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Dos cuestiones preocupan hoy en I t a l i a á 
los reformadores de las escuelas: la reorgani 
z a c i ó n de las Normales y la c r e a c i ó n de la Es
cuela popular . 

L a r e o r g a n i z a c i ó n de las escuelas normales 
es u r g e n t í s i m a ; la j u v e n t u d i ta l iana ha aban
donado casi por completo las aulas por causas 
complejas y que no podemos examinar al pre
sente. No temos , sin embargo, de paso, que la 
o p i n i ó n ilustrada pide que las escuelas no r 
males sean reorganizadas y tengan c a r á c t e r 
esencialmente profes ional ; que sus e n s e ñ a n z a s 
no vengan á ser una r e p e t i c i ó n , en p e q u e ñ o , 
del cuadro de materias que cons t i tuyen la e n 
s e ñ a n z a secundaria, m á s la p e d a g o g í a , sino 
que , por el con t r a r i o , al par que atiendan á 
ensanchar la cul tura de los aspirantes al m a 
g i s t e r i o , tenga por fin especial la p e d a g o g í a 
c i en t í f i c a , aplicada á las diversas ramas de la 
e n s e ñ a n z a , y la p r á c t i c a en las escuelas. 

L a c r e a c i ó n de la verdadera escuela p o p u 
lar ha sido tema de muchas discusiones, a r 
t í c u l o s y publicaciones especiales, tanto de 
parte de los profesores de p e d a g o g í a de las 
universidades como de los maestros. Esta am
p l i t u d con que han sido discutidos el concep
to y los fines de la Escuela popular , c o m i e n 
za á dar sus frutos: los hombres que r igen la 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a t ra tan de recoger las e x i 

gencias de la o p i n i ó n , preparando poco á poco 
el camino á la reforma lenta de los viejos or
ganismos escolares, n u t r i é n d o l o s con nueva 
savia y cuidando, al p rop io t i empo , con sumo 
esmero, de que la nueva g e n e r a c i ó n de maes
tros nazca vigorosa para que pueda responder 
á las exigencias c ien t í f icas de su t i empo y á 
las aspiraciones de la pa t r ia . 

Ambas reformas, la de las normales y la de 
la escuela se compenetran, y t ienen que i r tan 
indisolublemente unidas, como van en la vida 
la f u n c i ó n y su ó r g a n o . Por esto, mientras el 
verdadero concepto de la escuela popular , 
con sentido educat ivo no se forme, y la o p i 
n i ó n no la acoja con s i m p a t í a , m á s a ú n , con 
deseo de que se l leve á la p r á c t i c a , y por su 
parte el Estado no procure que, en correspon
dencia con este m o v i m i e n t o de la o p i n i ó n , los 
maestros, que han de ser su ó r g a n o , se vayan 
formando, no es de esperar que escuela y 
maestro representen en la sociedad u n ele
mento tan progresivo como hoy se requiere . 

D e t e n g á m o n o s un momen to á ind ica r tres 
reformas que el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú 
blica de I t a l i a , hace ya m á s de u n a ñ o , r e c o 
mendaba á las autoridades munic ipa les y es
colares de toda la n a c i ó n , y cuyo sentido r e 
cuerda, en c ier to m o d o , las que m u c h o antes, 
en t i empo del Sr. Albareda, se plantearon en 
nuestra patr ia con respecto á la e n s e ñ a n z a de 
los p á r v u l o s y de las maestras normal is tas , y 
entresaquemos las ideas pr incipales que el m i 
nis t ro C o p p i n o v ie r te en su c i r cu l a r : t é n g a s e 
presente que lo que se propone no es nada m á s 
que allanar el camino á ul ter iores modif icacio
nes: H é a q u í las reformas: 

i . " C r e a c i ó n de un asilo i n f a n t i l s e g ú n el 
sistema F r ó b e l en las escuelas p r á c t i c a s de las 
normales que dependan del G o b i e r n o . 

C o n esto se propone que, donde sea posible, 
se adiestren los maestros en los ejercicios m a 
nuales f r ó b e l i a n o s que tanto en t re t ienen á los 
n i ñ o s , despertando su cu r ios idad , su e s p í r i t u 
de o b s e r v a c i ó n y haciendo q u e , sin esfuerzo 
n i fa t iga , sean m á s atentos, vivos y capaces 
para obrar. Si no hubiera en I t a l i a persona 
i d ó n e a para esta f u n c i ó n , se a d m i t i r í a á los 
que hubiesen estudiado en el ex t ran je ro . 
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2. a C o n t i n u a c i ó n de los ejercicios fr 'óbe-
lianos en la secc ión in fe r io r de las escuelas 
elementales p r á c t i c a s de las normales , é i n 
t r o d u c c i ó n asimismo del d ibu jo para las sec
ciones superiores de las escuelas elementales. 

Esta segunda re forma , q u i z á por r a z ó n del 
personal, es m á s di f íc i l de l levar la á la p r á c t i 
ca; porque t r a t á n d o s e de alumnos de m á s 
edad que los p á r v u l o s , los ejercicios manuales 
no pueden ser ya los mismos, sino que el 
maestro, a p r o p i á n d o s e en c ie r to modo el es
p í r i t u de los trabajos f r ó b e l i a n o s , d e b e r á trans
formarlos en consonancia con el mayor grado 
de desarrollo de sus escolares, y e m p l e á n d o l o s 
como medio de c o n j u n c i ó n entre la s imple 
o b s e r v a c i ó n del mundo real y la e n s e ñ a n z a , 
hacerlos servir para que comprendan ideas 
m á s generales. L a c u e s t i ó n de la i n t r o d u c c i ó n 
del d ibu jo en las escuelas elementales es m á s 
accesible á la generalidad de los maestros, 
porque casi todos lo conocen bastante para 
que, sin preocuparse de dar á esta e n s e ñ a n z a 
una d i r e c c i ó n a r t í s t i c a , sino m á s bien la de 
un medio educat ivo, sirva de ins t rumento ú t i 
l í s i m o para todos los fines de la v ida . C o n v e n 
d r í a que, á la e n s e ñ a n z a del d i b u j o se uniera 
la del modelado, en cuanto este sirve d i rec ta 
mente para concebir con mayor exac t i t ud y 
pureza las formas que se han de t raduc i r 
luego en el d i b u j o , pudiendo tener á la par 
m ú l t i p l e s aplicaciones, b ien á otras e n s e ñ a n 
zas, como la g e o m e t r í a y la g e o g r a f í a , bien á 
las artes c industr ias . U n a y otra deben m o 
verse en la escuela dentro de una ó r b i t a mo
desta, tener c a r á c t e r p r á c t i c o y organizarse de 
modo que se puedan aprovechar los locales y 
los bancos ordinar ios . 

3. ' T r a n s f o r m a c i ó n de una ó m á s seccio
nes de las escuelas elementales de las grandes 
ciudades, en escuelas populares con programas 
especiales para la secc ión superior y ejercicios 
manuales apropiados á la e n s e ñ a n z a . 

L a exper iencia que el m i n i s t r o i ta l iano 
quiere ensayar en esta tercera reforma, t iende 
á que la escuela pierda la r í g i d a u n i f o r m i d a d 
que hoy t iene , á causa de que su o r g a n i z a c i ó n 
responde tan solo á que los alumnos adquieran 
la p r e p a r a c i ó n necesaria para la e n s e ñ a n z a se
cundaria , desatendiendo las exigencias del ma
yor n ú m e r o que pertenecen á la clase popular , 
y cuyos conocimientos , en ca l idad y cant idad, 
deben tener o t ro c a r á c t e r y tendencia inmed ia 
tamente p r á c t i c a y u t i l i zab le . N o siendo posible 
n i racional crear dos clases de escuelas, se hace 
indispensable que , modif icando las actuales, 
pierda su e n s e ñ a n z a el formal ismo t rad ic iona l , 
que se haga m á s eficaz para las necesidades de 
la v ida ( lo cual las h a r í a m á s frecuentadas); 
que se in t roduzca en ellas el trabajo manua l , 
no solo para que los alumnos adquieran un 
p r i m e r grado de habi l idad t é c n i c a , sino t am
b ién para que e jerc i ten su cuerpo , rompan la 
m o n o t o n í a de los trabajos mentales, se des

pierte y eduque su e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n y 
se vigor ice su vo lun tad . A q u í e s t á la r a í z de la 
renovacTón e c o n ó m i c a y mora l de nuestras 
clases trabajadoras. 

Fal tan medios materiales y personal bastan
te para lograr todo el resultado que es de es
perar de estas reformas. Pero in ic iemos el ca
m i n o ; hagamos lentamente lo que permi tan 
nuestros med ios ; y el t i empo y el progreso, 
unidos á nuestra so l i c i t ud , s e r á n bastantes 
para conduci rnos hasta el fin. 

E L A L I V I A D E L N I Ñ O , S E G U N P R E V E R , 

per D . F . G m r (1). 

I . 

A los trabajos de S i g i s m u n d , Kussmaul , 
D a r w i n , G e n z m e r , S i c i l i a n i , T a i n e , Sikorsky, 
B . P é r e z , L i n d n e r , etc. , viene á enlazarse este 
nuevo l i b r o , obra del i lustre fisiólogo, que e m 
pieza á ser est imado hoy entre nosotros p r i n 
c ipa lmente , merced á la t r a d u c c i ó n de su F i 
siología general, por M . Soury , que ha hecho 
a d e m á s obje to de alguno de sus cursos en el 
Colegio de F ranc ia . Y a años a t r á s , nuestro co
lega D . A u g u s t o G . de Linares habia dado á 
conocer las ideas del profesor a l e m á n , como un 
precedente que v e n í a á apoyar, hasta cier to 
punto , y no sin visibles restos de la ant igua 
p r e o c u p a c i ó n dualista de lo o r g á n i c o y lo 
i n o r g á n i c o , la c o n c e p c i ó n un i t a r i a del natura
lista e s p a ñ o l y su t e o r í a de la v ida de los as
tros. E l Sr. S a l m e r ó n ha c o n t r i b u i d o asimismo 
á dar á conocer á Preyer entre nosotros, l l a 
mando la a t e n c i ó n en sus ú l t i m o s cursos, re
petidas veces, sobre ideas, que en a l g ú n modo 
coinc iden con las suyas propias. C o m o por 
estas indicaciones puede presumirse, Preyer 
pertenece á la c a t e g o r í a de los naturalistas 
que c u l t i v a n su ciencia desde un pun to de 
vista filosófico: pun to de vista que , n i ahora, 
n i en t i e m p o a lguno, ha exc lu ido en los ve r 
daderos «filósofos de la n a t u r a l e z a » la indaga
c ión expe r imen ta l de los datos sensibles para 
sus construcciones. 

A u n q u e el sentido de Preyer es monista , 
considera á los seres (ó m á s b i e n , para usar su 
t e r m i n o l o g í a , á los cuerpos) v ivos , como un 
ó r d e n pa r t i cu la r , d i s t in to de los cuerpos ino r 
g á n i c o s que — con r a z ó n — estima brutos y 
muertos, hasta el punto de dar á entender que 
acaso los diversos materiales y terrenos de 
nuestro g lobo sean restos de organismos a n t i 
guos, como desde luego lo son muchos. N o 

(i) L'áme de l'enfant^ cbicrtations sur le devéloptement 
psychique des premieres annecs, par W . Preyer, professeur de 
physiologie a l 'Univers i té d'Icna, trad. d'aprés la 2meéd. 
allemande par H . de Varigny, docteur en médecine et 
docteur en sciences. —Paris , Alean, 1887. 1 vol., 8.°, xiv. 
559 páginas. 
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por esto se forma idea clara de lo que el astro 
representa en su to ta l idad, como un ser, n i lo 
i n c l u y o entre los organismos vivientes, n i sale 
a ú n , por t an to , de la c o n c e p c i ó n dualista de 
la naturaleza, hasta llegar á estimar la v ida , al 
modo de H á c k e l , como una esfera par t icular 
de aquella, y á la fisiología como una « a p l i c a 
c i ó n » de la F í s i c a , la Q u í m i c a , la M o r f o 
logía ^ / ^ r ^ / k r , etc. á d icha esfera.—En cuan
to á la p s i c o l o g í a , considera las funciones 
p s í q u i c a s , como todas, estr ictamente ligadas y 
dependientes á un substratum ma t e r i a l , que 
const i tuye su ó r g a n o , y que es el protoplasma 
en los seres inferiores ( inc luso , ta l vez, las 
plantas) y las cé lu las ne rv io sá s en los organis
mos animales superiores; funciones que en sus 
dos formas, s e n s a c i ó n y m o v i m i e n t o , se pro
ducen como reacciones contra el e s t í m u l o de 
los excitantes exteriores, cuando alcanzan cier
ta intensidad , y que van a c o m p a ñ a d a s de ac
ciones m e c á n i c a s , físicas y q u í m i c a s , cuyo es
t u d i o es ob je to , respectivamente, de la psico-
física y la p s i c o - q u í m i c a . Por ú l t i m o , dichas 
funciones se desenvuelven en estos t é r m i n o s : la 
s e n s a c i ó n , de una parte, en sent imiento de pla
cer y d o l o r ; de otra, en la p e r c e p c i ó n , cuando 
localizamos la sensac ión en el t i empo y el es
pacio; y final y supremamente, en la idea, 
cuando á d icha p e r c e p c i ó n a ñ a d i m o s la causa
l i d a d . Por su par te , el m o v i m i e n t o se hace 
v o l u n t a d , que en ellos se encarna y anuncia. 

L a pr imera e d i c i ó n del presente l i b ro (a l 
cual habia ya precedido en 1880 un ensayo 
i n t i t u l a d o Psicogénesis y publ icado en sus He
chos y problemas de la ciencia natural) a p a r e c i ó 
en 1 8 8 1 ; y la segunda, en 1884. Su asunto se 
enlaza, en la mente del autor, á su Fisiología 
del embrión ( 1 ) , como un segundo momento en 
el examen de la e v o l u c i ó n del i n d i v i d u o , á sa
ber: el de sus pr imeros años (los tres primeros) 
de su vida independiente , d e s p u é s de estudiado 
el p e r í o d o de su vida i n t r a - u t e r i n a . Sin e m 
bargo, el autor ha creido que , aun t r a t á n d o s e 
de esta é p o c a , t o d a v í a tan rud imen ta r i a , debia 
separar el desarrollo p s í q u i c o del f í s i co , y l i 
mitarse á consignar en su l i b r o los hechos 
fundamentales de aquel. Estos hechos, p r i n c i 
palmente tomados de la o b s e r v a c i ó n diar ia de 
su h i j o , por la m a ñ a n a , á m e d i o d í a y por la 
tarde, hasta c u m p l i r los tres años , y resumi
dos sustancialmente, cons t i tuyen el fondo del 
l i b r o . 

C o n ser de extremada impor tanc ia sus r e 
sultados generales, que se p o d r í a decir , su u t i 
l i dad m á x i m a se encuentra , como dice el t r a 
d u c t o r , en ofrecer un programa de observa
ciones y experimentos acerca de las cuestiones 
que estudia y del m é t o d o aproximado para 
e l lo . E l e x á m e n en este l i b r o , como ya se ha 
d i c h o , versa sobre un solo n i ñ o , aislado, sin 

(z) De la cual se halla en prensa—s! es que ya no ha 
aparecido—una traducción francesa del Dr. Wiet . 

hermanos, aunque sometido á las condiciones 
usuales, en vez de recaer sobre la c o m p a r a c i ó n 
del desarrollo p s í q u i c o en varios i nd iv iduos ; 
pero sin exc lu i r alguna referencia en este ó r -
den . E l p roced imien to del autor se explica, 
entre otras razones, por su pun to de vista ge
neral con respecto al or igen de las actividades 
p s í q u i c a s , para el cual impor taba sobremanera 
estudiar la «ps i cogénes i s» en su mayor s i m p l i 
c idad, aparte de influjos que pudieran per tur 
bar y oscurecer su o b s e r v a c i ó n . 

Este punto de vista es que no debemos r e 
presentarnos el alma del n i ñ o como la tabula 
rasa de otros t iempos, in qua nihil esse pictus, 
sino como la c o m b i n a c i ó n de aptitudes he re 
ditarias con las excitadas por la a c c i ó n del 
med io . E l n i ñ o trae ya « e s c r i t a s » en su psiquis 
muchas cosas antes de nacer; y las funciones 
fundamentales que en este orden se revelan 
d e s p u é s de salir al m u n d o e x t e r i o r , son otras 
tantas apti tudes potenciales, p r imi t ivas y e m 
brionarias, que las nuevas condiciones del me
dio van es t imulando. Estas apt i tudes—al m é -
nos, la de sent i r—deben exis t i r ya en el ó v u l o 
fecundado, ó m á s bien en aquellos de sus e le 
mentos-celulares á cuyas expensas se cons t i tu 
yen luego las hojas del blastoderma y que p o 
seen facultades de m o v i m i e n t o y de una espe
cie de s e n s a c i ó n obtusa, a n á l o g a s á las de un 
amiba y producidas por la a c u m u l a c i ó n de i m 
presiones sensitivas durante una serie de gene
raciones incalculable . Estas facultades son casi 
latentes é impercept ibles en el f e to , protegido 
de las excitaciones externas, y m u y visibles 
en el recien nacido. L a d i s t i n c i ó n de lo que en 
la v ida p s í q u i c a de é s t e corresponde á la 
a c c i ó n del medio y de lo que corresponde á la 
herencia ( d i s t i n c i ó n que ya h a b í a hecho H a r t -
mann en el an imal y en el h o m b r e ) es el 
p r i n c i p a l ob je t ivo del l i b r o de Preyer . 

L a p s i c o g é n e s i s , d ice , semeja al curso de un 
r í o : sus fuentes son misteriosas; su curso es
parce por do quiera la v i d a ; y acaba en el 
mar , de donde n a c i ó . Por esto, «á todo el que 
observa al n i ñ o — f i s i ó l o g o ó filósofo, maestro ó 
pedagogo, m é d i c o ó p s i c ó l o g o , filántropo ó sa
cerdote—se ofrecen con insistencia y por sí 
mismas, bajo la forma p l á c i d a de aquella r i 
s u e ñ a cara de rosa, las cuestiones m á s profun
das, cuestiones tan impenetrables como el gran 
mis te r io del nac imien to y la m u e r t e . » 

ir. 
E l plan de l l i b r o , lo da el razonamiento si

gu ien te : Siendo «la base de todo desarrollo 
p s í q u i c o » la ac t iv idad de los sentidos en sus 
cuatro momentos ( e x c i t a c i ó n , s ensac ión , per
c e p c i ó n , i dea ) ; y teniendo capital i n t e r é s para 
comprender lo que pasa en el adul to , que 
piensa por s í , obra s e g ú n su voluntad y es res
ponsable, saber l o q u e pasa en el p á r v u l o , irres
ponsable, sin voluntad precisa, y que no piensa 
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t o d a v í a , se debe comenzar e l . estudio por el 
desenvolv imiento de los sentidos. Este e s tu -
d i o « c o n s t i t u y e la pr imera parte del l i b r o (155 
p á g i n a s ) ; la segunda (134 p á g i n a s ) abraza el 
desarrollo de la vo lun tad , indicado en los m o 
vimientos de l n i ñ o ; y la tercera y ú l t i m a 
(176 p á g i n a s ) examina la e v o l u c i ó n de la i n 
te l igenc ia , hasta conc lu i r con la génes i s de 
lo que l lama «el sent imiento del yo.-» Cada 
una de estas partes (á las cuales aporta el autor 
con frecuencia datos de la p s i c o l o g í a a n i m a l ) 
t e rmina con u n c a p í t u l o , donde se condensan 
los resultados generales de la esfera de observa
ciones correspondiente; y á todo ello sigue u n 
Apéndice ( 9 1 p á g i n a s ) , d i v i d i d o en tres seccio
nes y que presenta datos referentes al modo 
como los n i ñ o s aprenden á hablar , á los defec
tos, imperfecciones y retrasos en el desarrollo 
p s í q u i c o de sus primeros a ñ o s , y al aprendizaje 
de la vis ión por los ciegos de n a c i m i e n t o , 
cuando e s t á n recien operados. 

D e t e r m i n a n d o m á s al pormenor este p lan , se 
debe notar los siguientes ex t remos: E n la p r i m e 
ra parte, el cap. 1, que es el m á s extenso de ella, 
trata de la vista, y se subdivide, para estudiar 
este sent ido: en la p e r c e p c i ó n de la l u z ; ^ en 
la de los c o l o r e s ; ^ en los mov imien tos de los 
p á r p a d o s ; d) en los de los ojos; ¿"j en la d i r ec 
c ión de la m i r a d a ; / ^ en la v i s ión á distancia 
variable, y ^ en la i n t e r p r e t a c i ó n de las sen
saciones v isua les .—El cap. 11 t iene por obje to 
al o ido, y considera: la sordera del rec ien 
nacido, y b ) sus primeras sensaciones y p e r 
cepciones aud i t i vas .—El n i expone la g é n e s i s 
del tacto: n) en la sensibilidad para el contac
t o ; en las primeras percepciones t á c t i l e s , 
y en la s e n s a c i ó n de t empera tu ra .—El i v es
tudia el gusto: a) en la sensibil idad del r e c i é n 
nacido, y b) en la c o m p a r a c i ó n de las i m p r e 
siones gus tuales .—El v que versa sobre el o l fa
to , lo examina : a) en el recien nacido, y en 
la d i s t i n c i ó n de las sensaciones o l f a t i va s .—En 
el cap. v i , se estudian las sensaciones y e m o 
ciones o r g á n i c a s , por este o r d e n : a ) las de 
bienestar; b) las de malestar; f^) las de hambre 
y sed; d ) la saciedad; ^ el cansancio; f ) el 
miedo , y g ) e l asombro. 

E n casi todos estos c a p í t u l o s se a ñ a d e una 
s e c c i ó n concerniente á la observaciqn de los 
animales recien nacidos. E l pormenor es r i co 
á veces, y siempre interesante; pero en la i m 
pos ib i l idad de entrar en su e x á m e n , b a s t a r á , 
para dar idea de la trascendencia de esta p r i 
mera parte, resumir el cap. v m , en que el a u 
to r expone los resultados generales que saca 
de los datos expuestos. 

1. An te s del nac imien to , en el feto, só lo 
las sensaciones t ác t i l e s son posibles; y é s t o , en 
cuanto se refiere a l simple contacto ó p r e s i ó n : 
n i á u n las sensaciones generales o r g á n i c a s pue
den tener lugar . 

2. E n cuanto al sentido de la vista, e l n i ñ o 
nada ve, propiamente , durante las primeras 

semanas, l i m i t á n d o s e á d i s t i ngu i r la luz de la 
oscur idad ; la p e r c e p c i ó n de la d ivers idad de 
colores tarda algunos meses, y recae m á s bien 
sobre la de su in tens idad luminosa , c o m e n 
zando por el amar i l lo y el ro jo , sin d i ferenciar 
de l gris el verde y el a z u l , hasta el fin del 
segundo a ñ o de la v ida . L a r á p i d a o c l u s i ó n 
de los p á r p a d o s , como m o v i m i e n t o reflejo de
fensivo, falta en las primeras semanas; y como 
signo de p e r f e c c i ó n de la v i s ión , comienza 
d e s p u é s del segundo mes. Los ojos e s t á n m á s 
abiertos en las sensaciones agradables que en 
las dolorosas; los movimien tos del globo del 
ojo no e s t á n coordinados desde el p r i n c i p i o 
para la v i s ión d is t in ta , sino que comienzan por 
ser m u y a s i m é t r i c o s , h a c i é n d o s e s i m é t r i c o s y 
coordinados poco á poco. E n cuanto á la d i 
r e c c i ó n de la mirada , al p r i n c i p i o , se pierde 
en el v a c í o ; d e s p u é s , se aparta de los objetos 
que se ha l lan en la l í n e a visual cuando o t ro 
resalta v ivamen te ; l u é g o va siguiendo (Ton la 
cabeza, y por ú l t i m o , con la vista solo, el mo
v i m i e n t o del ob je to : pasando así de la v i s ión 
vaga á la d i s t in ta , como pasa, por fin, del 
ver al mi ra r , cuarta fase en que la a c o m o d a c i ó n 
ya existe. H a r t o m á s (años ) tarda en ven i r la 
a p t i t u d para in te rpre ta r las sensaciones: la 
trasparencia, el b r i l l o , las sombras, la tercera 
d i m e n s i ó n del espacio (el grueso), la evalua
c i ó n de las distancias, m u y imperfecta t o d a v í a 
á los tres a ñ o s , y aquellas percepciones para 
las que se combina con la vista el tac to , como 
la del b u l t o . E l mecanismo de la v is ión es 
i n n a t o , pero su estado, r u d i m e n t a r i o en el 
hombre , al con t ra r io de l o que en muchos 
animales acontece, p e r f e c c i o n á n d o s e , en cam
bio , por ex t r emo durante su v i d a : la t e o r í a 
e m p í r i c a parece, pues, vencer a q u í á la na-
t iv i s ta . 

3. E l recien nacido puede ser tenido por 
sordo, como todos los m a m í f e r o s , durante las 
primeras horas, y aun d ias : ya p o r q u e , antes 
de establecerse la r e s p i r a c i ó n , no hay aire en 
el o ido med io , ya porque el conducto aud i t ivo 
no es permeable, ya porque el t í m p a n o es t á 
demasiado ob l i cuo . E l mecanismo aud i t ivo , i n 
fer ior en su e lemento heredi tar io al del a n i 
m a l , va p e r f e c c i o n á n d o s e y d is t inguiendo l o 
grave de lo agudo, los sonidos sibi lantes, el 
canto, las palabras, antes de p ronunc ia r las 
cuales, aprenden muchos n i ñ o s á cantar; desde 
el segundo ó tercer mes, perc iben la d i r e c c i ó n 
de l sonido. U n a o b s e r v a c i ó n m á s atenta des
t ruye la p r e o c u p a c i ó n acerca de la superior idad 
usual de la vista respecto del o ido , que es, por 
el c o n t r a r i o , el sentido preponderante en la 
p s i c o g é n e s i s , y m u y delicado ya, poco d e s p u é s 
del n a c i m i e n t o . 

4 . L a sensibil idad para el contacto es m u y 
escasa en los comienzos de la v ida ex t e r io r ; la 
re la t iva á la tempera tura se forma probable
mente por la serie de transiciones de los b a ñ o s 
templados al aire ambiente ; y l a que muestra 
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para el do lor localizado en puntos concretos 
de la p i e l , es m u y obtusa: todo ello parece 
depender , no de é s t a , pues los nervios c u t á 
neos son los que m á s frecuentes excitaciones 
han sufr ido en la v ida in t r a -u te r ina , sino del 
estado imperfec to del cerebro. 

5. E l gusto es, de todos los sentidos par t icu
lares, el que aparece m á s perfecto desde el na
c i m i e n t o . A u n q u e poco delicado al p r i n c i p i o 
para apreciar diferencias intensivas, el recien 
nacido, contra lo que acontece en los d e m á s , 
d is t ingue desde el p r i m e r m o m e n t o el sabor 
azucarado del amargo, del salado y del á c i d o . 
( ¿ S e r á por esto mi smo , como acontece con los 
sentidos de los animales, m é n o s educable y 
percep t ib le que los otros?) 

6 . A l g o semejante acontece t a m b i é n con 
el ol fa to . H a l l á n d o s e l lena de l í q u i d o la cavi 
dad nasal del feto, es evidente que, n i antes de 
nacer, n i hasta pasado a l g ú n t i empo , puede 
despertarse el sentido del o lor en el n i ñ o , 
Pero este t i empo es m u y cor to (á veces, de 
una h o r a ) ; y cuando ha t ranscurr ido, el olfato 
se ejerce con bastante p r e c i s i ó n y delicadeza. 
N ó t e s e que esta r á p i d a p e r f e c c i ó n del proceso 
o l fa t ivo coincide con su escasa plast icidad u l 
te r ior en la v ida del hombre adul to . 

7 . E n cuanto á los sentimientos que nacen 
de las diversas sensaciones, parece que , en las 
primeras é p o c a s , son m u y poco numerosos; 
pero en cambio l legan á mostrar, en ocasiones, 
bastante in t ens idad , aunque escasa d u r a c i ó n , 
por la fatiga que p ron to les sigue. L a al terna
t iva de placer y dolor que a c o m p a ñ a á las i m 
presiones del n i ñ o , con t r i buye á formar su 
m e m o r i a y sus d e m á s facultades mentales y 
á que vaya apareciendo el deseo de emociones 
agradables, g é r m e n p r i m i t i v o de la vo lun tad . 
L a sorpresa y el m iedo son los m á s e n é r g i c o s 
factores de este proceso. 

(Concluirá.) 

E D U C A C I O N D E L O S A R Q U I T E C T O S E N F R A N C I A 
DESDE EL AÑO 1 6 7 I , 

for W . H . mí te . 

( C o n c l u s i ó n ) ( 1 ) . 

Nuevos documentos presentados á la A c a 
demia en 1775 y registrados por el Par la
mento al a ñ o s iguiente , declaraban que la cor
p o r a c i ó n se c o m p o n d r í a (2) de a c a d é m i c o s — 
arquitectos, d iv id idos como á n t e s en dos c l a 
ses, con 16 miembros cada u n a ; de socios 
honorarios, 16 en n ú m e r o , escogidos entre las 
personas, que, sin profesar la arqui tectura , se 
d i s t inguie ran por sus conocimientos en ella ó 
en las artes con que se relaciona (su c a t e g o r í a 
era i n t e rmed ia entre la de los socios de la 

(1) V é a s e el número 240 del BOLETÍN. 
(2) Véase el Dict, de l'uícade'mie des Beaux-Arts, artículo 

ylcademie d'A-chitecture, 

pr imera y los de la segunda) ; y por ú l t i m o , 
de 12 correspondientes, franceses ó ext ranje
ros, escogidos entre artistas residentes fuera 
de Paris á una distancia mayor de 50 mil las 
de la cap i t a l . 

Se encuentra gran cant idad de datos sobre 
la influencia y trabajos de la Academia de A r 
qu i tec tu ra , durante el siglo pasado, en el C o u n 
de J . F . B l o n d e l , publ icado en VArchitecture 
fran<¡aise, y editado por Patte, autor de los Mo-
numents 'eriges en France a la gloire de Louis X V , 
fo l io , Paris, 1767 , y de Mémoires sur les objets 
les plus importanis de tarchitecture, 4 .0 , Paris 
1769. G a b r i e l era m i e m b r o d é l a Academia ; y 
profesor en e l la , durante la p r imera m i t a d del 
siglo X V I I I , fué el ya ci tado B l o n d e l , como 
t a m b i é n lo era D a v i d - L e r o y en 1 7 9 1 . Los 
a c a d é m i c o s , que eran todos architectes du roi, 
resultan haber sido, hasta su s u p r e s i ó n , en n ú 
mero de 4 0 , y haber tenido bajo su d i r e c c i ó n 
un n ú m e r o igual de d i s c í p u l o s ; hecho s e ñ a l a 
do por P. Ba l t a rd en un documento le ido en 
la Academia de Bellas Artes el a ñ o 1820. 

L a R e v o l u c i ó n , que s u p r i m i ó las Academias, 
s i rv ió tan sólo para retardar el desarrollo de 
la s u p r e m a c í a a r t í s t i c a de F r a n c i a ; pero f e l i z 
mente muchas de aquellas inst i tuciones fueron 
restablecidas. 

E n 1795 (22 de Agosto) , se f u n d ó , por un 
decreto de la R e p ú b l i c a , el I n s t i t u t o Nac iona l 
de Ciencias y Ar tes . E l 25 de O c t u b r e , se le 
d e c l a r ó perteneciente á la R e p ú b l i c a y des t i -
t i nado : 1) A impulsar las ciencias y las artes 
por medio de incesantes investigaciones, p u 
b l i c a c i ó n de nuevos descubr imientos , y c o 
rrespondencia con las sociedades sabias del ex
t ranjero ; 2) A proseguir, en conformidad con 
los decretos del D i r e c t o r i o , trabajos c ien t í f i cos 
de u t i l i d a d general. H a b i a de estar compuesto 
de 144 miembros residentes en Paris y otros 
tantos esparcidos por toda Franc ia ; el n ú m e r o 
de socios extranjeros debia ser de 24, ó sea 8 
por cada una de las tres clases en que el I n s 
t i t u t o estaba d i v i d i d o , á saber: 1) Ciencias 
físicas y m a t e m á t i c a s , con 60 miembros y 20 
asociados; 2 ) Ciencias morales y p o l í t i c a s : 
36 miembros y 36 asociados; 3) L i t e r a tu r a y 
Bellas A r t e s : 48 miembros y 48 asociados. Se 
c o n c e d i ó para el I n s t i t u t o , el colegio M a z a r i -
no. Todos los años el presupuesto c o n c e d e r í a 
una suma para su sostenimiento y la prosecu
c i ó n de sus trabajos, y h a b r í a que escoger en 
concurso 26 ciudadanos, para que viajaran 
c ier to n ú m e r o de años á expensas de la R e p ú 
bl ica . E l Palais national en R o m a , ya ocupado 
por alumnos de p i n t u r a , escultura y a r q u i t e c 
tura , se conservarla y usarla s e g ú n su destino 
p r i m i t i v o ; su d i r ec to r , nombrado cada seis 
a ñ o s , habla de ser, como p r i m i t i v a m e n t e , u n 
p i n t o r f rancés que hubiese residido en I t a l i a , 

Se e n v i a r í a anualmente á Roma á alumnos 
designados por el I n s t i t u t o , y a l l í se r ían a lo
jados y mantenidos cinco a ñ o s á expensas de 
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la R e p ú b l i c a , que t a m b i é n p a g a r í a sus gastos 
de viaje. A d e m á s , el I n s t i t u t o debia d i s t r i b u i r 
p ú b l i c a m e n t e varios premios. Nuevas f u n c i o 
nes le fueron encomendadas en 1799 (13 de 
D i c i e m b r e ) , y se s e ñ a l a r o n 8 profesores de 
m ú s i c a y c o m p o s i c i ó n . E n adelante, n inguna 
otra c o r p o r a c i ó n francesa p o d r í a l levar el t í t u l o 
de Itistituto; orden que se ha c u m p l i d o al p i é 
de la le t ra . 

Cada una de las tres clases de que estaba 
compuesto en 1795, se r e u n í a separadamente 
con intervalos regulares, t e n í a cuatro sesiones 
p ú b l i c a s al a ñ o y publicaba sus actas a n u a l 
men te ; y las tres reunidas bajo el nombre de 
I n s t i t u t o s o m e t í a n un in fo rme anual al G o 
b ie rno , sobre los progresos de las ciencias y 
las artes. A l mismo t i empo el I n s t i t u t o c o n 
c e d í a seis premios, dos á cada clase, y los p r o 
clamaba en una de las sesiones p ú b l i c a s de la 
c o r p o r a c i ó n en pleno. Cuando a p a r e c í a una 
obra de impor tanc ia y m é r i t o , el I n s t i t u t o i n 
formaba al Gob ie rno sobre el la . Todos los 
a ñ o s , las tres secciones de p in tu ra , escultura y 
a rqui tec tura (de la 3 / clase, de L i t e r a t u r a y 
Bellas Ar t e s ) , se r e u n í a n y e scog ían á los ar
tistas que d e b í a n designar para residir y es tu 
diar c inco a ñ o s en Roma. U n a c o m i s i ó n de 
seis miembros , dos por cada clase, elegidos 
anualmente, era la encargada de la superinten
dencia de sus asuntos y de in formar anual
mente á la c o r p o r a c i ó n . 

Pasando por alto el decreto del Consulado 
( 1 8 0 3 ) , s e g ú n el cual el I n s t i t u t o se d i v i d í a 
en cuatro clases, y se s u p r i m í a la de ciencias 
morales y p o l í t i c a s , llegamos por ú l t i m o al 
estatuto de L u i s X V I I I , 1816 (21 de M a r z o ) , 
cuando se r e o r g a n i z ó el I n s t i t u t o y se restau
raron las Academias s e g ú n el orden de su 
f u n d a c i ó n , á saber: Académie fran$aise, Acadé-
mié royale des inscriptions et belles-lettres, Acadé
mie royale des s cieñe es, Académie royale des beaux-
arts. Por esta r e o r g a n i z a c i ó n , cada Academia 
( termino por el cual la pr imera R e p ú b l i c a ha
bla sus t i tu ido, sin necesidad la palabra, clase), 
t e n í a a c c i ó n independiente, y l ib re d i spos i c ión 
de los fondos especialmente concedidos á 
aquellas por el Estado. Pero la s e c r e t a r í a y la 
Bib l io teca y d e m á s colecciones del I n s t i t u t o 
quedaban comunes á todas las Academias. Seis 
años d e s p u é s , L u i s Fel ipe r e s t a u r ó la Académie 
des sciences morales et politiques como qu in ta 
Academia de las que c o m p o n í a n el I n s t i t u 
t o ; d e s p u é s de esto, aunque se han hecho 
modificaciones insignificantes, el I n s t i t u t o de 
Francia ha seguido constando de cinco Acade
mias , domici l iadas en el Palacio del In s t i t u to , 
ant iguo Colegio Mazar ino , que contiene la es
p l é n d i d a Bib l io teca y c o l e c c i ó n Maza r ina . L a 
Academia de Bellas Ar t e s , d i v i d i d a en cinco 
secciones, se compone de 14 pintores, 8 escul
tores, 8 arqui tectos , 4 grabadores y 6 compo
sitores de m ú s i c a ; con 10 a c a d é m i c o s l ibres, 
todos franceses, 10 aaociés étrangers y un se

cretar io perpetuo. T i e n e t a m b i é n miembros 
correspondientes en igual n ú m e r o que los aca
d é m i c o s , y d i v i d i d o s en seis secciones, c o m 
puestas de franceses y extranjeros, y con el 
mismo n ú m e r o cada una, que las de a c a d é m i 
cos. E n t r e los correspondientes extranjeros 
e s t á n los pintores Sir F . L e i g h t o n y M i s t e r 
L . A l m a - T a d c m a ; un composi tor ing lés de 
m ú s i c a , Sir J . B e n e d i c t ; y dos correspondien
tes l ibres ingleses, el profesor C . T . N e w t o n 
y Sir R . W a l l a c e . 

Los arquitectos a c a d é m i c o s , miembros del 
I n s t i t u t o , son M M . Questel B a l l u ( e n t r ó en 
Roma en 1840) , G a r n i e r ( R o m a , 1848) , A b a -
die, B a i l l y , V a u d r e m e r y G i n a i n (Roma , 1852). 
O t r o a rqu i t ec to , M . A l b e r t L e n o i r , es aca
d é m i c o honorar io . Los miembros correspon
dientes franceses, son, M M . M o r e y ( R o m a , 
1831) en N a n c y , R é v o i l en N i m e s , M . M a -
r ionneau en Burdeos. Todos los arquitectos 
de la Academia francesa de Bellas Ar tes son 
correspondientes del Real I n s t i t u t o B r i t á n i c o 
de Arqu i t ec to s . 

D e s p u é s de la s u p r e s i ó n de la Academia de 
A r q u i t e c t u r a , por cuya causa q u e d ó sin i n s 
tructores la j u v e n t u d de la p r o f e s i ó n , se h i c i e 
ron esfuerzos ind iv idua les para establecer una 
escuela ó e s tud io : se f u n d ó un atelier s e m i -
pr ivado que fué d i r i g i d o por D a v i d - L e r o y , 
A . L . F . V a u d o y e r y L . P. B a l t a r d ; mucho 
deben á estos d is t inguidos profesores nuestros 
c o m p a ñ e r o s de F ranc ia . Ellos conservaron la 
t r a d i c i ó n a c a d é m i c a desde 1789 hastk 1816. 
L a p r o p o s i c i ó n de V a u d o y e r , para el estable
c imien to de una escuela nacional , s u g i r i ó el de 
seis c á t e d r a s , correspondientes cada una de 
ellas á uno de los siguientes c a p í t u l o s : 

I . E l emen ta l . C o m p a r a c i ó n entre diversas 
construcciones por respecto á los p r inc ip ios de 
c o m p o s i c i ó n . A p l i c a c i ó n de dichos p r inc ip ios , 
desarrollada en dibujos que hablan de hacer 
los alumnos. 

I I . A r q u i t e c t u r a de los diversos pueblos, 
h i s t ó r i c a m e n t e considerada. Invest igar la be
lleza y proporciones de los monumentos a n t i 
guos. Es tud io de los autores antiguos y c o m 
pos ic ión en grande. 

I I I . C o n s t r u c c i ó n . Su estudio en d i feren
tes naciones; la propia de los ant iguos , sus 
procedimientos y materiales , comparados con 
los nuestros. Exper imentos del na tura l y su 
d e m o s t r a c i ó n en los edificios mismos. 

iv . Perspectiva. Desarrol lo de las p r o 
porciones de un edif ic io desde diversos puntos 
de vis ta; m é t o d o s breves para dar cuenta , por 
medio de la perspec t iva , de las composiciones 
y lecciones p r á c t i c a s recibidas por los a l u m 
nos, quienes hablan de trabajar durante este 
curso, bajo la d i r e c c i ó n del profesor en clases 
adecuadas, 

v . M a t e m á t i c a s . A p l i c a c i ó n al arte de 
construir y levantar planos por med io de la 
T r i g o n o m e t r í a . 
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v i . E s t e r c o t o m í a . 
E n el trascurso de los t i empos , recono

ciendo el Gobie rno la necesidad de poseer a l 
guna i n s t i t u c i ó n central para la e n s e ñ a n z a de 
la A r q u i t e c t u r a , a p a r t ó ciertas salas del cole
gio M a z a r i n o para d icho fin, y a l l í fue cos
t u m b r e , andando el t i e m p o , que tuvieran 
lugar los ejercicios para los grandes premios 
(grands p r i x ) de Roma y las sesiones del Ins 
t i t u t o nacional . Puede decirse que la Escuela 
de Bellas Artes data de esta é p o c a (p r inc ip ios 
del presente s iglo) . Cuando fueron restaura
das y agrupadas las Reales Academias ( 1 8 1 6 ) 
bajo la d e n o m i n a c i ó n c o m ú n de I n s t i t u t o N a 
c ional , se pusieron los c imientos de la futura 
Escuela de Bellas Artes, en un terreno cubier
to entonces en parte por un convento de la 
Edad M e d i a , que c o n t e n í a el c é l e b r e Museo 
de M o n u m e n t o s franceses, reun ido y d i r i g i d o 
por M , Alexandre L e n o i r , padre del actual se
cretar io de la Escuela de Bellas Ar tes , M . A l -
bert L e n o i r , cuyas valiosas cartas sobre la 
c r e a c i ó n de d icha Escuela, ruego se me p e r 
m i t a n leer. 

D i c e n a s í : « N u e s t r a Escuela es heredera, en 
par te , de la antigua Academia de P in tu ra y 
Escul tura creada en 1684 por los m á s h á b i 
les artistas del siglo de L u i s X I V ; d e s p u é s , de 
la de A r q u i t e c t u r a , que databa de 1671 , a m 
bas aprobadas por orden del r ey . L a Academia 
de Franc ia en Roma se f u n d ó en la misma 
é p o c a . E l 8 de Agosto de 1793, fueron s u p r i 
midas estas Academias por decreto de la C o n 
v e n c i ó n ; pero como el estudio de las artes es
taba amenazado de muer te por esta medida, 
se d e c r e t ó , el 28 de Setiembre de 1793, que 
todos los miembros de las secciones de p in tu ra 
y escultura encargados de la d i r e c c i ó n de d i 
chos estudios, cont inuaran prestando sus ser
vicios en una escuela p ú b l i c a que se l l a m ó 
Escuela de Ar te s . Los d e m á s profesores fueron 
suprimidos, as í como su d i rec tor . E l 30 P r i 
m a r i o , a ñ o x i v de la R e p ú b l i c a , M . C h a m -
pagny. M i n i s t r o del I n t e r i o r , hizo cesar, por 
una orden , el estado provisional de la Escuela, 
para cuya o r g a n i z a c i ó n se h a b í a n propuesto 
muchos proyectos sin resultado. Por esta orden, 
los profesores de p lan t i l l a debian ser 12: 6 
pintores y 6 escultores; los rectores no debian 
ser sino 4 , y no l l e g a r í a n á este puesto hasta 
la edad de 70 a ñ o s : no tuvo esta orden com
pleta observancia, pues los profesores no fue
ron m á s que 8. 

E l estudio de la a rqu i t ec tu ra , abandonado 
por el Estado, p e r m a n e c i ó en el o lv ido durante 
muchos a ñ o s , y los alumnos, dispersos y sin 
g u í a , hasta que M . D a v i d - L e r o y , autor de una 
obra debida á sus estudios en Grec ia , r ecog ió 
á algunos j ó v e n e s que se encontraban sin pro
t e c c i ó n n i loca l . E l 24 Pluvioso, a ñ o X I , 
M . Vaudoyer , padre, habia hecho un proyecto 
de Escuela de A r q u i t e c t u r a ; se u n i ó á M . D a 
v i d - L e r o y , l l amaron á algunos artistas, como 

M . Ba l t a rd , para dar programas y juzgar los 
concursos, y los premios adjudicados á los dis
c í p u l o s fueron d is t r ibu idos á costa de los pro
fesores. 

L a Escuela de A r q u i t e c t u r a , desarrollada 
bajo esta inf luencia , se e s t a b l e c i ó en las salas 
del piso bajo del gran pa t io del I n s t i t u t o , an
t iguo Colegio M a z a r i n o , y los concursos para 
el p r emio de Roma t e n í a n lugar en los pisos 
altos de los edificios del mismo pat io . 

E l 18 de D i c i e m b r e de 1816 , L u i s X V I I J 
d e s t i n ó á la Escuela de Bellas Ar tes el an t iguo 
local del convento de Agust inos Menores de la 
Reina M a r g a r i t a , situado en la calle de Petits 
Augustins ( h o y de Bonapar t e , faubourg Saint 
G e r m a i n ) , en cuyo monaster io m i padre 
A lexandre L e n o i r habia fundado ( 1 7 9 0 ) el c é 
lebre Museo de los M o n u m e n t o s franceses, co
l e c c i ó n preciosa formada por él con todos los 
sepulcros de nuestros reyes, p r í n c i p e s y grandes 
hombres , y los monumentos de arte nacional 
que habia podido arrancar á la piqueta revolu
cionaria . M . D e b r e t , a rqu i tec to del Gob ie rno 
(luego m i e m b r o del I n s t i t u t o ) , fué el encarga
do de los trabajos de i n s t a l a c i ó n de la nueva 
escuela; el Museo habia sido supr imido por 
ó r d e n del rey, en 14 de A b r i l de 1816, y sus 
pr incipales monumentos fueron trasladados 
en 1817. M . Debre t e s t a b l e c i ó anfiteatros para 
cursos y estudio en las antiguas salas del M u 
seo, c o n s t r u y ó un edif ic io para los concursos 
mensuales y para los de Roma, y en el ant iguo 
j a r d i n del Museo c o n s t r u y ó el ala mer id iona l 
del palacio de los estudios; el edificio habia 
llegado á este punto , cuando M . F é l i x D u b a n , 
c a ñ a d o de M . D e b r e t , r e c i b i ó el encargo de 
completar este m o n u m e n t o y todas las depen
dencias definit ivas de una gran e s c u e l a . » 

L a orden de L u i s X V I I I , de 4 de Agosto 
de 1819 , reglamentando esta nueva escuela, 
la dejaba á cargo de los profesores en « a s a m 
blea g e n e r a l , » cuyas decisiones eran ejecuta
das por un presidente, un vicepresidente, el 
presidente anter ior , el secretario perpetuo y 
uno de los profesores de la s ecc ión de A r q u i 
tec tura ; formando todos ellos u n Consejo ad
min i s t r a t i vo . A u n q u e la escuela era una ins t i tu 
c i ó n oficial , el m i n i s t r o de la Corona no t e n í a 
voz n i voto en sus asuntos, siendo la asamblea 
general de profesores, ú n i c o y absoluto á r b i t r o 
de todo lo que á ella c o n c e r n í a . Puede conce
birse que en tales circunstancias, la inf luencia 
de la Academia era poderosa y contrarrestaba 
la del Estado. 

L a r e o r g a n i z a c i ó n de 1864 fué m á s impor 
tan te , pues separaba v i r tua lmen te la escuela 
de la Academia de Bellas-Artes y colocaba á 
la p r imera como i n s t i t u c i ó n independiente bajo 
la inmedia ta d i r e c c i ó n del Estado. N a p o l e ó n I I I 
puso la a d m i n i s t r a c i ó n de la Escuela á cargo 
de un d i r e c t o r , que habia de nombrarse cada 
cinco a ñ o s , con una j u n t a compuesta de un 
secretar io , un contador , un conservador y un 
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bibl io tecar io j el personal para la e n s e ñ a n z a 
constaba de profesores encargados de los d i f e 
rentes cursos, y otros que d i r i g í a n los es tu
dios (ateliers). E l decreto impe r i a l i n s t i t u í a un 
Consejo compuesto del superintendente de 
Bellas A r t e s , como pres idente ; el d i rec tor de 
la a d m i n i s t r a c i ó n del mismo depar tamento, 
v icepres iden te ; dos pintores , dos escultores, 
dos a rqui tec tos , u n grabador y otros c inco 
m i e m b r o s ; todos ellos eran nombrados por el 
m i n i s t r o , y u n tercio del Consejo , excepto el 
presidente y vicepres idente , se renovaban cada 
a ñ o ; pero p o d í a ser reelegido por sufragio. 
Entonces por p r imera vez se q u i t ó á la Acade
mia la a t r i b u c i ó n de juzgar los trabajos some
tidos para el grand f r i x de Rome% a t r i b u c i ó n 
que se d e l e g ó en jurados pertenecientes á la 
Escuela. T a m b i é n se reglamentaba lo concer
niente á estos p r e m i o s ; el Consejo de la Es
cuela h a c í a los programas de los dos ejercicios 
p re l iminares , as í como el del concurso final y 
los proyectos presentados en cada uno de los 
tres plazos eran juzgados por un ju rado com
puesto de nueve miembros por cada una de 
las tres secciones de p i n t u r a , escultura y ar
q u i t e c t u r a , y c inco por la de grabado en me
dallas y piedras duras. Se d e c i d i ó que los a l u m 
nos p in tores , escultores y arquitectos enviados 
á R o m a , fueran pensionados por cuatro a ñ o s 
y no por c i n c o , haciendo obl igator ia su per
manencia en la Academia de Francia en R o m a 
durante dos a ñ o s , y pudiendo emplear los res
tantes en viajar s e g ú n sus gustos y convenien
cia, con tal que dieran parte de sus planes en 
este respecto. Los grabadores eran pensionados 
solamente por tres a ñ o s , debiendo estar por lo 
menos dos en la V i l l a M é d i c i s . E l d i rec tor de 
esta Academia t e n í a que in formar al m in i s t ro 
sobre el trabajo al l í ejecutado cada seis meses, 
así como sobre los progresos hechos por los 
pensionados á su cargo. 

E l Estado f u n d ó once estudios (ateliersJ en 
c o m b i n a c i ó n con la Escuela, y con un profe
sor al frente como che/d'ate/ter, en cada uno 
de los tres que se organizaron para las seccio
nes de p i n t u r a , escultura y a rqui tec tura . Los 
a c a d é m i c o s M M . Cabanel , Pils y G é r o m e , 
se encargaron de los estudios de p i n t u r a ; 
M M . G u i l l a u m e , Jouftroy y D u m o n t , de los 
de escultura; M M . C o n s t a n t - D u f e u x , Paccard 
y C h . Laisnc de los de arqui tectura . 

E n cuanto á la Escuela de Bellas Ar tes , 
desde e n t ó n c e s no se ha hecho a l t e r a c i ó n a lgu
na en p r i n c i p i o , aunque en 1878 se decretaron 
modificaciones importantes en ciertos porme
nores, y el 30 de Setiembre de 1884 se firmó 
un decreto por el cual se reformaba el regla
mento de la Escuela. 

Las bases de la i n s t i t u c i ó n son cuatro. 
I . L a Escuela nacional y especial de B e 

llas Artes es tá consagrada á la e n s e ñ a n z a de la 
p i n t u r a , escultura y a rqu i tec tura , grabado en 
du l ce , grabado de medallas y g l í p t i c a . 

I I . L a e n s e ñ a n z a c o m p r e n d e r á : 
a j Cursos orales sobre los diferentes ramos 

del a r t e ; ¿>J Escuela propiamente d i c h a , d i 
v id ida en tres secciones: 1) P i n t u r a y graba
do. 2) E s c u l t u r a y grabado de medallas y g l í p 
t ica. 3) A r q u i t e c t u r a , c ) Estudios (ateliers) en 
n ú m e r o de 1 1 : 3 para p i n t u r a , 3 para escul
tura , 3 para a rqui tec tura , uno para el grabado 
en du l ce , y o t r o para el grabado de medallas 
y g l í p t i c a , d ) Las colecciones; e ) B ib l io t eca . 

I I I . N o pueden ser alumnos de la Escuela 
los menores de 15 años n i los mayores de 30. 

I V . L o s extranjeros pueden (con permiso 
del d i r e c t o r ) estudiar en la Escuela y entrar en 
concursos, c o n tal de que cumplan las ob l iga 
ciones que se i m p o n e n á los estudiantes f ran
ceses. 

L a Escuela e s t á regida por un Consejo de 
23 m i e m b r o s , presidido por el m i n i s t r o ó por 
el d i r ec to r de Bellas A r t e s , y en su ausencia, 
por el d i r e c t o r de la Escuela; estos tres m i e m 
bros p r i n c i p a l e s , el secretario y 14 miembros 
del Consejo son elegidos por el m i n i s t r o , y 
otros c inco designados por la Junta de profe
sores, pero todos los nombramientos son ex
tendidos en el M i n i s t e r i o . 

L a s e c c i ó n de arqui tec tura se d iv ide en dos 
clases, s in l i m i t a c i ó n en el n ú m e r o de a l u m 
nos. E l e x á m e n de ingreso á la 2.a clase ó i n 
f e r i o r , ha consist ido hasta ahora solamente 
en : 1) D i b u j o de a l g ú n adorno del yeso, hecho 
en la Escuela misma en tres sesiones de á tres 
horas. 2 ) U n croquis de arqui tec tura ó compo
s ic ión , s e g ú n u n programa dado al candidato, 
en una s e s i ó n de doce horas, durante las cua
les se le enc ie r ra solo, ó como se dice en loge. 

A l c i t ado programa a ñ a d i ó el decreto de 
1883 el mode lado de un adorno de yeso (bajo-
relieve) e jecutado en ocho horas; una vez ter
minado c o n fe l ic idad este e je rc ic io , se pe rmi te 
al cand ida to pasar á la ú l t i m a parte del e x á 
men de ingreso , que consiste en ejercicios 
orales y escr i tos . 1) C á l c u l o a r i t m é t i c o ¿TZ/O^Í?. 
2) E x á m e n de a r i t m é t i c a , á l g e b r a y geome
t r í a . 3) E x á m e n de g e o m e t r í a descr ip t iva . 
4 ) E x á m e n o ra l y c o m p o s i c i ó n escrita sobre 
los conoc imien tos h i s t ó r i c o s que se posean. Si 
las contestaciones satisfacen á los examinado
res, se pasa á la 2.a clase. E n t ó n c e s se trabaja 
en los d i ferentes concursos y d e m á s tareas 
pertenecientes á este g rado , que se relacionan 
á la vez con el arte y con la ciencia de la a r 
q u i t e c t u r a ; d i b u j o ornamental de figura y mo
delado de adorno . Los programas de estos 
cursos, c o m p r e n d e n m a t e m á t i c a s , f ísica y q u í 
mica en g e n e r a l , g e o m e t r í a descr ip t iva , pers
pec t iva , e s t e r e o t o m í a y c o n s t r u c c i ó n . Las re
compensas concedidas por estos estudios c o n 
sisten en medallas y menciones de diferente 
valor que d e t e r m i n a n la a d m i s i ó n de 2.a á 
i . a clase, en la cual se exige al a lumno otra 
serie de e jercicios semejantes, pero de c a r á c 
ter m á s elevado. Medallas y menciones h o n o -
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ríficas son las recompensas de los alumnos que 
se d is t inguen en esta clase. 

Los premios pertenecientes á la Escuela de 
Bellas Artes solamente se conceden á los a lum
nos de la mi sma , á propuesta de un ju rado de 
30 arqui tec tos , presidido por el d i rec tor de la 
Escuela. 

T a m b i é n se concede u n d ip loma por la Es
cuela. E l candidato t iene que dar pruebas de 
su competencia , mas sólo le es p e r m i t i d o h a 
cerlo d e s p u é s de haber obtenido cier to n ú m e 
ro de medallas, menciones, e tc . , en los d iver
sos concursos de la Escuela, ó en el p remio de 
R o m a . E l e x á m e n para el d ip loma es tá d i v i 
d ido en dos partes; una gráf ica y otra oral . L a 
p r imera consiste en hacer las plantas, alzados 
y secciones de un edif icio, i nc luyendo los de
talles de c o n s t r u c c i ó n y un presupuesto y es
pec i f i cac ión para una parte de aquella. L a ú l 
t ima prueba consiste en un e x á m e n oral sobre 
diferentes partes del proyecto mibmo y sobre 
los procedimientos constructivos bajo el punto 
de vista t e ó r i c o y p r á c t i c o . 

E l candidato sufre e x á m e n sobre las c u a l i 
dades y defectos de los materiales, su resisten
cia, los modos de emplearlos en la cons
t r u c c i ó n ; sobre his tor ia de la a rqu i tec tu ra ; 
elementos de física y q u í m i c a aplicadas á la 
c o n s t r u c c i ó n , y por ú l t i m o , sobre arqui tec tura 
legal y p r á c t i c a s profesionales. 

Puede mirarse como i n n o v a c i ó n del ú l t i m o 
decreto, el concurso de emulación, c o m ú n á p i n 
tores, escultores y arquitectos. N o es m á s , que 
un ensayo para e n s e ñ a r s i m u l t á n e a m e n t e las 
tres artes, á cuyo objeto se abren dos concur
sos para los 'alumnos que han o b t e n i d o , por lo 
menos, una m e n c i ó n en las secciones de p i n 
tura , escultura y a rqu i t ec tu ra , estudiando las 
tres artes; y en la secc ión de arqui tec tura , por 
lo menos, una m e n c i ó n en d ibu jo de figura, y 
otra en el de adorno. E l programa de estos 
concursos se redacta por el Consejo de la Es
cuela. E l croquis (de cualquier c o m p o s i c i ó n 
decorat iva) , ha de hacerlo el a lumno en ¡oge, y 
en el espacio de doce horas, y el d i b u j o , aca
bado en el de un mes. E l j u rado consta de los 
profesores de esta clase de estudios s i m u l t á 
neos, y a d e m á s de 10 p in to res , 10 esculto
res y 10 arqui tectos , escogidos por sorteo 
entre los diversos jurados que esten actuando 
por aquel t i empo en la Escuela. 

Los concursos para los grands pr ix de Romey 
se abren ú n i c a m e n t e para los escolares france
ses menores de 30 años , ya sean ó no alumnos 
de la escuela. E n arqui tectura , p in tu ra y es
cu l tu ra , hay concurso anual . Las condiciones 
de ingreso para los concursos en arqui tec tura , 
son m u y sencillas. E n M a r z o t ienen lugar las 

. pruebas prel iminares . Los candidatos t ienen 
que hacer un croquis en doce horas, y de entre 
ellos el j u r ado «scoge 25 que han de pasar 
á la segunda prueba, que consiste en hacer 
o t ro croquis en ve in t i cua t ro horas. D e en

tre ellos se escogen 10, que han de entrar en 
loge por espacio de setenta y dos dias". Son 
premiados tres candidatos; el p r imero con 
medalla de oro, que se m i r a como el m á s al to 
p remio concedido á los escolares franceses, y 
parte al siguiente a ñ o para la Academia de 
Francia en Roma, donde es alojado y man te 
n ido durante cuatro a ñ o s á expensas de la n a 
c i ó n . Los competidores segundo y tercero, re
ciben medallas y ganan una justa d i s t i n c i ó n ; 
quedan exentos, si trabajasen nuevamente por 
el grand prix, de hacer los croquis p r e l i m i 
nares. 

E n Roma, el pensionado tiene una habi ta
c i ó n y un estudio pa r t i cu la r ; come y cena á 
horas fijas en mesa c o m ú n ; t iene que acomo
darse al reglamento de la Academia , y por lo 
tanto , obedecer las ó r d e n e s del d i rec tor . Pero, 
aparte del c u m p l i m i e n t o de sus obligaciones 
en mater ia de d ibu jo , no se le pone r e s t r i c c i ó n 
n inguna sobre sus acciones. Es uno de sus de
beres, durante el segundo a ñ o , vis i tar las p r i n 
cipales ciudades de I t a l i a , pudiendo extender 
su viaje hasta Grec ia , p r iv i l eg io que rara vez 
desperdicia el pensionado de a rqui tec tura . D u 
rante los dos primeros a ñ o s de la p e n s i ó n , 
t iene que hacer cuatro estudios de detalle de 
cualquier edif icio ant iguo que hubiere escogi
d o ; el tercer a ñ o , ha de hacer t a m b i é n cua t ro 
estudios de detal le , y á m á s un fragmento de 
un edif icio ant iguo, mostrando sus p roporc io 
nes y c o n s t r u c c i ó n . D e estos estudios se con
servan copias en los archivos de la Academia , 
pero los originales quedan en propiedad del 
pensionado. D u r a n t e el cuarto a ñ o , ha de 
presentar dibujos g e o m é t r i c o s de u n edif ic io 
ant iguo de I t a l i a ó G r e c i a , ejecutando dichos 
dibujos del na tura l , y a c u a r e l á n d o l o s . A d e m á s , 
el pensionado tiene que hacer otra serie de d i 
bujos del mismo edif icio, r e s t a u r á n d o l e , y una 
no t ic ia h i s t ó r i c a del mismo. Debe presentar 
t a m b i é n dibujos de detalle, á la cuarta parte 
del na tura l , de las porciones m á s c a r a c t e r í s t i 
cas del ed i f i c io , dibujos que pasan á ser p r o 
piedad del Gob ie rno . 

M . B e u l é p u b l i c ó en la Revue des deux mon
des, una M e m o r i a sobre la Academia de F ran 
cia en Roma, que mostraba los resultados de l 
sistema f rancés de e d u c a c i ó n , t r i b u t á n d o l e elo
gios tan justificados por sus argumentos, como 
elocuentes por la frase. 

S e g ú n é l , en 1801 se a b r i ó una nueva era 
para la Escuela de Roma. Esta habia sobrevi-
do á la R e v o l u c i ó n , y aun habia ganado con 
e l la , pues mientras que al p r i n c i p i o solo era 
protegida por unos cuantos, obtuvo al fin el 
apoyo de la n a c i ó n . T o m a n d o la larga lista de 
los pensionados de la Escuela, nombra á los 
que han sabido conquistar y obtener ya é x i t o s 
positivos, ya el favor del p ú b l i c o y la g lo r i a . 
Empieza con una r e l a c i ó n de los pintores , c a 
lurosa, e locuente , respecto á los escultores, se 
muestra entusiasmado, y d i ce : « ¿ D e d ó n d e de-
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r iva la grandeza y fuerte v i t a l idad de la es
cul tura , sino de la permanencia en R o m a , de 
la c o n t e m p l a c i ó n de los antiguos m á r m o l e s , de 
un estudio in te l igente del Renac imien to y de 
los trabajos sabiamente graduados de la V i l l a 
M e d i é i s ? » 

« H a g a m o s — p r o s i g u e — u n a l ista de los es
cultores que no han estado en R o m a , y c o m 
paremos con la que yo he presentado; se en
c o n t r a r á n en aquella unos cuantos br i l lantes 
ejemplos personales, pero no una serie tan i m 
ponente de talentos como en la m í a ; y no he 
mencionado todas las esculturas monumen ta 
les, n i los innumerables bajo-relieves, n i las 
estatuas de hombres c é l e b r e s , con que celosa
mente se enr iquecieron nuestras capitales de 
p rov inc ia , n i esas admirables copias en m á r 
m o l , hechas en los museos de Roma y F l o 
rencia, que adornan la Escuela de Bellas Ar tes 
y otros edificios de P a r í s . N o s é si me ciega el 
amor pa t r io , pero me parece que la escultura 
francesa, desde el siglo de Jean G o u j o n y el 
de Puget, no ha ocupado nunca tan alto pues
to en Europa como el que ocupa en nuestros 
dias; y esto lo debe á la Escuela de Roma . 
T a m p o c o puedo r e p r i m i r sentimientos seme
jan tes , cuando m i r o el papel de nuestros ar
quitectos de R o m a , sobre todo, de los que han 
v i v i d o en el siglo p r e s e n t e . » 

Desde 1720 hasta 1883, p e r í o d o de c iento 
sesenta y tres a ñ o s , han sido enviados á R o m a 
164 franceses. Cockere l l , autor de una no t i c i a 
sobre D u b a n , L e ó n Vaudayer y H e n r i L a -
brouste, refiere con entusiasmo la d e v o c i ó n 
mostrada por ellos y otros pensionados en 
Roma, durante los primeros cursos. 

D i c e C o c k e r e l l : « E n c u e n t r o en ellos un alto 
í i d e a l , e n t r a ñ a n d o una noble a m b i c i ó n , per-
í s e g u i d a con entereza de á n i m o é incansable 
» e n e r g í a . . . no manchados con el menor t in te 
»de avaricia . L a pr imera a m b i c i ó n de estos 
^hombres, ya hayan nacido en la abundancia , 
3)ó, p o r el c o n t r a r i o , en la escasez, no es c o r r e r 

»á la p r á c t i c a de la p r o f e s i ó n , sino d i s t i n g u i r -
)>se e n la Escuela y ganar, sus honores y su 
^corona, e l grand f r i x . Sus b iograf ías deben 
í h a c e r n o s sonrojar, y no puedo menos de sen-
M i r con h u m i l l a c i ó n c u á n grande es nuestra 
D n e c e s i d a d de su e s t u d i o . » 

N i aun d e s p u é s de cumpl ido su comet ido 
en Roma, abandona el Estado al arqui tec to 
pensionado. A su regreso á P a r í s , t iene un de
recho de preferencia para ser empleado en 
cualquiera de los edificios p ú b l i c o s en cons
t r u c c i ó n . D e esta suerte viene á ser subord i 
nado de a l g ú n a c a d é m i c o , de cuya s i t u a c i ó n , 
si se conduce satisfactoriamente, pasa q u i z á á 
ser a rqu i tec to -aux i l i a r y aun arquitecto-anexo 
(colaborador). Por muer te ó re t i ro del a r q u i 
tecto del edi f ic io , puede ser p romovido á ocu
par el puesto vacante. E l pensionado de Roma, 
á su vuelta, t iene t a m b i é n derecho de p re fe 
rencia para ser designado ayudante d e l Consejo 

general de obras p ú b l i c a s ; y f recuentemente 
son puestos á las ó r d e n e s de los inspectores 
generales, a c o m p a ñ á n d o l e s en sus viajes p e r i ó 
dicos de i n s p e c c i ó n , en P a r í s , y por toda 
Francia . 

Queda que dec i r otra verdad. E l pens iona 
do de R o m a hace lo que nuestros abuelos l l a 
maban gran via je {grand tour). Nues t ros v e c i 
nos nos hacen el c u m p l i m i e n t o de creernos 
m á s viajeros que ellos, y esto porque vis i tamos 
á P a r í s con m á s regular idad que ellos v i s i t an 
á Londres ; pero todos ó la mayor parte de los 
arquitectos d i s t ingu idos de F r a n c i a , han resi- • 
d ido duran te a l g ú n t i empo en I t a l i a ó Grec i a , 
t rayendo de a l l í , no meros croquis , boni tos y 
de efecto, s ino verdaderos dibujos arqui tec
t ó n i c o s . 

Patentes c o m o son las ventajas de un siste
ma , cuyos m a g n í f i c o s resultados pueden j u z 
garse es tudiando los edificios y monumentos 
p ú b l i c o s de F r a n c i a , sin embargo , a ú n hay 
muchas gentes en aquel pa í s y mucha m á s en 
é s t e , que piensan que el mantener el Esta
do Escuelas y Academias , no es sino u n mero 
pre texto de p r o t e c c i ó n , opuesto por comple to 
á los gloriosos p r inc ip ios financieros del l i b r e 
cambio. Pero á fe m i a , la di ferencia entre u n 
cuerpo de arqui tec tos conducidos por un sis
tema a c a d é m i c o tal como el que florece en 
P a r í s , y u n cue rpo de arquitectos reducidos á 
adqu i r i r conoc imien tos en su a r t e , á salto de 
ma ta , en una l u c h a poco seria y especuladora 
por a d q u i r i r t rabajos , no deja de parecerse á 
la d i ferencia ent re un e j é r c i t o de soldados 
prontos á salir al campo, y u n p u ñ a d o de 
hombres desarrapados y con mosquetes. 

Si a ú n se necesitara alguna otra prueba, 
para un a r q u i t e c t o i n g l é s , que tenga un regu
lar c o n o c i m i e n t o de la lengua francesa, podr ia 
hallarse en la existencia de esa e s p l é n d i d a l i 
teratura, que duran te los ú l t i m o s doscientos 
c incuenta a ñ o s ha servido á Francia para e l e 
varse á la c u m b r e de la preponderancia a r t í s 
t ica. Podr ia t a m b i é n encontrarse en la satis
facc ión y p rovecho que resultan de la i n t e l i 
gente a p r e c i a c i ó n , verdadera es t ima, conside
r a c i ó n y buenas maneras, con que sabios y 
l i teratos t r a t a n en Francia e l noble arte de 
la a rqu i t ec tu ra . Por otra parte, si algo puede 
disculpar la f o r m a despreciativa con que m i 
ran á la a r q u i t e c t u r a semejante clase de gente 
en Ing la t e r r a , debiera encontrarse en que, en 

"las opiniones «confesadas por muchos sabios y 
autores ingleses, sobresalientes en sus especia
lidades y de muchos hombres p o l í t i c o s , a for tu
nados en i n d u s t r i a y comercio, en la ciega con
fianza en que basta el talento p r á c t i c o para 
hacer esta comarca poderosa y r i c a , ha ahoga
do aquella f acu l t ad perceptiva que, en m i o p i 
n i ó n , d e b e r í a buscarse, para coronar el edif ic io 
por el desarrollo al m á s alto grado de los i n s 
t intos l i t e ra r ios a r t í s t i c o s y sociales de la na
c i ó n . E l respeto profesado por todas las clases 
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francesas, sin d i s t i n c i ó n de opiniones po l í t i c a s , 
hacia las artes superiores, se ha desarrollado 
con la preponderancia de sus Academias; y 
esto ha sido favorecido por el í n t i m o contacto 
de los a c a d é m i c o s bajo la c ú p u l a del Palacio 
Maza r ino . 

Cada Academia , por t u rno , preside al I n s 
t i t u t o entero, y del mismo modo cada s e c c i ó n 
preside, por t u r n o , á su Academia . Por esto, 
t o c ó en suerte, á M . G o u n o d , el celebre 
compositor , presidir la ses ión anual en 20 de 
O c t u b r e de 1883, en que se d i s t r i buye ron los 
grands prix de arqui tectura , de escultura y p i n 
tura , y gran cantidad de otros premios. 

Los bri l lantes resultados de la e d u c a c i ó n de 
los arquitectos en Francia^ dcbense en gran par
te á la benéf ica influencia de un sistema pro
seguido durante m á s de dos siglos, y en el que 
Academia , Escuela y Estado, han trabajado á 
la vez por el b ien nacional , sistema por el que 
se han llevado á d o m i n i o de los franceses, los 
monumentos de Grec ia y Roma, y por tan to , 
se ha v inculado en ellos la herencia de las 
artes intelectuales que han c o n t r i b u i d o á la 
glor ia de Atenas, capacitando á la p e q u e ñ a 
R e p ú b l i c a para d i v i d i r con la Roma i m p e r i a l 
el homenaje del m u n d o m o d e r n o . 

E N C I C L O P E D I A . 

B I O L O G Í A Y CRIIVIINOLOGÍA 
p r el Dr . Benedikt (1). 

L a b io log ía moderna ha establecido sobre 
nuevas bases la ciencia del h o m b r e , merced á 
lo cual t iene que penetrar forzosamente en 
todas aquellas disciplinas donde d e s e m p e ñ a 
a lgún papel el conocimiento de la naturaleza 
h u m a n a ; y por tanto y ante t o d o , en la psico
log ía genera l , y especialmente en la c r i m i n a 
lista. 

H a l l á n d o s e la c r i m i n o l o g í a en vías de apro
piarse todos los resultados de la moderna es
cuela a n t r o p o l ó g i c o - c r i m i n a l , necesita en p r i 
mer t é r m i n o emanciparse de su ant igua de
pendencia respecto de las h i p ó t e s i s formadas 
por la filosofía y la t eo log ía morales. T a l es la 
p r imera exigencia que debe hacerse á una 
ciencia exac ta ; y es triste que, m á s de cien 
a ñ o s d e s p u é s de publ icada la Crít ica de la r a 
zón pura de K a n t , esta e m a n c i p a c i ó n no haya 
ten ido lugar t o d a v í a . 

O t r o postulado para una reforma de la c r i 
m i n o l o g í a y de la cod i f i cac ión pena l , es la 
de no usar sino expresiones imparciales y que 
no i m p l i q u e n doctr inas preconcebidas; as í esta
mos obligados á abstenernos de expresiones 
como las de culpa y expiación, pena, e x c l u y é n d o -

(1) Extracto de una conferencia dada en la Asociación 
•jurídica, de Viena. 

las de las t e o r í a s y de los c ó d i g o s , por cuanto 
ya envuelven determinados p r inc ip ios filosó-
fico-morales. 

L a escuela que trata la ps ico log ía c r i m i n a l 
como parte de las ciencias naturales; no parte 
de tales p r inc ip ios n i de la de f in i c ión del d e l i 
t o ; sino de los hechos cr iminales y de la p s i 
co log ía del d e l i n c u e n t e , recogiendo los datos 
del desenvolv imien to p s í q u i c o de la h u m a n i 
d a d , los de la p s i co log ía comparada de las d i 
versas razas const i tuidas en grados superiores 
é infer iores de c u l t u r a , los de la ps ico log ía 
natural is ta , ó sea la fisiología aplicada del c e 
r eb ro , y los de la a n t r o p o l o g í a . Su m á s i m 
por tan te resultado es la c las i f icación p s i c o l ó 
gica de los del incuentes conforme á la na tura
leza, tal como en el Congreso de Amberes 
tuve ocas ión de exponer é in t roduc ida hoy en 
la ciencia por jur isconsul tos y a n t r o p ó l o g o s 
eminentes . 

a j L a p r imera c a t e g o r í a comprende á aque
llos i nd iv iduos normalmente consti tuidos que, 
por v i r t u d de una e d u c a c i ó n defectuosa, de pa
siones sumamente excitables, de una s e d u c c i ó n , 
de la escasez y la miser ia , ó de una a p a t í a en
gendrada por circunstancias desgraciadas, l l e 
gan á hacerse c r imina les . 

¿ J L a segunda, á los que se podria l lamar 
enfe rmos : v. g r . , á los a l c o h ó l i c o s , e p i l é p t i 
cos, locos y acaso h i s t é r i c o s . Las legislaciones 
actuales han adoptado respecto de esta clase 
una p o s i c i ó n oblicua^ Por e jemplo , el juez 
para penar al reo ebrio, t iene que apelar á la 
ficción de que, al t i empo de cometer el de l i to 
no estaba ya inconsc ien te ; la impor t an t e 
au to r idad p s i c o l ó g i c a en que se apoya suele ser 
a l g ú n agente de p o l i c í a . L a c u e s t i ó n de si un 
h o m b r e semejante es ó no peligroso para la 
sociedad de una manera permanente , para 
nada se toma en cuenta. T o d a v í a es mayor la 
i n d i s c r e c i ó n de la l e y , precisamente con r e s 
pecto á los casos, m á s temibles para la socie
dad y m á s d i f í c i l e s de d iagnos t icar , de la e p i 
lepsia y la e n a j e n a c i ó n men ta l . Cuando el es
tado del reo no es t á comprobado, el juez t iene 
que absolver lo , perdiendo ya todo inf lu jo ef i 
caz, sobre estos peligrosos ind iv iduos , ó conde
nar lo , á sabiendas ó n o , contra el sentido de 
la l eg i s l ac ión c o n t e m p o r á n e a . 

cj L a tercera clase abraza á los llamados 
« d e g e n e r a d o s » , ó sea á aquellos indiv iduos que 
muestran graves lagunas en su in te l igenc ia y 
an su modo de sentir, y que, por lo c o m ú n , 
ofrecen los signos a n t r o p o l ó g i c o s de su dege
n e r a c i ó n . Son estos los m á s temibles c r i m i n a 
les , especialmente los h o m i c i d a s ; y sin e m 
bargo , s e g ú n el e s p í r i t u de la l e g i s l a c i ó n v i 
gente , deben ser absueltos, si se indagase y 
probase la v e r d a d , lo cual contradice á s p e r a 
mente la suprema m i s i ó n de la j u s t i c i a , á sa
be r : proteger la sociedad. 

d) E l cuar to grupo es el de la inmensa ma
y o r í a de los delincuentes « d e p r o f e s i ó n » , que 
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viven de cometer del i tos. Por el camino de la 
ps i co log ía desc r ip t iva , se muestra que el fac
tor fundamenta l de la vida de su e s p í r i t u es la 
« n e u r o s t e n i a i n n a t a » , una debi l idad nerviosa 
y p s í q u i c a nat iva, y consiguientemente u n sen
t i m i e n t o de r á p i d o agotamiento en todo t r a 
bajo, ora sea f í s ico , ora men ta l . A v e r s i ó n , pues, 
al trabajo, f r i v o l i d a d , sed de goces bajos y 
debi l idad en las luchas morales, son el r esu l 
tado de esta s i t u a c i ó n inna ta , tan por d e m á s 
diversa de la locura , como lo es esta de la 
del i n d i v i d u o n o r m a l . 

L a c las i f icac ión ps ico lóg ica de los i talianos 
en delincuentes natos, de ocas ión y habi tua
les, es insostenible. P o r q u e , aun el h o m 
bre m á s no rma l , merced á su temperamento 
n a t i v o , de l inque en ciertas c i rcuns tancias ; 
porque los degenerados — « c r i m i n a l e s n a t o s » 
de los i ta l ianos—han menester t a m b i é n oca
s ión y e s t í m u l o para cometer de l i t o s ; y porque 
el e p i l é p t i c o , v . g r . , y m á s t o d a v í a el hombre 
no rma l , pero colocado en una necesidad cons
tante, pueden llegar á hacerse delincuentes 
habituales. 

Para comprender las relaciones de las d is 
tintas variedades ps ico lóg icas de la h u m a n i 
d a d , hay que clasificarlas en tres grupos é t i cos 
pr incipales . 

a ) Cons t i t uye el p r imero el homo nobilis, 
que sacrifica sus intereses egoís tas por amor á 
los intereses del progreso in t e l ec tua l , mora l y 
mater ia l de la humanidad . E l Justo de N a -
zareth es el m á s insigne representante de este 
grupo. D e él se recluta un buen n ú m e r o de 
los llamados « d e l i n c u e n t e s po l í t i cos y r e l i g i o 
s o s » , cuyos jueces son en muchos casos los 
verdaderos del incuentes . 

í ) E l segundo es t á formado por el homo 
typicus, que, ya oscila entre un plus y un déficit 
mora l , ya se mant iene en el medio . 

c) E l tercero contiene tres variedades capi
tales: el homo criminalis, de que ya me he ocu
pado ; el homo vitiosus, á quien protege su p o 
sición social , ó la laxa moral del medio en que 
v ive ; y el homme canaille, con el m á s profundo 
défici t mora l , pero cuya s i t u a c i ó n , ta lento y afi
c ión al trabajo defienden del brazo de la jus t ic ia . 
N i n g u n a clase de hombres se halla m á s á c u 
bier to de é s t a ; y n inguna , sin embargo, es m á s 
t e r r ib le para la mora l p ú b l i c a . Su imper io se
ña la la p r o x i m i d a d de una crisis p o l í t i c a , so
cial ó financiera. 

Estas clasificaciones ps ico lóg icas de los h o m 
bres conforme á la naturaleza de las cosas, en 
r e l a c i ó n con la l ey penal, así como el man ten i 
mien to de las condiciones fundamentales de 
toda ciencia exacta, hacen fácil i n t r o d u c i r en 
la codi f icac ión los resultados de la escuela natu
ralista. Si susti tuimos la e x p r e s i ó n de « c u l p a » 
por la de « p e l i g r o m a n i f i e s t o » , para la segu
r idad de la v i d a , de la p rop i edad , del h o 
n o r , etc., etc. ; y si nos valemos de la clasifica
ción p s i c o l ó g i c a antes indicada, podremos satis

facer na tu ra l y completamente los dos fines fun
damentales de toda jus t i c i a p e n a l : la defensa 
de la sociedad y la c o r r e c c i ó n posible del de
l i n c u e n t e . Prescindamos de la palabra a p e n a » , 
y hal laremos el « p r o c e d i m i e n t o » ju s to para 
con los elementos peligrosos de la sociedad. 

L A C R I S I S D E L A M A N T E C A I R L A N D E S A ( 0 , 
for H . 

M r . James H u d s o n , de la casa H u d s o n her
manos , de L u d g a t e - h i l l y otros veinte estable
c i m i e n t o s m á s en la m e t r ó p o l i y fuera de ella, 
puede pre tender con jus t ic ia ser m i r a d o como 
«e l r ey de la m a n t e c a » en L ó n d r e s , porque 
tanto en la venta al por mayor como en el co
m e r c i o al por menor , es tá por encima de todos. 
A u n q u e no es la casa m á s ant igua de todas las 
que c o m p i t e n unas con otras en el negocio, los 
hermanos H u d s o n t ienen los corresponsales 
m á s numerosos, y se reconoce en todos los c í r 
cu los , que pueden hablar, con respecto á la 
alta y baja de los precios de la manteca y á la 
c o n d i c i ó n del mercado , con mayor au tor idad 
que la misma Jun ta de C o m e r c i o . D e s p u é s de 
una p e r e g r i n a c i ó n sin é x i t o al Sanctum de l 
Consejo de C o m e r c i o , un representante de la 
P a l l M a l í Gazette v i s i t ó á M r . H u d s o n para 
saber de él la verdad exacta acerca de la d e 
p r e c i a c i ó n de la manteca irlandesa, que es uno 
de los productos m á s impor tantes de la vasta 
comarca quesera que se ext iende al S. y S O . 
de I r l a n d a . « ¿ C u á n t a ha sido la d e p r e c i a c i ó n 
de la manteca i r l a n d e s a ? » p r e g u n t ó nuestro 
representante á M r . H u d s o n , á qu ien encon
t r ó en su despacho, casi del t a m a ñ o de una 
p r i s i ó n celular y amueblado de a n á l o g a manera. 

« E s d i f í c i l dar las cifras p r e c i s a s , » d i j o 
M r . H u d s o n . « D e s d e 1850 á 1866 , el precio 
de la manteca se e l e v ó gradualmente . L l e g ó al 
m í n i m u m en 1850, y al m á x i m u m en 1866. 
Desde 1866 á 1876, se man tuvo en e l m á s 
a l to n i v e l , y desde 1876 ba jó por grados y ha 
seguido bajando hasta ahora , que ha alcan
zado la c i f ra m á s baja que se ha conocido 
desde hace muchos a ñ o s . Desde 1880 has
ta 1885, la baja fué lenta y r egu la r ; yo d i r í a , 
a d m i t i e n d o todas las clases de manteca, que 
b a j ó de 1883 á 84, cerca de 4 ó 5 por 100; 
de 1884 á 85 , o t ro 5 por 100, y que en este 
a ñ o ha caido, por t é r m i n o m e d i o , un 15 
por 100. Es decir , en los ú l t i m o s tres a ñ o s , ha 
bajado á l o m é n o s hasta un 25 por 100 , si se 
toma el t é r m i n o medio de todas las clases de 
manteca enviadas al mercado de L ó n d r e s . L a 
baja ha sido menor en la cal idad de p r i m e r a 
clase, y como la cant idad de p r imera clase no 
es por t é r m i n o med io m á s que una dozava par-

(1) De la Pal l M a l í Gazette, de ZT. de Setiembre 
de 1886. 
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te del to ta l p r o d u c i d o , la a m i n o r a c i ó n en el 
precio del mercado de la cant idad m á s grande 
de manteca irlandesa, ha sido m á s considerable. 
D i r í a que en las marcas infer iores—manteca 
de segunda, tercera, cuarta y q u i n t a ca l idad— 
la baja ha sido casi un 30 por 100 en los ú l t i 
mos doce meses. H a b r á una l igera r e p o s i c i ó n 
h á c i a el fin de a ñ o ; pero no hay r a z ó n para 
suponer que el precio medio de los doce me
ses siguientes se rá m á s alto que el precio me
d io de este a ñ o . » 

— « E n t o n c e s , hablando en t é r m i n o s genera
les, M r . H u d s o n , un colono i r l a n d é s recibe 
hoy por su manteca un 25 por l o o m é n o s que 
lo que r e c i b í a hace tres años , y si ha sido un 
colono en p e q u e ñ o , que produce manteca de 
cal idad in f e r io r , la baja ha sido en este p e r í o 
do hasta u n 30 ó 40 por 1 0 0 . » 

— « A s í es. E n los mercados de C o r k , de 
cada 12.000 firkins ( 1 ) de manteca, 1.000 son 
de pr imera calidad, que producen al presente 
cerca de 96 chelines por q u i n t a l . L a segunda 
cal idad es de 80 chel ines , y la tercera de 68 
chelines. E n las de cuarta y q u i n t a ca l idad , 
nunca comerc io ; a s í , no puedo ci tar el precio 
de r e p e n t e . » 

— « ¿ C ó m o ha sido m á s marcada la baja en 
las clases inferiores de manteca que en las su
p e r i o r e s ? » 

— « E s o es debido á la enorme i m p o r t a c i ó n 
de b u t i r i n a de H o l a n d a . » 

— « ¿ O 1 1 ^ es â b u t i r i n a ? » 
— « L a b u t i r i n a es oleomargarina y manteca, 

tan cuidadosamente mezcladas, que aun ' pe r i 
tos en catar esta, con frecuencia no a c e r t a r í a n 
á d i s t i ngu i r entre el a r t í c u l o elaborado y la 
mejor manteca na tura l . L a misma oleomarga
r ina es tá fabricada con el m á s grande cuidado 
del sebo m á s p u r o ; y en gusto, o lor y aparien
cia, se dis t ingue d i f í c i l m e n t e de la manteca 
de cal idad in fe r io r . L a o leomargar ina , como 
usted sabe, es un producto amer icano. Se la 
embarca, en grandes cantidades para H o l a n 
da, donde los fabricantes de b u t i r i n a incor 
poran á ella u n 10, 20 ó 30 por 100 de las 
m á s finas mantecas danesas, y por este medio 
producen u n a r t í c u l o que en nada, excepto en 
el n o m b r e , se puede d i s t ingu i r de la mejor 
manteca. Se vende en grandes cantidades en 
Londres en los distr i tos pobres, como m a n 
teca. N o puede ponerse o b j e c i ó n á esta mez 
c la , si se le advir t iera al consumidor . E l a r t í 
culo es sano, de buen gusto y n u t r i t i v o . L a 
oleomargarina se vende á 6 peniques por l i b r a , 
la b u t i r i n a á 8, y el efecto de estos dos a r t í 
culos en el mercado , ha sido hacer bajar el 
precio de la manteca 4 ó 5 peniques por l i b ra , 
cuando m é n o s . L a competencia de la b u t i r i n a 
la han sentido m u c h í s i m o los productores de 
las clases inferiores de manteca ir landesa; por 

( l ) Cada firkin corfesponde á unos 36 cuartillos.— 
N. delT, 

esta r a z ó n , que el a r t í c u l o genuino es i n f e r io r 
en apariencia y en gusto al f a b r i c a d o . » 

— « ¿ E n q u é es defectuosa la manteca i r l a n 
desa ?» 

— « L a manteca irlandesa es defectuosa, por 
que los irlandeses, y l o mismo los ingleses, no 
se toman la molestia de hacer manteca que sea 
un i fo rme ya en cal idad, ya en color y c a n t i 
dad de sal. E l resultado es que la manteca 
bre tona , que se produce p r i n c i p a l men t e en 
N o r m a n d í a , y la manteca danesa, que viene de 
Dinamarca durante los meses de i n v i e r n o , e s t á n 
en v ías de arrojar fuera del mercado á las m a n 
tecas del p a í s . Se puede imag ina r f á c i l m e n t e 
el efecto de esto en los colonos irlandeses. E n 
este m o m e n t o , no vacilo en deci r que si se 
aplicase en Ingla te r ra el sistema f r a n c é s de 
hacer manteca, se p o d r í a obtener con faci l idad 
8 chelines m á s por firkin de toda la mante 
ca que se e n v í e al mercado de C o r k . H a y en 
el m o m e n t o presente, en un solo mercado en 
I r l a n d a , lo menos 150.000 l ibras que se t i r an 
al a ñ o por falta de c u i d a d o . » 

— « ¿ Q u i é r e V . expl icarme la diferencia en
tre los sistemas i r l a n d é s y f rancés?» 

— « C o n mucho gusto. L o esencial para hacer 
bien la manteca, es que el p e r í o d o de t i e m p o 
desde que se o r d e ñ a la vaca á la f a b r i c a c i ó n 
de aquella, sea lo m á s corto posible. Es decir , 
la manteca debe hacerse den t ro de las ve in te 
y cuatro horas de haberse o r d e ñ a d o la vaca; en 
otras palabras, debe batirse cada d ia . E n N o r 
m a n d í a , ya tenga el colono una q u e s e r í a gran
de ó p e q u e ñ a , bate su nata todos los dias. E n 
Dinamarca , donde hay q u e s e r í a s en una es
cala gigantesca, comprend iendo algunas v e 
ces 50 ó 100 vacas, las batidas diarias s o n d e 
absoluta necesidad. E n A m é r i c a , donde t ienen 
muchas l e c h e r í a s p e q u e ñ a s , la leche se recoge 
en los varios cort i jos y se l leva á una f a c t o r í a , 
donde es pesada, analizada y ba t ida . E n I r 
landa (y la regla, siento dec i r lo , se puede a p l i 
car á Ing l a t e r r a ) , la nata se deja con frecuen
cia permanecer una semana. Entonces , cuando 
es t á agr ia , se bate, y el p roduc to del ba t ido 
se mete en u n ba r r i l y se deja o t ra semana, 
hasta que la manteca del segundo bat ido se le 
a ñ a d e . L a sal se adiciona de una manera acci
denta l . L o s batidos se mezclan entonces, y 
se envian al mercado. U n a vez a l l í , es e x a m i 
nada por el inspector del mercado, que decide 
si es de p r imera , segunda, tercera ó cuarta ca
l i d a d . Las clases diferentes de diferentes co r t i 
jos se mezclan y se venden de la misma mane
ra. E l resultado es que en el mercado de C o r k , 
si V . coge media docena de barricas, puede te
ner media docena de diferentes colores, media 
docena de diferentes grados de sa lazón y m e 
dia docena de diferentes sabores. N o hay u n i 
f o r m i d a d , y V . necesita sacar una muestra de 
cada tonel para formar una o p i n i ó n de su con
t en ido . 

Contrasta este m é t o d o con e l q u e predo-
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m i n a en N o r m a n d í a . Cada quesero f rancés 
bate una vez al dia, y sale la manteca con una 
p r o p o r c i ó n un i fo rme de sal, generalmente en 
concordancia con el uso del vecindar io . Dos ó 
tres veces á la semana, se lleva la manteca al 
mercado, donde es comprada por el fabricante 
que t iene su a l m a c é n en el puer to de mar ó 
a lgún centro conveniente . Compra la p roduc 
c ión del colono s e g ú n la ca l idad , y la tras
porta á su f a c t o r í a , donde la sujeta á un c u i 
dadoso e x á m e n . T o d a la de pr imera cal idad, 
la coloca aparte y , enfriada á una temperatura 
un i fo rme , se mete en d e p ó s i t o , donde todos 
los varios gustos y colores de las diferentes 
l e c h e r í a s de las cuales viene la manteca, se 
funden en un a r t í c u l o un i fo rme de p r imera 
clase. E l resultado es que cada l i b r a de la de 
pr imera cal idad es de la misma c o n d i c i ó n ; 
y V . solo necesita sacar una muestra de una 
sola barrica para saber lo que cont ienen todas 
las d e m á s . E l mismo camino se adopta con 
r e l a c i ó n á la segunda y tercera cal idad. Por 
esto, cuando V . compra manteca bretona de 
p r i m e r a , segunda ó tercera ca l idad, V . sabe 
que cada onza de ella será como la muestra 
que V . saca, mientras que en la manteca i r l an 
desa cada tonel difiere de sus vecinos.— Pero 
no es és te el ú n i c o modo en que los irlandeses 
son sobrepujados por los frajiceses. T a n p ron to 
como la manteca se fabrica, se trasporta á 
bordo de un vapor para Sou thampton . Se 
e n v í a á bordo hombres para cuidar de que se 
coloque fuera del alcance del sol. L lega á me
dia noche á Southampton , y se expide de ma
drugada á L ó n d r e s . A las seis de la m a ñ a n a 
llega á nuestras puertas, y toda se d i s t r ibuye 
por nuestros carros á nuestros parroquianos á 
t r avés de la m e t r ó p o l i . A s í , la manteca que 
repart imos el jueves , era el lunes leche en 
Francia, y toda ella se ha comido en L ó n d r e s 
antes de que los colonos irlandeses empiecen á 
bat i r la nata de las vacas que fueron o r d e ñ a 
das al mismo t i empo ! U n caballero i r l a n d é s , 
que v ino á consultarme hace unos tres años 
sobre la causa de que el pedido de manteca 
irlandesa hubiese d i sminu ido , v i s i tó la N o r 
m a n d í a por m i consejo; al v o l v e r , f u n d ó una 
fac to r í a s e g ú n el p r i n c i p i o f rancés , con tal re
sultado que en tres años su despacho semanal 
se e l evó de 10 á 1.000 barricas. Agregue V . 
que cada una de estas barricas vale 8 chelines 
m á s que la manteca ordinaria de ba r r i l de l 
mercado de C o r k . » 

— « E n t o n c e s l o que se debe hacer , M h t e r 
Hudson , es exactamente el reverso de lo que 
se busca en otros negocios: ¿se debe restable
cer el a b a s t e c e d o r ? » 

— « P r e c i s a m e n t e . N o podemos prescindir 
de él en el comercio de manteca. Sin el esta
b lec imien to de f ac to r í a s entre el comerciante 
al por mayor y e l colono, el parroquiano no 
puede estar seguro de tener una calidad u n i 
forme de m á n t e c a ; y que hay d inero malgas

tado por enviar al mercado manteca h e t e r o 
g é n e a , puede in fe r i r se del hecho que solo en 
C o r k , como ya os he manifestado, hay i 50.000 
libras esterlinas, esperando que las gane a l g u 
no que lleve cap i t a l y facultades para el resta
b lec imien to de la r e p u t a c i ó n de la manteca i r 
l a n d e s a . » 

— « ¿ L a s l e c h e r í a s danesas no proporc ionan 
guia alguna al co lono i r l a n d é s ? » 

— « N i n g u n a , por tener tan gigantescas p ro 
porciones. L a ú n i c a l uz que los daneses p u e 
den darnos, es el m e d i o p r á c t i c o con que ellos 
emprendie ron la me jo ra de su indus t r i a m a n 
tequera. E l G o b i e r n o e n v i ó profesores c o m 
petentes á todos los p a í s e s del m u n d o donde se 
hace manteca, para estudiar sobre el terreno 
los varios m é t o d o s de elaborarla y sacar de 
cada uno alguna idea para el me jo ramien to de 
las l e c h e r í a s en D i n a m a r c a . A su vuel ta , f u e 
ron colocados como jefes de escuelas queseras 
en varios d i s t r i tos de su p a í s ; el resultado es 
que los daneses h a n adoptado el sistema de 
grandes q u e s e r í a s , y la p r o d u c c i ó n de manteca 
se e f e c t ú a con r egu la r idad . L a manteca danesa 
es por esto m u y b u e n a ; pero su i m p o r t a c i ó n 
cesa p r á c t i c a m e n t e en J u n i o , y no comienza 
de nuevo hasta O c t u b r e , porque los daneses 
a ú n no han d o m i n a d o el secreto f r ancés de 
enviar su manteca a l buque aprovechando el 
fresco de la tarde ó al amanecer. E n t iempos 
de calor se p i e rde m u c h o por e v a p o r a c i ó n y 
fusión ; y la manteca no llega á la c iudad en 
condiciones de v e n t a . — L a manteca americana 
es buena, de m u y buena cal idad, u n i f o r m e y 
excelente; pero a ú n no ha in f lu ido de modo 
apreciable en nues t ro m e r c a d o . » 

— « ¿ C ó m o se i n t r o d u j o pr imeramente la 
manteca bre tona en el mercado de L ó n d r e s ? » 

— « F u é uno de los menores resultados de la 
guerra entre F r a n c i a y Aleman ia en 1870. 
Hasta este t i e m p o , los colonos del N O . de 
Franc ia acos tumbraban á enviar toda su m a n 
teca á P a r í s ; pe ro s i t iado és te por el e j é r c i t o 
a l e m á n , esos colonos queseros de N o r m a n d í a 
y B r e t a ñ a queda ron separados de su mercado 
usual. Desesperados al encontrarse con un gé
nero tan perecedero y produc ido en tal c an t i 
dad, enviaron carga tras carga á L ó n d r e s . A l 
p r i n c i p i o , nadie la q u e r í a . L a mejor manteca 
inglesa se v e n d i a a ú n á 2 chelines por l i b r a al 
por menor . L a manteca bre tona, que era su
p r i o r en c a l i d a d , se of rec ía en vano al por 
mayor , á 1 c h e l i n y 1 penique la l i b r a . Y o la 
p r o b é , y me g u s t ó ; l a p r o b é de nuevo , y com
p r é toda la man teca francesa en el mercado. 
H i c e fijar enormes carteles anunciando que el 
si t io de P a r í s hab ia atestado de manteca f r a n 
cesa el mercado de L ó n d r e s , y ofreciendo la 
mejor manteca á I c h e l i n y 6 peniques la l i b r a : 
5 peniques por l i b r a , de beneficio. Si hubiera 
a ñ a d i d o solamente el beneficio usual de 2 pe 
niques por l i b r a , la gente no hubie ra c r e í d o 
que era manteca g e n u i n a ; á 1 che l in y 6 p e -
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ñ i q u e s la l i b r a , era 6 peniques m á s barata 
que la manteca inglesa; y tan p ron to como su 
cal idad se hizo conocer, se d e t e r m i n ó un enor
me pedido de ella, que nunca para. Entonces 
fué cuando yo le d i el nombre de manteca 
b re tona , aunque en rea l idad , viene la mayor 
parte de N o r m a n d í a . Desde este t iempo ha 
dominado en el mercado. A h o r a yo nunca 
vendo manteca inglesa; no puede V . confiar 
en e l la , ya sea por la can t idad , ca l idad , color 
ó u n i f o r m i d a d . » 

— « L o s extranjeros, pues, nos han echado 
completamente fuera de nuestro p rop io m e r 
c a d o . » 

— « ¿ Y q u i é n puede maravil larse de e s t o ? » 
Y M r . H u d s o n a b r i ó en r á p i d a suces ión una 

caja de manteca normanda, sin salar; una cesta 
de manteca t a m b i é n de N o r m a n d í a , pero sala
d a ; y una barrica de manteca irlandesa. L a 
pr imera estaba hermosamente dispuesta en 
l i m p i a m u s e l i n a ; la segunda, contenida en 
tela m á s fue r t e , pero empaquetada en una 
cesta de paja. Ambas eran l impias y pesaban 
m á s que el peso de la factura. L a manteca 
de C o r k estaba m u y sucia cuando la sacamos 
de la barrica, y pesaba una l i b r a m é n o s que la 
cant idad de f a c t u r a . — « A s í es constantemen
t e , d i j o M r . H u d s o n ; con la manteca ext ran
je ra , V . obtiene su peso jus to , y algunas veces 
de m á s . C o n la manteca irlandesa é inglesa, no. 
Y e n t ó n c e s , como en este c a s o » — d i j o s e ñ a 
lando la barrica i r l a n d e s a — « h a y a ú n que ras
par casi una l ib ra de suciedad ex te r io r , una 
p é r d i d a de dos libras por firkin. L a r a z ó n de 
esto es que el factor f r a n c é s , traficando en 
una gran escala, t iene cuidado de dar siempre 
m á s de la medida jus ta , para las mermas por 
e v a p o r a c i ó n y fu s ión . E l colono i r l a n d é s é i n 
g l é s , traficando en p e q u e ñ a escala, siempre 
envia la cant idad exacta, y no m á s , y en el 
t r á n s i t o hay siempre alguna p é r d i d a ; por esto 
nosotros compramos cada d í a m á s del e x t r a n 
j e r o , porque conseguimos en p r i m e r lugar me
j o r manteca , cal idad m á s u n i f o r m e , manteca 
m á s l i m p i a y mejor peso. N o hay r azón para 
que los ingleses no compi tan favorablemente 
con los franceses en manteca, si quisieran t o 
marse la molest ia ; pero si no quieren y persis
ten en seguir los m é t o d o s antiguos, e n t ó n c e s 
t i enen que resignarse á ver el mercado de 
L ó n d r e s monopol izado por las mantecas e x 
t r a n j e r a s . » 

— « ¿ P u e d e V . darme una idea de la ex 
t e n s i ó n del negocio de m a n t e c a ? » 

— « S o l a m e n t e en nuestra propia casa. Todas 
las m a ñ a n a s á las seis, l legan á nuestros a lma
cenes desde Francia 3 toneladas de manteca. 
Todas las semanas d i s t r ibu imos por nuestros 
carros , de los cuales tenemos de 80 á 100, 
30 toneladas de manteca, ó por t é r m i n o medio 
5 toneladas al d i a , de las cuales, tres quintos 
v ienen de N o r m a n d í a ; el resto, en verano, 
v iene de I r l a n d a ; y en i n v i e r n o , de D i n a m a r 

ca. Por regla general , siempre calculamos con 
e x a c t i t u d la cant idad de manteca necesitada 
dia por d i a , y nunca pedimos m á s existencias 
de las que á nosotros nos hacen fa l ta .» 

— « V e o que V . comercia t a m b i é n en j a m ó n , 
toc ino y queso. Estos g é n e r o s , ¿ h a n sido m u y 
afectados por la d e p r e c i a c i ó n ? » 

— « E n cuanto á lo que se refiere á los p ro 
ductos irlandeses, no. Los irlandeses no nos 
envian queso; y en cuanto á j a m ó n y t o c i n o , 
el cerdo i r l a n d é s se sostiene enteramente c o n 
t ra todos sus compet idores . E l precio del t o c i 
no i r l a n d é s se ha aumentado l igeramente este 
a ñ o ; pero no ha habido n i n g ú n m o v i m i e n t o 
a n á l o g o á aquel que ha tenido lugar con rela
c i ó n á la manteca. En c o n c l u s i ó n — d i j o M i s -
ter H u d s o n — hay algunas m á x i m a s sencillas 
que es necesario no olvidar nunca en la f ab r i 
c a c i ó n de manteca: 1) H a c e r la manteca todos 
los dias y enviarla d e s p u é s al mercado , tan 
p ron to como sea posible. 2 ) F i ja r el tanto por 
c iento de sal que debe ser empleado, y conser
va r lo . 3 ) Establecer fac to r í a s de manteca en 
cada centro quesero, donde los productos de 
las varias l e c h e r í a s p e q u e ñ a s puedan ser t ra
bajados en una calidad un i fo rme . 4) U l t i m a 
men te , enviar la manteca al mercado tan l i m 
pia como se pueda, conduci r la á ser posible 
por la noche , y d i s t r i bu i r l a diar iamente á las 
casas de los consumidores. L a batida diaria y 
el mezclar la manteca de manera que se p r o 
duzca la u n i f o r m i d a d en consistencia, son las 
m á s impor tantes de estas m á x i m a s . » 

INSTITUCION. 

A R Q U E O L O G Í A A R T Í S T I C A D E S I G Ü E N Z A , 
por D . F . G'wery D . M . B . Cossío (1). 

( E x c u r s i ó n de 4 de Enero de 1887.) 

I I I . — P I N T U R A Y sus ARTES DEPENDIENTES. 

M é n o s puede decirse de la pintura que de 
la escul tura . A juzgar por los restos que de 
aquella se conservan, pertenecientes á fines 
de l siglo x v y p r inc ip ios del x v i , los artistas 
de l a r e g i ó n or ienta l han debido- trabajar en 
S i g ü e n z a m á s que los castellanos. A u n q u e sin 
entera seguridad, nos incl inamos á creer de 
d icha é p o c a una v i rgen arcaizante, en tabla, 
i m i t a c i ó n de las italianas de p r inc ip ios del 
siglo x i v , colocada en la reja del coro, den t ro , 
sobre la puerta y frente á la silla episcopal. 

E l re tablo que hay en la sac r i s t í a de la ca
p i l l a de Santa Cata l ina , e s t á formado por p i n 
turas de dos dist intas é p o c a s y de tres estilos. 
Pertenecen al siglo xv y á la escuela de los 
pintores catalanes, las tablas que representan, 
en l o a l to , la C r u c i f i x i ó n , y á los lados, esce— 

(1) Véase el número anterior. 
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ñas de la v ida de aquella santa, conservando 
t o d a v í a los c a r a c t e r í s t i c o s estucos de sus r e 
cuadros. L a tabla grande del cent ro , n i r epre 
senta la C r u c i f i x i ó n , como d icen Cuadrado y 
Ponz, sino la A d o r a c i ó n d e s p u é s del descen
d i m i e n t o , n i es de «gran e x p r e s i ó n , excelente 
co lor ido y b e l l í s i m o p a í s » , como el segundo 
de dichos autores afirma, n i m u c h o menos d ig 
na de que se la considere « t a n est imable—son 
sus palabras—como las de los mayores a r t í f i 
ces, y en el gusto de Leonardo de V i n c i » . Es 
sencil lamente una p in tu ra e s p a ñ o l a adocenada, 
de la é p o c a y en el estilo, v . gr . , de Correa , sin 
rasgos que i n d i q u e n siquiera la huella ó la 
i m i t a c i ó n del modo de hacer de a l g ú n artista 
de c a r á c t e r , sino dent ro del i n f lu jo general de 
la escuela florentina. Las otras pinturas que 
rodean á esta, aunque del mismo t i empo y en 
la misma cor r ien te toscana, son de otra mano 
y e s t á n tratadas con estilo m á s a m p l i o , sin 
que por eso valgan m á s que e l la ; pero, sin 
duda , son de procedencia diversa. N i n g u n a 
de las tres clases de tablas ha debido, estar 
j u n t a con las otras dos en el p r i m i t i v o re tablo 
de la capi l la , formado, tal vez, ú n i c a m e n t e , por 
las primeras descritas, que debieron ser a r r a n 
cadas de a l l í , b á r b a r a m e n t e acomodadas en 
este de la sac r i s t í a , é ind ignamente retocadas 
todas sin e x c e p c i ó n , las del x v como las del x v i , 
al hacerse en el siglo pasado el horroroso y 
nuevo altar de la capil la . 

A la misma é p o c a y al m i smo estilo de 
nuestra p i n t u r a de Levante , en que , á vueltas 
de cier to sabor g ó t i c o flamenco, se deja sentir 
m á s , con todo, e l in f lu jo de I t a l i a , corres
ponde el precioso altar de la capi l la de San 
M á r c o s , í n t e g r o é in tac to po r for tuna , pero, 
desgraciadamente, tan escondido en las t i n i e 
blas, que sólo con luz ar t i f ic ia l y de m u y mala 
manera puede verse. Es de los que se l l aman 
de batea, compuesto de tres ó r d e n e s de tablas 
con predela, y , sin disputa, l o m á s interesante 
que de p i n t u r a hay en S i g ü e n z a . E n la gran 
tabla del centro, se ve á San M á r c o s y á Santa 
Cata l ina , y en las de los lados, se representan 
escenas de la vida de ambos santos. 

D e escuela florentina, con c ier to aire a r c á i -
C O pre-rafaelesco en la c o m p o s i c i ó n , y las figu
ras tratadas, 's in embargo, con la a m p l i t u d y 
l i be r t ad que supone ya el i n f l u jo impreso al 
arte por aquel maes t ro ; de mano e s p a ñ o l a , 
agradables, pero faltas de vigor y m a e s t r í a , son 
las tablas que forman el a l tar en el p r i m e r 
cuerpo del retablo de Santa L i b r a d a , repre
sentando la efigie de esta santa y su his tor ia . 

A h o r a conviene ci tar , en l a serie del t i e m 
p o : una Dolorosa que hay en el presbiter io de 
la iglesia de San V icen t e , que pasa por de 
Mora les , y b ien pudiera serlo, en efecto; una 
excelente copia antigua en l i enzo del tan co
nocido E n t i e r r o de Cr is to , de T i z i a n o , coloca
da en un al tar j u n t o al á n g u l o N O . del claus
t r o de la catedral y que se debiera refrescar 

para poderse contemplar con m á s gusto; y u n 
San Francisco de Asis, que no hemos v i s to , 
del Greco , pero que Ponz y Cean Bermudez 
c i tan , en la capi l la del Colegio de San A n 
ton io . 

I nd i ca r emos , para completar este inventa 
r io , t o m á n d o l o t a m b i é n de Ponz y C e a n , que 
en los colaterales de la iglesia de los padres 
G e r ó n i m o s , hay cuatro lienzos de M a t í a s X i -
meno, d i s c í p u l o de V i c e n t e Carducho , que re
presentan la E n c a r n a c i ó n , el N a c i m i e n t o , la 
E p i f a n í a y la P r e s e n t a c i ó n al t e m p l o ; en el co
lateral igualmente de la parroquia incorpora 
da á la catedral , un cuadro de J o s é G a r c í a 
H i d a l g o ; y en el retablo de la capi l la de l co
legio de San A n t o n i o , la i m á g e n de l t i t u l a r , por 
Pa lomino . 

Pocos son los bordados antigaos que con
serva l a catedral de S i g ü e n z a . E n el altar de 
la sac r i s t í a de la capil la de Santa Cata l ina , 
queda un f ronta l de t isú de oro, con tiras de 
terciopelo bordado y escudos del siglo x v i ; ha 
debido ser e s p l é n d i d o , pero se encuentra en 
estado deplorable. Por el con t r a r i o , se conser
va m u y b i en , en la sac r i s t í a , o t ro f ronta l de l 
mismo g é n e r o , que t iene a d e m á s medallones 
de figuras.y tiras bordadas con sedas de c o l o 
res: uno de los ejemplares m á s hermosos en su 
g é n e r o . D e vestiduras, sólo queda, al parecer, 
un terno del siglo x v n , con bordados m u y de
corativos con sedas de colores, y conocido v u l 
garmente por el terno « d e los p á j a r o s » . Pero 
lo famoso entre las ropas de esta iglesia, es el 
p a ñ o funerar io que l l aman de Zapata , ta l vez 
por el donante, aunque n i n g ú n obispo de S i 
g ü e n z a hay de este n o m b r e : inmensa pieza de 
t i sú de oro de todo el ancho de la sac r i s t í a , 
con sobrepuestos de terciopelo negro (ya m u y 
perdidos en la parte que v imos) , flores, escudos 
grandes y cabezas de á n g e l e s bordados á real
ce con oro, y una hermosa cenefa azu l , t a m 
b i é n de t isú de seda y oro. 

Por ú l t i m o , los 16 tapices colgados en el 
presbi ter io, t ienen en sus bordados las B . B . 
de Bruselas y los nombres de Jam- le -Cle rc y 
D . Eggermans: son del x v n , y en el estilo de 
los cuadros de Rubens. 
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