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( C o n c l u s i ó n . ) 

C O N F E R E N C I A T E R C E R A . 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Res i s t í a se la p luma del Sr, C á n o v a s del 
Castillo á narrar las concusiones de M a r i a n a 
de N e w b u r g , y se indignaba ante la r e l a c i ó n 
de ignominias como las que soportaba el p u e 
blo e spañol con el C o j o (Wcsser) y la condesa 
de B c r l i p s ; pero e s t i m ó necesario refer i r los 
hechos vergonzosos que manchan las p á g i n a s 
de nuestra his tor ia en el ú l t i m o tercio del 
siglo x v n , para que nadie ignore « a d o n d e 
«conducen á las naciones la i n e p t i t u d ó vileza 
»de los p r í n c i p e s y el demasiado i n d i g n o su-
J)frimiento de los p u e b l o s . » 

Por i d é n t i c a s razones me propongo hablaros 
esu noche de acontecimientos que denotan un 
abatimiento, una carencia tal de sentido j u r í 
dico y de mora l idad en el fondo de la sociedad 
española á fines del siglo x v n , que ellos bastan 
para dar á conocer la causa p r inc ipa l de la de
cadencia de E s p a ñ a . 

Una sociedad que t o l e r ó el asesinato de don 
Josc Malladas, sin protesta y en medio de gla
cial indiferencia , estaba i r remediablemente 
perdida. Era Malladas recaudador ó tesorero 
en A r a g ó n , y gran amigo de D . Juan de A u s -

( i ) V é a s e e l n ú m e r o anter ior . 

t r i a . E n c o n t r á b a s e en M a d r i d , y se vio i n 
esperadamente detenido por un alcalde de 
c ó r t c que recibiera de la reina d o ñ a M a r i a n a 
de A u s t r i a ó r d e n para prenderle y un pliego 
cerrado que no debia ser abierto hasta que 
Mal ladas estuviera reducido á p r i s i ó n . C u m 
pl ida la ó r d e n de p r i s ión , se a b r i ó el pl iego, 
que c o n t e n í a , no una d i s p o s i c i ó n que revistiese 
c a r á c t e r e jecut ivo, sino el deseo, expresado por 
una mujer l iv iana , de que luego^ luego, luego, se 
diese muer te á Malladas en la misma c á r c e l . 
Los deseos de M a r i a n a de Aus t r i a fueron i n 
mediatamente cumpl idos , y a c e p t ó m i s i ó n tan 
odiosa un elevado funcionar io del ó r d e n j u d i 
c i a l . L a vengativa m u j e r , que esparcia con su 
e jemplo la semilla de la d e s m o r a l i z a c i ó n , no 
q u e d ó satisfecha hasta que uno de sus i n d i g 
nos servidores se p r e s e n t ó en la c á r c e l , v ió el 
c a d á v e r de Malladas amarrado al pie de una 
cama, y volv ió al regio a l cáza r á dar cuenta 
de que h a b í a sido fielmente cumpl ida la sobe
rana vo lun tad de la madre del R e y . 

D e c í a n unos que tan odiosa e j e c u c i ó n reco
n o c í a por causa el enojo de d o ñ a M a r i a n a , 
que h a b í a pedido d inero á M a l l a d a s , contes
t á n d o l e é s t e con una insolencia; r e f e r í a n otros 
c ó m o Malladas hablaba sin recato de los amo
res de la Reina viuda con el padre N i t h a r d , 
contando un lance, que confirmaba esas rela
ciones, de coya audacia tomara venganza d o ñ a 
M a r i a n a en forma tan violenta . Pero no hubo 
u n pueblo, que, indignado, se revolviese contra 
el juez , que se encargaba de cometer u n asesi
nato, y contra una reina que de tal manera 
vengaba sus agravios personales. 

Refiere este hecho, que conf i rma la condesa 
d ' A u l n o y en sus M e m o r i a s , el conde de 
Sandwich , embajador ex t raord inar io de I n g l a 
terra cerca de Carlos I I , en una r e l a c i ó n de 
que conserva copia el Sr. D . A d o l f o A g u i r r e , 
tan i lus t rado como modesto, á qu ien d i r i j o 
desde esta c á t e d r a el ruego que pr ivadamente 
le h ice : ruego que seguramente se rá a tendido, 
enr iqueciendo las fuentes de la h is tor ia patr ia 
con la p u b l i c a c i ó n de ese precioso docu
men to ( a ) . 

L a r e l a j a c i ó n de las costumbres tocaba en 
los l í m i t e s de lo i n c r e í b l e . Causa pena la lee-
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tura de escritos c o n t e m p o r á n e o s como la cor
respondencia de la condesa d ' A u l n o y . E l tes
t i m o n i o de escritores tan graves como N a v a r -
rete no requiere c o n f i r m a c i ó n . V e r d a d es que 
el ma l traia lejano or igen. E l p r edomin io del 
clero y la e x a l t a c i ó n del sent imiento religioso, 
que m á s propiamente d e n o m i n a r í a m o s fana
t i smo, no e x c l u í a n la p e r v e r s i ó n de las cos
tumbres bajo el i m p e r i o de la Casa de A u s t r i a . 

L a m á s ro tunda c o n f i r m a c i ó n de que era 
lamentable el estado de p o s t r a c i ó n y de i n m o 
ra l idad , en que la sociedad e s p a ñ o l a habia 
c a í d o con los reyes de la Casa de Aus t r i a , es tá 
sin duda alguna en la manera que tuv ie ron de 
rebajar al rey C á r l o s I I , con m o t i v o de sus 
maleficios, y en la causa que se s igu ió contra 
el R . P . M . Fray Fro i l an D i a z . H a y hechos 
que, por sus condiciones especiales, son fiel 
e x p r e s i ó n de una é p o c a ó de un reinado, y los 
hechizos de C á r l o s I I v i n i e r o n á poner sello 
indeleble sobre la d o m i n a c i ó n de la Casa de 
A u s t r i a en E s p a ñ a . 

L o s confesores del Rey e j e r c í a n mayor i n 
fluencia que los minis t ros en la d i r e c c i ó n de 
los negocios p ú b l i c o s ; entre ellos fue uno de 
los que m á s se d i s t ingu ie ron el R . P. M . Fray 
Pedro M a t i l l a , c a t e d r á t i c o de Salamanca, que 
a d e m á s de mane ja r l a vo lun tad del Rey con su 
persuasivo lenguaje y una rosa de diamantes, 
dotada de sobrenaturales prestigios, era p r iva 
do de M a r i a n a de N e w b u r g . D i o muestra 
b r i l l an t e de su poder el P. M a t i l l a , elevando 
al cargo de gobernador del Consejo de H a 
cienda de Indias á D . Pedro N u ñ e z de Prado, 
que t r o c ó su h u m i l d e nombre por el de conde 
de Adanero . Los recursos nunca abundantes 
del T e s o r o , que N u ñ e z de Prado manejaba, 
estaban á merced de la codiciosa M a r i a n a de 
N e w b u r g y de la insaciable condesa de Berl ips , 
ó de la Pe rd iz , como se la llamaba en una 
sá t i r a de la é p o c a . L o mismo Por to-Carrero 
que Oropesa odiaban á M a t i l l a , á qu ien el 
ú l t i m o de aquellos o f rec ió una m i t r a , con el 
objeto de sacudir el peso de su i n t e r v e n c i ó n 
en toda clase de asuntos; pero el agudo fraile 
c o n t e s t ó á Oropesa que estimaba m á s poder 
hacer obispos que serlo. 

A l g o m á s c o n s e g u í a que nombrar obispos. Se 
interesaba vivamente d o ñ a A n a Catal ina de la 
Cerda por D . Alonso de Agu i l a r , que aspiraba 
á la d i g n i d a d cardenalicia, y el astuto M a t i l l a 
c o n s i g u i ó el capelo para A g u i l a r á la vez que 
l o g r ó casar á su amigo el a lmirante D . Juan 
T o m á s E n r i q u e z , que lo habia de menester, 
con la r i q u í s i m a d o ñ a A n a Cata l ina , v iuda del 
v i r ey de Ñ a p ó l e s D . Pedro A r a g ó n . 

E l Rey no t e n í a v o l u n t a d ; pero conociaque 
su confesor abusaba de la preeminente situa
c ión que ocupaba, aunque no se a t r e v í a á c u l 
parle de las desgracias de la n a c i ó n . E l carde
nal Po r to -Car re ro , que ca r ec í a de i n s t r u c c i ó n , 
y , aunque tardo en la palabra, sabia insinuarse, 
c o n s i g u i ó que el Rey le h ic iera importantes 

revelaciones, d á n d o l e a d e m á s el encargo de 
que procurase el remedio . R e u n i ó en su casa 
Por to-Carrero , por consejo de su secretario 
D . Juan A n t o n i o Ur raca , al conde de M o n -
terey, al marques de L e g a n é s , á D . Sebastian 
Cortes y á D . Francisco R o n q u i l l o , con qu ie 
nes t r a t ó del grave asunto que el Rey le habia 
confiado. Todos conv in ie ron en que la Reina 
era causa p r i n c i p a l de los males de la patr ia; 
pero no acertaban con el remedio , hasta que 
D . Sebastian C o r t é s propuso que se sustituyese 
á M a t i l l a con un confesor docto y virtuoso, 
ajeno á los negocios po l í t i co s . F u é aceptada la 
p r o p o s i c i ó n de C o r t é s ; se e n c a r g ó de la desig
n a c i ó n de confesor á P o r t o - C a r r e r o ; és te de
c l i n ó en el secretario, y U r r a c a c o n s u l t ó con 

- D . Sebastian C o r t é s , qu ien in f lu ido por Ron
q u i l l o , r e c o m e n d ó la d e s i g n a c i ó n del R . P. M . 
Fray F ro i l an Diaz , c a t e d r á t i c o de p r ima en la 
Un ive r s idad de A l c a l á , que gozaba fama de 
docto y vir tuoso. Conformes todos en el nom
bramien to de F ro i l an D i a z , que fué aceptado 
por el Rey, se compromet ie ron á guardar la 
mayor reserva, sin embargo de lo cual todos 
se apresuraron á par t ic ipar reservadamente la 
not ic ia al P. M . F r o i l a n , siendo el p r imereen 
l levarle la buena nueva D . Francisco Ronqu i 
l l o , á quien se c o n s i d e r ó aquel obl igado. L o 
concertado con el Rey fué que F ro i l an Diaz 
ignorase la r e c o m e n d a c i ó n hecha por el carde
nal , y que el conde de Benavente se presentase 
en A l c a l á con mandato del Rey para conducirle 
á Palacio. 

E n la manera de proceder se descubre que 
la impor tanc ia del cargo de confesor era tal, 
que entraba en la c a t e g o r í a de los m á s graves 
negocios de Estado. 

Cuando l legó F r o i l a n D iaz , estaba recostado 
el Rey en su c á m a r a y tocaban los violines en 
una estancia inmediata para solazarle. M a t i l l a 
estaba con el doctor Parra ar r imado á una 
ventana del Palacio, y cuando v ió que entraba 
el c a t e d r á t i c o de p r ima de la Univers idad de 
A l c a l á en la c á m a r a del R e y , con el conde de 
Benavente , se d e s p i d i ó de Parra y se re t i ró á 
su convento del Rosario, sin esperar aviso n i 
i n t i m a c i ó n de n inguna clase. A d i v i n ó en un 
m o m e n t o lo que pasaba, y se r e s i g n ó con la 
renta de 2 . 0 0 0 ducados que el Rey le asignaba. 
L o que no pudo soportar fué que la Reina , el 
A l m i r a n t e y sus parciales se reuniesen sin con
tar con él . L e i r r i t ó hasta ta l pun to el olvido 
en que le dejaban sus ingratos amigos, que 
cuando lo supo, vo lv ió al convento, desfigurado 
y con fiebre tal , que m u r i ó al s é t i m o dia. 

E n la r e u n i ó n que celebraron los parciales 
de la Reina , se a c o r d ó seguir el consejo del co
misar io general de San Francisco, D . Anton io 
F o l c h de Cardona, h i jo del a lmirante de Ara 
g ó n que esperaba un cambio p r ó x i m o en la 
inconstancia del Rey , suponiendo que se can
sarla p ron to del cardenal Por to-Carrero , hom
bre zafio é incapaz de gobernar. T a n du ra -
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mente 1c calificaba el comisario general de San 
Francisco. O f r e c i ó és te averiguar todo cuanto 
hubiera pasado, y en efecto, nada le o c u l t ó 
D . Sebastian C o r t é s , que le buscaba ya con el 
mismo objeto. 

Se h o s p e d ó el R . P . M . F ray F ro i l an D i a z 
en la celda del V i c a r i o de Santo D o m i n g o el 
Real y s u s t i t u y ó á M a t i l l a en la plaza de con
sejero de la I n q u i s i c i ó n , L e vis i taron todos 
los personajes de la c ó r t e , entre ellos el a l m i 
rante D . Juan T o m á s , qu ien le e n c o n t r ó m á s 
santo que p o l í t i c o , con lo cual la Reina se 
t r a n q u i l i z ó , ignorando que el astuto P o r t o -
Carrero encomendaba la delicada labor de la 
intr iga, ó de la p o l í t i c a , á los monjes G u z m a n 
y Moreda , auxi l iares del P . F r o i l a n . 

Las primeras dif icul tades , con que t r o p e z ó 
el nuevo confesor del Rey , p r o c e d í a n de los 
padres maestros de su orden en la p rov inc ia , 
que se propusieron menoscabar su c r é d i t o . 
F ro i lan , con escasa for tuna , a f r o n t ó su opos i 
ción en el nombramien to de padre p rov inc ia l 
y en otros asuntos de la ó r d e n . Sin embargo, 
no eran de tal magn i tud , que 1c c o m p r o m e t i e 
ran estas disensiones de f ami l i a en un ma l 
paso: lo grave fué que su candidez le l l evó á 
figurar como parte p r i n c i p a l en el vergonzoso 
drama de los maleficios del R e y . 

Siendo I n q u i s i d o r general D . D i e g o Sar
miento Valladares, se habia tratado en C o n 
sejo del rumor que con insistencia c i rculaba, 
respecto de que el demonio se habia posesionado 
de C á r l o s I t ; pero se s o b r e s e y ó en el asunto por 
falta de pruebas. Se agravaba la enfermedad 
del Rey; los m é d i c o s no acertaban á d e t e r m i 
nar la causa, opinando algunos que p r o c e d í a de 
maleficios, s e g ú n Stanhope decia á su h i j o , y 
aconsejando otros que se le diese or ina de 
vaca, s egún el tes t imonio de H a r c o u r t ; y el 
Rey, que o y ó hablar de que se le t e n í a por 
maleficiado, en Enero de 1 6 9 8 l l a m ó á Fray 
Juan T o m á s de Rocaber t i , I n q u i s i d o r general 
á la sazón, y c e l e b r ó con él una ses ión secreta, 
Dió cuenta Rocaber t i de su c o n v e r s a c i ó n con 
el Rey al Consejo de la I n q u i s i c i ó n , y en aten
ción á que no se podia proceder sin indic ios ó 
sospechas, se a c o r d ó estar á la vista de lo que 
ocurriese. 

Confió Rocaber t i al P . M . F ro i l an el secre
to, que habia reservado á M a t i l l a , y le p i d i ó 
el auxi l io de su ciencia y de su v i r t u d . Por 
una singular co inc idenc ia , r e c i b i ó F ro i l an en 
aquellos dias la visi ta de u n ant iguo compa
ñ e r o , l lamado F r . Juan R o d r í g u e z , á qu ien 
p regun tó cuá l era la suerte de o t r o , que como 
estudiante se habia d i s t i n g u i d o , F r , A n t o n i o 
Alvarez de A r g ü e l l e s , y le m a n i f e s t ó F r , Juan 
que se habia dedicado al p u l p i t o y al confeso
nario, d e s e m p e ñ a n d o á la sazón el cargo de 
vicario de u n convento de dominicas recoletas 
en la vi l la de Cangas de T i n e o . L a m e n t á b a s e 
Froilan de que no hubiera seguido F r . A n t o 
nio los estudios, por ser h o m b r e de claro e n 

t e n d i m i e n t o , y h a b i é n d o l e d icho su i n t e r l o c u -
tos que el demonio le manifestara que estaba 
reservado para grandes destinos, le p r e g u n t ó 
con presteza F ro i l an si hablaba con el d iablo , 
á cuya pregunta le c o n t e s t ó F r . Juan que en el 
convento de Cangas habia dos ó tros monjas 
espirituadas, con las cuales p a d e c í a mucho 
F r . A n t o n i o , c o n j u r á n d o l a s á menudo . 

E l M . F r o i l a n se a p r e s u r ó á refer i r esta 
c o n v e r s a c i ó n á Rocabe r t i , a s e g u r á n d o l e que e l 
V i c a r i o de Cangas era hombre de b ien y guar 
d a r í a el secreto. 

Rocaber t i se d i r i g ió al Obispo de Ov iedo , 
F r . T o m á s Reluz, que no se p r e s t ó á i n t e r v e 
n i r en el asunto, porque, á su j u i c i o el Rey 
padecia de descaecimiefito del corazón , por estar 
m u y entregado á la Reina. 

Se entendieron e n t ó n c e s directamente con 
el V i c a r i o , y este c o n t e s t ó que no sabia si 
podr ia hacer los conjuros convenientes. A l 
cabo c e d i ó , siendo para el lo necesario que 1c 
d i r ig ie ra una carta el mismo I n q u i s i d o r general 
en 18 de Jun io de 1 6 9 9 , e n c a r g á n d o l e que es
cr ib iera en un papel los nombres del Rey y de 
la Re ina , y , poniendo sobre el pecho ese papel 
preguntara al demonio si alguno de los dos, sin 
nombrarlos, padecia malef ic io . A l mismo t i e m 
po se le r e m i t i ó otra carta con la cifra que 
debia emplear en la correspondencia con el 
secretario del inquis idor Cambcro . C u m p l i ó el 
V i c a r i o , cual se le habia prevenido , el encargo, 
y c o n t e s t ó lo siguiente : « Usando de los c o n 
j u r o s , puestas las manos de la e n e r g ú m e n a 
« s o b r e el ara , el demonio j u r ó por D i o s , que 
))el R e y estaba hechizado: et hoc ad destruen-
» dam mate r iam generationis, i n Rege, et ad eum 
» incapacem ponendum ad r egnum adminis t ran-
» d u m . » L o que era m á s grave y trascendental, 
en la c o n t e s t a c i ó n del demon io cons'ervaba su 
forma de baja l a t i n i d a d , que era sin duda el 
i d i o m a en que conversaba el e s p í r i t u infernal 
con F r . A n t o n i o Alvarez de A r g ü e l l e s . 

E l r emedio , que este a c o n s e j ó para tan grave 
enfermedad, fué que se diese al Rey en ayunas 
medio cuartillo de aceite, con la bendición de exor
cismos; que pasease mucho, y se le bendijese cuanto 
comiere y bebiere. E s t á muy infesto; es un milagro 
que v i v a , a ñ a d í a el V i c a r i o . Y como, al parecer, 
consideraba necesario r e c u r r i r á los m á s ef ica
ces remedios de la l i t u r g i a , decia que, si habia 
suficiencia en el Rey , se le diese un recipe, se
g ú n los exorcismos; pero que, si no tuviese 
valor, no se le diera el r é c i p e , porque se les 
q u e d a r í a entre los brazos. N o consta que el 
r é c i p e se le haya dado. 

A u n q u e se e s c r i b i ó al V i c a r i o d á n d o l e las 
gracias y h a c i é n d o l e muchas preguntas res
pecto de los hechizos y de si la Reina estaba 
comprend ida en ellos, nada c o n t e s t ó . I n s i s t i e 
r o n , p r e g u n t á n d o l e si c o n v e n d r í a sacar al Rey 
de M a d r i d , y entonces el V i c a r i o , con des
enfado y de mal talante, les d i jo que lo mismo 
estarla en T o l e d o que en M a d r i d , Era cuando 
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trataban de sacar al Rey de M a d r i d , para sus
traerle á la inf luencia de la Reina . L o m á s sus
tancia l de esta c o n t e s t a c i ó n del V i c a r i o estaba 
en la parte final. Exclamaba: « ¡ C ó m o quieren 
»esos s e ñ o r e s que sane el Rey, pues no se hace 
Djusticia, el S a n t í s i m o Sacramento á oscuras, las 
« re l ig iosas padeciendo, los hospitales cerrados, 
y>y las benditas á n i m a s padeciendo penas, por 
«fal ta de misas!); Conc lu ia e m p l a z á n d o l e s ante 
el t r i buna l supremo de Dios , en donde no en 
c o n t r a r í a n disculpa. 

Es de suponer que de a l g ú n modo hayan 
sido atendidas las quejas del V i c a r i o , pues hizo 
nuevos conjuros , y a v e r i g u ó que el d ia 3 de 
A b r i l de 1 6 7 5 se habia dado al Rey el hechizo 
en chocolate, confeccionado con miembros de 
u n hombre muer to ( a ju s t i c i ado ) : de /os sesos, 
para quitarle el gobierno; de las en t r añas , para 
quitarle la salud, y de les ríñones para corromperle 
e l germen é impedirle la generación. Esta vez los 
Ministros del Divino Poder, como decia el V i c a 
r i o , estuvieron m á s e x p l í c i t o s . E l d i á l o g o con 
L u c i f e r , que se t r a sc r i b ió en carta de 9 de Se
t i embre de 1 6 9 8 á Cambero es m u y notable . 

« — ¿ H a y or iginal fuera ó señal ex te r ior que 
se pueda quemar? , preguntaba F r . A n t o n i o . 
— N o , contestaba L u c i f e r . — Por el D i o s que 
te c r i ó á t i y á m í ¿ q u e persona fué, macho ó 
hembra? — Y a es tá juzgada. — Y ¿ á que fin? 
— A fin de reinar . — Y ¿ e n que t iempo? — E n 
t i empo de D . Juan de Aus t r i a , que sacaron de 
esta v ida con los mismos hechizos. 

R e p e t í a L u c i f e r que no habia m á s remedio 
que el aceite, u n g i é n d o l e ( d e s p u é s de tomar lo) 
el cuerpo y la cabeza, y d á n d o l e una purga . 
A d e m á s se le debia separar de la Reina. M a 
nifestaba t a m b i é n que en 2 0 de Setiembre 
de 1 6 9 4 se le hablan dado hechizos en v ino 
por maléf ica que a ú n v iv í a . 

E n carta posterior de 7 de Oc tub re decia el 
V i c a r i o que la p r imera vez hizo los hechizos, 
por ó r d e n de la madre del R e y , una muje r l l a 
mada Cas i lda ; que Valenzuela habia sido el 
correo, y la misma Cas i lda , sin o t ro c ó m p l i c e 
que L u c i f e r , habia buscado el c a d á v e r de un 
ajusticiado en la Mise r i co rd i a . Los hechizos 
de 1 6 9 4 hablan sido dados por una persona, 
que tenia deseos de que viniera á E s p a ñ a la 
F lor de L i s , y fué la hechicera una mujer 
famosa, l lamada M a r í a ( l a d e n o m i n ó d e s p u é s 
A n a D í a z ) , que v iv ia en la calle M a y o r , y 
t e n í a h i jos . 

Se n e g ó L u c i f e r á decir c ó m o se l lamaba 
el segundo Judas. P r o m e t í a contestar delante 
de la imagen de A t o c h a , en lo cual ins i s t ió 
varias veces el V i c a r i o , que, al parecer, anhela
ba trasladarse con sus e n c r g á m e n a s á M a d r i d . 

E n carta de 10 de D i c i e m b r e decia C a m 
bero á F r . A n t o n i o que se adminis t raban al 
Rey los remedios aconsejados. 

L l e g ó á sospechar la Reina , antes de m o r i r 
Rocaber t i , algo de lo que se h a c í a con el R e y ; 
y , cuando m á s tarde a v e r i g u ó todo lo que acon

t e c í a , se e n f u r e c i ó contra el P . M . F r o i l a n y 
cont ra los inquisidores, á quienes t e n í a por 
c ó m p l i c e s . 

E l Comisar io general de San Francisco se 
d i r i g i ó á su hermano D . Lorenzo , que era uno 
de los m á s autorizados miembros del Consejo 
de la Suprema I n q u i s i c i ó n , pero este nada sa
b i a . L e m a n i f e s t ó , sí , que F r o i l a n no era reo 
de fe, y que en todo caso el asunto era t eo ló 
gico y de la exclusiva competencia de los ca
l i f icadores. 

Pocos dias d e s p u é s de esta c o n v e r s a c i ó n , 
que t e r m i n ó de mala manera entre los dos 
hermanos, ambos m u y influyentes en sus res
pectivos y opuestos bandos, a p a r e c i ó en Viena 
un demonio austriaco. E l de Cangas de T ineo , 
aunque con algunas veleidades, era indudable 
mente un diablo f r a n c é s . 

Exorcisaba el obispo de V i e n a á varios ener
g ú m e n o s en la iglesia de Santa Sof ía , y el de
m o n i o c o m p a r e c i ó para deci r que el Rey de 
E s p a ñ a estaba maleficiado por una mujer l l a 
mada Isabel , que v iv i a en M a d r i d , calle de 
S i lva . Por conducto del embajador de Leopol 
do en M a d r i d , se r e m i t i ó al desventurado 
Car los I I copia de esas revelaciones, que se 
c o m u n i c a r o n al Consejo de la I n q u i s i c i ó n . 
Este poderoso y grave t r i b u n a l m a n d ó que se 
practicasen varias di l igencias, de las cuales re
s u l t ó que en una casa de la calle de Silva se 
encont raron envoltorios y m u ñ e c o s , que por 
su forma t e n í a n algo de ex t rao rd ina r io , y se 
quemaron en lugar sagrado, con las ceremonias 
del misal romano. Esto a c o n t e c í a en Agosto 
de 1 6 9 9 . D e t r á s de las revelaciones del demo-
m o n i o a l e m á n , v ino el exorcista Fr . Mauro 
T e n d a , capuch ino , que en la persona misma 
del R e y , c o n j u r ó muchas veces á L u c i f e r con 
voces estrepitosas. ¡ Castigo t remendo era el 
que sufria la endemoniada d i n a s t í a de Austr ia 
en la persona de su ú l t i m o representante ! 

L a competencia, que e n t ó n e c s se hicieron 
los habitantes del infierno, l l egó á tomar pro
porciones alarmantes. E n Setiembre de 1699 
a t r a v e s ó una muje r con fur ia e l cuerpo de 
guardia del Real Palacio, p i d i ó que la presen
tasen al Rey, se q u e j ó con voces f r ené t i cas de 
que no se le diese audiencia, y habiendo llega
do á o í d o s de Carlos I I el estruendoso clamo
reo de aquella mujer , la r e c i b i ó en el acto, 
siendo tal el efecto que ella produjo con sus 
ademanes, que el Rey, aterrado, sacó el ligtiu?n 
crucis} que, guardado sobre el pecho, llevaba 
s iempre : al verle, sal ló la muje r dando gritos 
y haciendo contorsiones. V i v i a con otras dos, 
que como ella estaban endemoniadas, s e g ú n de
c l a r a c i ó n de F r . M a u r o , que las e x o r c i s ó . Una 
de ellas aseguraba qne t e n í a en su cuarto al 
R e y Carlos I I . 

L o s primeros reyes de la Casa de Austr ia 
ex t e rmina ron á moros y j u d í o s . E l demonio de 
la s u p e r s t i c i ó n y de la ignorancia se v e n g ó , to
mando poses ión de este pueblo fanatizado, y 
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esclavizando al ú l t i m o vastago de la a u s t r í a c a 
d i n a s t í a . 

L a Reina e x i g í a que se hic iera u n auto de fe 
con F ro i l an Día? , , que tal ve?, era el menos 
culpable entre todos. Para conseguir esc resul
tado, p r e t e n d í a que se nombrase I n q u i s i d o r 
general al Comisar io general de San Francisco. 
E l Rey, por el cont ra r io , que se s e n t í a a l iv i a 
do con los exorcismos, buscaba un inqu i s idor , 
que fuera verdadero cont inuador de Rocaber t i . 
N o m b r ó al Cardenal de C ó r d o v a , que l l o r ó 
con el R c v , cuando este le d i jo que estaba en
demoniado, y , s i n o hubiera muer to pocos dias 
después del nombramien to (antes de r ec ib i r l a s 
bulas de Roma) h a b r í a oscurecido la fama de 
Rocaberti , pues, desatendiendo los prudentes 
consejos de D . Lorenzo F o l c h de Cardona, 
trataba de prender al A l m i r a n t e y ocuparle 
sus papeles, por las sospechas, que contra él 
habla, de tener parte en los hechizos del Rey . 

N o ser ía l í c i t o afirmar que el Cardenal de 
C ó r d o v a m u r i ó envenenado. Esta era la o p i 
nión de muchos; pero faltan las pruebas de l 
hecho, que se i m p u t ó á M a r i a n a de N e w b u r g . 
Por influencia de esta, que t r i u n f ó al cabo de 
la resistencia del Rey, fué nombrado I n q u i s i d o r 
general D . Baltasar de M e n d o z a , Obispo de 
Segovia, que c o r r e s p o n d i ó á los favores de su 
protectora, persiguiendo al P. M . F ro i l an con 
e n s a ñ a m i e n t o . 

Merece el proceso, que se f o r m ó contra el 
cé lebre confesor del Rey , examen un tanto 
detenido, porque es uno de los monumentos , 
que mejor dan á conocer el c a r á c t e r de aque
lla época . 

Denunc iado Fray M a u r o , que fué condena
do á la a b j u r a c i ó n de levi , a c o r d ó el Consejo 
de la Suprema que el M . F r o i l a n declarase 
respecto de algunas manifestaciones, que habla 
hecho Fray M a u r o , comisionando al efecto al 
consejero Arceamend i y al secretario C a n -
tolla. Se n e g ó á declarar F ro i l an D i a z , porque 
nada m á s habia hecho que c u m p l i r las ó r d e n e s 
dadas por el R e y , y mientras és te no le a u t o 
rizase, le era imposible hacer r e v e l a c i ó n de 
ninguna clase. 

Por falta de m é r i t o s para proseguir en este 
asunto, no se pasó adelante; pero p r e s e n t ó un 
dominico de A t o c h a , C r i s t ó b a l D o n a i r e , de 
nuncia contra F r o i l a n , ref i r iendo lo acaecido 
con el vicario del convento de monjas r eco le 
tas de Cangas de T i n e o , y f u n d á n d o s e en el 
contenido de esa denuncia , m a n i f e s t ó al Rey 
el Inquis idor general, de acuerdo con la Reina , 
que el R. P. M . Fray Froi lan D i a z estaba tes
tificado en el Santo Of ic io en mater ia grave 
contra Nuestra Santa Fe C a t ó l i c a ; pero que no 
podia proceder, en c o n s i d e r a c i ó n á que se ha
llaba el culpable cons t i tu ido en la gran d i g n i 
dad de c o n f e s o r . — ¿ E s t á i s c i e r t o , le p r e g u n t ó 
el Rey, de que d e c í s v e r d a d ? — S í , c o n t e s t ó 
Mendoza ; bien se ha mirado .—Pues haced 
just icia, que yo le d e s p e d i r é l u e g o . —Y fué 

des t i tu ido de su cargo el P. M . F ro i l an , n o m 
brando en su lugar á otro d o m i n i c o , enemigo 
suyo, To r r e s Padmota. 

N o se p r e s e n t ó Fro i lan D i a z en el convento 
de San Pablo, de V a l l a d o l i d , como se le orde
naba; se d i r i g i ó al convento de V a l v e r d e , y 
desde al l í fué á Roma. P r o c e d i ó en esto con 
tan mala suerte, que el duque de Uceda , nues
tro embajador en R o m a , se a p o d e r ó de F r o i 
lan, tan p ron to como d e s e m b a r c ó en I t a l i a , y 
c u m p l i e n d o ó r d e n e s que recibiera de E s p a ñ a , 
le m e t i ó en un mal barco , que con grandes 
riesgos l l egó al puer to de Cartagena, desde 
cuyo p u n t o se le t r a s l a d ó á las c á r c e l e s del 
Santo O f i c i o , en M u r c i a . 

Por ó r d e n del I nqu i s ido r general se t r a t ó 
del asunto en el Consejo, que se m o s t r ó una 
vez m á s favorable á F ro i l an D i a z , y n o m b r a 
dos cinco calificadores, e x t r a ñ o s al Consejo, 
por u n a n i m i d a d « d e c l a r a r o n que no habia cen-
»sura t e o l ó g i c a n i calidad de oficio contra los 
« h e c h o s de F r o i l a n , que no podia ser reo 
» d e fe.» 

E l Consejo, que se apoyaba en las doctr inas 
de Santo T o m á s de A q u i n o , a p r o b ó el d i c t á -
men de los calificadores; sin embargo de lo 
cual el I n q u i s i d o r general d i c t ó un auto, m a n 
dando que se prendiese á F ro i l an en las c á r c e 
les secretas, donde se encontraba. D e l auto 
del I nqu i s ido r se d i ó cuenta en Consejo para 
que es te lo rubricase; n i n g ú n consejero lo sus
c r i b i ó . Se e n t a b l ó una lucha entre los conseje
ros y el I n q u i s i d o r general, que d i ó por r e su l 
tado la p r i s i ó n de Z a m b r a n a , Arceamend i y 
Migue l les en sus respectivas casas; Cantol la 
fué conducido á la cá rce l de familiares. 

I n t e r v i n o el Consejo de Cas t i l l a , que e l evó 
una consulta al Rey contra las violencias del 
I nqu i s ido r general ; se r e c o n s t i t u y ó el Consejo 
de I n q u i s i c i ó n con personas designadas por el 
Obispo de Segovia; no c o n s i g u i ó és te que se 
aprobase el auto de p r i s ión contra F r o i l a n , 
porque el consejero Cardona se opuso nueva 
mente con su incontrastable au tor idad , resis
t iendo á todo linaje de ofrecimientos y a m e 
nazas; y n e g á n d o s e el Rey á decretar la j u b i 
l ac ión de Cardona, consultada por el I n q u i s i d o r 
general, se r e m i t i ó la causa á los Inquis idores 
de M u r c i a , en donde los calificadores y el C o n 
sejo se a tuvieron estr ictamente á lo acordado 
por los de M a d r i d . E n t ó n c e s pasó F r o i l a n al 
convento de Santo T o m á s , y a l l í , bajo la cus
tod ia de un P r i o r enemigo, se le e n c e r r ó en 
una celda oscura. 

C o n la muerte del Rey, y correspondiendo 
al I nqu i s ido r general, durante el in terregno, el 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , p a r e c í a que la 
s i t u a c i ó n empeoraba para el R . P. M . F ro i l an 
D i a z ; pe ro , antes de llegar á M a d r i d , Fe l ipe V 
dispuso que Mendoza se retirase á su obispado 
de Segovia. L a i n t e r i n i d a d en el cargo de I n 
quisidor general, ó en la presidencia del C o n 
sejo, c o r r e s p o n d í a á Cardona, que r e c l a m ó el 
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proceso formado contra F r o i l a n : lo h a b í a reco
gido M e n d o z a , qu ien lo conservaba en su p o 
der, de acuerdo con el N u n c i o M o n s e ñ o r A q u a -
viva , que i n t e r v i n o en la c u e s t i ó n con el i n t en to 
de extender la j u r i s d i c c i ó n del P o n t í f i c e á los 
asuntos en que entendia la suprema I n q u i s i 
c i ó n . E l N u n c i o so l i c i tó de Roma la e x p e d i c i ó n 
breve especial para que Mendoza conociese en 
la causa de F r o i l a n ; pero lo que se r e c i b i ó fue 
una carta del Secretario de Su Sant idad, en el 
sentido que deseaba el N u n c i o . P u b l i c ó enton
ces Cardona su Discurso heroico y j u r í d i c o , en el 
cual trataba de los fundamentos de la j u r i s d i c 
c i ó n delegada, que e j e r c í a el Consejo de la su
prema y general I n q u i s i c i ó n , que dimanaba en lo 
apostólico de Su Santidad y Sede Apostólica, y en 
lo demás, de S. M . Su objeto era probar que los 
Consejeros tenian voto decisivo, y no consul
t i v o , cuya doc t r ina a c o g i ó favorablemente el 
Consejo de Casti l la, que re tuvo la carta del 
Secretario de Su Sant idad, con gran disgusto 
de Aquavi - ' a . 

L o s dominicos de la p rov inc ia odiaban á 
F ro i l an D i a z ; pero el g e n e r a l í s i m o de la ó r d e n 
lo sostuvo e n é r g i c a m e n t e y e n v i ó á E s p a ñ a , 
uno en pos de o t ro , á los Padres Bora the l y 
Eberat , para que gestionasen al efecto de que 
se absolviese á F r o i l a n . E l N u n c i o era hos t i l á 
F r o i l a n , aunque su e m p e ñ o estaba c i rcunscr i to 
;í la c u e s t i ó n de competencia, y pretendia que 
á la j u r i s d i c c i ó n a p o s t ó l i c a c o r r e s p o n d í a n los 
casos de fe. Cardona d e c í a que no habia caso 
de fe en sostener las opiniones de Santo T o 
m á s . C o n efecto en la Summa t r a t ó el A n g é l i c o 
D o c t o r m u y detenidamente , y en varios c a p í 
tulos, d é l a i n t e r v e n c i ó n ó p a r t i c i p a c i ó n que el 
demonio t iene en los actos de nuestra v o l u n 
tad. Asienta una c o n c l u s i ó n , tan clara y t e r m i 
nante como é s t a : « e r g o diabolus directa est 
causa p e c c a t i . » Sobre todo las decretales, en el 
t í t u l o de f r i g i d i s et maleficiatis, i n c l u y e n entre 
los imped imentos para contraer m a t r i m o n i o la 
impotenc ia por a l g ú n v i c i o corporal ó hechizo. 
Es indudable que la Iglesia r e c o n o c i ó siempre 
la existencia de e s p í r i t u s malignos, que pene
t ran en el cuerpo h u m a n o ; y F r o i l a n D i a z , 
nada m á s h izo que aplicar, con sinceridad ó 
con mal ic ia , ent iendo que con sinceridad, doc
trinas proclamadas por las m á s respetables 
autoridades, sin embargo de que en la r e a l i 
dad conduzcan á resultados verdaderamente 
i n c r e í b l e s , y , m á s que i n c r e í b l e s , escanda
losos. 

Es repuls ivo, choca de tal modo con nues
tros sent imientos el conjuro del V i c a r i o de 
Cangas, que no parece serio el recordarlo s i 
quiera . Los exorcismos de M a u r o T e n d a p ro
ducen asombro. Nuestros historiadores se apar
tan como avergonzados de una n a r r a c i ó n , que 
quisieran reduc i r á f ábu la . Pero las e n s e ñ a n z a s 
de la his tor ia , por m u y vergonzosas que ellas 
sean para la d ign idad humana, son e n s e ñ a n z a s 
que debemos traer á la memor ia , para evitar 

la r e p r o d u c c i ó n de acontecimientos, que oca
sionaron tan funestos resultados. 

A u n q u e el proceso de Fro i l an D i a z estaba 
prejuzgado, se p r o l o n g ó hasta el a ñ o 1704. 
H u b o grandes dificultades para nombrar I n q u i 
sidor general ; combat ida la j u r i s d i c c i ó n de la 
Suprema por el N u n c i o , q u e d ó menoscabado 
el c r é d i t o de que gozaba, y se t r a t ó por a lgu
nos, aunque con t im idez , de la sup re s ión del 
Santo Of i c io . L a Princesa de los Urs inos acon
sejaba la s u p r e s i ó n ; pero Fel ipe V la sostuvo, 
y , durante su largo reinado, q u e m ó brujas y 
herejes el Santo Of ic io , como en los tiempos de 
Fe l ipe I I y C á r l o s el Hechizado, 

Repuestos los consejeros que fueron jub i l a 
dos á propuesta del I n q u i s i d o r Mendoza , y re
mi t idos los autos al Consejo por ó r d e n del 
Rey y á pesar del N u n c i o Aquav iva , en 17 de 
N o v i e m b r e de 1 7 0 4 , se p r o n u n c i ó sentencia 
absolviendo al M . F ro i l an D i a z , y r e s t i t u y é n 
dole el ejercicio de su plaza de consejero, con 
todos los honores y gajes que le correspon-
d ian . 

Cuando salió de la celda oscura, en que es
taba, no podia resistir F r o i l a n las primeras 
impresiones de la l u z , y al despedirse del 
P r i o r , le d i j o con maliciosa h u m i l d a d : « P a 
dre, nuestro S e ñ o r pague á Vuest ra Pa te rn i 
dad tanto como me ha dado en que m e r e c e r . » 
« S e ñ o r — r e s p o n d i ó el P r i o r — y o he sido man
d a d o . » « Y a lo c o n s i d e r o » — r e p l i c ó Fro i lan . 

E n el convento del Rosario le esperaban 
Cardona , un hermano de R o n q u i l l o y toda la 
comun idad . 

L a mayor parte de estas noticias y detalles 
e s t á n tomados del extracto de la causa seguida 
contra el R . P. M . F ro i l an D i a z , que he vis
to manuscri ta (1) . Si á l g u i e n atribuyese m i 
relato á e s p í r i t u de malquerenc ia , ó al placer 
de rebajar inst i tuciones, que yo no amo, come
terla, en c ier to m o d o , una in jus t ic ia . Todos 
c o n o c é i s m i franqueza en la e x p o s i c i ó n de las 
ideas po l í t i c a s , que j a m á s d i s i m u l o , sin que 
por eso deje de apreciar los dist intos hechos, 
que const i tuyen la trama de la historia, según 
los t iempos en que se real izaron. Cada época 
t iene su fisonomía p rop ia , y ser ía locura i r a -
putar como falta á los siglos x v i y x v n el es
p í r i t u m o n á r q u i c o que entonces d o m i n ó en 
Europa . L a c r í t i c a , para ser j u s t a , ha de so
meterse á las condiciones de t i empo y lugar, 
que son inevitables. Condeno la ins t i tuc ión 
m o n á r q u i c a de ese p e r í o d o , tan funesto para 
E s p a ñ a , porque no supo realizar la mis ión , que 
por ley de la his tor ia le c o r r e s p o n d í a . 

Cuando v i no á E s p a ñ a la casa de Borgoña 
por el m a t r i m o n i o de D o ñ a Juana , llamada la 
Loca, con Fel ipe el Hermoso , era esta nac ión 
r ica y poderosa. Los servicios que habia pres
tado á la c iv i l i zac ión universal eran indiscut i 
bles. H a b i a l iber tado á Europa del dominio 

( i ) H a y u n a e d i c i ó n , impresa en M a d r i d , de 1787 . 
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de los musulmanes, sin dejar por eso de reco
ger los frutos m á s preciados del saber y de la 
industria de los á r a b e s , que con t r i buye ron en 
gran manera al progreso general de la H u m a 
nidad, Acababa de descubrir un nuevo m u n 
do, que of rec ía ancho campo á las empresas y 
aventuras, que en el hervor de una profunda 
r evo luc ión p o l í t i c a y religiosa acometian con 
vigor los pueblos occidentales. Estaba dotada 
de ins t i tuc iones , robustecidas con la labor del 
t iempo, que podian servir de modelo á las me
jor regidas naciones de la é p o c a . E l estado de 
ía industr ia y del comerc io , la cu l tura c i e n t í 
fica y l i t e ra r ia , la v ida e n é r g i c a de nuestros 
municipios y la in ic i a t iva de las Cortes augu
raban un gran po rven i r , que en el desenvol
v imien to de nuestros propios recursos a p a r e c í a 
como premio alcanzado por los m é r i t o s , que 
contrajera la n a c i ó n e s p a ñ o l a en el gran c o n 
curso de los pueblos ante la h is tor ia . Desde 
las cimas del poder contemplaban Cast i l la y 
Aragón con orgul lo los dominios^ por donde la 
actividad de sus hijos podia extenderse hasta 
tocar en los l í m i t e s de la verdadera grandeza. 

Dos siglos t a r d ó una raza de tiranos en 
trasformar este r i s u e ñ o cuadro, que l legó á 
convertirse en l ú g u b r e sepulcro. Los gloriosos 
estandartes de Cast i l la y A r a g ó n anunciaban 
por todas partes con su presencia, desde los 
tiempos de C á r l o s I , el e x t e r m i n i o y la deso
lac ión . Nuestras armas dejaron de emplearse 
en beneficio de la c iv i l i z ac ión universal , po
n iéndose a l servicio de reyes ambiciosos. T u 
vimos la desgracia de oponernos, como obs
tácu lo permanente, al progreso en todas sus ma
nifestaciones. L a l i t e ra tu ra fué por un m o 
mento refugio de los talentos i luminados por 
el genio; pero c r u z ó , como para servir de con
traste con un fondo oscuro, el esplendor de las 
bellas letras. P ron to se r e s i n t i ó de la carencia 
de l iber tad para extender las alas del pensa
miento . Abandonaron el suelo pa t r io los que 
antepusieron su d ign idad de escritores á las 
dulzuras del hogar paterno. E n la h is tor ia de 
los hetorodoxos de los siglos x v i y x v n figuran 
nombres de e s p a ñ o l e s m u y i lustres, que d o 
taron con sus producciones á los pueblos que 
les dieron hospi ta l idad. T o d o s los ramos del 
saber humano ofrecen en uno de sus aspectos 
algo que se relaciona con la r e l i g i ó n ; algo, y 
áun mucho, que caia bajo la j u r i s d i c c i ó n del 
Santo O f i c i o ; y la carencia de l ibe r tad en ese 
ó rden de la vida es causa de estancamiento, 
que conduce á la muer te . L a I n q u i s i c i ó n , al 
servicio de un poder d o s p ó t i c o , a n i q u i l ó la 
iniciat iva i n d i v i d u a l . Ese fue el p r i n c i p i o de 
nuestra decadencia y de todos los males, que 
cayeron sobre E s p a ñ a , como l luv i a de m a l d i 
c ión . L a guerra de e x t e r m i n i o , sostenida con 
tesón contra todo lo que t e n í a olor de he r eg í a , 
bo r ró en E s p a ñ a ó e s t i r p ó por comple to los 
g é r m e n e s de todo progreso. L a perdida de 
las franquicias munic ipa les , que desaparecie

ron á mano de los regidores perpetuos, y el 
bastardeami.ento de las C ó r t e s , que con tanta 
glor ia figuran en el largo p e r í o d o de la Edad 
M e d i a , ó la muer te por anemia , pues así con
c l u y ó la r e p r e s e n t a c i ó n de las villas y ciudades 
en C ó r t e s , con ser de tan gran trascendencia, 
no superan en sus desastrosos efectos al estra
go que produjeron los definidores y las hogue
ras del Santo O f i c i o . 

Jun tamente con estos medios de des t ruc
c i ó n , la industr ia y el comerc io sufrieron ter
r i b l e golpe con la e x p u l s i ó n de j u d í o s y m o 
riscos, l legando casi á la e x t i n c i ó n comple ta , 
bajo el peso de reiteradas exacciones, para el 
sostenimiento de guerras inacabables. Los es
tancos y p roh ib ic iones , enervando los m á s po
derosos elementos de r iqueza, e m p o b r e c í a n al 
p a í s , cuya ru ina trataban de evi tar Fel ipe I V 
y sus min i s t ros , reglamentando el e jercicio de 
toda clase de artes y oficios, y dando leyes sun
tuar ias , que se ocupaban en bagatelas como la 
l i m i t a c i ó n del vuelo de las b a s q u i ñ a s . 

Cast i l la y A r a g ó n , tan florecientes á fines 
del siglo x v y pr inc ip ios del x v i , cayeron en la 
m á s dolorosa p o s t r a c i ó n al t e rmina r el s i 
glo x v n ( b ) . L a n a c i ó n de los Reyes C a t ó l i c o s 
fué objeto de tratados de p a r t i c i ó n entre las 
naciones extranjeras, que, si no h i c i e ron de 
E s p a ñ a lo que en t iempos posteriores fué la 
desgraciada Polonia, lo debemos, no á los bue
nos oficios de n a c i ó n n inguna , sino á que nues
t ro pueblo sabe mostrarse esforzado y tenaz, 
cuando mayores peligros le rodean. C o n s e r v ó su 
independencia E s p a ñ a , quedando mermado su 
t e r r i t o r i o . L a d i n a s t í a perseguidora a c a b ó , m á s 
que perseguida, p o s e í d a de los demonios. 

C o n c l u y o , s eño ra s y s e ñ o r e s , esta penosa 
tarea, que me impuse , descargando sobre la 
casa de B o r g o ñ a , que s u c e d i ó á los reyes de 
Cast i l la y A r a g ó n en el t rono de E s p a ñ a , toda 
la responsabilidad de la in to lerante y d e s p ó t i 
ca p o l í t i c a , que tantos males nos c a u s ó . E s p a ñ a 
fue v í c t i m a de reyes t i r á n i c o s , que aniqui laron 
el poder m u n i c i p a l , ex t e rminando la clase rica 
de industriales y comerciantes , que se alber
gaba d e t r á s de los muros de vil las y ciudades, 
para degradar al p u e b l o , fanat izar lo , y , c o n 
v i n i é n d o l o en i n s t r u m e n t o , como lo fué la 
nobleza, aprovecharse de su concurso, con el 
objeto de realizar fines de insensata a m b i c i ó n . 

Sobre los reyes de la casa de Aus t r i a , ó de 
B o r g o ñ a , pe sa rá eternamente la m a l d i c i ó n de 
la h i s t o r i a , por haber sido causa de la muer te 
Je una gran n a c i ó n . ¿ R e n a c e r á el pueblo es
p a ñ o l ? Tengamos confianza, contra lo que en 
mal hora auguran, ó temen de nosotros, gran
des escritores c o n t e m p o r á n e o s ( c ) . E s p a ñ a re
n a c e r á , siguiendo por caminos dis t intos de los 
que la condujeron á su p e r d i c i ó n . 

APÉNDICE a . 

Es un documento de verdadero i n t e r é s h i s -
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t ó r i c o la r e l a c i ó n , que á manera de d ia r io de 
u n viajero e s c r i b i ó el Conde de. Sandwich . 
C o m o e jemplo de las importantes noticias que 
cont iene, indicamos la que consignaba respec
to de Firensalida, v i l l a de la provinc ia de T o 
ledo, por donde pasó en d i r e c c i ó n á Por tugal . 

Aparece en esa r e l a c i ó n que Fucnsalida 
t e n í a poco m á s de 2 0 0 vecinos (hoy cuenta 
2 .787 habitantes, s egún el ú l t i m o censo); que 
pagaba, a d e m á s de la alcabala, cientos, m i l l o 
nes (tres ó cuatro reales por arroba de v i n o , 11 
maravedises por cada l i b r a de carne, 10 reales 
por arroba de aceite) etc., una hanega de cada 
once de cereales, que se recolectaban, y el 
d iezmo para la iglesia de T o l e d o , E l cura p á 
rroco, que se reservaba la sexta parte del diez
m o , r e u n í a anualmente una renta de 1 . 5 0 0 du 
cados. 

L a fanega de t ierra de c u l t i v o val ía 100 d u 
cados, y su renta por cada dos a ñ o s no excedia 
de 4 ducados. Representaban, pues, los p r o 
ductos anuales del curato de Fuensalida la 
renta de 7 5 0 hanegas de t ier ra cul t ivada . 

E l in t r igan te D . Juan de Aust r ia , h i j o de 
la actr iz M a r í a C a l d e r ó n y Fel ipe I V , p e r c i b í a 
4 0 . 0 0 0 ducados de las rentas pertenecientes 
al arzobispado de T o l e d o . 

Por lo curioso del caso, t r a s c r i b i r é de la 
misma r e l a c i ó n una n o t i c i a , que cont iene , r e 
ferente á que el embajador ingles en Por tuga l , 
M r . Hansham, se quejaba de que el Rey de 
E s p a ñ a no le pagaba 1 5 0 . 0 0 0 ducados, e q u i 
valentes á 5 1 . 5 6 2 doblones, y una j oya de 
8 . 0 0 0 ducados ( 2 . 7 5 0 doblones), que se le ha
blan ofrecido por la paz ajustada con Por tuga l . 
T a l andaba la d ign idad de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
que encomendaba á representantes extranjeros 
las negociaciones d i p l o m á t i c a s y no pagaba 
d e s p u é s lo que por esos servicios p r o m e t í a . 

APÉNDICE b . 

G o u r v i l l e dice que en t i empo de paz no 
t e n í a Carlos I I m á s que 3 . 0 0 0 hombres de 
tropas en E s p a ñ a , y muchos oficiales mal p a 
gados, á quienes se encomendaba el rec luta
mien to ó las levas de vagos y pordioseros, que 
se alistaban para pasar revista, con lo cual r e 
c i b í a n los coroneles pagas, mezquinas s í , pero 
lo mismo que si tuviesen regimientos perfec
tamente equipados y organizados.—Memoires. 
de la Cour cFEspagne par l a Cotntesse cTAulnoy, 
p á g . 16 nota . E d i c i ó n de M a d . B . C a r e y . — 
Paris, 1 8 7 6 . 

APÉNDICE C . 

¿ Is Spain nozo really becotning an autonomous 
nation? I f so, the phenomenoti zv i l l be one o f tbe 
f/iost interes'nig in pol l t ical history. (¿Es una na
c ión E s p a ñ a , que realmente pueda llegar á ser 
d u e ñ a de sus propios destinos? Si ta l suce
diese, el acontecimiento se r í a por d e m á s i n t e 

resante en la his tor ia p o l í t i c a ) . — L o r i m e r , 
Ins . o f L a w . pág . 1 9 4 . 

E s p a ñ a e n t r ó realmente en el camino que 
la c o n d u c i r á á la reconquista de su a u t o n o m í a . 

D O C T R I N A S P O L Í T I C A S 

DE LA ÚLTIMA ENCICLICA, 

por D . Eduardo Soler. 

M á s que de a p r o b a c i ó n ó censura, las pre
sentes observaciones deben ser consideradas con 
el i n t e n t o de averiguar el sentido y alcance de 
las doctr inas contenidas en la E n c í c l i c a d i r i 
gida por el actual P o n t í f i c e al m u n d o cristiano 
en i .0 de N o v i e m b r e ú l t i m o ; doctr inas con
cernientes al ó r d e n p o l í t i c o y á sus m á s fun
damentales cuestiones. Prescindimos, al efecto, 
del e x á m e n que, en ó r d e n á la competencia de 
la au tor idad suprema de la Iglesia sobre mate
rias que afectan al Estado, á la opor tun idad de 
su e je rc ic io en las circunstancias presentes, y, 
por ú l t i m o , á la fuerza y vigor en el ó r d e n ca
n ó n i c o y legal, pudiera hacerse, así como del 
j u i c i o que desde otros puntos de vista, no me
nos importantes que los indicados, cabria for 
mular , relacionando el documento mencionado 
con otros aná logos de estos ú l t i m o s tiempos, ó 
de m á s lejanos. 

N u e s t r o estudio se l i m i t a á los puntos si
guientes: i.0 el poder, y en especial su or igen; 
2.0 el l i be ra l i smo; 3.0 las formas de gobierno, 
y 4.0 las relaciones entre la Iglesia y el Esta
do . Es tud io este que puede hacerse a ú n ahora 
con tantas m á s probabil idades de acierto, 
cuanto que la ú l t i m a E n c í c l i c a no ha agitado 
profundamente la o p i n i ó n , despertando des
confianzas y recelos de un lado, elogios exage
rados de o t ro , n i siquiera provocado en los go
biernos de los dist intos Estados medidas y dis
posiciones como las adoptadas h á poco m á s de 
veinte a ñ o s con la famosa E n c í c l i c a Quaata 
cura y el Syllabus que la a c o m p a ñ a b a ; bien 
que la o b s e r v a c i ó n m á s superficial descubre, 
cuando menos, en la reciente, cierto esp í r i tu 
de templanza en la forma y de sobriedad en el 
uso de las censuras; cualidades que no es fácil 
hal lar en los documentos anteriores citados. 

I . 

C u a n t o al poder, d e s p u é s de afirmar su ne
cesidad para la existencia de la sociedad, «que 
no puede subsistir sin un jefe que impr ima á 
todos la d i r e c c i ó n h á c i a el fin c o m ú n , un mis
m o y eficaz i m p u l s o , » se consigna que, «cons i 
derado en sí mismo, no puede venir m á s que 
de D i o s ; » y para precisar el alcance de esta 
d o c t r i n a , se a ñ a d e inmedia tamente que «el 
derecho de la autor idad no es t á l igado necesaria
mente con ninguna forma p o l í t i c a . » C o n cuya 
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doctr ina no parece decidirse la c u e s t i ó n p lan
teada desde ant iguo, especialmente á par t i r del 
siglo x v i , sobre si el poder p ú b l i c o procede i n -
niediatamentc de la m u l t i t u d , y mediante ella, 
de Dios , ó si hay que buscar en este su inme
diato or igen, s u s t e n t á n d o s e ambas opiniones 
dentro del campo c a t ó l i c o , por escritores de 
gran nombrad la ; sino que, a b s t e n i é n d o s e de 
decidir , se encierra la E n c í c l i c a en una afir
m a c i ó n que es c o m ú n á las dos direcciones de 
la escuela del l lamado derecho d i v i n o . Que en 
esta doc t r ina , c ier tamente neut ra l , se m a n t i e 
ne, sin dar su preferencia á la o p i n i ó n defen
sora del derecho d i v i n o de los reyes, hasta el 
punto que hoy puede repetirse, con tanta exac
t i t u d , ó q u i z á s mayor , que cuando se escribie
ra, la frase de Balines: «la l e g i t i m i d a d de esta 
ó aquella persona, de esta ó aquella forma, no 
son cosas comprendidas en el c í r c u l o del de
recho d i v i n ó , » se comprueba por la censura de 
la doct r ina de la s o b e r a n í a popular , tal como 
en el siglo x v m se estableciera por Rousseau, 
censura hecha p r inc ipa l y q u i z á s exc lus iva
mente por cuanto en ella «se prescinde de la 
sobe ran ía de D ios , de igual modo que si D ios 
no existiese, ó como si no se ocupase para nada 
de la s o c i e d a d ; » idea que aparece repet ida en 
otros diferentes pasajes. 

P o d r í a observarse, en cuanto á la doct r ina 
censurada desde el pun to de vista á n t e s m e n 
c ionado—el mismo en que suelen colocarse 
cuantos la combaten (Donoso Cortes, entre 
otros, en sus celebres Lecciones de dereeho p o l i -
t ico)—y para de te rminar con todo r igor el ob
jeto de la censura, que, pues esta se refiere á la 
soberan ía del pueblo, escapa de la misma la 
doctrina de la s o b e r a n í a de la n a c i ó n , t rasfor-
mada luego en la de la s o b e r a n í a de l Estado, 
hoy m á s en boga que las anteriores, de las 
cuales procede, pero r e c t i f i c á n d o l a s y sin adop
tar los sentidos e r r ó n e o s que las i n fo rmaban . 
Pues sin una s u p o s i c i ó n ofensiva de ignorancia 
acerca del estado presente de las ideas p o l í t i 
cas, que, como todo, se han ido desenvolvien
do desde los t iempos de Rousseau, hasta el 
punto de perder hoy muchas de ellas el s igni
ficado predominante e n t ó n c e s , no cabria to
mar como i d é n t i c a s doctr inas dist inguidas con 
perfecta c lar idad , ahora que sobre los concep
tos de pueblo, muchedumbre , n a c i ó n y Estado 
podemos establecer diferencias motivadas y 
hui r , por tanto, de toda c o n f u s i ó n en su uso. 

A n á l o g a o b s e r v a c i ó n debe hacerse sobre la 
doctrina de estimar que , donde impera la 
sobe ran ía del pueb lo , el Estado no es m á s 
que la muchedumbre d u e ñ a y g o b e r n á n d o s e 
ella misma.. . siendo el pueblo la fuente de 
todo derecho y de todo p o d e r : puesto que 
la censura en todo caso r e c a e r á sobre la es
cuela de la l lamada democracia directa , que 
niega, como es sabido, la necesidad de ó r g a n o s 
representativos del Estado mismo, ocupados 
sus miembros todos en el d e s e m p e ñ o de las 

funciones que á los pr imeros se encomen
d a r í a n en o t ro caso; pero de n i n g ú n modo 
sobre aquellas doctrinas, que , derivadas del 
p r i n c i p i o improp iamente l lamado de la sobera
nía popular, con m á s r a z ó n « d e l E s t a d o » , no 
afirman n i que la muchedumbre haya de go
bernarse por sí m i í m a , esto es, d i rec tamente ó 
sin funcionarios encargados de el lo , n i tampo
co que sea el pueblo fuente de todo derecho; 
l i m i t á n d o s e á afirmar que lo es, no m á s , que 
del poder, en cuya a f i rmac ión tanto pueden 
convenir con Rousseau ó con B e l l a r m i n o y 
Suarez, s e g ú n que nieguen el or igen d i v i n o 
del poder en sí mismo, como hace el p r imero , 
ó que lo admi t an , como los segundos; lo cual 
cabe sin contradecirse, como tampoco se c o n 
t r a d e c í a n los ú l t i m o s para establecer en grados 
dist intos el or igen mediato en Dios y el i n m e 
diato en la muchedumbre ó m u l t i t u d . 

L a finalidad del poder p ú b l i c o determinada 
al modo an t iguo , y la obediencia al mismo, 
son objeto de declaraciones expresas y t e r m i 
nantes: la p r imera , al decir que « j a m á s , bajo 
bajo n i n g ú n pre tex to , debe el poder p o l í t i c o 
favorecer exclusivamente los intereses de un 
solo hombre ó de algunos, pues que se ha es
tablecido para el bien general de todos .» Bajo 
cuya f ó r m u l a , un tanto vaga, si se quiere , del 
bien general, caben la d ivers idad de escuelas 
que lo buscan, ora al modo de los i n d i v i d u a 
listas, ó de los socialistas, ora con el sentido 
e c l é c t i c o de los doct r inar ios , ora con las so lu 
ciones o r g á n i c a s de otros pensadores. G u i e n 
entienda, pues, que la finalidad del Estado se 
encierra en el bien general ó en atender al 
p r o c o m ú n , como se decia en o t ro t i empo , bien 
puede sostener su doct r ina den t ro del c í r c u l o 
trazado por la ú l t i m a E n c í c l i c a , así aquella fi
nal idad se reduzca á c u m p l i r el Derecho, 
puesto que e n t ó n c e s procura el b ien general 
en la forma de jus t ic ia , así , e n t e n d i é n d o l a en 
sentidos, si no m á s amplios, m á s complejos, 
abarque en ella la to ta l idad de los fines huma
nos. L o que no parece compat ib le con tal doc
t r ina es anteponer «los intereses de u n solo 
hombre ó de a lgunos» á los de todos, y n i s i 
quiera contraponerlos, al modo que in ten tan 
los que d i v i d e n ó reparten la s o b e r a n í a entre 
la m o n a r q u í a y la n a c i ó n , elevando el b ien de 
la p r imera á la misma altura que el b ien de la 
segunda, que en ocasiones dadas pudieran ha 
llarse en c o n t r a d i c c i ó n manifiesta, y en todo 
caso, aunque se mantuvieran unidos, supon
d r í a n que el uno m e r e c í a tanto i n t e r é s como 
el o t ro . 

Respecto á la obediencia, se declara « c r i 
men de lesa majestad, no solamente humana, 
sino d i v i n a , » rehusarla y ahacer un l l a m a 
m i e n t o á la v iolencia para sublevar la m u l t i t u d 
contra la autoridad legítima.T) Esta ú l t i m a frase 
reduce considerablemente el deber de obedien
cia, cuya e x t e n s i ó n no puede ser plena y ab
soluta, como sostuvieran escritores ca tó l i cos 
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de gran nombrad la , entre otros Bossuet, y de 
no tanta, como Ouevedo, en su Marco B r u t o , 
G i n é s de Sepulvcda y los ingleses Hobbes, 
F i l m c r , etc., si solo cabe ex ig i r l a respecto á 
una autor idad que sea l eg í t ima ; en cuya cate
go r í a c ier tamente no es t á , y así lo han creido 
ilustres doctores de la Iglesia, el poder l lamado 
de hecho ó por u s u r p a c i ó n , ó aquel que, l e g í 
t i m o por su or igen , no lo fuera en su modo 
de obrar. ¿ C a b r í a contra este, si no es ob l iga 
to r io obedecerle, la resistencia por medio de 
la fuerza, que viene p r o c l a m á n d o s e por gran 
n ú m e r o de escritores caracterizados en la Ig l e 
sia, desde San Buenaventura y Santo T o m á s , 
hasta Balmes y Tapare l l i ? N o parece a v e n t u 
rada la c o n t e s t a c i ó n af i rmativa, si se t iene en 
cuenta c u á n v á l i d a m e n t e ha cor r ido tal doc 
t r i na de la resistencia, que se funda en el 
obedire oportet Deo magis quam kominibus del 
A p ó s t o l , a p o y á n d o l a , como se ha d icho , las 
m á s insignes autoridades de la ciencia c a t ó l i c a 
y d e s e n v o l v i é n d o l a algunas en extremos deter
minados, como s u c e d i ó con la o p i n i ó n susten
tada acerca del t i r a n i c i d i o por Santo T o m á s , 
y los e s p a ñ o l e s Suarez y M a r i a n a , á pesar de 
la expresa c o n d e n a c i ó n del C o n c i l i o de Cons 
tanza. Pero lo c ier to es que la E n c í c l i c a nada 
dice en concreto acerca de la pos ib i l idad de 
la resistencia y de los casos en que pudiera 
estimarse obligada por jus t a ; y sobre pun to 
tan v i t a l , y de tanta opor tun idad en el siglo 
l lamado de las revoluciones, no dar reglas para 
los fieles que especialmente las hubie ren m e 
nester, m á s parece silencio in tenc ionado que 
casual. 

Pero de a q u í no ha de concluirse que al 
condenar «el derecho de i n s u r r e c c i ó n , » i m p l í 
c i t amente , se hace lo propio con la pos ibi l idad 
de la resistencia, ora activa, ora pasiva, á la 
autor idad que no es l e g í t i m a ; porque entre 
uno y o t ro modo de oponerse á la o p r e s i ó n se 
perciben diferencias bien marcadas que nadie 
ha cuidado de hacer resaltar tanto como los 
escritores ca tó l i cos indicados, y cuantos se han 
ocupadp de l eg i t imar la resistencia, como medio 
ex t r ao rd ina r io ; p r o p o n i é n d o s e , al proceder de 
esta suerte, entre otros efectos, el de l ib ra r á 
los Santos Padres mencionados y escritores de 
piedad reconocida, que les siguen en tal m a 
teria, de la censura que contra los que susten
tan el l l amado derecho de i n s u r r e c c i ó n ( L a m -
menais, entre otros) lanzara en varias ocasiones 
la Santa Sede. 

(Continuará,) 

F A W C E T T , 

f o r D , Gumersindo de A - z c á r a t e . 

Pocas veces es lo mismo escribir la b iogra f ía 
de un i n d i v i d u o que hacer su p a n e g í r i c o . E n 
ocasiones, el que merece alabanza por su vida 
p ú b l i c a , no la merece por su vida p r ivada ; y 

en las m á s , es la his tor ia de un hombre una 
mezcla de luz y de sombra que sol ici tan á la 
par la benevolencia y la jus t ic ia al formular un 
j u i c i o sobre ella. En la de E n r i q u e Fawcet t 
no hay diferencias n i contraposiciones; como 
hombre , como ciudadano, como min i s t ro , como 
profesor y como escr i tor , es un ejemplar que 
hace honor á la humanidad . 

E n 1857 terminaba sus estudios en la U n i 
versidad de Cambr idge , dejando en ella un 
buen recuerdo por su a p l i c a c i ó n y por sus ta
lentos. A l a ñ o siguiente fue v í c t i m a de un ac
cidente desgraciado, que en o t ro cualquiera 
habr ia cambiado su destino, y que á é l , por 
imposible que parezca, no le e s t o r b ó para se
gu i r resueltamente su camino. Estando cazando 
con su padre , se a d e l a n t ó para i m p e d i r que 
una pieza penetrara en un cercado p r ó x i m o , y 
en aquel momento el autor de sus dias, escaso 
de v is ta , d i s p a r ó matando el ave perseguida; 
pero lanzando sobre su pobre h i j o dos pe rd i 
gones, que t a l a d r á n d o l o s lentes ahumados que 
l levaba, penetraron en sus ojos d e j á n d o l e i n s 
t a n t á n e a m e n t e ciego. D i e z minu tos t a r d ó en 
hacerse cargo de su s i t u a c i ó n , resolviendo se
gu i r adelante por el camino que se habia tra
zado, no obstante tan gran con t ra t i empo . Su 
padre referia m á s tarde que no podia confor
marse con lo sucedido , al ver c ó m o su h i jo , 
bajo tan inmensa desgracia, n i siquiera se 
quejaba. 

L a vida p ú b l i c a fue siempre el desiderátum de 
Fawce t t , y como base para ella habia pensado 
dedicarse al foro. Esto ya no fué posible , pero 
no por eso des i s t ió de su p r o p ó s i t o ; lo que hizo 
fué cambiar de camino. E n 1 8 6 0 s o r p r e n d i ó á 
los miembros de la A s o c i a c i ó n B r i t á n i c a l e 
yendo tres interesantes trabajos. E n el mismo 
a ñ o se p r e s e n t ó como candidato á la d i p u t a c i ó n 
por Sou thwark y se g a n ó muchas s impa t í a s 
con sus discursos; pero los electores no c o m 
p r e n d í a n que pudiera representarlos un ciego. 
A l fin en 1 8 6 5 v ió realizado su s u e ñ o ; era miem
bro del Par lamento, gracias á los votos de la 
c iudad de B r i g h t o n , cuando contaba 32 años 
de edad y siete de ceguera. 

Y en verdad que su vida parlamentaria no 
fué infructuosa. L i b e r a l , d e m ó c r a t a , indepen
diente de los partidos durante mucho t iempo, 
c ú p o l e la gloria de in ic i a r una serie de refor
mas que m á s tarde se hub ie ron de l levar á cabo. 
C o m e n z ó trabajando por la a b o l i c i ó n del j u r a 
m e n t o que prestaban los graduandos en las 
Unive r s idades , y d e s p u é s de resistencias y de 
medidas parciales, l o g r ó ver aceptada su aboli
c i ó n . Sostuvo la i n s t r u c c i ó n obl igator ia y l ibre 
de las imposiciones confesionales, y en 1 8 8 0 
t r i u n f ó su punto de vista. R e c l a m ó la necesi
dad del ingreso por o p o s i c i ó n en los puestos 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , y t a m b i é n este p r inc ip io 
fué consagrado por el legislador. E n 1 8 Ó 9 se 
opuso al afán de acotar y cercar los bienes co
munales de los pueblos, y gracias á él dejaron 
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de cercarse y acotarse miles de estos predios. E l 
l u c h ó porque el Par lamento supiera y enten
diera en los negocios de la I n d i a sus t r a ídos á 
su i n t e r v e n c i ó n . 

Como consecuencia de la autor idad que a l 
canzó en el Par lamento , f o r m ó parte de la 
ú l t ima a d m i n i s t r a c i ó n de M r . Gladstone, 
aunque no fue m i e m b r o del Gabine te . Encar
gado del ramo de Correos y T e l é g r a f o s , asom
bra la ac t iv idad de este ciego, pues sobre ga
narse las universales s i m p a t í a s del p ú b l i c o y de 
sus subordinados, i n t r o d u j o novedades tan i m 
portantes como los paquetes postales, los tele
gramas á seis peniques, los giros postales y la 
e x t e n s i ó n de las Cajas de ahorro postales. 

Fawce t t cra 'ante todo u n d e m ó c r a t a ; crcia 
que el pueblo estarla mejor g o b e r n á n d o s e á sí 
mismo, que no gobernado por o t ro , y acostum
braba á decir que si una clase se quedaba sin 
r e p r e s e n t a c i ó n , era seguro que sus intereses re
su l t a r í an desatendidos. Por este, y no por o t ro 
mot ivo , era par t ida r io de que las mujeres t u 
vieran sufragio. 

E n cuanto á las cuestiones sociales, era 
Fawcet t u n ind iv idua l i s t a t emplado . N o c re í a 
ciertamente que todo se resuelve con el laisser 

foire, pero repugnaba toda i n t e r v e n c i ó n del 
Estado que condujera á deb i l i t a r el sent imiento 
deresponsabilidad en el i n d i v i d u o . Por esto cada 
dia se a p a r t ó m á s de c ier to g é n e r o de r ad ica 
lismo que aspira á hacer felices á las gentes solo 
con d ic tar leyes, combat iendo la i n s t r u c c i ó n 
gratuita para todos y la d i v i s i ó n de la propiedad 
por mandato del legislador. Pero pocos se i n 
teresaron tanto por la suerte de los pobres, de 
los obreros así industriales como a g r í c o l a s : 
pensando en los p r imeros , d i ó gran impulso á 
las Cajas de ahorros postales; y pensando en 
los segundos, sostuvo las ventajosas condiciones 
del labriego propietario. E n una de las cartas de 
pésame que M r s . Fawce t t r e c i b i ó de la clase 
obrera, cuando m u r i ó el d i s t ingu ido econo-
nomis ta , se l e í a n estas palabras: « S u consejo 
era siempre sano, bueno y p r á c t i c o ; por todos 
sent ía s i m p a t í a y de todos era a m i g o . » 

Como es.critor, d i s t i n g u í a s e por la admira
ble claridad con que e x p o n í a sus doctrinas, 
como lo acreditan su M a n u a l de Economía P o l í 
tica y su l i b r o L a protección y e l Hhre-cambio, en 
el que no queda sin refutar n inguno de los ar
gumentos y sofismas aducidos por los pro tec
cionistas contra la l i be r t ad de comerc io . E n su 
mujer e n c o n t r ó el aux i l i a r m á s eficaz para to
dos sus trabajos. 

Excusado es decir que el hombre que queda 
ciego á los 25 años , y sin embargo, llega donde 
él l legó y hace lo que él h izo, t e n í a como cua
lidades predominantes la fuerza de vo lun tad , 
la perseverancia y la r e s o l u c i ó n . Y como ade
mas era generoso, pa t r i o t a , tan amigo de sus 
amigos, que de él se ha d icho que todos los 
dias ganaba alguno y no p e r d í a n i n g u n o ; car i 
ñoso con los suyos y bondadoso con todo el 

m u n d o , se c o m p r e n d e r á la profunda pena con 
que el pueblo inglés r e c i b i ó hace pocos meses 
la not ic ia de la muer te de qu ien vivió para 
servir á la c iencia , á la j u s t i c i a y á la patr ia , 
con in te l igencia , con e n e r g í a y con d e s i n t e r é s . 

E L L A B O R A T O R I O Z O O L O G I C O 

DE LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA, 
f o r D . y o i é M a d r i d y Moreno, 

A medida que las ciencias naturales ade
l a n t a n , los medios de i n v e s t i g a c i ó n que el na
tural is ta emplea se m u l t i p l i c a n y per fecc io
nan. Y a no le basta clasificar y conocer los 
animales s i s t e m á t i c a m e n t e , sino que necesita 
estudiar la a n a t o m í a , la fisiología, la h i s t o l o g í a , 
e m b r i o l o g í a e tc . , y hacer preparaciones para 
la mayor faci l idad de l estudio, que sirvan m á s 
tarde á largas observaciones en el campo del 
microscopio . L a física y la q u í m i c a son sus 
auxiliares ; y es tal el n ú m e r o de aplicaciones 
que se han hecho de estas ciencias á los e s tu 
dios b i o l ó g i c o s , que hoy c o n s t i t u y e n , por d e 
c i r l o así , un curso dedicado exclusivamente á 
aprender la técnica microscópica y aplicarla á la 
rama elegida por cada u n o , es dec i r , l o que 
l l a m a r í a m o s el trabajo manua l del naturalista, 
q u e , como todos , necesita una larga y lenta 
p r á c t i c a , si el a lumno ha de ponerse en c o n 
diciones de investigar por cuenta propia , una 
vez concluidos los cursos oficiales. D e a q u í , la 
impor tanc ia creciente del l abora to r io , como 
centro del trabajo personal de expe r imen ta 
c i ó n y re f lex ión del na tu ra l i s t a ; y de a q u í , el 
desarrollo que recibe en todos los pueblos, 
que consagran una seria a t e n c i ó n al cu l t ivo de 
las ciencias naturales. 

I t a l i a es de este n ú m e r o , aunque el poco 
t i empo t rascurr ido desde la fecha en que se 
ha in ic i ado su renac imien to i n t e l e c t u a l , i m 
pida juzgar a ú n toda la trascendencia del m o 
v i m i e n t o c ien t í f i co que al l í se desenvuelve. 
Y así se expl ica que en la U n i v e r s i d a d de una 
capi ta l de p r o v i n c i a , como la de B o l o n i a , á 
que se concretan estas indicaciones, encuentre 
el a lumno medios á la a l tura de las exigencias 
c i en t í f i cas c o n t e m p o r á n e a s , para adqu i r i r una 
e d u c a c i ó n bastante s ó l i d a ; y que en una rama 
especial de las ciencias naturales—en la zoolo
g í a — c u e n t e con un laborator io organizado ad 
hoc, á que debe una preciosa ayuda en sus es
tudios el que esto escribe. Y es que I t a l i a , tras 
la accidentada historia de dominaciones, luchas 
y trastornos, que tan hondamente han conmo
v i d o , pero no d a ñ a d o las e n e r g í a s del e s p í r i t u 
n a c i o n a l , no b ien los sucesos le han pe rmi t ido 
rehacerse, se ha apresurado á incorporar á su 
seno los elementos de v ida que entre tanto ha
b í a n venido e l a b o r á n d o s e en otros p a í s e s ; se 
ha abier to á una c o m u n i c a c i ó n activa y fe« 
cunda con otros pueblos, y ha conseguido crear 
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un n ú c l e o de profesores j ó v e n e s formados en 
esc comercio bienhechor con el extranjero, 
que han i n f u n d i d o en su patr ia el e s p í r i t u de 
la cu l tura moderna. Así ha podido verse r e 
cientemente á los oficiales de la M a r i n a i t a 
l iana en su viaje de i n s t r u c c i ó n alrededor del 
m u n d o á bordo de la Vettor Pisani , traer un 
r i co mater ia l del O c é a n o , recogido y tratado 
con los m é t o d o s m á s recientes de conserva
c i ó n , que ha sido depositado en la Estación 
zoológica de N á p o l e s , y sobre el cual se inv i ta 
¿r todos los naturalistas del m u n d o á hacer es
tudios que ensanchen el c í r c u l o de las inves
tigaciones m o r f o l ó g i c a s , s i s t e m á t i c a s y f a u n í s -
ticas, s e g ú n una c i rcular h á poco repart ida. 
C o n los elementos de estudio que hoy existen 
en N á p o l e s , donde todas las naciones se apre
suran á enviar sus representantes, m u y bien 
se pueden aprovechar los viajes que con a n á l o 
go fin al que anter iormente he s e ñ a l a d o , aca
ban de realizar los marinos i ta l ianos. Antes de 
l levar lo á c a b o , estuvo uno de ellos durante 
algunos meses aprendiendo los medios de con
s e r v a c i ó n que all í se emplean. 

Bueno es notar este hecho de pasada, hoy 
que nosotros tenemos en proyecto un viaje 
como el de la fragata Blanca, que realizado en 
las debidas condiciones, podria c o n t r i b u i r á 
enr iquecer con objetos preciosos nuestros va
c íos museos; y hacer votos á la vez porque 
no se acometan empresas de esta í n d o l e para 
dejar d e s p u é s abandonadas las colecciones á la 
po l i l l a por no sufragar les gastos indispensa
bles para su in s t a l ac ión y estudio. Y bueno es, 
asimismo no olvidar que en E s p a ñ a no esta
mos enteramente desprovistos de costas, y que 
bien puede haber en nuestros mares algo cuyo 
descubr imiento no ser ía i n ú t i l del todo para 
las investigaciones del natural is ta ; de lo cual 
pueden dar test imonio algunos, aunque p o 
cos, nacionales, y ciertos extranjeros ( f rance
ses, v, g r . ) , que con un v ivo i n t e r é s por nues
tras cosas, han empezado á pract icar explora
ciones en las inmediaciones de nuestro suelo 
para tenernos al corr iente de lo que abrazan 
nuestros dominios ( i ) . 

Volvamos á Bolon ia y á su Un ive r s idad . La 
parte re la t iva á zoo log ía e s t á encomendada al 
d i s t ingu ido naturalista Carlos E m e r y , conoc i 
do por sus trabajos sobre peces y hormigas. Él 
d i r ige al mismo t i empo la f o r m a c i ó n del M u 
seo y del Labora tor io z o o l ó g i c o , porque a q u í 
no existe un di rector de todos los museos, sino 
que el profesor encargado de explicar la mate
r ia , cuida de todos los medios de i n v e s t i g a c i ó n 
y de todo el material de es tudio , que á su es
pecia l idad se refieren. T i e n e , natura lmente , 
á sus ó r d e n e s , c ier to n ú m e r o de personas para 
el mejor servicio de su dependencia .—Dispo-

( i ) P r e c i s a m e n t e e n estos m o m e n t o s se ocupa l a D i 
r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en p r e p a r a r l a f u n d a c i ó n de 
u n L a b o r a t o r i o b i o l ó g i c o e n l a cos ta de E s p a ñ a , 

ne de 2 . 5 0 0 pesetas anuales, tanto para la ad
q u i s i c i ó n de ejemplares con destino al Museo , 
como para el man ten imien to del Labora tor io , 
siendo de adver t i r que en este presupuesto 
no se i n c l u y e lo re la t ivo á a n a t o m í a compara
da. E l profesor, aparte de su sueldo como tal , 
percibe al a ñ o una gra t i f icac ión de 7 0 0 pesetas 
como d i rec tor del Musco . Para sust i tu i r lo en 
las explicaciones v e n todos sus trabajos, cuen
ta con un ayudante ó asistente, que disfruta de 
1 . 2 0 0 pesetas. E l nombramien to de este ú l t i 
mo corresponde al M i n i s t e r i o , y lo general es 
que recaiga en alumnos que acaban de t e r m i 
nar su carrera , para quienes ofrecen una gran 
ventaja estos cargos, pues al lado del profesor 
pueden hacer sus trabajos sin desembolso algu
no, y m á s tarde, con los medios que la U n i v e r 
sidad les p roporc iona , darlos á luz y tener en 
ellos la mejor r e c o m e n d a c i ó n para aspirar á 
una c á t e d r a . 

Para monta r animales ó disecarlos, hay un 
preparatore ó disecador, con 1 . 2 0 0 pesetas, y un 
ayudante preparador , con 1 . 0 0 0 . Comple ta el 
personal un sirviente con 5 0 0 pesetas, que elige 
el profesor, y suele ser t a m b i é n un j ó v e n dota
do de los conocimientos y de la p r á c t i c a indis
pensables para los servicios á que se lo destina. 

L a a s i g n a c i ó n t o t a l , entre gastos de mate
r i a l y personal , asciende á la suma de 7 . 4 0 0 
pesetas anuales; cifra que á veces puede au
mentar con fondos de la misma Unive r s idad 
ó de otras corporaciones, y representa el m í 
n i m u m de lo que se gasta en cada una de las 
secciones que comprenden estos estudios. La 
de a n a t o m í a comparada cuenta en su personal 
un d i b u j a n t e ; y en las de a n a t o m í a humana, 
m i n e r a l o g í a , g e o l o g í a , p s i co log ía , e tc . , el per
sonal, y los gastos son mayores. N o hay que 
a ñ a d i r que estos datos v a r í a n en las d iver 
sas Univers idades , pues se tiene en cuenta 
na tu ra lmente el n ú m e r o de alumnos que las 
f recuentan . E n la de Bolonia , la cifra de los 
inscri tos en todas las facultades se l i m i t a á 
1 , 3 0 0 ; cifra m u c h í s i m o menor que la de M a 
d r i d , donde la a s i g n a c i ó n de mater ia l es verda
deramente mezquina. C o m p á r e s e el n ú m e r o de 
Univerdades italianas con las e s p a ñ o l a s , y se 
v e r á la inmensa diferencia entre los presupues
tos destinados á la e n s e ñ a n z a en ambos países. 

C o m o el n ú m e r o de alumnos de ciencias 
naturales es reducido, pueden trabajar c ó m o 
damente en los laboratorios. Todos t ienen de
recho á investigar en ellos, siendo alumnos of i 
c iales , y á u n d e s p u é s de haber obtenido su 
t í t u l o , si han dejado por t e rminar a l g ú n traba
j o . E n el curso anter ior lo h ic ieron tres alum
nos del ú l t i m o a ñ o , y en el actual esos mismos 
alumnos c o n t i n u a r á n sus investigaciones y los 
ejercicios de t é c n i c a para familiarizarse más 
con los procedimientos. Los que estudian la 
asignatura de z o o l o g í a , no sólo t ienen dere
cho, sino ob l igac ión de asistir al Labora to r io 
en ciertas épocas del a ñ o , y al acercarse el 
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termino de su carrera, necesitan haber vis i tado 
los principales. C o m o el tema del doctorado 
ha de ser un trabajo o r i g ina l , el candidato ne
cesita estudiarlo detenidamente bajo la d i 
r ecc ión de un profesor, á cuyo gabinete asis
te. Al l í t iene á su d i s p o s i c i ó n todo le necesa
r i o , porque el Museo posee buenos ejemplares 
en d e p ó s i t o para investigaciones, y cierta can
tidad de animales v ivos , y siempre v u l g a r í s i 
mos, cuya a d q u i s i c i ó n cuesta poco , para lo 
m á s preciso. Cuentan a d e m á s los gabinetes con 
una p e q u e ñ a b ib l io teca de obras modernas so
bre su especialidad y algunas revistas e x t r a n 
jeras para consulta. E l gasto del a lumno es 
corto, pues se l i m i t a á la a d q u i s i c i ó n de cosas 
de su uso personal; microscopios, m i c r ó t o m o s 
y otros muchos inst rumentos , son de propiedad 
de la U n i v e r s i d a d , y pueden ser uti l izados, 
por consiguiente , por los alumnos. Los l ibros 
que el gabinete no posea, es fácil encontrarlos 
en la bibl ioteca general de la Un ive r s idad , y 
hasta obtener un permiso del profesor para l l e 
várselos á su casa el d i s c í p u l o por un de te rmi 
nado t i empo . As í , las facilidades y ventajas que 
ofrece la o r g a n i z a c i ó n de tales laboratorios 
para al que cu l t ive este genero de estudios, 
son numerosas. N o quiere esto deci r que todo 
sea impecable , y que no haya vac ío s que l l e 
nar c imperfecciones que corregir . Ex i s t en 
puntos sobrado impor t an te s , que no han r ec i 
bido aún una so luc ión satisfactoria; citare uno 
solo por su ex t raord inar io i n t e r é s : la c u e s t i ó n 
de excursiones, m u y descuidada entre los na
turalistas. E l a ñ o pasado se r e a l i z ó una sola á 
los Apen inos , bajo la d i r e c c i ó n del profesor 
B o m b i c c i , y , á pesar de las e c o n o m í a s que se 
h i c i e r o n , r e s u l t ó un poco cara para los excur
sionistas. Bolon ia no ofrece tampoco en sus i n 
mediaciones las facilidades de otras local ida
des: su p o b l a c i ó n , el n ú m e r o de vil las y el 
cu l t ivo son re la t ivamente grandes, y no dejan 
m á s campo de observaciones al naturalista que 
las vías de c o m u n i c a c i ó n . Es preciso alejarse 
para que la naturaleza ofrezca amplios h o r i 
zontes, no monopolizados por la vida urbana. 
En cambio nosotros, como no hay mal que 
por bien no venga, tenemos anchos espacios 
para el es tudio , que el propie tar io y el c u l t i 
vador no han de disputar al hombre de c ien
cia. Verdad es que los aprovechamos tan poco 
para este cu l t i vo in te lec tua l como para las ex
plotaciones materiales. 

C O N F E R E N C I A S N O R M A L E S 

S O B R E L A E N S E Ñ A N Z A D E P Á R V U L O S . 

LA ENSESANZA DE LA BOTANICA, 
f o r D , B la t L á z a r o . 

Si la B o t á n i c a ocupa por derecho propio un 
lugar entre los estudios de cu l tu ra general , su 

i n t e r é s como elemento de e d u c a c i ó n es a ú n 
mayor re la t ivamente en los primeros grados 
de la e n s e ñ a n z a . L a prodigal idad con que la 
naturaleza nos ofrece las diferentes formas ve
getales, hace posible que podamos ocuparnos 
p r á c t i c a m e n t e de ella en todos los momentos ; 
la fácil p r e s e n t a c i ó n de mater ia l v ivo consien
te la a p l i c a c i ó n de procedimientos i n tu i t i vos 
en el sentido m á s estricto de la palabra ; la 
r iqueza de formas y colores, que en las plantas 
existe, nos da inmenso campo para la gimnasia 
de los sentidos; la evidencia con que se acusa el 
parentesco entre muchas de las formas vegeta
les—evidencia tal que no puede ocultarse n i 
á u n á los e s p í r i t u s menos habituados á la o b 
s e r v a c i ó n — s u s c i t a e s p o n t á n e a m e n t e la idea de 
lazos de fami l ia y de parentescos reales entre 
ellas exis tentes: idea tan fecunda para el des
arrol lo u l t e r i o r de los conocimientos h i s t ó r i c o -
naturales. Estas mismas condiciones p e r m i t e n 
t a m b i é n al personal docente adqu i r i r exper ien
cia propia y d o m i n i o p r á c t i c o de su mater ia l 
con m e n o r esfuerzo del que ser ía preciso para 
alcanzar iguales resultados en trabajos de física 
ó de q u í m i c a . 

C o n c u r r e n , pues, en la b o t á n i c a cond ic io 
nes e s p e c i a l í s i m a s que hacen grata su e n s e ñ a n 
za y aseguran un buen resultado. Los sacr i f i 
cios que en lo referente á mater ia l de expe r i 
m e n t a c i ó n sean necesarios, para darla en buenas 
condiciones, puede decirse que son nulos, pues
to que la existencia de un j a r d i n es c o n d i c i ó n 
esencial de toda buena escuela de p á r v u l o s , y 
á u n careciendo de é l , puede f á c i l m e n t e suplirse 
con el campo, para cuanto con esta e n s e ñ a n z a 
se relaciona. 

T r a t a n d o de conocer el c a r á c t e r con que 
debemos in ic ia r este g é n e r o de conocimientos, 
nos conviene, como en los casos anter iormente 
examinados ( 1 ) , tener presentes los grados su
cesivos por que han pasado en el desarrollo de 
las ciencias naturales. 

C o m o en todas las ramas de estas ciencias, 
ha sido preciso comenzar por observaciones 
e m p í r i c a s , referentes sobre todo á las plantas 
que el hombre t e n í a m á s necesidad de c o n o 
cer para proveer á su a l i m e n t a c i ó n y á la de 
los animales que pr imeramente se sometieron 
á su d o m i n i o . Estas observaciones, p o d r í a m o s 
decir que fueron de dos clases: m o r f o l ó g i c a s 
y fisiológicas; pues si la c a r a c t e r i z a c i ó n de las 
plantas , que importasen m á s en los t iempos 
pr imeros de la h u m a n i d a d , se d e b i ó fundar 
p r inc ipa lmen te en las formas y colores, ciertos 
f e n ó m e n o s b i o l ó g i c o s , como el c rec imien to , 
caida y r e n o v a c i ó n d é l a s hojas, y g e r m i n a c i ó n 
de las semillas, no pudieron pasar inadver t idos 
para los pr imeros observadores. 

T e n e m o s , pues, desde el p r i n c i p i o , algo 
que p u d i é r a m o s l lamar fitografía y fisiología 
vegetal ; pero estas dos partes vienen des t ina-

(1) V é a s e e l t omo i x d d BOLETÍN, p á g i n a s 316 y 382, 
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das, por las condiciones de e v o l u c i ó n na tu ra l 
del pensamiento h u m a n o , á progresar con no
table desigualdad. 

R e d ú c e s e el p r i m e r conoc imien to fisiológico 
de los vegetales á una n o c i ó n e m p í r i c a de los 
f e n ó m e n o s externos m á s visibles , á lo estric
tamente preciso para cu l t iva r de una manera 
t rad ic iona l un corto n ú m e r o de plantas; y en 
este estado se mant iene sin grandes progresos 
durante muchos siglos. A ú n hoy no podr ia 
decirse que estas nociones van mucho m á s lejos 
en gran parte de los pueblos c o n t e m p o r á n e o s . 

N o sucede esto con los conocimientos que 
desde los pr imeros t iempos han venido repre
sentando lo que hoy l lamamos b o t á n i c a des
c r i p t i v a . E l progreso de las condiciones socia
les de los pr imeros pueblos exigia en ellos co
noc imien to de mayor n ú m e r o de plantas y les 
i m p o n í a la necesidad de dis t inguir las por ca
r a c t e r í s t i c a s cada vez m á s claras y precisas. 
A m p l i á b a s e , pues, este c o n o c i m i e n i o , en dos 
sentidos; h a c i é n d o s e extensivo á mayor n ú m e 
ro de formas, y despertando con mayor i n t e n 
sidad y viveza el e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n . 

Este conoc imien to descr ip t ivo resultaba, sin 
embargo, m u y pobre y l i m i t a d o , porque, abar
cando un n ú m e r o m u y corto de formas, no po
d í a dar idea de la ser ie , sino sólo de t é r m i n o s 
aislados de é s t a , representando á lo sumo una 
flora local , y porque, á u n las formas conocidas, 
sólo lo eran de una manera parcial por algunos 
de sus elementos. 

Puede decirse que este estado, sin m á s var ia
c i ó n que algunas ampliaciones, no m u y grandes 
en la expresada parte descr ip t iva , se prolonga 
en todas las c ivi l izaciones de los pueblos a n t i 
guos, á u n de aquellos que en otros ramos de 
cu l tu ra l legaron á descubrir horizontes m u y 
dilatados. T a l es el c a r á c t e r que en esta cues
t ión presentan todas las civi l izaciones que con
t r i b u y e r o n al gran florecimiento de los pueblos 
griego y r o m a n o , y las de estos mismos, que 
sólo nos han dejado un n ú m e r o m u y corto de 
plantas, c i tado en sus obras, y esas descritas 
con tal i m p e r f e c c i ó n , que no ha sido posible 
en muchos casos resolver á c u á l e s de las for
mas hoy conocidas p o d r í a n referirse. 

N o se rá necesario decir que los siglos que 
siguieron á la decadencia de esta c iv i l i zac ión , 
en los que la humanidad se d e s v i ó considera
blemente del c u l t i v o de las ciencias naturales, 
no a ñ a d i e r o n grandes datos n i perfeccionaron 
gran cosa el e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n , en cuanto 
á la b o t á n i c a se refiere. N i los estudiosos m o n 
jes, que conservando las obras de los c lás icos , 
h i c i e ron posible su enlace con los pr imeros 
progresos del Renac imien to ; n i los represen
tantes de la b r i l l an te c iv i l i zac ión á r a b e que se 
d e s e n v o l v i ó en nuestro p a í s ; n i las U n i v e r s i 
dades de la Europa Occ iden ta l en los p r i m e 
ros siglos de su exis tencia , h i c i e ron otra cosa 
que conservar y comentar los datos legados 
por los naturalistas griegos y romanos. 

Es preciso acercarse ya al Renac imien to para 
notar un progreso m á s marcado. Son ya m u 
chas m á s las formas estudiadas y descritas, y 
bastante m á s numerosos los centros de obser
v a c i ó n ; pudiendo decirse que la r e s t r i cc ión 
ant igua de estudiar sólo las plantas considera
das como ú t i l e s en agr icu l tura , medic ina , etc., 
cede en gran parte, por considerarse ú t i l e s casi 
todas las especies vegetales. E l desarrollo de la 
parte fisiológica es, sin embargo, b ien poco 
sensible en toda esta larga é p o c a , y á u n al l l e 
gar el Renac imiento , los progresos alcanzados 
en ella no pueden considerarse correlativos con 
los de los conocimientos fitográficos. 

Hasta mucho m á s tarde, vulgarizada ya la 
i m p r e n t a , no aparecen obras de impor tanc ia 
bastante para que puedan ser consideradas como 
los pr imeros c a t á l o g o s algo aproximados de al
gunas floras europeas; y e n t ó n c e s , h a b i é n d o s e 
impor t ado a d e m á s muchas plantas de países 
lejanos, hubo base suficiente para que T o u r -
nefor t , p r imero , y el gran L i n n e o , d e s p u é s , or
ganizasen de un modo s i s t e m á t i c o los datos de 
b o t á n i c a descr ip t iva , que á u n así no l legó á 
estudiar entonces sino una v igés ima parte de 
las plantas hoy conocidas. Posteriormente, 
desde la segunda m i t a d del siglo ú l t i m o , los 
nuevos descubrimientos geográ f icos , el conoci
m i e n t o m á s perfecto de los pa íses ya descubier
tos y la o b s e r v a c i ó n m á s completa de Europa, 
aumentan considerablemente este c a t á l o g o que 
á u n hoy mismo se halla m u y léjos de ser com
ple to . 

Las funciones de la v ida vegetal son bien 
poco conocidas, á u n en la p l e n i t u d del Renaci
m i e n t o , y las pocas nociones que de ellas se 
alcanzan en los dos pr imeros siglos de esta era 
permanecen mezcladas con leyendas é ideas 
e r r ó n e a s que retardan su desarrollo. L a sexua
l i d a d de las flores se sospecha por pr imera vez 
al comenzar el siglo x v m ; la o r g a n o g r a f í a se 
perfecciona notablemente en d icho s iglo; pero 
puede decirse que la mayor parte de lo que 
hoy sabemos respecto á fisiología vegetal ha 
sido alcanzado en los cien años ú l t i m o s ; y se 
comprende b ien , dado lo mucho que estos co 
nocimientos dependen de los fisico-químicos. 

A u n q u e la a p l i c a c i ó n del microscopio á los 
estudios de a n a t o m í a vegetal se i n i c i ó án tes 
que á la a n a t o m í a an imal , es relat ivamente 
m u y reciente y puede incluirse entre los p r o 
gresos ú l t i m o s ; habiendo llegado á tener hoy 
tal impor tanc ia , que es sin disputa la piedra 
angular sobre que descansan nuestras nociones 
fisiológicas y a n a t ó m i c a s . Cons t i tuye , pues, 
este estudio una vas t í s ima rama de la ciencia 
b o t á n i c a cuyas condiciones e spec i a l í s imas la 
han hecho exclusiva de nuestros t iempos, y 
de la cual habremos de usar con gran sobrie
dad en todos los pr imeros grados de la ense
ñ a n z a . 

Los progresos de la fitografía, á n t e s s eña l a 
dos, no se refieren por igual á toda la serie ve-
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getal, pues, como m á s fáci les de observar, ve r 
saron antes p r inc ipa l y casi exclusivamente so
bre las plantas con flores ( f a n e r ó g a m a s ) , y las 
que, aunque sin ellas, presentan caracteres y 
t a m a ñ o que hacen f á c i l m e n t e posible su o b 
servac ión ( c r i p t ó g a m a s fibroso-vasculares), 
prescindiendo casi de las correspondientes á los 
dos tipos inferiores de les vegetales ( m u s c í n e a s 
y talofitas), cuyo estudio algo completo se ha 
comenzado t a m b i é n en la ú l t i m a é p o c a y e s t á 
poco avanzado, á u n en la flora de algunos p a í 
ses europeos, como el nuestro. D e n t r o de estos 
mismos estudios c r i p t o g á m i c o s p o d r í a m o s mar
car dos p e r í o d o s : uno que comienza al finalizar 
el siglo ú l t i m o y en el que no se atiende casi 
nada m á s que á la d i s t i n c i ó n de formas de 
esos grupos, y otro que marcadamente se anun
cia á mediados del siglo cor r ien te , en el que 
estos estudios al ternan con otros de c o n s t i t u 
ción h i s t o l ó g i c a , a n a t o m í a comparada, fisiolo
gía, m e t a m o r f ó s i s y ciclos de e v o l u c i ó n de es
tos seres. 

E l incremento de la fisiología, a n a t o m í a y 
criptogamia ha p e r m i t i d o que , por la compa
rac ión de estos datos con los que arrojaban la 
obse rvac ión y estudio de los animales, se l l e 
gase al establecimiento de ciertas nociones co
munes á todos los seres vivos, ó sea al estable
cimiento de una ciencia de la vida ó b io log ía , 
en la que no forman la menor parte los datos 
suministrados por los estudios de que hoy t ra
tamos. 

Nuevas ramas de la b o t á n i c a han surgido 
t a m b i é n en los cien ú l t i m o s a ñ o s , re lacionan
do los estudios fitográficos con la geogra f í a , y 
siguiendo con a t e n c i ó n la a p a r i c i ó n sucesiva de 
las floras de los diversos terrenos g e o l ó g i c o s ; 
ramas sin las cuales no puede ser completa hoy 
una e x p o s i c i ó n de la b o t á n i c a , á u n cuando 
tenga c a r á c t e r e lemental . 

Trazada así á grandes rasgos la serie de am
pliaciones que ha sufrido el estudio de los ve
getales, en ella habremos de inspirarnos para 
el desarrollo de esta ciencia en una serie de 
programas c o n c é n t r i c o s , s e g ú n las condic io
nes de la e n s e ñ a n z a c í c l i c a y gradual ; pero 
haciendo siempre las rectificaciones necesarias 
para lograr mejor resultado en esta reproduc
ción abreviada de la vida in te lec tual de la h u 
manidad. 

Desde l u é g o , la p r imera y m á s i m p o r t a n 
te va r i ac ión es tá en hacer a lgo , á u n desde 
el p r imer grado, que sirva de base y funda
mento para el cu l t ivo de las diferentes partes 
que hoy comprende la b o t á n i c a , á u n de aque
llas que m á s t a r d í a m e n t e han llegado á f o r 
marse; si bien la medida en que esto ha de 
hacerse y la forma en que convenga in i c i a r lo 
requieren, de nuestra par te , u n estudio es
pecial. 

E l corto n ú m e r o de formas que pueden co
nocerse en un curso de b o t á n i c a para p á r v u l o s , 
no permite in ten ta r la f o r m a c i ó n de la serie, 

siquiera sea bosquejando tan sólo sus rasgos 
m á s salientes; pero nada se opone, á n t e s b ien 
debe tenderse especialmente á el lo, á que es
tas formas es t én elegidas entre los grupos m á s 
divergentes y variados de la misma, p e r m i t i e n 
do así que en grados ulteriores se u t i l i ce este 
trabajo para l legar á establecerla. 

N o ofrece duda para nosotros que las c r i p 
t ó g a m a s , y á u n las c r i p t ó g a m a s inferiores, de 
ben entrar como materiales de estudio desde 
este grado de i n i c i a c i ó n , pero caminando con 
suma prudencia , tanto en la e l e c c i ó n de f o r 
mas, como en el estudio que de ellas se haga, 
que debe l imitarse á hacer notar su existencia 
y algunas particularidades de su modo especial 
de v i v i r . C o m o una o b s e r v a c i ó n detenida de 
su o r g a n i z a c i ó n y part icular idades requiere 
condiciones que no existen en la n i ñ e z , de 
a q u í que muchos prescindan de estas plantas, 
no sólo en la e n s e ñ a n z a de p á r v u l o s , sino en 
todos los primeros grados de la elemental , no 
haciendo en ellos sino una b o t á n i c a exclusiva
mente f a n c r o g á m i c a . C ie r t amen te que no se
r ía p r á c t i c o entrar en el estudio h i s t o l ó g i c o de 
estas plantas n i en la o b s e r v a c i ó n de sus ciclos 
de generaciones alternantes; pero creemos que 
esta no es r a z ó n para prescindir absolutamen
te de ellas, puesto que sin hallar estas d i f i c u l 
tades podemos hacer notar la existencia de las 
algas, l i q ú e n e s y hongos, y mostrar á veces las 
fructificaciones de és tos , así como las de los 
musgos, tan fáci les de observar en con jun to , 
c o m p a r á n d o l a s con los frutos de las f a n e r ó g a 
mas ya conocidas. M e j o r a ú n pueden hacerse 
notar los soros de los h e l é c h o s y las espiguillas 
de los equisetos, puesto que los t a m a ñ o s y for
mas tan c a r a c t e r í s t i c a s de estas plantas c o n 
sienten f á c i l m e n t e su conoc imien to e m p í r i c o . 

Las f a n e r ó g a m a s mismas presentarian grave 
d i f i cu l t ad en su estudio, si t r a t á s e m o s de siste
mat izar é s t e y bosquejar las c a r a c t e r í s t i c a s de 
los grandes grupos, y m á s a ú n , si p r e t e n d i é r a 
mos ent rar en el estudio de la es t ructura; ra
zón por la cual creemos que debe empezarse 
por la o b s e r v a c i ó n puramente e m p í r i c a , nac i 
da de la p r e s e n t a c i ó n frecuente de las plantas, 
y que debe tenderse á conseguir , como m á 
x i m u m de los estudios m o r f o l ó g i c o s en este 
grado, la de f in i c ión , en f a n e r ó g a m a s diversas, 
de los ó r g a n o s m á s impor tantes ( ra íz , ta l lo , ho
jas, flores, frutos, semillas), y en las c r i p t ó g a 
mas, hasta donde es posible, la de los ó r g a n o s 
equivalentes á és tos . 

D e lo d icho á n t e s se desprende, que ape
nas si cabe i n i c i a c i ó n h i s t o l ó g i c a en una b o 
t á n i c a para p á r v u l o s , y realmente habremos de 
hacer b ien poco en lo que á esto se refiere. L a 
o b s e r v a c i ó n á simple vista de cortes de ó r g a 
nos grandes, como tallos gruesos, para d i s t i n 
gu i r en ellos la corteza, l e ñ o y m é d u l a , la de 
hojas carnosas, la de grandes frutos, e tc . , y 
á u n la a p l i c a c i ó n de una lente fácil de enfo
car , sobre t o d o , en casos en que no vaya-
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mos á observar nada radicalmente d i s t in to de 
l o ya conocido, sino lo que, aunque siendo se
mejante, no nos es dado observar con clar idad 
d i l ec tamen te por su p e q u e ñ e z , deben consti
t u i r la p r imera i n i c i a c i ó n en la h i s to log ía ve
getal . E n cuanto al microscopio , sólo creemos 
que p o d r í a recomendarse el uso de un modelo, 
l o m á s sencillo posible, en casos excepciona
les, como para demostrar la existencia de a l 
gas m i c r o s c ó p i c a s en un agua en que nuestra 
vista sólo percibe un mat iz verdoso, y en otros 
casos a n á l o g o s ; pero de n i n g ú n modo podemos 
hacer de el un ins t rumento d ia r io de trabajo 
como en los grados superiores. 

L a parte fisiológica debe ser t a m b i é n m u y 
reducida y conservar el c a r á c t e r de pura n o 
t a c i ó n de hechos que demuestran la vida de 
las plantas, tendiendo siempre á enlazar estas 
observaciones con las que se hagan respecto á 
la de los animales, á fin de formar una n o c i ó n 
b i o l ó g i c a con generalidad suficiente para f u n 
dar en ella las sucesivas ampliaciones. Merece 
cuidado m u y especial del pedagogo i m p e d i r la 
f o r m a c i ó n de ideas arbitrarias y e r r ó n e a s que 
m u y f á c i l m e n t e se graban con gran fijeza d u 
rante la p r imera edad. L a inf luencia del agua, 
de las labores del suelo, de los abonos, del 
aire, de la luz y del calor; los f e n ó m e n o s de 
g e r m i n a c i ó n , c rec imiento , floración y f r u c t i f i 
c a c i ó n ; la d u r a c i ó n anual, bisanual, i n d e f i n i 
da, etc. , de las plantas: esta creemos que debe 
ser la fisiología vegetal de los p á r v u l o s , y l i m i 
tada se ent iende á o b s e r v a c i ó n de hechos. 

Todas estas observaciones, y á u n exper imen
tos, se pueden realizar con o c a s i ó n de los c u l 
tivos que deben hacer los n i ñ o s , y que, aunque 
motivados por otras razones p e d a g ó g i c a s , sir
ven para és to y para abr i r un vasto hor izonte 
á la e n s e ñ a n z a e m p í r i c a de nociones de agr i 
cu l tu ra y j a r d i n e r í a , que, mient ras conserven 
este c a r á c t e r , pueden aumentarse sin p e l i g r ó 
todo lo que el t i empo y los medios del esta
b l ec imien to consientan. 

E n cuanto á la e x p e r i m e n t a c i ó n , teniendo 
presente el sentido manifestado al tratar de la 
e n s e ñ a n z a de la física ( i ) , desde luego debemos 
recomendar la mayor parquedad y proscr ibi r 
todos aquellos experimentos en que la c o m p l i 
c a c i ó n del aparato aumente las dificultades del 
asunto. Debemos, pues, l i m i t a r n o s á exper i 
mentos que sólo sean la o b s e r v a c i ó n de los fe
n ó m e n o s vitales de las plantas en condiciones 
m á s fáci les de notar que los de la naturaleza. 
Ta les son la medida grosera de crecimientos , 
ejemplos de g e r m i n a c i ó n , acusar el desprendi
m i e n t o de gases en las hojas sumergidas, etc. 

E n cuanto á la geogra f í a b o t á n i c a y á la 
p a l e o n t o l o g í a vegetal, dependen respectivamen
te de lo que se haga de geogra f í a y de g e o l o g í a ; 
pero siempre es posible l levar hechos á la ob 
s e r v a c i ó n para que sirvan de datos y pe rmi t an 

( i ) Véase el tomo ix del BOLETÍN, p á g . 3 8 2 . 

la i n i c i a c i ó n posterior en estas ramas. Así, 
mencionar los pa í se s de que proceden las plan
tas que l leguen á conocerse, notar la diferente 
v e g e t a c i ó n de un bosque, una laguna, una roca, 
un a rena l , una hue r t a , e tc . ; presentar un 
h e l é c h o fósil y modelar con arci l la ó escayola 
uno de los que hay en el j a r d i n , es siempre po
sible y no traspasa los l í m i t e s prudentes que 
nos hemos fijado. 

Acabamos de trazar un plan de b o t á n i c a 
para p á r v u l o s , procurando reflejar lo que p o 
d r í a m o s l lamar el sentido h i s t ó r i c o de la peda
g o g í a , y para ello hemos hecho cuatro grandes 
rectificaciones en lo que indica la his tor ia de la 
b o t á n i c a , tal como la hemos bosquejado á n t c s . 
Estas rectificaciones se ref ieren: i .n á la i n 
c l u s i ó n desde los pr imeros pasos de todas las 
ramas de esta ciencia. 2.0 á la s u p r e s i ó n de esos 
g r a n d í s i m o s descansos en que el progreso de 
cada rama ha estado detenido. 3.0 A la supre
s ión de todas aquellas direcciones t e ó r i c a s que, 
á u n habiendo gozado gran favor en su t iempo, 
son reconocidas hoy como e r r ó n e a s ; y 4.0 á la 
a b r e v i a c i ó n de algunos caminos que, convenien
temente rectificados, d i sminuyen las distancias 
que la humanidad ha ten ido que recorrer para 
alcanzar muchos de los datos que habremos de 
u t i l i z a r . 

C o m o son pr inc ip ios generales mantenidos 
constantemente en estas conferencias, en cuanto 
se refiere á la i n i c i a c i ó n c ien t í f i ca de los p á r 
vulos, no necesitaremos insist ir nuevamente en 
la sobriedad de contenido, y sobre t o d o , en la 
de tendencias sistematizadoras, así como en el 
c a r á c t e r e m p í r i c o , que es el ú n i c o con que fruc
tuosamente podemos acometer la mayor parte 
de estas cuestiones. 

Resul ta la e n s e ñ a n z a de la b o t á n i c a en su 
p r i m e r grado una de las que pueden i m p r o v i 
sarse mejor en cualquier escuela moderna, 
pues no necesita mater ia l especial y en ella 
puede darse el c a r á c t e r p r á c t i c o con m á s faci 
l i d a d acaso que en ninguna otra de las ciencias 
naturales. 
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