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L A V I D A C I E N T I F I C A E N L A E S P A Ñ A G O D A , 

por D . Eduardo P é r e z Pujol. 

(Conclusión) (1). 

E S P A Ñ A G O D A . 

X X V I . 

L a v i t a l idad l i t e ra r ia de los m u z á r a b e s ex
pl ica la inf luencia que ejercieron sobre la c i 
v i l i zac ión musulmana , por contraste y por 
c o m p e n e t r a c i ó n : por contraste , conservando 
viva frente á la cu l tu ra or ienta l la cul tura 
greco- la t ina ; por c o m p e n e t r a c i ó n , t r a s m i t i é n 
dola á los musulmanes. 

Cuando éstos l legaron á E s p a ñ a , m e r e c í a n 
el nombre de b á r b a r o s del M e d i o d í a , que les 
han dado algunos historiadores. Hasta la l l e 
gada de las primeras colonias syras y el esta
b lec imien to del califato de C ó r d o b a no em
pieza entre ellos aquel m o v i m i e n t o c iv i l izador 
que les hizo asimilarse tan r á p i d a m e n t e los 
restos de la antigua c u l t u r a , ya que , excepto 
en el orden rel igioso, no tuv ie ron o r ig ina l idad 
en n inguna de sus ins t i tuc iones . 

Pero eran los á r a b e s , raza preponderante en 
el mahomet i smo , u n pueblo s e m í t i c o , refrac
tar io á las letras g reco- romanas , y que , por 
t an to , hubo de l imi tarse á recoger la cul tura 
or ienta l de manos de otros pueblos s e m í t i c o s , 
los syro - caldeos, quienes , con las ciencias 
propias del O r i e n t e , les t rasmi t ie ron las c ien
cias y letras de G r e c i a , no siempre fielmente 
traducidas. 

Pues esa inf luencia c iv i l izadora que recibie
ron los musulmanes de los syros y de los cal
deos, al asentarse como dominadores sobre 
pueblos m á s civil izados que el los , hub ie ron 
con igual r a z ó n de r e c i b i r í a de los m u z á r a b e s , 
por cuyo in te rmedio recogieron en E s p a ñ a los 
restos de la cu l tu ra greco- la t ina , canservados, 
como hemos v is to , entre los hispano-godos. 

Para c u m p l i r tal m i s i ó n r e u n í a n las c o n d i 
ciones m á s á p r o p ó s i t o los vencidos del Gua -
dalete . 

Y a hemos d icho que se hallaba m u y exten
d i d o entre ellos el i d ioma griego, hasta el p u n 
to de i n f l u i r en las palabras y modismos l a t i 
nos ( 1 ) , y que t a m b i é n era corr ien te entre las 
personas cultas el conoc imien to del hebreo y 
á u n de su c o n g é n e r e , el caldeo ( 2 ) ; lenguas 
s e m í t i c a s que les abrian camino para relacio
narse con los que hablaban p r inc ipa lmente 
á r a b e y con los syro-caldeos maestros de los 
á r a b e s . 

Las persecuciones que á intervalos sufrie
ron los hispano-godos hasta su e x p u l s i ó n de la 
P e n í n s u l a , su traslado al A f r i c a en el siglo x n , 
y las ventajas que de su apos t a s í a sacaban los 
renegados, no bastaron para e x t i n g u i r la fe en 
una buena parte de los c r i s t ianos , en los m u 
z á r a b e s , si b ien arrastraron á otra parte, los mu-
lladies ó agemies, á abrazar el Is lamismo. 

E n unos y otros se d i f u n d i ó desde luego el 
á r a b e , el id ioma c o m ú n de los vencedores ( 3 ) ; 

(1 Véase el número anterior. 

(1) Juan Hispalense, en su carta á Alvaro, hablando 
de la versión de los Setenta, dice: ((quibus (codicibus) non 
utimur... tamen agnoscendi gratia... leg imus».—Epíst . i n , 
núm. 4, Esp. Sagr., tom. X I , pág. 95, z.a edic. 

Algunas huellas de grecismos se encuentran en el de
caído latin de los muzárabes, como las hemos reconocido 
en el lenguaje de los hispano-godos. B'vJhenathum, dice A l 
varo, Indiculus, n ú m . 19, lug. cit., pág. 245, como habia 
dicho Paulo de Mérida. Ptílocomporum, dice en la misma 
obra, n ú m . 35, pág. 274. Pitaciis, dice San Eulogio en la 
Epístola ad Alvarum, remitiéndole el ((Memoriale Sancto-
rum.» P P . Toledanos, n , pág. 420, y así podrían hallarse 
otros ejemplos, 

(2) Véase el texto, n ú m . xv. 
(3) «¿Nonne omnes juvenes christiani vultu decori, 

linguae disserti... Arábico eloquio sublimati, volumina Cal -
deorum avidissime tractant, intentissime legunt, ardentis-
sime disserunt... Ecclesiasticam pulchritudinem ignoran
tes?» Alvaro de Córdoba, Indiculus luminosus, 33, 
Esp. &gr. , tom. xi cit. , pág. 274. 
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p e r o , á pesar de la orden del califa H i s scm I , 
proscr ib iendo el uso de la lengua la t ina y 
mandando educar á los cristianos en el i d i o 
ma a r á b i g o y en las escuelas musulmanas, ma-
drisas ( i ) , el l a t i n , si bien co r rompido , se con
servaba v ivo entre los m u z á r a b e s y fué el i d i o 
ma en que m á s se m a n i f e s t ó el m o v i m i e n t o 
l i t e r a r i o de esta raza. C o n la fe crist iana y 
con el c u l t i v o del l a t i n manten ian viva los 
m u z á r a b e s la l i t e ra tura greco-romana, no sólo 
de los escritores cr is t ianos , sino á u n de los 
poetas y filósofos paganos, s e g ú n hemos d i c h o ; 
y s o s t e n i é n d o s e de este modo en p i e , en me
d i o de los musulmanes, la v ida l i t e ra r ia de la 
a n t i g ü e d a d c l á s i c a , del i m p e r i o de Occ iden te , 
pudo i r penetrando por medio de t r aducc io 
nes y de trabajos originales de los m u z á r a b e s 
y de los mulladies en la cu l tu ra á r a b e , que 
t e n í a un c a r á c t e r p r inc ipa lmen te o r ien ta l . 

L a r e p u l s i ó n de los á r a b e s al l a t i n era tan 
grande , que el abad Samson hubo de servirles 
de i n t é r p r e t e , t raduciendo las cartas del califa 
á C á r l o s el Ca lvo ( 2 ) ; p e r o , si esta repugnan
cia les impedia asimilarse por sí la cu l tu ra greco-
l a t i n a , los m u z á r a b e s y los mul lad ies , educa
dos en e l l a , la hacian penetrar en las razas 
musulmanas. 

A l g u n o s escritores ex t ran jeros , entre ellos 
M . D o z y ( 3 ) , han adver t ido ya esta i n f l u e n 
cia de los h ispano-godos , y la ha puesto m á s 
en rel ieve el Sr. S imonet . S e g ú n este d i s t i n 
g u i d o or ien ta l i s ta , los m u z á r a b e s de C ó r d o b a 
t r adu je ron del l a t i n al á r a b e las historias de 
O s o r i o , que el emperador de Cons tan t inopla 
habia regalado á A b d e r r a h m a n I I I ; u n espa
ñ o l , A b u - O m a r ben Martin, t rajo de O r i e n t e á 
la P e n í n s u l a algunas obras de A r i s t ó t e l e s , en
t re otras las de E t i c a , d i r ig idas á su h i j o N i -
comaco, que no se hal laban completas en A n 
d a l u c í a ; la inf luencia del l a t i n se marca en el 
tecnicismo c i en t í f i co de la B o t á n i c a y de la 
M e d i c i n a , á u n en las obras de Aver roes , y sin 
m á s que recoger los apellidos e s p a ñ o l e s que se 
encuentran entre los escritores á r a b e s , á pesar 
del cuidado con que muchos ocul taban su o r í -
g e n , forma el Sr. S imonet una larga lista que 
demuestra la parte que t o m ó la raza e s p a ñ o l a 
en el desarrollo de la F i loso f í a , de la H i s t o r i a , 
de la A s t r o n o m í a , de la P o e s í a , de todas las 
ciencias y letras que ennoblec ieron las escue-

(1) Amador de los Rios, citando al historiador Abu-
Meruan-Ebu-Hayyan. Hht. de la Liter. Esp . , p. 1, cap. xn , 
tom. n, pág. 74. 

(2) « D u m epistolae Regis Hispaniaead Regem Franco-
rum essent sub era D C C C C I dirigcndse, appellatus ex R e 
gio Decreto ego ipse quatenus ut pridem faceré consueve-
ram ex chaldso sermone in latinum cloquium ipsas epístolas 
deberé transfere, adfui et feci.» —Samsonis Apologeticus, 
lib. 11, príef. §. 9, Esp. &gr.7 tom. xi cit., pág. 385. 

De aquí se ha deducido la existencia de un Secretario de 
las epístolas latinas en la corte de los Califas cordobeses. 

(3) E n su Historia de los Musulmanes Españoles, traduc. por 
D . F . de Castro, y en sus «Recherches sur l'Histoire de la 
Littcrature d'Espagne.» 

las y las bibliotecas musulmanas de A n d a l u 
c ía ( 1 ) . 

Pero es preciso restablecer en su in tegr idad 
la exac t i t ud h i s t ó r i c a , sin exageraciones de 
una ó de otra par te . 

Si á su llegada á E s p a ñ a en el siglo v m los 
incul tos á r a b e s sufr ieron la a c c i ó n c iv i l izadora 
de los h ispano-godos , no por esto puede ne
garse n i el r á p i d o desarrollo que a l c a n z ó la 
cu l t u r a musulmana en A n d a l u c í a , n i el i n f l u 
j o que e j e r c i ó d e s p u é s en la E s p a ñ a cr is t iana. 

N o discutimos ahora si este florecimiento 
t e n í a condiciones de o r ig ina l idad y de dura
c i ó n , si el i d ioma hacia poco á p r o p ó s i t o á los 
á r a b e s para el c u l t i v o de la F i loso f í a , si su r e 
l i g i ó n les impedia todo progreso en las c i e n 
cias sociales, si exageraron en las ciencias f í 
sicas el in f lu jo de las supersticiones paganas; 
lo que impor t a hacer constar es que la cu l tura 
de la E s p a ñ a musulmana, por sus escuelas, por 
sus b ib l io tecas , por el n ú m e r o é impor t anc i a 
de sus escritores, v ino á ser m u y superior á la 
cu l tu ra c o n t e m p o r á n e a del i m p e r i o de O c c i 
dente , y que d e s p u é s de haber rec ib ido la i n 
fluencia de la cu l tu ra h í s p a n o - g o d a , desde el 
siglo i x , c o m e n z ó á ejercer y s i g u i ó e jerc ien
do notable inf luencia sobre la E s p a ñ a cr is t ia
na y sobre Europa . 

X X V I I . 

N o fué menor la a c c i ó n que sobre E s p a ñ a 
y sobre Europa e j e r c i ó la cu l tu ra r a b í n i c a . La 
raza hebrea c o n t r i b u y ó pr imeramente al des
ar ro l lo de las c iencias , y p r inc ipa lmen te de 
las ciencias naturales, entre los musulmanes; 
h izo progresar las academias r a b í n i c a s bajo e l 
gobie rno de los califas, y cuando las per turba
ciones de los reinos de T a i f a y la p e r s e c u c i ó n 
de los almohades los ar ro jaron al N o r t e de la 
P e n í n s u l a , ayudaron al adelanto de las c i en 
cias entre los cristianos con trabajos tan ma
ravillosos, como los a s t r o n ó m i c o s á que c o n t r i 
buye ron en T o l e d o bajo el gobierno del Rey 
Sabio. 

E n este m o v i m i e n t o no i n t e r r u m p i d o de la 
v ida c ien t í f i ca hebrea ocupan un lugar m u y 
impor t an te las academias r a b í n i c a s bajo la 
d o m i n a c i ó n g ó t i c a . N o l legaron á extinguirse 
con las persecuciones in te rmi ten tes é i n c o m 
ple tamente ejecutadas de los ú l t i m o s reyes 
godos, y así pud ie ron reorganizarse y florecer 
con el apoyo de los primeros invasores musul 
manes; de modo que sus propios estudios, 
apoyados en el T a l m u d desde el siglo VI I , les 
prepararon para r e c i b i r en el siglo x la ense
ñ a n z a de Rabbi M o s é h - A b e n - H a n o c h que 
t rasmi t ia á la academia de C ó r d o b a el cetro 

(1) ((De la influencia del elemento indígena en la civili
zación arábigo-hispana», artículos de D . F . Javier Simonet 
en L a Ciudad de Dios, Revista católica, tom. iv, págs. 5 y 
92, Madrid, 1870. 
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de la ciencia desde la disuelta escuela de 
Sura ( 1 ) . 

X X V I I I . 

N o sólo ind i rec tamente por medio de los 
j u d í o s y de los musulmanes, sino de un modo 
d i r e c t o , e j e r c i ó notable in f lu jo la cu l tu ra h i s -
p a n o - g ó t i c a sobre la Europa de la Edad M e 
dia , sobre el restaurado i m p e r i o de Occidente . 

I s ido ro de Sevil la , habia d icho M . Ozanam, 
se cuenta con Casiodoro y con Boecio entre 
los ins t i tu tores de O c c i d e n t e , y M , Bour r e t 
lo ha confirmado en la obra á que puso por 
e p í g r a f e tales palabras (2). Pero no sólo en las 
iglesias y monasterios de la Edad M e d i a c o n 
servan las E t i m o l o g í a s con las obras de Boecio 
y de Casiodoro los r e s ú m e n e s elementales de 
la antigua e n s e ñ a n z a , que sobrenada en el 
naufragio de las invasiones g e r m á n i c a s , sino 
que las doctrinas del sabio me t ropo l i t ano de 
Sevi l la , en cuanto compendian la t eo log ía 
c r i s t iana , como en lo que t ienen de o r ig ina l 
sobre el concepto de l Estado y de sus re lacio
nes con la Ig les ia , son respetadas y admit idas 
por los concilios del siglo i x celebrados en 
Francfor t sobre el M e i n , Par is , Aquisgran y 
Magunc ia (3); y convertidas en c á n o n e s de la 
Iglesia un iversa l , forman parte de la d i s c i p l i 
na y penetran en la corr iente general de la c i 
v i l i zac ión europea. 

Si San I s idoro es conocido y est imado en 
E u r o p a , si lo ci ta Beda, lo lee y alaba A l -
cuino (4), t a m b i é n eran conocidos y es tudia
dos otros escritores de la E s p a ñ a goda. A s í l o 
prueban los antiguos manuscri tos que de ellos 
se conservan en algunas b ib l io tecas , como los 
de T a j ó n , que se hal lan en las de Paris y de 
N o r m a n d í a , s egún dice Eguren ( 5 ) ; y los ce
nobitas alemanes c i ta l ianos , s e g ú n el m i s m o , 
venian á los reinos e s p a ñ o l e s de la reconquista 
á copiar las obras de Leandro c I s idoro de 
Sevi l la , B r a u l i o de Zaragoza c I ldefonso ( 6 ) . 

E n la r e s t a u r a c i ó n de las letras de l i m p e r i o 

(1) Amador de los Ríos , Historia social, política}/ religiosa 
de los Judks de España, lib. r, cap. 111, tom. 1, pag. 137 y 
siguientes. 

(2) L'Ecole chretienne de Se'-ville sous la monarchie des Visi-
goths, par 1' abbá J . Chr . E r n . Bourret, cit. Paris, 1855. 

(3) E l concilio de Francfort sobre el Mein de 794 aplicó 
la doctrina de San Isidoro, Etimolog., lib. vir , cap. vn , para 
combatir los errores de Félix y Elipando. 

E l concilio de Paris 829, el de Aquisgran I I celebrado 
en 836 bajo Ludovico P ío , y el de Maguncia en 888 bajo 
el imperio de Arnulfo, exponen la doctrina sobre los reyes, 
sus deberes y sus relaciones con la Iglesia, todo según se 
halla en las Etimologías, lib. ix, cap. m , y en las Senten
cias, lib. 111, cap. 28, 48 y 49. Acta Conciliorum, tom. rv 
y v i , parte 1. V . Arévalo, Isidoriana, parte 1, cap. xxxv, 
tom. 1, pag. 261, S. Isidori Opera. 

(4) «Beda el venerable le imitaba, Alcuino leleia. R á 
bano Mauro le copiaba», dice Bourret, obra cit. , pag. 102. 

Alcuino le citaba como doctor clarísimo, no sólo de E s 
paña, sino de toda la elocuencia latina. 

(5) Memoria cit.de los códices notables por D . José 
María de Eguren, pág. LV. 

(6) Eguren, lug. c it . , pág. LIV. 

Car lov ing io toman parte tres dist inguidos espa
ñ o l e s , herederos, como las iglesias de que p r o 
c e d í a n , de la t r a d i c i ó n h i s p a n o - g ó t i c a : T e o -
d u l f o , obispo de Orleans, que sigue m u y de 
cerca á A l c u i n o en la gloria que le corresponde 
por el renac imien to c ien t í f i co del imper io de 
Occ iden t e ; C l á u d i o , obispo de T u r i n bajo L u 
dovico P í o , d igno de estima por su saber, á 
pesar de sus e x t r a v í o s , y P rudenc io Ga l indo , 
el poeta ' rel igioso, obispo de T r o y e s ( 1 ) . 

E n la E s p a ñ a crist iana, en C a t a l u ñ a , no en
tre los musulmanes, se e d u c ó el famoso monje 
G c r b c r t o , el gran p o n t í f i c e Silvestre 1 1 , que 
por su saber causó tal asombro entre sus c o n 
t e m p o r á n e o s , que le tuv ie ron por mago, pero 
que tan poderosamente c o n t r i b u y ó al r enac i 
m i e n t o de los estudios en Francia , en A l e m a 
nia y en I t a l i a , en los ú l t i m o s t iempos del s i 
glo x y pr inc ip ios del x i ( 2 ) . 

Sobre la Europa crist iana, como sobre la Es
p a ñ a de la reconquista, sobre los m u z á r a b e s y 
sobre los mulladies, y por med io de ellos sobre 
los musulmanes e s p a ñ o l e s , y á u n sobre la raza 
hebrea, e j e r c i ó , pues, considerable in f lu jo la 
cu l tu ra de la E s p a ñ a goda. N o quiere esto de
c i r que se le deba el m o v i m i e n t o c i en t í f i co de 
estos m ú l t i p l e s o r í g e n e s de las ciencias y letras 
de Europa en la Edad M e d i a . N o : cada una 
de estas manifestaciones de la vida del pensa
m i e n t o tuvo su c a r á c t e r o r i g i n a l , su m é r i t o 
p r o p i o ; pero, en la t r a b á z o n que l iga los suce
sos en la his tor ia bajo la ley del progreso, la 
inf luencia de la cu l tura h i s p a n o - g ó t i c a se hace 
sentir sobre las iglesias y los monasterios de los 
reinos crist ianos y de los m u z á r a b e s , sobre los 
á r a b e s y á u n sobre los j u d í o s , como s ó b r e l a cu l 
tura h i s p a n o - g ó t i c a , sin menoscabo de su c a r á c 
ter par t icular y de su propio m é r i t o , ejercieron 
decisiva inf luencia las letras greco-romanas y 
la t eo log ía c a t ó l i c a ; y precisamente por esto, 
porque la cadena de la t r a d i c i ó n a p a r e c í a rota 
entre e l I m p e r i o romano y la Europa de los 
siglos medios, importaba poner en relieve este 
an i l lo no b ien conocido, uno de los que mejor 
eslabonan la a n t i g ü e d a d c lás ica con la v ida 
c ien t í f i ca de la Edad M e d i a . 

L A E D U C A C I O N F Í S I C A Y M O R A L 
EN LAS UNIVERSIDADES, 

por D . Adolfo A , Buylla (3). 

(Conclusión.) 

I V . 

Si la jus t ic ia y e l derecho conducen d i r e c -

(1) Amador de los Rios, Ktst. déla Liter. Esp . , parte 1, 
cap. xv, tom. 11, pág. 265. 

De Teodulfo y de Cláudio se habia ocupado también don 
Nicolás Antonio, Biblioteca fetus, lib. vi , cap. v. 

(2) Amador de los Rios, lug. cit , pág. 268. 
(3) Véase el número anterior, 

http://cit.de
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tamente á la tolerancia, v i r t u d exigida en toda 
c o m u n i ó n racional humana y elocuente m a n i 
f e s t ac ión del amor, del c a r i ñ o (de la ca r idad) , 
todos estos sentimientos reunidos in fo rman y 
cons t i tuyen o t ro no menos indispensable en la 
v ida social: el sent imiento de la igualdad, b ien 
en tendida , la ausencia de toda pas ión de o r 
g u l l o , de todo inmoderado afán de mando y 
d o m i n a c i ó n , de toda a s p i r a c i ó n absurda al ejer
c i c io de un poder desatentado c inspirado en el 
e r r ó n e o concepto de creerse unos hombres d i s 
t in tos de los otros hombres en sus elementos 
integrales y en sus fundamentales propiedades. 
Este concepto ha t ra ido á la humanidad el es
tado de castas, la s e p a r a c i ó n en clases cerradas, 
la ignominiosa llaga de la esclavitud, que toda
v í a , ocul ta é h i p ó c r i t a bajo forma m á s ó m e 
nos trasparente, corroe la parte m á s bella y 
m á s desgraciada t a m b i é n de nuestro t e r r i t o r i o , 
q u i z á por haber v i v i d o largo t i empo sumida 
en los horrores de este c r i m e n odioso de lesa 
h u m a n i d a d : como ha t ra ido la servidumbre de 
la plebe y hoy t o d a v í a las aristocracias de la 
sangre ó del d i n e r o . 

N o deben exis t i r otras diferencias que las 
que se or ig inan del m é r i t o personal. E l ta len
t o , la v i r t u d , el t rabajo , producen desigualda
des que no per judican la un idad de la especie 
humana , porque e s t á n fundadas en la ju s t i c i a 
y determinadas por la ampl ia tolerancia que 
insp i ran las relaciones entre los hombres. Pero 
son dignas de la mayor r e p r o b a c i ó n esas m a l 
hadadas dist inciones nacidas de ciertos i n c o n 
cebibles pr ivi legios , que t i enden á des t ru i r la 
n a t i v a i g u a l d a d ; dist inciones que conducen á 
las luchas de clase, á las a n t i p a t í a s r e c í p r o c a s , 
á los recelos mu tuos , á la p r o s c r i p c i ó n de toda 
confianza, á ese estado latente de malestar que 
d o m i n a á las sociedades modernas, y que en 
parte ha l lamado la grave a t e n c i ó n de los G o 
biernos y les ha obligado á estudiar con ah in 
co las causas de la miseria y de los padec i 
mientos de unas clases y del despi l farro , del 
l u j o c r i m i n a l , del gasto d i lapidador de otras. 
T a l estudio se rá fructuoso y de valor, si es 
real y ve rdadero ; no meramente un expe
d ien te para salir del paso y acallar por el mo
m e n t o las pretensiones de los desheredados; 
pues que hoy por hoy no tenemos establecido 
como en Roma el patronato y no contamos 
con medios legales para conver t i r en v í n c u l o 
de amor los rencores y a n t i p a t í a s de los ricos 
para con los pobres, por e jemplo . 

Sucede precisamente con el sent imiento de 
igualdad lo que hemos notado en el de j u s t i 
cia y en el de to lerancia : es uno de los precio
sos elementos que encontramos fuertemente 
engarzado en el c o r a z ó n de los j ó v e n e s y que 
con m á s intensidad se manifiesta en la vida y 
relaciones de los estudiantes. 

Duran t e estos años fe l ices , no hay d i f e r e n 
cia alguna entre los que v iven , mejor que como 
amigos, como hermanos, estrechamente unidos 

por el v í n c u l o del c o m p a ñ e r i s m o , que borra 
por su propia v i r t u d toda seña l de absurda é 
i r rac iona l desigualdad. E l estudiante que vive 
desahogadamente en la elevada p o s i c i ó n que le 
pe rmi t en las riquezas de su f a m i l i a , como el 
que ostenta t í t u l o s de a ñ e j a ar is tocracia, no 
se d e s d e ñ a n de alternar con sus c o n d i s c í p u l o s 
de la clase media ó procedentes de las filas 
h u m i l d e s , pero no por eso menos honradas y 
d ignas , de los obreros del trabajo manua l . N o 
es raro a q u í , en E s p a ñ a , que los que disfrutan 
de las ventajas que les proporc iona la abundan
cia de medios mater ia les , t iendan una mano 
benéf ica y protectora á sus c o m p a ñ e r o s m é n o s 
acomodados, f ac i l i t ándo le s los recursos ind is 
pensables para proseguir su carrera. Y hoy 
mismo es preciso reconocer, q u e , aunque no 
en la norma y medida que fuera de desear, 
los poderes púb l i cos los proporc ionan á los que 
carecen de ellos, para cont inuar sus estudios, 
bajo la forma de m a t r í c u l a s de honor ó de 
pensiones pecuniarias. 

A h o r a que la ocas ión llega , ¡ q u é n o b i l í s i m a 
prueba de hermandad, de c o m p a ñ e r i s m o , al 
par que de p rev i s ión y ahorro, dar ian nuestros 
alumnos que pueden economizar, cons t i t uyen 
do un fondo destinado al aux i l i o de aquellos 
de sus c o n d i s c í p u l o s que por falta de medios 
no pudieran emprender ó cont inuar el apren
dizaje de la p rofes ión que hubieran elegido! 
¡ O j a l á que esta l igera i n d i c a c i ó n , este l l a m a 
m i e n t o á sus buenas y caritativas disposiciones 
de terminara un m o v i m i e n t o p r ó d i g o en r e su l 
tados para los que t ienen que hacer sacrificios 
verdaderamente h e r ó i c o s en aras de su ins
t r u c c i ó n ! 

En t r e los estudiantes, s e ñ o r e s , no hay cla
ses, como no hay par t idos ; el p r i v i l eg io social 
es palabra vac ía de sentido en este c í r c u l o , 
en donde predomina la amistad m á s acendrada, 

^que trasciende de los estrechos l í m i t e s de la 
vida escolar y funda y sostiene generalmente 
esos lazos de c a r i ñ o que perseveran durante la 
existencia toda, que se t raducen en una c o n t i 
nua asistencia y en un no i n t e r r u m p i d o so
corro m u t u o ( i ) . 

Y eso que la verdadera vida corporat iva de 
nuestras antiguas Univers idades , de aquellas 
casi legendarias inst i tuciones de e n s e ñ a n z a es
p a ñ o l a s , va poco á poco desapareciendo y ame
naza conc lu i r por comple to . U r g e , por lo tan
t o , que profesores y estudiantes piensen en 
restablecerla, ya que ha de ser seguramente 
un elemento educativo de mucha impor t anc ia , 
que p r o d u c i r á ó p i m o s frutos l u é g o en la vida 
social. N o se diga que l o ú n i c o que m a n t e n í a 

( i ) U n ejemplo digno de imitación de lo que decimos 
es seguramente la sociedad de mutuo auxilio que se cons
t i tuyó entre los estudiantes de Medicina que comenzaron 
su carrera por el año de 1840; sociedad que dura todavía y 
cuyos estatutos se respetan y cumplen, á pesar del tiempo 
trascurrido y de no tener un carácter obligatorio legal, sino 
meramente moral, 
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vigoroso el sent imiento de igualdad y de c o m 
p a ñ e r i s m o era el famoso traje escolar que t o 
d a v í a l levaban nuestros padres , abol ido por 
las circunstancias del t i empo nuevo, que con
sidera aquel a t a v í o como un signo exter ior sin 
impor t anc i a . 

E n esto de la igualdad dentro del cuerpo 
univers i ta r io , estamos bastante mejor que las 
Universidades y colegios ingleses: al l í d o m i 
nan las inst i tuciones del fag y del tug, que por 
for tuna no t ienen parecido en los d e m á s esta
blecimientos de i n s t r u c c i ó n de Europa y A m e 
r ica . 

D e ellas nos hace una detallada d e s c r i p c i ó n 
M . O . G r c a r d (1). «Al tug, d ice, le incumben 
los oficios m á s materiales; debe servir de criado 
al fag , y en cambio recibe a l i m e n t a c i ó n c i n s 
t r u c c i ó n gra tu i tas ; pero es tratado con un so
berano desden, ya que no con marcado despre
c io , por el oppiíians, ó sea el que paga, tanto que 
ya se l i b r a r á m u y b ien de entrar sin permiso en 
la h a b i t a c i ó n de su patrono, pues que pronto se 
ve rá obligado á salir prec ip i tadamente en me
dio de una verdadera l l uv i a de proyect i les , bo
tas, bo t ines , zapati l las , que le alcanzan en la 
cabeza ó en las espaldas, w 

« L a causa de este desprecio, manifiesta con 
bastante poca a p r e n s i ó n M r . Br ins lcy Richards , 
es que los tugs pertenecen en su mayor parte á 
familias poco afortunadas, que l levan vestidos 
burdos, que d e s e m p e ñ a n oficios degradantes, 
que v iven aparte y hasta su a l imentac iones de 
peor cal idad ( 2 ) . » 

« N o hay medio de que el desgraciado tug 
pueda librarse de esta especie de nota infa
m a n t e : n i su valor personal , n i las bri l lantes 
notas obtenidas en los e x á m e n e s , n i las d i s t i n 
ciones que le prodigan los maestros. L a socie
dad, m á s justa en sus decisiones y en sus j u i 
cios, restablece el equ i l i b r i o y el tug scholar 
encuentra la c o n s i d e r a c i ó n debida á su m é r i t o ; 
pero en el Colegio , en la U n i v e r s i d a d , cuales
quiera que sean sus v i r t udes , por importantes 
que fueran sus trabajos , siempre se rá tenido 
por de raza in f e r io r . X o es esto s ó l o : en Cam
br idge , los estudiantes pertenecen á diferentes 
c a t e g o r í a s por su n a c i m i e n t o , que correspon
den á las diferentes clases de la sociedad i n 
glesa: los noblemen, hijos p r i m o g é n i t o s de los 
pares; los jellow commoners, segundones de fa
mi l ias nobles ó mayorazgos de los baronnets: 
los pensionen, estudiantes de o rden infe r io r , 
pero que pagan, y por ú l t i m o , los sizers, á 
quienes se les f ac i l i t a , mediante ciertas prue
bas, i n s t r u c c i ó n y a l i m e n t a c i ó n g ra t i s .» 

» L a s dos primeras clases se d is t inguen por 
el vestido y por ciertos p r i v i l e g i o s » (3). 

(1) L'esprit de discipline dans l'e'ducation, Revuc interna-
tionale de l'enseignement, n0 5. 

(2) Siete años en Eton, 
(3) Morguerin et Mothcré .—De l'enseignement des clanes 

moyennesen Ang'eterre, cap. t, pag. 5, 

T a i n e , en su interesante l i b r o Notes sur 
f Angleterre, d ice , referente á este asunto: 

« E n San A m b r o s i o , el autor de Tom Brozan 
ci ta un g rupo de estudiantes pobres semejantes 
á nuestros poseedores de media beca (demi~ 
boursiers), llamados servitors, á quienes sus ca -
maradas ricos ó nobles m i r a n con g r a n d í s i m o 
desden. 

« E n t r e nosotros, en la Escuela p o l i t é c n i c a , 
los alumnos ignoran los nombres de los pensio
nados (boursiers), que no son conocidos m á s 
que por un comité que se compromete bajo 
palabra de honor á guardar el secreto: estas 
son delicadezas del e s p í r i t u igua l i t a r io . A q u í , 
al con t ra r io , el rango y la for tuna merecen 
consideraciones especiales. « E l servilismo ^ / V J -
prit valet) y la a d o r a c i ó n del d inero , dice el 
autor de Tora Brcwn, h é a q u í nuestros vicios 
m á s extendidos en O x f o r d , como en el resto 
de I n g l a t e r r a . » E n otra parte, hablando de su 
h é r o e , a ñ a d e : « S u ins t in to , cosa en verdad b ien 
t r i s t e , le advierte que la pobreza es una des
honra para un i n g l é s , y que á n t c s de conocer 
á fondo á un hombre , d e b é i s inspirar le la con
v i c c i ó n de que c reé i s á p iés j u n t i l l a s que es 
p rop ie t a r io de una suma de d ine ro i l i m i t a d a . 
Si el P r í n c i p e N e g r o estuviera a q u í , dice uno 
de los personajes, t r o c a r í a su d iv i sa : Ich dien 
(yo s i rvo) , por la de jw pngo .» 

¡ S i e m p r e la aristocracia inglesa pretendiendo 
la c o n s a g r a c i ó n perenne del p r i v i l e g i o ! Y lo 
peor es que se vive al l í , den t ro de un c í r c u l o 
vicioso é infranqueable. Las clases y el e s p í r i t u 
a n t i - i g u a l i t a r i o se ex t reman y p e r p e t ú a n en 
Ing la te r ra , porque se educa á los j ó v e n e s en la 
desigualdad m á s i r r i t an t e , y en la e d u c a c i ó n 
inf luye m u c h í s i m o el sistema de las d i s t i n c i o 
nes que pr iva en la sociedad. 

E n cambio en Alemania , que en este pun to 
merece tomarse por modelo , la igualdad en el 
seno ?le la vida escolar es completa : no se c o m 
prende en aquel pa ís que haya otra d i s t i n c i ó n 
que la de l saber, ni otra desigualdad que la del 
m é r i t o personal; las mal entendidas diferencias 
sociales no t ienen a l l í carta de naturaleza. Las 
corporaciones de estudiantes exigen precisa
mente perfecta igualdad entre los adherentes, 
y los que entran por sus puertas, dejan fuera 
todo e s p í r i t u de p r iv i l eg io y toda saña de d i s 
cordia para convertirse en c o m p a ñ e r o s que han 
de auxiliarse y defenderse en todos los trances 
de la v ida . 

E n A leman ia , el sent imiento de igualdad es 
ta l , y se encuentra tan arraigado que, no sólo 
se establecen asociaciones escolares, sino que 
t a m b i é n las mismas sociedades de profesores 
(Docenten Vereine) abren sus puertas á los estu
diantes, en algunas ocasiones, d á n d o s e en ton
ces excelentes muestras de c a r i ñ o s a i n t i m i d a d . 

M o n t e f r e d d i n i hace de tales reuniones des
c r i p c i ó n tan gráfica y animada que, aunque sea 
á t rueque de alargar demasiado este discurso, 
he de copiar : 



230 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 . 

« S e comienza ser iamente, d i ce , con una 
conferencia c ien t í f i ca , por e jemplo, sobre E l 
paso de Vínus . D e m á s se rá decir que la diserta
c i ó n es grave y docta y que todos los hi jos de 
las Musas, como a q u í se l lama á los es tudian
tes, escuchan a tentamente . Sin s o l u c i ó n de 
c o n t i n u i d a d , de la conferencia se pasa á una 
magn í f i c a cena, regada con abundantes l i b a 
ciones c i n t e r r u m p i d a por dos ún i cos b r ind i s . 
A los pocos momentos desaparece la mesa, y la 
r e u n i ó n entera se lanza al v é r t i g o de l bai le . 
Nunc pede libero pulsanda tellm: todos e s t á n 
animados y sonrientes; desaparecen las d i f e 
rencias; se estrechan las distancias; todos se 
abrazan; todos bogan en un mar del ic ioso; j ó 
venes y viejos, caballeros y s e ñ o r i t a s , estudian
tes y profesores, ciudadanos y forasteros. Pa 
rece que no e s t á n en este tr iste valle (1) .» 

Los estudiantes alemanes hacen verdadera
mente gala de este cu l to á la igualdad y de 
esta p r o p e n s i ó n por el c o m p a ñ e r i s m o en las 
innumerables asociaciones que establecen, ya 
para instruirse (verstandige), ya s implemente 
para relacionarse socialmente (gesellige). Só lo 
de las primeras existen en la Un ive r s idad de 
B o n n m á s de ve in te ^2). 

V. 

N o hemos de o lv ida r tampoco entre los ele
mentos integrantes de toda e d u c a c i ó n , que 
como tal a c o m p a ñ a al hombre desde la cuna 
hasta el sepulcro , pero a c e n t u á n d o s e m á s su 
influencia en la edad en que nos asimilamos 
con doble fuerza las impresiones que se nos 
comunican , no hemos de o lv idar , d igo, el c u m 
p l i m i e n t o del deber por puro y desinteresado 
m o t i v o , que exalta verdaderamente al hombre , 
que le engrandece ante sí mismo y le eleva á 
los ojos de los d e m á s , que const i tuye en él un 
fondo inagotable de d ign idad , fuente p u r í s i m a 
de las m á s dulces satisfacciones en la v ida . 

M u c h o se clama contra la sociedad ac tua l ; 
mucho se comentan las d e m a s í a s de gentes de 
pos i c ión improvisada que no t ienen o t ro m é 
r i t o que la d e s v e r g ü e n z a , n i o t ro fin que dar 
p á b u l o á sus ins t in tos , cueste lo que cueste y 
valga lo que valga, como lo muestra g r á f i c a 
mente por c ie r to aquel d icho con que se p re 
tende p in t a r el c a r á c t e r americano: llnz. dinero, 
hijo; por buenos medios, si puede ser, y si no... haz 
dinero. M u c h o se clama contra el deca imiento 
m o r a l , contra el en t ron izamien to del v i c i o , 
contra las recompensas que se prodigan al m a l 
vado, contra los desprecios de que se colma al 
v i r tuoso ; pero afortunadamente t o d a v í a el hom
bre que cumple su deber con a b n e g a c i ó n y 

(1) Montefreddini.—Z*/)/Hff/f¿r/ Un'rverútii antk/ie emo-
derne, pág. 120. 

(2) Consúltese acerca de este punto, como de otros 
importantes relativos á la organización de las Universida
des alemanas, la obra de M . Blanchard: Les Univenites 
alhmandes. 

d e s i n t e r é s , sin esperar o t ro p remio que la na
tu ra l sa t i s facc ión que produce el b ien obrar , 
ocupa en el ó r d e n social el rango que ha c o n 
quistado por sus hechos. 

Es menester que este buen sentido no de 
caiga; que antes al cont ra r io , aumente , se e x 
t ienda y se imponga á la o p i n i ó n , y domine á 
la sociedad, y que no se hable sólo en voz baja 
y como con temor de las audacias mal i n t e n 
cionadas de u n o s , d é l a s faltas contra el p r i n c i 
pio del deber que cometen otros, de los atenta
dos á la ley mora l de é s t e , de las trasgresiones 
de la l ey c i v i l de a q u é l , que q u i z á se prevalga 
de su pos i c ión oficial para preparar la i m p u 
n idad . 

E l c u m p l i m i e n t o del deber ha de imponerse 
á todos, si la sociedad ha de consti tuirse sobre 
seguras bases. E n la v ida , el h á b i t o es una se
gunda naturaleza, y la r e p e t i c i ó n de actos bue
nos no puede menos de i n f l u i r grandemente en 
la existencia social, comunicando esta v i r t u d 
á u n á los que m á s refractarios á ella parezcan 
—que en el fondo no hay nadie que realmente 
lo sea. 

Si las maneras, los modos y hasta las ideas 
filosóficas y religiosas se comunican por una 
especie de i m i t a c i ó n á que se siente impulsado 
el hombre , cuando en ellas reconoce super io
r idad , impongamos t a m b i é n apelando á este 
medio la m o r a l i d a d , reforcemos el c u m p l i 
mien to , el cu l to del deber y de la v i r t u d , de 
que nos encontramos har to necesitados: cosa 
que no llegaremos á lograr seguramente, h a -
b l á n d o n o s al o í d o , e s c a n d a l i z á n d o n o s en casa 
de la falta de pudor que se advierte en todas 
las clases y del afán de luc ro y de vida holgada 
y regalona que impu l sa , á los que m á s o b l i g a 
dos se hal lan á respetar las leyes, á e ludir las , á 
salvarlas á fuerza de sutilezas y distingos, y , lo 
que es peor, hasta á escarnecerlas. D i g á m o s l o 
coram populo, descubramos al culpable , p u b l i 
quemos sus vicios y malas artes, lancemos á 
los cuatro vientos la no t i c i a de sus delitos y 
consti tuyamos sociedades protectoras del h o m 
bre bueno , y perseguidoras del m a l o , del i n 
mora l , del c r i m i n a l . 

Para alcanzar este bené f i co y s i m p á t i c o r e 
sultado, preciso se rá que é n t r e por m u c h o en 
la e d u c a c i ó n de los j ó v e n e s estudiantes la v i r 
t u d del c u m p l i m i e n t o del deber, sin que los 
aparten de él las m á s seductoras promesas, n i 
las m á s pingües realidades: hagamos penetrar 
en el alma de los j ó v e n e s , siempre dispuesta 
para el bien y altamente s i m p á t i c a á cuanto 
es generoso y noble, el convencimiento de que 
no existe sa t i s facc ión m á s sublime que el obrar 
b i e n ; pero m o s t r á n d o s e l o con actos ostensibles 
que aparten del á n i m o del educando toda duda 
y toda v a c i l a c i ó n , no con vanas palabras ó fra
ses necias: educando, en una palabra, m á s que 
con el deciry con el hacer. 

Educada la sensibilidad con el v i v i r con t inuo 
y repet ido en las esferas de la belleza, del suave 
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afecto y del sent imiento p u r o ; educada la i n t e 
ligencia mediante el gradual y m e t ó d i c o desen
v o l v i m i e n t o del conocer; educada la vo lun tad 
en la p r á c t i c a de la j u s t i c i a , en el respeto á la 
igualdad, en el cu l to de la to lerancia , en el 
c u m p l i m i e n t o del deber; desarrollado el cuerpo 
con norma y med ida , para que el e s p í r i t u , en 
su omni la te ra l e v o l u c i ó n , no le sobrepuje , y 
el t ampoco , á su vez, per judique á la vida del 
e s p í r i t u , habremos l legado al hombre ideal , 
habremos realizado el mens sana in corpore sano 
que tan admirablemente compendia e l e x - r e c -
tor de la I n s t i t u c i ó n l i b r e de e n s e ñ a n z a , don 
Francisco G i n c r de los R ios , en el siguiente 
p á r r a f o con que t e rmina su discurso de apertura 
de aquel Cen t ro en el curso de 1881 á 1882: 

« M u y o t ro es el camino . A l pretender la 
I n s t i t u c i ó n l ib re cooperar en el l í m i t e de sus 
fuerzas, por mantener en el desarrollo y e d u 
c a c i ó n de sus hijos la in tegr idad de su sér, sin 
borrar de su e s p í r i t u la d e v o c i ó n á las grandes 
ideas, luminares mayores de la v ida , n i el sen
t ido de las m ú l t i p l e s relaciones individuales en 
que se manifiestan á cada hora ; al i n f u n d i r en 
sus á n i m o s el generoso amor á todo b i e n , el 
cu l to del t rabajo , el ref inamiento sin m o l i 
c i e , la v i r i l i d a d sin aspereza, procurando que 
se despierte en ellos el concier to de la con
t e m p l a c i ó n y la a c c i ó n , de la t e o r í a y la p r á c 
tica (como suele decirse), en vez de esa dua
l idad hasta hoy r e inan t e , que supo he r i r el 
autor del Quijote, y de que han dejado t e s t i 
mon io en la h is tor ia las dos grandes r e p ú b l i c a s 
de la Grec ia antigua, cree seguir este mejor 
camino y preparar suelo m á s firme para levan
tar la c iudad ideal del porven i r , só lo capaz de 
alzarse en t ierra emancipada de la m á s b ru t a l 
servidumbre, que es la del e s p í r i t u , ú n i c o sos
ten, y no la fuerza, de todas las restantes, i m 
potentes y despreciables sin su ayuda; mas, con 
ella, i n v e n c i b l e s . » 

P R O L O G O D E U N L I B R O E N P R E N S A ( 0 , 
por D , Francisco Giner. 

Hace diez a ñ o s que c o m e n c é á i m p r i m i r la 
t r a d u c c i ó n de los Principios del derecho natural, 
de R o d e r , uno de los l ibros m á s impor tan tes 
de la l i t e ra tura j u r í d i c a alemana. Suspendida 
á poco la e d i c i ó n , impos ib i l i t ado d e s p u é s para 
cont inuar la por otras ocupaciones, que c o n s i 
deraba preferentes, c ignorando si me s e r á 
dado conc lu i r l a , me resuelvo á p u b l i c a r , por 
lo menos, la parte que de ella t e n í a impresa. 

E l l i b r o de Roder se halla d i v i d i d o en dos 
tomos, respectivamente consagrados á la esfe
ra general y á las ins t i tuciones especiales del 
Derecho ; las siguientes p á g i n a s fo rman p r ó x i 
mamente la cuarta parte del p r imero y const i -

(1) L a idea del Derecho, por Roder. —Madrid , 18S5. 

tuyen un todo comple to y en cier to modo i n 
dependiente . C o n efecto, de las siete secciones 
q u e , á m á s de la i n t r o d u c c i ó n , comprende 
aquel v o l ú m e n , dos t ra tan del Derecho en sí 
m i s m o ; una, de su r e l a c i ó n con la v i d a ; o t ra , 
de sus elementos; la qu in t a , de su origen y ex
t i n c i ó n ; la sexta, de su r e a l i z a c i ó n ; la ú l t i m a , 
e x t r a ñ a ya á la e x p o s i c i ó n doc t r i na l , es un com
pendio de la h is tor ia de esta c ienc ia , á p a r t i r 
desde G r o c i o . 

E l presente trabajo c o n t i e n d a s dos primeras 
de estas secciones, ó sea, los problemas capi ta
les que envuelve la idea de l D e r e c h o , p ro l i j a 
mente invest igada, def inida y expl icada , y de 
la cual se der ivan todas las d e m á s , precedien
do á su estudio el del concepto de esta c i e n 
c i a , su o b j e t i v o , su m é t o d o , su impor t anc i a : 
cuestiones que forman la i n t r o d u c c i ó n . 

Si andando el t i e m p o , hallase modo de p u 
bl icar el resto de la parte general y á u ñ toda 
la obra , me apresurarla gustoso á hacer lo , en 
la firme c o n v i c c i ó n de servir á nuestra cu l tu ra 
j u r í d i c a . T e n g o q u i z á de ello esperanza; segu
r idad , n inguna . 

Sobre el valor del l i b r o de Roder , se r ía i n ú 
t i l l lamar la a t e n c i ó n . E l nombre del p r i m e r 
c r imina l i s ta tal vez de nuestro siglo basta 
para su c r é d i t o ; el l ec to r lo h a l l a r á d igno de 
ese nombre (1) . H i j o , como el c é l e b r e D e 
recho natural de A h r e n s , de las ideas desper
tadas por Krause en la sociedad c o n t e m p o r á 
nea y que han ganado tan ex t raord inar io i n 
flujo en todas las escuelas j u r í d i c a s y p o l í t i c a s 
de nuestro p a í s , sin exceptuar la t e o l ó g i c a , se 
dis t ingue de é l , sin embargo. A q u e l t iene m á s 
enlace y ó r d e n en su desarrollo general filosó
fico ; es m é n o s r i co en las aplicaciones á otras 
doctrinas y al derecho p o s i t i v o ; se dedica con 
visible preferencia, en su parte especial, al es
tud io del Estado y sus i n s t i t u c i o n e s , y , consi
guientemente , al del aspecto p ú b l i c o en los pro
blemas de las d e m á s esferas: estudio á que por 
el con t ra r io Roder no da en su obra tan c a p i 
tal impor tanc ia . Es, por todo e l lo , la de A h r e n s 
m á s de pub l i c i s t a , propagandista y p o l í t i c o , 
que de jur i sconsul to , en el sentido usual de la 
pa labra ; la de R o d e r presenta sobre todo el 
c a r á c t e r t é c n i c o de u n c iv i l i s t a y de u n c r i 
minal is ta de p r o f e s i ó n , fami l ia r izado con la 
c r í t i c a del derecho pos i t ivo . D e ambos dista 
ext raordinar iamente el Derecho natural de 
Krause , f ru to propiamente de la severa i n d a 
g a c i ó n de u n filósofo ( 2 ) . M e r c e d á este d i -

(1) Sobre la vida y escritos de Riider, puede verse la 
noticia que al tiempo de su muerte (en 1879) publicó este 
BOLETÍN, número del 31 de Diciembre del propio año. De 
su Derecho natural se han publicado dos ediciones: la prime
ra, en un volúmen, en 1846; la segunda, sumamente am
pliada, y que es la que traduzco, en dos volúmenes en 1863. 

(2) Das System der RcchtsphÜosophic; edición postuma pu
blicada por R'óder en 1874. — Antes ya habia dado á luz 
Krause mismo unos principios de Der, nat., en 1804, y un 
Compendio, en 1828, á cuyo plan se ajusta el Sistema, 
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verso c a r á c t e r , los tres escritores en c ie r to 
modo se comple tan . Y si a l g ú n dia , por f o r t u 
na, se diese á conocer entre nosotros el l i b r o 
del maestro, d e s p u é s de haber dejado al p ú 
bl ico el t i empo necesario para d ige r i r los de 
los d i s c í p u l o s , la idea habria recor r ido el c ic lo 
entero, á la inversa , y se podr ia j u z g a r e n toda 
su luz pr inc ip ios de que tal vez R o d e r , como 
A h r e n s , no han creido conveniente exponer 
sino ciertas v i s lumbres , aspectos parciales y 
consideraciones un tanto truncadas, pero m á s 
fác i les de comprender para la m a y o r í a por su 
mayor compa t ib i l i dad con las ideas j u r í d i c a s 
r e inan tes : ideas fundamenta lmente kantianas 
a ú n : en J h e r i n g , como en B l u n t s c h l i ; en L o -
r i m e r , como en Pessina; en Spenccr, como en 
T a p a r e l l i ó Costa-Roset t i . 

É l hecho de t raduc i r e s p o n t á n e a m e n t e un 
l i b r o de esta clase i m p l i c a sólo la c o n v i c c i ó n 
de su ' u t i l i d a d . Todas las obras importantes 
del pensamiento , por funestas y absurdas que 
puedan parecer al v u l g o , á sus adversarios y , 
en general, á las personas m á s preocupadas de 
sostener á todo trance sus doc t r inas , que de 
buscar y reverenciar la ve rdad , donde la ha 
l l e n , c o n t r i b u y e n indefec t ib lemente á esclare
cer esta y á acelerar en la ú n i c a forma posible 
su t r i u n f o . Por algo se ha d i c h o al h o m b r e : 
quiere et invenies. E l pensamiento, incapaz de 
ejercitarse en el v a c í o , piensa siempre objeto 
y cosa r e a l , cuyo sello, por tanto , no acierta á 
borrar de su f ru to el e r ror m á s ex t remo, siem
pre , gracias á D i o s , l i m i t a d o como todas las 
formas del mal en el m u n d o . Mas por cuanto, 
en genera l , el corto esfuerzo que me ha sido 
dado aplicar por m i parte á la filosofía j u r í 
d ica ha t en ido por pun to capi ta l de par t ida 
las ideas krausianas, cada vez m á s fecundas á 
mis ojos; y como, por otra pa r t e , el estrecho 
dogmat ismo que aun en pueblos m á s cultos y 
l ibres impera t o d a v í a , p ropende , con despre
cio de la i n d i v i d u a l i d a d , á considerar cual 
á r i d a secta toda c o m u n i ó n de sentido en r e l i 
g i ó n , en filosofía, en p o l í t i c a , en ar te , etc. , y 
á los que en su e s p í r i t u la v iven cual otros 
tantos ejemplares de un mismo texto sacra
men ta l c i d é n t i c o , obtenidos por e s t a m p a c i ó n 
m e c á n i c a , no e s t a r á de m á s me adelante á de
c i r que sólo puedo aceptar con reserva gran 
parte de la doc t r ina de este l i b r o , só l ida y 
p ro funda , como es, sin embargo ; pero de la 
que puedo juzgarme q u i z á tan afín ó tan d i s 
tante como de la de H e g c l , T a p a r e l l i ó los po
sitivistas. Si llegase pcasion de publ icar por 
entero el excelente l i b r o de R ó d e r , la aprove
c h a r í a para i n t r o d u c i r en él las observaciones 
que me sugiere ; por hoy , tengo que l i m i t a r 
me á esta i n d i c a c i ó n general . 

N o t e r m i n a r é sin exponer en dos palabras 
el programa, por deci r lo a s í , de los trabajos 
con que quisiera c o n t r i b u i r á nuestra moder 
na l i t e ra tura j u r í d i c a . Es esta, en general, tan 
desdichada, que el i n t en to de dar á conocer 

siquiera algunos l ibros de los pueblos donde 
verdaderamente se ent ienden estas cosas no 
puede, en verdad , estimarse v a n o : á lo m e 
nos , para aquel corto n ú m e r o de e s p a ñ o l e s 
que t i enen conciencia y dolor de este atraso 
y e m p e ñ o por d i s m i n u i r l o sincera y honrada
m e n t e ; en vez de ceder á la vanidad patriótica 
que nos i m p i d e reconocer y , por tanto ( lo que 
es m á s t r i s t e ) , mejorar nuestro estado. Por 
esto, c i ñ é n d o m e al ó r d e n de estudios á que 
he aplicado mis fuerzas, he dado á luz el es
tud io de R ó d e r sobre las Doctrinan penales rei
nantes, la Enciclopedia j u r í d i c a , de A h r e n s , y 
d e s e a r í a completar el Derecho natural, de R ó 
der , como l levo d i c h o , para publ icar d e s p u é s , 
por ú l t i m o , el de Krause . E n t ó n c e s , y mejor 
or ientado de lo que lo estoy a ú n en el m o 
v i m i e n t o actual de la F i losof í a del De recho , 
que no conozco sino m u y someramente , ta l 
vez acometerla la obra de publ icar la i n t r o 
d u c c i ó n á esta c i enc ia , para que hace a ñ o s 
vengo reuniendo materiales é investigaciones, 
pero que, hoy por hoy , es empresa har to supe
r i o r á mis fuerzas. Si mientras tanto me fuese 
dado recoger en un Manual de Derecho n a 
tural las m á s autorizadas y comprobadas doc 
trinas de la l i t e ra tura filosofico-jurídica e u r o 
pea, con a l g ú n pun to de vista que haya po
d ido q u i z á alcanzar en ta l ó cual c u e s t i ó n y 
ampl iando el b r e v í s i m o resumen de los Prole
gómenos, que en 1 8 7 3 p u b l i q u é con D . A . C a l 
d e r ó n , habr ia c u m p l i d o m i programa. 

Ignoro si p o d r é rea l izar lo ; pero es seguro de 
todos modos que no f a l t a r á qu ien con mejores 
fuerzas lo acometa y realice o t ro d ia . 

M a d r i d I .0 de Agosto , 1885. 

L A C I E N C I A D E L F O L K - L O R E , 
POR MR. G. L . GOMME. 

Traducción de D . Antonio Machado y Alvarez. 

(Conclusión) (1). 

Esto es, pues, el bosquejo m á s ampl io de lo 
que ahora se inc luye bajo el nombre g e n é r i c o 
de F o l k - L o r e . Conviene , sin embargo, estudiar 
algo al pormenor los elementos const i tuyentes 
de nuestro estudio, bajo cada uno de los cua
t ro grupos radicales en que por sí p rop io pa 
rece d iv id i r s e . 

i.0 Narraciones tradicionales. — Estas f o r 
man, q u i z á s , la m á s impor tan te parte del F o l k -
L o r e . Son cuentos de encantamento , cuentos 
in fan t i l e s , leyendas h e r ó i c a s , leyendas r e l a t i 
vas á objetos ó lugares par t iculares , baladas y 
canciones. Los llamados cuentos de encanta
mento é infant i les forman unaclase que ha llega
do generalmente á ser conocida con el n o m -

(1) Véase el número anterior. 
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brc de cuentos populares ó marchen. Los otros 
asuntos pueden llamarse cuentos de h é r o e s y 
canciones populares, siendo estos los t é r m i n o s 
m á s generalmente usados por los escritores 
que se ocupan en este asunto. Las tres c la 
ses:— cuentos populares, cuentos de h é r o e s y 
canciones populares — tra tan de las a v e n t u 
ras maravillosas de varios personajes: — séres 
humanos , gigantes, brujas, animales m a r a 
villosos y otros a n á l o g o s . E l cuento popular 
de forma m á s arcaica trata de sus dramatis 
persoriee bajo un sistema que puede l l a m a r 
se impersona l , es decir , que los varios carac
teres son conocidos por un t í t u l o g e n é r i c o , 
tal como un cierto r e y , r e ina , princesa, ó bajo 
un nombre i n d e t e r m i n a d o , como Cen ic ien ta , 
Blanca N i e v e , C i s n e - V i r g e n , etc. A n d a n d o 
el t i e m p o , cuando la c a n c i ó n popular llega á 
formar una parte m á s impor t an te de la vida 
del pueblo y á perder el c a r á c t e r que t e n í a de 
integrante esencial de l a antigua vida de la 
t r i b u , aquellos nombres g e n é r i c o s ó imperso
nales de las dramatis persona l legan á ser 
reemplazados á veces por nombres propios de 
ind iv iduos o rd ina r ios , s e g ú n observamos en 
algunas leyendas e s p a ñ o l a s . En las leyendas 
irlandesas, y m u y especialmente en las escoce
sas, hallamos nombres espec í f icos aplicados á 
los h é r o e s de los cuentos populares. Debe n o 
tarse, sin embargo, que esta espec i f i cac ión en 
los nombres se concreta á los h é r o e s ó h e r o í 
nas de los cuentos ; pues los otros personajes 
conservan su c a r á c t e r impersonal . E n todo caso, 
los nombres usados son expresivos de su s igni
f icación popular é indef inida. Juan i l lo y T o m a -
sillo, en I r l anda é I n g l a t e r r a , no encierran á 
la verdad una personalidad mayor que un rey, 
un molinero^ etc. A s í , pues, aunque con esta 
salvedad puede afirmarse que la impersona l i 
dad es una verdadera c a r a c t e r í s t i c a general 
de los cuentos populares, y que la persona l i 
dad a t r ibu ida que no l leve consigo n inguna 
asoc iac ión h i s t ó r i c a no modifica en grado sen
sible la forma del cuento popular . Esta c u a l i 
dad de impersonal donde mejor se destaca es 
en la siguiente clase: cuentos de h é r o e s . Estos 
son tales como G u y de W a n v i c k , Bevis de 
H a m t u v e y las historias del M a b i n o g i o n de 
Cíales. D e forma or ig ina l a n á l o g a á los cuentos 
populares se han asociado con los nombres de 
algunos personajes h i s t ó r i c o s ó s e m i - h i s t ó r i c o s , 
y de a q u í habiendo entrado la his tor ia en el 
d o m i n i o del F o l k - L o r e lo ha modif icado y alte
rado. Algunas aventuras de los cuentos de h é 
roes son igu^cs á las de los cuentos popu la 
res, pero no poseen las mismas circunstancias, 
ni van seguidos de los mismos acon tec imien 
tos. Algunas otras de las f ó r m u l a s observables 
en los cuentos populares reaparecen en la na
r r a c i ó n de los cuentos de h é r o e s , pero e s t á n 
mezcladas con otros acontecimientos y carac-
téres que i m p i d e n clasificarlos bajo el t í t u l o 
de cuentos populares. 

2.0 Costumbres tradicionales. — E l segundo 
grupo radical en que el F o l k - L o r e puede ser 
convenientemente d i v i d i d o es el re la t ivo á las 
costumbres populares. Estas pueden ser l o c a 
les, fiestas, ceremonias y juegos. 

Las costumbres locales son con frecuencia 
m u y extraordinarias y sólo se conservan á ve
ces en dos ó tres pun tos , lo cual no le qu i t a , 
c ie r tamente , impor tanc ia para el f o l k - l o r i s t a , 
porque puede acontecer que alguna ci rcuns
tancia local la haya hecho r e v i v i r , mientras 
en otra parte se e x t i n g u i ó por completa?. L a 
costumbre local puede ser oscurecida por la ley 
l o c a l , y en cuanto esto acontece se da el caso 
de que el F o l k - L o r e pierde su t í t u l o . Pero es 
ins t ruc t ivo hal lar ejemplos de una costumbre 
local que debe su sa lvac ión á la vo luntad del 
pueblo en unos puntos y en otros la de la l ey 
local . A q u í se nos presenta una forma de t r a n 
s ic ión de F o l k - L o r e que nos l leva á apreciar lo 
mucho que esta ciencia t iene que e n s e ñ a r n o s ; 
pues podemos pensar que la costumbre es m á s 
antigua que la ley y de a q u í que el F o l k - L o r e 
con t r ibuya mucho á las leyes de un p a í s . Si 
hallamos una costumbre en v igor en un solo 
pun to podemos suponer que es algo especial y 
peculiar á aquella local idad ; mas es el deber 
del f o l k - l o r i s t a buscar paralelos, y no cesar 
en la i n v e s t i g a c i ó n hasta hallar algo de f in i t ivo 
acerca del or igen de la cos tumbre . Muchas 
costumbres locales pueden por estos medios 
ser llevados al d o m i n i o de la h is tor ia y , por 
tanto, exc lu ido del d o m i n i o del F o l k - L o r e . Las 
costumbres locales pueden , pues, definirse (a) 
como originados de la vo lun tad popula r en a l 
gunos puntos y en otros habiendo llegado á ser 
parte del l o c a l , v . g r . : ley s e ñ o r i a l ; (b) como 
variaciones de alguna costumbre popular b ien 
de te rminada ; (c) especial de una loca l idad de
terminada y con un origen h i s t ó r i c o c ier to ó 
probable. E l ú l t i m o por supuesto no es F o l k -
L o r e . 

Las fiestas consuetudinarias representan una 
rama de F o l k - L o r e sumamente impor t an te . A s í 
como tratando de las costumbres consuetudi 
narias hemos establecido que cuando una cos
t u m b r e local se presente aislada, no puede ad
mi t i r se en el d o m i n i o del F o l k - L o r e , y que una 
pura costumbre folk - ló r i ca , observada l o c a l -
m e n t e , puede en el curso del t i e m p o l legar á 
formar parte de una ley local ó s e ñ o r i a l , as í 
debe notarse que cuando una fiesta consue tu 
d ina r i a es peculiar á una fiesta de te rminada 
de la Ig l e s i a , tampoco puede caer bajo el d o 
m i n i o del F o l k - L o r e , y que una costumbre ob 
servada en ciertas estaciones del a ñ o ha l lega
do á convertirse gradualmente en una fiesta 
consuetudinar ia ec l e s i á s t i ca reconocida. A s í , 
la Iglesia e s t á , respecto á las fiestas consue tu
dinar ias , en la misma r e l a c i ó n que la ley res
pecto á las costumbres locales. Para el f o l k 
lor is ta la Iglesia y la ley son los medios perpe
tuos de transformar el F o l k - L o r e en p r á c t i c a s 
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religiosas ó en acciones legales. H a b i é n d o s e 
encerrado así el F o l k - L o r e en su propio c í r c u l o 
se hace m u y d i f í c i l reconocerlo y á u n en m u 
chos casos es, por supuesto, completamente 
impos ib le , mas cuando el grado de t r a n s i c i ó n 
es m á s perceptible se encuentra m u y á m e n u 
do la inf luencia de la I g l e ; i a y de la l ey que 
el F o l k - L o r e ha preservado. 

L a Ig les ia , empero, ha i n f lu ido m u c h o m á s 
en las fiestas que la ley en las costumbres l o 
cales. E n los p r i m i t i v o s t iempos del cr is t ianis
m o l i b róse ruda batalla con el a ú n vigoroso y 
pujante paganismo de las hordas que conqu i s 
taron el i m p e r i o romano . Y la dura necesidad 
de libertarse de las b á r b a r a s creencias que i m 
planta la humanizadora obra .del cr is t ianismo, 
no se h izo en verdad sin grave compromiso. L a 
Iglesia e n s e ñ ó que ciertos t iempos eran espe
cia lmente destinados para las p r á c t i c a s re l ig io
sas, y el pueblo, siempre opuesto á abandonar 
las p r á c t i c a s religiosas de sus antepasados, te
meroso siempre de ofender á sus antiguos dioses 
que tanto h a b í a n hecho por él ó en contra 
suya, c o n t e s t ó á esta e n s e ñ a n z a a ñ a d i e n d o á 
las creencias cristianas ciertas ceremonias pro
pias que se celebraban en varias ocasiones d u 
rante el a ñ o pagano. A s í encontramos las 
grandes fiestas de la Iglesia , N a v i d a d , Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n , P e n t e c o s t é s , etc . ; hay t am
b i é n costumbres practicadas, unas veces por 
la Ig les ia , algunas veces con la s a n c i ó n de la 
Iglesia y otras s i m u l t á n e a m e n t e con las fies
tas e c l e s i á s t i c a s , que son pura é indudable
mente tradicionales en su or igen y significa
c i ó n . De jando completamente á u n lado la 
c u e s t i ó n de las relaciones que existen entre 
las costumbres ec le s i á s t i cas y el F o l k - L o r e , si
quiera sea esta una c u e s t i ó n que merezca ago
tarse, es deber del folk-lorista recoger toda esa 
enorme masa de costumbres populares que 
han i d o cont inuamente unidas á las fiestas de 
la Iglesia. M r . D y e r ha hecho mucho sobre 
este asunto en su l i b r o B r i h i h popular Customs, 
hallando que en ciertas é p o c a s del a ñ o , en 
N a v i d a d , por e j e m p l o , un n ú m e r o de cos
tumbres populares han sido durante largo 
t i empo practicadas como rasgos esenciales de 
fiestas alegres. E n algunos puntos el hecho de 
apagarse por sí el tuero de N a v i d a d (yu le - log) 
era de mal a g ü e r o , y esta misma idea há l l a se 
representada en la Iglesia en r e l a c i ó n con las 
velas en vez del refer ido tuero ; pero el propio 
F o l k - L o r e no se ocupa en la r e l a c i ó n con la 
costumbre e c l e s i á s t i c a . Las ceremonias del 
tuero de N a v i d a d y sus m ú l t i p l e s significativas 
lecciones, existen independientemente de la 
fiesta de N a v i d a d , y cuando llegamos á consi
derar que i d é n t i c a s costumbres han estado en 
vigor en varios puntos en diversas estaciones 
de l a ñ o , parece evidente por sí mismo que 
aunque el fo lk- lor is ta se valga de las fiestas 
cristianas como medio de establecer sus c o m 
paraciones f o l ^ - l ó r i c a s , t iene que e l iminar las 

de su e x t r a ñ a ó accidental c o n v i c c i ó n con la 
costumbre que indudablemente procuraban 
conservar. 

Las ceremonias consuetudinarias per tene
cen á los grandes acontecimientos de la v ida : 
nac imien to , m a t r i m o n i o y m u e r t e ; á las i n s t i 
tuciones sociales que nos rodean la casa y el 
hogar, la ag r i cu l t u r a , etc. 

3.0 Supersticiones y creencias.— E l tercer 
grupo radical de F o l k - L o r e comprende ese vas
to caudal de supersticiones que en todos los 
t iempos y lugares ha sido asunto de la obser
v a c i ó n del hombre . Las principales materias 
que caen dent ro de este grupo son la b r u j e r í a 
y la a s t ro log í a y un vasto conjunto de supers
t ic iones , p r á c t i c a s é imaginaciones que se r e 
lacionan con los asuntos de hadas, amule 
tos, plantas, animales, medic ina , t i empo , sue
ñ o s , etc., etc. 

Sobre las dos primeras secciones de este 
grupo, ó sean b r u j e r í a y a s t r o l o g í a , se requiere 
una a c l a r a c i ó n . Cada una de ellas representa lo 
que casi podemos l lamar un cul to : la pr imera , 
sin embargo, es un culto popular; la segunda un 
culto académico; e n t e n d i é n d o s e por l o p r imero 
un cul to engendrado y sostenido por la c reen 
cia y la i m a g i n a c i ó n popular y que debe su 
c o n t i n u a c i ó n á influencias tradicionales. N o 
existe una gran escuela de b r u j e r í a . A u n la 
creencia universal en ello proclama que ex i s 
ten tendencias inherentes al e s p í r i t u humano 
á creer en ella en c ie r to estado de c u l t u r a , ó 
bien que ha formado en la mente popular una 
corr iente s u b t e r r á n e a que , si a l g ú n poder 
superior como el del cr is t ianismo l o hubiera 
p e r m i t i d o , h a b r í a llegado á ser como la creen
cia dominan te del pueblo . Casos de b r u j e r í a 
han ocur ido en casi todos los p e r í o d o s de 
nuestra h i s to r i a , y en la Edad M e d i a amena
z ó convertirse en un poder en e l p a í s . H a de 
tenerse mucho cu idado , sin embargo, en no 
i n c l u i r bajo este t í t u l o las antiguas supersti
ciones de que descuidadamente se ha hablado 
como perteneciendo á la b r u j e r í a . B r u j e r í a ha 
sido casi siempre un t é r m i n o tan g e n é r i c o 
como s u p e r s t i c i ó n ó f o l k - l o r e ; pero su si t io 
apropiado es donde su nombre i n d i c a , y los 
folk-loristas deben cuidar m u c h o de dejar i n 
tacto este asunto y no comprender lo con las 
materias que no pertenecen propiamente á él, 
n i ocu l ta r otras materias bajo sus amplias alas, 
en per ju ic io suyo. L a b r u j e r í a t ra ta de la per
sonalidad bruja, macho ó hembra, que pretende 
ó á q u i e n se le achaca poseer en el caso de 
procedimientos judic ia les , c ier to ooder oculto 
para el b ien ó el m a l sobre el nombre ó los 
animales. L a personalidad const i tuye la verda
dera esencia de la b r u j e r í a : no puede exist i r 
esta en el propio sentido de la palabra á m é n o s 
que exista una persona bruja que profese ó 
perfeccione el arte. L a creencia en los poderes 
ocultos de las personas brujas es lo que ha hecho 
que la b r u j e r í a se convier ta en un poder en el 
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mundo en todos los t i empos . L a bruja puede 
perfeccionar una costumbre ó ceremonia, pro
nosticar ciertos acontecimientos,ejecutar a l g ú n 
ceremonial f a n t á s t i c o ó reci tar a l g ú n ho r r i b l e 
ensalmo, y las costumbres y la ceremonia , el 
r i t ua l y el encantamento, pueden pertenecer al 
cuerpo general del F o l k - L o r e , aunque sea usa
do por la hechicera, tín lá b r u j e r í a ( w i t c h c r a f t ) 
no es la costumbre ó s u p e r s t i c i ó n par t icu lar , 
que son estudiadas en sus grupos respectivos 
dentro de las varias divisiones que hemos hecho 
de nuestro asunto, lo que tenemos que estu
d i a r , sino la especie de oficio sacerdotal del 
bru jo , la inf luencia ejercida por esta p r o f e s i ó n , 
los usos á que se ap l ica , los resultados que 
produce, asuntos realmente propios y que caen 
de pleno bajo el t í t u l o de b r u j e r í a . 

L a a s t ro log í a es lo que l lamo un cu l to aca
d é m i c o , ó scase u n cu l to á cuyo estudio y d i 
fusión se han dedicado ciertas escuelas de 
pensamiento. 

4.0 Lenguaje popular.— M r . N u t t ( v é a s e 
su a r t í c u l o sobre T e r m i n o l o g í a f o l k - l ó r i c a , 
t a m b i é n inserto en este BOLETÍN, n u m . 187) 
vaci la , en m i o p i n i ó n , jus tamente , en aceptar 
el lenguaje como una rama del F o l k - L o r e ; pero 
cuando admi te su propia clase n ú m . 6 , y l u e 
go a ñ a d e sólo la parte del Word- Lore ( saber 
acerca de la palabra) que contiene a l g ú n co
noc imien to t r ad ic iona l sobre los asuntos ya 
inc lu idos entre los pertenecientes al F o l k - L o r e , 
no se comprende que vacile en adoptar su ú t i l 
t í t u l o para el cuarto grupo radica l . Cuando en 
la nomenclatura popular encontramos un s i t io 
l lamado « c u e v a h e c h i z a d a » , « c u m b r e de las 
h a d a s » , «co l l ado del O r i e n t e » , « c o l l a d o de la 
c o n t i e n d a » , etc., ó algunos de los muchos n o m 
bres significativos que en muchos sitios encon
tramos; estos nombres son los ú n i c o s medios 
que tenemos para reconocer los ú l t i m o s restos, 
de las antiguas creencias y costumbres. Las 
investigaciones de M r . G r a n t A l i e n acerca de 
las familias que en Ing la t e r r a reciben sus apo
dos de animales, e t c . , es e l m á s impor t an t e 
e jemplo de esta 'materia. 

H a b i e n d o ya d i scu r r ido por los pr inc ipales 
asuntos que generalmente se i n c l u y e n bajo el 
t í t u l o de F o l k - L o r e , debemos preguntarnos por 
q u é hemos agrupado jun tos estos asuntos y le 
hemos dado un nombre g e n é r i c o , y d e s p u é s si 
esta a g r u p a c i ó n reconoce una causa c ien t í f i ca 
ó meramente accidental . 

E l derecho á agrupar tres cosas tan d i s t i n 
tas, en apar iencia , como las t rad ic iones , cos
tumbres y supersticiones bajo un t í t u l o g e 
neral , t í t u l o que i m p l i c a la s ignif icación de 
tratarse de un estudio comple to , descansa 
pr inc ipa lmente en el hecho de que t r ad i c io 
nes, supersticiones y costumbres reconocen 
una misma causa. Si un cuento popular tiene 
valor porque ha descendido mediante la tra
d i c i ó n oral de una g e n e r a c i ó n á otra , á contar 
desde los t iempos p r i m i t i v o s , por una r a z ó n 

semejante t iene valor una costumbre ó una 
s u p e r s t i c i ó n : á m b a s han descendido por los 
actos ó creencias del pueblo de una genera
c i ó n á otra. H a y , pues, el robusto factor de 
un or igen c o m ú n que nos pe rmi t e hablar de 
los tres como de una sola mater ia de es tudio; 
pero hay algo u l t e r io r y de m á s impor tanc ia 
que el a t r ibu to c o m ú n de ser t r a d i c i o n a l , que 
une á los cuentos, costumbres y supersticiones 
populares por un lazo c o m ú n , y que declara 
que el F o l k - L o r e no puede con propiedad 
l i m i t a r su estudio á uno de estos tres grupos, 
n i establecer sus conclusiones c ien t í f i cas sobre 
n inguno sin re fe r i r lo á los o t ros , y por tanto 
que estas tres clases se componen y ar t icu lan 
unas con ot ras , ó lo que es l o m i s m o , que u n 
hecho representado ó narrado en un cuento , 
se halla t a m b i é n representado en ciertas cos
tumbres ó supersticiones populares. 

M r . L a n g ha explanado algunos cuentos po
pulares m u y conocidos most rando que en sus 
incidentes se refieren muchas costumbres b á r 
baras: y su o p i n i ó n es poderosamente r o b u s 
tecida y probada por el C a p i t á n T e m p l e , 
qu ien en su obra Wide Jerake Sfortes, sostiene 
que los incidentes de los cuentos populares 
son realmente un factor de capi ta l i m p o r t a n 
cia y que su actual o c u l t a c i ó n depende s i m 
plemente de la forma accidental en que cada 
cuentista gusta var iar el p r i m i t i v o capi tal de 
hechos perfectamente conocidos y m u y f r e 
cuentes. T a n importantes considero las obser
vaciones del C a p i t á n T e m p l e , que me atrevo 
á ind icar á la Sociedad la conveniencia de es
tablecer u n í n d i c e modelo para los incidentes 
de los cuentos populares. 

Hemos llegado á la c u e s t i ó n final, que es 
la de averiguar si t iene realmente a p l i c a c i ó n 
y trascendencia c ien t í f ica la a g r u p a c i ó n que 
hemos hecho de todos los asuntos bajo el 
nombre g e n é r i c o de F o l k - L o r e . L a contes
t a c i ó n á esta pregunta depende , en m i o p i 
n i ó n , de que el F o l k - L o r e puede afirmar, sin 
el a u x i l i o de n inguna otra ciencia ó estudio, 
ciertos hechos definidos en la h is tor ia de la 
humanidad que no pueden afirmarse por n i n 
g ú n otro o r í g c t i . T o m a n d o , por e jemplo , la 
his tor ia nac iona l , inglesa, conocemos p o q u í s i 
mo de los t iempos p r i m i t i v o s ó de las remotas 
é p o c a s anglo-sajonas sin el ax i l io del F o l k - L o r e , 
y me atrevo á presentar como ejemplo m i 
p rop io l i b r o Folk-Lore Relies of Early Village 
Life, para probar los resultados defini t ivos que 
puede producir el F o l k - L o r e aplicado á descu
b r i r algunos de los problemas perdidos para 
la pura his tor ia . T a m b i é n M r . Blak ha obte
n ido del F o l k - L o r e importantes resultados para 
la p r i m i t i v a historia del hombre en el asunto 
de la medic ina p o p u l a r , resultados que t a m 
poco hubieran podido obtenerse de otros estu
dios. E l estudio c ien t í f i co del F o l k - L o r e e s t á 
ahora en sus comienzos y no es de e x t r a ñ a r , 
por t a n t o , que aún no hayamos obtenido de 
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el muchos frutos. Reclamando para el F o l k -
L o r e el puesto y las funciones de una ciencia , 
pasamos á la vez de u n estudio f ragmentar io 
de hechos y ficciones curiosas á un estudio 
def in ido y d i s t i n t o , que t iene en sí problemas 
en que trabajar y conclusiones que establecer. 
T a l es, en efecto, la diferencia que existe en
tre una curiosidad l i t e ra r i a ó a r q u e o l ó g i c a y 
una ciencia h i s t ó r i c a . M i e n t r a s que el F o l k -
L o r e se ha considerado como una mera colec
c i ó n de cur iosidades , costumbres y t r a d i 
ciones populares, no se han hecho tentativas 
para obtener de el conclusiones que i lus t ren la 
v ida del hombre . Algunas de sus materias han 
sido uti l izadas por los a n t r o p ó l o g o s , filólogos, 
m i t ó l o g o s c historiadores. M r . E . B . T y l o r ha 
probado en muchas ocasiones hasta que p u n t o 
el F o l k - L o r e con t r i buye para el esclarecimiento 
de algunos problemas relativos á la h is tor ia 
p r i m i t i v a del g é n e r o humano . E l profesor 
M a x M ü l l e r y el profesor Sayce han invad ido 
el t e r r i t o r io del F o l k - L o r e y recogido en él i n 
mensos tesoros para el esclarecimiento de a l 
gunos problemas de m i t o l o g í a y filología c o m 
parada. E l D r . H e a r n , en sus investigaciones 
acerca de L a casa ariana, r e cu r r e , en m u l t i t u d 
de ocasiones, al F o l k - L o r e en busca de hechos 
que no pueden obtener de la h i s t o r i a , de la 
filosofía, n i de n inguna otra fuente de i n f o r 
m a c i ó n . A u n la g e o l o g í a , bajo la h á b i l d i r e c 
c i ó n de M r . B o y d D a w k i n s , reclama el a u x i 
l i o del F o l k - L o r e para trabajar en la h is tor ia 
del Primitivo hombre de ¡a Gran B r e t a ñ a , y , 
finalmente, M r . E l l t o n , trazando los o r í g e n e s 
de la h is tor ia ing lesa , se ha in te rnado en los 
dominios del F o l k - L o r e y resuelto interesantes 
problemas con su a u x i l i o . H é a q u í algunos de 
los muchos ejemplos del uso accidental á que 
el Fo lk L o r e se ha dedicado. L a historia , la an
t r o p o l o g í a y la m i t o l o g í a han empleado partes 
fragmentarias de él para el esclarecimiento y 
s o l u c i ó n de sus propios problemas, y el resul
t ado , como en el caso m i t o l ó g i c o que nos ha 
servido de mues t ra , dista de ser satisfactoria. 
E l F o l k - L o r e , considerado como un accidente 
de otras c iencias , no puede dar m á s que u n 
m o t i v o f o r t u i t o de e s t u d i ó ; cada c o n c l u s i ó n , 
deducida de sus hechos, se rá acaparada por la 
c iencia con que se relacione en aquella oca
s ión ; cada d e d u c c i ó n i rá en distintas d i rec
ciones, y en vez de u n g rupo de hechos ú t i l 
para mostrar nuevas fases de conoc imien to , 
f o r m a r á solo hechos aislados, cuando m á s ú t i l e s 
para servir de c o m p r o b a c i ó n á t eo r í a s estable
cidas por los obreros de otras ciencias. E n esto 
radica /a razón de ser que pone de manifiesto 
los antiguos errores acerca del F o l k - L o r e y de 
su obra ; y con esto se adquiere un conoc imien
to m á s completo de su tarea y de su e n s e ñ a n z a . 
E l F o l k - L o r e , considerado bajo ot ro pun to de 
v i s t a , es una ciencia h i s t ó r i c a . Antes de c o n 
siderar la c o n t r i b u c i ó n que el Fo lk -Lore presta 
á las otras ciencias, debemos preguntarnos l o 

que es el m i s m o , lo que puede hacer y los 
problemas que puede fo rmula r y resolver. Es
tablecido que sea todo esto, y sólo e n t ó n c e s , 
p o d r á n los folk-loristas reclamar su ayuda para 
trabajar en otras ciencias. 

E l F o l k - L o r e , por tanto , puede ser definido 
como la ciencia que trata de las supervivencias 
de las creencias y costumbres arcaicas en las edades 
modernas. 

Esta c ienc ia , como todas, requiere un m é 
todo p rop io de i n v e s t i g a c i ó n que corresponda 
plenamente á la verdadera esencia de su v ida; 
debe siempre tenerse presente que es un p r i n 
c i p i o card ina l de esta c i e n c i a , comenzar 
con el F o l k - L o r e de los pa í ses modernos c i v i l i 
zados. Cada uno de los puntos debe ser clasi
ficado con arreglo á su valor pa r t i cu la r , y este 
es el p r i m e r grado de la obra. T o m a n d o , por 
ejemplo el F o l k - L o r e ing lés como p r i n c i p i o de 
nuestra tarca, hemos hallado que puede clasi
ficarse : (a) c o n t i n u a c i ó n a r c á i c a de la vida 
p r i m i t i v a ; (b) a r c a í s m o s imperfectos ó degra 
dados. E l grado siguiente consiste en estable
cer sus relaciones con el F o l k - L o r e europeo an
t iguo y moderno . Este p r o d u c i r á : (a) parale
los exactos á los temas ingleses; (b) temas que 
comple ten los a r c a í s m o s imperfectos ; (c) dife
rencias y variantes que pongan de manifiesto 
las influencias é t n i c a s . E l tercer grado consis
te en establecer su r e l a c i ó n con el F o l k - L o r e de 
la I n d i a , como la clave para apreciar el grado de 
c i v i l i z a c i ó n indo-europea. Y el ú l t i m o grado, y 
el m á s i m p o r t a n t e , consiste en de te rminar sus 
relaciones con las costumbres salvajes. Los 
paralelos entre estas y el F o l k - L o r e de Europa 
establecen dos hechos i m p o r t a n t í s i m o s : 1.0, el 
p r i m i t i v o or igen del F o l k - L o r e europeo, y z ° la 
i den t idad entre los grados p r imi t ivos de la c i 
v i l i z a c i ó n moderna y el grado presente de la 
barbarie m o d e r n a ; de este m o d o , probando 
el grado de progreso de ten ido que presenta la 
v ida salvaje, nos conduce á uno de los m á s 
importantes problemas de a n t r o p o l o g í a , á saber: 
el valor que tiene el estudio de la sociedad sal
vaje para la p r i m i t i v a h is tor ia del h o m b r e . 

Para mostrar el resultado de este m é t o d o 
de i n v e s t i g a c i ó n en .forma m u y sencilla, pre
sento como a p é n d i c e una f ó r m u l a aunque 
puedo a ñ a d i r que he preparado cuadros según 
esta f ó r m u l a , l lenando cada t í t u l o con ejem
plos de F o l k - L o r e tomado de cada uno de los 
asuntos que he enumerado como formando 
parte de la mater ia de esta ciencia. E l comple
mento de este cuadro p r o b a r á la escrupulosi
dad de m i de f in i c ión y c las i f icación y tengo 
gusto en i m p r i m i r l o en el Folk-Lore Journal, 
por si fuese aceptable. L a f ó r m u l a es como 
sigue : 

A.-—MÉTODOS DE INVESTIGACION. 

1.0 C las i f i cac ión del F o l k - L o r e i n g l é s . 
2.0 R e l a c i ó n con el F o l k - L o r e europeo. 
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(a) 
(b) 

R e l a c i ó n con el Fo lk -Lor -e de la 
i nd ia . 

R e l a c i ó n con el F o l k - L o r c salvaje. 

B. — RESULTADOS. 

Clas i f i cac ión del F o l k - L o r c ing l é s . 

Principales resultados: 

Cont inuaciones a r c á i c a s de la vida 
p r i m i t i v a . 

Resultados secundarios; 

A r c a í s m o s i n t e r f e c t o s ó degradados. 
R e l a c i ó n con el F o l k - L o r e europeo. 

Principales resultados: 

Paralelos exactos. 
Complementos de formas f ragmen

tarias. 

Resultados secundarios: 

Diferencias que muestran influencias 
é tn i ca s ó locales. 

R e l a c i ó n con el F o l k - L o r e de la 
I n d i a . 

Principales resultados : 

Paralelos en f o r m a l . j O u e conducen 
Paralelos s e g ú n el / al F o l k - L o r e 

m o t i v o . ) indo-europeo. 

V I . Resultados secundarios: 

(c) Diferencias que recaigan sobre asun
tos de que no haya supervivencias 
en el F o l k - L o r e europeo. 

4.0 R e l a c i ó n con las costumbres salvajes. 

V I L Principales resultados: 

(a) Paralelos que demuestren el p r i m i 
t ivo or igen del F o l k - L o r e . 

(b) Puntos ( i t ems) (1 ) sobre los cuales 
no haya paralelo en el F o l k - L o r e 
c iv i l izado y que cons t i tuyen la 
p r inc ipa l herencia de la vida sa l 
vaje. 

Exis ten muchos puntos relacionados con el 
asunto, de los cuales no he podido ocuparme 
al presente. L o que he hecho no se considera
rá como d o g m á t i c o , porque sólo me he p ro 
puesto abri r camino para que me s e ñ a l e n mis 
errores; quiero t ra tar de u n punto m u y i m 
por tante , par t icu la rmente de la inf luencia de 
la l i tera tura sobre el F o l k - L o r e . E n cier to sen
t ido el Fo lk-Lore puede reclamar la poses ión de 
los grandes l ibros del m u n d o , la Il iada y la 
Odisea, los Fedas y gran parte de la Biblia. Pero 

( i ) He traducido esta palabra, muy usada en este ar
ticulo, de varios modos: puntos, materias, temas, partes, 
asuntos, etc., ninguna de estas traducciones me satisface, 
pero mucho menos la palabra ítem. 

el F o l k - L o r e contenido en estas grandes fuentes 
l i terarias es tá muerto, no vive como el F o l k - L o r e 
es y debe ser. Debemos poner mucho cu idado 
al t ratar del F o l k - L o r e m u e r t o de la c l á s i c a 
G r e c i a , y no usarlo en el mismo sentido que 
lo hacemos al tratar del F o l k - L o r e v ivo de los 
pueblos salvajes. H a l legado á ser fósi l . Pero 
sobre este punto y otros no puedo ocuparme 
ahora, porque requieren d i s t i n t o t r a t a m i e n t o ; 
sólo espero que antes de t e rmina r este a ñ o sea 
posible publ icar una autorizada Introducción ¿ 
la ciencia del Folk-Lore. T e r m i n o dando las gra
cias á M r . N u t y M r . C lovo por la amab i l i 
dad con que han le ido estas notas. 

R E S Ú M E N E S D E C L A S E . 

H I S T O R I A D E E G I P T O 

por el alumno y , D . 

Para dar idea de la e x t e n s i ó n y c a r á c t e r de 
las e n s e ñ a n z a s de la I n s t i t u c i ó n , publ icamos 
hoy uno de los r e s ú m e n e s formados oor los 
alumnos en la de Historia general: corresponde 
al p e n ú l t i m o curso an te r ior al Bachi l le ra to . 

L 

Fuentes históricas. — Casi todos los c o n o c i 
mientos de este pueblo han sido adquir idos es
pecialmente por los griegos, s e ñ a l á n d o s e como 
el m á s notable H e r o d o t o , durante la d o m i n a 
c ión persa (siglo v a. de J . C ) ; M a n e t o n , sacer
dote egipcio (siglo n i a. de J . C . ) , que escribe 
en griego, parece haber hecho una his tor ia de 
E g i p t o , de la cual no quedan m á s que la lista 
de las d i n a s t í a s y algunos otros fragmentos; 
D i o d o r o S í c u l o bajo los ú l t i m o s Ptolomeos (s i 
glo 1 a. de J . C . ) j y por ú l t i m o Strabon, bajo el 
i m p e r i o de Augus to (siglo 1 a. de J . C . ) D e s 
p u é s no se ha dado impulso á estos trabajos 
hasta el siglo x v m , en que el ing lés E . Y o u n g 
(1681-1765) h izo los pr imeros ensayos para 
descifrar los ge rog l í f i cos ; C h a m p o l l i o n (1790-
1832) c o n t i n u ó sus estudios ayudado del l e n 
guaje copto, ú n i c o resto que sobrevive del p r i 
m i t i v o lenguaje egipcio, y de la co lumna t r i l i n 
g ü e de Roseta (griega, d e m ó t i c a y ge rog l í f i ca ) . 
Mode rnamen te , los grandes trabajos sobre este 
pa í s son debidos á los franceses R o u g é , M a s p é -
ro , L e n o r m a n t y M a r i e t t e , que f u n d ó el museo 
de Bulak en el C a i r o ; á los alemanes Lepsius , 
Brugsch y M a x D u n c k e r ; á los italianos B e l -
zoni y Rose l l in i , y á los ingleses Y o u n g , W i l -
k inson , B i r c h y Ebers, etc. Los museos m á s 
importantes que conservan restos egipcios, son 
los de Bu lak , el L o u v r e , B e r l i n , el B r i t á n i c o , 
T u r i n y R o m a ; los de M a d r i d son m u y i n f e 
riores á los anteriores. 

Geografía y G e o l o g í a . — E g i p t o , situado al 
N E . de A f r i c a , l i m i t a al N . con el M e d i t e r r á -
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neo, al S. con la N u b i a , al E . con el M a r 
R o j o y Asia , y al O . con el desierto de Sahara 
y T r í p o l i . E l r i o que atraviesa esta r e g i ó n , es 
el N i l o , c é l e b r e por sus inundaciones p e r i ó d i 
cas, que duran desde el mes de Jun io á ú l t i m o s 
de Oc tubre , y á las cuales debe el pa í s un 
gran desarrollo de su agr icul tura . Estos des
bordamientos son ocasionados por las l luvias 
torrenciales del t r ó p i c o . E n J a r t u m recibe al 
denominado N i l o A z u l , que desciende de la 
meseta de A b i s i n i a ; entra luego en la N u b i a , 
donde se producen las cataratas y al caer de la 
ú l t i m a en Siena, penetra en E g i p t o , b i f u r c á n 
dose por ú l t i m o en las corrientes de Roseta y 
D a m i e t a , cuyo espacio fue l lamado por los gr ie 
gos Delta, á causa de la semejanza de su forma 
con la letra de este nombre , que desde enton
ces se aplica al terreno comprend ido entre los 
diversos brazos de un r io al llegar á su desem
bocadura. 

E n el A l t o E g i p t o dominan los granitos, p ó r 
fidos y pizarras, aunque estas en p e q u e ñ a can
t i d a d ; en el M e d i o , la arenisca, y el terreno 
v o l c á n i c o en la confluencia del N i l o Blanco y 
el A z u l ; en el D e l t a , la caliza n u m m u l í t i c a . L a 
arenisca de la N u b i a pasa de una á otra o r i l l a 
de l M a r Ro jo . 

Orígenes del pueblo egipcio. — H a y diversas 
opiniones acerca de las primeras razas que po
blaron este t e r r i t o r i o : unos creen que fueron 
p r imeramente , negros; otros, camitas, y m u 
chos, que semitas. T o d o este p r i m e r p e r í o d o , 
que no tiene c r o n o l o g í a cierta, d u r ó unos 2000 
a ñ o s . Se opina que se gobernaron p r imero l i 
b remente , pues estaba el pa í s desmembrado en 
una especie de r e p ú b l i c a s , d i r ig idas por los sa
cerdotes, resultando una d iv i s ión del E g i p t o , 
en Bajo ó p a í s del N . , que c o m p r e n d í a todo el 
D e l t a ; y A l t o ó pa í s del S., que se e x t e n d í a 
desde la punta del D e l t a hasta Siena; l levando 
como d i s t i n t i v o los soberanos de estos estados: 
aquellos, la corona roja; estos, la corona blanca; 
formando juntas el psjent. E l S. r e p r e s e n t ó 
siempre el e lemento puramente eg ipc io ; el N . , 
el ex t ranjero . M e n a ó Menes , hombre c i v i l , 
na tu ra l de T h i n i s , m á s tarde Abydos ( E g i p t o 
m e d i o ) se subleva y funda la m o n a r q u í a , aso
ciando todos aquellos pueblos y estableciendo 
por capi ta l á Menf i s , que, si no f u n d ó , cuando 
menos fort if icó y a g r a n d ó . Desde esta é p o c a ya 
t iene c r o n o l o g í a E g i p t o y se cuenta por d i 
n a s t í a s . 

Momentos principales de su historia.—Las n u 
merosas d i n a s t í a s del ant iguo E g i p t o , se repar
ten en tres grandes épocas h i s t ó r i c a s : I . , I m 
per io an t iguo , abrazando de la 1 á la x dinas
t í a ; 2.a, I m p e r i o medio , que comprende las 
d i n a s t í a s x i á x v n ; y 3.a, I m p e r i o nuevo, c o 
menzando con la d i n a s t í a x v m ( x v n siglos 
antes de nuestra era) y concluyendo en la x x v i 
(525 ó 527 a ñ o s a , de J . C . ) con la d o m i n a c i ó n 
de los Persas, 6 según otros h is tor iadores , en 
e l a ñ o 322, con la conquista de A l e j a n d r o . 

Imperio antiguo.—Es una é p o c a floreciente, 
de c a r á c t e r progresivo y pac í f ico , que dura 
desde el a ñ o 5000 hasta el 3000. Sus m o n u 
mentos de g r a n d í s i m a impor tanc ia , fue ron : a) 
las p i r á m i d e s (la de Sakkara, construida proba
blemente por el rey K a - k e u , d é l a 11 d i n a s t í a ; 
las de G i z e h , levantadas por los reyes Jufu ó 
Cheos , J a - f - R á ó Chef ren y M e n - k e - R l ó 
M i c c r i n o ) que se rv ían para enterrar á los per
sonajes m á s notables; bj las esfinges: la que hay 
al p i é de las grandes p i r á m i d e s mencionadas, 
parece ser anterior al establecimiento de un 
re ino ú n i c o sobre el p a í s . Poco á poco fueron 
d e s m e m b r á n d o s e los ^ t a d o s , sin embargo de 
los esfuerzos de la rema N i t - a c r i t , la N i t o c r i s 
de la leyenda, y tras aquel p e r í o d o de floreci
m i e n t o , v i no un gran eclipse, quedando estos 
pueblos en completa oscuridad, s egún lo m a 
nifiestan sus construcciones. N o se sabe si en 
toda esta é p o c a sobrevienen grandes invasiones; 
ú n i c a m e n t e que el e lemento conservador con
t i n ú a en el S. 

Imperio medio, desde el a ñ o 3000 al 1700. 
E n esta é p o c a aparece una raza nueva proce
dente de Asia : los H i x o s ó pastores ( x x i á x v n 
siglos a. de nuestra era), semitas (?) y m u y 
poco c iv i l izados , se ext ienden y conquistan 
este pa í s f o r m á n d o s e la d i n a s t í a de los reyes 
pastores, con su residencia en Menf i s , p r i m e r o , 
y d e s p u é s , en T a n i s ó Avar i s . I n t r o d u c e n el 
caballo y ayudan á los hebreos y otros pue 
blos, llamados aquellos por J o s é , p r i m e r m i 
n i s t ro del fa raón A p a p i , para i nvad i r E g i p t o . 
M i e n t r a s t an to , hay en el S. ó T e b a i d a , un 
gobierno propio que aunque t r i b u t a r i o de los 
H i x o s logra al fin imponerse por su mayor grado 
de cu l tu ra y á quienes expulsan bajo el rey 
Ah-mes ó Amosis . 

Las obras de esta é p o c a son m á s b ien de un 
c a r á c t e r c i v i l y u t i l i t a r i o que rel igioso, siendo 
las pr incipales el l aber in to , palacio conver t ido 
d e s p u é s en t emp lo ; el lago M o e r i s , gran d e p ó 
sito para retener las aguas del N i l o , ideadas 
ambas construcciones por u n rey de la dinas
t ía XII, A m c n e m h é I I I y los c é l e b r e s enterra
mientos en hipogeos ó s u b t e r r á n e o s , siendo los 
m á s importantes las tumbas de Beni-Hassan en 
el E g i p t o M e d i o . 

Imperio nuevo, desde el a ñ o 1700 al 527 ó 
322. Su his tor ia se puede d i v i d i r en cuatro 
momentos . E l p r imero es de grandeza ex ter ior , 
par t icu la rmente en los reinados de T u t m o -
sis I I I (siglo x v n a. de J . C . - d i n a s t í a x v m ) y 
Sesostris ó R a m s é s I I ( d i n a s t í a x i x ) , que sos
t iene todas las conquistas anteriores y persigue 
á los extranjeros. E l segundo, de decadencia y 
d e s m e m b r a c i ó n , manifestadas por el é x o d o ; 
u s u r p a c i ó n de la N u b i a por los sacerdotes t e -
banos ( p r ó x i m a m e n t e diez siglos a. de J . C ) ; 
d o m i n a c i ó n de los e t í o p e s descendientes de 
aquellos grandes sacerdotes, durante cincuenta 
a ñ o s (siglos v m á v n a. de nuestra era), con su 
capi ta l en Napata y conquista de los Asirlos 
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( años 667-652), fundando la Dodedarqu'ta¡üxx'x-
gida por doce p r í n c i p e s egipcios. E l tercero 
abarca el gobierno de los reyes S a í t a s , monar
q u í a in f lu ida por el Occ iden te de Europa , es
pecialmente en Psammctico I (649-611); sos
tuv ie ron guerras con los bab i lon ios , fueron 
grandes comerciantes, y s e g ú n algunos h is tor ia 
dores, h i c i e ron un viaje de c i r c u n n a v e g a c i ó n 
por A f r i c a , aunque tal vez se va l ie ron de 
marinos fenicios. E n el ú l t i m o , p é r d i d a de la 
independencia de E g i p t o y d o m i n i o de los 
persas con Cambiscs (528-535); de los mace-
donios con A l e j a n d r o (322), que lleva toda su 
c i v i l i z a c i ó n y funda en el N . á A l e j a n d r í a , tan 
afamada en la a n t i g ü e d a d por su museo y b i 
bl io teca; de los romanos, con A n t o n i o (segundo 
t r i u n v i r a t o — a ñ o 30 a. de nuestra e r a ) ; de los 
á r a b e s , desde el siglo v n al x m , en que asesi
naron al ú l t i m o s u l t á n de los Eyubidas , M a d -
ham, y fundaron su c rue l i m p e r i o , que d u r ó 
hasta su derrota por los turcos con Sel im I 
(1517) . L a d o m i n a c i ó n turca ha reinado sin 
i n t e r r u p c i ó n , salvo el p e q u e ñ o p a r é n t e s i s de 
1798 á 1801 bajo N a p o l e ó n . C o n M c h e m c t -
A l í , en 1806, se inaugura una nueva é p o c a , 
siendo nombrado p a c h á y gobernador. Se hizo 
d u e ñ o absoluto del pa í s y v e n c i ó á los turcos; 
en 1840 vo lv ió á someterse al s u l t á n . C o n t i n ú a 
en una dependencia casi n o m i n a l de la cual 
trata de emanciparse á la vez que del in f lu jo 
i n g l é s . 

Las grandes é p o c a s de florecimiento en E g i p 
to, han sido: la p r i m e r a , con la d i n a s t í a i v ; la 
segunda, con la x n ; la tercera, á p r inc ip ios del 
i m p e r i o nuevo, d i n a s t í a X V I Ü ; la cuarta, durante 
el gobierno sa í ta , y por ú l t i m o , bajo el d o m i 
nio p t o l e m á i c o ó a le jandr ino. 

( Concluirá.) 

E X C U R S I O N 

Á L A S P R O V I N C I A S D E V A L E N C I A Y A L I C A N T E 

DURANTE LAS VACACIONES DE NAVIDAD 

DE 1883-84 ( i ) . 

Diarios de los alumnos. 

D\a 3, juews. 

A las 2,12 l l egó el t ren de A l i c a n t e . 
Camino .—Después de pasar por la e s t a c i ó n 

de C á n d e t e (2 ,28) , llegamos á la de V i l l c n a , 
3,20. V i l l e n a nos recuerda á la c é l e b r e fami l i a 
de este nombre , que tanto figuró en el s i g l o x v , 
y á la cual p e r t e n e c í a el sabio m a r q u é s de V i -
llena, h i j o de Fernando I de A r a g ó n , y que 
v iv ió en el re inado de Juan I I de Cas
t i l l a . 

(1) Véase el núm. 196 del BOLETÍN. 

Este v a r ó n se a d e l a n t ó á su siglo y d e j ó un 
gran n ú m e r o de p o e s í a s , de las cuales queda 
m u y poco, pues, h a b i é n d o s e dedicado á la as
t r o n o m í a y á las ciencias f í s i c a s , fué m i r a d o 
como b ru jo , y d e s p u é s de su muer te se quema
ron sus l i b r o s . 

V i l l e n a t a m b i é n ha sido el teatro de las 
aventuras del desgraciado t rovador Juan M a -
c ías , cuyos amores han servido de asunto á 
tantas poes í a s y á tantas obras d r a m á t i c a s des
de los t iempos de L o p e de Vega hasta nues
tros dias. 

S e g ú n las conversaciones que o í en el t ren , 
si los de Albace te saben hacer navajas, mejor 
las usan. 

ALICANTE. C a p i t a l de la p rov inc ia de su 
n o m b r e ; es la antigua L u c e t u m . E s t á situada 
á 106 k m . de Valenc ia , á 20 49' l o n g i t u d O . del 
mer id i ano de Pams, y 38o 19' l a t i t u d N . 

E n los alrededores hay dos lagunas que p ro 
veen de sal. V i n o s c é l e b r e s , mucha almendra 
y aceite; y sin embargo, no hay bastante para 
el consumo de sus moradores. A l i c a n t e es una 
de las ciudades m á s comerciales de E s p a ñ a , y 
sus habitantes encuentran grandes recursos en 
la m a r i n a , manufactura y comerc io . H a y un 
c u a r t e l , un hosp i t a l , un p ó s i t o , d i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , juzgado de p r imera ins tancia , g o 
bierno c i v i l , consulado de comercio , f ábr ica de 
cigarros, i n s t i t u t o , c a p i t a n í a de pue r to , c o 
mandancia general m i l i t a r , dependiente de la 
c a p i t a n í a general de Valenc ia y aduana de p r i 
mera clase. D e la e s t a c i ó n al centro de la c i u 
dad se tarda á p i é 1 5 m inu tos . E l c l ima de 
A l i c a n t e pasa por uno de los m á s secos y t e m 
plados de Europa . L l u e v e m u y poco, y los i n 
viernos son desconocidos, a s e g u r á n d o s e que el 
t e r m ó m e t r o no llega nunca á o. 

Paramos en la Fonda del Vapor, de mediana 
hospi ta l idad , pero que á nosotros nos p a r e c i ó 
podia compe t i r con las mejores fondas del 
m u n d o , al compararla con la posada de la Ra
faela. Es grande y desahogada. 

Arreglo.— C a f é á las 8. A las 9 en marcha. 
Mercado,—Venden mucho pescado; los c é 

lebres turrones de a lmendra ; almendras que 
pueden compe t i r con las de A l c o y ; pan de 
higos y otros dulces, hechos con m i e l . Estos 
productos g a s t r o n ó m i c o s merecen ser citados 
de pasada. 

Puerto.—Mas p e q u e ñ o que el de Valenc ia , 
y aunque carece de antepuerto, es m á s seguro 
que el de V a l e n c i a , pues es un puer to den t ro 
de o t ro na tura l inmenso , cerrado al S. por e l 
cabo de Santa Pola y al E . por el de las 
H u e r t a s . 

V i m o s entrar u n vapor f rancés de dos palos, 
el Rafael , con coraza de h i e r ro . Los medios 
de carga y descarga son mejores que los de V a 
lencia ; hay tres g r ú a s fijas p e q u e ñ a s y otras 
dos grandes; g r ú a s m ó v i l e s . E l d ique es t á so
bre escollera y e l puer to t iene poco calado 
ú t i l . 
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Casa del c a p i t á n . — Mareógrafo ho r i zon ta l 
p r i m i t i v o con un sólo l á p i z y papel para v e i n 
t i cua t ro horas ; gran defecto, pues un error 
puede cambiar una marea. 

A n e m ó m e t r o . — M o v i d o por la e lec t r ic idad y 
c o m u n i c á n d o s e con un r e l o j , m u y bon i to 
e jemplar . 

A n e r ó i d e . — M o v i d o por la e l ec t r i c idad , los 
l á p i c e s marcan las presiones por puntos . 

Barómetro.—Higrómetro, seco y descuidado. 
Pluviómetro, ro to . E l termómetro marca 120,2 
c e n t í g r a d o s . 

Desde la terraza de la casa del c a p i t á n se ve 
perfectamente el panorama de A l i c a n t e : á la 
derecha, en la cumbre de una roca c o m p l e t a 
mente desprovista de v e g e t a c i ó n y con u n co
lo r terroso, se eleva el cast i l lo que se d ibuja 
sobre un c ic lo sereno y p u r o ; en parte e s t á 
d e r r u i d o , así como la roca , por las tropas de 
Fe l ipe V , durante la guerra de s u c e s i ó n . A l p i é 
de la roca se ex t iende la c iudad, d e s t a c á n d o s e , 
sobre las casas blanqueadas con c a l ó cons t ru i 
das de una caliza del pa í s , las torres cuadradas 
de la casa municipal, la c ú p u l a de la colegiata y 
de alguna otra iglesia. A esto h a b r á a lud ido 
V í c t o r H u g o en una de sus or ienta les , al 
deci r : a.Alicante aux clochers melé les mina
reis.T) 

Fuera de esto, só lo se ve un plano h o r i z o n 
tal de terrazas que dan un aspecto or ienta l á 
la c iudad . 

L u z de puerto ( fa ro de 6.° ó r d e n ) . — E n lugar 
de ser m ó v i l y poderse guardar , es l i jo y con 
una lona . 

V i m o s pescar con t r i den t e , y francamente, 
es necesario descender de Job para seguir este 
sistema. 

Santa M a r í a (Plaza del mismo n o m b r e ) . — 
Colegiata, portada del x v m m u y recargada; dos 
torres del x v n . E n e l i n t e r i o r es una iglesia 
g ó t i c a del x v i ; reformada en el x v m ; tres n a 
ves y g i r ó l a . E n una cap i l l a , tabla del x v , 
ins ignif icante . ¿ Es la b ó v e d a de la g i ró la 
del xiv? 

E n la misma plaza, el I n s t i t u t o . Fu imos al 
correo á recoger las cartas. 

A las 1 1 en casa. 
Almuerzo.—Comedor grande, mesa redonda. 

M e n ú : t o r t i l l a , sardinas, l o m o ; postres: los ca
r a c t e r í s t i c o s d á t i l e s é higos y un m e l ó n . 

12 y 15 .—Subida al cast i l lo. 
Camino.—Casa con una ventana restaurada 

del siglo x v i . 
A l p ié de la roca que sostiene al cas t i l lo : 

casas pobres, muchas margas, estratos buzan
do al N . 

Cast i l lo .—A 325 m . de a l tura . E l panorama 
es e s p l é n d i d o , pero la c o n s t r u c c i ó n no t iene 
impor t anc ia . 

A las 3,30 en el puerto para ver un barco. 
Subimos á un c a ñ o n e r o m u y vie jo y m u y p e 
q u e ñ o ; sólo t iene de interesante la m á q u i n a , 
que es nueva y buena; ya d e b í a n haberlo j u 

b i lado . Sale una vez al a ñ o . D . Fernando A r e 
nal , con gran a l eg r í a nuestra, nos c o n v i d ó á dar 
una vuel ta en barca; estuvimos remando. 

A las 4,30 arr ibamos al muel le del O . 
D i m o s una vuel ta h á c i a el fe r ro -car r i l de 

M u r c i a . Los trozos de v í a , unidos con grafas 
y placas, son de nuevo sistema. 

A las 6,15 vo lv imos á casa. 
Cena, 6 , 3 0 .—M e n ú : sopa de estrellas, col i f lor 

f r i t a , calamares rellenos y carne con ensalada; 
postres: d á t i l e s , dulce de batata , m e l ó n y n a 
ranjas. 

D e s p u é s , D . Pedro Sainz cuenta a n é c d o t a s , 
que algunos oyen roncando. 

A las 9, en la cama. 
C o m o m a ñ a n a pasaremos el dia en E lche y 

por la noche marcharemos á M a d r i d , podemos 
decir ya con la c a n c i ó n del p a í s : 

A d i ó s , Alicante hermoso, 
Con castillo y estandarte, 
A d i ó s , puerta de la Re ina , 
Donde yo solia hablarte. 

J . M . DE G . 

S E C C I O N O F I C I A L . 

C o n objeto de que muchos de los alumnos, 
que acostumbran á salir de M a d r i d durante el 
verano y no pueden hacerlo en el actual por el 
estado sani tar io , d isf ruten de las mejores con
diciones h i g i é n i c a s que el local de la Institu
ción ofrece respecto de muchas casas, ya por su 
a m p l i t u d y d i s p o s i c i ó n , ya por el j a r d i n , que 
pe rmi t e el juego y la mayor permanencia al 
aire l i b r e , la Junta de profesores ha dispuesto, 
ten iendo en cuenta a d e m á s las indicaciones de 
algunos padres, que las clases c o n t i n ú e n du
rante los meses de vacaciones (del 15 de Ju l io 
al i . * de O c t u b r e ) , no sólo por la m a ñ a n a , 
como s u c e d í a en a ñ o s anteriores, sino t a m b i é n 
por la tarde; con l o cual pueden estar los a lum
nos en la Institución todo el dia y se evi tan la 
molest ia de la vuelta á sus casas en las horas 
de m á s calor. E l t r a n v í a c o n t i n ú a prestando el 
mismo servicio que durante todo el curso. Se 
ha dispuesto convenientemente una h a b i t a c i ó n 
donde los p á r v u l o s duermen de 1,30 á 3, y el 
m é d i c o , Sr. G i n e r , permanece todos los dias 
algunas horas en el local con objeto de atender 
inmedia tamente á la m á s l igera i nd i spos i c ión 
de los n i ñ o s . 

MADRID. IMPRENTA DE F O R T A N E T , 

calle de la Libertad, n ú m . 29. 


