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Poco á poco, sin duda, pero con firmeza, se 
van abriendo paso las ideas modernas en la 
e n s e ñ a n z a de nuestras Universidades, A los 
test imonios que en este BOLETÍN venimos r e 
gistrando con el i n t e r é s que merecen, debe
mos a ñ a d i r hoy la autorizada o p i n i ó n del s e ñ o r 
Carracido, uno de los m á s intel igentes é i lus 
trados profesores de la Facul tad de Farmacia 
de M a d r i d : Facul tad que por muchos concep
tos parece entrar, bajo el e n é r g i c o inf lu jo de 
su actual jefe el D r , Garagarza, en el camino 
de una e n s e ñ a n z a só l ida y realista, de que tan 
necesitados estamos. Si las palabras del s e ñ o r 
Carrac ido , que tan francamente viene á a ñ a 
dir sus fuerzas á esta c a m p a ñ a , hallaran apro
b a c i ó n en el seno de nuestros secos organismos 
docentes, y s i , sobre t o d o , se t radujeran en 
hechos, ser ía l í c i t o abrigar fundadas esperan
zas en el renac imiento de su vida c i e n t í f i c a ; 
esperanzas hoy t o d a v í a harto prematuras. 

l i é a q u í , ahora , algunos de los pasajes m á s 
impor tantes del discurso del Sr. Car rac ido : 

... A t end i endo en p r imer t é r m i n o los legisla
dores de 1845 á des t ru i r por cuantos medios 
estuvieran á su alcance el triste legado de las 
tendencias reaccionarias, no se d ieron reposo 
en su tarea de l levar ' á las Univers idades sa
bios, pero, sobre todo, elocuentes maestros, que 
con sus br i l lantes lecciones encendiesen en el 
c o r a z ó n de la j u v e n t u d desinteresado amor á 
los estudios filosóficos y p o l í t i c o s , s e g ú n los 
p r inc ip ios de l i b r e i n v e s t i g a c i ó n rac ional . E n 
golfados en la r e a l i z a c i ó n de este p r o p ó s i t o , 
reglamentaron la e n s e ñ a n z a tomando como 
norma las ciencias especulativas, sin pararse á 
considerar que no es i d é n t i c o el m é t o d o de i n 
v e s t i g a c i ó n en las dist intas ramas del saber. 
Salta á p r imera vista que la F í s i c a , la Q u í m i 
ca y la F i s i o log í a no puedan e n s e ñ a r s e con 
provecho en la misma forma que la L i t e r a t u r a , 
la H i s t o r i a y el Derecho , y sin embargo, t o 
das se colocaron en este lecho de Procusto, en 
donde yacen las ciencias naturales como en 
una verdadera c l í n i c a , anquilosadas y r a q u í t i 
cas, por haber violentado el modo de desarro
l l o que les es pecul iar . 

Prescindiendo de la propia y personal expe
r i m e n t a c i ó n , los profesores de aquellas c i e n 
cias, que sin este medio se reducen á ind iges 
ta p a l a b r e r í a , se vieron obligados á secundar 
el m é t o d o de las e n s e ñ a n z a s especulativas, p ro 
nunciando t a m b i é n su discurso cot idiano, exor
n á n d o l o á lo sumo con algunos exper imentos 
practicados desde su mesa ante los a t ó n i t o s 
alumnos, sin p e r m i t i r á estos poner mano en 
nada, porque los aparatos no se estimaban 
como herramientas de trabajo, sino como pre
ciosos ejemplares para conservar en los a rma
rios siempre nuevos y relucientes. N o se pudo 
inventar filtro m á s seguro para que se tornaran 
es t é r i l e s ciencias, que, dotadas de su verdadero 
m é t o d o , son la fecundidad misma en la ince
sante serie de sus descubrimientos. 

H a b i e n d o entrado por este camino, l o i m 
portante , por no decir lo ú n i c o , era la l e c c i ó n 
oral preparada escrupulosamente por el cate
d r á t i c o al lá en el r e t i ro de su gabinete , e n -
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tresacada de u n programa l o m á s regular y si
m é t r i c o posible, en el cual se compendia todo 
e l saber c lás ico referente á su asignatura. Este 
vicioso h á b i t o no pudo menos de inf ic ionar 
por igual á los profesores y d i s c í p u l o s , acos
t u m b r á n d o l o s á considerar las ciencias cons t i 
tuidas sobre los datos de o b s e r v a c i ó n siempre 
rectificables y sobre sus parciales s í n t e s i s , sus
ceptibles cada vez de mayor a m p l i t u d , como 
obra acabada y perfecta, to ta lmente agotada 
para las generaciones venideras. S e g ú n dice 
Spencer, se olvida en este g é n e r o de e n s e ñ a n z a , 
que «la humanidad sólo ha progresado i n s t r u 
y é n d o s e por sí m i s m a , y que los br i l lantes re
sultados de los hombres que se formaron por 
sí mismos, prueban con t inuamente que en la 
f o r m a c i ó n de cada e s p í r i t u debe procederse 
r ep i t i endo i d é n t i c o p r o c e s o . » T o d o sistema 
e s c o l á s t i c o de t rasmi t i r conocimientos nacidos 
de la o b s e r v a c i ó n y alimentados con la expe
r iencia , c o n d u c i r á forzosamente á desacredi
tarlos por impotentes, pereciendo, como A n t e o , 
ahogado entre los brazos'de H é r c u l e s al sepa
rarse de la t ier ra que lo sustentaba. 

C o n tal e d u c a c i ó n se h a b l a r á de los f e n ó 
menos y leyes naturales lo mismo que los an t i 
guos a r i s to té l i cos de sus entelequias, es dec i r , 
como nociones elaboradas en el aislamiento de 
las lucubraciones mentales, pero sin r e l a c i ó n 
alguna con el mundo sensible; y la ciencia, 
como todo lo rea l , no basta saberla, a d e m á s es 
menester v i v i r l a . ¿ D e q u é sirve tener en el en
t end imien to determinado orden de ideas, si en 
la p r á c t i c a de la vida resulta inapl icable y á u n 
en muchos casos se procede c o n t r a d i c i é n d o l o ? 
D e la misma manera que no se puede afirmar 
de u n pa í s que sea d e m o c r á t i c o porque of ic ia l 
mente es té dotado de ins t i tuc iones d e m o c r á t i 
cas, si previamente no se fo rmaron los senti
mientos y costumbres que hayan de hacerlas 
verdaderas, así la ciencia es menester que se 
encarne en los e s p í r i t u s median te a d a p t a c i ó n 
sostenida y adecuada para que resulte f r u c t í 
fera ; pues de l o contrar io , p e r m a n e c e r á s iem
pre como planta e x ó t i c a a l l í donde quiera i m 
plantarse. I n ú t i l e m p e ñ o v io lentar el na tura l 
modo de ser de las cosas, porque se sufre el 
i nmed ia to castigo, f r u s t r á n d o s e los m á s t i t á n i 
cos esfuerzos; como Sísifo a g o t a r á sus fuerzas 
en subir el p e ñ a s c o á la a l tura para verlo r o 
dar nuevamente, sufriendo las amarguras que 
sólo t e rminan en el desaliento de le ta l escep
t i c i smo . 

Datos de sobra tenemos en nuestra actual 
s i t u a c i ó n c ien t í f ica para convencernos de que 
á la Naturaleza sólo se la conoce en realidad 
de verdad i n t e r r o g á n d o l a d i rec tamente é i n t e 
resando nuestros sentidos y potencias en el 
t r á f a g o de sus operaciones. L i m i t a d o s hasta 
hoy á conocerla de referencia en l ibros en los 
cuales se componen y a l i ñ a n los resultados ex
perimentales, p r e s e n t á n d o l o s sin e l andamiaje 
de su i n v e s t i g a c i ó n y o r g á n i c a m e n t e dispues

tos, son inevitables las molestias de una p r i m e 
ra repugnancia ante la complex idad in fo rme y 
confusa en que se presenta el f e n ó m e n o t e n i 
do por m á s senci l lo; pero ésta se vence insis
t iendo hasta famil iar izarnos con la Natura leza , 
y entonces la o b s e r v a c i ó n é i n t e r p r e t a c i ó n de 
estos supuestos laberintos i r á n aprendiendo 
por sí mismas á d iscerni r el hecho p r i n c i p a l 
de cuanto lo envuelve y oscurece, como el 
poeta d r a m á t i c o elige entre el c ú m u l o de he
chos de la vida diar ia los m á s sobresalientes 
para lograr los efectos del cuadro que se p r o 
pone r ep roduc i r ; y prosiguiendo esta compa
r a c i ó n , puede afirmarse que, no obstante exis
t i r en los dramas escritos todos los elementos 
necesarios pa ra la r e p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , sólo 
se rá buen dramaturgo qu ien acuda á la rea l i 
dad de la v ida , asimilando de ella con c r i t e 
r i o personal cuanto le impres ione ; así el c ien
tíf ico debe anteponer á la e l a b o r a c i ó n de sus 
ideas el nutr i rse con propias observaciones, 
e m p a p á n d o s e en la aparente i r r egu la r idad de 
los procesos naturales. 

Es indispensable que á nuestros alumnos, en 
vez de someterlos á u n discurso d ia r io , se los 
l leve á los museos y laboratorios á trabajar por 
sí mismos, preparando sus sentidos para inves
tigaciones originales, y esto con gran asiduidad, 
porque toda f o r m a c i ó n , ya sea fisiológica ó 
ps i co lóg ica , necesita m u c h o t i empo y constan
cia, y como nadie resulta atleta con unas cuan
tas visitas á un gimnasio, tampoco se forma el 
e s p í r i t u de i n v e s t i g a c i ó n oyendo declamar con
ferencias de ciencia na tura l n i vis i tando á v e 
ces un laborator io . E l aprendizaje para tales 
estudios es una verdadera f o r m a c i ó n ps ico- f í s i -
ca, y és ta no puede improvisarse t o m á n d o l a 
como de ocas ión , hay que consagrarse á ella 
como el aprendiz de u n arte que pasa su d ia 
en el ta l ler . 

Ho jeando les Comptes rendues de la Acade 
mia de Ciencias de P a r í s , solo encontrareis 
notas de m u y contadas p á g i n a s , pero muchas 
de ellas suponen meses y á u n años de trabajos 
exper imenta les ; y esta p u b l i c a c i ó n que refleja 
el m o v i m i e n t o c i en t í f i co al d i a , podemos c o n 
siderarla como el s í m b o l o de lo que debe ser 
la e n s e ñ a n z a para fo rmar investigadores. E n 
lugar p reminente laboratorios y museos, teatro 
de los continuos trabajos experimentales de 
los alumnos, a c o m p a ñ a d o s de la c r í t i c a razona
da de todo lo observado, sin exc lu i r los r e su l 
tados de u n mal proceder, porque la N a t u r a 
leza es tan fecunda en e n s e ñ a n z a s , que , al 
mort if icarnos con u n é x i t o negativo, nos mues
tra su doc i l idad , no discrepando n i en un á p i 
ce de los medios que l o de te rmina ron . E n l u 
gar secundario la l e c c i ó n oral, cuya i m p o r t a n 
cia dista mucho de la que hoy se le concede, 
y sólo puede llenarse u n curso de l e c c i ó n d i a 
r i a , desarrollando con verdadero lu jo todo e l 
detalle de l o ya invest igado, l o cual convier te 
al c a t e d r á t i c o en minuc ioso repet idor de cuanto 
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a p r e n d i ó en los l ibros . Cuando éstos eran ca
ros y escasos, y la prueba de autor idad inape
lable para d i r i m i r las dudas, era lóg ico que los 
c a t e d r á t i c o s leyeran, h o n r á n d o s e con el t í t u l o 
de lectores; pero hoy que la r azón y la expe
r iencia interpretadas por la r a z ó n i n d i v i d u a l 
const i tuyen el ú n i c o c r i t e r io que debe preva
lecer , á u n resultando en discordancia con lo 
afirmado por A r i s t ó t e l e s , P l i n i o ó A v i c e n a , el 
profesor debe exponer las cuestiones de razo
namiento l i m i t á n d o s e , respecto al de ta l le , á lo 
que por su or ig ina l idad ó -trascendencia sea 
u t i l izable como prueba de sus razonamientos. 
L a parte de e r u d i c i ó n en las ciencias e x p e r i 
mentales de nada sirve expuesta de v iva voz, 
sólo aprovecha cuando se asimila median te 
propia o b s e r v a c i ó n . 

Nuestros profesores, expl icando en bri l lantes 
conferencias sus programas perfectamente r a 
zonados, ven con tristeza sucederse los cursos 
sin formar q u í m i c o s , n i f ís icos, n i fisiólogos, y 
en cambio, profesores del extranjero, con p ro 
gramas incompletos unas veces y redactados 
otras sin e s c r ú p u l o s lóg icos n i afán de sistema, 
educan alumnos que por propia cuenta se l a n 
zan á investigaciones originales. ¿ E n que rad i 
ca tal diferencia? E n que estos profesores, te
n iendo medios experimentales que poner á dis
pos i c ión de sus alumnos, cuidan p r inc ipa lmente 
de sus trabajos p r á c t i c o s , dando á las exp l i ca 
ciones u n i n t e r é s accidental . N o se deduzca 
de esto que las ciencias naturales sean tan 
despegadas de todo plan y tan ant i- l i terar ias 
que el ó r d e n para la e x p o s i c i ó n de su conte
n ido sea ind i fe ren te . L o que sucede es, que el 
solo hecho de poner al a lumno en condiciones 
de buscar por sí mismo los datos c i e n t í f i c o s , 
excede en tanto á dá r se los ya determinados , 
que resulta investigador á pesar de las leccio
nes desordenadas é i n s i s t e m á t i c a s . 

Es t imo urgente y decoroso que se in s t i t uyan 
las e n s e ñ a n z a s verdaderamente experimentales, 
y si no casi pueden suprimirse las asignaturas 
que á ellas se refieren, porque cont inuando 
como hasta ahora en la espectativa de mejores 
t i empos , forzosamente han de malearse cuan
tos sientan v o c a c i ó n por estas ciencias, resig
n á n d o s e á v i v i r tan á la zaga del m o v i m i e n t o 
c i e n t í f i c o , permaneciendo en su papel de a l 
macenistas, sin j a m á s ascender á fabricantes. 

Se p o d r á n s e ñ a l a r como causas que hagan 
imposible la r e a l i z a c i ó n de estos planes, la 
afluencia de alumnos que á centenares concur
ren á algunas c á t e d r a s y , a d e m á s , la falta de 
t i empo de los matr iculados á la vez en cuatro 
ó m á s asignaturas, todas de c a r á c t e r e x p e r i 
men ta l , y en efecto, en estas condiciones no 
se puede ex ig i r trabajos p r á c t i c o s ; pero es n e 
cesario deslindar la e n s e ñ a n z a de las dist intas 
Facultades encargadas de ins t ru i r á los que se 
han de dedicar al e jercicio de una p r o f e s i ó n , 
de aquellos altos y superiores estudios c u l t i v a 
dos por el puro amor de la i n v e s t i g a c i ó n c i e n 

t í f ica. E n el p r i m e r caso exponer los c o n o c i 
mientos pos i t ivos , el saber cons t i tu ido i n d i s 
pensable para satisfacer las necesidades á que 
ha de acudir en su p r á c t i c a profes ional , y en 
el segundo desarrollar estudios c ient í f icos dis-
crecionalmente elegidos por el profesor, r e l a 
tivos al saber cons t i t uyen te , ú n i c o medio de 
interesar á los amantes de la i n v e s t i g a c i ó n 
c ien t í f i ca , d á n d o l e s recursos para que manifes
taran los rasgos originales de su personalidad, 
con t r ibuyendo directamente al adelanto de las 
ciencias. 

Consecuencia de haber englobado lo que 
debia permanecer d i s t in to es aumentar el 
cuadro de las e n s e ñ a n z a s de las Facultades á 
medida que se va sint iendo la necesidad de 
elevar el n ive l de los estudios c ien t í f i cos , con 
cuya c o m p l i c a c i ó n se per judica á los alumnos 
r e t e n i é n d o l o s mayor t i empo en las U n i v e r s i 
dades, d á n d o l e s e n s e ñ a n z a s que para la mayo
r í a han de ser letra muer ta al tomar su t í t u l o 
profesional, y estos superiores estudios t a m b i é n 
sufren d e t r i m e n t o , no r e s e r v á n d o l o s para ser 
expuestos con el necesario desahogo á los s i n 
ceramente interesados en las altas investiga
ciones c i en t í f i ca s . 

Reduciendo á ' l o necesario la i n s t r u c c i ó n 
profesional, las exigencias relativas á los estu
dios superiores debian ser m u y grandes, ha
ciendo del t í t u l o de D o c t o r , no el c u m p l i m i e n 
to de una f ó r m u l a m á s , sino g a r a n t í a de ve r 
dadera super ior idad c ien t í f i ca . Las memorias 
que para este acto se presentan, se l i m i t a n , 
por lo genera l , al desarrollo de una tésis c o n 
feccionada con varios l ibros á la v i s t a , sin te
ner como cosa propia m á s que el es t i lo ; y tra
t á n d o s e de ciencias experimentales ent iendo 
yo , s e ñ o r e s , que no debian admit i rse memorias 
en las cuales no se expusieran investigaciones 
originales. Y no se objete que para lanzarse á 
explorador c i en t í f i co se necesitan dotes tan 
eximias que m u y pocos l l e g a r í a n á tocar tales 
a l turas : la o b s e r v a c i ó n , no solo de lo nuevo, 
sino á u n de aquello cuyo estudio parece ago
tado, presenta siempre u n aspecto prop io , per-
s o n a l í s i m o , á qu ien lo contempla . Es la r e a l i 
dad, á u n en sus menores detalles, prisma de 
i n f i n i t o n ú m e r o de caras, guardando siempre 
nuevas facetas para reflejar la luz de la verdad 
ante sus observadores, y ' p o r la i n t e g r a c i ó n de 
estas sucesivas variantes es como se va c o m 
pletando el cuadro del conoc imien to , sin que 
nada resulte despreciable, á u n siendo la repe
t i c ión de lo m á s t r i l l ado . 

E n tal concepto , no puedo conformarme 
con E . R e n á n cuando d ice : « C o g e d los Anales 
de Física y Química y encontrareis en ellos 
memorias que denotan m á s ó m é n o s hab i l idad , 
pero nada encontrareis que os d é i n d i c i o a lgu
no sobre el c a r á c t e r mora l del autor . N o suce
de l o mismo en F i loso f í a . L a Fi losof ía es el 
hombre m i s m o ; cada i n d i v i d u o nace con su 
filosoiía, como nace con su estilo. L a or ig ina* 
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l i d a d personal es en F i losof ía la cualidad m á s 
preciosa, mientras que en ciencias positivas la 
verdad de los resultados es lo ú n i c o que mere
ce c o n s i d e r a c i ó n . » 

N o son, n o , tan exclusivamente objetivos 
los resultados exper imenta les ; cada dato de la 
o b s e r v a c i ó n se modifica y refracta con d is t in to 
í n d i c e al atravesar las indiv iduales in te l igen
cias, como el a l imento corporal se adapta al 
organismo que lo as imi la , y sólo mediante 
estas diferencias de p e r c e p c i ó n , puede e x p l i 
carse el progreso c ien t í f i co adoptando cr i ter ios 
sucesivamente variables. Las mismas reaccio
nes contempladas por Berzel ius hoy las c o n 
templa Ber the lo t , y no obstante, ¡ cuán d is t in ta 
es la r e p r e s e n t a c i ó n de hechos i d é n t i c o s en 
dos e s p í r i t u s dist intos! Si as í no fuese, camina
r í a m o s á la pe t r i f i cac ión del conoc imien to . 
N o teman los j ó v e n e s afanosos de e x p e r i m e n 
tar, n i los obligados á esta tarea, que se agote, 
n i siquiera restr inja el campo de sus explora
ciones; su i n f i n i t u d nunca merma , subsistiendo 
tan inmenso como el p r i m e r dia que d i r i g i ó 
el hombre su mirada observadora á la N a t u r a 
leza. L a m o n o g r a f í a m á s detallada j a m á s 
reproduce completamente el hecho á que se 
ref iere , y á u n lo m á s n i m i o y vulgar encierra 
mundos inexplorados , esperando que el e s p í 
r i t u investigador los saque á la luz del conoci 
m i e n t o . 

L a e d u c a c i ó n inspirada en la rea l idad , mo
desta en sus apariencias, sin teatro en que 
ostentarse, n i bengalas que la ab r i l l an t en , n i 
halagadores aplausos de la p a s i ó n enardecida, 
es la que os recomiendo, en la seguridad de 
que, sac r i f i cándonos á prescindir de los r u i d o 
sos é x i t o s del m o m e n t o y pensando siempre 
en l o porveni r , recogeremos c iento por uno. 
Esta r e c o m e n d a c i ó n alcanza m u y p r i n c i p a l 
mente á vosotros, j ó v e n e s estudiantes, porque 
os t o c a r á recoger mejor parte del f ru to , te
n iendo a ú n por delante todo el r i co tesoro de 
la v i d a , y por l o m i s m o , el e s p í r i t u l ib re de 
preocupaciones y generosamente arrojado en 
m e d i o de las corrientes de la o p i n i ó n , sin el 
lastre e scép t i co de los d e s e n g a ñ o s , n i el freno 
de los intereses ego í s t a s . 

L A H I G I E N E E S C O L A R 
E N LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS, 

por D . A . Sela. 

Es por todo ex t remo interesante la discu
s ión que en la Academia de M e d i c i n a de P a r í s 
ha suscitado el d i c t á m e n de la c o m i s i ó n de 
que fué ponente M . G . Lagneau (1 ) , sobre los 

(1) Se ha publicado en el n ú m . 251 del BOLETÍN. 

inconvenientes del exceso de trabajo i n t e l ec 
tua l y de la v ida sedentaria en los estable
c imientos de e n s e ñ a n z a . 

Podr ia decirse que el debate se ha e x t e n d i 
do á toda Francia . L a Academia de Ciencias 
M o r a l e s , las sociedades p e d a g ó g i c a s , las aso
ciaciones m é d i c a s , el reciente Congreso de 
maestros de P a r í s , la prensa c ien t í f i ca y la 
prensa p o l í t i c a han estudiado ó estudian ac
tua lmente con especial i n t e r é s estas cues t io 
nes. E l surmenage ha venido á ser entre nues
tros vecinos la palabra de m o d a , aunque, en 
o p i n i ó n de muchos, i m p r o p i a para designar la 
fatiga producida por el in te lec tual i smo y otras 
infracciones de la h ig iene á que por e x t e n s i ó n 
suele aplicarse. 

Las opiniones acerca de la ex is tenc ia , la 
gravedad y el alcance de estos males son m u y 
encontradas, y tan viva la cont ienda entre sus 
respectivos mantenedores, que mientras unos 
hal lan en la escuela el o r igen de casi todas las 
enfermedades de la j u v e n t u d , la declaran otros 
completamente inofensiva. Y se da el caso de 
que m é d i c o s de acreditada exper ienc ia , que, 
como M M . Lagneau, Peter y Brouarde l , pre
sentan una lista i n t e rminab le de males p rodu
cidos por el in te lec tual ismo y los h á b i t o s se
dentar ios , hallan sus contradictores en profe
sores de no menor a u t o r i d a d , que hacen 
tabla rasa de estas acusaciones, y sospechan 
que las protestas contra el in te lec tua l i smo na
cen del deseo de favorecer un dolce j a r mente 
tan per jud ic ia l para la salud como para la m o 
ra l idad del estudiante, recordando aquella 
frase de C o m p a y r é , para qu ien el resultado 
final de esta c a m p a ñ a s e r í a , si prosperara, 
« c o n d e n a r al e s p í r i t u á la ignorancia obl iga
t o r i a . » 

Esta misma divers idad de pareceres acre
cienta el i n t e r é s de la c u e s t i ó n , y obliga á 
fijarse con mayor de ten imien to en los a rgu 
mentos con que la han i lus t rado los a c a d é m i 
cos franceses de m e d i c i n a ; con tanto mayor 
m o t i v o cuanto que, aunque la base del debate 
era el in t e l ec tua l i smo , ha llegado á abarcar la 
h igiene escolar entera y p romov ido i m p o r t a n 
tes mociones á los poderes p ú b l i c o s acerca de 
ella. 

Reconocida por cuantos te rc ia ron en el d e 
bate la existencia de enfermedades llamadas 
escolares ( 1 ) , d i v e r s i f í c a n s e las opiniones al 
de te rminar su or igen , a t r i b u y é n d o l a s en m u 
chos casos las que m á s se apartan del d i c t á m e n 
á puras contingencias ó á defectos o r g á n i c o s 
cuyos efectos se p roducen en la escuela como 
hubieran podido producirse en pleno campo. 
Pero, en general, todos estiman nacidas aque
llas dolencias de alguna de las siguientes cau 
sas ó de la a c c i ó n combinada de todas ellas: 

_ (1) V , su enumerac ión en el citado dictamen de mort-
sieur Lagneau. 
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Exceso de trabajo in te lec tua l . 
V i d a sedentaria en la escuela. 
A g l o m e r a c i ó n de los estudiantes en malos 

locales, y consiguiente insuficiencia de aire y 
de l u z ; y 

L a vida en las grandes ciudades. 
E n apoyo de la existencia del exceso de t ra 

bajo in t e l ec tua l , presentan los doctores D u -
ja rd in -Beaumetz , L e F o r t , Rochard y H a r d y , 
los programas de varias escuelas y l iceos, los 
de ingreso en ciertas escuelas especiales, y el 
cuadro de d i s t r i b u c i ó n del t iempo comunmente 
adoptado en los internados franceses. H a y en 
esos programas exceso de mater ia y de de ta 
l l e s ,—dicen M . Duja rd in -Beaumetz y L e F o r t . 
—Es preciso acabar con esa i n s t r u c c i ó n de ca
t á l o g o que todo lo desflora y no profundiza 
nada,— exclama M . Rochard . — E n nuestros 
liceos y en nuestras escuelas s u p e r i o r e s — a ñ a 
de M . Peter — la h igiene del cerebro es tan 
desconocida como la higiene muscular . Y por 
lo que toca á las j ó v e n e s , nuestro sistema de 
e n s e ñ a n z a y el a fán por los t í t u l o s producen 
mujeres sabias, pero t a m b i é n producen muchas 
veces en ellas toda clase de enfermedades, i n 
cluso la fiebre t i fo idea . Y corrobora M . L a -
gneau : E n F ranc i a , mientras de l . o o o j ó v e 
nes, en general , son ú t i l es para el servicio de 
las armas 540 y se ex imen 4 6 0 , 1.000 bachi 
lleres dan 525 soldados y 575 exenciones; y 
en Prusia y Suiza la diferencia es a ú n mayor . 

Acerca de los h á b i t o s sedentarios de la escue
la (i'edentarité) hay mayor u n i f o r m i d a d de pa
receres entre los miembros de la Academia de 
M e d i c i n a de Paris. A u n los que m á s restr iccio
nes ponen al reconocimiento del in te lec tual is -
m o confiesan los perjudiciales resultados de 
esta clase de v i d a , tan í n t i m a m e n t e relaciona
dos con los del in te lec tual ismo que es impos i 
ble d is t ingui r los . M . H a r d y compara el trabajo 
de los colegiales con el de los empleados de la 
A d m i n i s t r a c i ó n ; estos salen beneficiados en 
m á s de tres horas. L a larga permanencia en 
las clases y la i n m o v i l i d a d durante ellas, son 
exigidas por lo que M . C o l i n l lama cultivo inten
sivo de l a lumno, c u l t i v o que, si puede dar bue
nos resultados en ciertas t ierras , es desastroso 
t r a t á n d o s e de los educandos. E n los pueblos 
donde no hay m á s que un maestro —dice 
M . L é o n L e F o r t , — l a escuela recibe s i m u l t á 
neamente á los n i ñ o s de todas edades so
metidos á la o b l i g a c i ó n de la ley escolar. Las 
diferencias en el grado de cu l tu ra obl igan al 
maestro á hacer clases separadas, y sin em
bargo, todos los n i ñ o s permanecen todo el d ía 
en la escuela, en locales casi siempre exiguos, 
a b u r r i é n d o s e y molestando á sus c o m p a ñ e r o s 
y al maestro. 

E l exceso de trabajo in te lec tual y la v ida 
sedentaria—en o p i n i ó n del D r . P e t e r , — p r o 
ducen la fatiga del cerebro. L a c é l u l a ce re 
bral destinada al pensamiento se agota y se 
atrofia por el ejercicio excesivo. L a l a x i t u d 

cerebral , como la l a x i t u d muscular , se expresa 
por el dolor y la impo tenc i a ; este dolor es la 
cefalalgia; la impotenc ia es la i n e p t i t u d i n t e 
l ec tua l . L a cefalalgia es, pues, el f e n ó m e n o 
p r i m o r d i a l , necesario, obligado que se observa 
al p r i n c i p i o de todos los casos de i n t e l e c t u a 
l i s m o ; es el g r i t o de dolor del ó r g a n o fatigado, 
y aparece, ya sola, ya como el p r i m e r t é r m i n o 
de dos series morbosas que conducen, una, á la 

fiebre de fatiga, o t ra , á la fiebre tifoidea. P o 
d r í a n , pues, enumerarse las siguientes enfer
medades producidas por la fatiga in te lec tua l y 
la v ida sedentaria: cefalalgia, cefalalgia comitata 
ó fiebre del surmenage (observada p r i n c i p a l 
mente en la é p o c a de los e x á m e n e s ) fiebre tifoi
dea, tuberculosis, etc. E n vista de estos datos 
observa el D r . Peter que en la r e d a c c i ó n de 
los programas escolares no se ha atendido bas
tante á las apti tudes intelectuales medias , de 
l o cual ha resultado la fatiga cerebral con to
das sus consecuencias morbosas, y en la h ig ie 
ne escolar no se han ten ido en cuenta las ne
cesidades materiales m á s imperiosas de l orga
n ismo. L a j u v e n t u d escolar, exclama, necesita, 
como la j u v e n t u d obrera , una ley Roussel. L a 
Academia de M e d i c i n a no debe consentir que 
las generaciones nuevas se agosten en flor. 

E l D r . H a r d y hace especial m e n c i ó n de las 
defectuosas condiciones de los edificios destina
dos á la e d u c a c i ó n , entre las causas del decai
m i e n t o f ís ico de los escolares. Las casas u n i 
vers i tar ias— dice — se hal lan frecuentemente 
colocadas en barrios populosos y mal ven t i l a 
dos, const i tuyendo verdaderos establecimientos 
insalubres. Los patios carecen de a i re ; los dor
mi to r ios cont ienen demasiadas camas; las c la
ses y las salas de estudio son demasiado peque
ñ a s re la t ivamente al n ú m e r o de alumnos, y es
t á n i luminadas con gas, circunstancia p e r j u d i -
c i a l í s i m a para la vista y para la r e s p i r a c i ó n . 
A l o cual a ñ a d e el D r . Lancereaux, que la i n 
suficiencia del p r i n c i p i o respirable, el aire es
tancado, la carencia de o x í g e n o , es una c o n 
d i c i ó n perniciosa por excelencia, porque e n 
gendra fatalmente en las personas j ó v e n e s una 
insuficiencia de medios reparadores, y pone al 
organismo, al cabo de c ie r to t i e m p o , en un 
estado de recept iv idad morbosa. L a tubercu
losis , localizada casi invar iablemente en uno 
de los lados del thorax, las m á s veces en el i z 
qu ie rdo , y en el borde anter ior del p u l m ó n , 
revis t iendo una forma p n e u m ó n i c a , acompa
ñ a d a frecuentemente de fiebre y presentando 
casi siempre un desarrollo agudo, suele tener 
este o r igen . 

D é b e s e , por ú l t i m o , al i lus t re D r . B r o u a r -
del una insistencia m u y justificada sobre la re
sidencia en las grandes ciudades como c o n 
causa de la miseria f ís ica é in te lec tua l que se 
observa en muchos alumnos de segunda ense
ñ a n z a . Y a Paul L o r a i n hablaba en el hospi ta l á 
sus d i s c í p u l o s de lo que él l lamaba infantilismo ó 
feminismo; pero la propia exper iencia , con t inua 
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da durante diez años en uno d é l o s grandes i n 
ternados de la capi ta l , ha dado á M . Brouarde l 
el convenc imien to de los graves inconvenientes 
que para los escolares t iene la v ida en las gran
des aglomeraciones urbanas. S e g ú n é l , los dos 
caracteres predominantes de la d e g e n e r a c i ó n 
de l n i ñ o de las ciudades son: la decadencia i n 
telectual y la atrofia de los ó r g a n o s genitales. E n 
el medio escolar el c rec imiento se verifica con 
una i r regular idad pasmosa, como á saltos. E n 
la p r imera edad la in te l igencia del n i ñ o es ver
daderamente precoz; pero al l legar á l a puber
tad sufre, física é in te lec tua lmente , profundas 
modificaciones, y con las irregularidades del 
c rec imien to y su d e t e n c i ó n , y las singulares 
perturbaciones que lo a c o m p a ñ a n , coinciden 
la pereza in te lec tua l , la superficialidad y la i n 
capacidad de trabajos personales que r equ i e 
ran fijeza y de ten imien to . A los diecisiete ó 
d iec iocho años el p a r i s i é n hace buen efecto 
en un s a l ó n , pero es torpe y superficial en las 
clases. M á s tarde rara vez poseen estos j ó v e n e s 
una perseverancia suficiente que les permi ta 
realizar un trabajo largo y medi t ado . Sobresa
l en de ord inar io en las cosas a r t í s t i c a s . H a b l a n 
b i e n ; son p in to res , y se pagan m á s del color, 
de la d e c o r a c i ó n , que de la c o m p o s i c i ó n y el 
d i b u j o ; son poetas y b r i l l a n por el cincelado 
del verso m á s que por el v igor del pensamiento. 

* * 
Hasta a q u í la enfermedad. A s í como los 

agentes enumerados obran generalmente r e u 
n idos , y no es posible d i s t i n g u i r la parte que 
en el efecto c o m ú n corresponde á cada cual , 
as í las medidas que contra ellos hayan de t o 
marse precisan ser complejas y abarcar el m a l 
en su to ta l idad , sin lo cual los esfuerzos en 
pro de la higiene escolar se m a l o g r a r í a n se
guramente . 

N o obstante, cada uno de los a c a d é m i c o s 
que terc iaron en el debate han fijado p r i n c i 
palmente su a t e n c i ó n en ciertos remedios. 
M . B r o u a r d e l , consecuente con las ideas que 
he extractado, propone que la Academia l lame 
la a t e n c i ó n de los poderes p ú b l i c o s sobre los 
peligros que ofrece la permanencia de los ado
lescentes en las grandes ciudades y su in te r 
nado en grandes establecimientos, y sobre la-
u t i l i d a d de trasladar és tos al campo, dedicar á 
los ejercicios corporales al aire l i b r e un t iempo 
casi igual al del estudio y establecer colonias 
para aquellos alumnos cuyas familias no pue
dan llevarlos al campo durante las vacaciones. 
M . Du ja rd in -Beaume tz se fija en la r es t r i c 
c i ó n de los programas. M . L é o n L e F o r t acon
seja para las escuelas rurales la d iv i s ión de los 
alumnos en dos secciones, de las cuales una 
tuviera sus lecciones en la m a ñ a n a y otra en 
la tarde. M . H o c h a r d pide que el t i empo des
t inado á clases, estudio y trabajos particulares 
de los alumnos no exceda de ocho horas dia
rias para los de m á s edad ; que se aumenten 

las horas de recreo y ejercicios corporales, y 
que estos ú l t i m o s sean obligatorios y fo rmen 
parte de los e x á m e n e s y concursos. M . C o l i n 
concede capi ta l impor tanc ia al establecimiento 
de p e q u e ñ o s talleres anejos á las escuelas, don 
de los a lumnos , al mismo t i e m p o que t r aba 
j a n en su desarrollo f í s i c o , vayan haciendo el 
aprendizaje de las profesiones que pueden em
prenderse en la infancia . M . H a r d y une á los 
votos anteriores la r e c l a m a c i ó n de m á s horas 
de s u e ñ o en los liceos. Y M . Lancereaux eleva 
su voz en demanda de aire y de luz para los 
escolares, de leyes contra su a g l o m e r a c i ó n en 
locales mal sanos y de a l i m e n t a c i ó n conforme á 
la edad-y á las necesidades del organismo. 

Resultado de todas estas proposiciones y del 
notable discurso resumen con que el doctor 
Lagneau puso t é r m i n o al debate, es la s iguien
te m o c i ó n que la Academia de M e d i c i n a de 
Paris ha d i r i g i d o al M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a : 

« L a Academia l lama la a t e n c i ó n de los p o 
deres p ú b l i c o s sobre la necesidad de modif icar , 
conforme á las leyes de la higiene y á las e x i 
gencias del desarrollo f ís ico de los n i ñ o s y de 
los adolescentes, el r é g i m e n actual de nuestros 
establecimientos escolares. 

) )Entiende que los colegios y liceos para a lum
nos internos deben instalarse en el campo. 

« S i n ocuparse en los programas de estudio, 
cuya s i m p l i f i c a c i ó n , sin embargo, desea, la 
Academia insiste par t icu la rmente sobre los 
siguientes puntos: 

« A u m e n t o de la d u r a c i ó n del s u e ñ o . 
) )Disminuc ion del t i empo consagrado al 

estudio y á las clases, ó sea á la v ida sedenta
r i a , y aumento p roporc iona l del t i empo de 
recreo y ejercic io . 

« N e c e s i d a d imperiosa de someter todos los 
alumnos á ejercicios cotidianos de desarrollo 
físico proporcionados á su edad (marchas , ca
rreras, saltos, formaciones, movimien tos regla
mentados y prescriptos, gimnasia de aparatos, 
esgrima de todas clases, juegos de fuerza, etc.))) 

N o es dudoso que con la d i s c u s i ó n que 
acabo de extractar, la Academia de M e d i c i n a 
de Paris ha con t r i bu ido á la r e a l i z a c i ó n del 
precepto contenido en aquella frase de Juve-
nal venida á ser el ideal de la P e d a g o g í a m o 
derna : Mens sana in corpore sano. Y los que 
hal len exagerada la protesta que por todas 
partes se eleva contra la f a b r i c a c i ó n al uso de 
bachi l leres , doctores, ingenieros , e t c . , deben 
no o lv idar que, si las enfermedades que los aca
d é m i c o s franceses achacan al sistema no siem
pre se presentan, la espontaneidad y el buen 
humor de los n i ñ o s y los adolescentes desapa
recen por su causa con frecuencia, y como dice 
R i a n t , c i tando una frase de P l i n i o , « n o basta 
no estar enfermo; es preciso que el n i ñ o mues
tre ese vigor, esa a l eg r í a , esa d e c i s i ó n que sólo 
da la p l e n i t u d de la s a l u d » . 
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E N C I C L O P E D I A . 

E L A G N O S T I C I S I V I O C 0 N T E I V I P 0 R Á N E O 
EN SUS RELACIONES CON LA CIENCIA Y CON LA RELIGION, 

por M . G . Tiberghkn ( l ) . 

(Conclus ión) 

V o y á o t ro punto de la c r í t i c a del conoc i 
m i e n t o h u m a n o , á fin de s eña l a r la palpable 
c o n t r a d i c c i ó n que imp l i ca la tesis del agnos t i 
cismo. 

Consignemos a ú n una vez m á s que lo incog' 
noscible significa n e g a c i ó n de todo conoc imien
to por déb i l que sea. U n a cosa es i ncognosc i 
ble cuando no puede la r a z ó n alcanzarla en 
modo a lguno , n i hoy n i m a ñ a n a . Incognosc i 
ble es m á s que desconocido. Los c o n o c i m i e n 
tos humanos se aumentan de dia en d i a . L o 
que ignoraban los antiguos, nosotros l o sabe
mos; lo que nosotros ignoramos, nuestros des
cendientes lo s a b r á n . U n a i n c ó g n i t a es u n 
l í m i t e al conocimiento actual ; pero un i n c o g 
noscible es l í m i t e puesto al conoc imiento hu 
mano en todos los t iempos. 

Y precisamente los l í m i t e s de los e s p í r i t u s no 
son i n m ó v i l e s como los de los cuerpos en el 
espacio, sino que son instables y se ensanchan 
á medida que la in te l igencia ext iende el c í r c u l o 
de su ac t iv idad . H a y e s p í r i t u s amplios y e s p í 
r i tus estrechos ó l imi tados . Los l í m i t e s de un 
e s p í r i t u e n c i c l o p é d i c o no son cier tamente los 
que corresponden á un e s p í r i t u i n c u l t o . U n 
incognoscible es, pues, un objeto que pasa los 
ú l t i m o s l í m i t e s posibles del pensamiento ele
vado al ú l t i m o grado posible de la cu l tu ra 
humana , l í m i t e asignado á la pe r fec t ib i l idad 
del e s p í r i t u humano . 

¿ P e r o hay objetos de este géne ro? T e m e r a r i o 
ser ía contestar negativamente sin contradeci r 
la M e t a f í s i c a , aunque la negativa pudiera j u s 
tificarse ante la impos ib i l i dad de fijar u n l í m i t e 
á la ciencia y á la per fec t ib i l idad del pensa
mien to . Supongamos, pues, que existan cosas 
que sean i n i n t e l i g i b l e s ; ¿ c u á l ser ía la p o s i c i ó n 
del hombre enfrente de semejantes cosas? 
Claro es que nadie habria supuesto nunca su 
existencia, y que, por tanto, e q u i v a l d r í a para 
nosotros á que no exis t ieran. C ie r t amente que 
n inguno habria hablado de tales cosas, n i á u n 
pensado en darles un n o m b r e , porque para 
nombrarlas se r ía preciso por lo m é n o s d i s 
t ingui r las , es decir , conocerlas en a l g ú n gra
d o , y desde este momento d e j a r í a n de ser 
incognoscibles. Para afirmar que un obje to es 
incognoscible, se hace preciso antes conocer lo , 
pues si n o , n i se le p o d r á designar, n i d i s t i n 
gu i r lo de u n objeto conoc ido , y por consi-

(1) Véase el n ú m e r o anterior del BOLETÍN. 

g u í e n t e , el hecho solo de aplicar á ciertas co
sas la ca l i f icación de incognoscibles, encierra 
c o n t r a d i c c i ó n en los t é r m i n o s . N o se conoce lo 
incognoscible, y si no se lo conoce, m a l se po
d r á clasificarlo. 

Insisto sobre este punto , por r a z ó n de su 
gran impor tanc ia en las controversias l ó g i 
cas. Los pensadores m á s circunspectos se d e 
t ienen frecuentemente ante objeciones for
madas á la l igera por personas e x t r a ñ a s á los 
estudios. Y esto, sobre t o d o , sucede en mate
r ia de F i l o s o f í a , en que cada cual se cree 
competente. « S e habla de D i o s — d i c e n : — 
¿ O u é se sabe de E l ? N a d i e ha visto á D i o s , 
nadie lo c o n o c e . » S í , hablo de D i o s y todos los 
pueblos hablan de É l , y por el solo hecho de 
nombrar lo se prueba que se lo conoce. C o n 
t inuemos : ¿ Q u é es una lengua? U n con jun to 
de signos para la e x p r e s i ó n del pensamiento y 
de toda la vida esp i r i tua l . Las diferentes es
pecies de palabras de que se compone una 
lengua, corresponden á las diversas operacio
nes del en t end imien to . H a y c o r r e l a c i ó n entre 
la o r g a n i z a c i ó n del pensamiento y la organiza
c ión del lenguaje y la e v o l u c i ó n del uno sigue 
en todos sus puntos la e v o l u c i ó n del o t ro . T a n 
p ron to como u n descubr imiento se realiza, 
c réase una palabra para designarlo. T o d o s los 
objetos que se conocen t i e n e n , pues, u n n o m 
b r e ; pero las cosas que no conocemos, los des
cubr imientos reservados á nuestros descen
dientes, a ú n no son designados. Esto es lo que 
me autoriza á deci r que las lenguas son un tes
t i m o n i o p ú b l i c o de la i n t e l i g i b i l i d a d de las 
cosas. Cuanto ha rec ib ido un nombre en una 
lengua cualquiera es por esto mismo objeto 
del pensamiento , y se hace objeto de c o n o c i 
mien to para todos aquellos que hablan ta l 
lengua y comprenden tal nombre . Este e's el 
p r i n c i p i o que puede deducirse de la n o c i ó n 
del conoc imien to y de la r e l a c i ó n entre la pa
labra y el pensamiento ( 1 ) . 

A h o r a b i e n ; los t é r m i n o s : D/V;, infinito, abso
luto, espíritu, materia, espacio, tiempo, movi
miento, se encuentran en todas las lenguas de 
los pueblos civil izados antiguos y modernos; 
luego las cosas que estos t é r m i n o s expresan, 
no son incognoscibles, sino, por el con t ra r io , 
cognoscibles y hasta conocidas de todos los es
p í r i t u s cultos iniciados en cualquiera de dichas 
lenguas. Si se me objeta que no siempre es 
exacto este c o n o c i m i e n t o , c o n v e n d r é en ello 
sin d i f i c u l t a d ; pero a ñ a d i e n d o que no debe 
alterarse el estado de la c u e s t i ó n : la d i s c u s i ó n 
no gira sobre la l e g i t i m i d a d de nuestros c o n o 
c imien to s , sino sobre el conoc imien to mismo. 

L a c o n c l u s i ó n es tanto m á s rigurosa cuanto 
m á s fácil es demostrar la c o n t r a d i c c i ó n de los 
que rechazan la i n t e l i g i b i l i d a d de los objetos 

( l ) Lógica, la ciencia del conoc'm'tento, l i b . I , cap. n . Ob
jeto del conocimiento. —Bruselas, 1865. 
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supra-sensibles. Spencer habla de Dios en sus 
diferentes obras. ¿ P e r o niega su existencia? 
Cier tamente que no. ¿Sabe que D i o s existe? 
L o sabe. ¿ T i e n e conciencia de su pensamien
to , cuando afirma que Dios no es objeto del 
pensamiento? T i e n e conciencia y sabe perfec
tamente de q u é habla, y no confunde j a m á s á 
D i o s con otra cosa, con el espacio n i con la 
mater ia . Luego piensa en D i o s y lo conoce. 
Pero que este conocimiento sea superficial no 
es de e x t r a ñ a r . Spencer no procura d i luc ida r lo , 
y j a m á s se ha propuesto el m é t o d o necesario 
para llegar á este fin. N o duda que para la 
c iencia existe un p r i n c i p i o m á s elevado y m á s 
c ie r to que el de la e v o l u c i ó n : conocer el Sé r , 
y que el Sé r es Dios . 

I g u a l c o n t r a d i c c i ó n respecto de lo i n f i n i t o . 
Los argumentos que se emplean para demos
t rar que no conocemos de n inguna manera ese 
a t r i b u t o d i v i n o , prueban precisamente lo con
t ra r io . Porque cuando se opone lo finito á lo 
i n f i n i t o , y lo re la t ivo á lo absoluto, se declara 
que, no s o l ó s e dist ingue claramente los cuatro 
obje tos , sino que a d e m á s se conoce su verda
dera r e l a c i ó n , dejando siempre entender que 
lo finito es tá en lo i n f i n i t o y no cabe separarlo 
de é l ; es dec i r , que lo i n f i n i t o es t odo , y que 
lo absoluto se basta á sí mismo. T o d o esto es 
exacto, pero es la contraprueba del agnosti
cismo. Es la consecuencia necesaria de toda 
d i s c u s i ó n acerca de los objetos que se dicen 
incognoscibles; cuanto m á s se d i scu ten , m á s 
se demuestra que se los conoce. U n e s c é p t i c o 
convencido guarda silencio temiendo hacer 
alguna a f i rmac ión . U n a g n ó s t i c o seguro de sí 
m i smo , debe prohibirse la e x p l i c a c i ó n de por 
q u é ciertas cosas son inexpl icables . 

E n cuanto á lo absoluto, Spencer va a ú n 
m á s lejos. D e s p u é s de haber sostenido que na
die puede conocer su naturaleza, declara f o r 
ma lmen te que es preciso a d m i t i r su existencia. 
D i c e que indudablemente hay algo de i lóg ico 
en afirmar la existencia posi t iva de lo que sólo 
es reconocible á t í t u l o de n e g a c i ó n . Pero lo 
absoluto no es la nada; es pos i t ivo y puede 
concebirse como t a l . T a m b i é n es indudable 
que lo absoluto no es objeto de una con
ciencia definida, pero es objeto de una « c o n 
ciencia inde f in ida» que carece de forma lóg ica . 
« C u a n d o negamos que se d é en nosotros el po
der de conocer la esencia de l o absoluto, t á c i 
tamente admi t imos su existencia, y sólo este 
hecho prueba que l o absoluto se ha presentado 
al e s p í r i t u , no como siendo nada, sino como 
siendo a lgo» . Si lo absoluto fuera la pura nega
c i ó n de lo re la t ivo, la r e l a c i ó n entre lo relat ivo 
y él se r í a i n in t e l i g ib l e , y el mismo relat ivo de
j a r l a de comprenderse, por falta de a n t í t e s i s , 
l o cual e q u i v a l d r í a al an iqu i l amien to de todo 
pensamiento. Luego lo absoluto es u n « o b j e t o 
de c o n c e p c i ó n positiva, pero indef in ida , in fo r 
me y r u d i m e n t a r i a . » Esta c o n c e p c i ó n es na tu
ra l en e l e sp í r i t u y no sobrenatural . « E l i m 

pulso del pensamiento nos l leva i nev i t ab l e 
mente por sobre la existencia condicionada 
hasta la existencia i n c o n d i c i o n a l . » « E s i m p o 
sible deshacernos de la ¿ o n c i e n c i a de una rea
l idad ocul ta d e t r á s de las a p a r i e n c i a s . » Profe
sión de fe es esta que no a g r a d a r á seguramente 
á todos los admiradores del agnosticismo. Pero 
¡ q u é inconsecuencia! L o absoluto es posi t ivo, 
lo absoluto existe , lo absoluto se presenta en 
la conciencia , lo absoluto es objeto de con
c e p c i ó n , y sin embargo, l o absoluto es comple-
tamento inconcebible . Spencer c r i t i ca á sus 
antecesores porque, d e s p u é s de haber decla
rado que l o absoluto es la n e g a c i ó n de las con
diciones del pensamiento, afirman su existen
c ia ; pero H a m i l t o n y Manse l se hal lan al m é -
nos de acuerdo consigo mismos, en el sentido 
de que la creencia en lo absoluto no es para ellos 
sino el efecto de una a c c i ó n sobrenatural . 

L a t e o r í a de lo incognoscible es, pues, una 
tésis esencialmente con t rad ic to r i a . M u c h o s sa
bios, sin embargo, se hal lan dispuestos á apro
barla. L a c i tan con elogio como ejemplo de 
c i r c u n s p e c c i ó n y como l e c c i ó n dada á los m e -
taf ís icos y á los t eó logos que se lisongean de 
conocer á D i o s . C r e o , en i n t e r é s de la verdad, 
deber atenuar ese m é r i t o y rechazar ese ataque. 
U n a g n ó s t i c o no' es precisamente u n e s p í r i t u 
que confiesa su ignorancia y pide que se le i l u 
m i n e , sino un hombre que desespera de la ra 
z ó n y sostiene que nadie c o n o c e r á j a m á s lo 
que él mismo desconoce. N o es su f ó r m u l a 
Nescio, sino Semper ignorabimtis. Puedo alabar 
á M o n t a i g n e cuando d ice : ¿que sé yo?; pero 
debo reprobar á aquellos que fijan un l í m i t e 
infranqueable al pensamiento h u m a n o ; porque 
no real izan de este modo un acto de modestia, 
sino un acto de t emer idad . N a d i e t iene dere
cho para m e d i r el pensamiento de todos por su 
p rop io pensamiento. Los amigos sinceros de la 
verdad se muestran m á s reservados desde la 
c r í t i c a de K a n t . E l dogmatismo que se les re
procha no es con frecuencia sino un pre ju ic io 
acreditado por aquellos que no los leen. T a m 
b i é n puede decirse que hay mayor acuerdo del 
que parece entre las doctrinas cuando se mi r a 
elevadamente la e v o l u c i ó n de la F i l o s o f í a . Se 
expl ican las divergencias por la comple j idad 
de las cuestiones filosóficas; pero los m á s opues
tos sistemas son m á s bien complementar ios que 
contradic tor ios . E n genera l , las doctr inas ex
clusivas son exactas en lo que af irman, y falsas 
solamente en l o que n iegan . Cada una t iene , 
por consiguiente, su parte de ve rdad , y ú n i c a 
mente consiste su error en tomar la parte por 
el todo. Por esto V í c t o r Cous in ha podido for
mar un sistema e c l é c t i c o , reuniendo las afir
maciones fundamentales del esplr i tual ismo y 
del mater ia l ismo, del mis t i c i smo y del escepti
cismo. Só lo ha faltado á Cous in u n p r i n c i p i o 
superior para formular la s í n t e s i s de las nocio
nes primeras de la c iencia . Este p r i n c i p i o su
per ior es hoy conocido^es el S é r , y el Sé r , con-
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siderado á la vez en sí mismo y en su con ten i 
do, es el organismo. Desde este pun to de vista, 
es fácil reconocer que la historia de la F i losof ía , 
en su conjunto , es una tendencia regular y 
cont inua hacia la c o n c e p c i ó n o r g á n i c a del Ser. 

E l agnosticismo mismo d e s e m p e ñ a un papel , 
á u n sin saberlo, en esta marcha m e t ó d i c a del 
pensamiento hacia el S é r . Es la c o n t i n u a c i ó n 
de la c r í t i c a y e n s e ñ a que, á pesar de la c r í t i 
ca, es preciso reconocer lo absoluto. Spencer 
e s t á de acuerdo en este punto con un m i e m 
bro de nuestra A c a d e m i a , M . Loomans , que 
ha encontrado lo absoluto en el aná l i s i s p r o 
fundo del e s p í r i t u humano (1) . 

H a llegado el momen to de preguntarse si no 
hay nada de verdad en el agnosticismo. S í , algo 
hay de verdadero, ya que el pensamiento t i e 
ne sus leyes y sus l í m i t e s . Spencer se e q u i 
voca ú n i c a m e n t e en la a p l i c a c i ó n de lo i n c o g 
noscible. L a ley del pensamiento es el Ser, y 
su l í m i t e el no sé r . Conocemos tanto mejor 
las cosas, ó por lo menos, podemos conocerlas 
tanto mejor cuanto m á s real idad t i enen , y las 
conocemos tanto menos, cuanto m é n o s rea l i 
dad t i enen . Conocemos mejor el todo que las 
partes, lo universal que lo par t icu la r , los p r i n 
cipios que los hechos ó los f e n ó m e n o s , si no 
resistimos al impulso natura l del pensamiento. 
Só lo conocemos los hechos que e s t á n á nuestro 
alcance en los l í m i t e s de nuestros sentidos, 
mientras que los p r inc ip io s , recogidos por la 
r a z ó n , dominan el con jun to de las cosas en 
todos los t iempos y todos los lugares. L o cual 
se demuestra con el e jemplo de las M a t e m á t i 
cas. T a l es el gran p r i n c i p i o puesto en ev iden
cia por el d iv ino P l a t ó n . L a verdadera base del 
agnosticismo se halla expuesta en la República. 
E l Ser perfecto, dice P l a t ó n , es perfectamente 
cognoscible; el no sér completo es enteramente 
incognoscible ( 2 ) . 

Solo la nada absoluta es, por consiguiente, ver
daderamente i n i n t e l i g i b l e ; porque , en efecto, 
¿ c ó m o podr ia d e s i g n á r s e l a ? Es una cosa que 
no es una cosa, que no es nada, que no t iene 
existencia a lguna , n i á u n en el pensamiento, 
pues que el pensamiento tiene por objeto el 
Ser, y que no puede nombrarse sino por un 
conjunto de palabras contradictor ias . L a nada 
exis te , es la n e g a c i ó n ó falta de real idad i n 
herente á los seres finitos; lo absoluto exis
te, es la cual idad del Ser que se basta á sí mis
m o ; pero la nada absoluta no puede concebi r 
se por n i n g ú n s é r , n i á u n por D i o s ; porque si 
fuese concebida, ser ía algo; ser ía objeto del 
pensamiento. ¿ C u á l es, pues, el l í m i t e de la 
intel igencia? L a nada absoluta. T a n t o vale 

(1) CH. LOOMANS.—Z)¿/ conocimiento de sí mismo. Ensayos 
de Psicología analítica.—Bruselas, 1880. 

(2) ro JJÍÍV TmyrfXcÓg ov T ravr íXwg, yv^róv, fíYi ov 
lirSapiri Trávrn a ^ v c o g r o v . — I ^ C / Í ^ . , V . , 477, T u -

r i c i , 1839. 

decir que el pensamiento carece de l í m i t e s ó 
que su l í m i t e no es t á en sus objetos, sino en 
la insuficiencia de su d e t e r m i n a c i ó n . 

Nos hemos apartado mucho de la t e o r í a 
de Spencer. S e g ú n este autor , l o que no c o 
nocemos de n inguna manera es precisamente 
lo que tiene m á s sér y lo que m á s interesa á 
la r a z ó n . E n este sentido nuestro e s p í r i t u se 
hal lar la cons t i tu ido en c o n t r a d i c c i ó n con la 
r ea l idad , y nuestro pensamiento en cont rad ic 
c ión con su propia l ey . D e ser esto c i e r to , no 
c o n o c e r í a m o s nada. Oue semejante g r i t o de 
d e s e s p e r a c i ó n lo lanzaran los antiguos, que no 
veian la p e r f e c c i ó n sino en lo finito, que só lo 
tenian una n o c i ó n confusa de la mater ia y 
del m u n d o , no se r í a de e x t r a ñ a r . A r i s t ó t e l e s 
fué el p r i m e r o que d i j o que lo i n f i n i t o como 
ta l nos es desconocido. 

Pero d e s p u é s del cr is t ianismo; d e s p u é s de 
Descartes, C o p é r n i c o , N e w t o n y Laplacc , 
cuando lo i n f i n i t o ha invad ido ya todos los 
dominios del pensamiento y agrandado i n c e 
santemente el e s p e c t á c u l o del Un ive r so , ese 
pesimismo c o n t e m p o r á n e o carece de o p o r t u 
n idad . L a human idad no ha equivocado el ca
m i n o u n i é n d o s e á D i o s al salir de la a n t i g ü e 
dad. Y hoy t o d a v í a , en el momen to en que la 
c u e s t i ó n religiosa preocupa los e s p í r i t u s m á s 
dis t inguidos de Aleman ia , Bé lg i ca , F r anc i a , 
Ing la te r ra , E s p a ñ a , I t a l i a , los Estados-Unidos 
y hasta la I n d i a , ya no es t i empo n i e s t á b i en 
que vengan á dec i rnos : De jad de a t o r m e n t a 
ros con estos graves problemas, D i o s no es un 
obje to del pensamiento ( 1 ) . 

E n suma, el agnosticismo deja á la ciencia 
sin p r i n c i p i o y destruye por consiguiente su 
un idad y o r g a n i z a c i ó n . U n conjunto de no
ciones que no se relaciona con n i n g ú n p r i n c i 
pio conocido no cons t i tuye sistema c i e n t í 
fico. Veamos ahora lo que dice de la rel i 
g ión. Spencer estima que le concede una bella 
y buena parte en el ó r d e n m o r a l ; pero se 
equivoca. L a r e l i g i ó n y la ciencia, s e g ú n é l , 
tocan á l o desconocido por sus ú l t i m a s ideas, 
pero la una se detiene y confina en é l , m i é n -
tras que la otra busca lo conocido. Son los dos 
polos del pensamiento: la ciencia, el pos i t i vo ; 
la r e l i g i ó n , el negat ivo. Es decir , que se d i v i 
den la real idad como hermanas : para la una 
lo cognoscible , para la otra lo incognoscible. 
D e esta suerte v i v i r á n siempre en perfecto 
acuerdo, y su hos t i l idad secular proviene ú n i 
camente de que cada una de ellas ha quer ido 
salir de su esfera y penetrar en el terreno de 
la otra. E l campo se halla ahora b ien deslin
d a d o , y en cuanto ambas potencias tengan 
conciencia de sus funciones respectivas, ya no 
p o d r á n encontrarse, sino que d e b e r á n recon
ci l iarse. L a r e l i g i ó n es un mis te r io y ha de 

(1) Goblet d 'A lv i e l l a .—Lz evolución religiosa conlemporá-
neaentre hsingleseS) ¡os americanos y los ;WIJÍ. —Bruselas, 1884. 
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confesar que es u n mis t e r io absoluto: que no 
in ten te , pues, expl icar n i jus t i f icar sus dogmas; 
que renuncie á la p r e t e n s i ó n de ser una teo
r ía del Un ive r so . Su ú n i c a base es la existencia 
de un poder omnipresente é incomprens ib le . 
Si se a ñ a d e una palabra á esta d e f i n i c i ó n , si se 
sostiene que semejante poder es personal, i n f i 
n i t o , perfecto, sabio, bueno, jus to , la c r í t i ca 
recobra sus derechos encerrando á la r e l i g i ó n 
en sus l í m i t e s : D i o s es u n desconocido. Si , por 
el cont ra r io , la r e l i g i ó n se encierra en el mis 
t e r i o , su p o s i c i ó n se hace inexpugnable y no 
t e n d r á que temer nada de la ciencia, pues que 
la ciencia misma reconoce que el mis ter io es 
el fondo del pensamiento. 

T a l es la t e o r í a religiosa del jefe del ag
nost ic ismo. Y o os i n v i t o á considerar si es 
esta una n o c i ó n de la r e l i g i ó n ; si es pos i c ión 
que pueda o f recé r se l e y que ella pueda acep
tar ; si es una so luc ión del problema de sus re
laciones con la ciencia. T o d a r e l a c i ó n o r g á 
nica supone la u n i ó n y la d i s t i n c i ó n de las 
partes. E n esa t eo r í a tenemos el r é g i m e n de la 
s e p a r a c i ó n absoluta, la o p o s i c i ó n radical de lo 
cognoscible y lo incognoscible. Gladstone c o m 
paraba este acuerdo con la idea de un propie
ta r io que hiciera de su casa dos partes: el i n 
te r ior y el ex ter ior . L a ciencia dice á la r e l i 
g i ó n : « M e quedo con el i n t e r i o r ; tome V . lo 
e x t e r i o r . » Y notad bien que tal equi ta t iva dis
t r i b u c i ó n descansa sobre una base ps i co lóg ica . 
E l pensamiento t iene dos polos: uno posi t ivo, 
que piensa y que conoce, y o t ro negat ivo, que 
no piensa n i conoce nada. ¿ C u á l , es pues, la r a í z 
de la r e l i g i ó n en el e s p í r i t u humano? L a fe cie
ga, la c redul idad . L a fe ciega, el pensamiento 
que no piensa, es, en efecto, la ú n i c a facultad 
que puede aplicarse á lo desconocido. A h o r a 
b ien , la fe ciega e n t r a ñ a de hecho y en p r i n 
c ip io la obediencia pasiva. ¿ C u a l se rá , pues, la 
p o s i c i ó n de los fieles respecto de los ministros 
de esta r e l i g i ó n de la ignorancia y del miste
rio? Los fieles se i n c l i n a r á n , c r e e r á n cuanto se 
les diga que crean, y h a r á n cuanto se les 
diga que hagan. ¿ C o n q u e derecho se opon
d r í a n á los que se presentaran delante de ellos 
como ó r g a n o s de un poder omnipresente é i n 
comprensible? Saben que no pueden elevar su 
pensamiento hasta D i o s : ¿ Q u é p o d r í a n con
testar, por consiguiente, sin abandonar antes la 
iglesia y renegar de su fe? U n a comunidad 
cons t i tu ida de esta suerte p o d r á llamarse cle
r ical ismo, pero no es una r e l i g i ó n . 

C o n la mejor vo lun tad de l mundo , me es 
impos ib le considerar el agnosticismo como 
un momento en la e v o l u c i ó n de la idea r e l i 
giosa. Es un concepto de la r e l i g i ó n que no 
t e n d r á n i m á s influencia n i m á s d u r a c i ó n que 
la « r e l i g i ó n de la h u m a n i d a d » formulada por 
Augus to Comte . ¿ C ó m o puede figurarse un es
p í r i t u d is t inguido que el mis te r io absoluto sea 
la c o n c l u s i ó n de ese subl ime m o v i m i e n t o del 
pensamiento que ha p roduc ido los Vedas, el 

Z e n d - A v e s t a , la B i b l i a , los Evangelios, el C o 
r a n ; que ha arrastrado sucesivamente todos los 
pueblos por las vías de la c iv i l i zac ión? ¿ Q u é , 
todo ello es vanidad? ¿ E l ideal no es m á s que 
una quimera? ¿ T o d o conduce de un salto á las 
t inieblas? Y la human idad , que creia elevarse 
hasta D i o s y que aspiraba á la luz ¿se hunde 
m á s y m á s , á medida que avanza, en un abis
mo sin fondo de q u é ya no sa ld rá nunca? Si 
tal es nuestro destino ¿valia la pena de nacer? 

Sin embargo, la r e l i g i ó n bien, comprendida 
se adapta fel izmente al ó r d e n mora l del m u n 
d o ; la r a z ó n nos e n s e ñ a que hay una r e l i g i ó n 
na tura l , por encima de los cultos positivos, 
como existe un derecho ideal superior á las le
gislaciones promulgadas, y una mora l univer
sal m á s elevada que las convenciones humanas. 
L a r e l i g i ó n natural es independien te de toda 
r e v e l a c i ó n h i s t ó r i c a ; es f ru to de esa luz que i l u 
mina los e s p í r i t u s y que es i d é n t i c a á la verdad. 
« E s el alma de v e r d a d » de que habla Spencer, 
s e ñ a l á n d o l a como fondo c o m ú n de todas las 
religiones que t ienen su lugar en la h i s to r ia . 
¿Y c u á l es ese fondo c o m ú n , ó esa alma de ver
dad? L a r a z ó n nos e n s e ñ a que el hombre posee 
la i n t u i c i ó n , que t iene conciencia y s en t i 
m i e n t o de sí mismo, que se conoce, y que á 
este t í t u l o es una personalidad. L a r a z ó n nos 
e n s e ñ a t a m b i é n que los seres t ienen su causa 
en el S é r , que el S é r i n f i n i t o y absoluto t i e 
ne á su vez la conciencia y e l sent imiento 
de sí mismo, y que á este t í t u l o es la persona
l idad in f in i t a y absoluta. Unamos esas dos ver
dades de la personalidad humana y la persona
l idad d iv ina , reconocidas en todas las r e l i g io 
nes y sin las cuales no hay r e l i g i ó n , y podre-
moe def in i r és ta d ic iendo que es la u n i ó n 
í n t i m a ó personal del" hombre con D i o s en la 
vida . Ser religioso es v i v i r en la i n t i m i d a d de 
Dios , con la conciencia y el sent imiento de lo 
d i v i n o . 

L a r e l i g i ó n es, pues, i n t i m i d a d , u n i ó n í n t i 
ma, ó en otros t é r m i n o s , la r e l i g i ó n es amor. 
¿ N o es así como Jesucristo la habia c o m p r e n 
dido? « A m a d á Dios con todas las fuerzas de 
vuestra a lma, y amad al p r ó j i m o como á vos
otros mismos , esta es toda la l e y . » Verdadera
mente que nada m á s exacto, nada m á s bel lo, 
nada m á s profundo ha sido j a m á s enunciado 
sobre la t ie r ra . 

¡Y v e n d r á n luego á decirnos que la r e l i g i ó n 
es un mis te r io absoluto! S í , el mis te r io del 
amor que une al n i ñ o con la madre y la c r i a 
tura con el Creador; que forma la f ami l i a y la 
sociedad; que es la fuerza m á s beneficiosa y 
m á s invenc ib le que existe en el m u n d o . 

¿Y v e n d r á n á sostener que la r e l i g ión sólo 
t iene una r a z ó n de ser, la ceguedad del pensa
m i e n t o , el oscurantismo? N o , la r e l i g ión es el 
conocimiento del Sér perfecto, el sent imiento 
de lo idea l , la buena vo lun tad de realizar todo 
lo que es d i v i n o , es decir , el b ien , l o bel lo, lo 
verdadero, lo justo. L a r e l i g i ó n pura no se se-
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para de la ciencia. L a t e o r í a religiosa es una 
a p l i c a c i ó n de la M e t a f í s i c a , como la M o r a l , 
como el D e r e c h o , como las M a t e m á t i c a s . L a 
r e l i g i ó n es, pues, esencialmente un i n s t r u 
mento de cu l tura y de perfeccionamiento . 
A h o r a b ien , la ignorancia no ha sido j a m á s 
un medio de e l e v a c i ó n para el e s p í r i t u n i de 
e x p a n s i ó n para el c o r a z ó n . L a H i s t o r i a de
muestra que con la e n s e ñ a n z a y la F i losof í a ha 
vencido el cr is t ianismo á las religiones de la 
a n t i g ü e d a d . 

Tales son los t í t u l o s que ofrece la r e l i g i ó n 
al respeto de los pensadores. Pero no confunda
mos la r e l i g i ó n con las iglesias. Sucede con ellas 
lo que con todas las inst i tuciones humanas; 
cuentan su dia de glor ia y su dia de decaden
cia , y cuando llegan á esta ú l t i m a , prefieren la 
fe á la in te l igencia , cayendo en la s u p e r s t i c i ó n 
y en todos los abusos del cler ical ismo. Preciso 
es entonces recordarles la conciencia de su 
m i s i ó n , sin que por esto se acuse á D i o s , n i se 
i m p u t e n á la r e l i g i ó n las faltas de sus m i n i s 
tros. N o in tentemos borrar el sent imiento re
l igioso del c o r a z ó n de nuestros semejantes, por
que lo necesitaremos para resolver lo c u e s t i ó n 
social. N o deben abolirse las inst i tuciones del 
pasado, sino reformarlas y completarlas con 
vista del ideal . L a r e l i g i ó n es imperecedera 
como fundada en la naturaleza del hombre y 
de D i o s . U n a r e l i g i ó n sólo cede ante otra m á s 
elevada, y esta r e l i g i ó n superior no puede ser 
el agnosticismo que no t iene n inguna v i r t u d 
educadora, n i para el e s p í r i t u , n i para el cora
z ó n , n i para la v o l u n t a d ; sino que es el miste
r i o , la d e s e s p e r a c i ó n , una noche impenet rable 
que envuelve la r a z ó n , que ahoga e l sent i 
m i e n t o , que paraliza todo entusiasmo. ;Para 
q u é v i v i r en las tinieblas? ¿ C o n q u é objeto? 

N o se ha equivocado Spencer respecto de la 
acogida que m e r e c e r í a n sus opiniones r e l i g io 
sas. Esperaba las protestas: se consuela con ellas 
y las acepta con tolerancia, haciendo notar que 
toda i n n o v a c i ó n religiosa tropieza con la hos
t i l i d a d de los creyentes. L a respuesta es buena 
y digna de e s t i m a c i ó n ; pero ser ía mayor su 
t r i un fo si el agnosticismo fuese un m o v i m i e n t o 
de avance en vez de un retroceso. 

H e creido c u m p l i r con estas consideraciones 
m i deber de l lamar seriamente la a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o acerca de una doc t r ina excesivamente 
elogiada, y que , en m i sent i r , hiere la con
ciencia, m u t i l a la r a z ó n y arroja á l o desco
nocido los p r inc ip ios de la ciencia y de la re
l i g i ó n . 

N o t n . — A l te rminar este estudio he t en ido 
la suerte de encontrar una a p r e c i a c i ó n del ag-
nost icismoque se halla completamente de acuer
do con la mia . Es de M . L . Gar ran , profesor 
de Fi losof ía en la Facul tad de Letras de Besan-
(jon, el cual conserva las sanas tradiciones del 
esplri tualismo f r a n c é s . 

« E l nombre de H . S p e n í c r , heredero por 

filiación directa de los t eó logos que combaten 
la « s o b e r b i a r a z ó n » , al modo de Pascal, i nduce 
á reflexionar. Sin duda que es agradable para 
un or todoxo considerar esta odiosa r a z ó n « i n 
venciblemente destrozada por sus propias ar
m a s » ; pero, en de f in i t i va , el pensamiento r e l i 
gioso es el que sale m á s her ido de la l ucha . 
Juego peligroso es h u m i l l a r demasiado la ra
z ó n v e d á n d o l e toda competencia en las cosas 
divinas , porque á la larga pudiera tomar su 
revancha, y , rechazando la fe formada que se 
le ofrece, asegurar que, puesto que nada pue
de saber de las cosas divinas, sin duda no 
exis ten . U n fideísmo in to lerante l leva, ó al 
posi t iv ismo m é n o s i n t e l i gen t e , ó al a t e í s m o 
m á s c a t e g ó r i c o . ¿Es esto lo que se quiere? E l 
genio firme de Berke ley , t e ó l o g o , sin embargo, 
no se e n g a ñ ó , y en el Alciphron ataca con el 
me jor buen sentido á los K i n g , los Synge, los 
B r o u n n é , en quienes v e , no sin m o t i v o , p re 
ciosos auxil iares de los a t eos .»— (Rev i s ta de 
ambos mundos, 1.0 de Febrero de 1887. « E l 
d e í s m o inglés en el siglo x v m , y L o r d B o -
l i n g b r o k e » , por L . Gar ran) . 

G E O L O G Í A C O M P A R A D A D E L A L U N A Y L A T I E R R A , 
for M . Faye. 

(Conc lus ión) (1) . 

X T I . Resulta de las medidas m á s precisas 
obtenidas en gran n ú m e r o de circos lunares 
que la d e p r e s i ó n de su fondo es dos , tres ó 
cuatro veces mayor que la al tura de su r e c i n 
to . Para comprobar lo basta tomar una de esas 
admirables fo togra f ías publicadas por M . L e -
wis R u t h e r f u r d , y considerar en cada c i rco la 
sombra proyectada sobre el fondo por la cresta 
del rec in to , y luego, en el lado opuesto, la p r o 
yectada sobre el suelo ambiente . L a p r imera es 
mucho mayor . E n los circos p e q u e ñ o s el fe 
n ó m e n o es m á s pronunciado. 

N o puede dudarse ante una estructura tan 
marcada que las causas que la han de te rminado 
no t ienen nada de c o m ú n con las que p r o d u 
cen nuestros volcanes. 

A u n los que afirman con m á s seguridad d 
vulcanismo de los circos lunares, t ienen c o n 
fusa idea de estas diferencias; pero no resuel
ven el problema con una e x p l i c a c i ó n c i e n 
tíf ica. 

Para hal lar la , t ó m e s e como t i po de estudio 
el c i rco de G o p é r n i c o , por e j emplo ; el fondo 
de los circos es plano, de donde se deduce que 
han debido solidificarse t r anqu i l amente . Su 
enorme d e p r e s i ó n nos conduce á o t ra conse
cuencia: como la suma de las á r e a s de los c i r 
cos forma una f r acc ión considerable de la s u -

(1) Véase el n ú m e r o anterior. 
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perficie lunar , debe haberse enfr iado la masa 
in t e rna , m á s r á p i d a m e n t e que si hubiera es
tado protegida por una costra cont inua . D e 
esto depende la d e p r e s i ó n final de todos estos 
c r á t e r e s . E l brocal que rodea estos pozos, se 
h a b r í a formado por derrames del l í q u i d o , lo 
cual hace preciso un m o v i m i e n t o oscilatorio 
m u c h o t i empo repe t ido en el sentido de la 
ve r t i ca l . 

L a forma c i rcu lar de estas formaciones, 
puede explicarse por la i n t e r v e n c i ó n de u n 
l í q u i d o incandescente, que habria hecho des
aparecer por fusión las irregularidades del o r i 
ficio p r i m i t i v o . 

L a L u n a , en el estado de fus ión í g n e a , debia 
presentar mareas semejantes á las de nuestros 
o c é a n o s , pero mucho m á s intensas. L a marea 
terrestre , contada sobre el n ive l medio , es de 
0,37 m . ; la marea lunar debia ser de 4 0 m . ó 
m á s (1 ) . E l doble p e r í o d o del f e n ó m e n o era 
la d u r a c i ó n de la r o t a c i ó n p r i m i t i v a de la 
L u n a , evaluada con r e l a c i ó n á la T i e r r a . M i e n 
tras que nuestro sa t é l i t e estuvo fluido, su masa 
podia tener la forma resultante de las fuerzas 
que obraban, estoes, la e l ipsoidal de tres ejes; 
pero cuando e m p e z ó á revestirse de una cos
t ra s ó l i d a , la onda de la marea e n c o n t r ó una 
resistencia en su m o v i m i e n t o en sentido i n 
verso á la r o t a c i ó n . Esta resistencia produjo 
sobre la masa lunar el efecto de un freno. 
G u i e n haya asistido á la e v a l u a c i ó n en caballos 
de la fuerza de una m á q u i n a , por medio de 
un freno Prony , y haya visto la enorme can t i 
dad de agua que es preciso echar sobre el 
á r b o l cogido por el freno, para ex t ingu i r el 
calor que se desarrolla, c o m p r e n d e r á el que 
ha debido engendrar el f ro tamien to con t inuo 
de una onda interna contra una costra só l ida . 
Esta a c c i ó n re tarda l r iz d i s m i n u y ó la p r i m i t i v a 
velocidad de r o t a c i ó n , r e d u c i é n d o l a en la serie 
de los t iempos á la extremada l e n t i t u d que 
hoy nos choca, es decir , una vuel ta al mes. 
Alcanzado este l í m i t e , las cosas han permane
cido en tal estado, fijándose la onda de la ma
rca en d i r e c c i ó n á la T i e r r a . 

Volvamos á la é p o c a en que la L u n a tar
daba menos de un mes en girar sobre sí m i s 
ma, y en que la onda de la marea in te rna , para 
seguir á la T i e r r a en sentido inverso á la r o 
t a c i ó n , t e n í a que empujar y frotar contra la 
costra, é imaginemos que se abriera un o r i f i 
c io en cualquier parte de esta costra. M a r 
chando la onda de la marea hacia este or i f ic io , 
el l í q u i d o subirla y alcanzarla el borde exte
r i o r de esta especie de pozos y se ver ter ia 
t ranqui lamente alrededor. E n cuanto la ca
beza de la onda pasara de este or i f i c io , el l í 
qu ido bajaria por un efecto inverso al de su 

(i) Según cálculo de Newton , repetido por Lagrange, 
si se considerasen lo débil de la densidad media y las d i 
mensiones primitivas de la L u n a , se ha l la r ían probable
mente más de 40 m . 

a s c e n s i ó n . Estas alternativas se p r o d u c i r í a n 
dos veces al d i a , designando por dia el ya 
ci tado p e r í o d o . E l l í q u i d o as í ve r t ido por c ima 
de los bordes del o r i f i c io , sometido sin p ro 
t e c c i ó n al frió del espacio, se sol id i f icar ía i n 
media tamente , formando alrededor del pozo 
una especie de broca l . A cada marea, este 
brocal crecerla por la s u p e r p o s i c i ó n de nue
vos derrames, yendo estos en d i s m i n u c i ó n 
hasta que el mismo fondo m ó v i l se so l id i f ica 
se ; y esto á un n i v e l tanto m á s bajo cuanto 
m á s se hubiese c o n t r a í d o el n ú c l e o l í q u i d o por 
el enfr iamiento á que se hallaba directamente 
expuesto á t ravés de dichos orificios ( 1 ) . 

Sin embargo, se presentan algunas objecio
nes que examinaremos. L a p r imera es que la 
a m p l i t u d de la marea lunar no pasa de 80 m . , 
mientras que el borde del c irco de C o p é r n i c o 
se eleva á m á s de 800 m . sobre el suelo, y 
el de otros circos mucho m á s . L a respuesta á 
esta o b j e c i ó n es la misma que se h a r í a á la 
siguiente pregunta : ¿ P o r q u é la a m p l i t u d de 
la marea terrestre, que no pasa en pleno 
O c é a n o de 0 ,74 m . , alcanza una al tura d ie 
cinueve veces mayor en G r a n d v i l l c y c i n 
cuenta y cinco en la b a h í a de Fundy? Es por
que la onda encuentra el o b s t á c u l o de las cos
tas cuando entra en canales estrechos como el 
de la M a n c h a ó en la desembocadura de los 
grandes r i o s ; entonces la fuerza viva de las 
aguas no se destruye de repente como si se tra
tase de un sól ido detenido por un o b s t á c u l o ; la 
fuerza de la enorme masa que sigue á la p r i 
mera ola de tenida , se emplea en franquear el 
o b s t á c u l o , en elevar el n ive l por un efecto se
mejante al del ariete h i d r á u l i c o . E l caso m á s 
favorable para estos efectos b ien conocidos, es 
precisamente el de la L u n a : all í la onda esta
ba obligada á moverse bajo una capa h o r i z o n 
tal m á s ó menos r í g i d a que no p o d í a levantar 
y que reaccionaba por su elast icidad. Si esta 
capa hubiese estado agujereada como una es
pumadera , se verla subir el l í q u i d o por los 
agujeros á una al tura m u y superior á la que 

(1) En una nota muy interesante sobre la geología de 
la Luna (Crónica científica, de Barcelona, 10 Julio 1880), 
D . José Landerer, habla de los circos lunares como sigue: 
((Unos, como Nasmyth y Carpenter, explican su forma
ción por una erupción vertical de materiales ígneos , que, 
volviendo á caer regularmente alrededor del orif icio, h u 
bieron de formar estos recintos anulares; otros hacen i n 
tervenir cierta acción de los gases y vapores sobre la cos
tra en camino de solidificarse. Estas hipótes is son insu
ficientes: la segunda porque supone la existencia de una 
vasta a tmósfera de gases y vapores que no existe; la p r i 
mera, porque en t r aña la suposición gratuita de canteada 
circo se hubiera producido por un solo paroxismo ó por 
una serie de paroxismos de intensidades exactamente 
iguales .» 

El sabio geólogo español no conocia la h ipótes is que 
voy desarrollando y que presenté por primera vez a la 
Academia de Ciencias en su sesión de 4 de Enero de 1858. 
( V . en los Comptes rendus des tfancei de l'Academie des Scien
ces, t . XLVI , págs. 17-24, m i nota «sobre la formación de 
los circos lunares) .» 
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alcanzarla la onda entera en plena l i be r t ad , y 
si se considera que en la L u n a la gravedad es 
seis veces menor que en la T i e r r a , se c o m 
p r e n d e r á que estos f e n ó m e n o s han debido 
desarrollarse a l l í mucho m á s ampl iamente en 
sentido ve r t i ca l . 

O t r a d i f icul tad se funda en la forma dente
llada que algunas veces presentan los recintos, 
cuyas hiladas, regulares en la base, se encuen
t ran con frecuencia bastante dislocadas en su 
cumbre . Esto se debe al ú n i c o g é n e r o de des
gaste que existe en la L u n a . D e l dia á la n o 
che , las rocas que componen estas crestas su
fren al ternativas de tempera tura que oscilan 
entre 100o y un calor q u i z á superior al del 
agua h i r v i e n d o . Consecuencia, cambios r á p i 
dos de d i l a t a c i ó n que , p r o d u c i é n d o s e en rocas 
colocadas en falso, han debido arruinar la 
cresta del rec in to de los circos, p rec ip i t ando 
sus fragmentos en el fondo. Es posible que 
los estrellados que rodean á algunos circos no 
se hayan p roduc ido sin sacudidas que h a b r á n 
c o n t r i b u i d o á esta d e g r a d a c i ó n seca. 

Por ú l t i m o , el f e n ó m e n o que parece m á s i n 
expl icable á p r imera vis ta , es la existencia de 
los pitones centrales que se observan en a lgu
nos circos (el de C o p é r n i c o , p . e j . ) . C o n segu
r idad puede afirmarse que estos pitones no son 
conos de e r u p c i ó n ; no t ienen la forma redon
deada de aquellos, n i trazas de c r á t e r e s ó aber
turas en la c ú s p i d e . Para explicarlos hay que 
suponer que la parte central del c i rco perma
n e c i ó blanda y frági l durante largo t i empo . Las 
acciones ya descritas han debido encontrar por 
a l l í , en un m o m e n t o de recrudescencia, una 
ú l t i m a salida, haciendo brotar un poco de ma
teria fundida ó pastosa por u n or i f ic io m u y 
estrecho. Esto repe t ido varias veces har ia to 
mar á esta masa una al tura considerable. Es 
m u y probable , en efecto, que el f e n ó m e n o 
osci latorio haya presentado fases de rec rudes
cenc ia , pues habia en lucha dos acciones: el 
en f r i amien to , que tendia á acelerar la rota
c i ó n , y la a c c i ó n de la T i e r r a , que tendia á 
re tardar la . 

Estas recrudescencias son causa de las fases 
geo lóg icas q u e , aunque poco marcadas, p r e 
senta la L u n a . E n efecto, los circos y pozos 
p e q u e ñ o s han sucedido á las formaciones m á s 
vastas, a b r i é n d o s e en sus flancos ó en su i n t e 
r i o r . Se han produc ido vastos esparcimientos 
comprendiendo circos preexistentes, y f o r 
mando llanos cuasi c i rculares , que se l l aman 
mares, en med io de los cuales se han formado 
m á s tarde p e q u e ñ o s pozos. 

N o hemos t en ido en cuenta sino una parte 
del f e n ó m e n o , el retraso de la r o t a c i ó n ; pero 
los cambios de d i r e c c i ó n que ha debido expe 
r imenta r el eje de esta misma r o t a c i ó n , d e 
bieron p roduc i r efectos notables antes de que 
la L u n a llegase á su estado actual. 

X I I I . A u n q u e la T i e r r a no t iene nada se 
mejante á los pozos lunares , nos ofrece, sin 

embargo, en ciertas regiones, cráteres-pozos con 
lava i r regularmente oscilante, que t ienen con 
los primeros una lejana a n a l o g í a . A l u d o á los 
volcanes de las islas S a n d w i c h , tan b ien estu
diados por M . Dana . 

E l M o u n a - L o a tiene 4 . 2 6 0 m . de al tura, es 
un volcan en forma de domo aplastado, cuyo 
enorme c r á t e r t iene media legua de d i á m e 
t ro (no hay que o lv idar que este mismo c r á t e r 
no t i e n e m á s que de 150 á 250 m . de p r o f u n 
d i d a d ) . E n t r a en ac t iv idad frecuentemente, 
pero sus erupciones no ofrecen p a r t i c u l a r i 
dad alguna. N o es este el que a q u í nos i n 
teresa; un poco m á s lejos, en el mismo ma
cizo v o l c á n i c o , se encuentra o t ro c r á t e r ma
y o r a ú n , el K i l a u e a , de fondo var iable . Este 
fondo es un verdadero lago de lava endurecida 
con frecuencia en la superficie, pero incandes
cente otras veces. E n ciertas é p o c a s la lava 
sube t ranqui lamente hasta los bordes del c r á 
t e r ; luego baja y vuelve á su p r i m i t i v o n ive l , 
como si el c r á t e r se vaciara por completo . A s í 
lo hace en efecto, á t ravés de una hendidura 
que en otros t iempos se a b r i ó en la ladera de 
la m o n t a ñ a y que deja ver su ant iguo fondo á 
una profundidad de 300 m . por bajo del bor
de (pero siempre m u y por c ima del n ive l ge
neral del pa í s ) . A q u í el efecto se produce por 
la a s c e n s i ó n ord inar ia de la lava, y el descenso 
por una especie de sangría l a te ra l , de terminada 
por la fisura que estaba tapada, pero que se ha 
vue l to á abr i r s ú b i t a m e n t e bajo el peso de la 
co lumna de lava. 

Esta fisura nos ayuda á comprender algo 
de los estrellados lunares en torno de los 
grandes circos. M u y estrecha al p r i n c i p i o , se 
ha ex tendido y ensanchado gradualmente, flu
yendo la lava á un n ive l cada vez m á s bajo, 
como en las erupciones del E t n a ; pero esta 
capa de lava salida de la gr ie ta y cubr i endo á 
derecha é izquierda una faja de ter reno, no 
alcanza un espesor de m á s de 4 m . Si la m a 
teria derramada fuese blanca y pudiera ser 
vista desde a l to , á vista de p á j a r o , t e n d r í a m o s 
un ejemplo bastante aproximado á uno de los 
radios que componen los vastos estrellados 
lunares. 

Pero si estos f e n ó m e n o s presentan c ier ta 
a n a l o g í a con los de la L u n a , no olvidemos que 
el p roced imien to m e c á n i c o por el cual baja la 
lava en el c r á t e r de K i l a u e a , ó sea la s a n g r í a 
practicada de c ie r to en cierto t i empo por una 
grieta, no t iene nada de c o m ú n con e l que 
produjo la o sc i l ac ión ver t ica l del l í q u i d o i n c a n 
descente en los circos lunares. 

X I V . Los rasgos generales de la g e o l o g í a 
de nuestro s a t é l i t e , pueden resumirse a s í : n i 
aire ni agua, y por consiguiente, n inguna de las 
grandes funciones superficiales ó profundas que 
el agua d e s e m p e ñ ó y a ú n d e s e m p e ñ a en nuestro 
globo. N a d a de cordi l le ras , mesetas, n i c u e n 
cas profundas. Este globo se hubiera enfr iado 
t ranqui lamente y nos ofreceria una superficie 
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l isa, si no hubiera in t e rven ido la a t r a c c i ó n de 
la T i e r r a para forzarle á girar de c ier to modo , 
engendrando así una r e a c c i ó n puramente me
c á n i c a de la masa in te rna sobre la corteza ya 
solidif icada. 

Po r el con t r a r io , la presencia del agua d o 
m i n a toda la geo log ía terrestre, donde no figu
ra en modo alguno la inf luencia de causas ex
teriores. A l escribir la frase que he tomado por 
l ema ( i ) , M . D a u b r é e no pensaba, sin duda, 
sino en los efectos del agua ya conocidos; como 
la f o r m a c i ó n de terrenos sedimentar ios , ó su 
e r o s i ó n , en lo que concierne á las acciones su
perficiales , y la vu lcanic idad y f o r m a c i ó n del 
g ran i to , en cuanto á las acciones profundas. 
A estos modos de obrar hay que a ñ a d i r la 
marcha desigual del en f r i amien to y el des
igua l espesor de la corteza terrestre , que es su 
resultado, bajo los mares y partes secas, des
igualdad de que provienen diferencias de p r e 
s ión sobre el n ú c l e o l í q u i d o , y por t an to , m o 
v imien tos de b á s c u l a en la corteza. H é a q u í 
c ó m o pueden concertarse la G e o l o g í a y la 
Geodes ia , que se i l u m i n a n m u t u a m e n t e , y 
cuya conformidad nos ayuda á comprender 
c ó m o la i n t e r v e n c i ó n del agua ha podido mo
dif icar tan profundamente la costra só l ida de 
la T i e r r a sin alterar sensiblemente la forma 
g e o m é t r i c a y el equ i l i b r i o i n t e rno del planeta. 

A u n q u e la geo log ía lunar sea completamen
te d i ferente de la nuestra, esta misma opos i 
c i ó n es u n precioso e lemento de d i s c u s i ó n ; 
s e r v i r á para • desechar vanas h i p ó t e s i s , y para 
hacer m á s claros los f e n ó m e n o s de que ha sido 
teatro la T i e r r a . A s í que no vaci lo en r eno
var la i m i t a c i ó n de L o r d Rosse á los geó logos . 
A ellos corresponde profundizar el estudio que 
he tratado de bosquejar; ya hay, ó h a b r á b ien 
p r o n t o en F r a n c i a , anteojos ó telescopios de 
tanta potencia como los del noble l o r d i r 
l a n d é s . 

T E R M I N O L O G Í A D E L F O L K - L O R E (2). 

I V . 

OBSERVACIONES DE 

D . A . Machado y Alvarez . 

(Conclus ión . ) 

Pero si desde este pun to de vista, el pueblo 
conserva almacenadas una serie de ideas an t i 
guas, que unidas pudieran formar el mater ia l 
de estudio de una ciencia que pudiera llamarse 
Paleo-ideología ó Paleontología psicológica, el pue-

(1) « A ñ a d a m o s que sin él (el oxígeno) no se concibe 
el O c é a n o n i ninguna de las grandes funciones superficia
les y profundas cuya causa es el agua .» 

(2) Véase el n ú m e r o anterior del BOLETÍN. 

blo , como un con jun to de hombres dotados de 
r a z ó n , y aunque indiferenciados, vistos como 
masa, dist intos, mirados con el microscopio de 
la c iencia , t iene un elemento progresivo, me
diante el cual va rec ib iendo de la naturaleza 
m u l t i t u d de conocimientos que sólo pueden 
adquir i rse en el esfuerzo á que le i n v i t a n las 
mismas necesidades de la v ida . Que cada g é 
nero de v ida suminis t ra una serie de conoci
mientos determinados, es cosa tan obvia que 
basta pensar, por e jemplo , en una a g r u p a c i ó n 
de hombres que v ivan de la caza ó de la pes
ca, v . g. para comprender las diferentes ense
ñ a n z a s que su obligado aprendizaje les propor
ciona. G o m ó l o s conocimientos humanos no pa
recen ser en def ini t iva m á s que la a p r o p i a c i ó n , 
a s i m i l a c i ó n é i n t e r p r e t a c i ó n de los f e n ó m e n o s 
que nos rodean, claro e s t á que á medios d i 
ferentes corresponden conoc imien tos , ideas y 
sentimientos dist intos, que son realmente i n 
sustituibles unos por otros. D e a q u í nace la 
diversif icacion de esa masa que se l lama pue
blo, den t ro de cada n a c i ó n ó Estado, y á u n el 
re la t ivo mayor ó menor desarrollo que esta 
masa puede alcanzar y realmente t iene en 
cada p a í s . 

D i c h o lo que en t iendo por p u e b l o , y que 
su saber versa, como el de las ciencias, sobre 
todas las cosas, me atrevo á f o r m u l a r , sin p r e 
tensiones de exacta, una de f in i c ión del F o l k -
L o r e . Este es, para m í , la ciencia que tiene por 
objeto el estudio de la humanidad indiferenciada ó 
anónima, á partir desde una edad que puede consi
derarse infantil hasta nuestros dias. 

Sin poder precisar el pun to en que realmen
te puede decirse que comienza esta edad ( 1 ) , 
la creemos posterior á la p r i m i t i v a , porque 
supone ya la f o r m a c i ó n de las dos grandes 
agrupaciones aludidas: una, al parecer, i n d i f e 
renciada , y otra l lena de diferenciaciones 
in ter iores apreciables. M a s si el estudio del 
F o l k - L o r e parte de esta edad, cuyos vestigios 
subsisten, no sólo en el pueb lo , sino en todas 
las clases,—no de o t ro modo que en el ancia
no y en el hombre adul to subsisten durante 
toda su v ida vestigios de la n i ñ e z , — e l estudio 
del F o l k - L o r e debe comprender el del pueblo 
durante toda su v i d a , tanto en el func iona l i s 
mo actual de sus facultades mentales y en sus 
p r á c t i c a s y costumbres de h o y , como en los 
test imonios que conserva, por los usos y la 
t r a d i c i ó n o r a l , de u n funcional ismo anter ior y 
de su v ida pasada. 

L a edad propiamente p r i m i t i v a cae, á nues
t ro j u i c i o , en la esfera de la E t n o l o g í a , de la 
Prehis tor ia y de la A n t r o p o l o g í a . E l hacha, el 
p u n z ó n ó la flecha de l hombre p r i m i t i v o y su 
c o n s t i t u c i ó n f í s i ca , que podemos estudiar por 

_ (1) Esta edad, ó mejor dicho, momento, de dificilí
sima de te rminac ión en la h is tor ia , há l lase , sin embargo, 
claramente indicada en la obra del eminente T y l o r , Anthrc 
pology. 
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sus esqueletos y sus c r á n e o s , no forman el 
asunto del F o l k - L o r e , n i lo forman tampoco 
las obras y las concepciones del n i ñ o . 

E l estudio de la ps ico log ía i n f a n t i l , en efec
to, y la ps ico logía de las razas salvajes, no sólo 
pueden servir de med io de ana log í a y con t ra 
prueba para el estudio de la D e m o - p s i c o l o g í a ; 
t ienen por sí la suficiente impor tanc ia para 
cons t i tu i r ciencias independientes del F o l k -
L o r e . E l n i ñ o , como el salvaje ac tua l , ha l l an , 
no ya sólo en la humanidad que los rodea ó 
que comunica con el los, sino en la misma t i e 
r ra que los sustenta, un c u l t i v o , una c i v i l i z a 
c i ó n que inf luye desde el p r imer momen to 
sobre ellos: que la misma t ierra por la in f luen
cia del hombre , t a m b i é n como que se educa y 
c i v i l i z a , lo cual no quiere decir que , en tanto 
que archivos de la t r a d i c i ó n , los n i ñ o s y los 
salvajes mismos, en sus diversos grados de des
a r ro l l o , no con tengan , como nuestras clases 
a r i s t o c r á t i c a s , elementos arcaicos y t radiciona
les. E n las clases cerradas á toda c o m u n i c a c i ó n 
con el exter ior , hay, por su c o n s t i t u c i ó n m i s 
ma, m u l t i t u d de elementos fo lk lór icos , esto es, 
de r i tual idades y ceremonias que , por haber 
perdido su r azón de ser y la causa que les dio 
v i d a , son ya verdaderas rel iquias de estados de 
cul tura , si superiores q u i z á s á la cu l tura c i e n t í 
fica de otros t iempos m á s remotos, inferiores á 
la cu l tura media de los t iempos presentes. 

E l F o l k - L o r e , y en esto creo concordar ple
namente con M r . Sidney H a r t l a n d , compren
de, á m i j u i c i o , dos ramas pr incipales : la Demo-
psicologta, ó sea la ciencia que estudia el e s p í 
r i t u del pueb lo , y la Demo-biograf ía , que no 
es la suma de las b iogra f í as de los ind iv iduos 
que componen d icho -agregado, sino la des
c r i p c i ó n del modo de v i v i r del pueblo como 
con jun to . Por el F o l k - L o r e no estudiamos 
c ó m o se casó Fu lano con M e n g a n a , ó c ó m o 
enterraron á Z u t a n o , sino los usos nupciales ó 
funerarios de la gente del pueblo en d e t e r m i 
nado p a í s . 

Indicadas estas dos ramas principales del 
F o l k - L o r e , susceptibles á su vez de m u l t i t u d 
de divisiones in t e r io re s , creo i n ú t i l decir que 
ambas se refieren una á o t r a , por aquello de 
que se piensa s e g ú n se v ive , y se vive s e g ú n se 
piensa. 

A q u í t e rminar la estas breves indicaciones, 
que me propongo ampl iar cuando M r . G o m -
me pub l ique el trabajo que sobre el tema en 
que me ocupo t iene anunciado, si no quisiera 
l lamar la a t e n c i ó n de mis lectores en general , 
y especialmente de todos los folkloristas eu ro 
peos, acerca de la conveniencia de que todos 
dejen o i r su o p i n i ó n en el tema propuesto por 
el i lus t re Secretario de la Folk-Socie ty en su 
nota Folk-Lore terminology. Para m í es evidente 
que si el F o l k - L o r e , palabra que, como i n t e r 
nac iona l , he sido el p r i m e r o en respetar, ha 
de consti tuirse como una ciencia universal , 
preciso es que á su e l a b o r a c i ó n con t r i buyan 

los hombres de todas las naciones, á fin de que 
los sentidos que esta ciencia pueda rec ib i r en 
I t a l i a , F ranc ia , Rus ia , A l e m a n i a ó Por tugal , 
no sean desviaciones de e l l a , sino aspectos y 
fases de u n mismo ó r d e n de estudios. 

Para m í , el p u e b l o , como he d i c h o , enc ie 
rra , á no dudar lo , un elemento que p o d r í a l l a 
marse estático ó pasivo, y o t ro que d e b e r í a l l a 
marse dinámico ó activo. E l p r imero se refiere 
á los vestigios que en él subsisten de ¡deas y 
civi l izaciones anter iores ; vestigios t rasmit idos 
de unas generaciones á otras, oralmente , ó por 
med io de los usos y costumbres; en una pala
b r a , por la tradición. E n este sent ido, creo 
que el insigne Pi t re ha l lamado con profunda 
r a z ó n á la Sociedad del F o l k - L o r e i ta l iano 
Societa delle tradiz.ioni popolari. L a impor tanc ia 
de sus trabajos fo lk ló r i cos robustece por ext re
m o su r a z o n a d í s i m a o p i n i ó n . Pero si el pueblo 
es el genuino representante de este elemento 
que hemos l lamado e s t á t i c o ó muerto, en el 
pueblo existe o t ro e lemento d i n á m i c o ó vivo, 
y no menos estimable n i m é n o s d igno de estu
d i o y de c o n s i d e r a c i ó n . Reconstruyan en buen 
hora los folkloristas ingleses, mediante el estu
d io de las supersticiones, ceremonias, r i t o s , 
usos, costumbres, cuentos y juegos infant i les , 
esa proto-historia de la humanidad , ese mundo 
ideal a n t i q u í s i m o , ese gran m o s á i c o de que 
son piezas aisladas cada una de esas p r o d u c 
ciones; pero estudien t a m b i é n los que ense
ñ a n que existe una e v o l u c i ó n ideal semejante 
á la o r g á n i c a , el modo de enlazarse los eslabo
nes de esa gran cadena ps i co lóg ica y el camino 
seguido por el e s p í r i t u humano hasta llegar al 
grado de re la t ivo desarrollo en que hoy se 
encuentran los sentimientos, conocimientos »y 
emociones de los hombres de nuestros dias. 
E n la m á s insignif icante de las coplas, en la 
m á s olvidada de las frases, y en el m á s t r i v i a l , 
al parecer, de los refranes, coexiste, al lado 
de una s u p e r s t i c i ó n , de una supervivencia , de 
una r e l i q u i a , de un m u n d o ideal desaparecido 
por comple to , un elemento v i v o , un t e s t i m o 
n io actual del funcional ismo ps ico lóg ico del 
hombre del pueblo . E n los conocimientos de 
este, al lado del error , de la p r e o c u p a c i ó n y de 
la i n d u c c i ó n prec ip i tada , que ha supuesto ley 
la mera r e p e t i c i ó n de u n f e n ó m e n o en un r e 
ducido n ú m e r o de casos, se encuentran la p o 
derosa i n t u i c i ó n , l a o b s e r v a c i ó n delicada y el 
conoc imiento de una propiedad real de u n ser 
ó f e n ó m e n o de la naturaleza que acaso pasó 
inadver t ido para el hombre c i en t í f i co . 

E n E s p a ñ a , al menos, si m i o p i n i ó n es t en i 
da en cuenta , debe cult ivarse con no menor 
e m p e ñ o que el estudio de la ignorancia popular 
y las creaciones imaginarias que o r ig ina el 
p redomin io de la f an ta s í a y el sen t imiento 
s ó b r e l a r a z ó n , el saber del pueblo (lore, lehre, 
e n s e ñ a n z a , d o c t r i n a , l e c c i ó n ) , lo que aquel ha 
aprendido de su r a z ó n y de su exper iencia 
para incorporar lo al caudal c i e n t í f i c o , n o , por 
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desgracia, excesivo que poseemos, y para traer 
á re f lex ión todo el pensamiento de esta n a c i ó n 
acaso m á s ignorante que otras de Europa, 
pero no dotada de peores prendas i n t e l ec tua 
les que otras naciones afortunadas y que gozan 
en el dia de mayor adelanto. E l hombre del 
pueblo es, sin duda a lguna , el hombre de las 
supersticiones y de los errores; pero es t a m b i é n 
el hombre de la experiencia y de la razón natural, 
bases de todo conoc imien to c i en t í f i co y de 
todo adelanto en la gran obra de la c i v i l i z a 
c i ó n humana. 

INSTITUCION. 

J U N T A F A C U L T A T I V A . 
L a Junta facultat iva ha acordado: 
i .0 Reelegir , para d e s e m p e ñ a r los cargos de 

la misma durante el curso de 1 8 8 7 - 8 8 , á los 
profesores que los ocuparon en el de 1886-87. 

2.0 Aproba r las cuentas del fondo á dispo
s i c i ó n de la Junta , presentadas por el Secreta
r i o accidental Sr. C o s s í o . 

3.0 M a n t e n e r en el curso p r ó x i m o la sec
c i ó n preparatoria que necesidades del momen
to obl igaron á crear en el pasado, con el fin 
de extender la acc ión de la Institución á los 
alumnos de provincias que no pueden trasla
dar su residencia á M a d i i d en edad adecuada 
para ingresar en la s ecc ión de p á r v u l o s . 

4.0 D i v i d i r la actual s e c c i ó n de p á r v u l o s 
en dos , que l l e v a r á n los nombres respectivos 
de I y « d e p á r v u l o s . » 

5.0 Que se encarguen de las secciones que 
cons t i tuyen los Estudios generales las s e ñ o r i t a s 
A g u i l e r a y M o s t e y r i n y los Sres. Sama, G i -
ner de los Rios ( D . F . ) , Caso, C o s s í o , G a r c í a , 
F l o r e z , R u b i o , L o z a n o , O n t a ñ o n y Sela; t e 
n i e n d o , a d e m á s , el Sr. C o s s í o á su cargo la 
i n s p e c c i ó n especial de las secciones I y de 
p á r v u l o s , y los Sres. O n t a ñ o n y G a r c í a la pre
parator ia . 

6.° Q u e c o n t i n u é d i r i g i endo especialmen
te la e d u c a c i ó n de los alumnos de Estudios s u 
periores el profesor Sr. G i n e r , con arreglo á los 
mismos pr inc ip ios que hasta a q u í . 

Y 7.0 Que en todo lo que t iene c a r á c t e r 
general c o n t i n ú e n en vigor los prospectos a n 
teriores de la Institución, e x c u s á n d o s e , por tan
t o , la p u b l i c a c i ó n de ot ro nuevo. 

M a d r i d , 30 de Setiembre de 1887. 

N O T I C I A S , 

Representan á la Institución en el Congreso 
l i t e r a r i o - a r t í s t i c o in ternacional , que actualmen
te se celebra en esta corte, los profesores s e ñ o 
res A z c á r a t e y G i n e r de los Rios ( D . H e r m e 
neg i ldo) . 

C U E N T A 

D E L FONDO A DISPOSICION DE LA JUNTA 

F A C U L T A T I V A . 

C A R G O , 

Existencia en i.0 de Octubre de 1886 (1) . 
Donativo del Sr. D . E . S 

301,86 
10,00 

Idem de D . Constantino R o d r i g u e z . . . . . . . 500,00 
Idem del profesor D . A . S I5)00 
Idem del i d . D . Aureliano de Beruete 200,00 
Producto de libros cedidos por el profesor don 

Francisco Giner 2,00 
Sobrante de una excurs ión á Manzanares por 

Mora l zarzal 1,25 
Idem de i d , á Sigüenza en 3, 4 7 5 Enero 1887, I2>75 
Idem de i d . á Colmenar V i e j o por el Pardo en 

12 y 13 Febrero 1887 2,00 
Idem de i d . á Cercedilla por Los Mol inos en 20 

Febrero 1887 0,15 

TOTAL 1.045,01 

D A T A . 

Satisfecho al jardinero D , Ildefonso D íaz en el 
mes de Octubre de 1886, por arreglo extraor
dinario del j a rd ín 

Idem al mismo por sus gratificaciones mensua
les de á 15 pesetas 

Entregado en Secretaría para pago de n ó m i n a s á 
los profesores 

Satisfecho al carpintero D , Juan M a r t i n por las 
obras hechas en las clases y mobil iar io . . . . 

Idem al Sr, D . L , Laurent por fotografías para 
la enseñanza del A r t e 

Idem al vidriero D , Eduardo Camacho por cris
tales » 

Idem á D . B , Mazas por marcos y cristales para 
los grabados de la Calcograf ía nacional, . . . 

Idem á D . Crisanto Pastor por empapelar,, , . 
Idem á D , Cayetano Garc ía por pegar l áminas 

en cartones 
I d e m á D . M a r t i n Gonzá l ez por gastos menores. 
Excurs ión de un alumno á la Sierra de Guadarra

ma en 29 Diciembre 1887 

75,00 

165,00 

200,00 

200,00 

250,00 

2 I , C O 

58,75 
14,00 

I9,SO 
21,40 

5,25 

TOTAL 1,029,90 

Importa el cargo 1,045,01 
Idem la data,. . > 1,029,90 

Existencia en el dia de la fecha. 15,11 

M a d r i d , i," de Octubre de 1887. 

V.o B,» 

E l R e c t o r , Por el Secretario de la Junta, 
LABRA. M . B . Coss ío , 

(1) Véase la cuenta publicada en el n ú m . 292 del 
BOLETÍN, 

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

calle de la Liber tad , n ú m . 29. 


