menor, pero real y efectivo, de 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . Sin duda u n artista, un i n 
tel igente, apenas c o m p r e n d e r á c ó m o puede ex
t r a ñ a r que á p r imera vista se d is t ingan dos es
tilos tan completamente diversos (por lo m é -
nos en aquellos ejemplares, pues la Santa Ceci
l ia de Dona te l lo la hemos visto tomar m á s de 
una vez á personas mayores é instruidas por 
obra de la Robb ia ) . Mas que, prescindiendo de 
sus conocimientos, prueben á l levar delante 
de estos vaciados á hombres cultos, pero sin 
costumbre de juzgar en las artes p l á s t i c a s , d e 
j á n d o l o s abandonados á sus e s p o n t á n e a s i m 
presiones, y los v e r á n tan perplejos que les 
p a r e c e r á inconcebib le ; sin considerar que tal 
vez ellos se verian no m é n o s confundidos y 
apurados para d i s t i n g u i r , por e jemplo , un 
gneiss y un grani to , cosa que un geó logo p e 
dante t e n d r á por igualmente i n c r e í b l e . H o m 
bre, y granado era yo, en v í s p e r a s nada m é n o s 
que de entrar en la c á t e d r a que tengo confiada 
en la Un ive r s idad , autor de algunas cosas i m 
presas, pretendiente á filósofo y bastante f a m i 
l iar izado con algunos l ibros de e s t é t i c a — l a de 
Hege l , entre otras—y sin embargo, la pr imera 
v e z — ¡ q u é digo la p r imera , muchas!—que en
t ré en el Museo del Prado, me era impos ib le 
d i s t ingui r si era mejor el Fauno cri'oforo que la 
Venus de P iquc r ú otras obras a n á l o g a s ; para 
todo lo cual n e c e s i t é mucho t i empo , m a l d i 
ciendo la falta de c a t á l o g o de aquella depen
dencia, falta que, por otra par te , hace trabajar 
m á s al p r inc ip ian te , sobre quien no puede m é 
nos de ejercer cierta p r e s i ó n la no t i c i a de que 
tal obra que le p a r e c í a intolerable es, por e jem-
plo,de un M i g u e l A n g e l , y cual otra que le e m 
belesaba de un X . ¿Será por esto por lo que n i 
siquiera se halla t raducido el C a t á l o g o que de 
esta c o l e c c i ó n — n o m u y e s p l é n d i d a , en verdad 
—ha publ icado há t iempo en a l e m á n el s e ñ o r 
H ü b n e r , uno de esos tercos extranjeros que se 
han e m p e ñ a d o en hacernos nuestra historia? 

L a verdad es, bromas aparte, que cuesta 
mucho trabajo siempre formar ju ic ios propios 
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en cosas de escultura, y en general de arte, y 
á u n en todo. N o negare que otros h a b r á n ne
cesitado menos t i empo que yo para resolverse, 
pero á m í tal me ha acontecido; y á u n á per
sonas de m u c h í s i m a mayor i n s t r u c c i ó n y hasta 
de verdadera super ior idad y fama en pun to á 
e s t é t i c a ( t e ó r i c a ) , he visto t i tubear á n t e s de dis
t i n g u i r (como si d i j é r a m o s ) entre u n V e l a z -
quez y un Orbaneja , ó , lo que es peor, deci
dirse sin t i tubear por el segundo, Y es que la 
t e o r í a aux i l i a fundamentalmente la p r á c t i c a , 
la d i r ige , la fecunda, hasta la hace posible; 
pero no la susti tuye. 

V o l v i e n d o á nuestros muchachos, una vez 
diferenciado en con jun to el estilo de los dos 
escultores, v ino el segundo momento : el de 
irse expl icando una por una las notas, cuya 
unidad s i n t é t i c a habia necesariamente guia
do de un modo i r re f lex ivo , pero no m é n o s fir
me, sus ju ic ios . A s í , por e jemplo, la obra de 
D o n a t c l l o era acentuada, musculosa, e n é r g i c a 
en la c o m p o s i c i ó n , en la e x p r e s i ó n , en las ac
t i tudes, en el modelado; la de la Robbia , sua
ve, fundida , reposada. Pronto agotaron este 
aná l i s i s puramente descr ip t ivo ; no era de es
perar otra cosa, dado el cor to capital in te lec
tual que podian gastar en aquella o p e r a c i ó n en 
sí inagotable, pero cuyo grado en cada i n d i v i 
duo se l i m i t a en r a z ó n del de su e d u c a c i ó n i n 
telectual . 

Hasta a q u í h a b í a n obtenido un resultado, el 
p r imero é indispensable en todo proceso c r í t i 
co: la de f in i c ión de la obra, de f in ic ión que co
mienza por la vaga é ins t in t iva p e r c e p c i ó n de 
sus notas hasta que la re f lex ión va fijándolas 
una á una y concluye por resumirlas en una 
c a r a c t e r í s t i c a s i n t é t i c a ; todo ello, alcanzado 
por la acc ión e s p o n t á n e a del e x á m e n personal 
del objeto. E l e s p í r i t u general de o b s e r v a c i ó n , 
que no consiste en otra cosa, se hallaba, pues, 
desenvuelto en aquellos n i ñ o s de 12 á 14 años 
en un orden superior al que alcanza en muchas 
personas mayores y de mayores medios en ta
les asuntos. 

Pero restaba el segundo m o m e n t o del pro
blema, á saber: el del j u i c i o respecto al m é r i t o 
comparat ivo de ambas obras. Y en esta parte, 
al preguntarles sus preferencias, o b l i g á n d o l o s 
á darse cuenta ref lexivamente de los senti
mientos que no habria podido m é n o s de i r 
poco á poco despertando en su e s p í r i t u la con
t e m p l a c i ó n de los vaciados, se verif icó un fe
n ó m e n o m u y curioso: e x p l o s i ó n u n á n i m e en 
favor de L ú e a s de la Robbia . Les faltaba t i em
po para decirme que desde el p r imer momento 
les habia parecido tan superior, que a p é n a s 
c o m p r e n d í a n dudase nadie : aquella dulzura, 
aquella e x p r e s i ó n m í s t i c a , aquella morbidez, 
aquella elegancia, aquel reposo, ¿ c ó m o pueden 
compararse con la grosera rudeza y las formas 
duras, impropias , abultadas de unos n i ñ o s i n 
v e r o s í m i l e s , hasta tocar en la car ica tura?—o¡Y 
Dona te l lo es un escultor de r e p u t a c i ó n ! » me 

decian casi agresivamente. Y a se concibe que 
me g u a r d é muy bien de darles la m á s leve se
ñal de d isen t imiento con esta vehemente o p i 
n i ó n , y n i siquiera les i n v i t é á que estudiaran 
con m á s de ten imien to ambas obras á n t e s de 
pronunciarse. Mos t rando la m á s rigorosa neu
t ra l idad y á u n indi ferenc ia , me puse á m i r a r 
d i s t r a í d o , ya unas, ya otras piezas. Ellos h ic ie
ron o t ro tanto, y á poco e s p o n t á n e a m e n t e se 
p rodu jo cierta a t e n u a c i ó n en la crudeza del 
p r i m e r j u i c i o . — « N o ; yo no d igo que esto sea 
precisamente un m a m a r r a c h o . » — « H a y vigor ; 
la c o m p o s i c i ó n t iene c ier to b r í o . » — « C o l o c a 
das estas figuras en su si t io no r e s u l t a r á n tan 
bastas y a b u l t a d a s . . . » Tales eran las frases que 
comenzaban á c i rcular entre los Aristarcos. Y 
al p ropio t iempo otras como: « d e s p u é s de bien 
miradas estas cosas de D o n a t c l l o , que al fin 
son m u y varoniles, parecen las de la Robbia un 
tanto a f e m i n a d a s ; » « r e c u e r d a n los versos de 
L a m a r t i n e , » etc., etc. 

E n fin, ¿á q u é cansar? E l m o v i m i e n t o gra
dual de r e a c c i ó n se a c e n t u ó en t é r m i n o s , que 
no fal tó qu ien d i j e ra : «o t r a s obras t e n d r á L ú 
eas della Robbia por las que m e r e c e r á mejor 
su f a m a . » — P r e c i s a m e n t e el mismo muchacho 
(cosa natural y harto m á s lamentable en nues
tros hombres hechos y derechos) que habia 
puesto en duda la jus t i c i a de la « r e p u t a c i ó n » 
de Dona te l l o . 

E n t ó n c e s les hice ver c u á n natural habia 
sido su p r imer m o v i m i e n t o en p r ó de la expre
s ión dulce y sent imental y las formas acaba
das, finas y elegantes; se necesita m á s esfuerzo 
para comprender y sentir á S ignorc l l i ó M i g u e l 
A n g e l que á Perugino ó al Beato A n g é l i c o , y 
no digo en nuestra raza descolorida y a n é m i c a , 
muer ta de hambre, afeminada y r o m á n t i c a . 
Les d i je que en su c r í t i c a de Dona te l lo habia 
m u c h o exacto, como lo hay en las notas de 
M o r a t i n al Hamlct , L o cual no qu i t a que D o 
natel lo sea Dona te l lo y Shakespeare el p r imer 
poeta d r a m á t i c o desde el nac imiento de Cr i s to . 

E n suma, hice m i c r í t i c a de su c r í t i c a ; pero 
esta parte no impor t a . Só lo he quer ido l lamar 
la a t e n c i ó n sobre un ejemplo del proceso na
tura l y e s p o n t á n e o en el j u i c i o de obras e s t é 
ticas. ¡ O j a l á l legue p ron to el dia en que pueda 
toda e n s e ñ a n z a fundarse sobre bases a n á l o g a s 
y reducirse á despertar y guiar (con sumo tacto 
y respeto) el juicio propio de los n i ñ o s ! Pero 
esto es imposible mientras no se convenza la 
gente de que vale m á s la cualidad que la canti
dad en las cosas del saber, ó m á s b i e n : de que 
sólo por la calidad el saber es tal saber. E n t ó n 
ces se d e s c a r g a r á n los odiosos programas de los 
odiosos e x á m e n e s y se e x i g i r á de toda clase de 
estudiantes que sean hombres, no papagayos; 
que sepan verdaderamente, no que se a tormen
ten y sequen el cerebro para retener un c ú m u l o 
de cosas estampadas, muertas é in in te l ig ib les 
para ellos, y para sus maestros no pocas veces. 



B O L E T I N D E L A I N S T I T U C I O N L I B R E D E E N S E Ñ A N Z A . 43 

EL OBSERVATORIO DE LA INSTITUCION. 

SECCION METEOROLÓGICA, 

por D . Augusto Arcimh. 

(Conclusión) ( i ) . 

C o m o muestra, presentamos algunos de los 
s ímbolos empleados y su s ign i f i cac ión : 

N i e b l a y nebl ina t r= ; 
Escarcha >—> 
Rehelada V 
Gran izo A 
Agujas de hielo -> 
N i e v e # 
A r c o iris s-^ 
H a l o solar O 
N i e b l a seca QQ 

Cuando los f e n ó m e n o s m e t c o r ó l o g i c o s que 
representan estos signos revisten un c a r á c t e r 
normal y o r d i n a r i o , los s í m b o l o s carecen de 
exponente y se escriben tal como quedan i n 
dicados. Si el f e n ó m e u o ofrece una intensidad 
menor que la acostumbrada, se agrega al s í m 
bolo el exponentc cero; por e j e m p l o : >—10, i n 
d i c a r á escarcha l i g e r a ; i—1% escarcha a b u n 
dan te ; - — a r c o i r is pasajero y d é b i l ; -— 
arco br i l l an te de colores vivos y permanente ; 
-—-2, arco doble ó t r iple . , de color excesiva
mente b r i l l an te y m á s notable que el arco 
ord inar io . C o m o se comprende f á c i l m e n t e , 
depende en absoluto de la p r á c t i c a y buen j u i 
cio del observador el empleo razonable de los 
exponentes , que nunca pueden sust i tuir á una 
verdadera d e s c r i p c i ó n del f e n ó m e n o , la cua l , 
sin embargo , no ser ía comprensible m á s que 
por los indiv iduos que conociesen el id ioma 
del observador. 

Apenas si necesitamos decir lo que en nues
tros registros anotamos como r o c í o , puesto que 
este f e n ó m e n o es perfectamente conocido y 
tiene su nombre p r o p i o ; cosa que no ocurre 
con otros, tan naturales, antiguos y frecuentes 
como e l , y para cuya e x p r e s i ó n no hay voca
blo en castellano : lo cual parece indicar que 
nuestros abuelos prestaban a ú n á la somera 
o b s e r v a c i ó n de los f e n ó m e n o s naturales m e 
nos a t e n c i ó n que los campesinos extranjeros. 
Por e j emplo , el c o m u n í s i m o verglas f r ancés , 
que los ingleses l laman glazedfros t , y glatteis 
los alemanes, no tiene t r a d u c c i ó n en castella
no; que, de tenerla , ya la hubiera usado el s e ñ o r 
A g u i l a r , d i s t ingu ido D i r e c t o r que fué del O b 
servatorio de M a d r i d , qu ien se vió obligado á 
hacer uso de una larga per í f ras is para dar á 
entender á l.js e s p a ñ o l e s el significado de los 
vocablos extranjeros que dejamos apuntados. 
D i c e así en su N o t i c i a del Congreso M e t e o 
ro lóg ico de Roma de 1879, publ icada en el 

( i ) Véase el n ú m e r o anterior. 

Anuario de 1880: (Verglas) l luvia menuda ó hu 
medad congelada en e l suelo. Esta otra per í f ras i s : 
aN ieb l a ó r o c í o congelado en los á rbo l e s y ar
bustos p r i n c i p a l m e n t e » corresponde á lo que 
los ingleses, alemanes y franceses expresan con 
una sola palabra, s i lver- thaw, duj t y g iv re , res
pec t ivamente . ¿ Es posible que nuestros cam
pesinos no hayan observado estos f e n ó m e n o s 
y que no tengan nombres para indicarlos? 
Nosotros, esto es, los alumnos y yo , hemos de
c i d i d o , por nuestra propia cuen ta , l lamar al 
g i v r e f rancés rehelada, como va puesto en la 
s ign i f i cac ión de los s í m b o l o s . 

L a d i s t i n c i ó n entre neblina y niebla no es 
tan d i f í c i l de establecer como entre niebla l i 
gera y niebla densa. Las p a r t í c u l a s de la n e 
b l ina son mayores; es t a m b i é n mucho m á s h ú 
meda que la niebla. Para s e ñ a l a r la mayor ó 
menor in tens idad de é s t a , se ha ideado, entre 
otros p roced imien tos , disponer una serie de 
letras y n ú m e r o s de c a r t ó n pintadas de negro, 
ó unos cuadrados de gran t a m a ñ o , que han de 
leerse á m á s ó menos d is tancia , s e g ú n la den
sidad de la n iebla . Este m é t o d o es tal vez 
apl icable á Ing l a t e r r a , en donde las nieblas 
son tan espesas, á causa sin duda del mucho 
polvo de c a r b ó n que hay en la a t m ó s f e r a ; pero 
a q u í en M a d r i d no parece que habia de dar 
gran resul tado, pues rara vez dejan de p e r c i 
birse por su causa-las pr incipales l í n e a s de un 
ed i f i c io , ó sus huecos, á una distancia de 50 
metros poco m á s ó m é n o s . N i ofrecen nuestras 
nieblas semejanza con las del Banco de T e r r a -
nova , en donde á veces se d i s t inguen los palos 
y vergas de un b u q u e , m i é n t r a s que los m a r i 
neros no se ven de popa á proa. Es probable , 
sin embargo, que en nuestro Observator io ha
gamos m á s adelante algunas investigaciones 
sobre este p u n t o . 

Nada hay que decir respecto del empleo del 
s í m b o l o 1—1 que representa la escarcha, puesto 
que se trata de un f e n ó m e n o tan sencillo y 
c o m ú n . L a d e t e r m i n a c i ó n del exponente no 
ofrece tampoco d i f icu l tad , toda vez que la 
abundancia ó intensidad de la escarcha no 
puede pasar de cier to l í m i t e , algo vago, es 
c i e r t o , que representa la enorme cant idad de 
c a l ó r i c o latente que resulta l i b r e , á cada nueva 
p r e c i p i t a c i ó n que t iene lugar, i m p i d i é n d o s e 
por esta causa el excesivo enf r iamiento de la 
superficie terrestre por i r r a d i a c i ó n . 

Para el granizo menudo se emplea el s í m 
bolo A con sus debidos exponentes, y para el 
granizo grueso ó p iedra , el mismo s í m b o l o , 
pero rayado. Careciendo el granizo de estruc
tura cristalina y no presentando su e x á m e n 
i n t e r é s especial, sólo se anota su caida en los 
regis t ros ; pero se p o n d r á el mayor esmero en 
de te rminar , cuando sea hacedero, en la p r ima
vera y verano, el signo e l é c t r i c o que posean y 
las repulsiones) ' atracciones que, según algunos 
observadores, presentan en determinadas c i r 
cunstancias. Hace tan poco t i empo que se ha 
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establecido el Observator io de la I n s t i t u c i ó n , 
que t o d a v í a no se ha registrado n i n g ú n pedris
co ; que de caer, será en e s t ac ión m á s c á l i d a 
que la del i n v i e r n o . Cuando llegue el caso, se 
e s t u d i a r á el aspecto externo de las piedras, su 
estructura in t e r io r por medio de un corte , y se 
d e t e r m i n a r á n su peso y su vo lumen. 

A u n q u e la caida de agujas de h ie lo , —>, es 
poco frecuente, se procura por medio de una 
a t e n c i ó n sostenida que, si el f e n ó m e n o ocurre , 
no pase inadver t ido . 

C o n el s í m b o l o O se representa el halo 
solar, y con la misma figura, cruzada por dos 
d i á m e t r o s normales entre s í , se ind ica la ex i s 
tencia de una corona solar. Hasta hace poco, 
pudiera decirse que con estas dos d e n o m i n a 
ciones se c o m p r e n d í a n dos dist intos f e n ó m e 
nos perfectamente separables. Se daba y se da 
el nombre de corona solar al an i l lo de colores 
p r i s m á t i c o s (el ro jo en la parte externa y el 
violeta en la in te rna) de p e q u e ñ o d i á m e t r o , 
que á t ravés de nubes tenues ( c ú m u l o s sue l 
tos) se ve alrededor del s o l ; su p r o d u c c i ó n se 
debe á un f e n ó m e n o de interferencia de los 
rayos solares al pasar entre p e q u e ñ í s i m a s es
férulas de agua. Las coronas lunares se deben 
á la misma causa y son m á s d é b i l e s que las 
de sol; se notan con gran frecuencia, porque la 
luz de la luna no deslumhra como la del astro 
del d i a ; este inconveniente se obvia obser
vando la i m á g e n del sol en un espejo negro, ó 
á t r a v é s de un cr is ta l ahumado. 

Los halos son c í r c u l o s de mucho mayor d i á 
m e t r o , de valor definido y constante : los m á s 
corrientes de 45o, los m á s escasos de 92o, por 
lo c o m ú n blancos, rara vez de colores; pero 
e n t ó n c e s , al con t ra r io de las coronas, el ro jo se 
halla en el i n t e r i o r , y en la parte de afuera el 
v io le ta . Esta d i spos i c ión se debe á que el fe
n ó m e n o no es p roduc ido por la d i f r acc ión de 
los rayos , sino por la r e f r a c c i ó n que expe r i 
mentan al atravesar p e q u e ñ o s prismas de hielo 
existentes en la a t m ó s f e r a , en la r e g i ó n de los 
cirro-estratos, á 7 .000 ú 8.000 metros de a l tura ; 
por manera que cada f e n ó m e n o nos viene á dar 
noticias , d i g á m o s l o a s í , de dos zonas a t m o s f é 
ricas de valor m e t e o r o l ó g i c o muy d i s t in to . Los 
halos son indic ios de mal t i e m p o , ó casi m á s 
bien de t empora l ; las coronas de gran d i á m e 
tro de m e j o r í a del t i e m p o , puesto que e s t á n 
originadas por ves í cu l a s de exiguo t a m a ñ o ; si 
la c o n d e n s a c i ó n aumenta , crece el t a m a ñ o de 
los g l ó b u l o s , d i sminuye el d i á m e t r o de la co
rona, y no tarda la l luv ia en precipitarse. 

Pero h é a q u í que desde el mes de D i c i e m b r e 
de 18S3, s e g ú n unos, y s e g ú n otros desde la 
pr imavera de 1884, aparece constantemente 
rodeado el sol de una corona, aureola, n i m b o 
ó halo, de c a r á c t e r desconocido, y cuya presen
cia se hace constar en los registros, anotando 
con el mayor esmero todas las variaciones que 
ofrece; se a t r ibuye la f o r m a c i ó n de este ani l lo á 
la existencia á grandes alturas, en la a t m ó s f e r a . 

de polvo v o l c á n i c o finísimo procedente de la 
gran e r u p c i ó n de Krakatoa . Y a han protestado 
algunos m e t e o r ó l o g o s y a s t r ó n o m o s contra la 
d e n o m i n a c i ó n de corona, porque t a m b i é n en 
a s t r o n o m í a con esta palabra se designa ot ra 
cosa que la que se ve ahora en to rno del sol. 
T a l vez los vocablos m á s adecuados para i n d i 
car esta moderna apariencia se r í an nimbo ó glo
r i a ; pero, como sabemos, el p r imero se aplica á 
la d e s i g n a c i ó n de un g é n e r o de nubes, y el 
segundo se emplea r e f i r i éndose á los anil los 
p r i s m á t i c o s que se perciben en torno de la ca
beza del observador, proyectada en una n iebla , 
f e n ó m e n o m á s frecuente en las comarcas pola
res, en las m o n t a ñ a s m u y elevadas y en las 
ascensiones a e r o s t á t i c a s . Nosotros seguimos l l a 
m á n d o l a corona solar, pero tendremos cuidado 
de diferenciarla de las c lás icas coronas m e 
t e o r o l ó g i c a s . 

I n ú t i l es hablar de las parhelias y parasele-
nas, ó falsos soles y lunas , porque estas m a n i 
festaciones no creemos que puedan verse en 
M a d r i d , sino por r a r í s i m a e x c e p c i ó n . Si alguna 
vez tenemos la for tuna de observar cualquier 
f e n ó m e n o de esta clase, se d e s c r i b i r á extensa
mente y se d i b u j a r á su aspecto con toda fide
l idad , mid iendo todos sus valores angulares, su 
pos i c ión y las intersecciones de sus c o m p l i c a 
das y fan tás t i cas l í n e a s . 

A los f e n ó m e n o s r a r í s i m o s en nuestra l a t i 
t u d corresponde asimismo la aurora boreal ; 
por l o tanto, si se llega á observar alguna, será 
objeto de un estudio especial, sin su jec ión á 
una pauta trazada de antemano. 

L a niebla seca, 0 0 , tan frecuente en el ve
rano en toda E s p a ñ a , puede confundirse con 
la calina del hor izonte . Sabido es que uno y 
o t ro f e n ó m e n o consisten en la mayor ó menor 
opacidad de la a t m ó s f e r a , que parece llena de 
h u m o ó polvo. Su origen se desconoce, y algu
nos creen que su a p a r i c i ó n ha co inc id ido , tal 
vez accidentalmente, con grandes incendios en 
los bosques de la Europa sep ten t r iona l ; como 
el asunto es d igno de estudio, se le consagra la 
mayor a t e n c i ó n por la g r a n d í s i m a impor tanc ia 
que tiene la existencia del polvo en la a t m ó s 
fera. 

Las tempestades, e l é c t r i c a s ó n o , que ocur 
ran , s e rán siempre objeto de una o b s e r v a c i ó n 
cuidadosa, anotando todas las part icularidades 
que ofrezcan en su d u r a c i ó n , camino y estragos 
que causen, para lo cual se s egu i r á constante
mente la marcha de los ins t rumentos meteoro
l ó g i c o s , atendiendo en todo lo posible las i n s 
trucciones que para estos casos han publicado 
el Observatorio de M a d r i d y la Ofic ina central 
m e t e o r o l ó g i c a de Francia . 

L a e l ecc ión de las horas á que debieran ha 
cerse las observaciones diarias ha sido pun to 
m u y medi tado, porque habia que conci l ia r las 
exigencias m e t e o r o l ó g i c a s con las ocupaciones 
y clases de los a lumnos , puesto que éstos son 
los principales observadores y los que se desea 
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que adquieran u n conoc imien to só l ido y p r á c 
tico de la ciencia. Las series de horas c o n v e 
nientes en un c l ima no convienen á o t r o ; si de 
una serie determinada se e l imina alguna de las 
horas, se falsea la c o m b i n a c i ó n y no se obtiene 
el promedio á que se aspira. T a l serie, que da-
ria buenos resultados y ser ía c ó m o d a en la p r i 
mavera y el verano, resultarla sumamente m o 
lesta c intolerable en el i nv ie rno . C o m o el 
error m á s considerable que pudiera cometerse 
en la desacertada e l e c c i ó n de las horas in f lu i r í a , 
sobre todo, en la d e t e r m i n a c i ó n de la t e m p e 
ratura media , y este escollo se evita m u y acep
tablemente con el empleo de los t e r m ó m e t r o s 
de m á x i m a y m i n i n a , al fin se ha elegido, mo
dificada, la segunda serie del segundo grupo , de 
las varias combinaciones propuestas por el C o n 
greso de V i e n a , que es como sigue: 9h m a ñ a n a , 
3h tarde, 9h noche, agregando una o b s e r v a c i ó n 
á las i z h y otra á las 6h de la tarde , y supr i 
miendo la de las p*1 de la noche; s u p r e s i ó n 
sensible, sin duda a lguna , pero que no se ha 
podido evitar , y que se t r a t a r á de que desapa-
rc7.ca á la p r imera o p o r t u n i d a d . C o n esta c o m 
b inac ión t r i ho ra r i a de las 9'', 121', 3h, 61', se 
consigue que las observaciones sean compara
bles con las del Observator io de M a d r i d , 
hechas á las mismas horas, y puedan deducirse 
algunos resultados sumamente ú t i l es de c l i m a 
tología local . 

A las 91' m a ñ a n a se toma la temperatura m í 
nima del aire y de la i r r a d i a c i ó n terrestre, 
ocurr ida durante la n o c h e ; de modo que las 
indicaciones de ambos instrumentos correspon
den exactamente á la fecha c i v i l con que se 
entran en el registro. Los p l u v i ó m e t r o s t a m b i é n 
se miden á la misma hora, y a q u í sí se comete 
error, pues la entrada se hace como si hubiese 
caido la l luv ia el dia anter ior , siendo así que ya 
van trascurridas 911 de o t ro dia. En real idad, 
todos los ins t rumentos debieran leerse á las 12h 
de la noche, cuando p r i n c i p i a el dia c i v i l , pero 
esto sólo se e f e c t ú a en los Observatorios de 
pr imer orden. A las 6h tarde se lee el t e r m ó 
met ro de m á x i m a y la escala del e v a p o r í m e t r o . 
L a i n d i c a c i ó n del t e r m ó m e t r o es exacta , pero 
no así la de la e v a p o r a c i ó n , que va á seguir 
teniendo lugar t o d a v í a 6h m á s , hasta las doce 
de la noche de ese mismo d i a ; pero como 
quiera que este f e n ó m e n o adquiere su mayor 
intensidad durante el dia y en el verano, es 
menor el error que se comete haciendo la l ec 
tura por la tarde, pasada ya la hora de la t e m 
peratura m á x i m a , que d e j á n d o l a para el dia s i 
guiente y e f e c t u á n d o l a al mismo t iempo que la 
del p l u v i ó m e t r o . 

E n proyecto hay el estudio de la e l e c t r i c i 
dad a t m o s f é r i c a , haciendo observaciones á las 
mismas horas que se dejan indicadas; pero t o 
dav ía no es t á b ien madurado el plan que se ha 
de seguir , y ya se d a r á cuenta de lo que se 
haga en este sentido. 

E n la actual idad se practica un estudio p ro 

l i j o sobre e s p e c t r o - m e t e o r o l o g í a , destinado es
pecia lmente á de terminar los elementos de la 
prognosis del t i empo en M a d r i d , y tal vez en 
todo el i n t e r io r de E s p a ñ a , por medio de l 
espectroscopio. 

REVISTA PEDAGOGICA. 

B É L G I C A . 

SITUACION DE LA INSTRUCCION PUBLICA, 

por D , Manuel B . Cossío. 

(Continuación) (1). 

L a m i n o r í a de la secc ión central en la C á 
mara de representantes, lo mi smo que en el 
Senado, f o r m u l ó su voto par t icular , consignando 
los mot ivos que just if icaban su e n é r g i c a y r a 
dica l o p o s i c i ó n al proyecto de ley de 1879, 
destinado á perturbar , s egún ella, p ro funda 
mente , la venturosa s i t u a c i ó n de Bé lg i ca , y á 
sembrar, en medio de sus apacibles y r e l i g i o 
sos pueblos, g é r m e n e s perniciosos de imp iedad 
y discordia . 

L a c u e s t i ó n religiosa, la de la l ibe r tad de 
e n s e ñ a n z a y las relaciones del Estado con los 
A y u n t a m i e n t o s ; es dec i r , todo aquello que 
t iene c a r á c t e r p o l í t i c o , es lo que preocupaba 
exclusivamente á los miembros del pa r t ido 
c a t ó l i c o . 

Alegaban éstos que la ley de 1842 habia 
sido una especie de pacto, aceptado casi por 
unan imidad entre ca tó l i cos y liberales, para 
poner la c u e s t i ó n social de la o r g a n i z a c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a p r imar i a fuera y por encima de 
todos los intereses de p a r t i d o , y que , por 
t a n t o , una ley o r g á n i c a como esta, que habia 
obtenido tan u n á n i m e asent imiento, sólo podia 
cambiarse en v i r t u d de necesidad manifiesta y 
reconocida por la inmensa m a y o r í a del p a í s ; 
cosa que no o c u r r í a en el presente caso, pues 
los abusos á que hubiera dado lugar en la p r á c 
tica la ley de 1842 eran corregibles por la sola 
acc ión admin i s t r a t iva , y el nuevo proyecto 
sólo habia alcanzado 49 votos en las secciones 
contra 47 y una a b s t e n c i ó n . T a n déb i l m a y o 
r ía no p o d í a , por consiguiente, l levar el n o m 
bre de vo lun tad nacional . 

C r e í a n que, por lo m é n o s , hacia falta una 
previa i n f o r m a c i ó n y consulta de las au tor ida
des, as í como e x t r a ñ a b a n que el p r e á m b u l o 
del proyecto no alegase sino razones de ó r d e n 
p o l í t i c o y de pa r t i do , sin hablar para nada de 
los abusos cometidos. E l e s p í r i t u de la C o n s 
t i t u c i ó n no era inconci l iable con la e n s e ñ a n z a 
re l ig iosa , y la experiencia lo habia demos t ra 
do. Si la ley del 42 fué votada por todos , no 
pudo v io la r la fundamental del p a í s , y si la 
i n s t r u c c i ó n religiosa por i n t e r é s social era o b l i 
ga tor ia , el Estado d e b í a entenderse con las 

(1) Véase el número 190 del BOLETÍN. 



46 B O L E T I N DE LA I N S T I T U C I O N L I B R E D E E N S E Ñ A N Z A . 

iglesias y ofrecerles l ib remente g a r a n t í a s para 
darla. 

Y a en 1847 y 50, el mismo par t ido l ibera l 
habia i n t r o d u c i d o la r e l i g ión en el programa 
obl igator io d é l a e n s e ñ a n z a secundaria, y si en 
el nuevo proyecto se e x c l u í a , era por puro odio 
al catol icismo y por in f lu jo m a s ó n i c o , no 
siendo la indi ferencia religiosa del Estado, al l í 
p roclamada, sino una m á s c a r a para ocul tar la 
hos t i l idad hacia toda creencia posi t iva . ¿ Q u e 
moral debia e n s e ñ a r el maestro? Cier tamente 
que no la cr is t iana , porque estaba p r o h i b i 
do e n s e ñ a r el dogma sobre que descansa. 

L a pretendida neutralidad era imposible , 
pues dado caso que pudiera haber un solo l i b r o 
de lectura n e u t r o , lo que no se c o n c e b í a era 
un maestro a u t ó m a t a que no reflejase en su e n 
s e ñ a n z a sus ideas, sentimientos y convicciones. 

L a l ibe r tad de conciencia de los disidentes 
fue respetada por la ley de 1842 hasta el 
punto de que n i los protestantes n i los j u d í o s 
se quejaron nunca. Pero el proyecto violaba la 
l ibe r tad de conciencia de todos los padres de 
f a m i l i a , pues que i m p o n í a escuelas rac ional is -
tas, cuando el racionalismo era la m á s p e q u e ñ a 
m i n o r í a en Bé lg i ca . E l Estado iba á adoptar 
el programa d é l a s logias, de la L i g a de la E n 
s e ñ a n z a , del Comité Supremo de la Revolución, 
que era racional is ta . E l sacerdote iba á ser 
considerado in fe r io r al maestro de gimnasia 
cava l e cc ión era ob l iga to r i a , es decir : ¡el alma 
sacrificada al cuerpo , la mater ia suplantando 
al e s p í r i t u ! E l proyecto estaba concebido, 
pues, con manifiesta host i l idad rel igiosa, y el 
l l amamien to que á los c lé r igos se hacia fuera 
de las horas de clase era una i r r i s i ó n , cuando 
se t e n í a de antemano la certeza de que no 
a c e p t a r í a n . « L a s nuevas escuelas iban á ser 
escuelas de ind i f e ren t i smo , de n i h i l i s m o r e l i 
g ioso , escuelas sin D i o s , sin el D ios del Ca l 
v a r i o , sin el verdadero Dios de los cristianos 
y de los c a t ó l i c o s . Y este tr iste r é g i m e n era 
obl iga tor io para el h i j o del pobre , colocado así 
ent re el hambre y su c o n c i e n c i a . » 

Los normalistas , en completa l i b e r t a d , sin 
regla n i o b l i g a c i ó n , iban á ser anti-sacerdotes, 
educados en un r é g i m e n de ind i fe ren t i smo y 
a t e í s m o p r á c t i c o , aplicado t a m b i é n á las ins
t i tu t r ices , que era lo m á s grave. 

E l proyecto atentaba a d e m á s á la indepen
dencia y l ibe r t ad de los A y u n t a m i e n t o s , de un 
l ado , i m p o n i é n d o l e s cargas pesadas en su 
hacienda—cosa que la ley de 1842 habia sa
b ido conci l iar perfectamente, mediante el r é 
g imen de a d o p c i ó n de las escuelas privadas—y 
de o t r o , q u i t á n d o l e s el derecho que t e n í a n de 
escoger maestro que no fuera de un estableci
m i e n t o del Estado. Pero atentaba mucho m á s 
t o d a v í a á la l i be r t ad de e n s e ñ a n z a y á la igual
dad de los belgas ante la l e y , admi t iendo que 
sólo el Estado puede dar una buena e n s e ñ a n z a , 
contra lo cual d e p o n í a n las Universidades libres 
y tantos establecimientos de este g é n e r o que 

hablan con t r i bu ido á elevar á un alto grado el 
n ive l in te lec tual y c i en t í f i co en B é l g i c a . 

Supr imiendo las escuelas normales privadas, 
conculcaba a d e m á s los derechos adquir idos, 
mientras que, poniendo en ú l t i m o t é r m i n o al 
maestro bajo la salvaguardia del m i n i s t r o , de
jaba sin g a r a n t í a contra a q u é l á los A y u n t a 
mientos y aniquilaba completamente la a u t o 
r idad de éstos en las escuelas pr imarias con la 
c r e a c i ó n de los c o m i t é s escolares, que, salvo en 
las grandes ciudades, en todas partes v e n d r í a n 
á ser nombrados por el G o b i e r n o ; favoreciendo 
así la c e n t r a l i z a c i ó n adminis t ra t iva , en tanto 
que los Ayun tamien to s se ve r í an obligados á 
sostener con grandes gastos la nueva e n s e ñ a n z a , 
si bien reprobada por la inmensa m a y o r í a de 
los padres de fami l ia , á juzgar por el s i n n ú m e 
ro de peticiones dir igidas á la C á m a r a y la 
e m o c i ó n profunda contra el proyecto manifes
tada en todo el pa ís por las vías legales. 

E n cuanto á las legislaciones extranjeras, los 
ca tó l i cos s o s t e n í a n que no eran aplicables á 
B é l g i c a , y acababan d ic iendo que aquella l ey , 
calificada de ley de d i v i s i ó n , de desgracia, era 
una d e c l a r a c i ó n de guerra en el terreno de la 
i n s t r u c c i ó n , que ellos no habian provocado, 
pero que aceptaban í n t i m a m e n t e unidos al epis
copado y al c l e ro , puesto que se trataba del 
alma de sus h i jos ; del alma, sobre todo, de los 
pobres y desheredados de los bienes del m u n d o . 
F á c i l es prever , a ñ a d í a n , que la lucha se rá 
desde hoy ardiente , general, perseverante, que 
los e s p í r i t u s se a g r i a r á n y «la u n i ó n que da la 
fue rza» r e c i b i r á rudos golpes. 

E x c i t á r o n s e , en efecto, los á n i m o s de tal 
modo, que ya en N o v i e m b r e del mismo a ñ o 
de 1879, el jefe de los c a t ó l i c o s , M . M a l o u , 
p r o p o n í a que se nombrara una c o m i s i ó n par
lamentar ia , como hace con tanta frecuencia la 
C á m a r a de los Comunes en Ing l a t e r r a , para 
comprobar la deplorable s i t u a c i ó n en que, á 
consecuencia de la nueva l ey , se hallaba la en
s e ñ a n z a oficial en todo el p a í s . A c e p t ó l o con 
regocijo la izquierda, y los hombres m á s auto
rizados de ambos partidos conv in ie ron en que 
la i n f o r m a c i ó n par lamentar ia se r ía un medio 
leal y decisivo de resolver la lucha . Acusaba 
la opos ic ión al Gob ie rno l ibera l de haber arro
j ado á Dios de las escuelas, conv i r t i endo á 
és tas en focos de propaganda antireligiosa; de 
haber hecho la e n s e ñ a n z a of icial , inaccesible á 
los c a t ó l i c o s , porque los padres que profesan 
estas creencias no pueden enviar sus hijos á la 
escuela p ú b l i c a ; de recur r i r á la p e r s e c u c i ó n 
adminis t ra t iva para retener á los n i ñ o s en las 
escuelas oficiales. 

Los l ibera les , rechazando estas censuras, 
acusaban á su vez al clero y al pa r t ido c a t ó l i c o 
de haber calumniado á la e n s e ñ a n z a oficial para 
hacerla odiosa; de haber procurado la deser
c i ó n de las escuelas por medios inaudi tos , como 
el abuso de la autor idad espir i tual y la o p r e 
s ión de las conciencias; de haber e n g a ñ a d o al 



B O L E T I N DE LA I N S T I T U C I O N L I B R E DE E N S E Ñ A N Z A . 47 

pueblo, f a n a t i z á n d o l o ; de haber sembrado en 
todo el pa ís g é r m e n e s de o d i o , peligroso para 
la paz p ú b l i c a ; de haber s i s t e m á t i c a m e n t e de
bi l i tado el respeto á la l e y ; de haber desmora
lizado el e s p í r i t u de los funcionarios; de haber 
perseguido la d e s o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
oficial ; de haber animado, d i r i g i d o y organiza
do la resistencia á la ley hasta en las autor ida
des encargadas de apl icar la ; de haber, en una 
palabra, sacrificado, en esta c u e s t i ó n de la e n 
s e ñ a n z a , el i n t e r é s general á un i n t e r é s de 
par t ido. 

L a i n f o r m a c i ó n y el debate, por tanto, eran 
urgentes, y en Enero de 1880 el par t ido l i b e 
ral propuso aqué l l a , debiendo versar, para ser 
completa, sobre el estado general de la ense
ñ a n z a p r imar ia y n o r m a l , tanto oficial como 
l ib re ; sobre el personal y sus g a r a n t í a s de ca
pacidad y mora l idad ; sobre el r é g i m e n in t e 
r ior d é l a s escuelas normales , m é t o d o s , l ibros 
y tendencias; sobre la p o b l a c i ó n escolar p r i 
maria; sobre la i n s t a l ac ión de las escuelas, la 
e n s e ñ a n z a de la r e l i g i ó n á n t e s y d e s p u é s de la 
ley de 1879; sobre los medios de todo g é n e r o 
empleados para procurar la d e s e r c i ó n de c ie r 
tos establecimientos en provecho de otros, para 
obligar á los maestros y maestras á abandonar 
la e n s e ñ a n z a del Estado y para di f icul tar la ley 
de 1879; sobre el concurso prestado por los 
Ayuntamientos al Gob ie rno para la a p l i c a c i ó n 
de la ley. A esto se opuso el par t ido c a t ó l i c o 
por boca de su jefe M . M a l o u , el mismo que 
habia provocado la i n f o r m a c i ó n un mes á n t e s , 
d ic icndo,que en su pensamiento entraba exc lu
sivamente el comprobar hechos materiales so
bre la s i t u a c i ó n de las escuelas, y que la i n fo r 
m a c i ó n en tales t é r m i n o s no podia produci r 
sino disensiones cada vez m á s profundas en 
la patr ia . 

T o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n , sin embargo, fué 
rechazada en la s ecc ión cent ra l , donde el p a r 
t ido c a t ó l i c o estaba en m a y o r í a , el cual pre
sentó un in fo rme en contra , redactado por el 
mismo M . Jacobs, que tanto se ha significado 
en el ú l t i m o Gabinete belga. 

L a p r o p o s i c i ó n , decia el i n fo rme , es contra
ria al e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n , porque t i e n 
de á que uno de los poderes p ú b l i c o s ejerza 
in specc ión en la e n s e ñ a n z a l i b r e . Es contrar ia 
al i n t e r é s del pa í s , porque sin m o t i v o suficiente 
p r o d u c i r á honda p e r t u r b a c i ó n , i n v e s t i g á n d o l o s 
hechos de casi todos los belgas durante los ocho 
ú l t imos meses. Y es, por ú l t i m o , contrar ia á la 
sinceridad del escrutinio electoral de Jun io 
de 1880, y debe considerarse como un med io 
para i n t i m i d a r á los electores hostiles á la ley 
de i.0 de Ju l i o de 1879. 

P r o p o n í a que la i n f o r m a c i ó n se redujera á 
los siguientes l í m i t e s : 

U n a comis ión nombrada por la C á m a r a se 
e n c a r g a r á de invest igar el n ú m e r o de alumnos 
que frecuentan las escuelas primarias p ú b l i c a s 
del re ino. I n v e s t i g a r á al mismo t i empo el n ú 

mero de alumnos que existen en las escuelas 
pr imarias l ib res ; pero no p o d r á , sin embargo, 
penetrar en ellas contra la vo lun tad de sus d i 
rectores. L a c o m i s i ó n d i s t i n g u i r á los alumnos 
que t ienen la edad escolar de los que la han 
pasado ó no han llegado t o d a v í a á ella. 

A b r i ó s e el debate sobre la p r o p o s i c i ó n y so
bre el in fo rme de M . Jacobs, y d e s p u é s de 
una amplia d i s cus ión sobre la ley de i n f o r m a 
ciones parlamentarias, fué aprobada aqué l l a 
sólo por 56 votos contra 50. V a l e la pena de 
conocer lo m á s impor tan te de su t ex to : 

f. Se abre una i n f o r m a c i ó n parlamentaria 
sobre la s i tuac ión mora l y mater ia l de la ense
ñ a n z a p r imar ia en Bé lg ica , sobre los resultados 
de la ley de i.0 de Ju l i o de 1879 y sobre los 
medios empleados para di f icul tar su e j e c u c i ó n . 

I I . L a mesa de la C á m a r a n o m b r a r á una 
c o m i s i ó n de 25 miembros para proceder á esta 
i n f o r m a c i ó n . 

I I I . Esta c o m i s i ó n p o d r á proceder al 
e x á m e n de los testigos, cuando haya 5 m i e m 
bros presentes. 

V I . Cuando hayan de visitarse estableci
mientos particulares, sólo p o d r á hacerse la v i 
sita de los locales de la escuela. 

V I I . L a correspondencia y los papeles de 
los particulares no p o d r á n ser ob je to de incau
t a c i ó n . 

Los 8 miembros del par t ido c a t ó l i c o , entre 
los cuales se hallaban M M . Jacobs, Beernacr t 
y Woes t e , nombrados para formar parte de la 
c o m i s i ó n , renunciaron , é igualmente los otros 
8 que e l ig ieron en su lugar, t a m b i é n del par
t i d o c a t ó l i c o . L a c o m i s i ó n se c o n s t i t u y ó , sin 
embargo, nombrando presidente á M . C o u -
vreur , y s u b d i v i d i é n d o s e en comisiones parcia
les, c o m e n z ó á actuar desde la segunda q u i n 
cena del mes de Setiembre. 

( Concluirá.) 

SECCION OFICIAL. 

Reproducimos á c o n t i n u a c i ó n el anuncio 
publ icado en varios diarios de M a d r i d , el dia 4 
del actual . 

« P o r acuerdo de la Junta D i r e c t i v a de la Ins
titución l ibre de E n s e ñ a n z a se vende en p ú b l i c a 
y ex t ra judic ia l subasta el solar de su p r o p i e 
dad destinado á la c o n s t r u c c i ó n de un edif icio 
para la misma, situado en el Pasco de la Cas
tellana, con fachada á d icho paseo, al de e n 
trada al H i p ó d r o m o y calles de Z u r b a n o y 
B r e t ó n de los Herreros , comprendiendo el t o 
tal de las manzanas n ú m e r o s 178 y 179 de l 
ensanche de esta capi ta l . 

L a figura de este solar es la de un p o l í g o n o 
i r regular m i x t i l í n e o de siete lados, m i d i e n d o 
una superficie de 9.799 metros cuadrados con 
9 d e c í m e t r o s , equivalente á 126.215 pies con 
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77 d é c i m o s , h a l l á n d o s e en él construida la c i 
m e n t a c i ó n y z ó c a l o del edificio proyectado 
para dicha Inst i tución, ocupando una superficie 
de 25.821 p iés cuadrados con 74 d é c i m a s . 

CONDICIONES PARA LA SUBASTA. 

1. a E l t ipo de t a sac ión por el que se su 
basta este solar y las construcciones en él exis
tentes es el de quinientas ocho m i l seiscientas 
cuarenta y siete pesetas con t re in ta y un c é n 
t imos. 

L a subasta se ver i f icará el dia 14 del actual , 
á la una de la tarde, en la N o t a r í a del l i m o , se
ñ o r D . J o s é Gonzalo de las Casas, calle del 
A l m i r a n t e , n i í m . 25, bajo. 

2. a Para tomar parte en la misma se acom
p a ñ a r á recibo de haber depositado en casa de 
d icho s e ñ o r la cant idad de m i l pesetas. 

3. a Las proposiciones se h a r á n por pujas á 
la l lana, bajo el t ipo de la pr imera c o n d i c i ó n . 

Las escrituras, el plano del solar y d e m á s 
antecedentes e s t a r á n de manifiesto todos los 
dias no feriados, de dos á cuatro de la tarde, 
en la N o t a r í a a n t e d i c h a . — E l Secretario, H . G i -
NER DE LOS R l O S . » 

BIBLIOTECA: LIBROS RECIBIDOS. 

M o r c t ( D . Segismundo).—Discurso leido e l 
dia 4 de Noviembre de 1884 en el Ateneo cientifico 
y l i terario de M a d r i d con motivo de la apertura de 
sus c á t e d r a s . — M a d r i d , 1884. 

S á n c h e z y G o n z á l e z de Somoano ( D . J o s é ) . 
—Ensayos l i t e r a r i o s . — M a d r i d , 1884. 

S á n c h e z y G o n z á l e z de Somoano ( D . J o s é ) . 
—Propaganda g i m n á s t i c a . — M a d r i d , 1884. 

Posada ( D . A d o l f o ) . — L a enseñanza del De
r e c h o . — M a d r i d , 1884. 

B e n i t o L a p e ñ a ( I s i d r o ) . — La cuestión so
c i a l . — A v i l a , 1884. 

Andrade Corvo ( J o a o ) . — Estudos sobre is 
provincias ultramarinas, 2 v o l . — L i s b o a , 1884. 

A g u l l ó Prats (Buenaventura) .—Credigelogia 
ó ciencia del crédito t e r r i t o r i a l . — Z a m o r a , 1884. 

Estatutos de «.El Fomento de las A r t e s . » — M a 
d r i d , 1882. 

M é t o d o F r o e b e l . — M a t e r i a l de enseñanza 
para Jardines de la Infancia y escuelas p r i m a 
r i a s . — M a d r i d . 

R u i z de Quevedo ( M . ) y To r r e s C a m 
pos ( R . ) . — A s o c i a c i ó n para la e n s e ñ a n z a de la 
m u j e r . L a mujer en el servicio de correos y t e l é 
g r a f o s . — M a d r i d , 1883. 

I n s t i t u t o p rov inc ia l de 2.a e n s e ñ a n z a de San
t iago .—Memoria del curso de 1882 á 1883 .— 
Santiago, 1884. 

Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s de 
Alicante.—Certamen científico l i terario en z"] de 
A b r i l de 1885 .—Alican te , 1884. 

U n i v e r s i d a d C e n t r a l . — Memor i a -Es t ad í s t i c a 
del curso de 1882 á 1883, y Anuario de 1883 á 
1 8 8 4 . — M a d r i d , 1884. 

F i t a (P . Fidel) .—Estudios históricos. C o l e c 
c ión de a r t í c u l o s . T o m o 11 .—Madr id , 1884. 

F i t a y C o l o m é ( P . F i d e l ) . — F r a y B e r n a l B u y l 
ó e l primer apóstol del Nuevo Mundo. C o l e c c i ó n 
de documentos raros é i n é d i t o s , relativos á este 
v a r ó n i l u s t r e . — M a d r i d , 1884. 

A d o l p h o Coclho ( M . F ranc i sco ) .— Sur ¡es 
cuites péninsulaires an té r i eu r s a la domination ro-
maine.—Les ciganos a propos de la communication 
de M . P . B a t a i l l a r d ce Les gitanos d1 Espagne et 
¡es ciganos de P o r l u g i l . y )—N o t e sur ¡es pré tendues 
re¡ations des macrocéphaks d1 Hippocrate avec ¡es 
cimbres.— Os jogos e as rimas infantis de Por tu -
g a ¡ . — T r a b a ¡ h o s comphmentares do primero con-
gresso das associaftes por tuguez/ ¡s . (Re¡ator ios das 
secfies da J u n t a depa r t amen ta ¡ do S u ¡ . ) — L i s b o a . 

L I S T A D E LOS A L U M N Ó S M A T R I C U L A D O S 

EN LA INSTITUCION L I B R E DE ENSEÑANZA. 

N ú m . 

orden. 

76 
77 
7^ 
79 
So 
81 
Sz 

!3 

CURSO DE I884-85. 

( C o n t i n u a c i ó n ) ( 1 ) . 

Garc ía Mallavia ( D . Arsenio). 
Navarrete y Garc ía ( D . Ricardo). 
V inen t y Portuondo ( D . An ton io ) . 
Portuondo Eizaguirre ( D . A n t o n i o ) . 
Sainz Romi l lo ( D . Teodoro). 
Pedregal y Sánchez ( D . José Manue l ) . 
Sama y Arrobas ( D . Mamer to ) . 
Pedregal y S á n c h e z ( D . Gui l le rmo) . 
M a r t i n Campos ( D . Manuel) . 
M a r t i n Campos ( D . L u i s ) . 
J i m é n e z Landi ( D . Pedro). 
Doria Capmany ( D . L u i s ) . 
Betuich Gonzá lez (D . Juan). 
Atienza y Arboleda ( D . An ton io ) . 

CORRESPONDENCIA DEL «BOLETIN.» 

D . D . B . — C/'«í/jí/-/íffl/. —Recibida carta órden de cinco 
pesetas, y queda renovada su suscricion del a ñ o actual. 

D . H . de M . — Lcon.—Recibida carta y letra de 10 pe
setas para pago de la suscricion del corriente año del C . L . 

D . £ . S.—Logroño.—Remitidos los n ú m e r o s 173 y 180 
que reclama. Su descubierto por los años 84. y 85 es de 
l o pesetas. 

D . F . de A . — Oviedo.—Recibido el importe de su sus
cricion por el año actual. Gracias. 

D . L . A.—Oviedo,—Recibidas las 10 pesetas por su 
suscricion del presente a ñ o . Gracias repetidas. 

D . S. F.—CoJunga (Oviedo) .—Id. i d . 
D . A . P.—Oviedo. — Recibido el importe de su suscri

cion correspondiente al a ñ o corriente. Gracias. 
D . J . G . A.—Oviedo.—Id. id. de i d . Muchas gracias. 
B . de la S. E . de A.—Oviedo. — I d . id. i d . 
D . M . de la V . - G i j o n . — l d . i d . i d . 
D . M . P . — Caso-Labiana (Ov iedo ) .—Id . i d . i d . 
D . L . O . V.—Fdlaviciosa (Oviedo) .—Id. id . i d . 
D . E. ¥.-Colunga-Sales (Oviedo). — I d . i d . i d . 
D . J . G . R.—Co/unga (Ov iedo) .—Id . i d . i d . 
D . R . L . -Infesto (Oviedo) .—Id. id i d . 

(1) Véase el tomo VIH, 1884., páginas 16, 32, 48, 64, 
80, 96, 112, 128 y 320. 

MADRID. IMPRENTA DE F O R T A N E T , 
calle de la Libertad, n ú m . 29. 


