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El Conde de Mun 
HX-CA1MTAX DE CORACEROS V CAMPEON DE LA CAUSA 

CATOLICA EX FRANCIA 

U ^ iMM^^0^ ' vamos 'd ^razar en bre\res pa labras, y 
s ^ ^ M ó : -n i ida más que apun tándo lo , el bosquejo 

b iográf ico de u n a de las nías in teresan 

tes, acentuadas y vigorosas i n d i v i d u a 
l idades que l ia produc ido en nuest ro 
t i empo la causa m o n á r q u i c a y cató l ica 

^ en la nac ión vec ina , y que es a c t u a l -
f men te , considerado tan solo como orador, 

acaso el p r i m e r o , ó el más completo , de los que exo rnan 
el Pa r lamen to f rancés. E n efecto, el conde de M u n , 
por su vocación dec id id í s ima , por sus b r i l l an tes do
tes, por su v i g o r , por su energ ía y por su vebe-
m e n c i a , l ia conquis tado en los ú l t i m o s años i nmensa 



( 202 ) CELEBRIDADES CONTEMPORÁNEAS. ( 30 SETIEMBRE 

é incontestab le n o m b r a d l a , tan to de orador popu la r 
como pa r l amen ta r i o , y el poder y el ta lento que a t e 
sora su esp í r i tu lo reconocen hasta sus más acres y a p a 
sionados adversar ios. A l írf. n t e d e la Derecha monárqu i ca 
d é l a Cámara de los D ipu tados , a l i a d o de elocuente y sa 
b io obispo de AogerS j s in bajar u n ápice de su t a l l a , y 
qu izá antes b i e n sobrepasándole por la posesión de las do
tes genia les d e l verdadero orador t r i b u n i c i o , ocupa d i gna 
men te el e x - c a p i t á n de cabal ler ía un l u g a r conspicuo 
en la a c t i v a , resuelta é i n t r a n s i g e n t e oposición cató l ica , 
a la cua l ha prestado poderoso y excepcional a u x i l i o cen 
ia potenc ia dfi su esp í r i t u , el a rd im ien to de su a lma y e l 
t emp le enérgico é i ndomab le de su carácter. N o cabe d u 
da de que este valeroso y entusiasta hombre púb l i co ha 
comun icado más de una vez a c t i v i d a d , m o v i m i e n t o v v i f for 
ofensivo á unas huestes pol í t icas que l legaron á l a n g u i 
decer por fa l ta de jefes que es tuv ie ran á la a l t u ra de las 
c i r cuns tanc ias , y agobiadas en c ier to modo por l a sól ida 
o rgan izac ión y la prepotenc ia de sus adversarios t r i u n 
fantes. 

A l b e r t o M a r í a A d r i a n o , conde de M u n , descendiente 
de u n a a n t i g u a f a m i l i a l e g i t i m i s t a , que cuenta varios 
hombres i lus t res ent re sus abuelos, va á c u m p l i r dent ro 
de pocos dias 4 6 años, hab iendo nac ido e l 23 de Febrero 
de 1 8 4 1 . P a r t i c u l a r i d a d d i g n a de notarse en su genea lo
g í a , t ratándose de u n a f a m i l i a l e g i t i m i s t a y de u n campeón 
fervoroso de las ideas catól icas, es que el personaje que 
nos ocupa, t u v o por bisabuelo a l célebre mater ia l i s ta . 
H e l v e t i u s . S igu iendo las t rad ic iones de la f a m i l i a , abrazó 
l a carrera m i l i t a r , y después de haber cursado con apro
vechamien to en el colegio cor respondiente, ingresó en e l 
a r m a de caba l le r ia , s i rv iendo casi todo el t iempo de su 
carrera en u n r e g i m i e n t o de coraceros, en donde l l e g ó , 
todav ía j ó v e n , a l grado de cap i tán . N o era, s in embargo , 
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su vocación d o m i n a n t e , n i l a ü n i c a me ta de sus a s p i r a 
ciones en la v ida la carrera de las a rmas , pues es sabido 
que m lemt ras seguía e l serv ic io m i l i t a r , y s in desa ten 
der lo un p u n t o , porque fué s iempre u n o f i c ia l p u n d o n o 
roso, va l i en te , capaz y en tend ido , se dedicó con ardor y 
con ah inco á otros estudios mas elevados y que le a t ra ían 
i r r es i s t i b l emen te . 

E l estudio dé los grandes prob lemas pol í t icos c o n t e m 
poráneos le in teresaba en al to grado y le d o m i n a b a de 
u n a manera poderosa. Enamorado de l v ie jo idea l de los 
real istas creyentes de F r a n c i a , se propuso re juvenecer lo y 
v i ^ o r i z a r l o buscando en la c o n j u n c i ó n de las clases a r i s 
tocrát icas con las populares la fuerza y l a base para r e 
c o n s t i t u i r un par t i do cató l ico, popu la r y democrát ico que , 
a l restaurar los an t i guos organ ismos sociales, les prestase 
nueva levadura y les in fund iese el esp í r i t u m o d e r n o , r e 
solv iendo dent ro de la car idad y de la a rmon ía cr is t ianas 
los t remendos prob lemas que conmueven y desasosiegan 
h o y á l a h u m a n i d a d . Con e s t e ñ n se ent regó á u n ardoroso 
t rabajo de p ropaganda buscando en todas partes e l apoyo 
y la cooperación de las clases t rabajadoras para l l eva r á 
cabo su i dea l . Apoyado por i lus t res prelados, ap laud ido y 
a lentado desde R o m a , se dedicó á f u n d a r pub l icac iones 
de índo le g e n u i n a i n e n t e popu la r y á establecer c í rcu los 
de artesanos, cuyo fin era l l eva r á l a p rác t i ca , y hacerlos 
t rascendentes á l a v ida po l í t i ca , las ideas y sen t im ien tos 
de f r a t e r n i d a d , de i g u a l d a d y de amor que en t raña e l 
E v a n g e l i o . 

Es ta p ropaganda , real izada con f e b r i l a c t i v i d a d , con ve
hemenc ia y con a rd ien te fé , t uvo resonanc ia ; ! l amó fue r te 
m e n t e la a tenc ión de l par t ido d o m i n a n t e , y engendró 
enojo y suspicacia en el gob ie rno de l a Repúb l i ca 

A l fin se h izo i m c o m p a t i b l e con e l c u m p l i m i e n t o e x -
t r i c t o de los r íg idos deberes m i l i t a r e s : y el cap i t án M u n , 
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consagrado de l l eno á su nueva m i s i ó n , hubo de r e n u n 
c ia r e l año 1875 ;L SU g-rado de cap i tán y a su empleo de 
de A y u d a n t e de l Gobernador de Par ís , abandonando com
p le tamen te l a car rera m i l i t a r . Se abre desde aque l día 
u n a n u e v a era en l a v i d a p ú b l i c a de A l b e r t o de M u n . 
L o s l e g i t i m i s t a s y catól icos franceses ce lebraron con j ú b i l o 
aque l noble rasgo de desprend im ien to y de abnegac ión ; 
el Papa le env ió u n a c ruz y u n a car ta m u y l i songera de 
fe l i c i t ac ión y de e s t í m u l o ; var ios obispos ins ignes le a len
ta ron en su empresa y le exho r ta ron con ins tanc ias á que 
s igu ie ra l a car rera po l í t i ca en defensa de la causa de la re
l i g i ó n , para la que poseía s in duda u n a capacidad sob re 
sa l ien te . 

I I 

E l año 1876 fué e leg ido por p r i m e r a vez d i pu tado ; con 
las un iversa les s impat ías y el resuelto apoyo del c le ro , de l 
obispo de V a n n e s , de l arzobispo de París y de l n u n c i o 
de l Papa fué e leg ido en e l d i s t r i t o de P o n t i v y por u n a 
g r a n m a y o r í a . N o p u d o , s in emba rgo , sentarse en la c á 
m a r a t a n pron to como qu i s i e ran sus electores. U n a p r e 
venc ión i n j u s t a , u n a excesiva i n t o l e ranc ia po l í t i ca a n u 
l a r o n , por mot ivos ú n i c a m e n t e sectar ios, su e lecc ión. Se 
presentó o t ra vez an te los comic ios , y fué ree leg ido, pero 
segunda vez se encont ró f ren te a l exc lus i v i smo de u n a 
cámara apasionada, y v o l v i ó á ser anu lada su acta. Los 
electores le re i t e ra ron , s in emba rgo , su con f ianza , y esta 
vez no t u v i e r o n más remedio los repub l i canos i n t r a n s i 
gentes de la m a y o r í a que p e r m i t i r l e t omar un as iento, a l 
que le env iaba la t e r m i n a n t e é incontes tab le expres ión 
de l su f rag io u n i v e r s a l . 

Desde e l año 1878 no h a dejado de tomar par te e l Con-
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de de M u n n i n g u n a de Los grandes discusiones funda
menta les que afectasen á la l i be r t ad de la I g l es ia , k l a 
cons t i t uc ión m o r a l de l Estado y á los derechos de la f a m i -
l i a , hab iendo esg r im ido sus más l i m p i a s armas en las 
memorab les controvers ias á que d ieron l u g a r l a expu ls ión 
de las comun idades re l ig iosas, la l i b e r t a d de enseñanza, 
la re forma del p lan de estudios, l a secu lar izac ión de las 
escuelas j la recons t i tuc ión de l consejo super ior de Ins 
t r ucc ión p ú b l i c a . Sus discursos h a n ten ido s iempre 
resonancia, por e l fe rvor y l a pasión que en ellos p a l 
p i t a n , y por e l b r i o v a r o n i l y l a ené rg i ca m a g n i f i c e n c i a 
de su est i lo . 

Los present im ien tos y las esperanzas de los que le a u g u -
rabari una b r i l l a n t e carrera p a r l a m e n t a r i a se h a n c u m p l i 
do en u n todo: en la arena del P a r l a m e n t o sus g e n u i n a s 
y ex t raord inar ias facul tades se h a n consol idado y h a n ad
q u i r i d o más consistencia y más p u j a n z a ; e l orador t r i b u 
n ic io se ha crec ido, desarrol lándose su poder y e x t e n d i é n 
dose el a lcance y l a ef icacia de su área i n t e l e c t u a l . E n t r e 
los suyos nad ie le aven ta j a , y muchos le quedan i n fe r i o 
res: en t re los con t ra r ios , después de la m u e r t e de G a m -
bet ta , no h a y u n orador de su t a l l a , n i de su fuerza , n i 
de su espontaneidad. 

N o sabemos que probabi l idades de éx i t o t e n g a , ó que 
po rven i r le esté reservado, dados los sen t im ien tos y l a 
educación de las clases populares y las corr ientes social is
tas que h o y fluyen poderosamente, a l s is tema de a r m o n í a 
social que h a elaborado, a l idea l po l i t i ce que pers igue , 
t raba jando en pró de la reconc i l i ac ión y de la a rmon ía de 
las clases dent ro de l amor f r a t e r n a l c r i s t i ano . Pero sea lo 
que qu ie ra , sería i n j us to negar que es u n a aspi rac ión ge
nerosa y levan tada d i g n a de u n esp í r i t u super ior y de u n 
corazón sano y l e a l , y ' q u e el conde de M u n h a probado se 
in teresa, con no v u l g a r perspicacia, en estud iar y p r o -
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f und i za r las verdaderas l lagas que a f l igen a l cuerpo social 
y que o r i g i n a n los sacudimientos y convuls iones de nues
tros d ias. Desde su pun to de vista" especial, es uno de los 
honrados trabajadores d ignos de alabanza en la obra 
ardua y d i f i c i l í s i m a , quiza qu imér i ca , pero grand iosa y 
santa, de la redención social y mo ra l que necesita la hu 
m a n i d a d . 

C A M I L O D E V I L L A V A S O , 

Bilbao 12 d» Febrero de i u t n . 



EBR NEAS 

El Cardenal Luis Jacotini 
SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD. 

G e n e r n l m e n t e h a sido m u y sent ida en Eu ropa l a m u e r t e 
p r e m a t u r a de este célebre ca rdena l , conspicuo o r n a m e n 
to de la corte r o m a n a y uno de los d ip lomát icos más 
sagaces, i lus t res y a for tunados de nuest ra época. Desem
peñaba un cargo de l i cad ís imo , y m u y d i f í c i l con f r e c u e n 
c ia : poseía en absoluto l a conf ianza del Romano Pon t í f i ce , 
penetraba, hondamen te su pensamiento y c o m p l e m e n 
taba con m a g i s t r a l t i no sus planes y su sistema po l í t i co . 
Per tenecía de l l e n o á la raza de grandes cardenales d i 
p lomát i cos , de los cuales, eu años m u y cercanos á noso 
t ros , fué pro to t ipo el célebre y ' m a g n i f i c o A l e j a n d r o F r a n -
c l i i . maestro y a m i g o de l que al tera acaba de fa l lecs r . 

Var ias not ic ias equivocadas hemos le ido acerca de los 
antecedentes b iográf icos de l personaje que acaba de m o 
r i r , cu va fecha de n a c i m i e n t o ade lantan genera lmen te 
dos años los per iódicos, porque J a c o b i n i nació el año 1830 , 



( 208 ) CÉLEBUIDÁDES CONTEMPORÁNEAS. ( 30 SETIEMBRE 

á 9 de enero. Se h a d ic l io as imismo que su o r igen era h u 
m i l d í s i m o y que a duras penas pud ie ron sus padres cos
tear su educac ión. L a f a m i l i a de l cardena l Jacob in i per
tenecía á la clase ined ia más acomodada, y poseía buenas 
propiedades en el d i s t r i t o de Genzano, que el cardenal ha 
sabido mejorar y exp lo ta r con tan to esmero como p r u d e n 
te economía é i n s t i n t o m e r c a n t i l , l l egando á ser sus v i 
ñedos j u s t a m e n t e famosos, segu i f se d ice , y prefer idos por 
el consumo sus productos en Roma . 

Como p rueba de la opu lenc ia de la f a m i l i a , d i remos 
que t u v o otro h e r m a n o ca rdena l , nac ido en 1825 , l l a m a 
do A n g e l o , que m u r i ó hace u n año. 

Monseñor J a c o b i n i debió á una sól ida educación e c l e 
siást ica y a d m i n i s t r a t i v a el f u n d a m e n t o de la ráp ida , 
b r i l l a n t í s i m a y excepc iona l carrera que ha hecho. Desde 
que ent ró en la a d m i n i s t r a c i ó n p o n t i f i c i a , s i r v ió l a mayo r 
par te del t i empo en la secretaría de Estado, á las órdenes 
de l famoso A n t o n e l l i , que lo m i s m o sabia descubr i r ó 
a d i v i n a r á los hombres , que u t i l i za r l os en e l puesto con
v e n i e n t e , y salió uno de los d iscípulos más aventajados 
de aque l no tab le maest ro . 

De la época de l Conc i l i o V a t i c a n o datan la notor iedad 
y e l e n c u m b r a m i e n t o po l í t i co de monseñor Jacoh i r i i , n o m 
brado en aque l la asamblea para e l puesto de l i cad ís imo, 
trabajoso y en estremo d i f í c i l , de segundo secretar io. Y a 
en t a n solemne p rueba demostró los ta lentos especiales 
que poseía para p e r c i b i r y d i s t i n g u i r los mat ices de las 
opin iones sustentadas y para redactar documentos de 
g r a n d e i m p o r t a n c i a . P r o n t o fue ron recayendo en é l los 
puestos más impor tan tes y codiciados de la a d m i n i s t r a 
c ión p o n t i f i c i a , ent re ellos e l de secretario de la C o n g r e 
gac ión de Negocios ex t rao rd ina r ios y la de Negocios 
Or ien ta les . E n 1874 , como p rem io de los s3rvicios ya 
prestados y de su probada capacidad ( l i p lomát i ca , fué 
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nombrado n u n c i o de Si l Sant idad en Y i e n a . en reempla
zo de l rec ien creado cardena l F a l c i n e l l i , obten iendo 
s i m u l t á n e a m e n t e el t i t u l o de Arzobispo de Tbesa lon ica 
« i n pa r t i bns i n fidelium,» ( l ) en c u y a N u n c i a t u r a se le 
abr ió amp l i o y favorable campo para desplegar las r e l e 
vantes dotes que lo d i s t i n g u í a n en la m is ión para la que 
verdaderamente había nac ido. 

Los per iódicos y los b iógrafos de .Tacobini l i a n refer ido 
en d i ferentes ocasiones los especiales servicios que prestó 
cá los intereses de la Ig les ia en el elevado cargo que o c u 
paba cerca de la persona del emperador Franc isco José. 
Mas estos servic ios quedaron ecl ipsados, porque k todos 
les sobrepujó en t rascendencia y m a g n i t u d la obra a rdua 
y azarosa, d ipu tada por muchos como i m p o s i b l e , que 
acometió para a lcanzar la y a ar reg lada reconc i l iac ión re
l ig iosa con e l i m p e r i o a l oman . U n mandato oficioso, 
acaso sol ic i tado ó aconsejado por al m i smo J a c o b i n i , lo 
puso en contacto el año 1879 con e l famoso B is ina rk en 
la. estación ba lnear ia do K i s s i n g e n (Bav ie ra ) , de cuyos 
coloquios nac ieron u n aprecio mút i iQ y una sólida y lea l 
conf ianza que , por lo que luego se ha v i s to , h a sido g r a n 
demente fecunda en resul tados, así para la au to r idad y 
e l esplendor de la Ig les ia , como para la pac i f icac ión r e l i 
g iosa de los espí r i tus en A l e m a n i a . E n j u i c i o de todos, 
esta es la me jo r v más g rande de las obras real izadas en 
e l ter reno d ip lomá t i co por el d i f u n t o cardena l , y aunque 
fuera la ú n i c a , e l la sola bastar la para asegurar l a c e l e 
b r idad y honra r la m e m o r i a de u n exper t ís imo y p r e v i 
sor consejero. 

Otros grandes actos, que son de todo e l i n u n d o m u y 
conocidos, h a l l é v a l o acabo J a c o b i n i , con la a l ta coope-
rac jon de su soberano y j e fe , en lossiete años que ha estado 
al f ren te d é l a secretaria de Estado, desde la muer te del 

I Jacobini fué el úl t imo prelado t i tu lar de estas sedes. 
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cardenal N i n a . E n t r e los más personales que de él se c i 
t a n , se cuenta la famosa car ta de amonestación á « E l 
S ig lo F u t u r o , » que tanto r u i do h izo en sü t i empo por l a 
doc t r ina que en t rañaba v por su l engua je , y que cayó 
como una bomba en e l abrasado campo de las rencorosas 
discordias de los t rad ic iona l i s tas españoles. Los l lamados 
íntegros no Habrán o lv idado seguramente e l t remendo 
golpe que entonces sobre ellos se descargó, y no estarán 
dispuestos á hacer toda la j u s t i c i a debida á la m e m o r i a y 
á los mér i tos incontestables de l i l u s t r e cardena l . N o le 
l ian fa l tado tampoco por otras pai'tes amigos falsos, prote
g idos desnatural izados y detractores envidiosos que h a n 
manejado venenosamente la d i a t r i b a en cont ra de la per
sonal idad que nos ocupa, a t r i b u y é n d o l e sen t im ien to^ , 
aspiraciones, ideas y propósitos i n d i g n o s de su eminen te 
pos ic ión , de los exclarecidos antecedentes de su h is to r ia 
y de la acendrada devoción personal que s iempre había 
consagrado á León X I I I . 

U n famoso per iodis ta f rancés, agrav iado quizá por c u l 
pas propias, no desprovisto de i n g e n i o ma lean te , pero i n 
discreto y osado, ha tratado de poner , por a lgunos rasgos, 
en car ica tura la i n d i v i d u a l i d a d del d i f u n t o secretario de 
Estado, dando pron to a l o l v i do ,en la hora de l despecho, 
las atenciones y aux i l i os rec ib idos. 

E n t r e las negociaciones más del icadas é impor tan tes 
de la corte pon t i f i c i a , le ha cabido no poca par te á Jaco -
b i i i i en el ar reg lo del conf l ic to de las Caro l inas , que le ha 
va l ido a l Papa y á sus hábi les consejeros la consideración 
y los aplausos de todo el m u n d o que ha j uzgado recta é 
i in parc ia l mente la cues t ión . Es seguro que el finado car
denal est imaba este pacif ico resul tado como uno de los 
sucesos más dichosos y memorab les de su ex is tenc ia . Le 
val ió el reconoc imien tu y la g r a t i t u d de las dos potencias 
interesadas,recib ien do s imu I táneamente e l Toisón de Oro de 
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España y u n a de las más altas condecoraciones de P r ü s i a . 

Otros negocios de cap i ta l m a g n i t u d h a n puesto á p rueba 
l a sagacidad d i p l o m á t i c a , e l saber, la ac t i v i dad y e l t a 
len to de este no tab le secretario de Estado, tales como e l 
a r rée lo de la tres veces secular cuest ión de l Pat ronato de 
las Ind ias Or ien ta les , el es tab lec im ien to de la I g les ia ca-
tó l ica en ( ! h i na , l a recons t i tuc ión de l p r i n c i p i o de a u t o r i 
dad y un idad en Or ien te (de cuyo asunto háb ia hecho 
u n estudio p r o f u n d o , y era en é l , como nad ie , v e r s a d í 
s imo) , la recons t i tuc ión de la Je ra rqu ía cató l ica en E s 
cocia, «des iderá tum» hasta ahora no logrado, de s ig los , 
y e l ensanche y eng randec im ien to de la de los Es tados -
U n i d o s . E n estos hermosos y magní f i cos t r i un fos e s p i r i 
tuales del ( l i d i o s o Pont i f i cado de León X I I I pudo m u y 
b i e n Jacob in i ad jud icarse el « q u o r u m pars m a g u a f u i . » 
Y por ú l t i m o , ahora m u y rec ien temen te , en los pos t re 
ros dias de su carrera t e r r e n a l , hab ía real izado u n acto 
po l í t i co de la m a y o r t rascendencia y de carácter y a l 
cance inus i tados . Nos refer imos á los consejos é i n s t r u c 
ciones t rasmi t idas á los catól icos alemanes con m o t i v o del 
conf l ic to p lanteado por los proyectos de B i s m a r k , en sus 
cartas al n u n c i o de M u n i c h , á los obispos bávaros y á uno 
de los jefes mas caracterizados del par t ido l l amado de l Cen
t r o . Tan ta i m p o r t a n c i a se h a a t r i b u i d o á este hecho, tan to 
efecto ha p roduc ido , -que según acabamos de ver , se h a de
dicado á cons ignar lo u n párrafo en el discurso leido en la 
apertura del Re ichs tag en nombre de l kaiser G u i l l e r m o . 

Cuantas no t ic ias se t i e n e n , cuantos elementos de j u ic io 
pueden apreciarse, c o n t r i b u y e n á p roduc i r la conv ic 
c ión de que habiéndosele concedido por Dios más l a rga 
v i d a , no hubiese L u d o v i c o J a c o b i n i ocupado u n l u g a r 
oscuro n i in fe r io r en e l catálogo de los G o n s a l v i , los G ius -
t i n i a n i , los M e z z o f a n t i , los L a m b r u s c h í n i , los A n t o n e l l i , 
los F ranc l i i y los ( J h ú n . 
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Como cortesano y como h o m b r e de m u n d o , en la f o r 
m a y de la manera que deben cuadra r á u n P r i n c i p e de 
la I g l es ia , poseía, a l deci r de cuantos se h a n ocupado de 
é l , las dotes mas adecuadas y necesarias, y en la corte de 
V i e n a fué r i camente est imado por l a e levación y c u l t u r a 
de su esp í r i t u , su a d m i r a b l e educac ión , sus d i s t i n g u i d o s y 
exqu is i tos modales y el f i n í s imo y especial tacto con que 
c u m p l í a sus deberes. Esc r ib ía con m u c h a e leganc ia y c l a 
r i d a d , adaptándose, según las necesidades, á todos los es. 
t i los y á todos los mat ices . Poseía en u n o-rado e m i n e n t e 
el ta lento de la conversación y sabia dec i r , s in comprome
terse n u n c a y s in mo r t i f i ca r á nad ie y s in crearse en v a 
no enemigos , cuanto q u e n a , como q u e r í a y en el l u g a r más 
opo r tuno . Parece, s in embargo , q u e su f ís ico no co r res 
pond ía exactamente á sus b r i l l a n t e s dotes in te lec tua les 
y mora les . N o estaba adornado de la he rmosura v a r o n i l , 
de la g a l l a r d í a y apostura p r i n c i p a l de otros prelados 
romanos , nacidos para b r i l l a r en las al tas regiones ar isto
crát icas: era corto de estatura y demasiado grueso, con 
un rostro f ranco , p lacentero y s impá t i co , pero m u y ancho 
que no denunc iaba á la s imple v i s t a l a finura y la s a g a 
c idad de u n consumado d i p l omá t i co . 

Los per iód icos más i m p o r l r n t e s de E u r o p a , y especial 
m e n t e los ingleses y a lemanes, h a n dedicado l a r g o s y n o 
tables ar t ícu los á b iog ra f i a r la ex is tenc ia y j u z g a r l a car
rera de L u d o v i c o J a c o b i n i , g raduando su muer te de p é r 
dida, inmensa y m u y sensible para el Pe u t i l i c e , para la 
Ig les ia y para las relaciones de R o m a con el m u n d o . 

Blindo i ' de M a r z o de 1 8 8 7 . 



COMBUSTION EXPONTÁNEA DE ALGUNOS 
C U E R P O S . 

La combustión expontánea de materias fácilmente intíaniables 
impregnados de aceites ú otros cuerpos g-rasos es un fenómeno 
que los químicos explican perfectamente, pero que no es conoci
do de todas las personas llamadas á intervenir en ciertos trabajos 
en que la ignorancia del pelig-ro que se corre con la aglomeración 
de aquellos materiales sin las precauciones convenientes, puede 
ocasionar terribles consecuencias. 

Varios incendios originados por casos de esta especie han sido 
registrados en estos últ imos años, y en un periódico francés, 
La Nalme del 29 de Octubre de 1887. vemos que de la información 
abierta en Liverpool con motivo del incendio en el mar del vapor 
Ci lej o f Monireal con cargamento de algodón en bolas por valor 
de más de 500.000 francos, resulta que en los cinco años prece
dentes. 26 buques que transportaban algodón han sido pasto de 
las llamas, bien en los puertos d ya en alta mar. 

Recientemente, el 27 del actual, hemos tenido ocasión de pre
senciar un nuevo caso de combustión expontánea, ocurrido en la 
fábrica de Trubia, del cual vamos á dar conocimiento á los lecto
res de la ¡REVISTA. 

Los cabos de alg'odon que se emplean en la limpieza de las má
quinas se recejen con el fin de util izarlos nuevamente en el mis
mo servicio, después de haberles hecho sufrir un buen lavado en 
el rio; con lo cual se consigue una economía no despreciable, da
do que la cantidad de algodón que se necesita para la conserva
ción y limpieza de más de doscientas máquinas es bastante con
siderable. En las primeras horas de la mañana de dicho dia. un 
e.speso humo salido del local en que aquellas materias se guarda
ban y en el que nadie había penetrado desde dos dias antes, dio 
á conocer que allí ocurría algo de particular. Abiertas las puertas 
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de aquél, pudo comprobarse que los cabos de algodón impregna
dos de aceite de olivas y otros cuerpos grasos que se emplean en 
la lubrificación de las máquinas, sujetas á la presión (bastante 
considerable por el número grande de ellOs que existía) de los 
unos contra los otros, encerrados en un local donde el aire se re 
mueva con dificultad y cuya temperatura escasamente pasa de 23.° 
centígrados, se habían encendido exgpntánéamante. 

La explicación del fenómeno que ha originado este caso de 
combustión expontánea es sencilla. El alg-odon, cuando se hal la 
empapado en aceite, tiene una g-rau tendencia á elevar su tempe
ratura al verificarse la oxidación: porque, en efecto, aquel l iquido 
al sacarse sufre una especie de resinificación que no es otra cosa 
que una combustión lenta que se verifica á una temperatura re
lativamente baja, pero que si esta acción es avivada por una cau
sa cualquiera tiene Ing-ar á una temperatura más eléva la y pue
de entonces dar origen á un incendio. 

Esto ha sido comprobado por las experiencias de Galding (P, 
quien ha demostrado que un pedazo de tela impregnado de aceite 
de linaza y encerrado dentro de una caja, comienza á dar humo 
al cabo de tres horas, y entra en combustión instantánea si se 
introduce en la caja el aire exterior. Mr. Renouard de Roneu ha 
repetido esta experiencia, aunque modificándola. Mezclando reta
les de algodón humedecidos en grasas, con algodón seco y some
tiéndolos á una fuerte presión hidrául ica, el algon, fermenta, se 
calienta y prende fuego. 

Nunca serán, pues, bastantes las precauciones que se tomen en 
los talleres, trenes, buques, etc. donde haya necesidad de acumu
lar materias de fácil combustionn si se hallan humedecidas por 
aceites, exquistos ó cualesquiera otros cuerpos grasos. En los ar
senales y en las fábricas donde se usa mucho d é l a pintura al 
aceite es peligroso colocar unas sobre otra- las telas pintadas sin 
haberse antes asegurado de que están desprovistas de humedad, 
pues Mr. Chevallier (2) refiere que en la velería del arsenal de 
Brest: ha ocurrido un incendio dé este género por haber colocado 
uno sobre otro, aun después de secos al sol, tres forros 'para velas) 
de tela impregnados de pintura al aceite. 

Terminaremos estas líneas dando á conocer un caso curioso de 
combustión expontánea de particular de acero, que ha sido com
probado por Mr. Wil lam F. Kellett, fabricante en Chicago. 

Hacía algún tiempo que se venía sirviendo de una esponja para 

(1) La Nu tu re , 17 Diciembrii 1887, luíg. 42. 
(2) Anuales á' higiene, 1." serio, tomo '¿5. 
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mojar una muela de esmerilar; esta esponja que estaba en con
tacto con la muela recibía el agua por capiíaridad de un deposito 
superior: Un resorte la apoyaba contra la muela que servía para 
amolar placas de acefo muy duro: la esponja habia concluido por 
llenarse completamente de ¿ranos de acero desprendidos de la 
muela. Después de cierto tiempo se colocó la esponja de lado. (]e-
jando en contacto con ella el resorte y un lienzo de algodón. Se 
la dejó secar completamente encima de dos pedazos de madera de 
pino. Ocho dias después se apercibió de que la esponja se encon
traba en estado de incondescendencia y que había prendido fuego 
á la madera sobre que reposaba. 

Mr. Kellett explica este raro caso de combustión expontánea de 
la manera siguiente. Las partículas de acero de que la esponja 
estaba llena eran en estremo finísimas, y se habían oxidado rápi
damente al contacto de la esponja humedecida. Presentaban, por 
otra parte, una grande superficie relativamente al volumen. En 
estas condiciones, la reacción química que se traduce por la o x i 
dación ha podido desarrollar un calor suficiente para determinar 
el estado de incandescendencia. 

.1. BARCAL A. 

Trubia y Agosto .97 del 8R 



LAS TROYANAS. trajedia de Séneca. 

INi los acerbos dolores de Hécnba al ver inmolar á Polixena 
sobre el sepulcro de Aquiles y hallar iniierlo a Polidoro por la Irai-
cion de I'olinineslor, que nos dii á conocer Eurípides en su Irajedie 
«ITécuba»; ni las amargas lágrimas vellidas por Priamn al recojer 
el cadáver de su hijo lléclor, según la sublime descripción del % 
mortal Ciego de Esmirna, ni la muerte de aquel héroe trovano á 
quien mató Aquiles arrastrando el cadáver atado por los pies a su 
carro que paseo por delante de los muros de Troya, en venganza 
de la muerte dada a su fiel ami'go Palroclo, según nos refiere Luce 
de Lancival en su trajedia «Héctor», dcspierian lanío inierés ni 
cautivan mas el animo que las escenas de «Las troyanas» que voy 
a extractar a continuación con el fin de dar á conocer el talento 
trágico de Séneca y las notables perfecciones que, aparte de bas
tantes defectos, encierran sus obras. 

Valgan, por lo lanío, estos apuntes, sino consigo trasladar con 
luda la perfección que deseo la energía y súblimidnd del original 
en algunos pasajes, como el más modesto esfuerzo del que pretende 
hacer algo ütil y estimular á la lectura y observación de las bellezas 
que encierran las obras de aquel g ran sábio; á menos que haya 
quien con más acierto y galanura presente al público otros extrac
tos de sus trajedias que sciían muy úiiles para peifeccionar el buen 
guslo literario, 

Racine se aprovechó en su «Fedra» del «ilipúlila» de Séneca, y 
si hubiera seguido enteramenle á éste en el carácler de Hipólito, 
no hubiera merecido ser reprendido por el inmortal Fenelon. 

Hechas estas salvedades, emprendo mi trabajo. 
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Afligiila Andrómaca por la suerte de su hijo Aslyanax á quien 
buscaban los griegos para darle rnuerle le escoiule en el túmulo de 
su esposo jléclpr, cxchuuaudo en estos términos: 

«¡Olí, amailo Héctor! Guarda este pedazo del alma que tu esposa 
te confía: recibo curca de tus cenizas a nuestro querido hijo, para 
que salve la vida, 

líulra, hijo mió, entra en el túmulo... ¿Mas porqué te extreme-
ees? ¿poiqué desdeñas este asilo? ¡Que nos queda de nuestra gran
deza pasada! (Jñ túmulo, un niño y una madre esebva. I-̂ s forzoso 
redur a tantos males... osa entrar en el Santuario de los marines 
de mi adorado Héctor. Si los hados nos fivorecen él será tu asilo; 
y si (inicien tu muerto, te servirá de sepulcro,» 

Momentos después distingue á Ulises que viene de parte de la 
armada a pedirle su hijo Aslyanax, y en el arrebato del dolor 
suplica ii su esposo que lo oculte en las entrañas de la tierra. 

lié aqui la escena mas conmovedora que se desarrolla después, 
despojada de todas las superfluidadrs (pie suelen mezclar exagera
dos ó prelenciosos declamadores. 

«Ulises —Te pillo que me consideres como ministro involuntario 
de la inhumana suerte y que no me imputes lo que vengo á de
cirte; es la Grecia junta, son veinte reyes los que te hablan por mi 
boca. Kl hijo de Héctor se opone á su regreso: los destinos le pi
den. Jamás tendrán los griegos por firme su conquista, ni la paz 
segura, mientras tu hijo pueda despertar la esperanza y excitar el 
valor de los frigios. 

Andrómaca,—¿Son esos los oráculos de vuestro adivino 
Calchas?... 

Ulises.—Sun cuando callase el adivino Calchas, Héctor mismo, 
sus proezas, su formidable raza nos dicen bastante lo que debemos 
temer—Los hijos de los héroes nacen para serlo ellos mismos. 
Una chispa mal apagada puede volver á encender el fuego—Un 
héroe futuro es un objeto funesto. Líbranos pues de este temor, 
que es el que detiene nuestras naves en estas riveras. 

/l/¿íZromr/fa.—riugk-ia a los dioses que mi.hi jo estuviese con 
migo! Aún cuando me viese con las manos desolladas por las ca-
deins, cubiertas de heridas, rodeada de llamas, jamás, no, jamás 
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esle corazón le negaría los cuida-Ios malernaies. Hijo mió! amado 
hijo! en donde estás? cuál es lu deslino? Andas erran le con las reli
quias que han escapado de Troya? Te han devorado las llamas de 
lu pálria? O el bárbaro vencedor se ha diverlido en derramar lu 
sangre? 

Ulises.—No finjas, Amlrómaca. pues no engañarás á ülisos; 
conozco los arliíkios de las madres, y las diosas mismas no íiaii 
podido ofuscarme. No uses, vuelvo a decir, de inúliles rodeos. 
Donde esla lu hijo? 

Andrómaca.—Doude esla mi hijo? Bubaro! .. dun le esla 
Iléclor? donde Priáino? donde lodos los frigios? .. Tu me pides uno 
solo, y yo le los pido lodos. 

Ulises.—«No dés lugar a q.ue la violencia le arranque la verdad. 
Andrómaca —¿Qué puedo inlimiüanne, cuando {Miedo y debo 

morir, y cuando lo deseo? 
Ulises.—La muerle mirada de cerca abatirá ese gran valor. 
Andrómaca.—Si quieres alemorizarme, amenázame con ía 

vida; la muerle... la muerle es el objelo de mis deseos. 
Ulises, — Lo veo; el corazón de una madre lodo lo aliopella, 

Pero ese mismo amor que licúes a lu hijo ¿no deberán tener los 
griegos á los suyos? ¿Será justo que después de una guerra quo me 
ha coslado diez años de peligros, mi hijo Telérnaco sea viclirria del 
tuyo, si vive? 

Andrómaca. — Bien,, , es forzoso dar esla complacencia á Cli
ses, a lodos los griegos. ¡Oh dolor, deja de conlentrme! Crueles 
Alridas, deleitaos con mis lágrimas; y lu llévales con guslo la agra
dable noticia... El hijo de Iléclor ya no existe .. 

Ulises.—¿X qué seguridad me das para que me crean? 
Andrómaca.—Caiga loda la crueldad del vencedor 'sobre m¡ 

cabeza, si mi hijo no eslá privado de la luz, sino yace enlre los 
inuci-tos en el fondo de un sepulcro. 

CZ/íses.—Basla... si la sangre de iléclor se ha extinguido, voy 
á anunciar á los griegos una paz feliz y sólida.., (aparte) Ulises 
¿qué haces? ¿Te creerán los griegos? Y lu a quien crées? A una 
madre... Vamos, apelemos a nuestro ingenio, despliegúese loda 
nuestra industria, nuestros artificios, en una palabra, lodo Ulises. 
Al cabo se viene a descubrir la verdad. Sondeemos el corazón de 
una madre, lilla suspira, ella quiere, ella dirijo aquí y alli sus in
quietos pasos... Parece más temerosa (pie afligida—(Vuelve.) 
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— Aunque os coslurr.bre consolar á las madres cuamlo mueren 
sus hijos, á li lo «lobo dar el parabién, pues lías sido feliz en per
der un Hijo a (juii-Ti esperaba una muene cruel —Bien sabes la 
única lurrc que ha quoilado en Troya... be lo alio de ella debiera 
ser precipitado. 

Áiídrómácá —Yo muero! La sangre se me hiela denlro de las 
venas,.. 

¿//ÍSÍ'S. — (aparle) Se exlremece.., aumenlcmos su temor—¡A los 
soldados) Buscar al inslanle a! hijo de Ilérlor (jue su madre nos 
quiere ocu'l.ir. ho (juieia (jue sea, descubrid a este último enemigo 
de la Grecia, (aparlr) No hay duda; está adivinado su secreto, (mas 
alio) Vamos, digo, opresuraos y traedle. 

¿Poripié Andrómaca miras al sepulcro? ¿Porqué tiemblas? Tu 
hijo no ha muerto, 

.•hK//,ó//míY/. —Pluguiera al Cielo que yo no tuviese ya más que 
temer (pie por su vida! pero el terror se ha hecho en mi naturaleza. 
Ks ilificil perder un hábito tan arraigado. 

Í//ÍSCS—Bien; pues si tu hijo lia prevenido por una muerle más 
suave la expiación que su sangre debia á los muros de Troya, sabe 
ahora lo (pie Calchas ordena. «No puede, dice, ser purificada la 
Ilota, ni esperarse un feliz retorno, sino se apacigua el mar con las-
cenizas de Héctor, esparcidas sobre las ondas.» Derríbese y des-
Iruyase enteramente su sepulcro. 

Andrómaca —Ay Dioses! Que me sucede? Dividida entre el pa
dre y el hijo, no sé que resolver. Amado Héctor! Saben los dioses 
que si prefiero á mi hijo es por t i , porque en él está lu imagen. 
¿Mas permitiré (pie arrojen tus cenizas por ese vasto piélago?... 
No, muera mi hijo. ¡Ay madre desdichada! Podrás verle entregado 
á una horri.ble muerte? Si... podré... tendré valor para ello, con 
Ul (pie el bárbaro vencedor no inquiele los manes de mi querido 
Héctor. ¿Pero si él eUá en su hijo y tal vez éste pueda vengar la 
muerle de su padre?,., 

Ulises. — VA tiempo urge, Andrómaca, yo obedezco al Oráculo; 
voy á derribar el túmulo. 

Andrómaca.—¿Qué? ¡Bárbaro! El túmulo que me habéis ven
dido! 

Ulises.—Kn el inslanle no quedarán mas quesos ruinas. 
.4«íirómaca-.—Crueles! Este era el único crimen que todavía no 

habíais osado cometer pero yo me opondré á vuestra barbarie. Mis 
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débiles manos despreciarán vueslras armas; moriié gustosa en-
vuclla en las cenizas de mi esposo. 

í7/¿ses. —Soldados, ¿que os detiene? ¿Los gritos y vano furor de 
una madre? Daos prisa á obedecer... Vamos, destruyámoslo todo 
hasta los cimientos. 

Andrómaca.—¡Qué haces, madre cuitada!... Ay! el peso del 
túmulo va a abrumar á mi hi jo.. . Ulises, yo caigo Ü tus piés; yo 
(¡110 jamas he abrazado las rodillas del vencedor. ¡Ten piedad de 
una madre! Cuanto mas te han engrandocido los dioses, menos 
debes oprimir a los desgraciados. U> que se concede á la desgracia, 
se concede á sí mismo. Ay! mi hijo es el único consuelo que me 
queda. 

í/íwes.—Entrégale y atenderé a tu súplica. 
Andrómaca.—Vén, hijo mió, tesoro de tu madre; sal de las t i

nieblas donde en vano te habla yo «ocultado. Mira aquí, Ulises, el 
terror de vuestras dos raíl naves. ¡Un niño! Sométete, hijo mió, 
abraza las rodillas del vencedor. No creas vergonzoso lo que manda 
el destino. Olvídate de tus abuelos, de su poder... Mírate cautivo, 
loma sentimientos conformes á este estado; y s-i la edad te impide 
sentir los dolores de la muerte, aprende á lo ménos, aprende á 
llorar de una madre. 

Si fueran capaces de compadecerme... 
Priamo consiguió ablandar el pecho del feroz Hércules,.. Pero no; 

á los griegos solo les agradan las armas de Alcides, no su cle
mencia. 

Ulises.—Suben los dioses que me conduelo de tu triste situación; 
pero mas me mueven las lagrimas que tu hijo puede hacer verter a 
las madres griegas, 

Andrómaca.—¿Quien? ¿Mi bijo? ¿Estas tiernas manos han de 
restablecer á Troya convertida en cenizas? ¡Miserable esperanza, si 
no les queda otra! ¡Si queréis easligarN ¿qué mayor pena que im
poner sobre su real cuello el yugo de la escla\¡tud? 

Ulises.—Vamos, soldados, llevadle, ya las naves van levantando 
áncoras, 

Andrómaca.—Ay, hijo tnío! Permíteme, Ulises, que se sacie mi 
dolor estrechándole en mis brazos. Oh, dulce prenda! Oh, esplen
dor de una familia arruinada! Oh, terror de los griegos, y última 
víctima de Troya! Oh esperanza vana de una madre! Insensato; 
cuando yo le deseaba la gloria militar de su padre, y los años de 
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su abuelo! .. Deja, le cerraré Ies ojos.—Niño mueres, pero lemulo. 
Aslyanax.—Mudre, pieilad! 
Andrómnca.—Hijo! Porquéine lomas las manos y le ases de mi 

seno? Recibe mis besos y mis lágrimas, y preséntale a los manes de 
In padre lleno de mi. — Pero, Hedor cruel, si las almas se acuerdan 
de sus ai dos anli-nores, si el amor no se extingue con la muerte, 
¿cómo piTmiles que a Andrómaca la oprima el yugo de la esclavi
tud griega? ¿Porqué lu sombra no se présenla como la de Aquiles? 
— \y hijo! Ven otra vez á mis brazos, recibe mis lágrimas y eslos 
besos para que se los devuelvas a lu padre.— Déjame por único 
consuelo lu vesiido que ha locado al sepulcro y a los inanes de mi 
amalo 

Ulües —Las lagrimas de una madre no lienen fin. Arrancadle de 
sus brazos: las naves están detenidas por él.» 

E n el acto q u i n t o y ú l t i m o se presenta u n mensajero & 

A n d r ó m a c a y la ref iere de l modo s i gu ien te la m u e r t e que 

d ieron los g r iegos a su h i j o . 

<<.Mensajero.—Tu hijo Aslyanax ha sido precipitado del muro. 
Andrómaca.—Ksplicame todo el suceso: cuénlame; las penas 

se han hecho ya alimcnlo de mi alma. 
Mensajero.—\[\ sabes Is alia torre donde Priamo observaba los 

movimicnlos de los ejércitos y daba las órdenes; y en laque tenien
do sobre sí al nielo Aslyanax lo solía mostrar las victorias de su 
padre Héctor. 

Al rededor de ella acuden los griegos abandonando sus naves. 
Unos se colocan sobre las casas medio qnemadas, otros sobre los 
muros caldos; eslos ocupan las eminencias inmediatas, aquellos se 
suben a los arboles de la vecina selva, y aun algunos cometen la 
execrable maldad de sentarse á observar sobre el túmulo de Hedor. 
Cuando lodos estaban ocupados de espoctacion y de terror, se pre
senta Ulises por entre la multitud trayendo de la diestra al nieto de 
Priamo, Sube éste con ligereza a la muralla, y luego qus ocupa lo 
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alio de la lorre mira á lodas parles lleno de valor é ¡nln'pulez. Su 
noble valentía hiere los corazones de los rapilaiíes griegos, de ¡os 
soldados y del mismo Ulises, y tolos lloran menos él. En fin, mien-
Iras Ulises hacía por apagar la cólera de los dioses con las plega
rias que le había enseñado el adivino, él mismo se arrojó de la al
tura. 

Andrómaca.—\U\\o mió! . . . Ni los Escitas, ni los crueles ÍJyr-
canos, ni los más barbaros salvajes hubieran turnado en lí tan inliu-
mana venganza. ¿Qién recojiuá lu cuerpo y le erigirá un lumulo? 

Mensajero,—¿Su cuerpo?... La cabeza se separó de los hombros 
y dio en un peñasco. Todos los miembros se despedazaron, y per
dió aquella gentileza y noble ademan en que estaba retratado 
Héctor. 

Andrómaca —¡Hijo de mi corazón! hasta en eso te pareces á lu 
padre, 

c m i K i m : m: TRÁPAGA Y DE EHBAZU. 
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Li NOCHE DE MORTARi 
(J^PAGMENTO D E M I D I A R I O D E V I A J E . ) 

- Kimini, seconilo. 
- Ilimini ¡¡Rimini!!! 
--Mo, si. ¿Uim'mi non a lUilia? 
ISi» IMIIL'H'Ü bien !o quo uve i'dnlüslába el ta(|uillüro «le Vinlimigli ' i ; 

pi-ro al |»-«rci'er i u halua t;¡Heles IViininí v ine ofrecí'» oíros qué sin 
ilnila se ian tan lujenos ó mejores, poro no me convenían. Al fin 
sonó Sampieiulavená. 

—Bu-iK); para Sampieritlavena 6 para el infierno. 
I'.l emiiUailo no enífcn lió mas que el gesto afirmativo, y me«lian-

le vndicó Ure é cincuenta centésiini adquirí el ilerecho dé ser 
Irasporladii á Iros kiliVinelrOs ilo (lénova; ilesíle allí soguilla á Alo-
xaiiflria, l'lasoncia, Boloña y Uimini. 

.Mi ('ompañern do viajo ilidinñó me onconlró en la sala d* aspcl-
lo, dospuos do haber dofondjdo contra los vistosos dogdniér i algu
nas rafelillos y puros españoles; ii él lo habian dado billelo direcló 
hasta Alexaudria, vía Aci|ii¡, y dobiamos sopáramos en Sonové; en 
tin pequeño coiilralieinp»'; y monos nial (|uo el joven ralalan, por 
tro dejanjiu solo, so ilecidiü a acoiupañármo en el rodeo, (pío mi 
ignorancia y la del empleado italiano íne liabian impuesto. 

Si han leído Vds. el himno, que cante osla mañana al Me iiterrá-
neo francés, van a creerme poco formal, cuando los diga que á 
eso de las tros do la tardo ya estaba yo de Mediterráneo bástalos 
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pelos; no que echara de menos aquellas llanuras color de liebre de 
Castilia y Aragón; pero lo cierto es que me dormi; y despérté en el 
punió ile mi provisional deslino. En el cual comimos a la l islina 
del g iorno, bástanle sobria, el catalán y yo; por cierto que reco
miendo á Vds, el queso pannesano. 

Oscurecía cuando emprendimos la subida hacia Alrxandria donde 
habíamos determinado hacer noche. Al dia signienle mi coin-
pañero (ieorge seguiría á Milán y ÍU-rganzo, y yo á IMasencia y 
Kimini. El coche iba lleno, yo entre una señora que habla echado 
sobre mi lodo el exceso de su po'ison, relleno a mi juicio de fagi
nas de Irinchera, y un caballero, (pie cabía lo ménos ilos. A lodo 
eslo empezamos á atravesar a paso de carreta túneles y más túne
les, cuando los que iban al vidrio, le cerraban, aquello era no res
pirar. Medio axfisiado, sudando los cinco litros de boui l 'on, que 
el italiano me halda hecho tomar enlie Marsella y Ventiniglia, rin
dióme un sueño incómodo pero profundo. 

Taró el tren y me desperté; el empleado encargado de vocear la 
fermata, largaba un rosario de nombres frente á la ven lanilla, 

— ¿Per Aluxandria si combia? 
II biglielto. Ma, ciagurals, descendele presto. 
Sin darme cuenta de lo que hacia agarré mi m a lela y me tiié al 

anden; y medio en francés, medio en italiano, me enteré de que es-
laba en Morlara. y que Alexandria Inbia quedado airas, bastante 
atrás, muy atrás. Cuando me acordé de mi compañero, que iba 
profundamente dormido, ya el tren estaba fuera de agujas. 

Y aquí me timen Vds. en el anden de la eslacion de Morlara, 
puesto al que no llegaban mis conocimientos geográficos, á las diez 
de la noche, con la noticia de que hasta el dia siguiente no podría 
seguir mí viaje, y sin saber por donde debería emprenderlo. Tenia 
sin embargo compañía en mi infortunio; la cual era una señora que 
debatía enérgicamente con i l capo de stazione y con el gónlir.ílon 
heraldo de las parad;.s. También ella había p:.sado de su destino, 
pero ckbia haber algo de culpa per parte de los empleados porque 
los de Morlara se esforzaban para que ella entregara el billete á lo 
cual la víctima se resistía. Duranle la disputa había preguntado yo 
al empleado por un albergó} el hombre me habia hedió una seña 
afirmativa y cogido mí maleta. Como aquello se prolongaba quise 
aprovechar el tiempo para saber donde cslaba, y con ol jeto de sa
car la guía eché mano a la maleta. 
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—Cli n i , las cíele. 
Rcliré la mano, y en un momenlo que hablaba el Jefe pregunle 

a mi severo prolcclor. 
—I I heno per Alexandriá ¿cu%ndó? 
—Alexandriá nou; Pavía, selle e gundici malina. Tácele. 
Callé, y como un cordero segni al cabo de un ralo al empleado; 

el cual, siempre cargado con mi rnalela, me hizo enlrar en el piso 
bajo de un albergo fronlero y á pocos metros de la estación. Tor el 
camino quise comprender que relrocicndo á Alexandriá tendría que 
rei orres algunos kilómetros más qué soliendo para Pavía, y que ade
más dormirla algunas horas menos. Lo que no pudo peñeren claro 
fué el motivo de que en vez de hacerme bajar del tren, no me hu
bieren dejado seguir a Pavia. 

Malísimo efeclo me hizo el tugurio, bajo de lecho, medio a os
curas,}' ocupado en el centro por una mesa de jugadores de media
na caladura. Mientras el empleado pedia para mi una camera ó IOI 
letto salime a la puerta. Una calle sin faro'es larga, y desierta, me 
quitó toda esperanza de sustraerme al destino, encarnado para mi 
6 en aquel hombre gordo, rubicundo, servicial y grosero, solícito 
y socarrón en una pieza. Pedi una laza de café, que fué preciso sa
lir á buscar, decididamente aquello era una taberna. Iba á lomar 
el brevaje, cuando el empleado se acercó á mi, mostromo mi bille
te, y me intimó que le abonase la diferencia de Alexandriá a Mor-
lara. ISegueme á ello, y dije que pagarla en la estación, 

—Aruliamo a la slazione, 
—Ahora no, contesté yo en español. Mañana pagaré 
Todos los mozos del tugurio, y aun los jugadores, mostraron 

gran empeño (n que acompañase al empleado a la estación á hacer 
el pago, y como no me cabía en la cabeza tamaña solicitud por los 
intereses de la empresa ferro-viaria, apuntó en mí una sospecha 
fatal. Aquella gente se proponía estafarme ó robarme de una mane
ra ú otra; y por desgracia lodo concurria á que semejante precau
ción lomaba cuerpo.. VA sitio de aspeclo tabernario, lo inesperado 
de mi situación, lo inesplicable para mi de que no hubiera dejado 
aquel hombre seguir á Pavia, las advertencias conlinuadas que me 
habia hecho mi compañero el ilaliano, hasta la debilidad que debia 
haberme producido el régimen de caldos á que me habia obligado 
el disconcierlo délas paradas en la vía italiana. De lodos modos 

desde aquel momenlo fué para mi cosa indudable que aquella gen-
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le se liabi.i propucslh ¡obanno por los bu-nas ó jinr las iiíáliis. V 
rccorilando ([iic en Il ilia, según viaji'rns, hace gran efeiln la cnci-
gía cash l la in, aprovcxlié la (liscnVinn enlabláiia |)ára soltar con 
vigor una iníiniilail de [lalahras españolas, en los que nueslra in i -
íiiilabie jola resonaba romo un clarín de guerra. Ilizose la calma, 
los jugadores volvieron á los naipes, los mozos á mir.ü'como juga
ban, y el empleado del ft i iocarri l con una sonrisa burlona, que 
me desconccrló, se despidió de mi liasla el dia siguiente, Tomá el 
café, ya fiio; pedí mi cámara, y hubo de seguir al mozo. Atravesé 
primero la cocina, y NÍ con gusto (pie i l padronc que era además 
cocinero, tenia cara honrada; pero en seguida empezé á subir un 
dédalo de escaleras y pasillos y noté ron disgusto que lodos l"s 
cuartos, que abrían a ellos estaban desocupados; hice la observa
ción al mozo, que so oncogiú de liómbros, á lo sazón qu ; j o tro-
pez rbacbnlra dos cnron.isimos zapatos puesto a 1» puerta ee una ha
bitación contigua a la que se modeslinaha ¡que zapatos! ¡Y qué ha
bitación! Marchóse el camancre pasando la llave al iuteiior con 
cierta afectacior; cerré en cuanto dejé de sentir sus pasos, y proce
dí á examinar Ins lugares. Un vuelco medió d corazón cuando 
apercibí una segunda punta, que comuuicalia con el cnarlu del 
hombre de los zapatos, y que por el lado del mió no lenia ni un 
mal pasador, y entonces estalló con toda su fuei/.a uno délos ma
yores canguelos que he pasado en mi vida. 

Procedí inmediatamente á la defensa; la mesa arrimada á la 
puerta peligrosa, y encima de la misa el agua manil con la cofaina, 
senfiian de barricada y ib spei lador. ISunca llevo conmigo armas, 
ni para viajar por pidses cmliz idos, ni para andai; por las ralles de 
Oviedo en tiempo de fusiníiislas de esos que agravian y no se baten; 
tem í la vista cu tono mió y me íijé en un regiilar gancho de per
cha que desprendido de su sillo ít é ii ilorimi debajo do mi almoha
da, abii las vidrieras, asomóme al i i iüii i lode la oscuridad y del si
lencio, y luego aliojando las ropas me lemü i n el lecho, que era 
blando y limpio; apagué la luz y quedé eo vigi'ia; no sabia que 
hora era porque horas antes halda rolo el muelle del reloj Alterna
damente iluminaban mi imítno ráfagas de buen sei.lido. y tufiradas 
de miedo; a cada uno de las primeias me deshaeia de una prenda 
de ropa y me adormedi en este teje-maneje g.jliia llegado ano 
consei var mas que la chalina, cuando mesa y agua manil tuvieron 
un sordo estremecimiento. 
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—f,h¡ piccliia ¿Clii á la?—grile yo, viniéndoseme ala boca, no 
se corno, nn Irnzo ilel vocabulario que esludinbh en el viaje. ¡No con-
lesíó'riadie; enccndi, reconocí la barricada, y la \ i inlacla; decidí 
dormir con luz; pero ahora soñaba que yo era dos; uno dormía y 
olio velaba, pero esle úllimo á cada ih uní etilo despertaba a su 
compañero y en lolal la sinlesis no descansaba. 

Eslaba convencido deque sien aquel momenlo me comiera un 
buen trozo de carne con el pan y el vino correspondientes,el yo sen-
salo el que quería dormir prevalecería; pero en la imposibilidad de 
propinarme semejante cordial lomé la resolución de esperar al alfcá 
leyendo cualquier cosa. Habíia recorrido sin gran atención un par da 
páginas del escabulaiio italiano, cuando se me ocurrió enteraime 
do lo que era Moría ra; saqué el Guide Joanne, y me gustó saber 
que eslaba en una villa de 7.000 habilanles, rica en arrozales, y 
poseedora de tres ó cuatro hoteles; en semejante localidad debía 
haber sindacco y polnía, y hasta carabiencr i ; ñor mas que yo no 
había visto la pareja en la Estación. Averiguado esto quise ya saber 
cuanto distaba de Pavh, y porque me convenia más seguir á ese 
ciudad que regresar á Alexandria ¡Oh placer! Pavía no estaba enlre 
iMorlara y Milán; el empleado, al menos cuando me hizo bajar del 
tren, no abrigaba el menor intento culpable. Tero ¿porqué traer
me á semejante lugo rio y no habeimc dirigido al Trc vé ó á la 
Corona nuova ó al Leone de oro? en un pueblo lan pequeño no 
podían oslar muy lejos. Como Vds. ven los caldos y cafés se defen
dían contra el buen sentido. 

Pasé á comparar el itinerario Alexandria y el Pavía; efectivamente 
el último meharía adelantar algunas horas y ahorra!1 algunos k i 
lómetros; al llegar aquí me quité la corbata. Y para colmo de dicha 
llenóse la calle de un rumor de gentes y carros-, asoinémey no 
muy lejos vi encenderse una fila de luces; era la estación que se 
animaba para recibir un tren; llegó esle con alegres silbidos; y yo 
contento y avergónzado cerré con tiento la persiana; después con
teniendo el aliento llevé a su sitio la mesa y el agua raanil, colgué 
el gancho de percha como pudé; abrí la maleta saqué la camisa de 
dormi r . . , y me costó trabajo conlestar almezo que alas seis y 
media llamaba discrelamenle en la puerta del cuarto; que ya baña
do por la luz del sol tenia un aire de honradez, de aseo y aun de 
comodidad tal. que de buena ¿ana lo luibiura disfrutado, durmien
do por supuesto unas horas más. 
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Cinco reales por el café, la cama y el Iraspoale de la tnalela h s-
la la estación, el empleado no quiso las dos poseías de la diiereii-
cía «le hilleles, que yo agradecido y casi con remordimienlo, le 
ofrecí.i como mancia, propina. 

Mnralej.i; si Vds saben de Maisella para pasar ;i la red del Adria-
lico de una lirada, procuren llevar una ílauibrern bien [n ovisla; 
porque no hay pai-adas suücienles para hacer el par comidas só
lidas, que indispens ildeme .le reclama la inlegrj lad física y moral 
del \ bj i ' i o . 

GKNARÜ ALVS. 

Sal i im v¿ de Setiembre dv intití. 
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LOS PRINCIPIO 
DE 

Holtzenorff 

(CONCLUSIÓN.) 

No dejamos de reconocer que eslas impor l . in les cnesl iones. referentes á la 
d is l inc ion de los conceptos de Sociedad y Estado (dist inción que tiene una co
rrespondencia real y efectiva en la \ i d a ) , y á la determinación precisa de la 
i(le;i del fíechtsslaal, no han sido aun resuellas convenienteniente por la c i e n 
cia polí t ica. Pero aparte de que una solución cerrada y def in i l iva de las mis
mas no es el propósito de la ciencia, que como reílejo teórico de la realidad 
misma, promovido por la ref lex ión, l iene que dejar las cuestiones abiertas 
siempre al estudio y á las indagaciones sucesivas; aparte i\e esto, repetimos, 
tenemos la alta siguifícacion que entraña el hecho solo de proponérselas. A la 
solución ó conocimiento cada vez más adecuado de la pr imera, contr ibuyen 
el esclarecimiento cada vez más perfecto de las leyes que presiden el desen
volv imiento de las sociedades, en lo tocante á la formación histórica de sus 
iniernas inst i tuciones. En esta cuest ión, como en ninguna o t ra , se muestra 
admirablemente la in l ima y necesaria relación de la ciencia y la vida, ¡(lomo 
había de pensarse en las sociedades rud imentar ias , ni aun en las cultas, pero 
de vida sencil la, en una dist inción entre el Estado y la sociedad, si rea¡mcnle 
aparecían confundidas de un modo esencial! La distancia entre el Estado y la 
sociedad, tal como lo presenta la ciencia polí t ica, tal como lo demuestra en 
nuestros días la Socío/o(/í«, es idea propia de las sociedades avanzadas y de 
complicada es t ruc tura , al menos su manifestación espontánea surge en el la, 
como consecuencia de la ley u n i m s a l de la d is t r ibuc ión del trabajo que im 
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pone la difcreirciácíon de los elemonlos que ínlegran el cuerpo Focial. Por lo 
que respecla á la ci iesl ion segunda, lo impor lan le aliora es la ícndenclH ijue 
cnlraña. A Crtusa de las razoneá iudic.idas por l.i r ulic.il revolución que H 'Es'-
lado de derecho supone anlé el Estado pn l r imoniu l y aun anle el Estado de po
l i c ía , y por la négacion que del mismo Estado de derecho impl ica el coneeplo 
del derecho rcinanle (1), l icué que quedar lan salvadora idea en confusa i n -
dolerminaeion líl (pie esi confusión desaparezca en la lebría y en la prácí ica; 
es la obra dif íci l y lenta de la filosofía y d,; la ed UMCÍOII ua'cibnal. 

A. eslos elementos que rápidamente quedan enumerados, ti iy que anadie 
o l i o muy iuteresaute, quizá el más car.icteristico de lodos desde el punto de 
vista l i istóricó; al menos es el que aparece en nuestros tiempos con una ma-
jor generalidad en lodos los pueblos y Esladós europeos ÍS'os refcrinios a 
llamado Pr inc ip io de las nacionalidadis Sin entrar aqui á determinar lo que 
por nación (lelie enlemlerse (2), pues para nuestro* propósi lo li.isl:i importa 
poco el c r i te r io que se adopte p i ra resolver la complicadísima cueslion dé la's 
nacinnes, no puede desconocerse la ii if l i ier.cia grande qw1 en la COUCÍ pcion 
general del l'stado lia tenido y tiene el hecho de las minnas. Por de pronto, 
supone la nación la-afirmación de la existencia personal de la gran có lec l i v l : 
dad pol í t ica, {{asta íijaree en la aparición do las mismas al comien/o de I'1 
época contemporánea. I n historiador, Peeley (3); lo anota perfeclámenle; a| 
reseñar las campañas de Napoleón 1 advierte cómo el gran general, que halda 
des t ru ido con su estrategia los mas formidaldes ejércitos y sometido á su ca
pr icho las principales fo r tes euroi>ea?, Iropezó \ io len lameule al encontrarse 
con los pueblos mismos heridos en el senl i in ieuló pat r io , ó sea nacional Hesr 
j ier ló este sent imiento primero quizá en España, luego en Prusia, más tarde 
en Knsia, y sabido es que las campañas que más-costaron y que más debi l i ta-
ron y r iod ieron á Napoleón fueron las que sostuvo en el p i in ieró y en el úlli 
mo de los países citados. 

Ahora bien; ese sent imiento const i tuye á la larga uno de los ehnicnlos míis 
dignos de estudio en la política contemporánea F.n la nación se expresa la con" 
ciencia de los pueblos, que, sintiéndose dejados ó si propios, teniendo que 
esperar la salvación de su personal esfuerzo, poique el Estado de entonces, es 
decir, el l ley (y sus ejércitos), ó les ha abandonado, ó derrotado y mallrechO; 
se confunde con el pueblo mismo para salvar la patria amenazada. Si esla ex
plosión de l.i independencia, si el g r i to unánime de las colectividades se hu
biera reducido ii eso, no tendría la importancia que al fin tuvo. Pero uo que
dó ahí el despertar de las naciones A la ve/, que la protesta de Francia con
tra la Europa coligada y la de los pueblos europeos Cünlia el gran conquista
dor, se producen en la filosofía las teorías p^' i t icas á que antes aludíamos, Y 
por otra parte, más larde se efectuaban cambios r.idicalísimos en las cos lum" 
bres sociales, por v i r t ud de los adelantos en las ciencias y las artes, y el co
mercio de ideas y de cosas se realizó á causa de esto con ext remada faci l idad, ': 

(1) Acerca de esto se débale diferentes veces en las ñolas. 
. (2) Al fin de la obra, y en la nula ((-.VII) puede verse una noticia bib l io
gráfica respeolo de las iSacionalidudes 
. (3) Courte h i sb i r c de Napoleón I - L i f e und Thimes of Stein. 

file:///iolenlameule


1888 ) A. POSADA Y A. B U Y L L A . ( 23Í ) 

y medianle él se lince posible la mayor rapidez en IHS relaciones luimanasi 
esliihlecién (lose así una mayor cohesión ref lexiva enlre los miembros de c d i 
sociedacl. Es di t i r , que aquella fon t i rnc ia c o l e t l h a nat iot ia l . que eli un mo-
menlo ex t r ao rd i na r i o pudo despertar j darse cuenta de su é x i s l e n m propia 
p i ra salvar la \ ida de la ro lcc l 'u id . id , persistió en el t iempo; los pueblos ya 
no cous iu t ie ron cu ser súl id i los, en ser ubjeto de conquista caprichosa ex!e 
r ior 6 in te r io r , y dejaron oir su \oz en las Asambleas, escr ib ic ion su vo lun
tad e n las r.onstl luciones, > Helado el caso demoslraron la inseguridad de lo 
da ¡nst i luc ion que en sus necesidades no se apoyara. 

Sigiiif ieandp lodo eso la nación, y asi la consideran desde l lenan á Pi y 
Márgal l , desde Mancini Insta Nov icow, en fin, lodos, porque lodos ven en 
ella una conciencia, un alma colectiva, algo como la expresión ideal en l iem • 
pn y circlinslancias adecuadas de la unidad de séu l imieu los , de aspiracioqes 
y de ideal de las grandes sociedades contemporáneas, ¿cómo ha de presc in-
dirse del pr inc ip io de lus nacionalidades al hablar del Estado contemporáneo? 
Atendiendo á la \ ida de ésle, la nación supone la existencia de un lazo i n l i -
mo entre los miembros de l i sociedad polí t ica, or iginado por la comunidad de 
r izas ó la efusión de razas dbt in tas ó el predominio de aquellas más aptas en 
el perfecciomimienlo, por la unidad de idiomas, ó al menos la existencia de 
un idioma, con el que se expresan los sentimientos más universales de la co 
lectividad por el t e r r i l o f i o , y, en fin, por la comunidad de intereses y la de 
cul lura i n l e l e c l m l y moral , bazo éste (nacional) del que tienen conciencia, 
más ó menos clara, los miembros que por él se cuentan unidos consl i luuMido 
la persona jur íd ica de la Nación La NacUiii, por todo esto, expresa en unes* 
tros tiempos la autonomía y aularquia de las grandes colectividades, es decir, 
el Selfgovcrnmenl in te r io r y ex ter ior . Por eso, siguiendo á Renán (1).. afirma
mos que un Soberano y un rebaño de subditos no const iUnen nación, y en 
tal sentido no lo f u e n i i los grandes Imperios orientales ni podían serlo las 
monarquías puras de los siglos X V I , X X I I y X V I I I . por más que en su po l í t i 
ca de lucha ex ter io r y en la imposición de la fuerza en la u d a in ter io r , p re
paran los pueblos que bahian de ser más tarde las naciones europeas. 

IV. 

1 

Con lo dicho, aunque á la l igera, quedan indicados los elementos de carác
ter esencialmente real ó histórico que pueden señalarse al invest igar la noción 
del Estado. ¡Cuáu lejos nos encontramos de la idea de un Estado patr imonial 
y de la confusión del mismo en una persona, á t i tu lo de herencia ó de con
quista! En el Selfyovernmmt no se concibe nada de esto. Con los derechos del 
hombre no es posible asignar al Estado un origen transcendental. Mediante la 
distinción del Estado y de la sociedad, queda destruida la omnipotencia de' 
pr imero, Con la idea del Rechssíaat se impone al poder polí t ico la l e \ ; el Es-
lodo habrá de ser necesariamente consliíucional (en amplio sentido). Y , en fin, 
con el pr inc ip io de la nacionalidad se reconoce la existencia política de la 

(1) ¿Qu'esl ce qu'une Nalion? 
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ppr«onali(l ul moral de los pueblos consl i lu idos cu lisiado y se impone un c r i -
ler io al (íerechu IrañsUivo ( in lernacional) de los mismos, afirmando la on lo -
nomia de cada uno Así, apareciendo hoy y siempre) el Estado como un he
cho necesario, como una aspiración conslanle de las sociedades, llene ya un 
fundamento reconocidamente humano; es un fenómeno perfectamente natural , 
regu'.o por leyes que no es preciso buscar fuera del mundo, sino (pie como 
orden de la realidad que es, en ella v ive y por ella aparece condicionado. Si 
a pesar de todo esto aún la íilosofia puede hacer no pocas observaciones á la 
idea del Fstado, tal como en la aclualidad <e concibe, no hemos de detener
nos aquí á exponerlas Ese, en grñn parte, es nuestro trabajo en las notas. 
Solo indicaremos: 1.°, que el Estado representat ivo actualmente, por la pre
ponderancia del pr inc ip io de las nacionalidades y la importancia histórica de 
las naciones mismas, tiende á confundirse con éstas hasta el punto de que se 
considere la Nación y el Estado como una misma cosa y se. proclame como 
el ideal polí t ico de los pueblos la unión íntima de las dos ideas en una mis 
ma sociedad, sin tener en cuenta que la Nación, sociedad total ó completa, es 
por una parle más comprensiva que el Fstado. pues abarca y realiza en su 
seno los fines lodos del hombre, } el Estado «o'o á uno de éstos (al jurídico) 
se refiere. La dist inción entre sociedad y Estado acusa lo íló-zico y falso de 
semejante confusión I a Nación tiene su Estado (el Oslado nacional), porque 
es una persona jur íd ica que requiere para la ordenación de su vida el dere
cho. Por otra par le , In idea del Estado es más amplia que la de nación. No 
sólo ésta es Estado; pues además de los Estados que en la Historia aparecen 
sin el carácter de nacionales, atendiendo á la Raluraloza del mismo, puede 
afirmarse que donde quiera que una sociedad exisla con caracteres suficientes 
para ser considerada como una persona, es dec'r , como un ser capaz de dere
cho, con sent imiento y voluntad bastante para dar á sus actos cierta un i for 
midad y órden, allí hay un Estado (I); y 2.*. que merced al in l ln jo de la es
cuela kantiana en la formación de la idea del derecho, que ha determinado el 
concepto reinante del mismo, existe también no pequeña confusión respecto 
de los límites de la acción del Estado, que además sue'e mirarse de una ma
nera abstracta Las discusiones inacabables del indiv idual ismo y del socialismo 
son una muestra de lo qne indicamos Precisamente son notables acerca de 
este punto las luminosas intuiciones del autor de este l ib ro , que á fuerza (IP 
ver las cosas claras muchas veces (como advertimos á su t iempo en las notas), 
rompiendo con la idea reinante del derecho, considera el carácter profundaa 
mente ético del mismo, sobre todo en lo tocante 8 la cuestión del fin del Es-
lado. Otras muchas observaciones podríamos hacer á este tenor. Pero, por las 
razones dichas, no insist imos sobre el 'as. 

Ahora b ien; dada la existencia de las corrientes indicadas, no sólo en la 
teoría de la pol í t ica, sino cu las prácticas del Estado, la ciencia de este no 
puede menos (si ha de ser formada en vista de es.ie objete) de seguir der ro le -

(1) Véase Krause, Ideal de la humanidad —Giner, Pr incipios de derecho 

na tu ra l . 
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ros nuevos, di fercnlcs en verdad de aquellos-^ i jue aludinmos al comienzo de 
esle ESTUDIO Por de pron lo . ¡ip.irece clara y d is l in lamenle . como Ince oliser-
\a r IlollziMidorlV, (|>ie la Política es mía ciencia, no meramenle un ar le. Ni 
siipiiera pi i-de admil i rse (pie es m is -irle que cici ic i . i , como algunos escr i to
res a l i rmn i Puestas en su punto las cosas, determinado el concepto de la 
ciencia (conojimi>'nto ref lex ivo de los objetos realas) y el del arte (ejercicio 
ref lex ivo iltí la act iv idad p a n realizar las ideas), la pol í t ica, como td insigne 
aulor de este l ibro demuestra, es, según el aspeclo bajo el que se le conside
ra, ai le ó ciencia. Kn efecto, el l isiado aparece ante nuestra consideración 
como idea y como fin práct ico; es l in objeto de U rea'idad sobre el cual po
demos rel lexionar, h ic ia el que polomo-i d i r ig i r nuestras facultades p i r a co 
nocerlo, y además aparece como algo que es preciso realicemos, porque v i v i 
mos cu el Estado, e-te no atañe,, n ) es posible que cumplamos plenamente 
nneslro l in , ó. mejor dicho, no es posible q i u to las nuestras necesidades se 
satisfagan, sino viviendo en ese órden de la re-i jnlí i l que d.Miomin irnos p o l í t i 
co y expresamos en la p d ibra Kstad » IMi 's bien; según consideramos una y 
otra dirección de nneslra acti vid id , la pol i i ic i . es, ó ciencia (en el pr imer 
caso) ó arle (en el segundo). Ü ido esto, luce falta indicar ciertas consecuen
cias Estas son que, aun cuando tratemos del arle polít ico, de l o q le debe ha
cerse en orden al Estado, siempre que no manifeslemos nuestra ac l iv idml ( re
f lexivamente) mediante aclos ( I ) , es decir , mientras no hagamos polít ica 
efect ivamente, no liemos salido de la esfera teórica, y. por tanto, de la c ien
cia; por esto hay una ciencia del arte polí t ico, como Iny , por supuesto, un 
arte d e l i Ciencia polí t ica, (pie se refiere á la apüc ic ió i i adecuada de nuestras 
facultades en la inveBtigación, y luego en la exposición de los problemas del 
Es lu lo . 

l io Izcndorff, a( nvcsl igar en el primer l i b ro de su obra este asunto, l imita 
su indagación, de modo (pie á veces pue le hacer caer en confusión y des 
perlar dudas. Nace esta l imitación, do u m parte, del concepto que del objeto 
de la polít ica t iene; y de la otra, del campo a que reduce, su invest igación en 
general Uespecto de lo p r ime io , no hemos de hablar aquí; hemos considera
do más oporluuo hacerlo en las notas Pero si creemos del caso hacer alguna 
observación i cerca de lo demás Notaránse en el cap II ciertas di l icul lades 
yue el aulor vence merced a los grandes recursos de su lalenlo) cuando I r a -
la de terminar dos.caracliTCS (leí arte polít ico. En efecto, estudiando l l o l t -
/endor f f la polí l ica practica, enci ienira desde luego que no á toda pol'.tica 
práctica puede asignarse el carácter de ar l isUca. Por la índo'e misma del Es 
lado, que no es obra de algunos; por la naturaleza misma de la polí t ica, que 
no const i tuye meramenle la ocupación de los príncipes ó de los grandes hom-
bn s que al frente de los pueblos suelen l igurar, se explica que no toda la po-
li l iea praelica pu de considerarsa com • arle polít ico Prescindiendo de la po -
l i l ica ru t ina r ia de los funcionarios del Estado; prescindiendo de. la polít ica 
oficial, en la cual no se maniliesta la acción ¡crsoiiaí in ic iadora, que el autor 

( I ) Esla teoría ba sido desarrollada con m's detalles en los Pr incipios de 
V, de A. Posada.—(Veánse más adelante 

^ i ; l - M i i l i . w i i i i 11.1 J i u w u i n > i i i u i i m i n ». 

de derecho polít ico, Introducción (cap V , 
las notas de-las páginas í l , 42, y . í5 ) . 



( 234 ) ESTUDIO PRELIMINAR. 30 SETIEMBRE 

sabe palifícár por admirable modo, la pol i l ica se realiza prácl icamenle en una 
esfera amplísima, sin (pie leni:a la ñola caraclerísUca ilel ai le poli l ieo; ni 
tampoco aparece como ocupación de los funcionarios del Estado, Para exp l i 
car éslo Basta recordar los elemenlos (|iie. hemos enumorado aiiles ál indicar 
los rasgos del Eslado conlcmpoiáneo. Hasta atender, sol i rr lodo, á la natura
leza racional del mismo Asi como no puede afirmarse qne la política teética 
eslíi contenida en la c iencia, ya formada por medio de la rc l l lex ión (pues el 
conocimiento del F.slado es general dentro de ciertas c imins lanc ias} , asi no 
toda la política qne se v ive , que se hace, qne séprú'cll'ca re\ isle los caracte 
res de arle polí t ico. \í\ Eslado interesa a todos; todos viv imos y nos movemos 
en el Estado, porqué lodos v iv imos y nos inovemos en el dereclio Sin ser 
miembro de un l i t a d o no se concibe el hon.bie sociable; pues bien; deter
minada la idea del Eslado como la sociedad humana en un aspecto l o l d , en el 
ju r íd ico , lodos los que forman una sociedad cons l i luyen el Eslado, lo viven y 
lo realizan. Hacen polít ica en sentido lato Porque lodos tienen que de algún 
modo v iv i r , según el deiecho declarado por el Estado, ya en forma de COSlum-
bre, ya en la de ley, y como el Eslado, según esto, no puede considerarse 
reducido á la esfera de los gobernantes, ni ;i la de lóelas las órdenes de fun
cionar ios públ icos, pues éstos no son más qne una representación específica 
del mismo, por ser aquél la sociedad const i tuida jurídicamente por el con jun
to orgánico de todos sus miembros: el Eslado es obra de lodos, lodos s'-n 
ciudadanos, lodos lo representan de una manera esponlónca, \oi\os pracl ican la 
polí t ica. 

Atendiendo á los caracteres d i > r m l i \ o s de esta política práctica, por su 
c s p o n l a n c i d a d al realizarse, por la falla de c á l c u l o \ h a b i l i d a d en quien lóirea-
li/.a, por la índole i T T c f l e x i v ü del conocimiento polí t ico (pie la preside, nos 
atreveriamos considerarla como pol i l ica vulgar, ni más ni menos qne denomi . 
namos conocimiento ^•»/í/a?• el que se posee de las cosas antes de considerar
las de aquella manera que la ciencia exige. 

Claro es qne no pueden determinarse de un modo fijo é indiscut ible los li 
mi les propios de esta práci icá polí t ica. Es d i l i c i l , según esto, señalar á p r i ú r i 
en nn Estado, la esfera de acción de la polít ica vulgar en reli-cion con el arle 
po l í t i co . En el Estado moderno, sin embargo, hay momentos de la vida pol í t i 
ca que corresponden á grados di ferentes, en los que aparece la dist inta índole 
de la política práct ica. Expresan esos momentos, despi.es lie todo, él desen-
vplvímiénlQ efect ivo y real del Eslado, como obra lodo él de la comunidad, y 
en cada uno de ellos se puede ir notando la realización práctica de la política 
desde su forma más espontánea c i r r c l l cx i va hasta su forma más calculada 
habilidosa y art íst ica El hacer de la pol i l ica diaria en que ínter vienen lodos 
miembros de un Estado, por el hecho mismo de ser miembro, el hacer po l í t i 
co, del que suele llamarsé con re'acion á los partidos elemento nculro, cons-
t i t u j e el pr imer grado de la política práctica Es superior á este, porque s u 
pone cierta ref lexión y madurez, c ier to cálculo, el que podríamos señalar en 
os actos de parl ic ipaoión intencionada de los ciudadanos en cualquier mani
festación po l i l i ca dada, como la asistencia á mcelinys, la const i lución de aso 
elaciones. Superior á ésle es el acto del sufraí j io y la política realizada por 
os par l idos. y, en fin, super ior y de un grado mas elevado y ref lex ivo es ya 
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IH pol i l ica oficial de los funcionarios lodos, dipnlados, ministros, ele , ele , 
es decir, la de aquellos que l ómen la pol i l ica como ocupación proferenle de 
su vida por vocación y ap l i l in l , N la realizan en buenos medio?; apareciendo 
sobre lodos el bombre de Estado como el génio di rector del arle polít ico en 
ja alta esfera, donde es cualidad indispensable la in ic iat iva calculada y eficaz. 

A. POSADA A. BUYLLA. 



A los primeros f rutos de mi ja rd ín 
(Odn de A. Clicnic.) 

Précurscurs de V avlomne, ó f ru i ts nés d ' une Icrre'.i 
Présagos del Oloño. oh frutos liijos 

De un suelo, donde ei arle habilidoso, 
Sabe fingir, bajo lecliumbres úireas, 
Los ardores del sol del mediodía; 
Id á buscar á Fanny^ a aquella madre 
Tímida, y devolved la fuerza y brillo 
A su dulce hija, flor tardía y débil. 

No acecha, no, á su infancia grave daño; 
Pero del pecho maternal la tierna 
Ansia no agualda el daño, previsora 
Y Fanny, }a, por el deslino herida, 
Suspicaz, y ocupada mucho tiempo 
Kn sn perdida, teme su potencia. 

Tan pronta alarma alejara el eslió. 
Debemos todos, al nacer, tributo 
De lágrimas. Las suyas á los dioses 
lian salísfecho ya, y en gran manera. 
Su belleza, virtud, sus gracias propias 
No, no, no armaron de:envidiosos dioses 
La ira, cual sucede en los mortales. 
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Pionlo cinil f lhi l¡crnios:i. CUÍIIKIG vuelva 
Kiígnnn, la niña, licrno viislago 
De Pomona animar va aquella fjenle 
Qíie el Bóreas ullrajara con su alienlo. 
¡Oh cielos! conservadla, conservadla; 
Que jamás el dolor, ni aun leve cuila 
Se aproximen de Fanny al lierno pecho. 

¡Ah! pero existe ellirmpo lodavía 
Del amor y la gloria, que de Polux 
Y Alcesles ha guardado la memoria, 
Cuando a Plulon calma ha pió cambio! 
Cuando las lies hermanas se ahlandaban, 
Y al precio de la vida, olra más dulce 
De su voraz lijera redimíase! 

¡Oh si! quisiera entonces, que ya pronta 
La Parca, amable niña, se acercase 
A amenazar tu sien, para ponerme 
Kn tu lugar y defender tus (lias: 
Y ver rola mi trama encadenada 
A la luya, y a Fanny confesarse 
Por mi dichosa v con mi amor altiva. 

Agilaria alguna vez mi tumba 
Su pensamiento, y á su hija ppresa 
Ep sus brazos alguna vez diiíale, 
Tal vez llorosa, cabe mi pasando: 
— «Ksle, de quien yo fui tan adorada 
Gozó en morir, pensando que tu madre 
Por t i no vertciia triste lloro,» 

V. SUARKZ CAPALLKJA. 



Elecciones provinciales. 

E n Jas u l t i m a s ver i f i cadas, para la renovac ión pa rc i a l 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , h a n obten ido m a y o r í n . en 
la cap i t a l , el l i be ra l D . A l v a r o E l i o y Meneos y l o s t r a d í -
c lonal is tas, D . Ben i to G u i n e a , D . Tomás Salazar y don 
N icas io Fernandez Pa lomares. L a elección de este ú l t i m o 
está pend ien te de protesta. 

Este resul tado l i a sido deb ido á l a d i v i s i ó n de los e l e 
mentos l ibera les d i fe renc ia de cand ida tu ras ex t rañas á l a 
acordada por e l comi té y a l r e t r a i m i e n t o de muchos e l ec 
tores l iberales que no h a n acudido á las u rnas . 

Gue r ra de la C a p i t a l , donde h a hab ido u n i ó n y d e l i -
j e n c i a e l t r i u n f o de los l ibera les h a sido comple to . 

S i r v a esto de lecc ión . 

La Tómbola. 

Con objeto de a l l ega r recursos para a m p l i a r e l ed i f ic io 

de l asilo de ancianos de las H e r m a n i t a s de los pobres y 

acojer m a y o r n u m e r o de estos, var ias d i s t i n g u i d a s seño 

ras y señoritas de V i t o r i a , secundadas por jóvenes y c a -
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bal leros t a n ga lantes como car i ta t i vos , i n i c i a r o n una Tóm
bola ó r i f a , en u n a L o n i t a caseta que se estableció en el 
paseo de la F l o r i d a , en la cua l figuraban i n f i n i t os objetos, 
a lgunos de va lor y mér i t o donados por var ios par t icu lares 

•,y corporaciones. E l resul tado ha sido todo lo sat isfactor io 
.que se esperaba, habiéndose entregado a las H e r m a n i t a s , 
por la Sra . D,a T r i n i d a d Busta inante de Zaba la , u n a res
petable can t i dad , producto de la rife,, ob ten ida en m u y 
pocos d ias , lo cua l hab la m u y al to en favor de la car idad 
del pueb lo v i t o r i a n o , a l que fe l ic i tanos, asi como & las 
d i gn í s imas personas que i n i c i a ron t a n p laus ib le idea. 

Espectáculos. 

E l sábado 29 dió comienzo á sus tareas, en nuest ro 
Teatro la Compañía cómica de D. J u a n Co lon i , cuyos ar 
t istas son y a conocidos ventajosamente del púb l i co v i t o 
r i ano . E n e l corto n ú m e r o de representaciones que se pro
pone dar , hará conocer a lgunas de las obras más a p l a u 
didas y rec ien temente estrenadas en los teatros de M a d r i d 
y lo más escogido de su variado reper tor io . 

Para más adelante se espera otra compañ ía , cómica 
l í r i c a , que ac tuará todo el i n v i e r n o , hasta C a r n a v a l , con 
lo que podemos esperar que las eternas noches de l a es 
tac ión más t r is te de l año, se pasen de u n a manera a g r a 
dab le . 

L a j u v e n t u d t i ene , por su parte u n g r a n recurso con t ra 
e l a b u r r i m i e n t o , en el ba i le L a Danza , que se i n a u g u r ó 
el D o m i n g o 3 0 , en e l Sa lón M e r c a n t i l y que cuenta y a 
con u n n ú m e r o considerable de socios. Los bai les de L a 
L i r a y Salón Artístico t amb ién h a n abier to sus puertas 
y es de esperar se vean m u y concur r idos . 
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Publicaciones. 

Se h a pub l i cado la B iograf ía de D . Ramón OHiz de 
Zarate , escr i ta , con abundanc ia de datos, por e l conocido 
profesor y p u b l i c i s t a , D . E u l o g i o Serdan , con u n pró logo 
de I ) . F e r m í n H e r r a n , y á l a que acompaña u n re t ra to 
fotográf ico de l b iogra f iado . 

L a c i r cuns tanc ia de ser el au to r v el p ro l ogu i s ta , res
pec t i vamen te , colaborador y D i rec to r de esta p u b l i c a c i ó n 
nos i m p i d e hacer e l e logio a que son acreedores. L a p ren 
sa local y l a r e g i o n a l se h a ocupado y a m u y f a v o r a b l e 
men te de la obra y esto es bas tan te . 

PASCUAL LÓPEZ. 


