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Con el deseo de ser út i l á mis a l u m n o s de H i s to r i a 
Genera l en las Escue las N o r m a l e s y en el Colegio Civil 
del Es t ado , he reunido mis lecciones en la presente 
obr i t a , que espero será acogida con la misma indu lgen ; 
cía q u e los «Elementos de L i t e r a t u r a » publ icados hace 
un año, 

Excusado me parece adver t i r que no he hecho más de 
lo que cualquier P ro fesor puede hacer, r eun iendo en un 
solo cuerpo de doc t r ina los numerosos da tos , l a s ideas 
y juicios contenidos en m u c h a s obras , q u e han l legado 
á conver t i rse en clásicas en e s t a m a t e r i a impor tan te . 
Y la verdad e s que en toda la ex tens ión de es te l ibro no 
lie podido hacer o t r a cosa que p a r a f r a s e a r á Canlú, 
Laurcnt, Quvnel, Michelet, Decondray, Briowx, Duruv 
y p r inc ipa lmente á Seig7iobos de quien he seguido hast-
ía el plan en c ier tos puntos . Mas, he procurado sim-
plif icar ese mismo plan, reduciendo las ma te r i a s , en 
c h a n t o sin per ju ic io de la enseñanza me ha §ido posi-
ble p rec i samente para fac i l i t a r e s t a enseñanza , a ten-
dido el t iempo de que se d ispone en los I n s t i t u t o s de 
Ins t rucción Secundar ia del Es tado , p a r a los cuales es-
tá espec ia lmente escr i ta e s t a obra, 

M e e s sa t i s fac to r io reproduci r á cont inuación el jui-
cio emi t ido acerca de mi ob r i t a por el i lus t rado escri-
to r Lic. Ra fae l Lozano Sa ldaña ; juicio contenido en un 
ar t ículo publ icado por él en «LA DEFENSA,» d iar io de 
e s t a Capi ta l . 

E l a r t ículo á q u e me refiero es el s iguiente : 

« B I B L I O G R A F I A . — U n Nzievo Libro de Texto —El 
Maest ro , Doctor Rafae l Ga rza Cantú, ha dado á las 
p r e n s a s un nuevo l ibro de t ex to : es un COMPENDIO I»E 
HISTORIA GENERAL, b r i l l an temente escr i to p a r a la en-
señanza de la ma te r i a en los colegios de ins t rucción se-
cundar ia . 

H e m o s ten ido ocasión de leer poco más de dosc ien tas 
p á g i n a s de las que p a r a hoy van impresa s y nos ente-
ramos de los mér i tos var ios que d i s t i ngu i r án la obra, 
cuyo a u t o r la ha sabido desa r ro l l a r conforme á un plan 
or iginal , nuevo en el método y e n t e r a m e n t e lógico; as í 
mismo, adecuado á los modernos procedimientos peda-
gógicos. 1 
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de consu l ta , merced al acopio de d a t o s que, d a n d o 
m u e s t r a s de a t i n a d a erudic ión, el a u t o r colecciona y d a 
á conocer e n cada capí tu lo , no en c o n f u s o a m o n t o n a -
miento , s ino en d i s c r e t a f o r m a n a r r a t i v a , p a r a que a s í 
les s e a n ú t i l e s lo m i s m o al que se inic ia e n el e s tud io de 
la H i s t o r i a que al ya ve r sado en t a l a s i g n a t u r a . 

C la r idad en la expos ic ión; i n t e r é s en el r e l a to ; j u s t a , 
la c r í t ica ; l a verdad, n e u t r a : todo e s t o e n c o n t r a r á el 
lector en el COMPENDIO s i s t e m a d o h á b i l m e n t e por el Dr. 
G a r z a Cantó« q u i e n u n a vez m á s emplea , en bien d e la 
j u v e n t u d es tud iosa , s u s p r á c t i c a s f a c u l t a d e s de peda-
gogo, b ien e j e r c i t a d a s ya por la l abor c o n s t a n t e y f r u c -
t í f e r a de su v igoroso cerebro, n u t r i d o de c iencia . 

Va preced ida la o b r a de c i e r t a s noc iones f u n d a m e n -
t a l e s r e l a t i va s á la definición y divis ión de la H i s t o r i a 
q u e «ha d e j a d o de ser l eyenda y ficción poét ica, p a r a 
conver t i rse , p a s a n d o por la c o n j e t u r a p robab le y la hi-
pótes is , en v e r d a d e r a ciencia.» Muy e x t e n s a y metód i -
c a m e n t e def ine y descr ibe el a u t o r las c u a t r o f o r m a s de 
la h i s to r i a , la conjetural ó hipotética, la épica ó legenda= 
ría, la dramática y la científica ó -positiva, q u e s u m a l a s 
t r e s p r i m e r a s , - « u n e y combina los e l emen tos s a n o s q u e 
ha l l a en todas .» 

Refiérese en s e g u i d a á las g r a n d e s divis iones de la 
His to r ia , al n ú m e r o de s u s é p o c a s — « m a r c a d a s con el 
c a r ác t e r propio, é indiv idual sello que l a s d i s t i ngue .» 

El a u t o r expl ica con u n a p lumada , p o r as í decirlo, 
los mot ivos de d i fe renc iac ión e n t r e l a s g r a n d e s épocas 
h is tór icas . Así hab la : «la civilización es en cada u n a 
de e s t a s épocas u n i f o r m e y común p a r a los d i s t i n t o s 
pueblos , por d ive r sos q u e sean los s en t imien tos , ideas , 
c reenc ia» y a sp i r ac iones : d i r f a se que h a b í a n s ido f u n -
d idos e n un m i s m o molde.»—Corno cada pá r ra fo , e s ca-
da p á g i n a : como cada pág ina , e s todo el l ibro: el e s t i lo 
nervioso, á la vez que preciso y rea l i s t a , i m p r i m e en la 
o b r a un ca r ác t e r de sobr i edad y a u s t e r i d a d por lo q u e 
r e spec t a á g a l a s del l e n g u a j e y ju ic ios de la c r í t ica , q u e 
hacen no e n c o n t r a r en el l ibro m á s p a l a b r a s , ni m á s 
concep tos que los q u e se neces i t an p a r a e x p r e s a r los 
hechos, t a l e s como l iánse e f ec tuado en el t r a n s c u r s o del 
t i e m p o al t r a v é s del espacio . 

E n t r a de l leno el a u t o r en el e s tud io de la H i s t o r i a 
A n t i g u a y a q u í comienza la benef ic iosa apl icación del 
p lan que g o b i e r n a todo el t ex to . E l Dr. G a r z a C.antú 
se p ropone e s t u d i a r , s e g ú n el decur so de cada-época ó 
edad, el desa r ro l lo l en to y c o n s t a n t e de los pa íses , na-
c iones y pueblos , uno por uno, q u e se h a n o rgan i zado , 
q u e h a n crecido, p r o s p e r a d o y muer to ; q u e lian muerto, 
va b a j o el a n i q u i l a m i e n t o de a l g u n a t r e m e n d a c a t á s t r c 

TARI* 

f é n s o f e s " 

,;t¿| MQHTERIEY. IKXKÍ 
fe—como Bab i lon ia y C a r t a g o — y a b a j o la p res ión de 
a l g u n a ó v a r i a s j i o menos t r e m e n d a s me tamor fos i» co-
mo Eg ip to , Grecia y Roma . E s t u d i a , a n a l i z a y recons-
t r u y e la h i s t o r i a p rop ia de cada en t idad , su or igen , la 
a n t i g ü e d a d de su civilización, su g o b i e r n o y o r g a n i z a -
ción social, su re l igión u s o s , c o s t u m b r e s , a r t e s ¿ i n d u s -
t r i a s . E s t o s son los n ú m e r o s del p r o g r a m a que se des-
envuelve en el cap í tu lo re la t ivo á cada nac iona l idad ó 
pueb lo de los cons t i t u idos d e n t r o de la época—ant igua , 
medioeval , moderna , con t emporánea—de q u e se t r a t e . 
De e s t a manera , el a l u m n o t i ene á su d ispos ic ión (s in 
ape rcepc iones inú t i l e s ni desva r ios d e a t e n c i ó u pe r jud i -
c ia les) la s u m a de conocimientos h is tór icos referente«* 
ve rb ig ra t i a , á Caldea y As i r i a en la. E d a d A n t i g u a , á 
E s p a ñ a en la E d a d Media, á P e r s i a en la E d a d Moder-
na. á P r u s i a en la Con temporánea . 

Sob re el re la to de los sucesos, sobre la descr ipc ión de 
los lugares , e n t r e las c i t a s de n o m b r e s y f e c h a s y nú-
meros, apa rece el juicio crítico, imparc ia l , o p o r t u n o , 
acer tado , q u e d i lucida m á s l a s ideas v i o l e n t a m e n t e 
e m i t i d a s y que hace comprende r más f ác i lmen te l a s con-
secuenc ias que la filosofía deduce h a s t a del á p r i m e r a 
v i s t a m á s ins ign i f i can te hecho ó acaec imien to h is tór i -
co. Al fin de casi t o d a s las p á g i n a s se ven n o t a s e n q u e 
se r e l a t a n a n é c d o t a s ó se d a n a r g u m e n t o s r e l a t i vos al 
t ex to , el cual r e s u l t a as í con mayor i n t e r é s todav ía . 

E s t o q u e b revemen te l levamos d icho con relación al 
COMPENDIO DE HISTORIA GENERAL escr i to por el Sr . Dr . 
Rafae l G a r z a Cantú , no es—ni podía se r , ni q u e r r í a m o s 
q u e f u e s e — u n a opinión de crí t ico; no, señor : pase s im-
p lemente como un mezqu ino e n s a y o bib l iográf ico de la 
obra , q u e se rá b ien acep tada , de seguro , por los afec-
tos á la materia.—BAYARDO » 

N o d i ré que merezca los e logios que b o n d a d o s a m e n -
te m e p r o d i g a el g a l a n o escr i to r ; pero s í q u e lo a segu-
rado por él como rea l y positivo, fue ron senc i l l amen te 
los p ropós i to s que me gu i a ron como ve rdade ros idea les 
al e sc r ib i r el p r e s e n t e l ibro. 

Mon te r r ey , S e p t i e m b r e 6 de 1899. 
RAKAKI. GARZA CANTU 
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I J Í T H O D l i C C I O I Í . 

I.—LA H I S T O R I A . 

I S T O R I A , en el sen t ido m á s ampl io ycom-
g r c p le to de la pa labra , es toda serie de hechos 

Jt- 6 fenómenos verificados en el espacio y en el 
t i empo. L a «his tor ia na tu ra l . » por ejem-

plo, es la ser ie de hechos relat ivos á la Na tu ra l eza ; ^a 
«his tor ia de la human idad» será, pues, la serie ordena-
da de los hechos verificados por el hombre , en los diver-
sos períodos de su civilización. Mas, la h is tor ia , t a l co-
mo es comprend ida ac tua lmente , no es ya la na r r ac ión 
pura , fiel y más ó menos i n t e r e san t e de los hechos hu-
manos, s ino que e n t r a ñ a el aná l i s i s y comprobación de 
e s tos hechos, su filiación de causa á efecto, y su impor-
tanc ia en el desar ro l lo sucesivo de la civilización, con-
forme á la ley pr imordia l é i ncon t ra s t ab le del progreso. 

L a h i s to r ia ha de jado de ser leyenda y ficción poéti-
ca, p a r a convert i rse, pa sando por la c o n j e t u r a probable 
y la h ipótes is , en verdadera ciencia; h a d e j a d o d e ser ob-
je to de a g r a d o y en t re ten imien to , p a r a c o n s t i t u i r un es-
tudio de út i les y t r a scenden t a l e s enseñanzas . P e r o pa-
r a l l egar al p u n t o en que hoy la encontramos, la histo-
r ia ha debido p a s a r por d ive rsas f o r m a s ó períodos, co-
r r e s p o n d i e n t e s á o t r a s t a n t a s e t a p a s de la civilización: 
el per íodo f abu loso ó legendar io; el d ramát i co ó poéti-
co, y el científico ó posit ivo ac tua l . An te r io rmen te á es-
tos, sólo ha l l amos ei g r a n período prehistórico, en te ra -
m e n t e cubier to, h a s t a hace poco, de sombras , y que hoy 
la ciencia procura di lucidar . 

L a h i s to r i a p rop iamen te dicha, la h i s to r i a como na-
rración más ó menos fiel, y más ó menos in te resan te , de 
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los hechos humanos , no comienza, en efecto, s ino cuan-
do ex i s ten re la tos au t én t i cos de pe r sonas bien in fo rma-
d a s y capaces de t r a s m i t i r o ra lmen te ó por escr i to sus 
impres iones , s en t imien tos é ideas; lo q u e acusa clara-
m e n t e un g r a d o super ior de civilización. E s t e per íodo 
no es el mi smo p a r a los d i s t i n t o s pueblos, pues la civi-
l ización de las r a z a s y las naciones h a sido muy desr 
i g u a l é i r r egu la r : en el E g i p t o comienza como 3,000 años 
a n t e s de Jesucr is to ; en Grecia, como 800; en Alemania , 
en el siglo I de la E r a Cr is t iana , y en el Anáhuac , del si-
glo YII al VIII . 

A n t e s de e s t a s épocas, l l amada? con re la t iva propie-
d a d históricas, va r iab les según los d i s t i n to s pueblos, la 
h i s to r i a se reduce á c o n j e t u r a s é h ipótes is , m á s ó me-
n o s f u n d a d a s ; pero que p r e s e n t a n sobre las a n t i g u a s 
l eyendas un sen t ido m á s práct ico y positivo, y m á s en 
h a r m o n í a con lo que sabemos de la h i s to r ia n a t u r a l del 
hombre y del p l a n e t a q u e hab i t amos . P a r a convencer-
se de esto, b a s t a descr ibir las cua t ro f o r m a s de la h is to-
r i a de q u e se h a hab lado . 

A 

I I . — F o r m a c o n j e t u r a l ó h i p o t é t i c a . 

céfc; ] S T A f o r m a de la h i s to r i a es la de or igen más 
¿ P reciente, l legando en n u e s t r o t i empo á cons-
/ ^ j t i t u í r u n a verdadera ciencia: la Atqueologia fii e-

%¿histórica, ciencia que cuen ta ya p a r a a h o r a con 
^ n u m e r o s o s hechos. 

] E n t r e los años de 1,841 y 1,853, Boucher de 
Perthes encon t ró en el valle del Soma, y á una p ro fun -
d idad de se is metros , var ios i n s t r u m e n t o s de p iedra , 
mezclados con huesos de bueyes, ciervos y e lefantes . 
L u e g o f u e r o n ha l l ados en I n g l a t e r r a y o t ros pa íses mi-
les de ob je tos seme jan te s , y s iempre en t e r renos decas-
quijo, como en F r a n c i a . P r o n t o la bu r l a de que h a b í a 
s ido ob je to t a l descubr imiento , se t o r n ó en admirac ión , 
pues q u e el g r a n observador h a b í a ab ie r to s in pensa r lo 
un nuevo camino á las inves t igac iones h is tór icas , y ya 
p a r a la s igu ien te década q u e d a b a cons t i tu ida la nueva 
ciencia. U n sencillo y convincente r azonamien to con-

d u j o en tonces á deshacer la poética leyenda del origen 
del hombre. E n efecto: si los t e r renos de casqziijo, en los 
cuales fue ron encont rados aquel los toscos i n s t r u m e n t o s 
(al parecer f ab r i cados por los h a b i t a n t e s pr imi t ivos de 
E u r o p a ) , se h a n fo rmado con la misma lent i tud con que 
se f o r m a n ac tua lmente , se r ían necesar ios 200,000 años 
p a r a cons t i tu i r las capas super iores de arcilla, ca squ i jo 
y m a r g a que los cubren. Lo q u e vino á d a r f u e r z a con-
c luyente al an t e r i o r razonan. iento , fué el ha l lazgo de 
huesos per tenec ientes al esquele to humano, no quedan-
do, de es te modo duda a lguna acerca de la ex is tenc ia del 
hombre en el suelo de la Europa , en épocas r e m o t í s i m a s 
y desconocidas. 

L a vía q u e d a b a ab ie r ta : nuevos inves t igadores se lan-
zaron en élla, con todo el a rdor que insp i ra el mis te r io 
de lo desconocido: pronto descubr ieron señales a ú n más 
p a t e n i e s de la ex is tenc ia del hombre prehistórico en mul-
t i t u d de cavernas, ve rdaderas habi taciones , conver t idas 
luego en sepulcros. Casi s iempre se ha l lan es tos lúgu-
b r e s hogares del hombre primitivo, adyacen te s á los 
g r a n d e s ríos, en sus r ibe ras rocal losas. Cont ienen a r -
m a s de p iedra : h a c h a s y cuchillos, p u n t a s de lanza y 
flecha; u tens i l ios diversos, como a rpones y a g u j a s de 
hueso. Mezclados á éstos, y en confusión revueltos, se 
e n c u e n t r a n huesos de r inoceronte, oso de las cavemos, 
mamut , alce, reno, y muchas especies que desaparecie-
ron de la E u r o p a centra l desde hace mucho t iempo, en 
épocas prehis tór icas . E s t o s pueblos, según lo m u e s -
t r a n los ob je tos encontrados, vivían de la caza y de la 
j esca, como los esqu imales ; sab ían t r a b a j a r el peder-
na l y hacer fuego , conocían el ciervo, el buey, el c a b a -
llo, la liebre y el, salmón, y h a s t a d i b u j a b a n en huesos 
y en marfil , ya un combate de animales , ya la 6 g u r a de 
los que conocían. 

El año de 1,854 fueron descub ie r t as las a ldeas ó ciu-
dades lacustres, l lama ^as as í por e s t a r s e p u l t a d a s en las 
r i be ra s de los lagos. A! b a j a r el agua , ha l la ron los ri-
bereños g ruesos t roncos de árboles c lavados por la pun-
t a en el fondo del lago de Zurich, y en su p a r t e super ior 
u n a s p l a t a f o r m a s de madera , con sus casas y t a b ques 
de t i e r ra . Hay en és tas , huesos de ciervo, j aba l í y alce* 
j u n t a m e n t e con los de buey, cabra , carnero y f e r r o . 
Los h a b i t a n t e s de e s t a s a ldeas conocían el t r igo, lo mo-
lían y hac ían pan; t e j í an lienzos de cáñamo, y fabr ica -



ban vasos de t i e r r a mal cocida. S u s cuchil los y flechas 
de pederna l son muy s e m e j a n t e s á e s tos mismos i n s t ru -
men tos que se ha l lan j u n t o á los r e s tos del hombre de 
las cavernas ; pero las h a c h a s son de p iedra pulimenta-
da, mucho m á s d u r a s q u e las de p iedra sin pu l imen ta r , 
con lo cual b a s t a p a r a colocar al h a b i t a n t e de las a ldeas 
l a c u s t r e s en s i t uac ón m u y super ior respecto del de las 
cavernas . 

Mul t i tud de enormes monumentos , f o r m a d o s por 
g r a n d e s p i ed ra s sin l ab ra r , q u e cubren el suelo de casi 
todos los pa í ses donde hoy br i l la la civilización moder-
na, son indicio de la ex is tenc ia de r a z a s y pueblos, cu-
y a s vic is i tudes se ignoran . U n a s veces cons is ten es tos 
m o n u m e n t o s en u n a enorme l a j a colocada encima de d o s 
ó más c lavadas en el suelo; o t ras , en un círculo de g r a n -
des rocas, ó d i s p u e s t a s en hi leras . Los hay, en fin, 
q u e r e p r e s e n t a n montículos, ve rdaderos sepulcros en 
f o r m a de colinas, en cuyo in te r io r se encuen t r an var ios 
esque le tos humanos , y a l lado de éstos, a r m a s , vasos y 
ob j e to s de adorno. L a s a r m a s son de p i ed ra pul imen-
t a d a ; los vasos de t i e r r a cocida, muy sencillos, s in a s a s 
y sin gol lete; los adornos consis ten en.cuentas , conchas 
y col lares de hueso ó de marf i l E n los t ú m u l o s de la 
E u r o p a central , no se e n c u e n t r a n con los an t e r io re s ob-
j e to s los huesos de reno, cuya presencia es cons tan te en 
los m o n u m e n t o s anter iores , lo cual es un indicio claro 
de q u e es ta civilización es poster ior á la de las c iudades 
l acus t res . 

Hay, también, monumentos , túmulos , p i rámides , ca-
t acumbas , etc., en que j u n t o á cadáveres ,más ó menos 
bien conservados, se encuen t ran i n s t r u m e n t o s de t r a -
bajo , adornos y a r m a s de metal . Pe r t enecen ya á la 
época h i s tó r ica . Y es q u e desde el momen to en que el 
hombre ap rend ió á e x t r a e r y b a t i r los metales , e n t r ó de 
l leno en la vía de la civilización. P r i m e r o se s i rv ió del 
cobre, que es más fácil de t r a b a j a r , pues to que se ba t e 
en fr ío; depués, del hierro, cuyos procedimientos p a r a 
la extracción y aprovechamien to son m á s complicados y 
difíciles, y suponen, en consecuencia, mayor ade lan to . 
P r o n t o se convenció de q u e el cobre es demas iado blan-
do, y cons t i tuyó por su mezcla con e s t a ñ o el bronce, cu-
yo uso marca una g r a n d e época his tór ica , que sirvió de 
es labón e n t r e los t i empos prehis tór icos y los m á s remo-
to s o r ígenes de la civilización ac tua l . 

5 
Conforme á los hechos a p u n t a d o s an te r io rmente , la 

Arqueología divide la serie de los s iglos en cua t ro Eda-
des: 

1. E d a d de piedra l a b r a d a , ó sin pu l imen ta r . 
2. «i —Edad de p iedra pu l imen tada . 
3. m —Edad de bronce. 
4. * —Edad de hierro. 
E s t a s E d a d e s son muy des igua les en su ex tens ión: se 

cree, así, q u e la edad de piedra s implemente l a b r a d a du-
ró cien veces m á s q u e cua lquie ra de las o t ras . Queda 
s m embargo , demos t rado q u e los pueblos y las~razas! 
a b a n d o n a d o s á sí mismos, han debido p a s a r sucesiva-
mente por éllas, a u n q u e no en momentos s imul táneos 
L a razón es c lara : unos pueblos se a d e l a n t a r o n á otros! 
po r m a y o r perfección orgánica, mayores a p t i t u d e s v 
mejor apropiac ión del medio. Así, cuando los egipcios 
e m p l e a b a n el h ier ro , los g r i egos se servían del bronce-
y en los d e m á s países, de la p iedra s implemente l a b r a d a 
ó con pul imento . Hoy mismo, hay sa lva jes en A u s t r a l i a 
que emplean la p iedra sin pu l imenta r . P o r o t r a par te , 
l as conquis tas , los descubr imientos geográficos, el con-
t ac to y comunicación de unos pueblos más civil izados 
con los que lo es tán menos, han permi t ido q u e a lgunos 
sal ten, o igamos así. por una ó dos Edades p a r a l legar á 
la que hoy r ep re sen ta el mayor progreso. 

A pesa r de todos los p u n t o s obscuros que la moderní-
s ima ciencia de la Arqueología nos ofrece; á pesa r de que 
se i gno ra cuán to duró cada Edad, cuándo empezaron y 
cuándo concluyeron en las d i s t i n t a s pa r t e s del inundo 
como se ignora el proceso sucesivo de e s t a s Edades: á 
pesa r de todo esto, decimos, r e s u l t a n t r e s cuest iones, 
por lo menos, f u e r a de duda : 

1. * —Que el hombre es muy a n t i g u o en la t i e r ra , pues 
que conoció el mamut y el r,so de las cavernas. Su exis-
tencia e s t á p robada desde él período cua te rnar io . 

2. « — L a h u m a n i d a d salió l e n t a m e n t e del e s t ado sal-
vaje p a r a elevarse a l punto en q u e hoy la vemos; poco 
a poco perfeccionó sus a rmas , u tensi l ios y adornos , des-
de el hacha de pedernal , la a g u j a de hueso y el collar de 
d i e n t e s de oso, h a s t a la espada , la a g u j a de acero y las 
a l h a j a s de oro. 

3. «f —El hombre realizó cada vez p rogresos más rápi-
dos. L a s nuevas Edades fueron s iempre más cor tas que 
las an ter iores . 
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I I I . — F o r m a E p i c a ó L e g e n d a r i a . 

* 
c ^ k . 

9 l ia dicho ya q u e la historia sólo empezó á 
serlo desde que h u b o h o m b r e s bien in fo rma-
dos, capaces de r e l a t a r los sucesos de q u e 

^ f u e r o n tes t igos , y esto, como es de suponer -
se, no pudo verif icarse s ino h a s t a q u e la civilización al-
canzó cierto g r a d o de ade lanto . E s t o no tuvo l u g a r en ¡ 
la E d a d de -piedra, s ino h a s t a la de bronce y pr inc ip ios 
de la de hierro. Aparec ió en tonces el escrito, p r imero 
en f o r m a de inscripción, luego en f o r m a dtj libro. P e r o 
es c laro que t a l cosa no pudo hacerse violentamente , y 
f u é necesar io q u e t r a n s c u r r i e r a un período, l leno de 
sombras , var iab le en los d i s t in tos pueblos, pero pe rma-
nen t e y carac ter í s t ico en todos ellos. Los sucesos e ran 
t r a n s m i t i d o s o r a lmen te de generac ión en generación, 
n a t u r a l m e n t e des f igu rados por la imaginación viva y 
escasa cu l tu r a de pueblos a p e n a s nac idos á la vida inte-
lectual . L a s leyendas sobre el or igen de los pueblos y 
sobre la significación é impor t anc ia de s u s antecesores , 
q u e convier ten en hé roes y semidioses, c r í an cuerpo, se 
mul t ip l i can y adqu ie ren f u e r z a y belleza. Los poe ta s 
se apode ran de éllas, l as cons ignan en sus e s t r o f a s im-
p r e g n a d a s con el mágico encan to del sent imiento , y apa-
recen las p r i m i t i v a s cosmogonías, y l a s f á b u l a s acerca 
del or igen del hombre, sus h a z a ñ a s y mis ter ioso dest ino. 

Br i l l an te época, pero c u a n t o br i l lante , desnuda de to-
d a verdad: época que se rep i te en todos los pueblos, y 
q u e hoy no t iene m á s impor tanc ia q u e como indicio pa-
r a d e t e r m i n a r el carác te r , t endenc ias y sen t imien tos é 
ideas de un pueblo ó de una raza . E s epopeya, más q u e 
h i s to r ia . 

T o d o s los pueb los de la a n t i g ü e d a d (y muchos, m á s 
p r ó x i m o s á noso t ros ) , en c ier to per íodo ó momen to de 
su desarro l lo progresivo, h a n ten ido e s t a s leyendas . 
M a s en n inguno adqui r ie ron , como en el pueblo griego, 
u n a impor t anc ia y un valor super io res en c ier to aspec to á 
la m i s m a h i s to r ia . Y es que en él las encarnó es te pue-
blo su sens ib i l idad e squ i s i t a y su t e m p e r a m e n t o de a r -
t i s t a . S u s reyes y sus héroes son dioses ó semidioses: 
la expedición de los Argonaidas, la guerra de Tebas y la 
de Troya son episodios semidivinos. Los d e m á s pue 

S'BLIOTi 

blos no carecen, sin embargo, de e s t a s leyendas : la fun-
dación de Roma y la h is tor ia de sus reyes es tán sembra-
d a s de prodigios; en Asir ia , la g r a n re ina Semíramis se 
convir t ió en paloma y voló al cielo; en Escandinavici sus 
rudos y sombr íos guer re ros sueñan en el seno de sus no-
ches e t e r n a s con sus Walkirias, como el á r a b e en el a r -
d ien te mediodía cou sus hur íes . T o d o es mi lagro y pro-
digio en los pr imi t ivos t i empos his tór icos . Y s iempre 
q u e u n a conmoción b a s t a n t e f u e r t e rompe el hilo de la 
civilización, ta l como sucedió á la ca ída del imper io ro-
mano de Occidente, se rep i te el mismo fenómeno, y apa-
recen. como en los t i empos h is tór icos pr imi t ivos : las ha -
das , los mágicos, los encantadores , l as hechiceras, los 
duendes , l a s h a z a ñ a s y los milagros . 

I V . — F o r m a D r a m á t i c a . 

;íOCO á poco va despo jándose la h i s to r ia de 
?su carác ter legendar io , épico y fabuloso, p a -

r a conver t i r se en nar rac ión verdadera y fiel de las ac-
c iones h u m a n a s , con br i l l an te colorido d r amá t i co y be-
llo; pero con la belleza p rop ia de la verdad. E l mundo 
civilizado es u n vas to escenario, en q u e d e s e m p e ñ a n su 
pape l p e r s o n a j e s pr incipales y secundar ios como en un 
d r a m a ordinar io ; ' pe ros iempre son reyes, pr íncipes, pa-
pas : los g randes , los señores; los acontec imientos son 
s iempre ruidosos; lo que br i l la : la pompa, el a p a r a t o ; 
pero s iempre en la superficie, s in p e n e t r a r en lo ín t imo 
de la vida tfe los «pueblos. L a s ins t i tuciones , l a s cos-
tumbres , las religiones, las a r t e s i ndus t r i a l e s y l a s a r -
t e s bel las son, p a r a es te período de evolución his tór ica , 
como si no fueran: a p e n a s si se d i g n a p a s a r su mi rada 
a r r o g a n t e sobre es tos ob je tos de a p a r e n t e ins ignif ican-
cia, pero que en real idad cont ienen t o d a la vida i n t e rna 
y p r o f u n d a del hombre . 

E n es te per íodo de evolución de la h is tor ia , que alcan-
za en g r a n p a r t e h a s t a el presente , e s t án comprend idas 
las o b r a s m a e s t r a s de la a n t i g ü e d a d grecorromana. A 
imitación de e s tos modelos h a n s ido esc r i t as el mayor 
n ú m e r o de o b r a s mode rnas de h i s to r i a ; todo es en él las 
teatral y g r and ioso : p i n t u r a de p e r s o n a j e s célebres; 
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areng-as, d i scursos , ing-eniosas r e spues ta s , a n é c d o t a s 
i n t e r e s a n t e s en boca de los g r a n d e s l i onb re s ; y el pue -
blo, y el e sp í r i t u mismo de la civilización, oculto a l l á 
e n t r e l a s sombras , f o r m a n d o como el fondo <1el cuadro , 
en que sólo apa recen las figuras de locos, ambic iosos y 
déspo tas . L a car idad, el amor, la ciencia y el a r t e , 
huyen como a v e r g o n z a d o s del brillo, del esp lendor fic-
ticio p re s t ados á e s a s figuras decora t ivas que l lenan en 
su to ta l idad la h i s to r ia d r a m á t i c a , la h i s to r i a ta l como 
h a sido concebida h a s t a el p r e s e n t e . T a l es la c a u s a de 
la revolución q u e en es te s iglo de la ciencia se h a ope-
rado en la h i s to r ia . 

V . — H i s t o r i a C i e n t í f i c a ó p o s i t i v a . 

É ^ j y S i A R A hacer una ciencia de los es tudios h i s t ó r i -
eos, es necesar io d e t e r m i n a r los hechos, aver i -
g u a r su au ten t i c idad y na tu ra l eza , sus c a u s a s y 

s u s efectos, as í como la impor tanc ia y significación q u e 
puedan t ene r en la cu l tu r a y me jo ramien to mora l del 
hombre . De te rmina r las leyes que r igen los d iversos 
fenómenos sociales b a j o la ley pr imord ia l y super ior del 
perfeccionamiento indefinido del hombre y del p rog re so 
gene ra l de la h u m a n i d a d , parece ser la t a r e a á q u e la 
h i s to r i a se consag ra en nues t ro t iempo, de acuerdo con 
la doc t r ina r i gu rosamen te científica de la evolución. 

L a h i s to r ia c ien t í f ica no desecha n i n g u n a de l a s for= 
mas a p u n t a d a s an t e r io rmen te : ni la legendaria, ni la 
dramática, ni menos aún la conjetural ó hipotética, q u e es 
una de s u s más b r i l l an t e s creaciones. N o desecha con 
preocupaciones s i s t emá t i cas n i n g u n a de aque l l a s for -
mas; sinÁ q u e une y combina los e lementos s anos q u e 
ha l l a en todas : la leyenda, p a r a d e s e n t r a ñ a r e l e sp í r i tu 
y t endenc ias del pueblo que la c reara ; los g r a n d e s acto-
res. los g r a n d e s hechos, l a s revoluciones, conqu i s t a s y 
c a t á s t r o f e s sociales, los acep ta p a r a expl icar su enlace y 
filiación con los sen t imientos , cos tumbres , i deas y creen-
cias; ocurre, en fin, á las conjeturas y suposiciones, p a r a 
recons t i tu i r los hechos e scapados á la memoria de los 
hombres , infer i r l as causas , con j e tu r a r los efectos: p a r a 

l lenar lo- vacíos del relato, rect i f icar lo fabuloso, rat i f i -
car lo verdadero, é i n f o r m a r con el rec to cr i ter io de la 
razón la h i s to r ia en te ra de la h u m a n i d a d . 

S igu iendo es te criterio, la h i s to r ia e s tud ia los carac-
te res f ís icos del hombre, los de l a s r azas y sus princi-
pa les divis iones (an t ropología y e tnog ra f í a ) , l as leyen-
d a s y los l ibros (pa leograf ía ) , los monumen tos (arqueo-
logía) , l a s inscripciones ( ep ig ra f í a ) , /y las l enguas (lin-
gü í s t i ca ) . E s t a s son, en efecto, las fuentes de la histo-
ria; de él las b ro t an y m a n a n los conocimientos que te-
nemos de los pueblos a n t i g u o s y modernos. Breves pa-
l a b r a s b a s t a r á n p a r a mos t r a r en s ín tes is sus da tos . 

L a antropología y la etnografía m u e s t r a n las d i feren-
cias q u e s epa ran los diversos g r u p o s humanos , según 
los ca rac t e r e s f ísicos y mora les de los hombres que for-
man es tos grupot-. L a s pr inc ipa les r a z a s son: 

1 - — L a blanca, que puebla la Europa , el no r t e de 
Afr ica , el oeste de Asia y la mayor p a r t e de América. 

2. — L a amari l la , que h a b i t a el Asia o r i en ta l y u n a 
p e q u e ñ a p a r t e de Europa . 

3. —La negra , que ocupa el Af r ica centra l . 
4. — L a colorada ó roj iza, de q u e f o r m a n p a r t e los 

P ie les R o j a s q u e aún subs i s ten en América. 
Cada u n a de é s t a s se d i s t ingue por la e s t a t u r a , la 

fo rma de los miembros y de la cabeza, los r a s g o s fiso-
nómicos, el color de los ojos y del pelo, y t ambién por 
el idioma, la intel igencia y los sen t imientos . En lo ge-
neral , los pueblos civil izados per tenecen á la r aza blan-
ca; solo los chinos, pueblo de raza amar i l la , h a n llega-
do por sí mismos á crear u n a indus t r i a , un gobierno y 
una civilización par t icu la r ; pero su s i tuación en el re-
moto Or ien te y sus escasas relaciones con los demás 
países, han impedido q u e e j e rzan en el m u n d o la in-
fluencia que o t ros pa íses m á s pequeños han ejercido. 
Ac tua lmen te el Japón, después d e s ú s victor ias sobre la 
China, es el pueblo de raza amar i l l a más poderoso. 

L a s p r i m e r a s civilizaciones se cons t i tuyeron por g ru-
pos de la r aza b lanca en los confines de As ia y Afr ica : 
los egipcios en el valle del Nilo; los caldeos en las lla-
n u r a s del E u f r a t e s . N o se h a podido d e t e r m i n a r la ra-
ma é tn ica á que per tenecieron es tos pueblos, de vida 
s e d e n t a r i a y pacífica, f o r m a d o s por hombres de cu t i s 
obscuro, cabel lera cor ta y poblada, y g r u e s o s labios. 
Los a u t o r e s los l l aman Kuschitas y Cainitas, y todos ad-



miten que con él los comienza la era h is tór ica de la hu-
manidad . P e r o A con ta r del siglo veinticinco a n t e s de 
Jesuc r i s to descendieron de las m o n t a ñ a s de As ia u n a s 
b a n d a s de p a s t o r e s belicosos. Aryas y'Semitas, q u e des-
de en tonces h a s t a el p re sen te no h a n de jado caer de sus 
m a n o s «el cetro de la civilización.» E s t a s dos r a m a s de 
l a r aza b lanca t ienen los mismos ca rac te res : c a r a oval, 
facciones regula res , cu t i s claro, cabel lera abundan te , 
o jos g randes , lab ios de lgados y nar iz rec ta . Los semi-
t a s venían de Armenia ; los a r y a s descendieron de las 
a l t a s m e s e t a s s i t u a d a s j u n t o del H ima laya . Unos y 
otros , que sólo se d i s t i nguen por el ca rác te r de la"inte-
l igencia, de sus sen t imien tos y su idioma, f o r m a r o n , y 
f o r m a n en g r a n pa r t e , l a s naciones m á s civi l izadas del 
globo. A los Semitas ó Semíticos per tenecen: los fenicios 
y car tag ineses , los audaces mar inos , y r icos comercian-
tes del mund > an t iguo ; los judíos ó pueblo de la reli-
gión, y los árabes, ac t ivos y p u j a n t e s en la g u e r r a . A 
los Aryas ó Arias cor responden: los hindús ó mdo$táni= 
eos, pueblo de l a s concepciones filosóficas y re l ig iosas ; 
los griegos, «creadores del a r t e y de la ciencia;» los per-
sas y romanos, pueblos belicosos, ac t ivos y políticos, 
que o r g a n i z a r o n los p r imeros en Oriente , y los segun-
dos en Occidente, los más vas tos imper ios civil izados de 
la an t igüedad . A los A r y a s per tenecen t ambién los cel-
tas, germanos y eslavos, q u e con las naciones neolat i -
nas, cons t i tuyen los pueb los más civilizados ac tua lmen-
te. L a h i s to r ia comienza con los egipcios y caldeos; 
pero á p a r t i r del año 2,500 a n t e s de Jesucr is to , se con-
vier te en relación de los sucesos rea l izados por los pue-
blos semíticos y aryas. Muchos p u n t o s obscuros se en-
c u e n t r a n aún en la h i s to r i a de las r azas y de su civili-
zación; pero lo q u e se sabe b a s t a p a r a cons t i tu i r c i e r t a s 
a f in idades por medio de la lingüística, y d e j a r p robados 
muchos sucesos ignorados . 

O t r a fuen te de la h is tor ia , y s in d u d a la m á s impor-
t an te , es la paleografía, ó sea la in te rp re tac ión de le-
yendas y l ibros. De casi todos los pueblos, en efecto, 
se saben leyendas , y muchos de éllos d e j a r o n l ib ros sa-
g rados , poemas, d i scursos é h i s to r ias . Sin embargo , 
los a s i r ios y fenicios no d e j a r o n n i n g ú n libro, y de o t ros 
pueblos son escasos y dif íci les de i n t e rp re t a r . 

E n c u a n t o á los monumentos , h a y que recordar su 
impor tanc ia y significación p a r a la h is tor ia , que puede 

l legar h a s t a di lucidar mejor que un escrito, q u e un tex-
t o incompleto ó mal in te rp re tado , l a na tu ra l eza de una 
civilización, el ade lan to en las ar tes , l as competenc ias 
científ icas. Los monumen tos son de d iversas c lases: 
templos, palacios, t umbas , for ta lezas , puentes , acue-
ductos , arcos de t r i un fo , etc. L a s p i rámides de Eg ip-
to. por ejemplo, nos enseñan a lgo del ca rác te r de aque-
lla sociedad sól idamente const i tu ida , despót icos y pa-
c ient í s imos; y nos revelan a l mismo t i empo s u s conoci-
mien tos en geomet r í a y en mecánica , y su habi l idad ar-
qu i tec tón ica L a s de Cholula y T e o t i h u a c á n son, bue-
na p rueba de l a s a f in idades de raza y de civilización 
e n t r e dos pueblos que hab i t an , ta l vez al mi smo t iem-
po, los dos e x t r e m o s del p l ane ta . Los to ros coronados 
de Asi r ía y de Persépol is , l as r u ina s soberb ias del P a r -
ten ón, en Grecia, los obeliscos y colosos de T e b a s , el" 
Coliseo romano, las r u i n a s del Pa lenque , y de Mit la , 
son m o n u m e n t o s que hab lan á los o jos con más c lar idad 
y viveza que la h i s to r ia y la t radición, y q u e n o s ense-
ñan acerca de los pueblos que las levantaron el carác-
ter , el e sp í r i tu mismo de sus a r tes , en c ier to modo de 
s u s cos tumbres , de todo aquello, en fin, q u e nos mues-
t r a incomple tamente el l ibro y la leyenda E s t e 

s ig lo ha vis to r e su rg i r de e n t r e las cenizas u n a ciudad 
e n t e r a En el p r imer s iglo de la e ra c r i s t iana , «el vol-
cán del Vesub io vomitó y lanzó una lluvia de cenizas, 
s e p u l t a n d o as í súb i t amen te á P o m p e y a y áHercu l ano :» 
és ta , f u é d e s t r u i d a e n t e r a m e n t e por la lava; aquél la , se 
conservó i n t a c t a ba jo la ceniza. A medida que son re-
t i r a d a s las cenizas, P o m p e y a aparece t a l como e r a ha-
ce diez y nueve siglos, con los surcos ab i e r to s en s u s 
cal les por las ruedas de los carros, con sus inscr ipc io-
nes, d i b u j o s y p i n t u r a s de sus dioses y sus héroes, los 
muebles y utensil ios, monedas y comest ibles E s t o h a 
e n s e ñ a d o a l g u n o s hechos re la t ivos á las cos tumbres ro-
manas , y que pasa ron inadver t idos al mismo Tác i to , el 
e sc r i t o r m á s concienzudo de la an t igüedad . 

L a epigrafía, o t r a ciencia aux i l i a r de la h is tor ia , se 
refiere á la in te rpre tac ión de escr i tos no contenidos en 
los libros, s ino en los mismos monumentos de q u e se 
ha hablado. U n o s cons is ten en p lacas conmemorat i -
vas de g r a n d e s hechos de un conqu i s t ador ó rey, t a l es 
la inscripción que lleva el monumento de Anci ra , en 
q u e el e m p e r a d o r A u g u s t o re la ta la h i s to r i a de su vida; 
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otros , son e p i t a ñ o s g r a b a d o s en las t u m b a s ; las hay , en 
fin, que son verdaderos carteles, aná logos á los b a n d o s 
modernos que contienen una ley ó reg lamento . L a ma-
yor p a r t e de e s t a s inscr ipciones e s t án en id iomas des-
conocidos hoy en te ramente , á excepción del la t ín , en 
que e s t án con ten idas las inscr ipciones de las ca tacum-
bas, cuyo es tud io h a hecho nacer u n a nueva r a m a de l a 
h i s to r i a : la ep ig r a f í a c r i s t i ana . P a r a desc i f ra r las ins-
cripciones con ten idas en lps ladri l los de Babi lon ia y Ní-
nive en ca rac te res cunei formes , y los geroglíf icos egip-
cios, han sido necesar ios todo el celo y toda la sagaci -
dad de Rawl inson , Hincks. Oper t , Menan t , Champo-
Ilion y L e n o r m a n d . Los pueblos y los id iomas h a n pe-
recido, y sólo por s eme janzas r e m o t a s con las l e n g u a s 
conocidas ac tua lmen te l ian podido recons t ru i r g r a n 
p a r t e de la h is tor ia , pe rd ida en el seno de t a n t a s rui-
n a s . . . . L a ep ig r a f í a y la l ingü ís t i ca se dan , pues, la 
mano, y cont r ibuyen m a n c o m u n a d a m e n t e al esclareci-
miento de hechos impor t an t í s imos p a r a la h i s to r ia . 

Con e s tos da tos , la h i s to r i a científica avanza más y 
más cada día, y a u n q u e permanecen muchos p u n t o s 
h u n d i d o s en el mis te r io de las p r i m e r a s edades , h a y 
todavía vas to s campos que exp lora r y nuevos t e so ros 
con q u é enr iquecer la ciencia del hombre . L a s conquis-
t a s h e c h a s en es te terreno, y que no pueden perderse 
ya, se rv i rán de núcleo y es t ímulo, á u n t i empo mismo, 
p a r a o t r a s mayores q u e eleven á su perfección e s t a 
ciencia t r a s c e n d e n t a l é impor tan te . 

V I . — G r a n d e s D i v i s i o n e s d e l a H i s t o r i a . . 
^& 

V 
O R M A D O el concepto de la h is tor ia , t a l co-

1 como hoy es comprendida , procede a h o r a d iv i - : 
d i r ía en un c ier to .número de épocas, m a r c a d a s c o n 

el ca rác te r propio, é individual sel lo que las d i s t ingue . 
L a civilización es en cada una de e s t a s épocas un i fo rme 
y común p a r a los d i s t i n to s pueblos , por diversos que sean 
los sen t imientos , ideas, creencias y asp i rac iones : dir ía-
se que h a b í a n sido fund idos en un mismo molde. Lue-
•ro viene uno, ó varios, de esos g r a n d e s acontec imientos 
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que cambian la f az de la civilización, y señalan nuevos 
de r ro te ros al progreso. Entonces , con el cambio ope-
rado en l a s cos tumbres é ideales de la humanidad , apa-
rece una nueva época en la h is tor ia . 

Así todos los pueblos de la an t i güedad : egipcios, ciro-
caldeos, fenicios, judíos, hindúes, persas , g r i egos y ro-
manos, á pesar de sus d i ferencias a p a r e n t e s y reales, 
son t a n s e m e j a n t e s en sus creencias, ins t i tuc iones y cos-
tumbres , que no es posible s e p a r a r sus leyendas "y su 
h is tor ia , pues to que f o r m a n un mismo asun to . E n efec-
to, los dioses de Grecia y R o m a t ienen su o i rgen en 
Oriente: el cul to del hogar en Occidente no es más q u e 
el culto t r i b u t a d o al fuego ( agn i ) , por el indostánico 
a rya , y el cul to á la luz del pueblo persa. L a s ins t i tu -
ciones, sean teocracias, como en el E g i p t o y la Judea, 
imperios mi l i tares , como en P e r s i a , ó repúbl icas , como 
en Grecia y Roma, t ienen s iejnpre por base las c a s t a s ó 
la esclavi tud. L a s cpstumbres , der ivadas de creencias 
é ins t i tuc iones comunes, deb ían ser s e m e j a n t e s en to-
dos es tos pueblos desde las r i be ra s del G a n g e s h a s t a el 
Medi ter ráneo. P o r ta les razones se h a hecho de e s t a 
época una g r a n división de la his tor ia , con el nombre 
de Historia antigua, y que comprende desde los t i empos 
más remotos h a s t a la disolución del Imperio romano de 
Occidente. [476 de J. C]. 

Con el t p u n f o definit ivo del cr is t ianismo, la invasión 
de los b á r b a r o s y destrucción del Imper io romano, co-
mienza u n a nueva f az de la civilización, pues q u e las 
creencias, l as ins t i tuc iones y las cos tumbres cambian 
radica lmente . Los nuevos pueblos y naciones q u e for-
man aquel los r u d o s hab i tan tes« cont ienen en ge rmen el 
p rogreso moderno. Una nueva creencia, nac ida en esa 
fecunda Asia, t a n fér t i l en creencias por ten tosas , se 
apodera del esp í r i tu de los b á r b a r o s y le d i r ige mages-
t u o s a m e n t e hacia la independencia y l i be r t ad indivi-
dual . E l gobierno convert ido en máqu ina del Imperio 
desaparece en el seno de la t r ans fo rmac ión que su f r en 
la sociedad y las cos tumbres : el esclavo se convierte en 
siervo, £\ funcionario en caballero ó Señor. E n Oriente, 
el Imper io b izan t ino y el á r abe conservan el saber 
an t iguo, m i e n t r a s q u e el" mundo Occidental parece des-
cender á la ba rba r i e . S in embargo , poco á poco se ele-
va, con el e jemplo de los á r a b e s y los r e s t o s de la civi-
lización an t igua , h a s t a que u n a serie de inventos y des-



cubr imien tos s e ñ a l a u n a nueva f az de la civilización, 
comunicando un nuevo impulso al e sp í r i tu humano . 
E s t e período, mal de t e rminado c ie r tamente , comprende 
cerca de mil años [de 476 á 1,453], y se l l ama propia-
mente Edad Media, porque sirve como de es labón in-
t e rmed ia r io en t r e la h i s to r i a de los p rog resos del mun-
do a n t i g u o y el moderno. 

Mas, en n i n g u n a época su f r ió la sociedad t r ans fo r -
mación m á s radical y p r o f u n d a que en aque l per íodo 
memorable en q u e u n a serie de inven tos y descubr imien-
tos magníficos, revelaron á la conciencia h u m a n a su fuer -
za, y le m o s t r a r o n nuevos y ampl í s imos hor izontes , en 
que pud ie ra moverse l ib remente . N o solo ya l a s creen-
cias, l a s ins t i tuc iones y las cos tumbres , va r i a ron en su 
n a t u r a l e z a y en s u s fines, s ino que la m i s m a intel igen-
cia y el sen t imien to mismo del hombre, parecen haber -
se modificado, a s í como la concepción de la vida. L a 
ciencia se cons t i tuye conforme á sus verdaderos fines; 
el a r t e se renueva ó renace; la i n d u s t r i a y el comercio 
adqu ie ren ese desarro l lo prodigioso, en que envuelven 
como u n a f a j a al p lane ta , y a u m e n t a n el b i enes t a r y 
las comodidades á proporción que se eleva el e s p í r i t u . . . . 
Y, en verdad que sorprende cuán pocas cosas b a s t a r o n 
p a r a t r a n s f o r m a r el mundo: «una mezcla de azuf re , de 
sa l i t re y de carbón; u n a a g u j a que g i r a en un p lano ho-
r izonta l ; un Imper io que se d e r r u m b a en Oriente ; u n a 
l ámina de celulosa en que d e j a n su huel la mu l t i t ud de 
s ignos que obedecen á los g i ros incontab les de la idea 
y á los innumerab les mat ices del sen t imiento ; u n a ca-
rabe la perd ida e n t r e las o las del At lánt ico, y q u e toca, 
por fin, l a s p l a y a s de un nuevo C o n t i n e n t e . . . . E l im-
pulso dado en aquel la época h a crecido en las s igu ien-
tes, de m a n e r a q u e cada siglo, y podr ía decirse q u e ca-
da año, a u m e n t a el caudal legado por los anter iores , y 
e n s a n c h a el campo de las apl icaciones científ icas. L a 
n a t u r a l e z a aparece cada d ía más y más dominada por el 
t r a b a j o in te l igen te del hombre , y se v e q ú e e s m á s rápi -
do y seguro. T a l es, en s íntesis , el ca rác te r dominan-
te que ofrece el ú l t imo período de la h is tor ia , ó sea la 
Historia moderna, que comprende desde mediados del 
siglo XV h a s f a el presente . M a s por ser muy impor tan-
t e s los sucesos re la t ivos á la Revolución francesa, ori-
gen de los gobiernos const i tucionales , se ha hecho u n a 
división de la Historia moderna, en moderna, p rop iamen-
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t e dicha, y contemporánea: la p r imera re la ta las vicisi-
tudes de los pueblos modernos desde la caída del Impe-
rio de Coi ís tant inopla h a s t a la Revolución; la segunda , 
se refiere p r inc ipa lmente al siglo XIX. 



HISTORIA ANTIGUA. 

SECCION PBIMERA. 
P U E B L O S ANTIGUOS DE ORIENTE. 

CAPITULO I. 

I . — A n t i g ü e d a d d e l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . 

H 
E R O D O T O , h i s to r i ador griego, v is i tó en el 
siglo V a n t e s de Jesucr is to , el Eg ip to , ya 
célebre p a r a aque l la r emota época e n t r e los 

c o m p a t r i o t a s del g r a n escr i tor . Diódoro y E s t r a b ó n , 
a lgunos s iglos después lo e s tud ia ron t ambién , t r a n s m i -
t i éndonos en sus escr i tos las condiciones geográficas, y 
las cos tumbres , los t r a j e s y la rel igión de los h a b i t a n -
t e s de aque l país . Descr iben minuc iosamente las inun-
daciones del Nilo y h a s t a las leyendas que p r ivaban 
en t r e los p e r s o n a j e s m a s cultos. P e r o todos e s tos h is -
to r i adores y geógra fos conocieron la a n t i g u a civiliza-
ción egipcia en p lena decadencia . L a expedición de los 
f r anceses á E g i p t o vino á marca r en la h i s to r ia de es te 
p a í s una e r a nueva y á da r or igen á la arqueología. Los 
sab ios f r anceses que hicieron aque l la expedición memo-
rable contemplaron las p i rámides , e x a m i n a r o n l a s t u m -
bas, recogieron las re l iqu ias conse rvadas por m á s de 
3,000 años, d e s e n t e r r a r o n los obeliscos, los pa lac ios y 
los t emplos de T e b a s y de Menfis, y leyeron las ins-
cripciones, desc i f rando los geroglíficos. 

E s t e ú l t imo honor per tenece á Champollión, sabio 
f rancés , nacido en 1,790. L o s jeroglíf icos e s t án escri-
tos en cofto 6 en un idioma muy parecido á éste, q u e 
e r a el que hab l aban los egipcios en la época en o u e los 
conocieron los g r i egos y los romanos. E l sabio, por 
una serie de comparaciones ingen iosas con o t ros idio-
mas, llegó á f o r m a r un a l fabeto , q u e le permi t ió leer 
es tos jeroglíficos. Otros muchos, en t r e ellos Mar ie t t e y 
Maspero, se en t r ega ron á es tos estudios, y f u n d a r o n 
con los ob je tos que e x t r a j e r o n de las escavaciones prac-
t i cadas en Egipto , el museo de Bulaq . Debido á los t ra -
ba jos de e s tos arqueólogos, son t a n t o s hoy los obje tos 
de todas clases que se han reunido, t a les como a r m a s 
te las muebles, provisiones, etc., que es fáci l f o r m a r s e 
uua idea cabal de las cos tumbres , organización polí t i - ' 
c a y social, religión y a r t e s de aque l pueblo ant iquís imo. 

Desde entonces , todo lo que no e s t aba contenido en 
los re la tos de Herodoto ha podido sabérse , y aun mu-
cho de lo q u e e s t á contenido en éllos, h a podido ratif i-
carse. L a s e s t a tuas , p in tu ras , é i n s t r u m e n t o s que se 
encuen t ran en las tumbas , m u e s t r a n la civilización 
de aque l pueblo, en una época en que t o d a s las nacio-
nes después i lus t res , hindúes, persas , g r i egos y roma-
nos, pe rmanec ían sumidas en la ba rba r i e . D e s d e e s a 
época, 3,500 años a n t e s de Jesucr is to , los egipcios sa-
bían cul t ivar la t ierra , t e j e r telas, t r a b a j a r los metales , 
p in ta r , esculpi r j escribir . T i e n e n un rev, gob ie rno bien 
organizado, una religión y un culto muy complicado. 

Lo q u e mues t r a más c la ramente el g r ado super ior de 
aque l la civilización son las p i rámides y las r u i n a s de 
Menfis y de Tebas. L a s pi rámides , s i t u a d a s cerca de 
Gizech, á inmediaciones del Cairo, son t u m b a s de los 
reyes de la c u a r t a d inas t í a ; la mayor , m a n d a d a edificar 
por Kcops. mide 147 metros de a l to y exigió el t r a b a j o 
de 100,000 obreros, d u r a n t e 30 años . P a r a elevar las 
p iedras h a s t a esa a l t u r a se cree q u e cons t ru ían calza-
das de suave pendiente , que demolieron. Menfis, edifi-
cada por Menés, p r imer rey de Egip to , ocupaba un lu-
ga r muy próximo á la ac tua l c iudad del Cairo, t á n t o 
que los h a b i t a n t e s de é s t a empezaron, desde el siglo 
XIII, á coger las p ied ras de aque l las r u i n a s colosales 
para cons t ru i r s u s casas en la c iudad moderna. L a s 
ru inas de T e b a s , por el contrar io, e s t án aún pa ten tes . 
Son inmensas ; dos pueblos modernos, Luqsory Karnac, 
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s i t uados á media h o r a de d is tanc ia , e s t án edificados en 
medio de esas ru inas . Ocupan doce qu i lómet ros y se 
ex t ienden por a m b a s márgenes del Nilo. Hay h i l e ras 
de esf inges , aun in tac tas , y t e m p l o s g r and iosos que han 
sido recons t ru idos idea lmente . El mayor de e s tos t em-
plos debió ser el de Ammón, cuyo recinto p resen ta2 ,¿00 
m e t r o s de per ímetro . T e b a s f u é d u r a n t e 1,500 años la 
cap i ta l y la c iudad s a n t a del Imperio . 

I I . — G o b i e r n o y o r g a n i z a c i ó n s o c i a l . 

L rey de Eg ip to , d u r a n t e l a s 26 d i n a s t í a s 
q u e duró el Imper io , e r a considerado como 

h i jo del dios Sol, como la imagen de és te sobre la t ie-
r ra . Los l ibros hebreos le l laman Faraón. E s dueño 
abso lu to de los hab i t an t e s , á qu ienes m a n d a según su 
an to jo : t a n t o á los d i g n a t a r i o s y g r a n d e s señores de la 
corte, como á los guer re ros , cul t ivadores , a r t e s a n o s y 
comerciantes . Solo los sacerdotes, al ado ra r l e como di-
vinidad, le rodean, le vigilan, y en ocas iones l lega el 
g r a n sacerdote de Ammón á t ene r más au to r idad que 
el rey. E l gobierno es u n a Teocrac ia . 

Como en todos los imper ios a n t i g u o ^ el rey. los sa-
cerdotes, los señores, los guer re ros , e r a n los únicos pro-
p ie tar ios ; el res to de los h a b i t a n t e s no hac ía más que 
t r a b a j a r p a r a sus dueños; y como e s t a b a n s u j e t o s á los 
capr ichos del señor, en rea l idad todo el pueblo consti-
t u í a u n rebaño de esclavos. Los impues tos son cobra-
dos de un modo b ru ta l , s in compasión a lguna ; y el que 
no t iene p a r a p a g a r lo que le exigen, lo a t o r m e n t a n 
h a s t a matar lo . Se conservan escritos, en q u e t e s t igos 
presencia les r e l a t an las in iqu idades comet idas por los 
func ionar ios y empleados del a n t i g u o Imper io con los 
cul t ivadores y a r t e sanos . 

E s t e despo t i smo era t a n t o más fácil , cuan to q u e el 
pueblo egipcio se d i s t ingu ió s iempre por su carác te r 
suave, indolente y dócil como un niño. N o h a b í a más 
de educación y de gobierno que la vara. E s t e es el 
secreto, según Máximo du Camp, de e sa s colosa-
les construcciones, cuyas r u i n a s a s o m b r a n á los mo-
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dernos v is i tantes . Ahora bien, como los a n t i g u o s no 
disponían de los medios de construcción de que dispo-
nen los hombres ac tua lmente , claro es que sólo un ré-
g imen opresivo y despótico pudo hacer q u e el pueblo 
rea l izara esos t r a b a j o s ciclópeos. 

Los egipcios no cons t i tu ían un pueblo de mar inos , ni 
una nación mil i tar . Sin embargo, en t i empo de los re-
yes de la ú l t ima d inás t ía , P&amético y Nekao, [656 á 526 
a n t e s de J. C.], poseyeron mar ina ; y se dice que es te 
úl t imo emprend ió la o b r a del Canal de Suez, que al si-
glo X I X tocaba real izar . Los e jé rc i tos fue ron s iempre 
mu}' medianos . El único rey conqu i s t ado r f u é Rctmsés 
6 Sesostris, que llevó sus a r m a s vic tor iosas por varios 
pa íses de As ia y re la tó sus h a z a ñ a s en el obelisco de 
•Luqsor que hoy adorna la plaza de «La Concordia» en 
Par í s . Pero, en general , el E g i p t o f u é un pa í s pacífi-
co, que no pudo res i s t i r á los conquis tadores : á los per-
sa s [en 526 a. de J. C.]. á l o s g r i egos [en 332], y á los ro-
manos en el año de 30. Ya p a r a en tonces no ex i s t í a la 
a n t i g u a civilización, q u e se ex t ingu ió l en t amen te du-
ran te la dominación g r iega . 

I I I . — R e l i g i ó n d e l o s E g i p c i o s . 

OMO todos los pueblos an t iguos , los egip-
cios e ran muy religiosos. Al principio, du-

r a n t e las p r imera s d inas t í as , [ las cuales resi-
dieron en Menfis,~\ la religión fué muy sencilla. 

Creían en un dios=sol, c reador y bienhechor, «que exis-
te desde el principio, y q u e todo lo sabe.» E s t e dios 
t iene u n a m u j e r y un hijo, divinos como aquél . Siem-
pre a d o r a r o n es ta trinidad, a u n q u e con d i f e ren te s nom-
bres: Plüa, Sckel, é/muthés; Osiris, /sis y Horo; Amón, 
Muth y Chons. T o d a s sus p r imi t ivas leyendas religio-
sa s se refieren á ellos. «üsiris, [el sol], fué muer to por 
Sel, d ios de la noche; /sis, su m u j e r [la luna] , lo l lora 
y le d a s e p u l t u r a ; Horo, su h i jo [el sol naciente] , lo 
venga, de s t ruyendo las t in ieb las de la noche.» Ammón 
-Ra, d ivinidad del cul to m á s complicado de Tebas, es 
representado- a t r avesando d i a r i a m e n t e el cielo en la 



barca del tiempo; el dios, a rmado , se man t i ene en la 
proa; sus enemigos huyen espan tados» . 

Algún t i empo después, los egipcios comenzaron á re-
p r e sen t a r á s u s dioses b a j o d iversas fo rmas : p r imero 
en la m á s na tu ra l , q u e es la h u m a n a ; luego, en la de 
u n an imal . Phta, por ejemplo, se enca rna en el csca= 
rabajo; Osiris en el buey, y Horo en el gavilán. Y pa-
r a mayor ref inamiento , idearon en segu ida unir las dos 
fo rmas : la h u m a n a y la i rracional , con lo que cons t i tu -
yeron u n a de las mayores aber rac iones á q u e h a n lle-
gado los h o m b r e s en m a t e r i a de religión. Así, á Horo, 
por e jemplo lo r ep re sen t aban ba jo cua t ro f o r m a s : la de 
hombre, de gavi lán, de hombre con cabeza de gavi lán , 
ó de gav i lán con cabeza de hombre . Lo mismo lo hi-
cieron con las d e m á s divinidades, h a s t a que l l ega ron á 
confund i r el s igno con la cosa signif icada, é hicieron 
dioses de los animales , convir t iéndolos en ob je to s a g r a -
do del culto. E l m á s venerado e r a el buey, q u e repre-
s e n t a b a á Osiris: los sacerdotes lo cu idaban y mante -
n ían en un templo; al mor i r lo emba l samaban , deposi -
tándolo luego en un sepulcro. El Serapeum, reciente-
mente descubie r to poi Mar ie t te , es el monumen to gi-
gantesco, fo rmado por l a s t u m b a s del buey Apis, dé los 
bue)-es conver t idos en d iv in idades por la supers t ic ión 
de los a n t i g u o s egipcios. 

Los egipcios t a m b i é n veneraban á los muer tos ; pero, 
como en la religión y el cul to en genera l , var ia ron l a s 
creencias respecto del des t ino del h o m b r e e n la vida f u -
t u r a . P r i m e r o creyeron q u e el hombre t en ía un susti-
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h a s t a que acaba por confundi rse con los dioses. L a cos-
tumbre de conservar los cadáveres se der iva precisa-
mente de e s t a creencia, pues q u e d u r a n t e la prolonga-
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L a mora l der ivada de la rel igión egipcia e s t á conte-
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pe t a r y h o n r a r los muertos , los an ima le s s ag rados y 
los ob je tos del culto; ofrecer á los dioses sacrificios", 
p rac t icar las ceremonias , en suma: . se r sincero, honrado 
y benéfico». 
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I V . — A r t e s I n d u s t r i a l e s y B e l l a s . 

\ OR las p in tu ras , los muebles, l as telas , l as es-
t a t u a s y los manuscr i tos , se puede a f i rmar q u e los egip-
cios fue ron loa p r imeros que prac t icaron l a s a r t e s ne-
cesar ias á un pueblo.civilizado. E n efecto, las p in tu -
ras q u e se encuen t ran en las t u m b a s de reyes ó g r a n d e s 
señores , m u e s t r a n á los hombres t r a b a j a n d o la t i e r ra , 
sembrando, recogiendo el cereal; r ebaños de an imales 
domésticos: bueyes, carneros, p a r v a d a s de p a t o s y gan -
sos; g r u p o s de pe r sonas s u n t u o s a m e n t e ves t idas , pro-
cesiones y fiestas. H a y obje tos bien t r aba j ados , de oro, 
p la ta y bronce: joyas y a rmas ; a r t e fac tos de vidrio, lo-
za y esmal te ; en fin, t e las de lino, lana, t e l a s t r a n s p a -
rentes y b o r d a d a s de oro. Ahora bien, e s t a s t u m b a s 
per tenecen á t i empos muy an t iguos , mucho an t e r io re s 
á la conqu i s t a pe r sa (siglo VI a. de J. C.); pues to q u e 
ya p a r a entonces, aquel la civilización e s t a b a en p lena 
decadencia. Se neces i ta r emon ta r s e á la sa l ida de los 
hebreos en 1,656 a. de J. C,, ó mejor á la l legada de los 
hi jos de Israel al E g i p t o (2,200) p a r a tener idea de los 
esplendores de un Imper io magníf ico que t en ía p a r a es-
ta época más de mil años. 

Los egipcios fue ron los p r imeros que cons t ruye ron 
5 



magníf icos monumen tos a rqui tec tón icos en el mundo, 
m o n u m e n t o s g igan te scos que parece. , e ternos . Aun se 
man t i enen en pie las pirámides, t e s t i gos mudos de u n a 
civilización que ex is t ía hace mas de 5,000 años : sepul-
cros q u e los orgul losos mona rca s m a n d a r o n cons t ru i r 
p a r a p e r p e t u a r su poderío y g randeza , Miles de pi rá-
mides más p e q u e ñ a s d i spues t a s en filas, y miles de se-
pulcros ab ie r tos en las rocas, f o r m a n la va s t a y sun-
t u o s a c iudad de los m u e r t o s (necrópolis) , de modo que 
aque l pa í s es un inmenso sepulcro E l ca rác te r co-
losal de e s t a a r q u i t e c t u r a se m u e s t r a t a m b i é n en los 
pa lac ios y en los templos. M u e s t r a s inequívocas de ello 
son en l a s r u i n a s de Tebcis los aposen tos y la enorme 
sa la hipóstila de 102 met ros de l a rgo por 53 de ancho, 
sos ten idos sus techos por 134 columnas, 12 de é l las de 
20 m e t r o s de alto. Los t emplos se componen de un san 
t u a r i o en que reside el dios, y de una v a s t a reunión de 
edificios, pa t ios y jardines , en q u e vivían los sacerdo-
t e s y en q u e depos i t aban s u s joyas, u tensi l ios y ropas . 
T o d o rodeado de u n a mura l la . De lan te del monumen-
to h a y u n a p u e r t a de planos inclinados, l l amada pilono; 
á los lados, dos a g u j a s de p iedra con la p u n t a dorada , 
los obeliscos, ó dos colosos que r e p r e s e n t a n un g i g a n t e 
sen tado . U n a e x t e n s a calzada, con esfinges de p iedra 
en dos filas, conduce á la p u e r t a del templo. «Todo es 
en e s t a a r q u i t e c t u r a corto, r obus to y ancho; todo es 
pesado é indestruct ible». . _ 

L o s escul tores comenzaron por esculpir m o n t a n a s : 
ta l es la esfinge, q u e se ha l l a j u n t o á la. base de la g r a n 
pirámide, la de Keops. Afec ta t o scamen te la f o r m a 
h u m a n a en la cabeza y el bus to , e s t ando el r e s to hun-
dido en la a rena . P e r o la ve rdadera escu l tu ra nació al 
l ado del templo. L a s p r i m e r a s e s t a t u a s e ran muy sen-
ci l las : «admirables ,» dice un autor , «llenas de vida y de 
verdad.» Se conservan a l g u n a s de és tas , como el escri= 
ba sentado del Musco del Louvrc. Mas, ahogado el sen-
t imien to a r t í s t i co y r e s t r i ng ida la l ibe r tad del escultor , 
poco á poco fue ron perdiendo sus o b r a s la insp i rac ión 
y la grac ia , convir t iéndose en a m a n e r a d a s y f r í a s . T o -
d a s las e s t a t u a s , á p a r t i r de entonces, t i enen l a s pier-
n a s para le las , los pies jun tos , los brazos c ruzados so-
bre el pecho y el ros t ro inmóvil. E s t o parec ía m á s pro-
pio y noble á la rel igión; pero se h a b í a de jado de imi-
t a r la na tu ra l eza , y el a r t e perdió s u s cua l idades esen-
ciales: la belleza y la verdad. 

Cuanto á la pintura, puede decirse que no ex is t ía en-
t re los egipcios. E s verdad que s ab í an p r e p a r a r colo-
res muy firmes y vivos, pues que se conservan a ú n d e s -
pues de 5,000 años; pero desconoc ían la perspect iva, las 
sombras y los tonos, sin lo q u e el arle pictórico no pue-
de ser. Así es que daban un colorido uni forme á las fi-
g u r a s s i t u a d a s en un mismo plano. L a literatura, aun-
que abundan te , h a tenido poca influencia, á causa de 
e s t a r escr i ta en idioma desconocido, y en jeroglíf icos 
casi indesc i f rables . . L a mayor p a r t e cons ta de h imnos 
ó cánt icos religiosos, oraciones, p receptos morales, y 
poemas heroicos ó re la tos de via je . E n e s t a m i s m a li-
t e r a t u r a e s t án comprendidos sus escasos conocimientos 
en medicina y s u s nociones p rác t i cas de geografía, geo= 
metría y mecánica. 

CAPITULO II. 
CALDEA Y ASIRIA, 

— O r i g e n d e l a c i v i l i z a c i ó n A s i r i o - C a l d a i e a . 

wllPÍl 
= = - ' N la l l anura in te rcep tada por el Tigris y el Eu-

frates se unieron, desde t i empos muy remotos, r a z a s 
d iversas de d i s t in tos or ígenes : Chamilas p rocedentes 
del Egipto; Turamos dei cent ro del Asia, y Semitas ó 
siro=arábes,, que b a j a r o n de las m o n t a ñ a s de Armen ia . 
Como ocupaban una fé r t i l l lanura, y e ran de t i empo 
a t r á s cul t ivadores, p ronto se civilizaron. Poco se sa-
be de es te pr imi t ivo Imperio. L a s escavaciones hechas 
en es tos úl t imos años han permi t ido descubr i r g r a n d e s 
ruinas, q u e acusan u n a civilización floreciente en t iem-
pos remot ís imos; pero las inscr ipciones son escasas , y 
no h a n sido b a s t a n t e s es tos documentos p a r a consti-
tu i r la h i s to r ia de Caldca. Los asir ios, q u e h a b i t a b a n 
al or iente del Tigris, fo rmaron u n Imper io belicoso y 
potente, (siglo XI I I a . de J . C.) que en breve t i empo se 
apoderó de la Caldca y d e m á s re inos l imít rofes . 
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Sobre la fundac ión de Nínive, y sobre las h a z a ñ a s de 

s u s monarcas , solo se sab ían leyendas y re la tos f abu -
losos. Diódoro de Sicilia cuen ta minuc iosamente l a s 
conse ja s r e l a t i v a s á Niño y Serriíramis. El p r imero 
f u n d ó á Nínive; la s e g u n d a conquis tó el Asia, somet ió 
el E g i p t o y t r a n s f o r m a d a en pa loma voló al cielo. En 
es te l a m e n t a b l e e s t ado se h a l l a b a n los es tud ios his tó-
ricos re la t ivos a l Imperio asirlo, cuando Mr. Botta, cón-
sul de F r a n c i a en Mosnl, descubr ió los e scombros de un 
inmenso palacio, f o r m a n d o u n a colina ó mont ículo cu-
b ier to de a rena . F u é posible con templa r los t o r o s de 
p iedra con ro s t ro h u m a n o coronado, y con a l a s desple-
g a d a s en el cuerpo; las pa redes cub i e r t a s de ba jo- re l ie -
ves, de e s t a t u a s é inscripciones. L a s ru ina s se ext ien-
den por 43 k i lómet ros de circuito, en f o r m a de cuadr i -
lá tero . 

L o más i m p o r t a n t e de es te descubr imien to arqueoló-
g ico h a s ido la revelación de u n a nueva f o r m a de escri-
t u r a en q u e cada l e t r a e s t á cons t i t u ida por una reunión 
de s ignos cnnci/o)?nes, s e m e j a n t e s á un punzón ó cuña. 
L a s g r a b a b a n en arci l la b landa , q u e luego endu rec í an 
a l calor. Los sab ios h a n pues to s ingu la r empeño en 
desc i f ra r la e x t r a ñ a escr i tura , y ya p a r a hoy h a n logra-
do t ene r d a t o s c ier tos acerca de la p r imi t iva h i s to r i a 
de Asir ia . L a s d i f icu l tades lian s ido mayores aqu í q u e 
en los jeroglíf icos egipcios: porque los s ignos son á l a 
vez simbólicos y silábicos, es to es, s ignif ican, ó una pa la -
b ra ó u n a s í laba; porque h a y muchos parecidos, y por-
que uno mismo puede e x p r e s a r s í l abas y p a l a b r a s di-
fe ren tes . A pesa r de e s t a s dif icul tades, los arqueólo-
gos y l i ngü i s t a s comparan l a s inscr ipciones con las de 
los id iomas mcdo y persa, ya conocidos, y de es te modo 
h a n logrado cons t i tu i r la ve rdade ra h i s to r ia del Impe= 
rio asirlo. * 

I I . — O r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y s o c i a l . 

OMO todos los pueblos or ientales , en t r e los 
asiríos el rey e ra el r e p r e s e n t a n t e de u n poder, de q u e 
a p e n a s podemos f o r m a r idea en la ac tua l idad . T o d o s 
sus súbd i tos le deben comple ta obediencia y ciego aca-
t a m i e n t o : los r eúne á su capricho, y los lanza con t r a 
los pueblos y los imper ios q u e el orgul loso monarca 
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quiere s u j e t a r ó des t ru i r . E s t a es la razón de e sa s e x - 1 
pediciones s a n g r i e n t a s y crueles, q u e los r eyes r e l a t an 
luego con marcada complacencia, como si g u s t a s e n del 
incendio, del p i l la je y la m a t a n z a . L o cier to es q u e a s í 
parece ser todo es te pueblo, g u e r r e r o y fe roz por exce-
lencia. Los bajo-rel ieves los r ep re sen t an s iempre á ca-
ballo, a r m a d o s con el arco y la lanza: los de Nínive son 
verdaderos bole t ines de campaña en q u e Azumazir, Te= 
glatfalazar, Azurbanipaly Scnaquerib, n a r r a n l a s devas-
taciones, incendios, suplicios y ma tanzas , de que se jac-
tan . Véase uno de es tos bole t ines : «Pasé como un hura -
cán devas tador ,» dice Scnaquerib, (s iglo V I I a . de J. C.), 
«los a rne se s y las a r m a s n a d a b a n en la s a n g r e de los ene-
migos. Amon toné á modo de t ro feos los cadáveres de los 
enemigos, y mut i lé y corté las manos á l o s pr is ioneros .» 

E s t e rég imen acabó por cansa r á los pueblos someti-
dos; e s tos se rebelan sin cesar, h a s t a que por fin los 
crueles dominadores ago tan s u s fue rza s , y los bab i lo -
nios un idos á los mcdas, des t ruyen á Nínive (625 a, de 
J. C.) . <Nínive, el a n t r o de los leones, la c iudad s a n -
gu ina r ia . l lena de rapiña , h a perecido.» dice el p ro fe t a , 
«¿quién podrá sen t i r compasión por é l l a ? . . . . » 

Sobre el an iqu i lado Imperio asirlo se levantó el babU 
Ionio en el pa í s de la vieja Caldea ó Mesopotamia, con 
Babilonia por capi ta l , á or i l las del Eufrates. Su perío-
do f u é corto, (de 625 á 538), pero br i l lante . E n 87 años 
sometió á Susa, Siria y Judea. E l más poderoso de sus 
reyes, Nabucodonosor, des t ruyó á Jerusa lén y llevó cau-
tivos á los i s rae l i tas . Ya los p r o f e t a s lo h a b í a n anun-
ciado con e s t a s p a l a b r a s p u e s t a s en boca del E te rno : 
«Voy á e x a l t a r á los caldeos, nación cruel y móvil, q u e 
recorre los pa íses p a r a apode ra r se de las m o r a d a s de 
sus hab i t an t e s . S u s cabal los son más l igeros q u e leo-
pardos , y sus g ine te s volarán como el águ i l a que cae 
sobre su presa .» Recons t ruyó á Babi lonia , é hizo de élla 
la c iudad de las maravi l las . (1) Elevó á u n lado de su 

(1) Herodoto, que la visitó en el siglo V., la describe mi-
nuciosamente. «Estaba rodeada,» dice, «por un recinto cua-
drado, que el Euftó.tes dividía en dos partes; las murallas 
presentaban grueso suficiente para que pudiera andar por 
ellas un carro; tenía, además, muchas torres y cien puertas 
de bronce. Al rededor había un foso profundo, siempre lle-
no de agua. Las calles se cruzaban en ángulo recto, y las 
casas tenían 3 6 4 pisos. Los famosos jardines suspendidos, 
eran alamedas plantadas de árboles, sostenidas por colum-
nas, y superpuestas por pisos. 



cap i ta l el templo de las s ie te e s f e r a s del mundo, dedi-
cado á los s ie te p lane tas ; e s t a b a n las to r re s p i n t a d a s 
del color q u e la religión a t r i b u í a á cada uno de a q u é -
llos. Hoy los a rqueó logos a p e n a s pueden e n c o n t r a r 
el emplazamien to de aque l la c iudad colosal, que no ha 
de jado más 'ves t ig ios q u e enormes montones de t i e r r a y 
de escombros, q u e s imulan col inas na tu ra les . 

Poco sabemos de la organización social y de la vida ín-
t ima dé es te pueblo, s ino es por re laciones incomple tas 
de Herodoto. L a pr incipal clase social e ra la de los gue-
rreros , sobre todo ent re los as i r ios; m i e n t r a s q u e en los 
caldeos, la de los sacerdotes . L a m u j e r e r a esclava, y 
según cuen ta el i lus t re g r i ego «vendían á las bon i t a s 
p a r a d o t a r con el p roducto de e s t a ven ta á l a s m u j e r e s 
feas .» E s o le parece d igno de a l a b a n z a al g r a n his to-
r iador . El s i s t ema de regad ío y los medios de cult ivo 
a l canza ron g r a n perfección e n t r e los caldeos, que vivían 
en la f e raz y r ica l l anu ra de la Mesopotamia . 

I I I . — R e l i g i ó n . 

A re l igión asirio-caldaica parece ser el pro-
^ duc to de una mezcla de creencias d i s t i n t a s , 

i pe r tenec ien tes á cada u n a de l a s r a z a s q u e 
fo rmaron por su fus ión aque l vas to imperio. L o s s a -
cerdotes caldeos, que f u e r o n s iempre muy aprec iados 
por su ciencia, logra ron cons t i tu i r u n cuerpo único 
de doc t r ina . E l dios sup remo que adora ron , l l amado 
Itú en Babi lon ia y Azur en Nínive, no t en ía templos . 
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Los sacerdotes creían q u e los a s t r o s son dioses q u e 
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I V . — A r t e s y C i e n c i a s . 
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llas de su a rqu i t ec tu ra . L a razón de e s t o es el ma te r i a l 
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L a s s a l a s de los palacios as i r ios e ran b a j a s y es t rechas , 
con azo teas cub ie r t a s de a lmenas . L o s a r t e souados de 
made ra s olorosas, las p a r e d e s con placas de a l a b a s t r o 
esculpidas, y los muebles con s u n t u o s a s incrus tac iones , 
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conciencia en l a e jecución. "Lo m e j o r en e s c u l t u r a son 
los ba jo - r e l i eves : v e r d a d e r o s c u a d r o s e n q u e s e encuen-
t r a n d i b u j a d a s m u y v a r i a s e scenas : b a t a l l a s , c ace r í a s 
y ce remonias , todo con t a l a b u n d a n c i a y p rop i edad en 
los de ta l les , con t a l be l leza y verdad, y con t a l h a r m o n í a 
en el c o n j u n t o , q u e p u e d e n se rv i r de modelos . L o s gr ie -
g o s se i n s p i r a r o n en ellos, y a u n q u e s u p e r a r o n á los 
a s i r i o s en la r e p r e s e n t a c i ó n del c u e r p o h u m a n o , en la 
de a n i m a l e s no t i e n e r iva l el a r t e a s i r i o - ca ldeo . 

A es t e p u e b l o o rgu l l o so y cruel debe la c iencia s u s 
p r i m e r o s p r o g r e s o s . L o s s a c e r d o t e s ca ldeos á f u e r z a 
de o b s e r v a r los a s t r o s , l l e g a r o n á fijar a l g u n o s h e c h o s 
e l emen ta l e s , de q u e n a c i ó d e s p u é s l a a s t r o n o m í a , De-
t e r m i n a r o n el c a m i n o del Sol y fijaron el Zodiaco; l a se-
m a n a de los s i e t e d ías , en h o n r a de los s ie te p l a n e t a s ; 
l a d iv i s ión del a ñ o en doce meses , del d í a en v e i n t i c u a -
t r o h o r a s , de l a h o r a en s e s e n t a minu tos , y del m i n u t o 
en s e s e n t a s e g u n d o s ; c rea ron , en fin, el s i s t e m a de pe-
s a s y m e d i d a s q u e a d o p t a r o n t o d o s los pueb los de l a 
a n t i g ü e d a d . 

CAPITULO HI-

LOS JUDIOS. 

1 . — O r i g e n d e l a e iv i l i z - ac ión J u d a i c a . 

V - ^ J I u A N D O los p u e b l o s semíticos de scend ie ron 
TffjZT'de l a s m o n t a ñ a s de Armenia á l a s l l a n u r a s 

a del Eufrates, u n a de s u s t r i b u s l legó h a s t a 
el p a í s del Jordán. E s t a t r i b u l l a m a d a de los 

rhebreos ( de m á s a l l á del r ío) , l l evaba la v ida 
de p a s t o r e s e r r a n t e s , v iv iendo en t i e n d a s y v a g a n d o de 
u n p u n t o á o t r o con s u s g a n a d o s de bueyes , c a r n e r o s y 
caba l los , s e g ú n lo h a c e n t o d a v i a los á r a b e s del des ie r -
to . L a t r i b u f o r m a b a u n a g r a n f a m i l i a , c o m p u e s t a del 
Jefe, s u s m u j e r e s , h i j o s y s e rv ido res . E l Jefe e ra . á la 
vez, padre , s ace rdo te , juez y rey; h a rec ib ido el n o m b r e 
t r a d i c i o n a l de patriarca. 

L a Bib l i a (el l ibro) , (1), r e p r e s e n t a á los p a t r i a r c a s 
Abrakam y Jacob, como des t inados" por Dios p a r a for-
m a r con s u s d e s c e n d i e n t e s u n pueb lo e leg ido e n t r e to-
dos los p u e b l o s dé la t i e r r a : A b r a h a m ce leb ra a l i a n z a 
con Dios y p r o m e t e obedecer le ; Jacob recibe del E t e r n o 
la p r o m e s a de q u e s e r á o r i g e n de u n g r a n pueb lo : « T u 
pos t e r i dad ,» le dice, «será m á s n u m e r o s a q u e l a s e s t r e -
l las del cielo y l a s a r e n a s del m a r . » E l m i s m o l ib ro re-
fiere q u e Jacob, ( l l a m a d o t a m b i é n Israel, el f u e r t e ) , aco-
s a d o po r el h a m b r e , f u é á E g i p t o , donde r e s i d í a José, 
uno de s u s h i jos , vendido por s u s h e r m a n o s á u n o s mer -
cade re s (2) . José l legó en poco t i empo , á c a u s a de su 
s a b e r y s u s v i r tudes , á se r « M i n i s t r o del Faraón » L a 
prole de J a c o b creció t a n t o , q u e de s e t e n t a p r o n t o se con-
v i r t i e ron en 600,000 en e s t a d o de l levar l a s a r m a s . 

E l rey de E g i p t o o p r i m í a mucho á e s t o s e x t r a n j e r o s ; 
e n t o n c e s Moisés (3) rec ib ió de Dios la mis ión de l iber-
ta r los . Un d ía q u e g u a r d a b a é s t e su rebaño , se a p a r e -
ció un á n g e l en med io de una z a r z a a rd i en t e , ( c u e n t a la 
B ib l i a , ) y oyó Moisés e s t a s p a l a b r a s : «Soy el Dios de 
A b r a h a m , de I s a a c y de Jacob : he v is to l a af l icción de 
mi pueblo, he oído s u s voces c o n t r a los q u e lo op r imen , 
y he s a b i d o s u s s u f r i m i e n t o s . A s í e s q u e h e ven ido pa-
ra l i b r a r l o s de l a s m a n o s de s u s opresores , p a r a l levar-
los a l p a í s en q u e m a n a n la leche y l a miel, á la r eg ión 
de los c a n a n e o s T ú s a c a r á s de E g i p t o á los h i j o s 
de I s rae l , mi pueblo .» Moisés cumpl ió en med io de pro-
d ig ios el m a n d a t o de Dios (1,625). E n el m o n t e Sinaí 
recibió l a Ley (el Decálogo) , y d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s 
vagó con el pueblo en el des ie r to . V a r i a s veces cjuisie-
ron los h e b r e o s volver al rico p a í s de donde h a b í a n sa-
lido; pe ro Moisés los m a n t u v o sumisos , h a s t a q u e lle-

(1) Todo lo que se sabe de los judíos está contenido ee la 
Biblia. Consta del Génesis, el Exodo, los Jueces, Samuel, 
los Reyes, las Crónicas, Esdras , Nehemías, y los Macabeos. 
Los cr is t ianos le añadieron los Evangel ios , las Actas de los 
Apóstoles, las Epístolas, y la Apocalipsis. 

(2) Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo doce 
hijos: Rubén. Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftal í , Gad, Aser, 
Isacar, Zabulón, José y Benjamín . De aquí las doce tr ibus 
de Israel. 

(3) Un Faraón ordenó el suplicio de los hi jos nacidos de 
hebreos; una madre expuso el suyo en un remanso del Nilo, 
entre unas cañas. L a hi ja del rey, que fué á bañarse , lo en-
contró, lo recogió y le llamó Moisés, (salvado de las aguas.) 
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g a r o n á Palestina. El l ibro de la Bibl ia que r e l a t a e s t a 
g r a n peregr inac ión es el Exodo, q u e s ignif ica destierro 
ó salida. 

Al establecerse , los i s r ae l i t a s f o r m a b a n doce t r i bus ; 
diez de Jacob, y dos descendientes de José; y eran 601,000 
hombres , s in con ta r los sacerdotes ó levitas, q u e ascen-
dían á 23,000. P e r o a n t e s de t r a t a r de su organización 
polí t ica y social, veamos la religión, q u e hizo de u n a 
t r i b u oscura uno de los pueblos q u e h a n ejercido mayor 
inf luencia en la h u m a n i d a d . 

I I . — R e l i g i ó n . 

O que d i s t i ngue á es te pueblo de todos los 
d e m á s pueblos de la an t igüedad , es la creen-

cia en un solo Dios, I n m a t e r i a l y Creador . « E n e l pr in-
cipio,» dice el Génesis , «creó Dios el cielo y la t ie r ra , 
l a s p l a n t a s y los animales , y formó el hombre á imagen 
y semejanza suyas .» T o d o s los h o m b r e s son la ob ra 
de Dios; pero los elegidos en t r e todos , son los «hi jos de 
Israel ,» su pueblo. Al p a t r i a r c a A b r a h a m , á Jacob, á 
Moisés, les dice: «Soy el E te rno . el-Dios de t u s hi jos , 
un Dios f u e r t e y celoso.» Jehová a m a y p ro te j e á esa 
raza, su joya m á s e s t i m a d a en t r e todas , y le ofrece ha-
cer la feliz; ella en cambio, le promete adora r lo y servir-
le como á Legis lador , Juez y Dueño. 

L a ley que el E t e r n o dictó á Moisés en el monte Si= 
nai cons t i tuye un Código moral , q u e añad ido á las ór-
denes divinas con ten idas en los cinco p r imeros l ibros 
de ta Biblia, (el P e n t a t e u c o ) , comple ta la o rganiza-
ción polí t ica y social del pueblo hebreo. L o s preceptos 
del Decálogo se dividen en posi t ivos y nega t ivos : los 
p r imeros prescr iben lo q u e debe hacerse como «amar á 
Dios, r e spe t a r á n u e s t r o s padres , san t i f i ca r l i s fiestas;» 
los segundos , indican lo que no debe hacerse, y conde-
nan «el homicidio, el adul ter io , el robo, la murmurac ión 
y l a codicia.» Dios, como Señor y dueño de los israeli-
tas , les prescr ibe las fiestas, (el Sábado, la P a s c u a , la 
de l a s mieses, y la de los T a b e r n á c u l o s ó de las vendi-
mias ) ; o rgan iza el mat r imonio , la fami l ia , la propie-

dad y. el gob ie rno ; enuncia los c r ímenes y penas , y has -
t a los a l imentos y medicinas. N i n g ú n pueblo fué m á s 
ade lan te en la organización social. . 

I I I . — R é g i m e n po l í t i co . 

T A N A N pron to como se es tablecieron los hebreos en 
i Palestina, olvidaron las enseñanzas del Señor, ado-

r a r o a los ídolos de los pueblos vecinos, y f o r m a r o n 
•^pj una Repúbl ica federat iva , en q u e las t r i b u s se go-

-be rnaban casi independientemente . E n t o n c e s «la i r a 
del Señor se encendía en con t ra de ellos» y los abando-
naba en manos de sus enemigos; pero cuando se a r r e -
pen t ían y se humi l laban , les enviaba g u e r r e r o s va l ien tes 
y virtuosos, como Gedeón, Jcfté y Samsón (1), que acu-
d ían en medio de prodigios á l ibe r ta r los de los Madia= 
ni/as y Filisteos, s u s más encarn izados enemigos. 

Cansados al fin los is rael i tas , ó incapaces de gober-
na r se por medio de u n a federación de t r ibus , pidieron 
un rey al sumo sacerdote Samuel, qu ien des ignó á Saúl. 
(1,096). El sobe rano debía ser un ins t rumento , un dó-
cil servidor de la voluntad de Jehová. Saúl se mos t ró 
indigno del t rono, desobedeciendo la ley del Señor; en-
tonces el sumo sacerdote lo depuso, y ungió secreta-
mente con el óleo s a n t o al pa s to r David. (1.056). E s t e 
fué el rey m á s poderoso de Israel ; ex tendió el re ino h a s 
ta el m a r Rojo, tomó á sus enemigos la m o n t a ñ a de 
Sión, y edificó en ella á Jerusalén, que llegó á ser la ciu-
dad s a n t a de los hebreos, y que hoy aún, lo es de los 
cr is t ianos . 

El h i jo y sucesor de David, Salomón (1,016 á 976), 
gobernó pacíf icamente, edificó el templo, con t r a jo al ian-« 
za con los reyes vecinos y adqui r ió f a m a de sabio y jus-
ticiero; pero sus esplendores fueron los úl t imos q u e des-
pidió la monarqu ía ; á su muer te el re ino se dividió en 
dos: diez t r i b u s fo rmaron el reino de Israel, en que fue-
ron ado rados los becerros de oro y los dioses fenicios, 
y solo dos permanecieron fieles á Jehová y al rey de jc= 

(1) Los Jueces son más símbolos que personajes históri-
cos: Gedeón. de la astucia y del valor; Jef té . de la consagra-
ción á una causa; Samsón,-de la fuerza física y del candor. 



rusalén. A m b o s re inos , el de J e r u s a l é n y el de I s rae l , 
se h ic i e ron c r u d a g u e r r a , h a s t a q n e el p r imero , con su 
cap i t a l Samaría, f u é d e s t r u i d o po r Sargón, rey de Asi -
r í a (722), E l de Judea, con Jerusalén por cent ro , se con-
se rvó po r a l g ú n t i empo , cayendo l uego en poder de Na= 
bucodonosor, r ey de Ca ldea . (586). 

T o d a s e s t a s d e s g r a c i a s y c a t á s t r o f e s f u e r o n a n u n c i a -
d a s po r los p r o f e t a s , ( los v iden te s ) , y v i s t a s po r é l los 
como c a s t i g o s i m p u e s t o s po r Dios á l a s i n f ide l idades de 
s u pueb lo . E s t o s h o m b r e s de v ida e j e m p l a r , d e s p u é s 
de h a b e r a y u n a d o , o r a n d o y m e d i t a n d o en el des ie r to , 
se p r e s e n t a b a n en n o m b r e de l Señor, a n t e los r e y e s y 
el pueblo , a c o n s e j á n d o l e s q u e se a r r e p i n t i e r a n , q u e de-
r r i b a r a n los ídolos y q u e volv ie ran Ájehóvá. Así . /satas, 
el m á s p r o f u n d o y s u b l i m e de e s t o s p r o f e t a s , e x c l a m a -
b a : « ¿ P o r q u é d e g o l l a r b u e y e s y q u e m a r inc i enso en 
hono r de Dios, como los i d ó l a t r a s ? . . . . » Oíd la p a l a b r a 
de l Eterno: N o e n c u e n t r o g u s t o n i n g u n o á la s a n g r e 
de los a n i m a l e s q u e sacr i f icá is ; v u e s t r o inc ienso me d a 
asco C u a n d o e x t e n d á i s l a s m a n o s , m e c u b r i r é los 
o j o s p a r a no ve r l a s , p u e s q u e e s t á n l l e n a s de s a n g r e . 
L i m p i a o s : d e j a d de o b r a r mal , a p r e n d e d á h a c e r el b ien ; 
p r o t e g e d á l o s opr imidos , a m p a r a d á los h u é r f a n o s . . . . 
y en tonces , a u n q u e v u e s t r o s p e c a d o s s e a n t a n r o j o s co-
m o el ca rmes í , q u e d a r é i s b l a n c o s como la n ieve »• L o s 
p r o f e t a s , como se ve, t r a t a b a n de s u s t i t u i r e.l cu l to p o r 
la mora l . * , 

L o s p r o f e t a s e n s e ñ a b a n t a m b i é n al pueb lo Hebreo a 
t e n e r paciencia , y á e s p e r a r l a ven ida de Aquél, q u e de-
b ía l i b e r t a r l o s : a s í p r e p a r a r o n los c a m i n o s al Mesías. 
«No t e m a s al a s i r io ,» decía el p r o f e t a , «no t e m a s a l 
a s i r io q u e t e c a s t i g a con su va ra , como el eg ipc io en 
o t r o t i empo ; p r o n t o se e x t i n g u i r á mi i ra , y la c a r g a 
c a e r á de t u s e s p a l d a s . » C u a n d o los h i j o s de Judá f u e -
r o n l levados c a u t i v o s á l a s l l a n u r a s del Eufrates, Jere-
mías p r o r r u m p i ó en s u s i n m o r t a l e s l a m e n t a c i o n e s , so-
b re l a s h u m e a n t e s r u i n a s de su p a t r i a (1) ; y éllos, cau-
t ivos, no la o lv idaban en s u s cán t i cos : « S e n t a d o s á or i -
l l as del r ío de Babilonia, h e m o s l lo rado p e n s a n d o en 

Sión N u e s t r a s h a r p a s e s t á n s u s p e n d i d a s de los 
s a ú c e s en l a r i b e r a ¿Cómo h e m o s de e n t o n a r n u e s t r o s 

(1) El canto de Jeremías es una t iernísima elegía: ¡Cómo 
ha quedado solitaria la ciudad antes t a n populosa! De-
samparada , inconsolable llora toda la noche; todos sus ami-
gos se han convertido en enemigos suyos! 

c á n t i c o s al Señor en t i e r r a e x t r a ñ a ? Si me o lv idase yo 
de tí , oh J e r u s a l é n , e n t r e g a d a s e a a l olvido mi m a n o 
d i e s t r a ; p e g a d a q u e d e al p a l a d a r l a l engua mía, si no 
me p r o p u s i e r e á J e r u s a l é n por el p r i m e r o b j e t o de mi 
a l e g r í a . » 

D e s p u é s de s e t e n t a a ñ o s de cau t iver io . Ciro, vencedor 
de Bab i lon i a , p e r m i t i ó á los J u d í o s q u e volviesen á Je-
rusa lén . Al l l egar , r e c o n s t r u y e r o n el t e m p l o y l a ciu-
dad, r e s t a u r a r o n las fiestas y r enova ron su a l i a n z a con 
Jel iová. (536 a. de J, C.) . A p a r t i r de en tonces , el pe-
q u e ñ o re ino de J e r u s a l é n p u d o conse rva r se , p a g a n d o 
t r i b u t o á los pe r sa s , g r i e g o s y r o m a n o s : p r a c t i c a b a es-
c r u p u l o s a m e n t e la ley de Moisés, c e l eb rando fiestas, ce-
r e m o n i a s y sacr i f ic ios p r e s c r i t o s en élla. E l s u m o sa-
ce rdo te y u n conse jo la c o n s e r v a b a n ; los e s c r i b a s la co-
p i a b a n ; los doc to res la e x p l i c a b a n al pueblo, y los fieles 
d e b í a n obse rva r l a , d i s t i n g u i é n d o s e por su celo los fari= 
seos. L o s j u d í o s e s p a r c i d o s po r S i r ia , el A s i a m e n o r é 
I t a l i a , se r e u n í a n p a r a conse rva r s u re l ig ión : no edifi-
c a b a n t emp los , p o r q u e solo deb ía e x i s t i r uno; p e r o le ían 
y c o m e n t a b a n la p a l a b r a de Dios en s u s Sinagogas ó 
a s a m b l e a s . 

E l q u e los j u d í o s e s p e r a b a n como su l i b e r t a d o r y rey, 
el Mesías, a p a r e c i ó en a q u e l t i e m p o en el seno de u n a 
pob re f a m i l i a de ca rp in t e ro s , en Galilea. Se l l a m a b a Je-
sús; s u s d i sc ípu los g r i e g o s le l l a m a r o n Cristo, el ung i -
do, el c o n s a g r a d o por el óleo s a n t o . L o s s a c e r d o t e s de 
la Ley a n t i g u a no qu i s i e ron reconocerlo; lo c reyeron u n 
i m p o s t o r y lo cruci f icaron. L o s d e s t i n o s del Cristianis= 
mo f u e r o n d i s t i n t o s de los de la re l ig ión mosa i ca : aqué l 
se e x t e n d i ó por el m u n d o con l a civilización m á s a v a n -
zada ; é s t a , q u e d ó con f inada á l a nac ión jud í a . E l a ñ o 
de 70 d e s p u é s de Jesucristo, J e r u s a l é n y el T e m p l o fue-
ron a r r a s a d o s po r los r o m a n o s ; los judíos , d i s p e r s o s 
por t o d a s pa r t e s , c o n s e r v a r o n l a L e y de Moisés p o r me-
dio de los rabinos, s a b i o s e n l a a n t i g u a l e n g u a y cere-
monias del cul to . L a ig les ia c r i s t i a n a p e r s i g u i ó á los 
jud íos desde el s ig lo IV; hoy t o d a v í a son v i s t o s con an i -
madvers ión , si b i en se les p e r m i t e p r a c t i c a r su cul to en 
t o d a s p a r t e s , y ded i ca r s e al comercio . L o s m á s celo-
sos, e s p e r a n a ú n al Mes í a s . 

í 



I V . — A r t e s é I n d u s t r i a . 

i . / O queda nada de la a n t i g u a Jcrusalén; pero es 
v» probable que n i e s t a ciudad, ni c iudad a l g u n a de 

Judea, pudiera compara r se con Bab i lon ia ó T e b a s , El 
pueblo hebreo, f u e r t e mora lmente , f u é s iempre escaso 
y débi l : su número no excedió nunca de cua t ro á cin-
co millones; su poder no t r a s p u s o las m o n t a ñ a s del 
rMmfio. El palacio de Salomón y el Templo ; t a les fue-
ron l a s ún icas marav i l l a s de que se u f a n a b a n los he-
breos. P a r e c e q u e uno y o t ro (pa lac io y templo) , fue-
ron cons t ru idos por a r t i s t a s fenicios, que. por lo me-
nos, dieron los r icos ma te r i a l e s de que e s t a b a n hechos. 
Según el l ibro de los Reyes, e ra no tab le por su r iqueza 
el t rono de marfil , fo rmado por seis escalones, con dos 
leones cada uno. El templo, edificado t a m b i é n en t iem-
po de Salomón, se componía de t r e s pa r t e s : en el fondo, 
el Sancta Santorum, ( S a n t o de los San tos ) en donde se 
encon t r aba el Arca de la Alianza, y donde solo el sumo 
sacerdote t en ía derecho á pene t ra r , una vez al año; en 
el cen t ro e s t a b a el Lugar sanio, con el a l t a r de los aro-
mas, el candelero de los siete brazos y la mesa de los pa-
nes; delante, se encon t raba el Atrio, ab i e r to al pueblo, 
y en el que se sacr i f icaban las v íc t imas de an imales . 

No hay que h a b l a r de escu l tu ra en un pueblo cuyas 
leyes prohibían la represen tac ión de seres supe r io res : 
v lo cierto es que t o d a su indus t r i a y sus a r tes , per te-
necían á los fenicios. En cambio, en l i t e r a tu ra , la Bi-
blia es el monumen to más bello y venerable que de jó la 
an t igüedad . 

CAPITULO IV. 

LOS FENICIOS. 

1.—Origen d e los F e n i c i o s . 

II . - O r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y s o c i a l . 

JOS fenicios no cons t i tuyeron un imperio; cada 
^ciudad t en ía su rey, y su asamblea . Sin embar -

go, la ciudad de T i r o e ra como el cent ro de una confe-

el mismo t i empo en que los hebreos se es-
Sf^T tablecían en el valle del Jordán, o t r a s t r i -

¿J- b u s de la r aza semít ica o c u p a b a n la costa, 
desde el m a r de Siria h a s t a las m o n t a ñ a s del Líbano-
No quedan ru inas , m o n u m e n t o s ni l ibros de ese pue-
blo; pero los hebreos y g r i egos q u e man tuv ie ron con él 
e s t r echas relaciones, nos han t r a n s m i t i d o numerosos 
de ta l les de su vida pública, su religión, sus a r tes , sú in-
d u s t r i a y su comercio. E s t e pueblo f u é el q u e es tab le -
ció el lazo de unión en t r e el Oriente y Occidente, y el 
que enseñó, en fin, á escribir al inundo. 

Ya p a r a el siglo XI I I a n t e s de Jesucr is to , se eleva-
ban en los is lo tes de la costa la opulenta Tiro, y la ciu-
dad de Arad, y en el cont inente , Gebel, Berite y Sillón. 
T a n es t recho te r reno no pudo contener á tan laboriosos 
y act ivos hab i t an t e s , y se l anzaron en b a r c a s cons t ru i -
das con los cedros del L íbano h a s t a el ex t r emo del Me= 
diterráneo, f u n d a n d o colonias en las i s las y á lo l a rgo 
de las cos tas ; una de e s t a s colonias. Car lago, llegó con 

f el t iempo á tener mayor impor tanc ia y poderío q u e la 
madre p a t r i a y d i spu tó al pueblo rey el dominio del 
mundo. Según la leyenda, unos t i r ios expu l sados en 
el siglo IX por una revolución, l legaron á la costa o -
Africa conducidos por la re ina Elisaró Dido (la fug i t i -
va); los n a t u r a l e s 110 quis ie ron venderle más t e r r eno 
que el ocupado por una piel de buey; entonces, la hizo 
t i ras muy de lgadas , aba rcando as í g r a n ex tens ión de 
t ierra, en que pudo edificar la ciudad que llegó á ser 
temida rival de Roma. 



I V . — A r t e s é I n d u s t r i a . 

i . / O queda nada de la a n t i g u a Jcrusdlén; pero es 
v» probable que n i e s t a ciudad, ni c iudad a l g u n a de 

Judea, pudiera compara r se con Bab i lon ia ó T e b a s . El 
pueblo hebreo, f u e r t e mora lmente , f u é s iempre escaso 
y débi l : su número no excedió nunca de cua t ro á cin-
co mil lones: su poder no t r a s p u s o las m o n t a ñ a s del 
íMtano. El palacio de Salomón y el Templo ; t a les fue-
ron l a s ún icas marav i l l a s de que se u f a n a b a n los he-
breos. P a r e c e q u e uno y o t ro (pa lac io y templo) , fue-
ron cons t ru idos por a r t i s t a s fenicios, que. por lo me-
nos, dieron los r icos ma te r i a l e s de que e s t a b a n hechos. 
Según el l ibro de los Reyes, e ra no tab le por su r iqueza 
el t rono de marfil , fo rmado por seis escalones, con dos 
leones cada uno. El templo, ediGcado t a m b i é n en t iem-
po de Salomón, se componía de t r e s pa r t e s : en el fondo, 
el Sancta Santorum, ( S a n t o de los San tos ) en donde se 
encon t r aba el Arca de la Alianza, y donde solo el sumo 
sacerdote t en ía derecho á pene t ra r , una vez al año: en 
el cen t ro e s t a b a el Lugar sanio, con el a l t a r de los aro-
mas, el candelera de los siete brazos y la mesa de los pa-
nes; delante, se encon t raba el Atrio, ab i e r to al pueblo, 
y en el que se sacr i f icaban las v íc t imas de an imales . 

No hay que h a b l a r de escu l tu ra en un pueblo cuyas 
leyes prohibían la represen tac ión de seres supe r io res : 
v lo cierto es que t o d a su indus t r i a y sus a r tes , per te-
necían á los fenicios. En cambio, en l i t e r a tu ra , la Bi-
blia es el monumen to más bello y venerable que de jó la 
an t igüedad . 

CAPITULO IV. 

LOS FENICIOS. 

I . — O r i g e n d e los F e n i c i o s . 

II . - O r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y s o c i a l . 

JOS fenicios no cons t i tuyeron un imperio; cada 
^ciudad t en ía su rey, y su asamblea . Sin embar -

go, la ciudad de T i r o e ra como el cent ro de una confe-

el mismo t i empo en que los hebreos se es-
Sf^T tablecían en el valle del Jordán, o t r a s t r i -

¿J- b u s de la r aza semít ica o c u p a b a n la costa, 
desde el m a r de Siria h a s t a las m o n t a ñ a s del Líbano-
No quedan ru inas , m o n u m e n t o s ni l ibros de ese pue-
blo; pero los hebreos y g r i egos q u e man tuv ie ron con él 
e s t r echas relaciones, nos han t r a n s m i t i d o numerosos 
de ta l les de su vida pública, su religión, sus a r tes , sú in-
d u s t r i a y su comercio. E s t e pueblo f u é el q u e es tab le -
ció el lazo de unión en t r e el Oriente y Occidente, y el 
que enseñó, en fin. á escribir al inundo. 

Ya p a r a el siglo XI I I a n t e s de Jesucr is to , se eleva-
ban en los is lo tes de la costa la opulenta Tiro, y la ciu-
dad de Arad, y en el cont inente , Gebel, Beritc y Sillón. 
T a n es t recho te r reno no pudo contener á tan laboriosos 
y act ivos hab i t an t e s , y se l anzaron en b a r c a s cons t ru i -
das con los cedros del L íbano h a s t a el ex t r emo del Me= 
diterránco, f u n d a n d o colonias en las i s las y á lo l a rgo 
de las cos tas ; una de e s t a s colonias. Cartágo, llegó con 

f el t iempo á tener mayor impor tanc ia y poderío q u e la 
madre p a t r i a y d i spu tó al pueblo rey el dominio del 
mundo. Según la leyenda, unos t i r ios expu l sados en 
el siglo IX por una revolución, l legaron á la costa ti-
Africa conducidos por la re ina Elisaró Dido (la fug i t i -
va); los n a t u r a l e s 110 quis ie ron venderle más t e r r eno 
que el ocupado por una piel de buey; entonces, la hizo 
t i ras muy de lgadas , aba rcando as í g r a n ex tens ión de 
t ierra, en que pudo edificar la ciudad que llegó á ser 
temida rival de Roma. 



deración, en q u e se r e u n í a n de legados de todos aquel los 
re inos independientes , p a r a d i scu t i r los a s u n t o s gene-
ra les . E l gobierno de C a r t a g o e r a especial : lo fo rma-
b a n dos reyes; pero los a s u n t o s i m p o r t a n t e s e r a n dis-
cu t idos y resue l tos por un Senado, compues to por los 
mercaderes más ricos de la ciudad. T o d a s las cuestio-
nes l a s reves t ían con carác ter mercant i l ; f u é a s í el úni-
co pueblo en la an t igüedad , donde se fo rmó una clase 
i ndus t r i a l , comercia te y rica que compar t ió y q u e llegó 
á absorver el gobierno. L o s guer re ros , en efecto , e ran 
poco i m p o r t a n t e s en el seno de es te pueblo i ndus t r i o so 
y activo: los h a b i t a n t e s de l a s c iudades fen ic ias de Asia, 
con p a g a r t r i b u t o s pudieron escapar *á la conquis ta ; 
Cartago, como no t en ía enemigos cercanos q u e temer , 
se engrandeció, y fo rmó un e jérc i to de mercenar ios bien 
pagados , p a r a defender s u s f a c t o r í a s de comercio y el 
vas to campo de explotación de s u s colonias. 

Con la p l a t a de l a s m i n a s de E s p a ñ a , con su indus-
t r i a y con los p roduc tos de comercio de todo el mundo 
conocido entonces, los fenicios adqu i r i e ron la impor-
t a n c i a y el poderío q u e vas tos imper ios o r ien ta les no 
a lcanzaron á obtener j amás . Cierto es que la g rande-
za de es te pueblo se d e r r u m b ó á los go lpes del héroe 
macedón y los conqu i s t adores romanos ; pero lo es t a m -
bién, que ab r i e ron nuevas v ías á la ac t iv idad del hom-
bre, dieron el e j emplo de la in t roducción de un nuevo 
e lemento en el gobierno, modif icando las nuevas inst i -
tuc iones a s i á t i ca s y fac i l i t a ron 4a civilización de Occi-
dente, por medio de l a s comunicaciones y el comercio 
de los pueblos. 

• . ft »-

I I I . — R e l i g i ó n . 

PLQA rel igión de los fenicios, a u n q u e sin influen-
cia sobre las ins t i tuc iones , e ra e n t e r a m e n t e or iental , y 
s e m e j a n t e á la de los caldeos. A d o r a b a n al sol y á la 
luna, como do tados de g r a n poder q u e crea y des t ruye ; 
les d a b a n d i f e ren te s nombres y los r e p r e s e n t a b a n por 
medio de ídolos, á veces r e p u g n a n t e s . E n Sidon, lla-
m a b a n al sol BaaUSidón, y á la luna Astorcth; en Gc= 
bel, Baati-Tamuz, Baalet, y en Cartago, Baal-Amón y 
Tanith; pero en t o d a s e s t a s c iudades tenían , igua lmen 
te, sus templos , a l t a r e s y sacerdotes , y en t o d a s lo 

hpn raban con orgías , fiestas y sacriScios h u m a n o s . P a -
ra ap laca r la i ra de Bacd-Moloch, á quien cons ideraban 
como des t ruc to r , colocaban n iños vivos en los brazos 
de un coloso de bronce [ imagen del dios] , de jándolos 
luego que cayeran en un ab i smo de fuego. 

I V . — I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 

O t o d a s las mercancías que t r a s p o r t a b a n en 
sus b a r c a s los fenicios e ran de impor tac ión 

e x t r a n j e r a ; éllos mismos f a b r i c a b a n diversos p roduc tos , 
en t re o t ros el bronce, pa ra cuya confección neces i ta ron 
ir h a s t a Ing la t e r r a , [ is las cas i té r ides] , p a r a t r a e r el es-
t año q u e e n t r a con el cobre en aque l la aleación; f abr i -
caban la púrpura, t iñendo las t e l a s con un molusco g a s -
terópodo que recogían en las cos tas de Grecia, y hac ían 
ídolos, u tens i l ios y a rmas , que vendían á los pueblos 
todavía b á r b a r o s de Occidente. P e r o en lo que no te-
n ían rival era en el comercio: y cuando n i n g ú n pue-
blo se a t rev ía á navegar , ya e ran éllos los comis ion is tas 
y t r a f i c an t e s del mundo civilizado en aque l la época. 
Iban, en fin en t r e los b á r b a r o s á buscar lo q u e no ha -
l laban en t r e los pueblos cultos. 

P o r t i e r r a rea l izaban es te comercio por medio de ca-
r avanas q u e iban á la Arabia, á la Asiría y al Mar Ne= 
gro. De Arabia t r a í an oro, á g a t a , ónix, incienso, mi-
r ra y pe r fumes ; de Asiría, te las , asfa l to , p i ed ras pre-
ciosas y sedas; y del Mar Negro, esclavos del Cáucaso 
y vasos de cobre. P o r los pue r to s de Persia, recibían, 
a romas , per las , especias, marfil , ébano y p l u m a s de 
avest ruz , de la India , as í como la seda y laca de China, 

Con Occidente, es tos audaces mar inos hacían un ex-
t enso comercio por mar; p a r a esto, cons t ru ían con los 
cedros del L í b a n o g r a n d e s b a r c a s de remo y velas, 
aprendiendo muy p ron to á g u i a r s e por la es t re l la polar . 
No solo v is i ta ron t o d a s las i s las y las cos tas del Medi-
terráneo, y es tablecieron en el las fac tor ías , sino q u e 
a t ravesaron las t emidas columnas de Hércules, (es t re-
cho de Gib ra l t a r ) , pene t r a ron al Océano, tocaron las 
cos tas de Inglaterra y t a l vez las de Noruega. Se su-
pone, en fin, que var ios fenicios al servicio de un rey de 
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E g i p t o ( N e k o ) ; d i e ron la v u e l t a a l Af r i ca , y q u e un ma-
r ino c a r t a g i n é s , Hamón, l l egó al go l fo de Guinea. L o 
c i e r to es q u e e s t ab lec i e ron co lon ia s y m e r c a d e r í a s en 
la cos t a de A f r i c a , e n Chipre, Grecia, Creta, Sicilia. Mal= 
ta, Cerdeña, España y Galia, y q u e con su c o n t a c t o se 
c iv i l izaron los p u e b l o s b á r b a r o s de Occ iden te . 

V . — A r t e s é i n v e n t o s . 

s k 

O S fen ic ios no e r a n a r t i s t a s ; c o n s t i t u í a n u n 

f pueb lo de m a r i n o s y m e r c a d e r e s q u e con t r i -
b u y e r o n con su t r á f i co y comun icac iones á la 

civi l ización de los p u e b l o s q u e o c u p a b a n t o d a la cuen-
ca del Med i t e r r áneo . Mas , como p o d e r o s o s y r icos, 
c r ea ron f a m a de a r q u i t e c t o s y c o n s t r u c t o r e s . Hiram. 
rey de Tiro, env ió á S a l o m ó n los o b r e r o s q u e c o n s t r u -
y e r o n el pa lac io y el t e m p l o de J e r u s a l é n . Tiro y Car= 
tago e r a n c i u d a d e s o p u l e n t a s ; pe ro la m a y o r in f luenc ia 
q u e e j e rc ie ron los f en ic ios en el m u n d o se debe á l a crea-
ción de los s i g n o s foné t i cos d é l a e s c r i t u r a . E s eviden-
t e q u e m u c h o s p u e b l o s o r i en t a l e s , e n t r e e l los los eg ip-
cios y los as i r ios , e m p l e a b a n , los p r i m e r o s desde t i e m -
pos desconoc idos y los s e g u n d o s desde el s ig lo XI I I . 
a n t e s de Je suc r i s to , a l g u n o s s i g n o s foné t icos , e s t o es . 
q u e r e p r e s e n t a b a n el son ido de l e t r a s ó s í l abas ; pe ro 
t a l e s s i g n o s se h a l l a b a n mezc lados con o t r o s ideográf i -
cos, s ímbo los de l a s ideas ó p a l a b r a s , y no de los soni-
dos q u e la^ r e p r e s e n t a n en el l e n g u a j e . E s t o d a b a orí-
gen á u n a g r a n c o n f u s i ó n e n la e s c r i t u r a , p u e s q u e és-
t a se d i r i g í a a l e s p í r i t u m á s bien q u e á los o jos . L a fi-
g u r a de un sol, por e jemplo , a s í p o d r í a s ign i f i ca r u n a 
d i v i n i d a d ó el a s t r o de e s t e nombre , como el d ía ó la luz. 
E l p r o g r e s o c o n s i s t i ó en escribir el lenguaje y no l a s 
ideas , en hablar á la vista, e v i t a n d o la i n t e r p r e t a c i ó n , 
de s u y o v a g a y a r b i t r a r i a . Se cree q u e los f en ic ios rea-
l izaron e s t e p rogreso , por el vivo deseo q u e t e n í a n de 
s impl i f i ca r los a p u n t e s en s u s l ib ros de comercio, y co-
mo u n a especie de s i g n o s de abrev iac ión . De c u a l q u i e r 
modo, éllos c o n t r i b u y e r o n con e s t e s i s t e m a de esc r i tu -
ra á conservar , p r o p a g a r y r o b u s t e c e r los conocimien-
to s h u m a n o s , y merecen po r eso solo un p u e s t o p romi-

nen t e en la h i s t o r i a de la civil ización. H a y q u i e n e s 
c rean q u e el s i s t e m a de e s c r i t u r a f o n é t i c a y a e x i s t í a 
e n t r e los p u e b l o s de Or ien te , y q u e los f en ic ios no hi-
cieron m á s q u e p r o p a g a r l o e n Occidente ; con lo q u e 
b a s t a r í a p a r a s u g lo r ia . L o c i e r to e s que , m á s ó m e n o s 
modif icadas , l a s ve in t idós l e t r a s f e n i c i a s se e n c u e n t r a n 
en t o d o s los a l f a b e t o s a n t i g u o s : judío, licio, e t rusco , 
gr iego , i tálico, ibero, rúnico, etc. A l g u n o s pueblos , 
como el jud ío , s i gu i e ron esc r ib iendo como los f en ic ios de 
d e r e c h a á i zqu i e rda ; ot ros , como el g r i e g o y el r omano , 
escr ib ie ron de i z q u i e r d a á derecha , c o s t u m b r e q u e se 
g e n e r a l i z ó e n t r e l a s n a c i o n e s m o d e r n a s ; pe ro á p a r t i r 
de en tonces , solo es c ivi l izado el pueb lo q u e sabe escri= 
bir. (1). 

CAPITULO V. 

INDOSTAN. 

1— 1 Or igen d e l a c i v i l i z a c i ó n H i n d ú . 

E S I ) E t i e m p o s r e m o t o s y desconoc idos el In= 
dostán e s t u v o h a b i t a d o po r h o m b r e s c u y a h i s t o r i a se 
ignora ; pe ro como dos mil q u i n i e n t o s a ñ o s a n t e s de Je-
sucr i s to , descend ie ron de l a s m o n t a ñ a s de Pamir u n a s 
t r i b u s bel icosas, p a s t o r e s y g u e r r e r o s á u n t i e m p o mis-
mo, q u e pobla ron , no solo l a p e n í n s u l a q u e r i ega el 
•('(ingés, s ino t a m b i é n la mese t a del Irán. E s t o s mis-
mos h a b i t a n t e s p e n e t r a r o n po r l a s g a r g a n t a s del Cáu= 
caso, y se e s p a r c i e r o n por l a s l l a n u r a s de la Rusia y el 
mediodía de E u r o p a . L a s t r i b u s f o r m a b a n u n a m i s m a 
raza , la Arya, reconocido y p r o b a d o po r los m o d e r n o s 
l i ngü i s t a s , á c a u s a de la s e m e j a n z a en los i d i o m a s de 
todos los i m p e r i o s q u e fo rmó; e s t o s i m p e r i o s f u e r o n los 
s i gu i en t e s : el i n d o s t á n i c o y el persa , en Or ien te ; el g r ie -
go y el r o m a n o en Occidente . E n e s t e c a p í t u l o v a m o s 
á t r a t a r de la r a z a Arya q u e pobló el Indostán. 

(1) Has ta ahora sólo hemos t ra tado de los pueblos de ra-
y'a Chamítica y Semítica; toca t r a t a r de las naciones que 
constituyó la raza Arya. 



E g i p t o ( N e k o ) ; d i e ron la v u e l t a a l Af r i ca , y q u e un ma-
r ino c a r t a g i n é s , Hamón, l l egó al go l fo de Guinea. L o 
c i e r to es q u e e s t ab lec i e ron co lon ia s y m e r c a d e r í a s en 
la cos t a de A f r i c a , e n Chipre, Grecia, Creta, Sicilia. Mal= 
la, Cerdeña, España y Galia, y q u e con su c o n t a c t o se 
c iv i l izaron los p u e b l o s b á r b a r o s de Occ iden te . 

V . — A r t e s é I n v e n t o s . 

s k 

O S fen ic ios no e r a n a r t i s t a s ; c o n s t i t u í a n u n 

f pueb lo de m a r i n o s y m e r c a d e r e s q u e con t r i -
b u y e r o n con su t r á f i co y comun icac iones á la 

civi l ización de los p u e b l o s q u e o c u p a b a n t o d a la cuen-
ca del Med i t e r r áneo . Mas , como p o d e r o s o s y r icos, 
c r ea ron f a m a de a r q u i t e c t o s y c o n s t r u c t o r e s . Hiriyni. 
rey de Tiro, env ió á S a l o m ó n los o b r e r o s q u e c o n s t r u -
y e r o n el pa lac io y el t e m p l o de J e r u s a l é n . Tiro y Car= 
tago e r a n c i u d a d e s o p u l e n t a s ; pe ro la m a y o r in f luenc ia 
q u e e j e rc ie ron los f en ic ios en el m u n d o se debe á l a crea-
ción de los s i g n o s foné t i cos d é l a e s c r i t u r a . E s eviden-
t e q u e m u c h o s p u e b l o s o r i en t a l e s , e n t r e e l los los eg ip-
cios y los as i r ios , e m p l e a b a n , los p r i m e r o s desde t i e m -
pos desconoc idos y los s e g u n d o s desde el s ig lo XI I I . 
a n t e s de Je suc r i s to , a l g u n o s s i g n o s foné t icos , e s t o es . 
q u e r e p r e s e n t a b a n el son ido de l e t r a s ó s í l abas ; pe ro 
t a l e s s i g n o s se h a l l a b a n mezc lados con o t r o s ideográf i -
cos, s ímbo los de l a s ideas ó p a l a b r a s , y no de los soni-
dos q u e la^ r e p r e s e n t a n en el l e n g u a j e . E s t o d a b a orí-
gen á u n a g r a n c o n f u s i ó n e n la e s c r i t u r a , p u e s q u e és-
t a se d i r i g í a a l e s p í r i t u m á s bien q u e á los o jos . L a fi-
g u r a de un sol, por e jemplo , a s í p o d r í a s ign i f i ca r u n a 
d i v i n i d a d ó el a s t r o de e s t e nombre , como el d ía ó la luz. 
E l p r o g r e s o c o n s i s t i ó en escribir el lenguaje y no l a s 
ideas , en hablar á la vista, e v i t a n d o la i n t e r p r e t a c i ó n , 
de s u y o v a g a y a r b i t r a r i a . Se cree q u e los f en ic ios rea-
l izaron e s t e p rogreso , por el vivo deseo q u e t e n í a n de 
s impl i f i ca r los a p u n t e s en s u s l ib ros de comercio, y co-
mo u n a especie de s i g n o s de abrev iac ión . De c u a l q u i e r 
modo, éllos c o n t r i b u y e r o n con e s t e s i s t e m a de esc r i tu -
ra á conservar , p r o p a g a r y r o b u s t e c e r los conocimien-
to s h u m a n o s , y merecen po r eso solo un p u e s t o p romi-

nen t e en la h i s t o r i a de la civil ización. H a y q u i e n e s 
c rean q u e el s i s t e m a de e s c r i t u r a f o n é t i c a y a e x i s t í a 
e n t r e los p u e b l o s de Or ien te , y q u e los f en ic ios no hi-
cieron m á s q u e p r o p a g a r l o e n Occidente ; con lo q u e 
b a s t a r í a p a r a s u g lo r ia . L o c i e r to e s que , m á s ó m e n o s 
modif icadas , l a s ve in t idós l e t r a s f e n i c i a s se e n c u e n t r a n 
en t o d o s los a l f a b e t o s a n t i g u o s : judío, licio, e t rusco , 
gr iego , i tálico, ibero, rúnico, etc. A l g u n o s pueblos , 
como el jud ío , s i gu i e ron esc r ib iendo como los f en ic ios de 
d e r e c h a á i zqu i e rda ; ot ros , como el g r i e g o y el r omano , 
escr ib ie ron de i z q u i e r d a á derecha , c o s t u m b r e q u e se 
g e n e r a l i z ó e n t r e l a s n a c i o n e s m o d e r n a s ; pe ro á p a r t i r 
de en tonces , solo es c ivi l izado el pueb lo q u e sabe escri= 
bir. (1). 

CAPITULO V. 

INDOSTAN. 

1 - — O r i g e n d e l a c i v i l i z a c i ó n H i n d ú . 

E S I ) E t i e m p o s r e m o t o s y desconoc idos el In= 
doslán e s t u v o h a b i t a d o po r h o m b r e s c u y a h i s t o r i a se 
ignora ; pe ro como dos mil q u i n i e n t o s a ñ o s a n t e s de Je-
sucr i s to , descend ie ron de l a s m o n t a ñ a s de Pamir u n a s 
t r i b u s bel icosas, p a s t o r e s y g u e r r e r o s á u n t i e m p o mis-
mo, q u e pobla ron , no solo l a p e n í n s u l a q u e r i ega el 
•Ganges, s ino t a m b i é n la mese t a del Irán. E s t o s mis-
mos h a b i t a n t e s p e n e t r a r o n po r l a s g a r g a n t a s del Cáu= 
caso, y se e s p a r c i e r o n por l a s l l a n u r a s de la Rusia y el 
mediodía de E u r o p a . L a s t r i b u s f o r m a b a n u n a m i s m a 
raza , la Arya, reconocido y p r o b a d o po r los m o d e r n o s 
l i ngü i s t a s , á c a u s a de la s e m e j a n z a en los i d i o m a s de 
todos los i m p e r i o s q u e fo rmó; e s t o s i m p e r i o s f u e r o n los 
s i gu i en t e s : el i n d o s t á n i c o y el persa , en Or ien te ; el g r ie -
go y el r o m a n o en Occidente . E n e s t e c a p í t u l o v a m o s 
á t r a t a r de la r a z a Arya q u e pobló el Indoslán. 

(1) Has ta ahora sólo hemos t ra tado de los pueblos de ra-
y'a Chamítica y Semítica; toca t r a t a r de las naciones que 
constituyó la raza Arya. 
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Como 2,000 años a n t e s de Jesucr is to , va r i a s t r i b u s j 

pe r tenec ien tes á la r a z a Arya, y q u e vivían patriarcal'= j 
mente, es to es, como si sus miembros f o r m a r a n u n a ] 
m i s m a famil ia , pa sa ron los desf i laderos que hay en t r e la 
mese ta de P a m i r y la región de los cinco r íos ( P e n j a l i ) , 
y ocuparon el valle del Indo. El g e f e de cada u n a de : 
e s t a s t r ibus , era al mismo t i empo sacerdote, juez y rey. 
Desde en tonces t o m a r o n el nombre de indios ó indostá= 
nicos con que son conocidos; l levaban una vida senci-
lla, y sus creencias y pr incipales cos tumbres se hal lan 
cons ignadas en sus Himnos ó Vedas, que c a n t a b a n á 
s u s dioses, y que coleccionados más t a r d e forman li-
bros que han sido i n t e r p r e t a d o s en la ac tua l idad . 

I I . — R e l i g i ó n y c o s t u m b r e s . 

Indostánico l l ama á sus. dioses «los resplan-
decientes» (devas ) ; cuan to br i l la es p a r a él u n a 

d iv in idad: el cielo azul y luminoso, la aurora , la nube 
sonrosada , la f u l g e n t e es t re l la ; pero sobre todos, el Sol, 
( Ind ra ) , y, en seguida, el fuego, (Agn i ) . Indra es el 
rey poderoso, el rey del mundo y señor de las cr iaturas;) 
el que las a l u m b r a y ca l ienta : el que lanza el rayo, y: 

d e r r a m a la l luvia y d i s ipa las nubes : d i a r i amen te cru-
za el cielo en su ca r ro t i r ado por cabal los celestes. To-
dos los fenómenos n a t u r a l e s los expl ica á su m a n e r a ; 
así, los hu racanes y las v io lentas t empes tades , t an fre-
cuentes en las Ind i a s Orientales , los i n t e r p r e t a b a n su-
poniendo que la nube negra es la g r u e s a envol tu ra en 
q u e es tán con ten idas las vacas rosadas de Indra, las 
benéficas a g u a s que fe r t i l i zan y a l eg ran los camposí ' 
Vilra, la se rp ien te de t r e s cabezas, las h a sustraído,! 

y las h a ocul tado en la obscura caverna, ( la nube) , don-
de mugen cons t an temen te : es to es el l e jano r e t u m b a r del 
t rueno ; Indra. por fin, va á buscar las , y pega con su pe-
sado mazo en la caverna, saca de éíla su lengua de fuego: 
es tos son el t r u e n o y el r e l á m p a g o . . . . Luego, el mons-
t r u o es vencido, la cueva se abre , las a g u a s se precipi-
t a n sobre la t i e r r a : Indra vencedor vuelve á lucir res-
plandeciente en el cielo. 

El fuego es cons iderado como o t r a f o r m a ele sol; 10 
producen, como todos los pueblos primit ivos, frotando 

SSSWr 
'Wot, 

' 
dos pedazos de madera ; y se imag inan que ' sa l 
leña. 

en donde lo ha metido la l luvia, p a r a sub i r al cie-
lo, que es su pa t r i a , como lo p rueba la l lama q u e as-
ciende. «El fuego,» dicen los Vedas, es el q u e a h u y e n t a 
las t in ieb las ; es el que ca l ien ta al hombre y cuece los 
a l imentos ; es el b ienhechor y el pro tec tor de la casa, 
el a lma del mundo, el padre de la r aza h u m a n a . » L o s 
dioses del pr imi t ivo pueblo h indú son, pues, la luz y el 
calor, f u e n t e s de la vida. P a r a adora r l e s empieza el ofi-
ciante por encender el fuego, f r o t a n d o dos t rozos de le-
na; luego lo a l imen ta con manteca , leche y u n a bebida 
f e rmen tada , el soma; le ofrece f ru to s , pas te le s y sacri-
ficios de animales . P i e n s a q u e sus dioses, conten tos 
con e s t a s of rendas , le h a r á n feliz; y a s í lo dice con lla-
neza en un h imno que t e rmina de es te modo: «Cambie-
mos n u e s t r a s f u e r z a s y vigor, oh Ind ra ! dame algo, 
como yo te doy t r áeme algo, como yo te t ra igo .» 
T a m p o c o olvida el indostánico el fuego de la vida, el 
fuego q u e el pad re t r a n s m i t e á sus hijos, por es to le 
conserva s iempre en el hogar , cu idando de q u e no se 
e x t i n g a j amás . En e s t a creencia, f u n d a r o n los roma-
nos m á s t a r d e la fami l ia . 

Aquel las t r i b u s p r imi t ivas y . senci l las no se detuvie-
ran en la región del Indo, ex tendiéndose h a s t a la g r a n 
l l anura del Ganges. E n ese país, de clima ard ien te , y 
en medio de los a n t i g u o s h a b i t a n t e s esclavizados, cam-
biaron los Aryas su religión pr imi t iva y sus cos tumbres . 
Entonces, no solo hay poe tas q u e can ten h imnos á s u s 
dioses, sino t ambién , teólogos, legis ladores y sabios. 
De e s t a época (del siglo XV. al V. a n t e s de j" C.) son 
el Ramayana y el Mahabarata, q u e t ienen miles de ver-
sos, y las leyes de Manú, código s a g r a d o de la India. 
Desde en tonces la religión cambió, y p rodu jo el régi= 
men político y social que ha du rado en aquel e x t r a ñ o 
país h a s t a el presente . 

H I . — R é g i m e n po l í t i co y s o c i a l . 

A sociedad se cons t i tuyó y organizó confor-
me á la nueva rel igión, inven tada por teó-

logos. Según estos, Brahma, d ios supremo, creó cua-
tro especies de hombres : los brahmanes, q u e proceden 



de l a boca del dios , y q u e e s t á n e n c a r g a d o s de e s t u d i a r , 
e n s e ñ a r los h i m n o s y p r a c t i c a r el cu l to ; los katnas, q u e 
p roceden del b r a z o de Brahma. y q u e son los g u e r r e -
ros, e n c a r g a d o s de p r o t e g e r y d e f e n d e r á o t r a s c lases; I 
los vacias, ó comerc ian tes , n a c i d o s del muslo , y q u e t ie- I 
nen po r mi s ión cu l t iva r l a t i e r r a , c r i a r los a n i m a l e s y 
comerc ia r ; po r ú l t imo, los sudras, q u e s a l i e r o n del pie I 
del dios , y q u e d e b e n ser los se rv idores de los d e m á s . 
A d e m á s de e s t a I n s t i t uc ión , los b r a h m a n e s se p ropu- I 
s ie ron e t e rn i za r l a , d i s p o n i e n d o q u e c a d a h o m b r e d e b í a I 
p e r m a n e c e r en su clase; q u e j a m á s el h i j o de u n cul t i - I 
vador ó comerc i an t e p o d r í a se r g u e r r e r o , ni el de un I 
o-uerrero b r a h m á n . A s í se c o n s t i t u y ó e s t a soc iedad en 1 
c l a ses h e r e d i t a r i a s y c e r r a d a s , l a s castas,,lo q u e ocasio- I 
nó su r u i n a y su mi se r i a . 

P o r b a j o de e s t a s c l a ses e s t a b a n los impuros, á quie- i 
nes no se les veía como h o m b r e s : y e n t r e los impuros , i 
los parias, á q u i e n e s se t r a t a b a peor q u e á los m i s m o s g 
a n i m a l e s , L o s p r i m e r o s de t o d o s los h o m b r e s son. I 
pues , los b r a h m a n e s ; los ú l t i m o s , los p a r i a s . L a her - I 
m o s a y senci l la re l ig ión de los Vedas f u é t r a n s f o r m a d a ;l 
en o t r a in icua , d u r a , compl icada , q u e a b s o r v i ó á la so- I 
c iedad y la pe t r i f i có en l a s castas. E n l u g a r del pa - I 
t r i a r c a ' d u l c e y compas ivo a p a r e c i ó el b r a h m á n , d u r o y I 
receloso; en vez de hidra y de Agni (el sol y el f u e g o ) . I 
c r e a r o n á Brahma, l a o rac ión ; á Cha, d ios p e r v e r s o y I 
d e s t r u c t o r ^ á Vichnú, j u s t o y benéfico. Concibieron, I 
t a m b i é n , l a t r a n s m i g r a c i ó n de l a s a lmas , ó p a s o del ai- I 
m a de un ser á otro, s u p e r i o r ó in fe r io r , h a s t a q u e lle-
g u e á c o n f u n d i r s e en el seno de Brahma. (1) 

P o r úl t imo, e s t o s h o m b r e s ociosos , h a s t i a d o s de l a vi-
da . l levados de u n m i s t i c i s m o l ú g u b r e y desconso lado r , 
e n s e ñ a r o n q u e vivir e s ser desd ichado , q u e l a fe l i c idad 
es el no ser ( N i r v a n a ) ; c r e a r o n m u l t i t u d de p r á c t i c a s ; 
m i n u c i o s a s en su culto, q u e l l ega ron á conve r t i r s e en re-
g l a s de l a v ida í n t i m a y p r i v a d a , p a r a t o r n a r s e luego 
en l eyes de l a v ida púb l i ca y social . E l los d e c r e t a r o n 
orac iones , o f r e n d a s , votos, l ibaciones , a b l u c i o n e s y pe-

(1) E s t a s concepciones metafís icas y obscuras no están 
exentas de cierta grandeza y sublimidad. He aquí los f r ag -
mentos de una oración á Brahma: Apenas puedo mirar te 
por entero, pues bri l las como el sol y el fuego en tu inmen-
sidad .Tus brazos no t ienen límites; tus miradas son co-
mo los a s t r o s . . . .Tú sólo bas tas para l lenar el espacio que 
hay entre el cielo y la t ierra , y l legar á todas las regiones. 
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ni tenc ias , e n t r e e s t a s , a l g u n a s t a n exces iva s q u e oca-
s i o n a b a n la m u e r t e : i n v e n t a r o n el ayuno, los supl ic ios , 
q u e cons i s t en : y a en p e r m a n e c e r meses y a ñ o s inmóvi-
les y d e s n u d o s , e x p u e s t o s á los r a y o s de un sol a rd i en -
t e y á l a l luvia , l e v a n t a d o s los brazos , r e t e n i e n d o el 
a l i en to ; y a en d e s g a r r a r s e el c u e r p o con n a v a j a s ú o t r a 
c lase de i n s t r u m e n t o s c o r t a n t e s , ó en a t o r m e n t a r s e de 
d ive r sos modos . A s í creen q u e p u e d e n d e s t r u i r el de-
seo de la vida, y e levarse h a s t a el seno de Brahma. 

I V - — R e g e n e r a c i ó n r e l i g i o s a y s o c i a l . 

E R E C I A N de e s t e modo mi l lones d e s e f e s en 
med io de t a n t a s a n g u s t i a s y mise r i a s , p r in -

c i p a l m e n t e de l a s í n f imas c l a ses de a q u e l l a t r i s t e socie-
dad , ( q u e ni s i q u i e r a t e n í a n l a e s p e r a n z a de sa l i r de l a 
h u m i l d e condición en q u e se h a l l a b a n ) , c u a n d o s u r g i ó 
Buda (el s ab io ) , q u e p red icó u n a nueva d o c t r i n a . E r a 
guerrero é h i j o de u n rey. Se c u e n t a q u e h a b i e n d o t ro -
pezado en c i e r t a ocas ión con u n a n c i a n o p o b r e y t em-
bloroso; luego con u n e n f e r m o c u b i e r t o de ú lce ras re -
p a g n a n t e s , y, en segu ida , con u n cadáve r co r rompido 
y l leno de g u s a n o s , reconoció q u e la juventud, l a salud 
y la vida, no r e s i s t e n la vejez, la enfermedad y l a muerte. 
P r o n t o el s a b i o h u y ó al des i e r to ; s o p o r t ó la á s p e r a pe-
n i t e n c i a de u n b r a h m á n d u r a n t e s ie te años , sin q u e es-
t o b a s t a r a á t r a n q u i l i z a r su a l m a . Volvió a l inundo , 
y p red icó d u r a n t e 45 a ñ o s su doc t r ina . A su m u e r t e , 
e s t a b a f u n d a d o el Budismo. 

Buda e n s e ñ a , como los b r a h m a n e s , q u e vivir es un 
mal, q u e vivir es ser desdichado; pe ro lo bueno en él no 
e s el dogma, s ino el s e n t i m i e n t o . L a re l ig ión b r a h m á -
nica e r a e g o í s t a y cruel con los pobres ; B u d a , por el 
con t ra r io , t u^o p i edad de los débi les , los amó, y pred i -
có á s u s d i s c ípu lo s la candad: p r e c i s a m e n t e lo q u e ne-
c e s i t a b a n a q u e l l a s a l m a s d e s e s p e r a d a s . L o s brahvia-
nes t e n í a n el o r g u l l o de su clase, de s u casta, y se con-
s i d e r a b a n como los m á s puros , como los s u p e r i o r e s de 
los h o m b r e s ; Buda a m a á t o d o s por igua l , y los i nc i t a 
á pu r i f i ca r se , s in d i s t inc ión de sace rdo tes , g u e r r e r o s , 
comerc ian te s , s i r v i e n t e s y p a r i a s . «El b r a h m á n , como 
el p a r i a , » decía, «es h i j o de m u j e r , ¿por q u é h a de per 
noble el uno, y vil el o t ro?» E l m i smo d ió el e j e m p l o 



de ca r idad y m a n s e d u m b r e , e scog iendo s u s d i sc ípu los 
de e n t r e los pobres , los d e s h e r e d a d o s , los h u é r f a n o s , •; 
los p a r i a s . A t o d o s h a b l a b a en l e n g u a j e senci l lo y cía- : 
ro; á t o d o s p e r s u a d í a po r el s e n t i m i e n t o , y los c a u t i v a 
b a con su pu reza y su c a n d o r . Combat ió , p r inc ipa l -
men te , el o rgul lo , el ego í smo, l a c rue ldad y l a hipocre-
s ía y t u v o p a l a b r a s de consue lo p a r a l o s desd ichados . ; 

L o s b r a h m a n e s h a c í a n cons i s t i r l a re l ig ión e n r i t o s 
m inuc io sos y r id ículos , d e c l a r a n d o c r i m i n a l y h e r e j e a l 
q u e no los o b s e r v a b a ; Buda p rosc r ib ió t o d a s e s t a s ce-
r e m o n i a s i n ú t i l e s y a b r i ó n u e v a s v ías á l a r e l ig ión al 
h a c e r cons i s t i r é s t a en se r ca r i t a t ivo , c a s t o ' y benéfico, 
«Hace r el b ien,» decia, «vale m á s q u e p r a c t i c a r r i t o s 
difíciles' .» « E n s e ñ o . » a ñ a d í a , « u n a d o c t r i n a de benevo-
lencia y miser icord ia , po r eso n o s a g r a d a á los d i c h o s o s 
de e s t e m u n d o . » 

Cinco s ig los a n t e s de J e s u c r i s t o se p r o p a g ó , así, u n a 
d o c t r i n a q u e e n s e ñ a b a l a abnegac ión , el a m o r del pró-
j imo, l a i g u a l d a d y la t o l e r anc i a . L o s b r a h m a n e s , co-
m o debe supone r se , le h i c i e ron u n a g u e r r a e n c a r n i z a -
da ; p e r o se a b r i ó p a s o por en med io de t o d o s los egoís -
mos, y l l evada por los m i s i o n e r o s , la d o c t r i n a t r a s p u s o 
el H i m a l a y a , y se e x t e n d i ó po r el Tibet, China, Ceilán 
y el Japón. H o y c u e n t a con 500 mi l lones de a d e p t o s , 
y a u n q u e c o r r o m p i d a por los d i s c ípu lo s de B u d a (mon-
jes de a m b o s s exos ) , e s t a d o c t r i n a c o n t i n ú a s iendo pa -
ra el Or ien te , como el C r i s t i a n i s m o lo es a ú n p a r a Oc-
cidente , u n a c reenc ia de p a z , de c a r i d a d y de i g u a l d a d . 

CAPITULO VI. 

LOS PERSAS. 

I . — O r i g e n d e l a c i v i l i z a c i ó n P e r s a . 

| N la época desconocida , y s o l a m e n t e s u p u e s -
t a , en q u e los m o n t a ñ e s e s belicosos, p e r t e -

n e c i e n t e s á l a r aza b lanca , descend ie ron de la m e s e t a 

de Pamir ( X X a. de .T. C.), a l g u n a s t r i b u s de c a z a d o r e s 
y g u e r r e r o s se . e s t ab lec i e ron en el i n m e n s o c a u d r i l á t e r o 
f o r m a d o por el Eufrates, el Tigris ' el Indo, el Jaxarlcs 
y el Golfo pérsico, en el Irán, de donde t o d a la r aza , 
aun los q u e p e n e t r a r o n en la I n d i a O r i e n t a l y en l a E u -
ropa, h a t o m a d o el n o m b r e de Irania, y por cor rupc ión 
Anana, Aria ó Arya. E l i d ioma q u e h a b l a b a n e r a idén-
t ico al de los i ndos t án icos , y p r e s e n t a g r a n a f in idad con 
el g r i e g o y el la t ín , el gó t i co y el es lavo, lo q u e ind ica 
que son de u n m i s m o t ronco é tn ico (1). L a p a l a b r a 
c a s t e l l a n a padre, po r e j emplo , e s t á d e r i v a d a de la g r ie -
g a y l a t i n a pater, m u y pa rec ida á la g e r m á n i c a father, 
d e r i v a d a s á su vez del s á n s c r i t o ( l e n g u a h i n d ú ) ' y del 
Zend ( l e n g u a del I r á n ) pitar. E n rea l idad e s la m i s m a 
p a l a b r a p r o n u n c i a d a de modo d i f e r en t e . L o m i s m o su-
cede con la voz diente, d e r i v a d a del s á n s c r i t o y Zend 
dantas, y q u e p a s ó po r el g r i e g o odontos y el l a t í n den= 
tis, p a r a l l egar á la f o r m a q u e a f e c t a en los i d i o m a s neo-
la t inos . 

L a m e s e t a del Irán fué , as í , p o b l a d a por t r i b u s a r y a s 
(medos y p e r s a s ) , q u e p e r m a n e c i e r o n m u c h o t i e m p o 
obscuras , c u a n d o y a los caldeosx asirlos, judíos y feiii= 
cios, d e s p l e g a b a n los vuelos de u n a civi l ización podero-
sa, y c u a n d o ya los egipcios d e c l i n a b a n v i s i b l emen te 
d e s p u é s de h a b e r a l c a n z a d o su florecimiento. N o se 
conse rvan de los p e r s a s n i n g u n o s d o c u m e n t o s p e r t e n e -
c ien tes á esa r e m o t a época: no t i enen cán t i cos s e m e j a n -
tes á los Vedas, n i cód igos como el de Manú. Solo co-
nocemos i n c o m p l e t a m e n t e , po r los r e l a t o s de H e r o d o t o , ' 
(muy p o s t e r i o r e s ) , la vida q u e l l evaban en s u s d e s o l a d a s 
es tepas , aque l lo s á g i l e s g ine t e s , cazadores , p a s t o r e s y 
gue r re ros , á qu ienes , s e g ú n el g r a n h i s t o r i ado r , no se 
les e n s e ñ a b a h a s t a los ve in te años , m á s q u e t r e s cosas : 
« m o n t a r á cabal lo , t i r a r el a rco y decir la ve rdad .» P e - -
ro por el s ig lo VII . a p a r e c e n los medos . f u n d a n á Ec= 
bátana, se u n e n á los bab i lon ios y d e s t r u y e n á Níníve. 
(625). P r o n t o se co r rompen é s t o s en su c o n t a c t o con 
los A sirio-caldeos, y e n t r a n en los t i e m p o s h i s t ó r i c o s los 

_ (1) E n el estudio de los idiomas comparados se ha sefnii-
ao este sistema: se ven las raíces comunes en varios, y se 
van anotando sus analog-ías y sus diferencias ó t rans for -
maciones. Cuando una pa labra es muy parecida en varios 
Idiomas es que el vocablo fué formado antes de la separa-
ción de las tribus^. Miles de raíces como las indicadas en el 
texto han probado la identidad de la raza a rya 



de ca r idad y m a n s e d u m b r e , e scog iendo s u s d i sc ípu los 
de e n t r e los pobres , los d e s h e r e d a d o s , los h u é r f a n o s , •; 
los p a r i a s . A t o d o s h a b l a b a en l e n g u a j e senci l lo y cía- : 
ro; á t o d o s p e r s u a d í a po r el s e n t i m i e n t o , y los c a u t i v a 
b a con su pu reza y su c a n d o r . Combat ió , p r inc ipa l -
men te , el o rgul lo , el ego í smo, l a c rue ldad y l a hipocre-
s ía y t u v o p a l a b r a s de consue lo p a r a l o s desd ichados . ; 

L o s b r a h m a n e s h a c í a n cons i s t i r l a re l ig ión e n r i t o s 
m inuc io sos y r id ículos , d e c l a r a n d o c r i m i n a l y h e r e j e a l 
q u e no los o b s e r v a b a ; Buda p rosc r ib ió t o d a s e s t a s ce-
r e m o n i a s i n ú t i l e s y a b r i ó n u e v a s v ías á l a r e l ig ión al 
h a c e r cons i s t i r é s t a en se r ca r i t a t ivo , c a s t o ' y benéfico, 
«Hace r el b ien,» decia, «vale m á s q u e p r a c t i c a r r i t o s 
difíciles' .» « E n s e ñ o . » a ñ a d í a , « u n a d o c t r i n a de benevo-
lencia y miser icord ia , po r eso n o s a g r a d a á los d i c h o s o s 
de e s t e m u n d o . » 

Cinco s ig los a n t e s de J e s u c r i s t o se p r o p a g ó , así, u n a 
d o c t r i n a q u e e n s e ñ a b a l a abnegac ión , el a m o r del pró-
j imo, l a i g u a l d a d y la t o l e r anc i a . L o s b r a h m a n e s , co-
m o debe supone r se , le h i c i e ron u n a g u e r r a e n c a r n i z a -
da ; p e r o se a b r i ó p a s o por en med io de t o d o s los egoís -
mos, y l l evada por los m i s i o n e r o s , la d o c t r i n a t r a s p u s o 
el H i m a l a y a , y se e x t e n d i ó po r el Tibet, China, Ceilán 
y el Japón. H o y c u e n t a con 500 mi l lones de a d e p t o s , 
y a u n q u e c o r r o m p i d a por los d i s c ípu lo s de B u d a (mon-
jes de a m b o s s exos ) , e s t a d o c t r i n a c o n t i n ú a s iendo pa -
ra el Or ien te , como el C r i s t i a n i s m o lo es a ú n p a r a Oc-
cidente , u n a c reenc ia de p a z , de c a r i d a d y de i g u a l d a d . 

CAPITULO VI. 

LOS PERSAS. 

I . — O r i g e n d e l a c i v i l i z a c i ó n P e r s a . 

| N la época desconocida , y s o l a m e n t e s u p u e s -
t a , en q u e los m o n t a ñ e s e s belicosos, p e r t e -

n e c i e n t e s á l a r aza b lanca , descend ie ron de la m e s e t a 

de Pamir ( X X a. de J . C.), a l g u n a s t r i b u s de c a z a d o r e s 
y g u e r r e r o s se . e s t ab lec i e ron en el i n m e n s o c a u d r i l á t e r o 
f o r m a d o por el Eufrates, el Tigris ' el Indo, el Jaxarlcs 
y el Golfo pérsico, en el Irán, de donde t o d a la r aza , 
aun los q u e p e n e t r a r o n en la I n d i a O r i e n t a l y en l a E u -
ropa, h a t o m a d o el n o m b r e de Irania, y por cor rupc ión 
Ariana, Aria ó Arya. E l i d ioma q u e h a b l a b a n e r a idén-
t ico al de los i ndos t án icos , y p r e s e n t a g r a n a f in idad con 
el g r i e g o y el la t ín , el gó t i co y el es lavo, lo q u e ind ica 
que son de u n m i s m o t ronco é tn ico (1). L a p a l a b r a 
c a s t e l l a n a padre, po r e j emplo , e s t á d e r i v a d a de la g r ie -
g a y l a t i n a pater, m u y pa rec ida á la g e r m á n i c a father, 
d e r i v a d a s á su vez del s á n s c r i t o ( l e n g u a h i n d ú ) ' y del 
Zend ( l e n g u a del I r á n ) pitar. E n rea l idad e s la m i s m a 
p a l a b r a p r o n u n c i a d a de modo d i f e r en t e . L o m i s m o su-
cede con la voz diente, d e r i v a d a del s á n s c r i t o y Zend 
dantas, y q u e p a s ó po r el g r i e g o odotitos y el l a t í n de?i= 
tis, p a r a l l egar á la f o r m a q u e a f e c t a en los i d i o m a s neo-
la t inos . 

L a m e s e t a del Irán fué , as í . p o b l a d a por t r i b u s a r y a s 
(medos y p e r s a s ) , q u e p e r m a n e c i e r o n m u c h o t i e m p o 
obscuras , c u a n d o y a los caldeos, asirlos, judíos y feni= 
cios, d e s p l e g a b a n los vuelos de u n a civi l ización podero-
sa, y c u a n d o ya los egipcios d e c l i n a b a n v i s i b l emen te 
d e s p u é s de h a b e r a l c a n z a d o su florecimiento. N o se 
conse rvan de los p e r s a s n i n g u n o s d o c u m e n t o s p e r t e n e -
c ien tes á esa r e m o t a época: no t i enen cán t i cos s e m e j a n -
tes á los Vedas, n i cód igos como el de Manú. Solo co-
nocemos i n c o m p l e t a m e n t e , po r los r e l a t o s de H e r o d o t o , ' 
(muy p o s t e r i o r e s ) , la vida q u e l l evaban en s u s d e s o l a d a s 
es tepas , aque l lo s á g i l e s g ine t e s , cazadores , p a s t o r e s y 
gue r re ros , á qu ienes , s e g ú n el g r a n h i s t o r i ado r , no se 
les e n s e ñ a b a h a s t a los ve in te años , m á s q u e t r e s cosas : 
« m o n t a r á cabal lo , t i r a r el a rco y decir la ve rdad .» P e - -
ro por el s ig lo VII . a p a r e c e n los medos . f u n d a n á Ec= 
bátana, se u n e n á los bab i lon ios y d e s t r u y e n á Níníve. 
(625). P r o n t o se co r rompen é s t o s en su c o n t a c t o con 
los A sirio-caldeos, y e n t r a n en los t i e m p o s h i s t ó r i c o s los 

_ (1) E n el estudio de los idiomas comparados se ha sefnii-
üo este sistema: se ven las raíces comunes en varios, y se 
van anotando sus analog-ías y sus diferencias ó t rans for -
maciones. Cuando una pa labra es muy parecida en varios 
ichomas, es que el vocablo fué formado antes de la separa-
ción de las t r ibus . Miles de raíces como las indicadas en el 
texto han probado la identidad de la raza a rya 



persas, que habían conservado la pureza de sus costum-
bres primitivas, y que con C/m. ( s ig lo VI. a. de J. C.), 
comienzan á extender sus dominios por el Asia para 
amenazar en seguida á la Europa. 

I I . — R e l i g i ó n y c o s t u m b r e s . 

E ignora la primitiva religión de los persas. 
Sólo se sabe que adoraban al sol (Mithra), y á las fuer-
zas naturales. Mas. por el tiempo comprendido entre 
los s ig los X y VIL apareció, según la leyenda, un sabio, 
reformador de la religión, del culto y de las costumbres. 
Tal fué Zoroastro (Tharathustra) . autosde l Zcnd-Aves» 
tu. (Ley y Reforma). Dice el relato que lo escribió en 
doce mil cueros de vaca y que lo dividió en veinticuatro 
libros. Lo único cierto de todo esto, es que los orien-
tal istas modernos han encontrado eatre los parsis, 6 sea 
entre los persas refugiados en la India, a lgunos ma-
nuscritos preciosos, que han podido interpretar. La 
doctrina que contienen, atribuida por los Seles á Zo-
roastro, es la que * continuación extractamos. 

. Mtura, .1 ínida ú Ormuz, e s el soberano que puede todo, 
el que todo lo sabe (1). Como e s bueno, no ha podido 
crear más que lo bueno: el sol y el fuego, que ahuyen-
tan las tinieblas de la noche: la bebida fermentada que 
parece fuego lfquido: el a^ua, que calma la sed; los cam-
pos cultivados, que alimentan al hombre; los animales 
domésticos, sobre todo el perro, que proteje y cuida el 
ganado: y las aves, porque viven en la luz. principal-
mente el gal la que anuncia el día Mientras que, por 
el contrario, cuanto malo y nocivo hay en el mundo pro-
cede de Ahrinián (Angra-Manyon): las t.nieblas. el 
frío, el desierto, las plantas venenosas, las serpientes, 
los parásitos, los animales inmundos. De igual modo, 
[y esto prueba claramente el buen sentido de es te pue-
blo]. en el mundo moral son criatura-s de Ormuz la vi* 
da, la pureza, la verdad y el trabajo, en tanto que la 

(I) La orarían que le dirigen, dice: «invoco y celebro al 
creador Aura-Mnzda: tumi noto, resplandeciente, muv gran-
de y muy bueno, tnuy perfecto y enérgico; muy inteligente 
y Hermoso, qne es manantial de placer, qué posee la buena 
ciencia, qne nos ha creado, formado y alimentado.» 

ntuertr. la suciedad, la mentira y la pereza, proceden de 
\hriman. Ambos dioses tienen á sus órdenes ejérci-

tos de espíritus: los ángeles buenos [yazatas] . y los de-
monios perversos [devs]: los primeros residen en la luz 
dé la aurora, los segundos en las t inieblas del crepúscu-
lo. K1 mundo es un campo de batalla en que libran 
una lucha encarnizada. 

El papel del hombre está bien determina lo en esa lu-
cha formidable, pues que su deber está en combatir en 
favor de Ormuz y de su obra, procurando destruir la de 
Ahrimán. Lucha contra las tinieblas, conservando el 
fuego: contra el desierto, cultivando la tierra; contra 

^los animales feroces é inmundos, matándolos; contra la 
impureza, manteniéndose limpio; contra la mentira, 
diciendo siempre l a v e r d a d [ l ] : contra la muerte, te-
nieudo descendientes. 

Según el Zend'AveSta, los persas creían en la inmor-
talidad del alma. Cuando moría una persona, coloca-
ban el Cadáver en un punt o elevado, con Ja cara vuelta 
al sol. y dejaban que los animales impuros [que se reú-
nen donde hay materia muerta], l impiasen el cuerpo 
al devorarlo. Suponían que el alma se presentaba al 
tercer día en el puente de «la reunión» [Shinvat] , don-
de la juzgaba Ormuz. Si era buena, los ángeles bue-
nos, las a lmas de los animales domésticos [el perro prin-
cipalmente], le ayudaban á pasar el puente, para con-
fundirse después en el s enode Ormuz; si era mala, por 
el contrario. e?l alma llegaba al puente, vacilante y sin 
fuerzas, se apodera t a n de élia los demonios [devs]. 
arrastrándola al fondo del abismo, donde la encadena-
ban en medio de perpetuas tinieblas. [2]. 

(1> Dice Herodot© que no había para los persas algo iná* 
vergonzoso que decir mentira; y luego, contraer deudas, 
porque el qne tas contrae, miente con frecuencia. 

(2) Opina Seignobos que esta religión, nacida en un país 
de violentos contrastes, donde las fuerzas naturales parecen 
hacerse cruda guerra, es la expresión fiel de esta Incha. El 
iranio tomó como una-ley moral lo que tenía á su vista. De 
aquí se derivó una creencia que impulsa al trabajo y la vir-
tud: pero que p-odujo mil preocupaciones, que atormenta-
ron por mucho tiempo á los pueblos de Europa. 



I I I . — R é g i m e n po l í t i co . 

ON Ciro (560 á 527), (1), c o m i é n z a l a h i s to-
r i a del Imper io persa , el mayor y más sólida-

mente es tablecido que h u b o en Oriente . Des t ruyó el 
re ino de los medos, conquis tó la Lidia y el Asia menor, 
y luego se apoderó de Babi lonia , Se cree que mur ió en 
una expedición con t r a los escitas, en las l l a n u r a s de la 
Rus ia ac tua l , después de h a b e r conquis tado el As i a 
h a s t a el Indo. E n una inscripción rec ien temente des-
cub ie r t a se lee: « S o y K u r u s , rey d é l a s legiones, rey 
g r a n d e y poderoso: rey de Babi lonia , de .Sumir y de 
Acad. rey de las cua t ro regiones; h i jo de K a m b u z y a [1] 
rey de Sus i ana , n ie to de K u r u s , rey de Sus iana .» 

O t r a inscripción en u n a roca, [la roca de B e h i s t u n ] , 
ha comprobado lo que "sücedió en el Imper io á la muer-
te de Ciro. J u n t o á e s t a inscr ipción un ba jo - re l i eve 
r e p r e s e n t a á Darío, te rcer sucesor de Ciro, y, f r e n t e á 
él, nueve p r i s ioneros encadenados . E n la inscr ipción 
se lee: «He aqu í lo q u e hice a n t e s de ser rey. Cambi-
ses. h i jo de Ciro, r e i n a b a aqu í ; y m a t ó á su h e r m a n o 
Esmeráis. E l pueblo ignoró el hecho; pero cuando 
Cambises f u é á Eg ip to , se rebeló. U n mago, l l amado 
Gaumata, le hizo creer q u e e r a Esmeráis. h i jo de Ciro: 
aque l se unió al mago, y a b a n d o n ó á Cambises. E s -
te murió, h i r iéndose con la e s p a d a Cuando Gau= 
mata a r r e b a t a r a á Cambises la Pe r s i a . la Media y los 
d e m á s países, re inó en ellos é hizo su voluntad . El pue-
blo le t emía por su crueldad; hub ie ra s ido capaz de aca-
b a r con todo, á fin de que no se sup ie ra que no e r a Es* 
merdis.... Darío lo declara, no h a b í a un solo h o m b r e 
ni en P e r s i a ni en Media, que se a t rev ie ra á a r ran-
car la corona á Gaumata.. E n t o n c e s me presenté , pe-
dí protección á Ormuz, y me la concedió . . . . E n compa-
ñía de h o m b r e s fieles, maté á Gaumata y á sus p r inc i -
pales cómplices, y fu i rey por la vo lun tad de Ormuz. 
R e s t a u r é el Imper io a r r e b a t a d o á nues t r a raza; l evan t é 

(1) Aunque comprobada la existencia de Ciro,- la imagi-
nación y la leyenda parecen haberse complacido en rodear 
el nacimiento y la vida de este personaje, no tanto de pro-
digios, cuanto de extravagancias. No debemos insertarlas 
en esta obra. 

(2) Cambises. 

los a l ta res , res tablecí los can tos y c e r e m o n i a s . . . . He 
dado diez y nueve ba ta l l a s ; he vencido á nueve reyes.» 
Es t e mismo rey conquis tó la Tracia, en Europa , y en 
Asia va r i as provincias del Indos tán , con lo que const i -
tuyó el mayor E s t a d o conocido h a s t a entonces; com-
prendía desde el Danubio al Indo, y desde el m a r Cas* 
fio á las c a t a r a t a s del Nilo. 

Desde entonces quedó o rgan izado el Imperio, ta l como 
pers is t ió h a s t a su caída, y su des t rucción por Alejandro 
el Grande (332). F u é dividido en regiones ó satrapías. 
gobe rnadas por un Jefe ó Sátrapa, enca rgado de cobra r 
los impues tos y de enviar los al rey. A d e m á s , como tan 
g r ande Imper io e s t aba fo rmado por pueblos de raza, 
idioma, creencias y leyes d i ferentes , el Soberano los de-
j aba a d m i n i s t r a r s e como les parecía, cu idando sólo" de 
que no f a l t a sen al pago de los t r ibu tos , ya en especie 
(tr igo, caballos, marfi l ) , ya en meta l (p l a t a ú oro), y 
que él mismo de t e rminaba . Cierto es q u e es te podero-
so rey. á quien los g r i egos l l amaban grande, e ra un 
déspo ta cruel y despiadado, ta l como aparece de las fie-
les na r rac iones de Herodoto (1). P e r o los pueblos de 
Asia s iempre h a b í a n obedecido á t i ranos , á d é s p o t a s 
crueles é insaciables, como los as i r ios; con el gran rey 
(como le l l amaban los gr iegos) , obtuvieron paz siquie-
ra: ya no se vieron desde entonces, por dos sig-los, á 
aquellos t e r r ib les conquis tadores , que incendiaban las 
c iudades y p a s a b a n á cuchillo poblaciones en te ra s . F u é 
un período de paz y de t r anqu i l i dad q u e dió a l Asia 
una t r e g u a d u r a n t e las crueles luchas de t a n t a s gene-
raciones de pueblos q u e se d e s g a r r a b a n e n t r e sí. F u é 
el mejor régimen político que aquel la p a r t e del mundo 
había conocido. Duró h a s t a que Ale jandro el Grande 
lo su s t i t uyó con o t ro m á s humano . 

(1) El gran grieao cuenta que un día, Cambises (hijo y su-
cesor de Ciro), preguntó á Prexaspes—¿Qué piensan de mí 
los persas?—El cortesano, queriendo dar un tímido consejo 
á su Señor, le contestó—Os colman de alabanzas; pero creen 
que os gusta demasiado <;! vino.—Vas á ver—exclama Cam-
bises irritado—si los persas dicen la verdad. Si hiero en la 
mitad del pecho á tu hijo que ves allí en el vestíbulo, eso 
•significa que los persas no saben lo que dicen. Tiende el 
arco, y una flecha mata al hijo de Prexaspes. El bárbaro 
entonces, exclama riendo, y lleno de alegría—Ya ves que 
los persas han perdido el juicio; dime si has visto á alguno 
que apunte mejor? Señor- contestó el padre de la Víctima 

-creo que ni el mismo dios puede t irar así. 
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I V . — A r t e s . 

O S pa l ac ios de Susa, Ecbálana y Persépolis J 
d e j a r o n r u i n a s i m p o n e n t e s , q u e hoy h a n ex-

p l o r a d o d i s t i n g u i d o s a r q u e ó l o g o s . E n t r e é l los Dielafoi . 1 
L a s e s c u l t u r a s , los ba jo - r e l i eves , los l adr i l los e s m a l t a -
dos, qiae se h a n e n c o n t r a d o en l a s excavac iones , p r u e - jjl 
b a n el a d e l a n t o de a q u e l pueb lo en l a s a r t e s . L o s p a - ; 
lacios e r a n c o n s t r u i d o s sob re eminenc ia s , á q u e se as - I 
cend ía po r c a l z a d a s de suave p e n d i e n t e . L a a r q u i t e c - jl 
t u r a a c u s a g r a n s e m e j a n z a con la de l o s as i r ios , lo que-íj 
p r u e b a q u e los p e r s a s i m i t a r o n á s u b d i t o s m á s civiliza-] 
d o s q u e éllos, como a ñ o s m á s t a r d e los conqu i s t ado re s^ 
r o m a n o s i m i t a r o n á los g r i e g o s . Se-ven los m i s m o s te - ¡ 
chos p lanos , en f o r m a de a z o t e a ; los m i s m o s m o n s t r u o s 
de p i e d r a coronados , como en Nin ive ; los bajo-relieves-;I 
e n l ad r i l l o s e s m a l t a d o s , y q u e r e p r e s e n t a n cace r í a s y 
c o m b a t e s , p roces iones y ce remon ias . 

L o s p e r s a s r ea l i za ron , s in e m b a r g o , m a y o r e s p rog re -
sos q u e los as i r ios , sob re todo en a r q u i t e c t u r a , p u e s t o 
q u e e m p l e a b a n m e j o r m a t e r i a l de cons t rucc ión , como 
p i e d r a y m á r m o l : lo q u e les p e r m i t i ó l e v a n t a r edif ic ios 
m á s só l idos y bel los q u e los de B a b i l o n i a y Ninive , e n . 
los cua les solo se p u d o e m p l e a r el ladri l lo , p u e s q u e la : 

l l a n u r a del E u f r a t e s no p r o p o r c i o n a m e j o r e s m a t e r i a -
les. L o s a r t e s o n a d o s de l a s s a l a s son m á s e l e g a n t e s 
y p r i m o r o s a m e n t e t r a b a j a d o s ; por ú l t imo, e m p l e a r o n 
por p r i m e r a vez la co lumna , q u e es el m á s bello a d o r n o 
a rqu i t ec tón ico , y q u e f u é e n t e r a m e n t e desconoc ida de 
los egipcios , caldeos, f en ic ios y jud íos . Según a p a r e - ; 
ce e n l a s r u ina s , e r a d e l g a d a , e sbe l t a , y t e n í a de a l t u -
ra doce veces el ancho ó d i á m e t r o . 

L o s d e m á s p r o g r e s o s de los p r i m i t i v o s pueb los de 
O r i e n t e pa rece como q u e se e s t a n c a r o n , h a s t a q u e vino,; 
á s a c a r l o s de a q u e l m a r a s m o la c o n q u i s t a macedónica , 
n e c e s a r i a p a r a q u e el m u n d o s i g u i e r a nuevos der ro te - ; 
r o s e n e s t a labor i n t e r m i n a b l e de la civi l ización. 
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CAPITULO I. 
P R I M E R O S T I E M P O S D E GRECIA. 

I . — L a s l e y e n d a s . 

!¿E i g n o r a el t i e m p o prec iso en q u e se pobló 
la h e r m o s a p e n í n s u l a q u e f o r m a la Grec ia . 

Se a s e g u r a sí, con d a t o s au t én t i cos , q u e 
s u s p r imi t i vos h a b i t a n t e s pe r t enec í an á l a 
m i s m a r a z a q u e pobló el Indostán y l a Per•= 

s ü t ; s u s cos tumbres , los n o m b r e s de s u s d ioses y, en 
gene ra l , su id ioma, no d e j a n d u d a a l g u n a ace rca de su 
procedencia a s i á t i c a y de s u o r i g e n Arya. E l l o s igno-
r a b a n a b s o l u t a m e n t e e s t a p rocedenc ia y o r igen , y se 
cre ían autóctonos, ó nac idos en el l u g a r m i s m o en q u e 
se c iv i l izaron después . L a r a z ó n de e s to cons i s t i ó en 
q u e los g r i e g o s no pud ie ron conse rva r el r ecue rdo de 
sus p r i m i t i v a s emigrac iones , p o r q u e p a r a conse rva r l a 
not ic ia de los sucesos p a s a d o s se neces i t a cons igna r los , 
ó t e n e r u n medio de fijar e s t o s sucesos . A h o r a bien, 
c o n s t a por d o c u m e n t o s au tén t i cos , q u e los g r i e g o s no 
comenzaron á e sc r ib i r s ino h a s t a el s ig lo V I I I a . de J . C. 
(776. P r i m e r a O l i m p i a d a ) . A s í es q u e á p a r t i r de en-
tonces e m p i e z a la v e r d a d e r a h i s t o r i a dé Grecia . 

Mas , en el p a í s c i r cu l aban m u l t i t u d de l e y e n d a s , 
de p r o f u n d a s igni f icac ión u n a s , de bel leza i n n e g a b l e 
o t r a s , y q u e si no son a h o r a t e m a s i m p o r t a n t e s de es-
t u d i o s h i s tó r icos , se h a n conver t ido en m a n a n t i a l ina-
go tab le p a r a l a s be l l a s a r t e s . E n t r e los r e l a t o s q u e 
cont ienen c ie r to s en t ido mora l , conviene menc iona r el 
de Hercules ( s ímbplo de la f ue rza , del valor y la j u s t i -

- 107864 
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n e c e s a r i a p a r a q u e el m u n d o s i g u i e r a nuevos der ro te - ; 
r o s e n e s t a labor i n t e r m i n a b l e de la civi l ización. 
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SECCION SEGUNDA. 

CAPITULO I. 
P R I M E R O S T I E M P O S D E GRECIA. 

I . — L a s l e y e n d a s . 

!¿E i g n o r a el t i e m p o prec iso en q u e se pobló 
la h e r m o s a p e n í n s u l a q u e f o r m a la Grec ia . 

Se a s e g u r a sí, con d a t o s au t én t i cos , q u e 
s u s p r imi t i vos h a b i t a n t e s pe r t enec í an á l a 
m i s m a r a z a q u e pobló el Indostán y l a Per•= 

s ü t ; s u s cos tumbres , los n o m b r e s de s u s d ioses y, en 
gene ra l , su id ioma, no d e j a n d u d a a l g u n a ace rca de su 
procedencia a s i á t i c a y de s u o r i g e n Arya. E l l o s igno-
r a b a n a b s o l u t a m e n t e e s t a p rocedenc ia y o r igen , y se 
cre ían autóctonos, ó nac idos en el l u g a r m i s m o en q u e 
se c iv i l izaron después . L a r a z ó n de e s to cons i s t i ó en 
q u e los g r i e g o s no pud ie ron conse rva r el r ecue rdo de 
sus p r i m i t i v a s emigrac iones , p o r q u e p a r a conse rva r l a 
not ic ia de los sucesos p a s a d o s se neces i t a cons igna r los , 
ó t e n e r u n medio de fijar e s t o s sucesos . A h o r a bien, 
c o n s t a por d o c u m e n t o s au tén t i cos , q u e los g r i e g o s no 
comenzaron á e sc r ib i r s ino h a s t a el s ig lo V I I I a . de J . C. 
(776. P r i m e r a O l i m p i a d a ) . A s í es q u e á p a r t i r de en-
tonces e m p i e z a la v e r d a d e r a h i s t o r i a dé Grecia . 

Mas , en el p a í s c i r cu l aban m u l t i t u d de l e y e n d a s , 
de p r o f u n d a s igni f icac ión u n a s , de bel leza i n n e g a b l e 
o t r a s , y q u e si no son a h o r a t e m a s i m p o r t a n t e s de es-
t u d i o s h i s tó r icos , se h a n conver t ido en m a n a n t i a l ina-
go tab le p a r a l a s be l l a s a r t e s . E n t r e los r e l a t o s q u e 
cont ienen c ie r to s en t ido mora l , conviene menc iona r el 
de Hercules ( s ímbolo de la f ue rza , del valor y la j u s t i -
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c ía ) [1]; el de Teseo, p r i m e r g u e r r e r o y l e g i s l a d o r de j 
Grecia , y los de Cástor y .Pofox [ emblema de a m o r f r a - \ 
t e r n a l ] , Belerofonte y m u c h o s o t ro s . P e r o l a s l e y e n d a s j 
ó r e l a t o s q u e c a r a c t e r i z a n u n a época [época he ró i ca ] , 1 
y q u e s i n se r h i s t ó r i c a s a c u s a n l a concepción de u n ré- | 
g i m e n pol í t ico y social m á s avanzado , son l a s q u e re ía - j 
t a n «la exped ic ión d é l o s Argonautas,» «la g u e r r a d e 1 
Tcbasi> y l a de Troya. 

i 
I I . — T i e m p o s H e r o i c o s . 

N «los A r g o n a u t a s » a p a r e c e n los p r i m e r o s 
n a v e g a n t e s de Grec ia . Jason, r ey de Tesalia, j 

se p r o p u s o a t a c a r en s u s g u a r i d a s á l o s p i r a t a s q u e ] 
a s o l a b a n l a s c o s t a s del pa ís , y a p o d e r a r s e del cé lebre | 
«Vel locino de Oro». P a r a es to , m a n d ó c o n s t r u i r l a na- j 
ve Argos, en q u e r e u n i ó á t o d o s los m a r i n o s , c é l e b r e s ; 
y a por su denuedo . Orfeo, p r i m e r p o e t a y m ú s i c o de 
a q u e l pueblo, ( t a n p u j a n t e d e s p u é s en l a s b e l l a s a r -
t e s ) , d e b í a a l e g r a r con s u s c a n t o s la p e n o s a t r a v e s í a . 
L a h i j a de Ocles, la i n f a m e Mcdea, s i rv ió de g u í a á los 
Argonautas en la Cólquide. t é r m i n o de su viaje , y les 
i n sp i ró los med ios de vencer á los t o r o s q u e c u s t o d i a l 

(1) Hércules, hi jo de Júpi ter y de Alcmena. Cuando ni-
ño, ahogó dos serpientes; ya hombre, venció al león que de- j 
vas taba la selva de Nanea, mató á la h idra de Lerna (mons- , 
t ruo de 7 cabezas que renacían, y que Hércules cortó de un 
solo golpe), y al jabalí de Erimanto-, ahuyentó las aves de 
raJJjiña del lago Es t infa lo ; torció la corriente del Alfeo con el 
objeto de l impiar de fango los establos del rey Anglas. E n 
Creta dominó á un toro furioso, y en el mar Negro venció a 
las Amazonas. Castigó á Diómedes y á Gerii'in, que alunen-
taban sus bestias con carne humana : abrió el estrecho de 
Gibraltar (columnas de Hércules) Bajó dos veces á los in-
fiernos, donde encadenó á Cerbero, l iber tando á Teseo; fue 
¡'i Libia á coger las manzanas de oro del jardín de l?s lies-
pérides, guardadas por un dragón. Hércules mató al mons-
truo, y mient ras el gigante Atlas cogía las manzanas , el 
héroe sostuvo el mundo sobre sus hombros. Además, ayu-
dó á /íipiter en su lucha contra los Titanes; ahogó al gigan-
te Anteo, exterminó á los centauros, y murió víctima de los 
celos de su esposa Deyanira E n verdad, la leyenda de 
Hércules es interminable, como expresión 'de la lucha del 
hombre contra la naturaleza. 

ban «el Vel locino,» h u y e n d o luego con Jasón á Gre-
cia. [1] 

«La g u e r r a de T e b a s , » ( p e r t e n e c i e n t e á l a m i s m a épo-
ca he ro ica ) , p rov ino de l a - r i v a l i d a d s u s c i t a d a e n t r e los 
m a l d i t o s h i j o s d e E d i p o (2). E s t e f u é al p r inc ip io el 
m á s f e l k de los h o m b r e s . H a b i e n d o l i b r ado al p a í s de 
un m o n s t r u o , ( la es f inge) , q u e p r o p o n í a e n i g m a s , y q u e 
d e v o r a b a al q u e no a c e r t a b a con l a solución, recibió e n 
r ecompensa la m a n o de Yocasta, r e ina de Tebas y v iuda 
de Layo. L a f a t a l i d a d , en tonces , se a b a t e sob re el des-
d i c h a d o Edipo . Descubre q u e I^ayo perec ió e n s u s ma-
nos, q u e h a b í a s ido su padre , y q u e ( a ú n m á s ho r r ib l e ) , 
se h a b í a c a s a d o con su m a d r e . E n su dolor, mald ice la 
luz, a r r a n c á n d o s e los o j o s p a r a no verla . Ciego y des-
d ichado. su b u e n a h i j a Antigona lo consue la y le sos-
t iene ; p e r o s u s c rue les y a m b i c i o s o s h i jos , Eteoclo .y 
Polinice, se d i s p u t a n el t r o n o de Tebas, enc ienden u n a 
e s p a n t o s a g u e r r a de s ie te años , q u e t e r m i n a en comba-
te s i n g u l a r , en q u e los dos h e r m a n o s perecen. E n t r e 
t a n t o , el rey de Argos , q u e t o m a p a r t i d o por uno de 
éllos, s i t i a á Tebas y la d e s t r u y e . 

P e r o n i n g u n a l eyenda m á s célebre q u e la r e l a t i va á 
la g u e r r a de Troya, en q u e po r p r i m e r a vez lucha el 
O r i e n t e c o n t r a el Occidente . E l r ecue rdo de e s t a lucha 
se conse rvó e n t r e los » r i e g o s y fué i n m o r t a l i z a d a por el 
p r i m e r poe ta , q u e merec ie ra e s t e n o m b r e en el mundo , 
por Homero. N o se s a b e - n a d a acerca de la e x i s t e n c i a 
de és te ; p e r o d u r a n t e s ig los , r ep i t i e ron los g r i e g o s s u 
nombre y s ie te c i u d a d e s se d i s p u t a b a n la h o n r a de h a -
ber s ido su cuna , y se fo rmó á su vez u n a l eyenda sob re 
él, en q u e se le r e p r e s e n t a b a , ciego, pob re y e r r a n t e de 
c iudad en c i u d a d , c a n t a n d o al son de la l i ra los ve rsos 
de su m a r a v i l l o s o poema . Luego , u n o s c a n t o r e s a m -
bu lan t e s ! los rapsodas, los r e c i t a b a n en l a s fiestas, imi-
t a n d o al a u t o r , h a s t a q u e en el s ig lo VI . Pisislralo. p r ín -
cipe de A t e n a s , m a n d ó coleccionar y cop ia r los f r a g -
m e n t o s del poema . Desde eutoneps , la / l iada ( d e l l i ó n , 

(1) L a leyenda de Medea, que ha servido de tema fecun-
do de inspiración á los poetas, está bordada sobre un carác-
ter semibárbaro, pero está tan bien sostenido, que se expli-
ca fáci lmente el favor de que ha d i s f ru tado . 

(2) Edipo es la fiel expresiáfc de aquella terr ible fatal i -
dad gentíl ica, que a r ranca del a lma todo consuelo y la en-
trega a la desesperación. 



T r o y a ) es la epopeya m á s ce lebrada de la an t igüedad . 
Oueda aún la duda acerca de la ex i s tenc ia de Homero;, 
y más, desde que Wolf demostró , (ó in t en tó d e m o s t r a r ) 
que la ob ra cons ta de dos p a r t e s bien d i s t i n t a s : la q u e 
celebra las h a z a ñ a s de los gr iegos , y la que e x a l t a las 
de los t royanos , y que a m b a s fue ron u n i d a s en un solo 
cuerpo pos te r io rmente . Lo cier to es q u e l a un idad de la 
Mudar no puede negarse , y que t a n t o la leyenda como 
el poema, son de o r igen muy remoto; p robab lemen te 
per tenecen: la p r imera al s iglo XI I ; la segunda , a l X 
a n t e s de Jesucristo. ' 

L a leyenda supone que París, h i jo de Priamo (rey de 
T r o y a ) ; robó á Elena, e sposa de Menelao, rey de E s p a r -
ta . " A la voz de és te acudieron los caudi l los más famo-
sos de Grecia, en t r e los cuales se d i s t i ngu ían : Agame-
nón, rey de Argos ; Néstor, no tab le por su sab idu r í a y 
elocuencia, rey de Pilos; el a s t u t o Uliscs, rey de la is-
la de Haca; los dos Ayax, de Saturnina, y sobre todos, 
el va l ien te Aquiles. T r a n s p o r t a d o el e jérci to « r iego en 
mil doscientos ba j e l e s á las cos tas de Asia Menor (la 
T r o a d e ) en q u e se a s e n t a b a llión, t a r d ó diez años en 
t o m a r la ciudad, q u e de fend ía Héctor, el más valeroso 
de los h i j o s de Priamo. Los comba tes en to rno de la 
c iudad f o r m a n el a s u n t o de la Iliada; pero la leyenda 
cont inúa, pues to que Troya no podía sucumbir , sinoi 
h a s t a que robasen la e s t a t u a del Paladión y poseyesen 
los g r i egos las-f lechas de Hércules, envenenadas con la 
s a n g r e de la hidra de Lerna. No b a s t ó con esto, y f u á 
necesario que cons t ruye ran u n enorme cabal lo de ma-
dera, en q u e se ocul taron los pr inc ipa les guer re ros , y 
p e n e t r a r a n de es te modo con engaño en el seno de la 
confiada ciudad. A u n a señal , sa len los g r i egos y des-
t ruyen á la desd ichada llión. Priamo f u é dogo l l ado j 
IJccuba y sus h i j a s queda ron caut ivas ; la desgrac iada 
And roma ca f u é e n t r e g a d a como t rofeo de Vic tor ia á Pi-
rro, h i jo de Aquiles, q u e d a n d o la p ro fe t i sa Casandra en 
poder de Agamenón, adal id de las escuadras . Solo An-
tenor y Eneas, h i j o éste de Anquiscs y de Venus, pu -
dieron l ib ra r se de la muer te . 

P e r o n i n g u n o de aque l los héroes tuvo un fel iz regre-
,so; el mayor número, en t r e ellos el val iente Aquiles, pe-
recieron en los combates41 en nau f r ag io s . Ulises andu-
vo diez años e r r a n t e por mares desconocidos, sin poder 
l legar á su reino. Cuaudo llegó, su palacio e s t a b a ocu-

pado por p re t end ien te s que a sed iaban á Penèlope, mu-
jer de Uliscs, p a r a que e l ig iera esposo en t re ellos. El 
húroe y su h i jo Te lemaco logra ron des t ru i r los . E s t e es 
el a sun to de la Odisea, que se a t r i b u y e t ambién á Ho- . 
mero. 

P o r más ade lan tos q u e acusen e s t a s leyendas, no pue-
den servir más q u e de gu ía p a r a suponer el ca rác te r 
del pueblo q u e las creara , pero no como documentos 
históricos. (1). L a verdadera h i s to r ia de Grecia pue-
de comenzarse desde q u e se f o rmaron en el pa í s diver-
sos E s t a d o s independientes , sólo unidos por los víncu-
los de la lengua, la rel igión y las cos tumbres , ( s ig lo 
X al VI I I ) . A n t e s de esa época, a u n q u e los g r i egos 
sabían l a b r a r la t i e r ra , edificar ciudades, cons t ru i r na-
ves y , o b e d e c e r á un gefe ó á u n a asamblea , [según cons-
t a por las leyendas y, p r inc ipa lmente , por los maravi -
llosos poemas de Homero] , lo c ier to es que e r a n semi-
bá rba ros todavía, pues to que desconocían la escr i tu ra , 
no sabían servirse de la moneda é ig-noraban el uso del 
hierro. 

I I I . — F o r m a c i ó n d e l o s E s t a d o s . 

y f i " ^ -Í2¡¿ÍL suelo de Grecia, montuoso y dividido en 
val les es t rechos, favorece la fo rmac ión de 
pequeños E s t a d o s independien tes . Solo al 

¥ | F u o r t e se encuen t ran fe races l l anu ra s en la 
Tesalia, r e g a d a s por el r í o P é n e o ; luego hay un desfi la-
dero en t r e el Pindó [cordillera cen t ra l ] y él mar . el de 
lás .Termopilas, q u e conduce á la Fócide, donde se le-
vanta á 2.400 pies el monte Parnaso. De la Fócide si-
guen hác ia el sudes te l a Beoda y el Atica con el Penté-
lico, famoso por sus mármoles, v el Himcto por la miel 
de sus abe j a s . El i s tmo de Corinto s epara á la Grecia 
central del Peioponeso [Morea] recor tada t ambién en 
d i fe ren tes valles: la Elide, la Argólidc, Acaya, Mesada, 
Laconia, r e g a d a e s t a ú l t ima por el J.•Jurólas, y t e rmina -

(1) Un sabio alemán se propuso practicar a lgunas exca-
vaciones en la Troade, costa del Asia Menor en que se su-
pone que estuvo Troya, y solo pudo encontrar las ruinas de 
t¡na pequeña ciudad ¡ pero no hay pruebas de que pertenez-
can á la legendaria Troya. 



da por el Taigeto, q u e f o r m a la p u n t a e x t r e m a de Gre-
cia [cabo T a u a r o ó M a t a p á n ] . Mas si el pa í s es peque-
ño. sus cos tas ofrecen un desenvolvimiento equivalente 
con sus s inuos idades y recor tes á las de la Pen ínsu la 
ibérica. Alrededor de Grecia todo es m a r é i s l as : al Es-
te el m a r Egeo, al Oeste el Jónico. L a s islas, q u e no son 
m á s q u e m o n t a ñ a s s u m e r g i d a s cuyas c imas flotan sobre 
las aguas , se escalonan á los lados, como «piezas de 
a jedrez»: a l Oeste, Corcira, Leuccidcs, Itaca. Cefalonía, 
etc. : al Sur , Creta y Citerea [Chipre] ; al Es te , l as CU 
ciadas y las Espóradcis. L a Geogra f í a explica, t a n ' o 
la formación de pequeños E s t a d o s en Grecia, como la 
expans ión de las f ami l i a s que poblaron el pa í s en nu-
m e r o s a s colonias. 

Según t rad ic iones comprobadas , se sabe que - t r ibus 
n u m e r o s a s que sal ieron del Epiro [A lban ia ] , ocupa-
ron la l l anura del Péneo [Tesa l i a ] , a r r o j a n d o á los an-
t i g u o s h a b i t a n t e s [beocios] al valle del Ccfiso. q u e de 
ellos tomó el nombre de Bcocia; que unos pueblos de 
montañeses , los dorios, p rocedentes del Pindó, invadie-
ron el Peloponeso, apoderándose de los pa íses más ri-
cos, [ Laconia, Mesenici, Argólida, Sicionc, Cor hito y Me* 
gara'], y que u n a t r ibu de Etolios, que acompañaba á 
los dorios, se posesionó de la Elide a! Oeste, en el mis-
mo Pe loponeso E n cuan to á los a n t i g u o s hab i t an t e s , 
los aqueanos ó acayos, se d i r ig ie ron al norte, a r r o j a n d o 
de allí á l o s Jonios, y f u n d a r o n l a s doce c iudades a q u e a s . 
Los Jonios á su vez se r e f u g i a r o n en la Atica . Dife-
r en t e s famil ias , además, fueron más al lá de la p e n í n -
sula á f u n d a r d ive rsas colonias, en el Archipiélago, en 
el Asia Menor, en Creta, Chipre, el Cáucaso y la Crimea, 
v e n las cos tas de Tracia [ T u r q u í a europea] , Africa, 
Italia, Francia y Esp ina. 

L a s f ami l i a s m á s no tab le s fue ron los dorios y los jo-
nios: los pr imeros f u n d a r o n á Esparta; los segundos , 
á la sab ia Atenas. Los dorios e ran montañeses de ru-
d a s cos tumbres , h a b l a b a n un idioma áspero y primit i-
vo y l levaban u n a vida esencia lmente gue r r e r a : los jo-
nios e ran pacíficos, indust r iosos , hab l aban un idioma 
suave y a rmonioso y a m a b a n la navegación y las ar-
tes. Al rededor de e s tos pueblos g i r a la h i s to r ia de los 
p r imeros t i e m p o s de Grecia; pero el mayor número de 
los h a b i t a n t e s del país no per tenece á éllos, s ino á dosj 
f ami l i a s d i s t i n t a s : la de los eolios y la de los aqueos; la 

: ™ ' r b I V a G r C C Í a C C U t r a l - ^ c o n i p r e n d e 
ríS'ÉSZI / J e 0 a ° % h l a h a b i t a b a con los do-
rios el Peloponeso. T o d o s tomaron el nombre de hele* 
w s pues que, según la tradición, DorojEolo e ran hi-
jos de Helcn, y Ion (ó Jon) su nieto. " 

CAPITULO II. 

EELXGIGN GEIEGA. 

! • — P o l i t e í s m o . 

N Grecia, la religión no tuvo la m i s m a impor-
tanc ia que en los pueblos or ien ta les : nunca 

tados w T ^ 'Y'1-160 p a r a l a f o r m * c i ó n de los Es -
tados. H u b o sí mul t i tud de preocupaciones re l ig iosas 
q u e r í a n su vida pr ivada y pública" pero puede°deci r-

nidad 7 T j ; a y m T d Í O S e S - * la Huma-
guiar . C a r á C t e r S a H e n t e d e e s t a r e l i S " i ó n 

Los g r i egos creían en muchos dioses; todo ser vas to 

r a T r n
a " e ' ^ f e n < 5 m e n ° - Ó d e »» ^ a n poder 

era p a r a el g r i ego una divinidad: el sol, la t ierra , el ciel 
! _ m a r ' 6 1 a i r e ' y h a s t a l a s fuen tes , los r íos las mon 
anas y los árboles, l legaron á ser los ob je tos predTec-

tos de su culto. Mas , al mismo t i empo que son serel 

n o t f e T b T U 7 , e í , O S r C p r e S e n t a " b a A f o r m a m i s 
Hemnín V ™ h U m a n a " « L a Náyade .» por 
r o T í ; < < e S " n a ¿ , e , l t e u n a J ° v e n hermosís ima.» «El 
Z n / ó t ' % Homero, se a r ro jó sobre Aquiles, h i r -

% J ' 1 , e n o d e r u i d ° ' d e e s P » m a y d e cadá-
1 ¡ £ ®-stas concepciones hacen que la l i t e r a t u r a lie-

S C a a n P , á s t i c a -V t a n r i c a en imágenes . L o s 
S T ' , a S f ' h ° m b r e s ' [ aunque más a l t o s y 

bellos que los mor ta les ] (1), que poseen t ra jes , que g a s -
tan a r m a s y utensilios,, que h a b i t a n palacios. y \ u e t e-



da por el Taigeto, q u e f o r m a la p u n t a e x t r e m a de Gre-
cia [cabo T a u a r o ó M a t a p á n ] . Mas si el pa í s es peque-
ño. sus cos tas ofrecen un desenvolvimiento equivalente 
con sus s inuos idades y recor tes á las de la Pen ínsu la 
ibérica. Alrededor de Grecia todo es m a r é i s l as : al Es-
te el m a r Egeo, al Oeste el Jónico. L a s islas, q u e no son 
m á s q u e m o n t a ñ a s s u m e r g i d a s cuyas c imas flotan sobre 
las aguas , se escalonan á los lados, como «piezas de 
a jedrez»: a l Oeste, Corcira, Leuccidcs, Itaca. Cefalonía, 
etc. : al Sur , Creta y Ci terca [Chipre] : al Es te , l as Ci-
cladas y las Espóradcis. L a Geogra f í a explica, t a n ' o 
la formación de pequeños E s t a d o s en Grecia, como la 
expans ión de las f ami l i a s que poblaron el pa í s en nu-
m e r o s a s colonias. 

Según t rad ic iones comprobadas , se sabe que - t r ibus 
n u m e r o s a s que sal ieron del Epiro [A lban ia ] , ocupa-
ron la l l anura del Péneo [Tesa l i a ] , a r r o j a n d o á los an-
t i g u o s h a b i t a n t e s [beocios] al valle del Ccfiso. q u e de 
ellos tomó el nombre de Bcocia; que unos pueblos de 
mon tañeses , los dorios, p rocedentes del Pindó, invadie-
ron el Peloponeso, apoderándose de los pa íses más ri-
cos, [ Laconia, Mesenia, Argólida, Sicionc, Cor hito y Me-
gara], y que u n a t r ibu de Etotios, que acompañaba á 
los dorios, se posesionó de la Elide a! Oeste, en el mis-
mo Pe loponeso E n cuan to á los a n t i g u o s hab i t an t e s , 
los aqucanos ó acciyos, se d i r ig ie ron al norte, a r r o j a n d o 
de allí á l o s Jonios, y f u n d á r o n l a s doce c iudades a q u e a s . 
Los Jonios á su vez se r e f u g i a r o n en la Atica . Dife-
r en t e s famil ias , además, fueron más al lá de la p e n í n -
sula á f u n d a r d ive rsas colonias, en el Archipiélago, en 
el Asia Menor, en Creta, Chipre, el Cáucaso y la Crimea, 
v e n las cos tas de Trocía [ T u r q u í a europea] , Africa, 
Italia, Francia y Esp ina. 

L a s f ami l i a s m á s no tab le s fue ron los dorios y los jo-
nios: los pr imeros funda ron á Esparta; los segundos, 
á la sab ia Atenas. Los dorios e ran montañeses de ru-
d a s cos tumbres , h a b l a b a n un idioma áspero y primit i-
vo y l levaban u n a vida esencia lmente gue r r e r a : los jo-
nios e ran pacíficos, indust r iosos , hab l aban un idioma 
suave y a rmonioso y a m a b a n la navegación y las ar-
tes. Al rededor de e s tos pueblos g i r a la h i s to r ia de los 
p r imeros t i e m p o s de Grecia; pero el mayor número de 
los h a b i t a n t e s del pa í s no per tenece á éllos, s ino á dosj 
f ami l i a s d i s t i n t a s : la de los eolios y la de los agueos; la 

! ^ T - i r b I V a G r e c ¡ a - n t r a l . y comprende 
ríS'ÉSZI d e 0 a o % h l ^ s n n d a h a b i t a b a con los do-
n o s el Peloponeso. T o d o s tomaron el nombre de hele-
ws pues que, según la t radición, Doro y Eolo e ran hi-
jos de Hclen, y Ion (ó Jon) su nieto. " 

CAPITULO II. 

EELXGIGN GEIEGA. 

L — P o l i t e í s m o . 

N Grecia, la religión no tuvo la m i s m a impor-
tanc ia que en los pueblos or ien ta les : n u n c a 

tadn* W'H ^ 'Y'1-160 p a r a l a f o r m * c i ó n de los Es -
tados. H u b o sí mul t i tud de preocupaciones re l ig iosas 
que reg ían su vida pr ivada y pública; pero puede°deci r-

nidad 7 T j ; a y m T d [ O S e S - * la Huma-
guiar . C a r á C t e r S a H e n t e d e e s t a r e l i S " i ó n 

Los g r i egos creían en muchos dioses; todo ser vas to 

r a T r n a " e ' ^ f e n < 5 m e n ° - Ó d e »» ^ a n poder 
era p a r a el g r i ego una divinidad: el sol, la t ierra , el ciel 
! _ m a r ' e l a i r e - J h a s t a las fuentes , los r íos las mon 
anas y los árboles, l legaron á ser los ob je tos p r dTec-

tos de su culto. Mas , al mismo t i empo que son s e Z 

n o t f e T b T U 7 , e í ,OS r C p r e S e n t a " b a A f o r m í m f e 
H e m J n / ° n n a h U m a n a " « L a ^ y a d e . » por 
r í o / l ; < < e S " n a ¿ , e , l t e y u n a J M I hermosís ima.» «El 

„ d , C e g o m e r o , se a r ro jó sobre Aquiles . h i r -
v r e f / V r ° r ' " e n 0 - d e r U Í d ° ' d e e s P » m a y d e cadá-
1 ¡ £ concepciones hacen que la l i t e r a t u r a lie-

S C a a n P , á s t i c a -V t a n r i c a en imágenes . L o s 
S T ' , a S f ' h ° m b r e S - [ a u r i c l u e m á s a l t o s y 

bellos que los mor ta les ] (1), que poseen t ra jes , que g a s -
tan a r m a s y utensilios,, que h a b i t a n palacios. y V e t e-
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n e n s en t im ien to s , i d e a s y g u s t o s a n á l o g o s á los de los 
h o m b r e s . 

A d e m á s de los p e q u e ñ o s d ioses (po l i ades ) , q u e per - '! 
t e n e c í a n á c a d a c a n t ó n ó c iudad, e s t o es, el r i a c h u e l o \ 
q u e les d a el a g u a , el b o s q u e q u e les p r o p o r c i o n a som- ; 
b r a y a g r a d o , l a g r u t a m i s t e r i o s a en la m o n t a ñ a veci- 4 
na , e tc . ; a d e m á s de e s t a s d e i d a d e s locales , los g r i e g o s ¡ 
de t o d o s los E s t a d o s reconocieron de doce á ve in te dio- \ 
s e s supe r io res , q u e t o d o s i nvocaban y q u e r e p r e s e n t a - j 
r o n s i e m p r e los p o e t a s y los a r t i s t a s con los m i s m o s ó 
a n á l o g o s a t r i b u t o s . E s t o s d ioses e r a n : Zeus ( J ú p i t e r ) , 
Hera ( J u n o ) , Atenea ( M i n e r v a ) , Apolo, Artemisa (Dia- : 
n a ) , Hermes ( M e r c u r i o ) , Hefaislos ( V u l c a n o ) , Hestia. 
( V e s t a , ) Ares ( M a r t e , ) Afrodita ( V e n u s , ) Poseidón 
( N e p t u n o ) , Anfitrite, Proteo, Cronos ( S a t u r n o ) , Rea 
(Cibe les ) , Deméter (Ceres ) , Perséfone ( P r o s e r p i n a ) . 
Hades ( P l u t ó n ) y Dionisios (Baco) . 

Zeus es el d ios del cielo y del a i re , el soberano , el amo-
de los d ioses y los h o m b r e s ; lo r e p r e s e n t a b a n b a j o la 
f o r m a de u n a n c i a n o de l a r g a b a r b a , s e n t a d o en u n t ro -
no de oro. P a r a m o s t r a r su poder , el poe ta pone e n su 
boca e s t a s p a l a b r a s : « A t a d al cielo u n a c a d e n a d é l a , 
q u e v o s o t r o s [d ioses y d io sa s ] t i r a r é i s , v u e s t r o s e s f u e r -
zos no p o d r á n a r r a s t r a r hac i a l a t i e r r a á Zeus; p e r o s i 
yo q u i s i e r a t i r a r de élla, m e l l eva r í a la t i e r r a y el m a r , 
l o s a t a r í a á la c ima del Ol impo, y de al l í q u e d a r í a sus-
pend ido todo el un ive rso . T a n s u p e r i o r es mi poder 
sobre el de los d io se s y los h o m b r e s . » E l s i g n o de po-
de r m á s f r ecuen te , y m á s vis ible en Zeus, e r a a m o n t o n a r 
l a s n u b e s y l a n z a r el r ayo . 

I I . — A t r i b u t o s d e l o s d i o s e s . 

M I T O L O G I A . 

• S & 

_ _ d io se s p r i n c i p a l e s t e n í a n , s e g ú n los a n t i 
^¡^Üf g a o s g r i egos , c i e r t a s func iones , y los repre-
f s e n t a b a n de modo q u e s i g n i f i c a r a n e s t a s fun -

ciones, con d e t e r m i n a d a s f o r m a s ó a t r i b u t o s . 
A d e m á s , a l g u n a s de e s t a s d i v i n i d a d e s supe r io r e s , te-
n ían a l g o a s í como u n a co r t e ó s é q u i t o f o r m a d o por 
o t r a s s e c u n d a r i a s ; y como á t o d a s les p r e s t a b a n la for-

ma h u m a n a y los i n s t i n t o s , g u s t o s y s e n t i m i e n t o s de 
los hombres , r e f e r í a n de é l las m i n u c i o s a m e n t e la h i s to -
ria de s u s a v e n t u r a s ó h a z a ñ a s , l as de sus pad re s , h i j o s 
ó h e r m a n o s [ T e o g o n i a ] , h a s t a q u e l l egaron á c o n s t i t u i r 
con el t r a s c u r s o de los años , u n a v e r d a d e r a c iencia de 
los r e l a t o s ó mitos r e f e r e n t e s á s u s d ioses y hé roes : l a 
Mitología. H o y 110 t i ene i m p o r t a n c i a e s t e t e j i d o de re-
la tos , s ino como f u e n t e de in sp i r ac ión p a r a los a r t i s t a s , 
y como d a t o s i r r e c u s a b l e s p a r a el h i s t o r i ado r , q u e pue-
de conocer en el los la índole de a q u e l pueblo, d o t a d o de 
t a n viva y r ica imag inac ión . [1]. 

Hera, [ Juno ] , es la d iosa p r o t e c t o r a de los casa -
mien tos : Atenea, [Mine rva ] , v i r g e n de c l a ros ojos, a r -
m a d a con lanza , casco y peto, d i o s a del a i r e l ímp ido v 
sereno, r e p r e s e n t a la s a b i d u r í a y l a invención. Apolo, 
dios del sol y de la luz, e s el i n v e n t o r de l a s be l l a s a r -
tes . P u e d e dec i rse q u e le son a f ines las d i v i n i d a d e s 
que pe r son i f i can c i e r t a s concepciones i n t e l ec tua l e s : 
Clio, q u e p re s ide la h i s t o r i a ; Taita, l a comedia ; Melpó* 
mene, l a t r a g e d i a ; Polimnia, la e locuencia; Euterpe, la 
mús ica ; Urania, la a s t r o n o m í a ; Eralo, la poes ía l í r ica; 
Caliope, la epopeya , y Terpsícore, el baile. [2] 

Artemisa ( D i a n a ) , v i rgen a g r e s t e , a r m a d a de a rco y 
carcax , e r a la d iosa de la caza y de los bosques ; la re-
p r e s e n t a b a n cazando, a l f r e n t e de c e n t e n a r e s de n i n f a s . 
Hermés (Mercu r io ) , d ios de los d e b a t e s , del comercio, 
de l a l luvia q u e f e c u n d a ; e s el m e n s a j e r o de los d ioses ; 
po r es to , t a l vez. le r e p r e s e n t a b a n con s a n d a l i a s a la -
das. Hefaislos [Vu lcano] , d ios del fuego, e s e l h e r r e r o 
incomparab le , el q u e d o m a la m a t e r i a y el q u e f o r j a el 
r a y o d e s c a r g a d o por Zeus; lo r e p r e s e n t a n como robus -
to operar io , con un mar t i l l o en la mano. Hestia [Ves-
t a ] , e s la d iosa del h o g a r ; Ares [ M a r t e ] , es d ios de la 
g u e r r a , el q u e i m p u l s a á los c o m b a t e s é i n s p i r a valor á 
los m o r t a l e s Afrodita [ V e n u s ] . e r a l a d iosa de la h e r m o -
sura y los p lace res la a c o m p a ñ a b á n l a s t r e s g r a c i a s : 
Aglae, Talla y Eufrosina, a d o r n a d a s con g u i r n a l d a s de 
flores, c o m p l e t a n d o su s é q u i t o el i n s e p a r a b l e Cupido. 

(1) Un autor dice que sin a lgunas nociones de Mitología 
no es posible entender, ni los poemas clásicos, ni los cuadros 
v es ta tuas de ar t i s tas afamados. A este título consignamos 
las notas del texto. 

(2) Les l lamaban «las nueve musas», v, según decían, 
formaban el séquito de Apolo, reuniéndose en el Parnaso , 
montana de la Fócide. 



Poseidón [ N e p t u n o ] . d ios del mar , lo r e p r e s e n t a n en 
un c a r r o t i r a d o po r m o n s t r u o s m a r i n o s . E l Océano mis-
m o e r a t a m b i é n u n a d iv in idad : su esposa , Tctis, va 
a c o m p a ñ a d a po r t r e s mil n i n f a s ú Oceánides, m i e n t r a s 
q u e l a s Nereidas, h i j a s de Nereo, f o r m a b a n el a compa-
ñ a m i e n t o de Poseidón [ N e p t u n o ] . Mas , el m a r e r a ri-
q u í s i m o e n d iv in idades ; en él v ivía Tritón [m i t ad hom-
bre y m i t a d pez] , é h i j o de Neptuno corno Nereo; Eolo, 
el q u e g u a r d a los v ien tos , y l a s cé lebres Sirenas de a g r a -
dab l e voz y pé r f idos i n t en tos , q u e a t r a í a n al n a v e g a n t e 
h a c i a los e s c a r p a d o s escol los en q u e m o r a b a n . 

Rliea [Cibeles] , e r a l a d iosa de l a t i e r r a ; Dcméler 
[Ceres ] . la de l a s cosechas , con s u h a z de r u b i a s es-
pig-as e n l a mano . Pan e ra el d ios de l a s se lvas , con s u s 
faunos y sátiros [ m i t a d h o m b r e s y m i t a d b é s t i a s ] . Ni>/= 
fas y dríadas h a b i t a b a n las a r b o l e d a s ; | l a n i n f a Eco l a s 
m o n t a ñ a s , y l a s náyades los m a n a n t i a l e s y l a s f u e n t e s . 

En el in f ie rno [ r e g i o n e s i n f e r i o r e s ] h a b i t a b a Hades 
[ P l u t ó n ] con l a s f u r i a s , s u s m i n i s t r o s - d e v e n g a n z a s y 
las t r e s Parcas: Cloto, Laqueéis y Atropos, q u e pres i -
d í an al n a c i m i e n t o y m u e r t e de los m o r t a l e s . [1], Ca-
rón e r a el b a r q u e r o q u e t r a n s p o r t a b a l a s a l m a s m á s a l l á 
del Aquerontc, q u e ciñe á m a n e r a de c i n t u r ó n la mora -
d a de l a s s o m b r a s ; y t r e s jueces severos . Minos, Eaqite 
y Radamanto, c o m p l e t a b a n los h a b i t a n t e s d iv inos de 
a q u e l l a l ú g u b r e m a n s i ó n . Solo la in fe l iz Prosapina, 
r o b a d a po r PhUón á Ceres, p a r e c í a gémi r , á p e s a r de 
se r l a r e i n a en aque l t r i s t e lug^ar. 

L a m i t o l o g í a no solo c o m p r e n d e la s u p u e s t a h i s t o r i a 
de l a s d i v i n i d a d e s s e c u n d a r i a s s ino t a m b i é n los sucesos 
r e l a t i vos á la vida y c o s t u m b r e s de los d io se s super io-
res . de s u s pad re s , h i j o s ó h e r m a n o s , los cua les son. á 
su vez. d ioses , h o m b r e s d iv inos ó semid ioses , Apolo, 
por e j emplo , h a b í a nac ido en la isla de Délos donde se 
r e f u g i ó su m a d r e Latona; se c o n t i n u a b a el r e l a t o di-
ciendo, «que m a t ó un m o n s t r u o q u e d e v a s t a b a la co-
m a r c a s i t u a d a al p ié r!el m o n t e Parnaso». ni m á s ni me-
nos q u e si se t r a t a r a de un m o r t a l [2], hé roe ó semid iós , 
como Hé)cides, Edipo ó Aquilcs. 

(1) L a representación no podía ser más gráfica: Cloto te-
nía la rueca, Láquesis la hebra, Y Atropos la cortaba. 

Los dioses superiores no morían, los héroes ó semidioses 
sí: los pr imeros residían en el Olimpo, montaña de nevada 
cúspide, en que, según Homero, tenían sus sesiones, en me-
dio de celeste luz. 

I I I . — C u l t o á l o s D i o s e s y á l o s H é r o e s ^ ^ M O f í C » 

V ^ / O M O los d ioses t e n í a n los s e n t i m i e n t o s del 
hombre , les t r i b u t a b a n cul to con o f r e n d a s y 
fiestas, les ed i f icaban pa lac ios (1), y p r o c u r a -

ban a g r a d a r l e s con r egoc i jo s públ icos . E s t e ' fué el ori-
gen de « las fiestas ó j u e g o s so lemnes» q u e l l ega ron á 
adqu i r i r t a n g r a n d e i m p o r t a n c i a en Grec ia . Se Celebra-
ban en c u a t r o l u g a r e s : Olimpia, Delfos, Nanea y el ist-
mo de Coirnlo; p e r o los m á s cé lebres y concur r idos f u e -
ron los de Olimpia q u e se ver i f i caban c a d a c u a t r o a ñ o s 
en h o n r a de ^ (2). L a m u l t i t u d a c u d í a de t o d o el 
país; se e m p e z a b a por sacr i f icar a n i m a l e s y diri<>-ir al-
g u n a s o r ac iones á y luego ven ían los c e r t ámenes , 
que cons i s t í an en los e jerc ic ios s i g u i e n t e s : 

1 - C a r r e r a á pie en t o r n o del es tad io . 
' 2 o El pcntaplo, q u e c o m p r e n d í a cinco e jerc ic ios : sa l -

t a r co r re r de un p u n t o á o t ro del es tad io , l a n z a r el dis-
co de me ta l , a r r o j a r el d a r d o y l u c h a r cue rpo á cue rpo . 

E l p u g i l a t o en q u e se l u c h a b a con los b r a z o s cu-
bier tos con t i r a s de cuero. 

batios. L a S C a r r e r a s d e ca r ros , con t i r o s de c u a t r o ca-

J l T ^ T r C T b í a u n a c o r o n a d e pe ro e r a ac la -
mado y c o n d u a d o en t r i u n f o h a s t a \ u c iudad n a t a l : 

f e n S r n ^ t d e r r i b a b a n un l ienzo de m u r a l l a , p a r a q u e 
e n t r a r a e n l a poblac ión : l l e g a b a en un c a r r o t i r a d o 

C a
+

b a l l o s ' e sco l t ado po r el pueblo, del q u e re-
J a r , H t e ! O V a C 1 ° n e S - « L o s t e n í a n r azón 
l u e r r a Í T ^ ^ , a p u e s q u e en s u s 
g e r r a y d o n d e se c o m b a t í a c u e r p o á cuerpo, los mejo-
re* so ldados e r an los a t l e t a s . » 

Los m i s m o s h o m e n a j e s y o f r e n d a s se t r i b u t a b a n en 
X K í h é r ° e s ' á c i e r t o s P e r s o n a j e s l e g e n d a r i o s ó 

1 u S ' . t U J ' ° P ° d e r S C a c ° 8 " í a n y c">"a Pro tecc ión 
^ i b a n . N o son dioses , s ino semid ioses ; no h a b i -

" l á S q U £ — P ^ - i o s m a g n í f i -

t i S - J a n " « P i n t e s fueron, que los gr iegos medían el 
£ 3 m £ £ c n ' 7 7 P 6 a o a S ' P f ^ ^ d e ' c u a t r ! a f o s ; S e n d o 
s l h i F ^ 1 % e n <*ue f , , é vencedor Corebo. No es no-
wble elevarse m á s a r r iba en la cronología gr iega . P 
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cía en los p r e s a g i o s : s u p e r s t i c i ó n q u e Oí^ ' t aH&. teMs su 
me jo r e jé rc i to , y, en suma , su h e g e m o n í a en Grecia . (1) 

E s t a c reenc ia en los av i sos divinos , h izo que. s e sis-
t e m a r a el p r o c e d i m i e n t o de a d v e r t i r á los h o m b r e s , en 
t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s de la v ida ; y en v a r i o s p u n t o s 
de Grec ia se f o r m a r o n a s a m b l e a s de sacerdo tes , á q u e 
acud ían los fieles en b u s c a de r e s p u e s t a s y conse jos ; t a -
les f u e r o n los Oráculos. L o s q u e g o z a r o n de m a y o r f a -
ma, a u n m á s a l lá de los l ími te s del país , fueron-" el de 
Dodona en el Epiro, y el de Belfos, en l a Fócide, a l p ie 
del m o n t e Parnaso. E n Dodona, Zeus d a b a l a s r e s -
pues t a s , va l i éndose del s u s u r r o de los b o s q u e s s a g r a -
dos, q u e l uego i n t e r p r e t a b a n los s ace rdo te s ; en Belfos 
las d a b a Afolo, po r p e d i o de u n a m u j e r , l a pi tonisa . ' 
que d e s p u é s de p r e p a r a r s e á rec ib i r l a insp i rac ión , (ba -
i lándose en u n m a n a n t i a l sagrado), s u b í a á la t r í p o d e 
donde le a c o m e t í a el de l i r io y p r o n u n c i a b a p a l a b r a s en-
t r eco r t adas , q u e los s a c e r d o t e s se e n c a r g a b a n de i n t e r -
p re t a r . 
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C A P I T U L O III . 
Organización política y social de Grecia. 

I . — L a s C i u d a d e s . 

^ ^ U R A N T E a l g u n o s s ig los , la nac ión heléni-
ca no e x i s t i ó m á s q u e de nombre ; c a d a can-

| tón, cada isla, f o r m a b a u n E s t a d o indepen-
dien te , con s u cap i ta l , s u p l a y a y pue r to , y 

con v a r i a s a l d e a s d i s p e r s a s en la c amp iña . E l n ú m e r o 
de e s t o s E s t a d o s se ignora , pe ro s e s u p o n e q u e en la 
pen ínsu la e r a como de ciento, y con l a s co lonias m á s de 
mil; j a m á s de j a ron de c o m b a t i r s e y d e s t r u i r s e m u t u a -
mente: j a m á s se u n i e r o n p a r a f o r m a r u n cue rpo único 
nacional . E l Consejo ó l iga de los Anfictiones, q u e se 
r eun ía c a d a a ñ o en Delfos, e r a u n a a s a m b l e a f o r m a d a 

(1) Nicias hubiera podido salvar su ejército, y ya había 
comenzado el embarque; pero un eclipse de luna, lo hizode-
Mstir de su propósito, creyendo que era un signo adverso: se 
aetiene, y entonces los enemigos lo destrozan. 

t a n el Ol impo, pe ro son b a s t a n t e pode rosos p a r a h a - e r 
el b ien ó mal s e g ú n les parece . E s t a es l a r azón del 
cu l to q u e los he lenos p r a c t i c a r o n h a s t a los úl t imos t i em-
pos á H e r a c l é s y Edipo , á Ul i se s . A g a m e n ó n , Aqui les . 
y á m u c h o s p e r s o n a j e s h i s tó r icos , como L e ó n i d a s y Li -
s a n d r o . L i c u r g o y Solón . Hcrodoto c u e n t a m u l t i t u d de 
h e c h o s r e l a t i vos á la adorac ión y cu l to q u e t r i b u t a b a n 
á los h é r o e s y q u e p i n t a n v i v a m e n t e e s t a s u p e r s t i c i ó n : 
« L a c iudad de Sicione,» dice el g r a n h i s t o r i a d o r , «adora -
b a al hé roe Adrasto, y t e n í a en la p l a z a púb l i c a u n 
t e m p l o . Clislejics, t i r a n o de e s a c iudad , t u v o la idea 
de e x p u l s a r al héroe , y f u é á p r e g u n t a r a l «oráculo de 
Delfos» si l o g r a r í a ó no su ob je to ; p e r o la con t e s t ac ión 
no le f u é f a v o r a b l e . C l i s t e n e s f u é e n t o n c e s á Tebas, 
de donde t r a j o los r e s t o s de Melanipo, h é roe q u e h a b í a 
s ido en v ida el m a y o r e n e m i g o de Adrasto, s u p o n i e n -
do q u e é s t e h u i r í a "disgustado, a l ver q u e se t r i b u t a b a n 
á Melanipo l a s fiestas q u e c o r r e s p o n d í a n á él.» L o s hé-
roes p r o t e c t o r e s de u n a c iudad l a d e f e n d í a n y cu ida- : 
b a n , y h a s t a c o m b a t í a n c o n t r a s u s e n e m i g o s . « D u r a n -
t e l a b a t a l l a de Maratón, los a t e n i e n s e s vieron en me-
dio de ellos á Tesco, h é roe f u n d a d o r de Atenas, c u b i e r i o l 
con b r i l l a n t e a r m a d u r a ; y en l a de Seda/nina, á los hé- j 
roes de es ta c iudad , Ayaxy Telamón, q u e e x t e n d í a n s u s 
b r a z o s en d i recc ión de l a e s c u a d r a g r i e g a . » 

O t r o cul to s i n g u l a r de los he l enos f u é el de los orácu= I 
los, nac idos de una c reenc ia común en a q u e l l a época : la : 
de los presagios. T o d o f e n ó m e n o c o m ú n e n c i e r t a s cir- ' 
c u n s t a n c i a s , y, con m a y o r razón, los f e n ó m e n o s e x t r a -
o rd ina r ios , e r a n i n t e r p r e t a d o s como av i so s de l a s divi-
n idades ; así, e l vuelo de l a s aves q u e c r u z a n el f i rma-
men to , l a s e n t r a ñ a s de los an ima le s , los t e m b l o r e s de 
t i e r r a , un eclipse y h a s t a rail s imp le e s t o r n u d o , e r a n vis-
t o s como p r e s a g i o s f a v o r a b l e s ó adve r sos . C u a n d o fe=\ 
7iofoiüe. en l a « R e t i r a d a de los diez mil», d i j o á s u s sol- ; 
d a d o s : «Con el f avo r de los d io se s t e n e m o s f u n d a d a e s - ' 
p e r a n z a de s a l v a r n o s con g lor ia» , e s t o r n u d ó u n só ida- ; 
do; t o d o s c reyeron en tonces , q u e l a d i v i n i d a d les env ia - ' 
b a e se p resag io . E l m i s m o fenofontc, i l u s t r e filósofo y 
g e n e r a l consumado , con t inuó ; « p u e s t o q u e Zeus nos en-
vía e s t e aviso, en el m o m e n t o de d i s c u t i r n u e s t r a p a r t i -
da , h a g a m o s votos de o f rece r le n u e v o s sacrif icios». Du-
r a n t e l a f u n e s t a « g u e r r a del Pe loponeso» , se pe rd ió l a 
d e s g r a c i a d a exped ic ión de Nicias, á c a u s a de e s t a creen-
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cía en los p r e s a g i o s : s u p e r s t i c i ó n q u e Oí^ ' t aH&. teMs su 
me jo r e jé rc i to , y, en suma , su h e g e m o n í a en Grecia . (1) 

E s t a c reenc ia en los av i sos divinos , h izo que. s e sis-
t e m a r a el p r o c e d i m i e n t o de a d v e r t i r á los h o m b r e s , en 
t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s de la v ida ; y en v a r i o s p u n t o s 
de Grec ia se f o r m a r o n a s a m b l e a s de sacerdo tes , á q u e 
acud ían los fieles en b u s c a de r e s p u e s t a s y conse jos ; t a -
les f u e r o n los Oráculos. L o s q u e g o z a r o n de m a y o r f a -
ma, a u n m á s a l lá de los l ími te s del país , fueron-" el de 
Dodona en el Epiro, y el de Belfos, en l a Fócide, a l p ie 
del m o n t e Parnaso. E n Dodona, Zeus d a b a l a s r e s -
pues t a s , va l i éndose del s u s u r r o de los b o s q u e s s a g r a -
dos, q u e l uego i n t e r p r e t a b a n los s ace rdo te s ; en Belfos 
las d a b a Apolo, po r p e d i o de u n a m u j e r , l a pi tonisa . ' 
que d e s p u é s de p r e p a r a r s e á rec ib i r l a insp i rac ión , (ba -
i lándose en u n m a n a n t i a l sagrado), s u b í a á la t r í p o d e 
donde le a c o m e t í a el de l i r io y p r o n u n c i a b a p a l a b r a s en-
t r eco r t adas , q u e los s a c e r d o t e s se e n c a r g a b a n de i n t e r -
p re t a r . 
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I - — L a s C i u d a d e s . 

^ ^ U R A N T E a l g u n o s s ig los , la nac ión heléni-
ca no e x i s t i ó m á s q u e de nombre ; c a d a can-

| tón, cada isla, f o r m a b a u n E s t a d o indepen-
dien te , con s u cap i ta l , s u p l a y a y pue r to , y 

con v a r i a s a l d e a s d i s p e r s a s en la c amp iña . E l n ú m e r o 
de e s t o s E s t a d o s se ignora , pe ro s e s u p o n e q u e en la 
pen ínsu la e r a como de ciento, y con l a s co lonias m á s de 
mil; j a m á s de j a ron de c o m b a t i r s e y d e s t r u i r s e m u t u a -
mente: j a m á s se u n i e r o n p a r a f o r m a r u n cue rpo único 
nacional . E l Consejo ó l iga de los Anfictiones, q u e se 
r eun ía c a d a a ñ o en Belfos, e r a u n a a s a m b l e a f o r m a d a 

(1) Nicias hubiera podido salvar su ejército, y ya había 
comenzado el embarque; pero un eclipse de luna, lo hizode-
Mstir de su propósito, creyendo que era un signo adverso: se 
aetiene, y entonces los enemigos lo destrozan. 

t a n el Ol impo, pe ro son b a s t a n t e pode rosos p a r a h a - e r 
el b ien ó mal s e g ú n les parece . E s t a es l a r azón del 
cu l to q u e los he lenos p r a c t i c a r o n h a s t a los úl t imos t i em-
pos á H e r a c l é s y Edipo , á Ul i se s . A g a m e n ó n , Aqui les . 
y á m u c h o s p e r s o n a j e s h i s tó r icos , como L e ó n i d a s y Li -
s a n d r o . L i c u r g o y Solón . Hcrodoto c u e n t a m u l t i t u d de 
h e c h o s r e l a t i vos á la adorac ión y cu l to q u e t r i b u t a b a n 
á los h é r o e s y q u e p i n t a n v i v a m e n t e e s t a s u p e r s t i c i ó n : 
« L a c iudad de Sicione,» dice el g r a n h i s t o r i a d o r , «adora -
b a al hé roe Adrasto. y t e n í a en la p l a z a púb l i c a u n 
t e m p l o . Clistejics, t i r a n o de e s a c iudad , t u v o la idea 
de e x p u l s a r al héroe , y f u é á p r e g u n t a r a l «oráculo de 
Delfos» si l o g r a r í a ó no su ob je to ; p e r o la con t e s t ac ión 
no le f u é f a v o r a b l e . C l i s t e n e s f u é e n t o n c e s á Tebas, 
de donde t r a j o los r e s t o s de Melanipo, h é roe q u e h a b í a 
s ido en v ida el m a y o r e n e m i g o de Adrasto, s u p o n i e n -
do q u e é s t e h u i r í a "disgustado, a l ver q u e se t r i b u t a b a n 
á Melanifo l a s fiestas q u e c o r r e s p o n d í a n á él.» L o s hé-
roes p r o t e c t o r e s de u n a c iudad l a d e f e n d í a n y cu ida- : 
b a n , y h a s t a c o m b a t í a n c o n t r a s u s e n e m i g o s . « D u r a n -
t e l a b a t a l l a de Maratón, los a t e n i e n s e s vieron en me-
dio de ellos á Tesco, h é roe f u n d a d o r de Atenas, c u b i e r i o l 
con b r i l l a n t e a r m a d u r a ; y en l a de Seda/nina, á los hé- j 
roes de es ta c iudad , Ayaxy Telamón, q u e e x t e n d í a n s u s 
b r a z o s en d i recc ión de l a e s c u a d r a g r i e g a . » 

O t r o cul to s i n g u l a r de los he l enos f u é el de los orácu= I 
los, nac idos de una c reenc ia común en a q u e l l a época : la : 
de los presagios. T o d o f e n ó m e n o c o m ú n e n c i e r t a s cir- ' 
c u n s t a n c i a s , y, con m a y o r razón, los f e n ó m e n o s e x t r a -
o rd ina r ios , e r a n i n t e r p r e t a d o s como av i so s de l a s divi-
n idades ; así, e l vuelo de l a s aves q u e c r u z a n el f i rma-
men to , l a s e n t r a ñ a s de los an ima le s , los t e m b l o r e s de 
t i e r r a , un eclipse y h a s t a rail s imp le e s t o r n u d o , e r a n vis-
t o s como p r e s a g i o s f a v o r a b l e s ó adve r sos . C u a n d o fe=\ 
7iofoiüe, en l a « R e t i r a d a de los diez mil», d i j o á s u s sol- ; 
d a d o s : «Con el f avo r de los d io se s t e n e m o s f u n d a d a e s - ' 
p e r a n z a de s a l v a r n o s con g lor ia» , e s t o r n u d ó u n só ida- ; 
do; t o d o s c reyeron en tonces , q u e l a d i v i n i d a d les env ia - ' 
b a e se p resag io . E l m i s m o fenofontc, i l u s t r e filósofo y 
g e n e r a l consumado , con t inuó ; « p u e s t o q u e Zeus nos en-
vía e s t e aviso, en el m o m e n t o de d i s c u t i r n u e s t r a p a r t i -
da , h a g a m o s votos de o f rece r le n u e v o s sacrif icios». Du-
r a n t e l a f u n e s t a « g u e r r a del Pe loponeso» , se pe rd ió l a 
d e s g r a c i a d a exped ic ión de Nicias, á c a u s a de e s t a creen-
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por r e p r e s e n t a n t e s de doce p u e b l o s so l amen te , y no tu -
vo m á s o b j e t o q u e c u i d a r del t e m p l o de Apolo, c e l eb ra r 
l a s fiestas del d ios y g u a r d a r s u s t e s o r o s 

S in e m b a r g o , de sde l a s c o s t a s de España h a s t a el 
f o n d o del m a r Negro, vivían m u l t i t u d de pueblos , q u e 
a d o r a b a n los m i s m o s dioses, h a b l a b a n el m i smo i d i o m a 
y t e n í a n a n á l o g a s c o s t u m b r e s ; e s to es, t e n í a n l a m i s m a 
v ida í n t i m a y p r i v a d a , y c o n s t i t u í a n a n á l o g o s o r g a n i s -
m o s pol í t icos . 

E n e s t o f u n d a b a n su p r e t e n s i ó n de f o r m a r u n a mis -
m a f ami l i a , u n m i s m o pueb lo d i s t i n t o de los demás , de 
t o d o s a q u e l l o s q u e desde los t i e m p o s de H o m e r o l l a m a 
b a u o r g u l l o s a m e n t e bárbaros, m o s t r á n d o l e s s u s Insti= 
Iliciones, t a n d i f e r e n t e s de l a s de los pueb los o r i e n t a l e s , 
c o n d e u a d o s pa rece e t e r n a m e n t e a l d e s p o t i s m o . Sólo 
d e j a r o n de se r i n d e p e n d i e n t e s en t i e m p o de Alejandro: 
pero e s to m a t ó el g e n i o p rop io de los p u e b l o s helénicos, 
f o r m a n d o desde e n t o n c e s una nación única, como escla-
va a t a d a a l c a r r o del c o n q u i s t a d o r . . . . D u r a n t e v a r i o s 
s ig los , pues , los d ive r sos p u e b l o s g r i e g o s se c o n s t i t u -
y e r o n de modo i n d e p e n d i e n t e ; pe ro m á s ó menos confor-
m e s á u n a de l a s dos c i u d a d e s q u e t uv i e ron la h e g e m o -
nía , ó dirección g e n e r a l de los p r i nc ipa l e s sucesos polí-
t i cos en Grec ia . 

M . — G o b i e r n o y c o s t u m b r e s d e A t e n a s . 

aJSBk 

A S se a lza en u n a e n o r m e p e ñ a a i s la -
da , j u n t o a l m a r Egco; l a c iudad a l ta , ( l a 
ac rópo l i s ) , o c u p a b a la c i m a de la roca: la 

época de su f u n d a c i ó n a sc iende á los t i e m p o s f a b u l o s o s 
ó hero icos de T e s e o . (1) Al r ededor de e s t e case r ío v i -

(1) L a leyenda de Tesec es muy semejante á la de Hér 
cules. E r a hi jo de Egeo, rey de Atenas; mató ál bandido 
Sin is. que destrozaba á los v ia jeros atándolos á las r amas 
de los árboles, dobladas con esfuerzo; á Procusto, que tenía 
un lecho donde to r tu raba á sus víctimas. Libró á Atenas del 
t r ibuto cruel que payaba á Minos, matando al Minotauro, 
mediante el hilo cpnductor de Ariadna, que le impidió per-
derse en el Laberinto, construido por Dédalo. Con Pir i too in-
tentó robar á Proserp ina ; pero f racasó en su empresa. Lue-
go viene la t ragedia terrible de su culpable mujer , Ledra. 
quién lo indujo á m a t a r á su hi jo Hipólito; y luego arrepen-
tido, murió de tr is teza. 

vían los h a b i t a n t e s del Atica en un c e n t e n a r de a l d e a s 
d i s t r i b u i d a s en el c ampo ; p e r o t o d o s a d o r a b a n á Ate--
nea, d iosa p r o t e c t o r a de la c iudad , y obedecían s u s le-
yes. h n u n p r inc ip io tuv ie ron un rey. p e r o l ú e ™ , (no 
se sabe la época p r e c i s a de e s to ) , c a m b i a r o n h a f o r m a 
m o n á r q u i c a por el aramlado, ó s e a , nueve gef es, q u e 
l l amaron arcan,as. e l eg idos n u e v a m e n t e c a d a a ñ o Es -
te r ég imen a r i s t o c r á t i c o y op reso r , p u e s t o q u e los pro-
p ie ta r ios nob le s ( e u p á t r i d a s ) vend ían á los a r r e n d a t a -

nueblo , d ? m ¡ n i o s 3' e x t o r s i o n a b a n de mil m o d o s al 
pueblo a c a b o po r c a n s a r y e n c a r g a r o n e n t o n c e s al sa-
bio Solon q u e les d i c t a se n u e v a s leyes (594 a de J . C.) 

Solón ( u n o de los s ie te s a b i o s de Grec i a ] , llevó á 
cabo v a n a s r e f o r m a s : 1 P D i s m i n u y ó el valor de la 
moneda, con lo q u e p u d i e r a n los d e u d o r e s pa i ra r fáci l -
mente s u s d e u d a s . Hizo á los c a m p e s i n o s p rop ie -
t a r io s d e las t i e r r a s q u e cu l t ivaban , y 3 P Dividió á 

« l a c S f n ^ f CU C U a t r ° C a k - ° r í a s se8-™ ^ s rentas; cada cual debía p a g a r i m p u e s t o s y se rv i r en el e j é r c i t o 
í n n t H K n e v S U S r d Í 0 S ' q u e d a n d o los pob res e x e n t o s de 
c o n t n b u c i ó n y de servicio. P e r o t odav í a t a r d ó Atenas 

" 1 a í \ e " cons t i t u i r s e , d i s f r u t a n d o de paz , sólo 
en e per íodo del poderoso é i n t e l i g e n t e Pisislralo 591). 
A. su muer te , - comenzaron las revoluciones , h a s t a q u e 

e l P ° d e r P ó b i i c o e n '»anos del pueblo, é 
h zo cudadanos á todos los mercaderes establecidos^n 
e / ireo El pueblo ateniense,- numeroso é ilustrado, 
d T d fi , S t U r b U l e u t ° d e G r e c i a " A P a r t i r de 510, que-
dó d e f i n i t i v a m e n t e c o n s t i t u i d a la sociedad de A t e n a s v 
ei uomerno. 

L a sociedad c o m p r e n d í a t r e s c l a ses de h a b i t a n t e s -
os esclavas, los extranjeros y los ciudadanos. L o s pri-

meros no t e n í a n de r echos y e s t a b a n e n t e r a m e n t e s u j e -

t o h ^ , C ; i r , C l , ° , d e S " a m ° Ó S e ñ o r " Se o c u p a b a n en 
t r a b a j o s domés t i cos , ó en los t a l l e res , f a b r i c a n d o ob je -
tos y u t e n s i l i o s p a r a los c i udadanos , p u e s t o que él los 
no pod ían se r p r o l e t a r i o s . L o s extranjeros, r m e t e c a s l 
podían comerc ia r , p u e s t o q u e e r a n l ibres ; pe ro no pa r -

fc d C l P ° d e r P Ü b l Í C Ü ' ™ P°d í an a d q u i r i r b ienes 
raíces n , c a s a r s e con l a s h i j a s de los c i u d a d a n o s ; a n t e 
¡a j u s t i c i a n e c e s i t a b a n un patrono q u e los r e p r e s e n t a s e 
j > s u m e o s d u e ñ o s de Atenas e ran , pues , ^ ciudada-
nos, «especie de soc iedad c e r r a d a en q u e no e n t r a n m á s 
miembros q u e los a c e p t a d o s po r los a n t i g u o s , y e s t e 
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f a v o r lo r e s e r v a b a n á s u s h i jo s .» E l los son los direc-
t o r e s del E s t a d o , los que pueden f o r m a r p a r t e de l a . 
a s a m b l e a , los q u e t i e n e n el d e r e c h o 
f u n c i o n e s públ icas . A los ve in t iocho a n o s e l oven a te -
n iense [h i jo de c i u d a d a n o y c i u d a d a n a ] d e b í a p r e s -
t a r s e a n t e l a a s a m b l e a ; y, al rec ib . r l a s a r m a s , p r e s t a -
b a el j u r a m e n t o en e s t o s t é r m i n o s : « Ju ro no 
e s t a s a r m a s s a g r a d a s , no a b a n d o n a r j a m á s mi p u e s t o 
en el c o m b a t e ; j u r o obedecer á los m a g i s t r a d o s y a l a s 
leves, y vene ra r l a re l ig ión de mi p a t r i a . » 

E l Gobie rno de los a t e n i e n s e s llegó, e n t r e los cu ida-
danos , á se r u n a v e r d a d e r a democracia [ gob i e rno por el 
pueblo. Quince ó ve in te mil p e r s o n a s d i r i g e n a su an -
t o j o el E s t a d o ; é l los f o r m a n l a a s a m b l e a , q u e s e r eúne 
t r e s veces p a r a de l i be ra r y vo t a r ; t o d o s pueden h a c e r 
uso de l a p a l a b r a , s u b i e n d o á l a t r i b u n a por o r d e n de 
edades , y u n a vez q u e t o d o s los c i u d a d a n o s l ian h a b l a -
do , el p r e s i d e n t e pone el p u n t o á votación, dec l a r ando - i 
se por l a a f i r m a t i v a , c u a n d o la m a y o r í a l e v a n t a l a s m a -
nos . L o s m i s m o s c i u d a d a n o s f o r m a n la a s a m b l e a de 
jus t ic ia , en q u e se r e ú n e n po r g r u p o s ó sa l a s , de l .uuu 
á 1 500 jueces: v e r d a d e r o s « J u r a d o s p o p u l a r e s . » en q u e 
a c u s a d o y a c u s a d o r se def ienden, p r o n u n c i a n d o d i scur -
sos , q u e d e b í a n d u r a r el t i e m p o m a r c a d o por u n re lo j 
de a g u a . P o r úl t imo, el Consejo de Estado, Compues to 
po r 500 c iudadanos , y . q u e p r e p a r a b a los negocios , so-
m e t i d o s d e s p u é s á l a asamblea; los magistrados, q u e 
e j e c u t a b a n los a c u e r d o s : 10 e s t r a t e g a s p a r a m a n d a r el 
e jé rc i to , 30 e m p l e a d o s de h a c i e n d a y 60 de policía; to - j 
d o s r ec ib ían s u s c a r g o s por so r t eo r i g u r o s o y el P o c e r 
e s t u v o p r o p i a m e n t e en m a n o s del pueblo , [1J. 

L o s m á s i n f i l u y e n t e s e n e s t e r é g i m e n polít ico, en q u e 
t o d o s los a s u n t o s púb l icos se resue lven po r med io de 
d i scursos , e r a n los o radores , [ d e m a g o g o s ó d i r e c t o r e s 
del pueb lo ] , á q u i e n e s el pueb lo conf i aba e m b a j a d a s y 
h a s t a el m a n d o de los e jé rc i tos . E l p a r t i d o de los ri-
cos se b u r l a b a de es to . Aristófanes, célebre a u t o r de 
comedias , p i n t a a l p u e b l o e n u n a de é l l a s b a j o l a f o r m a 
de u n v ie jo imbécil , á q u i e u le d icen : « E r e s r idicula-
m e n t e crédulo, d e j a s q u e los a d u l a d o r e s é i n t r i g a n t e s 
t e gob ie rnen , l l evándo te cogido de l a nar iz , y t e s i en tes 
t r a n s p o r t a d o de a l e g r í a c u a n d o t e a r e n g a n » . . . . « E r e s 

(1) Solo los es t ra tegas parece que e ran nombrados direc-; 
tapíente por la asamblea. 

grosero, perverso .» dice el coro, d i r i g i é n d o s e á un aven-
turero , «posees voz r o b u s t a , e locuencia i m p u d e n t e v 
ges to a t rev ido ; c réeme, t i e n e s l a s c u a l i d a d e s n e c e s a r i a s 
pa ra g o b e r n a r á A t e n a s » . 

L a v ida p r i v a d a de los a t e n i e s e s c o n t r a s t a b a con la 
g r a n d e z a de su v ida públ ica ; como el c i u d a d a n o solo se 
o c u p a b a en g o b e r n a r y comba t i r , a p e n a s le q u e d a b a 
t iempo p a r a p e r m a n e c e r en l a c a s a y c u i d a r de su f a m i -
lia. C u a n d o n a c í a u n niño, el p a d r e t e n í a derecho, con-
forme á la b á r b a r a c o s t u m b r e de m u c h o s p u e b l o s or ien-
tales , de a b a n d o n a r l o , p a r a q u e mur iese , s in el aux i l i o 
de los necesa r io s cu idados m a t e r i a l e s [1]. Si e r a reco-
gido, lo e d u c a b a n de u n modo un i fo rme , solo v a r i a b l e 
según el sexo . E l n iño, á ' l a e d a d conven ien te e r a con-
fiado á los c u i d a d o s de u n preceptor ó pedagogo, q u e e r a 
g e n e r a l m e n t e u n esclavo, e n c a r g a d o de e n s e i a r l e á obe-
decer, á portarse bien. L u e g o , iba á la escuela , d o n d e 
a p r e n d í a á leer, escr ib i r , con t a r , r ec i t a r versos, y á 
c a n t a r a l son de la flauta. E l o b j e t o de e s t a educac ión 
é ins t rucc ión , q u e c o m p l e t a b a n con e jerc ic ios g i m n á s t i -
cos, e ra , como dec ían los g r iegos , f o r m a r h o m b r e s «sa-
nos de cue rpo y t r a n q u i l o s de e sp í r i t u» . 

C u a n t o á la m u j e r , no se le e n s e ñ a b a n a d a ; p e r m a n e -
cía h a s t a l a m a y o r e d a d en la casa , a l l ado d e la m a d r e , 
sin o c u p a r s e en m á s q u e los t r a b a j o s domés t i cos , h a s t a 
que se c a s a b a . E n el l u g a r m á s ocu l to de l a c a s a a t e -
niense, á la m a n e r a or ien ta l , e s t a b a el d e p a r t a m e n t o 
d e s t i n a d o á las m u j e r e s ; casi nunca sa l í an de allí, si no 
e r a p a r a a s i s t i r á l a s s o l e m n i d a d e s r e l ig iosas . P a d r e 
y m a r i d o p a r e c í a n t r a t a r l a s d u r a m e n t e y con desprec io . 
L a b a s e m i s m a de la f a m i l i a (el c a s a m i e n t o ) , e r a v i s t a 
con ind i f e r enc i a y h a s t a con m a l a vo lun tad . Menandro 
dice q u e «el m a t r i m o n i o es u n mal , pe ro u n m a l necesa-
rio.» E l m i smo Platón dice: «que si los h o m b r e s s e c a -
s a n no e s po r g u s t o , s ino p o r q u e la ley lo ex ige .» So-
b re t a n de l eznab le s bases , la soc iedad helénica , á p e s a r 
de la b r i l l a n t e z de su v ida públ ica , t en í a q u e perecer 
muy p ron to . ) 

(1) Lo que abandonaban con más frecuencia eran las hi-
jas . «Un hijo,» dice un griego, «es siempre educado, aun 
cuando se viva en la mayor miseria: una h i j a se repudia, 
aun en el caso de ser rico». 



III.— G o b i e r n o y c o s t u m b r e s d e E s p a r t a . 

w . 

s u r de Grecia , en el Peloponeso [lioy Mo- \ 
r e a ] e s t u v o Esparla; ya p a r a el s ig lo I X 1 
e r a la p r i m e r a c iudad por su r é g i m e n poli- J 

t i co y social . Licurgo q u e vivid p r o b a b l e m e n t e en ese | 
s ig lo [884], d ió u n a cons t i t uc ión q u e hizo la ce lebr idad • 
de E s p a r t a . 

Desde q u e los m o t a ñ e s e s do r io s i nvad i e ron el Pe lo - 1 * 
poneso, f i j a r o n su r e s idenc i a en la Laconia, e x p u l s a n d o | 
á los Aqueos. L o s a n t i g u o s h a b i t a n t e s ( a q u e o s ó lace- 4 
d e m o n i o s ) q u e no q u i s i e r o n e m i g r a r f u e r o n v í c t i m a s ¿ 
de u n a opres ión y de un t r a t o , de q u e n o h u b o e j e m p l o 
en n i n g u n í o t r a c iudad g r i e g a . Desde e n t o n c e s h u b o ' 
en Esparta, como en Atc?ias, t r e s c l a ses de h a b i t a n t e s : j 
ios ilotas, los periecos, y los espartanos ó dorios. L o s | 
p r i m e r o s vivían en c h o z a s d i s e m i n a d a s en el campo , 
c u l t i v a b a n la t i e r r a y e s t a b a n a d s c r i t o s á él la de p a d r e ' 
á h i jo . E r a n t r a t a d o s de u n modo i n s o l e n t e y g r o s e r o . 
U n p o e t a los c o m p a r a «á a s n o s c a r g a d o s , q u e vac i l an 
b a j o e l peso de s u c a r g a y de los g o l p e s q u e rec iben.» 
L o s periecos son los q u e comerc ian , y los q u e f a b r i c a n 
los o b j e t o s necesa r ios ; p a g a n t r i bu to , obedecen á los 
señores , pe ro d i s f r u t a n de ' c i e r t a l i be r t ad . L o s dorios 
e r a n los únicos q u e f o r m a b a n l a c iudad ; p a r a e l los e r a n ¡ 
l a s leyes, el poder , la j u s t i c i a y el derecho. S o b r e e s t a 
b a s e d e s i g u a l de m a s a s de h o m b r e s , s o m e t i d a s á c rue-
les opresores , e s tab lec ió Licurgo (1) su s i s t e m a de edu-
cación y de gob ie rno , q u e h izo de E s p a r t a el p u e b l o 
m á s s i n g u l a r del pueblo a n t i g u o . 

El s i s t e m a de educación e r a m i l i t a r e n t e r a m e n t e . Al 
nace r , el n iño e ra p r e s e n t a d o á un conse jo de rev is ión : 
los déb i l e s e r a n c o n d e n a d o s á perecer ; los bien cons t i -
t u i d o s e r a n e d u c a d o s en comun idad , y se les s u j e t a á 
u n a vicia d u r a , v ida de c u a r t e l ó c a m p a m e n t o . L o s vis-
t e n con un m a n t o l igero, los ob l i gan á a n d a r desca lzos , 
á d o r m i r sob re u n h a z de c a ñ a s y á b a ñ a r s e en l a s a g u a s 
f r í a s del Enrolas; comen poco y de pr i sa , se les h a c e 

(1) Muchos creen que Licurgo es u n mito, y que las ins-
t i tuciones que se le a t r ibuyen, se formaron poco á poco en 
Espa r t a , del siglo X ai VIII. 
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pelear á p u ñ e t a z o s y les d a n azo t e s con f recuenc ia , im-
pidiéndoles e x h a l a r u n a q u e j a . L o s e n s e ñ a b a n á r o b a r 
el a l imen to , con t a l q u e no f u e s e n descub ie r tos ; l es es-
t a b a p roh ib ido h a b l a r d u r a n t e la comida y d e b í a n obe-
decer á t o d o s los h o m b r e s f o r m a l e s q u e e n c o n t r a s e n . 
Con las m u j e r e s p a s a b a lo mi smo; l a s o b l i g a b a n á co-
rrer, s a l t a r , l a n z a r el d isco y el da rdo , ni m á s n i m e n o s 
que los h o m b r e s . U n o s y o t r a s a n d a b a n « m i r a n d o el 
•suelo, s i lenciosos, s in volver la cabeza, s in h a c e r t nás 
ru ido q u e u n a e s t a t u a . » Lleg-aron á t e n e r h a s t a u n 
modo p a r t i c u l a r de e x p r e s a r s e , el laconismo, q u e con-
s i s te en e m p l e a r f r a s e s cor tas , y e n é r g i c a s por lo con-
cisas, y q u e h a n d a d o n o m b r e á u n a f o r m a l i t e r a r i a : el 
estilo lacónico 

En su v ida todo e s l á r e g l a m e n t a d o : el t r a j e , l a h o r a 
de l e v a n t a r s e y a c o s t a r s e , l as c o m i d a s y los e jerc ic ios ; 
la m ú s i c a y el bai le son c a n t o s de g u e r r a y movimien-
tos de c o m b a t e . L o s e s p a r t a n o s , m á s q u e u n E s t a d o , 
c o n s t i t u í a n u n e j é r c i t o a c a m p a d o en p a í s e n e m i g o ; y 
as í e ra , en efecto, p u e s 200 mil ilotas y 120 mil periecos, 
e s t a b a n d i s p u e s t o s á l a n z a r s e sob re s u s o p r e s o r e s t a n 
p r o n t o como se d e b i l i t a r a n . L a fue rza , e l va lor y el 
heroísmo, l l ega ron á se r en e l los p roverb ia les ; l a s m u j e -
res m i s m a s d ie ron e j e m p l o s a d m i r a b l e s . U n a m a d r e 
e s p a r t a n a q u e vió volver á su h i jo h u y e n d o del comba-
te. lo m a t ó con su p r o p i a m a n o d ic iendo: «el E u r o t a s 
no corre p a r a los c iervos.» O t r a á q u i e n dicen q u e s u s 
cinco h i j o s h a n m u e r t o : «No p r e g u n t o e s o . . . . ¿ h a ven-
cido E s p a r t a ? — S í — P u e s c o r r a m o s á d a r g r a c i a s á los 
dioses!» 

E s de s u p o n e r s e lo q u e s e r í a el g o b i e r n o en un pue-
blo a c o s t u m b r a d o á la d i sc ip l ina mi l i t a r , y en el s e n o de 
e s tos g u e r r e r o s a l t ivos y o rgu l lo sos . F u é s i e m p r e mo-
n á r q u i c o ^ a r i s t o c r á t i c o : h a b í a dos reyes, q u e éllos mis-
mos se dec ían d e s c e n d i e n t e s de Heracles [Hércu les ] , á 
q u i e n e s c o l m a b a n de honores ; un S e n a d o c o m p u e s t o 

i por ve in t iocho miembros , de mis ión vi ta l ic ia , y cinco 
féforos, i n s p e c t o r e s e leg idos a u u a l m e n t e , y q u e deci-

den de la paz y de l a g u e r r a , j u z g a n y m a n d a n el e jérc i -
cito. L o s ¿foros son, pues , los q u e g o b i e r n a n á Es -
p a r t a . E s t o s m a g i s t r a d o s t o m a n dec i s iones de acuer -
do con l a a s a m b l e a de nobles , s u s igua les , y h a s t a pa-
rece q u e c o n s u l t a n al pueblo en c i e r t a s ocas iones solem-
nes; pe ro la ve rdad es q u e é s t e o b e d e c í a ' s i e m p r e á s u s 
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(1) Esto fué lo que pasó en las gue r r a s contra los persas, 
conforme se verá en el Cap. IV. 

s u p e r i o r e s y q u e t en í a como dueños . E n rea l idad , el I 
g o b i e r n o pe r t enec í a á u n a s c u a n t a s f a m i l i a s a n t i g u a s J 
y r icas , q u e d o m i n a b a n en l a c iudad ; e r a así . un go- .. 
b i e r n o e s e n c i a l m e n t e a r i s toc rá t i co . _ j 

L a I n s t i t u c i ó n q u e p u e d e dec i r se con t o d a p r o p i e d a d j 
q u e los e s p a r t a n o s c r e a r o n , y q u e todos l o s d e m á s g r i e - J 
g o s no h ic i e ron m a s q u e im i t a r , f u é el e jé rc i to . A n t e s 
de ellos, los h e l e n o s y, con m a y o r r azón los o r i en ta les , | 
no i b a n j u n t o s a l comba te , no h a b í a un cue rpo único," 
o r g a n i z a d o de m a n e r a q u e p u d i e r a se r m a n e j a d o á s u 
a n t o j o po r el je fe , s ino q u e caud i l los y peones roaícha- j 
b a n d e s u n i d o s c o n t r a el enemigo , s in obedecer m á s q u e 
á su capr icho . Mas . los e s p a r t a n o s d i s c u r r i e r a n d i v i - ; 
d i r l a s m a s a s de h o m b r e s en r eg imien to s , b a t a l l o n e s . | 
c o m p a ñ í a s y secciones, con s u s j e f e s respec t ivos , p a r a • 
e j e c u t a r m o v i m i e n t o s u n i f o r m e s . Modif icaron t a m b i é n 
el a r m a m e n t o reduc iéndolo á s i s t e m a , y c o n s t i t u y e r o n 
el hoplita ó g u e r r e r o a r m a d o con s u s a r m a s d e f e n s i v a s ; 
y o f e n s i v a s : e n t r e l a s p r i m e r a s e s t á n l a coraza , el cas-
co. l a e sp in i l l e r a y el escudo; e n t r e las s e g u n d a s , u n a 
c o r t a e s p a d a y la l a n z a de a l g u n o s m e t r o s de l a r g a . 

E l modo de c o m b a t i r e r a el s i g u i e n t e : a l l l egar j u n t o 
al enemigo , f o r m a n en filas, ocho g e n e r a l m e n t e , cada j 
cua l m u y j u n t o á su vecino, c o n s t i t u y e n d o una m a s a 4 
c o m p a c t a , l l a m a d a falange. L u e g o , se ponen en mo- j 
v imien to , con el escudo d e l a n t e del cue rpo y la l a n z a 
en a l to , f o r m a n d o u n a m u r a l l a i m p e n e t r a b l e , c o n t r a la N 
c u a l no pueden n a d a los carros y l o s e s f u e r z o s a i s l ados 
de los enemigos , m i e n t r a s q u e éllos con s u c h o q u e des - I j 
b a r a t a n l a s f u e r z a s del c o n t r a r i o . [1] . Mas , p a r a efec- j 
t u a r e s t o s m o v i m i e n t o s u n i f o r m e s se n e c e s i t a ag i l i dad j 
y f u e r z a ; y e s t a e s l a r azón po r q u e los g r i e g o s y. p r in- j 
c ipa lmen te , los e s p a r t a n o s , d i e ron á la g i m n a s i a y á 
los e jerc ic ios c o r p o r a l e s t a n t a i m p o r t a n c i a . t E l glmna- j 
sio f u é desde e n t o n c e s u n a I n s t i t u c i ó n nac iona l p a r a 
los g r i e g o s : l u g a r de rec reo y e scue la en q u e a p r e n d i e r a 
r o n s u s p e q u e ñ o s e j é r c i t o s á vencer l a s co losa les masasu 
a s i á t i c a s , l a s i n n u m e r a b l e s m u c h e d u m b r e s del gran 
rey. 

C A P I T U L O IV. 

Principales sucesos políticos de Grecia 
1 . — S u c e s o s p o l í t i c o s d e l s i g l o X I I a l V I . 

V ^ a f j 'f^—*IOS p r i m e r o s t i e m p o s de Grec ia se p ie rden en 
f á b u l a s de la época heroica . Del s i g l o 

| X I I a l V I I I (a. de J . C.) se ver i f icaron a q u e -
l l a s violentas^ i n m i g r a c i o n e s y e m i g r a c i o n e s 

de pueblos , q u e d ie ron o r igen á los, E s t a d o s he lén icos 
en la p e n í n s u l a y en l a s i s las . De t o d o s e s t o s E s t a d o s . 
Esparta br i l ló p r i m e r o (s iglo IX al V I I I ) , como u n g r a n 
cuerpo social y polít ico, p u j a n t e po r s u s a r m a s , mien-
t r a s q u e Atenas se d e b a t í a en el seno de c o n t i n u a s re-
voluciones, t a n f e c u n d a s m á s t a r d e . E n dos enca rn i za -
d a s g u e r r a s (743-768). d e s p u é s de la d e r r o t a de f in i t iva 
de Mésenla, los e s p a r t a n o s d o m i n a n el Peloponeso. E s -
te p e q u e ñ o E s t a d o , d i r i g ido po r un va le roso caudi l lo . 
Arislómenes, l og ró por mucho t i e m p o opone r se á la opre - . 
»ora d o m i n a c i ó n lacedemonia, c o m b a t i e n d o con é x i t o á 
s u s o r g u l l o s o s y fieros enemigos ; pero, según t r ad i c ión 
a d m i t i d a po r todos, el a t e n i e n s e Tirteo i n f l amó con s u s 
c a n t o s bel icosos el d e s m a y a d o va lor e s p a r t a n o , consi-
g u i e n d o u n a v ic tor ia comple ta , en q u e s u c u m b i ó Mese* 
nía, b a l u a r t e del Peloponeso. 

E n Atenas f u é m á s l en t a la evolución, y n i n g ú n suce-
so pol í t ico e x t e r i o r ni i n t e r io r s eña ló e s t e per íodo pr i -
mi t ivo de su h i s t o r i a , h a s t a q u e Solón (595) pudo ele-
varlo a l p r i m e r p u e s t o e n t r e los E s t a d o s d e m o c r á t i c o s 
de Grecia . N o o b s t a n t e esto, l as revoluc iones c o n t i n u a -
ron d e s p u e s de Plsislrato (561), c u a n d o Iíiparco é Hl= 
pías, ( s u s dos h i j o s ) , c o n c e n t r a r o n el P o d e r kn s u s ma-
nos. Armadlo y Arlslógiton l o g r a n l i b e r t a r de e s t o s d o s 
t i r a n o s la c iudad (510), y puede Cllslenes r e s t ab l ece r 1;> 
cons t i tuc ión democrá t i ca de Solón, a m p l i a n d o el d-
cho de c i u d a d a n í a y concediéndolo á un g r a n nún> e : s 

e x t r a n j e r o s . De e s t e modo p r e p a r ó me jo r por* 
la c iudad t a n i l u s t r e d e s p u é s en la g u e r r a , en ln^ , 
v en l a s c iencias . ^ 



(1) Esto fué lo que pasó en las gue r r a s contra los persas, 
conforme se verá en el Cap. IV. 
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s u p e r i o r e s y q u e t e n f a como dueños . E n rea l idad , el I 
g o b i e r n o pe r t enec í a á u n a s c u a n t a s f a m i l i a s a n t i g u a s J 
y r icas , q u e d o m i n a b a n en l a c iudad ; e r a así . un go- .. 
b i e r n o e s e n c i a l m e n t e a r i s toc rá t i co . _ j 

L a I n s t i t u c i ó n q u e p u e d e dec i r se con t o d a p r o p i e d a d j 
q u e los e s p a r t a n o s c r e a r o n , y q u e todos l o s d e m á s g r i e - J 
g o s no h ic i e ron m a s q u e im i t a r , f u é el e jé rc i to . A n t e s 
de éllos, los h e l e n o s y, con m a y o r r azón los o r i en ta les , | 
no i b a n j u n t o s a l comba te , no h a b í a un cue rpo único," 
o r g a n i z a d o de m a n e r a q u e p u d i e r a se r m a n e j a d o á s u 
a n t o j o po r el je fe , s ino q u e caud i l los y peones roaícha- j 
b a n d e s u n i d o s c o n t r a el enemigo , s in obedecer m á s q u e 
á su capr icho . Mas . los e s p a r t a n o s d i s c u r r i e r a n d i v i - ; 
d i r l a s m a s a s de h o m b r e s en r eg imien to s , b a t a l l o n e s . | 
c o m p a ñ í a s y secciones, con s u s j e f e s respec t ivos , p a r a • 
e j e c u t a r m o v i m i e n t o s u n i f o r m e s . Modif icaron t a m b i é n 
el a r m a m e n t o reduc iéndolo á s i s t e m a , y c o n s t i t u y e r o n 
el hoplita ó g u e r r e r o a r m a d o con s u s a r m a s defens ivas? 
y o f e n s i v a s : e n t r e l a s p r i m e r a s e s t á n l a coraza , el cas-
co. l a e sp in i l l e r a y el escudo; e n t r e las s e g u n d a s , u n a 
c o r t a e s p a d a y la l a n z a de a l g u n o s m e t r o s de l a r g a . 

E l modo de c o m b a t i r e r a el s i g u i e n t e : a l l l egar j u n t o 
al enemigo , f o r m a n en filas, ocho g e n e r a l m e n t e , cada 
cua l m u y j u n t o á su vecino, c o n s t i t u y e n d o u n a m a s a 4 
c o m p a c t a , l l a m a d a falange. L u e g o , se ponen en mo- j 
v imien to , con el escudo d e l a n t e del cue rpo y la l a n z a 
en a l to , f o r m a n d o u n a m u r a l l a i m p e n e t r a b l e , c o n t r a la N 
c u a l no pueden n a d a los carros y l o s e s f u e r z o s a i s l ados 
de los enemigos , m i e n t r a s q u e éllos con s u c h o q u e des - I j 
b a r a t a n l a s f u e r z a s del c o n t r a r i o . [1] . Mas , p a r a efec- j 
t u a r e s t o s m o v i m i e n t o s u n i f o r m e s se n e c e s i t a ag i l i dad j 
y f u e r z a ; y e s t a e s l a r azón po r q u e los g r i e g o s y. p r in- j 
c ipa lmen te , los e s p a r t a n o s , d i e ron á la g i m n a s i a y á 
los e jerc ic ios c o r p o r a l e s t a n t a i m p o r t a n c i a . t E l gimna- j 
sio f u é desde e n t o n c e s u n a I n s t i t u c i ó n nac iona l p a r a 
los g r i e g o s : l u g a r de rec reo y e scue la en q u e a p r e n d i e r a 
r o n s u s p e q u e ñ o s e j é r c i t o s á vencer l a s co losa les masasu 
a s i á t i c a s , l a s i n n u m e r a b l e s m u c h e d u m b r e s del gran 
rey. 

C A P I T U L O IV. 

Principales sucesos políticos de Grecia 
1.— S u c e s o s p o l í t i c o s d e l s i g l o X I I a l V I . 

V ^ a f j 'f^—*IOS p r i m e r o s t i e m p o s de Grec ia se p ie rden en 
f á b u l a s de la época heroica . Del s i g l o 

| X I I a l V I I I (a. de J . C.) se ver i f icaron a q u e -
l l a s v io len ta^ i n m i g r a c i o n e s y e m i g r a c i o n e s 

de pueblos , q u e d ie ron o r igen á los, E s t a d o s he lén icos 
en la p e n í n s u l a y en l a s i s las . De t o d o s e s t o s E s t a d o s . 
Esparta br i l ló p r i m e r o (s iglo IX al V I I I ) , como u n g r a n 
cuerpo social y polít ico, p u j a n t e po r s u s a r m a s , mien-
i r a s q ue Atenas se d e b a t í a en el seno de c o n t i n u a s re-
voluciones, t a n f e c u n d a s m á s t a r d e . E n dos enca rn i za -
d a s g u e r r a s (743-768). d e s p u é s de la d e r r o t a de f in i t iva 
de Mésenla, los e s p a r t a n o s d o m i n a n el Peloponeso. E s -
te p e q u e ñ o E s t a d o , d i r i g ido po r un va le roso caudi l lo . 
Arislómenes, l og ró por mucho t i e m p o opone r se á la opre - . 
»ora d o m i n a c i ó n lacedemonia, c o m b a t i e n d o con é x i t o á 
s u s o r g u l l o s o s y fieros enemigos ; pero, según t r ad i c ión 
a d m i t i d a po r todos, el a t e n i e n s e Tirtco i n f l a m ó con s u s 
c a n t o s bel icosos el d e s m a y a d o va lor e s p a r t a n o , consi-
g u i e n d o u n a v ic tor ia comple ta , en q u e s u c u m b i ó Mese-
nia, b a l u a r t e del Peloponeso. 

E n Atenas f u é m á s l en t a la evolución, y n i n g ú n suce-
so pol í t ico e x t e r i o r ni i n t e r io r s eña ló e s t e per íodo pr i -
mi t ivo de su h i s t o r i a , h a s t a q u e Solón (595) pudo ele-
varlo a l p r i m e r p u e s t o e n t r e los E s t a d o s d e m o c r á t i c o s 
de Grecia . N o o b s t a n t e esto, l as revoluc iones c o n t i n u a -
ron d e s p u é s de Pislstrato (561), c u a n d o Iíiparco é Hi= 
pías, ( s u s dos h i j o s ) , c o n c e n t r a r o n el P o d e r kn s u s ma-
nos. Armodio y Arlslógiton l o g r a n l i b e r t a r de e s t o s d o s 
t i r a n o s l a c iudad (510), y puede Clistenes r e s t ab l ece r 1;> 
cons t i tuc ión democrá t i ca de Solón, a m p l i a n d o el d-
cho de c i u d a d a n í a y concediéndolo á un g r a n nún> e : s 

e x t r a n j e r o s . De e s t e modo p r e p a r ó me jo r pom 
la c iudad t a n i l u s t r e d e s p u é s en la g u e r r a , en ln^ , 
v en l a s c iencias . 
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^SIWIMITTP.MTT?AR q u e l o s b e l e n o s c o n s t i t u í a n s u s 1 
^ l | p $ P f p E s t a Í l o s , los p e r s a s se e x t e n d í a n , como ma- I 

r e a h u m a n a i n c o n t r a s t a b l e , po r el Occidente de As ia , el | 
N o r t e de A f r i c a y el O r i e n t e de E u r o p a . T o d a el Asia | 
Menor, l a Tracia ( T u r q u í a e u r o p e a ) y l a s c o s t a s del 
m a r Negro, donde se h a l l a b a n co lon ias g r i e g a s , h a b í a n | 
ca ído en p o d e r del g r a n rey. E n el s ig lo VI , l a s c u r t a -
des g r i e g a s del Asia Motor, e n t r e las cua l e s se encon- 1 
t r a b a n a l g u n a s m u v p o d e r o s a s y r icas , como Efcso, Es= 
mima y Mileto, se s u b l e v a r o n c o n t r a Darío, y los a t e - 1 
n i e n s e s les e n v i a r o n aux i l ios . E l e j é r c i t o helénico pe-
n e t r ó h a s t a l a c iudad de Sardes y l a incendió . 

E l m o n a r c a p e r s a se vengó d e s t r u y e n d o l a s c i u d a d e s I 
«•-riegas de Or ien te , s in o lv idar por eso l a s de Occiden- I 
t e . Darío r eun ió u n a e n o r m e flota q u e d e s t r o z ó u n a ; I 
e s p a n t o s a t o r m e n t a ; en tonces , con m e j o r acue rdo , en - 1 
vió o t r a por el m a r Egeo, e v i t a n d o l a s c o s t a s de Ira= 
cia, d o n d e h a b í a s ido d e s p e d a z a d a la a n t e r i o r . Datis 
v Artafemes d e s e m b a r c a r o n f e l i z m e n t e el e j é r c i t o en 
Eubea [ N e g r o p o n t o ] , y se t r a s l a d a r o n al Atica, L o s 
a t e n i e n s e s solo c o n t a b a n con djiez mi l hoplitas, j u n t a - i 
m e n t e con mil m á s q u e a c a b a b a n de l l e g a r de Plqtea. 
Milciaclcs, p r i n c i p a l e s t r a t e g a , se s i t u ó en Maratón y 
d i s p u s o su p e q u e ñ o e j é r c i t o de t a l modo, q u e no pudie-
r a se r envue l to po r los cien mil p e r s a s ; la v ic tor ia , co-
r o n ó s u s exce len tes d ispos ic iones , s i endo comple t amen- • 
t e d e r r o t a d o s los b á r b a r o s (490). Milciades n o t u v o 
m á s r e c o m p e n s a q u e l a h o n r a de se r r e p r e s e n t a d o en 
un pór t ico , e n t r e h é r o e s y semid ioses . 

Diez a ñ o s de spués , J e r j e s ( h i j o de Dar ío ) , r e u n i ó l o s j 
i n n u m e r a b l e s p u e b l o s de su g r a n i m p e r i o : pe r sa s , asi- ] 
r ios, indos tán icos , e t iopes , f r i g io s , l idios, t r ac ios , fetcj 
Herodoto, d i g n o h i s t o r i a d o r de e s t a g r a n lucha , los des-
cr ibe m i n u c i o s a m e n t e . A q u e l l a t u r b a de 1.700.000 hora , 
b r e s a t r a v e s ó el Hclesponlo ( B ó s f o r o ó. e s t r e c h o de los 
D a r d a n e l o s ) el a ñ o de 481 po r u n p u e n t e de barc&s. L a 

•̂ a s egu ía , e n t r e t a n t o , l a c o s t a de Tracia á t r a v é s 
~ a c a n a l a b i e r t o e x p r e s a m e n t e a l e f ec to po r orden 

\deroso mona rca . T o d a s l a s c i u d a d e s de Grec ia 

I I . — L u c h a d e l a I n d e p e n d e n c i a d e G r e c i a . 
se a t e m o r i z a r o n y se dec id ie ron á ce leb ra r a l i a n z a con el 
rey p e r s a ; solo Esparta y Atenas con escaso n ú m e r o de 
aliados, se reso lv ie ron á res i s t i r , f o r m a n d o u n a l i g a de-
fens iva cuya d i recc ión se confir ió á los E s p a r t a n o s . El 
pr imer e n c u e n t r o se verificó en el des f i l ade ro de l a s 
Termopilas, q u e i n m o r t a l i z ó Leónidas, s u c u m b i e n d o glo-
r io samen te po r su p a t r i a [1]. E n Scdamina, l a e scua-
dra p e r s a , a g l o m e r a d a e n u n canal , f u é e n t e r a m e n t e 
des t rozada po r la e s c u a d r a g r i e g a (480). Q u e d a b a u n 
ejérci to p e r s a de 300,000 h o m b r e s ; p e r o los invenc ib les 
hoplitas lo d e r r o t a r o n c o m p l e t a m e n t e en Platea, a l mis-
mo t i empo q u e la e s c u a d r a vencedora en S a l a m i u a , de-
s e m b a r c a b a e n el p r o m o n t o r i o de Micala, [ cos ta del 
Asia Menor ] , un e j é r c i t o a t e n i e n s e q u e d e s p e d a z ó en-
t e r a m e n t e á o t r o p e r s a , 

¿Cómo e s q u e Esparta y Atenas l o g r a r o n vencer a l 
(irán Rey? L o s m i s m o s g r i e g o s lo i g n o r a r o n ; «los 
dioses y semid ioses ,» dec ían , «no noso t ros , son los q u e 
han vencido á los pe r s a s . » N o o b s t a n t e , él los m i s m o s 
comprend ie ron q u e en l a i n m e n s a m u l t i t u d con q u e in-
vadió J e r j e s la Grecia, h ab í a , s e g ú n la f r a s e de Herodo-
to, « m u c h o s h o m b r e s y pocos so ldados .» L o c i e r to e s 
que i ban m a l a r m a d o s , q u e e s t a b a n mal d i s c i p l i n a d o s 
y q u e m a r c h a b a n d i f í c i lmen te , e s t o r b á n d o s e á s í p r o -
pios, s in s a b e r como p r o c u r a r s e víveres, á f a l t a de or -
ganizac ión y de u n a dirección in t e l i gen t e . M i e n t r a s 
que los g r i egos , a d m i r a b l e m e n t e a r m a d o s , f o r m a n d o 
e jé rc i tos pequeños , pe ro bien d i s c i p l i n a d o s y, sobre to-
do, con u n a di rección in t e l igen te , t e n í a n n e c e s a r i a m e n -
te que t r i u n f a r de u n a v e r d a d e r a h o r d a de b á r b a r o s . 

I I I . — G u e r r a d e l P e l o p o n e s o . 

Í ^ ^ ^ I I S E S P U E S de la e x p u l s i ó n de los pe r sas , la 
g u e r r a con t i nuó en el A r c h i p i é l a g o y en l a s 
c o s t a s del Asia Menor, d i r i g i d a po r los a t e -

nienses, c u y a p o d e r o s a a r m a d a r e c o r r í a el m a r Egeo, 

(1) El ejército de 7,000 hombres que mandaba el rey de 
Espar ta , fué salvado 

por éste, cuando es taba á punto de ser 
destruido; pero él, con trescientos espar tanos decidieron 
criticarse, causando el mayor daño al enemigo. S i m ó n ^ 
gran poeta, dictó este epitafio para los héroes-: «Pasajf ° r 
a Espar ta , y dile que aquí yacemos por obedecer su? 
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á l a s ó rdenes de Cimón, d i g n o h i j o de Mile iades . L o s 
e s p a r t a n o s , como m o n t a ñ e s e s , t u v i e r o n q u e r e t i r a r s e . 
de la lucha . P o r fin, acosado por l a e s c u a d r a y la l iga 
de l a s c i u d a d e s jónicas , Arlajcrjcs [ rey de P e r s i a ] , se : 

vi ó o b l i g a d o á firmar el t r a t a d o de Citium, [449]. e n 
v i r t u d del cua l reconocía la i n d e p e n d e n c i a de l a s colo-
n i a s g r i e g a s de Asia , y s e c o n s i d e r a b a como mar de 
Grecia e l m a r Egco. E s t e e s el pe r íodo m á s b r i l l a n t e 
de l a h i s t o r i a de A t e n a s ; en el s ig lo V e r a la d u e ñ a del 
m a r y l a s colonias . Péneles l a h a b í a conver t ido en em-
por io de l a s a r t e s y de l a s l e t r a s ; pe ro e r a d e m a s i a d a 
bonanc ib l e y b r i l l a n t e e s t a s i t uac ión p a r a q u e p u d i e s e 
d u r a r . E s p a r t a a r m ó c o n t r a de ella los p r inc ipa le s 
p u e b l o s del Peloponcso. L a g u e r r a d u r ó cerca de t r e in -
t a a ñ o s [431-404J. 

Atenas comenzó por e x p e r i m e n t a r dos go lpes : la ho-
r r ib l e p e s t e , q u e m a t ó á s u s p r i nc ipa l e s c i udadanos , y 
l a m u e r t e de Periclcs, q u e equ iva l ió por sí sola á u n a 
d e r r o t a . [1]. Como los a t e n i e n s e s t e n í a n m e j o r e scua-
d ra , t r i u n f a b a n po r m a r ; pe ro como los e s p a r t a n o s te -
n í a n me jo r e jérc i to , t r i u n f a b a n en el Con t inen t e . Alci= 
bicules, voluble y v a n i d o s í s i m o a t en i ense , de b r i l l a n t e 
in t e l igenc ia , p e r o snper f i c i a l y o rgu l loso , i n d u j o á rom-
per l a p a z de Nietas, a t a c a n d o l a s co lon ias dó r i ca s de 
Sicilia. Siracusa r e s i s t ió , a y u d a d a po r los e s p a r t a n o s ; 
y del e j é rc i to y flota de A t e n a s no s e e s c a p ó ni un hom-
bre . [413]. Desde en tonces , á p e s a r de los t r i u n f o s a i s -
l a d o s de Alcibiades, la e s t r e l l a de A t e n a s , pa rece ocul-
t a r s e p a r a s i empre . Conón, su m á s va l i en te gene ra l , se 
d e j ó s o r p r e n d e r por el e s p a r t a n o Lisandro en las c o s t a s 
de Trocid, p e r d i e n d o el e j é r c i t o y la flota de Atenas. 
E s t a , s in de fensa , se e n t r e g ó a l vencedor , [404]. Des-
de en tonces , los e s p a r t a n o s f u e r o n d u e ñ o s de Grec ia . 

M i e n t r a s q u e los g r i e g o s se d e s g a r r a b a n en in t e s t i -
n a s con t i endas , los p e r s a s c o n t i n u a b a n deb i l i t ándose . 

(1) Tticídides, historiador incomparable de la guer ra del 
Peloponeso, describe con negros colores es ta plaga. «Como 
ya no había casas disponibles», dice, «por la aglomeración 
de campesinos en la ciudad, se a lo jaban en agu je ros priva-
dos de aire, donde morían por miles, permaneciendo en con-
fusión espantosa los cadáveres. Veíanse desdichados que 
se a r r a s t r a b a n por las calles en torno de las fuentes , medio 
consumidos y devorados por la sed L a peste fué ocasión 
para que se declarasen en Atenas otros desórdenes. Cada 

jal se ent regó con toda libertad á excesos que antes se 
•ltaban.» 
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E s t a decadenc i a se m o s t r ó c l a r a m e n t e en la exped ic ión 
que lleva en la h i s t o r i a el n o m b r e de « R e t i r a d a de los 
Diez mil » F u é el caso que Ciro, h e r m a n o de Arlajcr= 
jes Mncmón, q u e r í a a r r e b a t a r l e el t r ono ; y p a r a esto, 
c o n t r a t ó once mil g u e r r e r o s g r iegos , y a v a n z ó con el los 
h a s t a el c e n t r o del Imper io . En Cunaxa se e n c o n t r ó el 
e jé rc i to enemigo , a l cual der ro tó , m u r i e n d o Ciro en me-
dio de s u t r i u n f o . L o s g u e r r e r o s g r i e g o s se vieron en-
tonces a i s l a d o s en el c en t ro de u n p a í s hos t i l , s in víve-
res ni recursos , y s in j e fes . Jenofonte, q u e se h a l l a b a 
en t re los exped ic iona r ios , los a n i m a y los conduce h a s -
t a su p a t r i a , d e s p u é s de l u c h a r c o n t r a todo g é n e r o de 
obstáculos , y de vencer en cien c o m b a t e s á los p e r s a s 
que se l e s oponen . P o c o después , Agcsilao, rey de E s -
pa r t a , p e n e t r ó h a s t a el c en t ro del Imper io ; pe ro tuvo 
que volverse, p a r a d e f e n d e r á los lacedcmonios de la li-
ga q u e f o r m a r o n Atenas, Tebas, Argos y Corinto con-
t r a ellos. E l t r i u n f o q u e a l canzó en Coronea [394], 
m a n t u v o el imper io y domin io de los e s p a r t a n o s en la 
pen ínsu la . 

U n nuevo E s t a d o , ( Tetas,) a p a r e c i ó e n t o n c e s p a r a dis-
p u t a r l e á Esparta su s u p r e m a c í a . Dos g u e r r e r o s in s ig -
nes. Pelópidas y Epaminondas, a c a b a r o n en u n a lucha 
t r e m e n d a [379 á 362]. con el domin io y supe r io r idad mi-
l i ta r y pol í t ica de los e s p a r t a n o s . Pelópidas se e scapó 
de Atenas, l i be r tó á Tebas y f o r m ó el ba t a l l ón s a g r a d o , 
con el cua l m a n t u v o en r e s p e t o á E s p a r t a ; Epaminon-
das hizo más . d e r r o t ó en Leutra [371] á los t e m i d o s la-
cedcmonios, p e n e t r ó en el Peloponcso y a m e n a z ó á E s -
pa r t a ; el va lor y l a s v i r t u d e s m i l i t a r e s del a n c i a n o rey 
Agcsilao, p u d i e r o n sa lva r l a . L a m u e r t e del hé roe t eba -

e n M a n t i n e a [362], en q u e d e r r o t ó de nuevo á los es-
p a r t a n o s , d ió fin a l poder ío de Tebas. O t r o E s t a d o , la 
Maccdonia, iba á e n t r a r en e s t a c o n t i e n d a i n t e r m i n a b l e 
en t re las c i u d a d e s g r i e g a s . 

1 V . — F i l i p o y A l e j a n d r o . 

A. Maccdonia (hoy R u m e l i a ) es una c o m a r c a 
s i t u a d a al n o r t e de Grecia ; po r a h í p a s a r o n y, 

. e n g r a n p a r t e , de a h í s a l i e ron l a s t r i b u s q u e 
poblaron la p e n í n s u l a . Mas," s u s h a b i t a n t e s p e r m a n e -
c v r o u r u d o s y b á r b a r o s , m i e n t r a s q u e las c i u d a d e s he-
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lénicas adquir ían el esplendor y brillo de la más a l t a ci-
vilización. Oue eran del mismo g rupo étnico lo demues-
t r an abundan temen te su idioma, religión y costumbres . 
Duran te las luchas anteriores, h a s t a el siglo IV, los 
macedonios h a b í a » tenido escasa part icipación en los 
sucesos políticos y mil i tares de Grecia; pero á contar de 
mediados de ese siglo [359], FiUpo II. educado por Pe-
lápidas, se aprovechó de las incurables r ival idades de 
l as repúblicas gr iegas, p a r a dominar las . Con es te ob-
je to creó la Falange, cuerpo compuesto de 16,000 hom-
bres, d ispues tos de t a l manera que fo rmaban una m a s a 
compacta de 1,000 de f r en te por 16 de fondo, a rmados 
con picas de seis metros de largo. Solo l as seis prime-
ras filas l levaban pica, mien t ras que las r e s t an t e s ser-
vían para a p o y a r á las pr imeras . Luego que tuvo un 
ejército, el rey macedonio se apoderó de las colonias 
g r i e g a s que ocupaban las costas de su país. E n segui-
da in tentó apoderarse de Grecia. 

El único adversar io digno que encontró el hábil ino- , 
narca, f u é Demóslenes: el pr imer orador de la ant igüe-
dad. el incansable defensor de la Independencia de su 
pa t r ia . E r a hijo de un armero, y desde niño quedó 
huér fano y .pobre. S u s pr imeros ensayos en la t r ibuna 
no fueron felices; pero se ejercitó mucho, declamando 
trozos de prosa y verso, h a s t a que consiguió dar á su 
voz la ampl i tud y sonoridad necesarias . U n a vez que 
Fitipo dió á conocer c la ramente sus designios con la to-
ma de Olinta, Dc?nóstencs comenzó á a tacar lo en la t r i-
buna de Aleñas con aquel las br i l lan tes a rengas , que con 
razón se miran como ob ra s maes t r a s de elocuencia. E n 
éllas t r a t a de reencender el amor t iguado fuego del pa-
t r io t i smo en los degenerados h i jos de Mileiades y Te* 
mis/ocles. E n las Filípicas se mues t ra aun más enérgi-
co: «7Cuándo haréis ,» decía, «¿cuándo haréis . Oh ate-
nienses, lo que el deber os manda? ¿Queréis pasa r la 
vida en la plaza pública, preguntándoos: ¿Qué hay de 
nuevo? ¡Cómo! ¿Puede haber cosa más nueva que ver 
al macedonio vencedor de Atenas y dueño de Grecia? 
No me habléis de ejérci tos mercenarios; lo que se ne-
cesita es uno, poco numeroso, pero que pertenezca á la 
pa t r ia » En la tercera Fil ípica se mues t ra más elocuen-
te cuando dice: «En otro t iempo, cuando una ciudad 
a b u s a b a de su fue rza para oprimir á l a s demás, toda 
Grecia se levantaba á fin de impedir ta l injust icia, y 
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hoy suf r imos que un macedonio indigno, qué ÜII'DSWQ'-M,^ 
ro de raza maldita, des t ruya nues t r a s ciudades y cele ' 
bre los juegos píticos, ó . los l iaga celebrar por sus escla-
vos! Dejamos que crezca su poder, sin hacer nada 
que le ponga freno; pttes cada cual considera como tiem-
po ganado el que Filipo emplea en des t ru i r á los demás, 
en vez de pensar en la salvación de Grecia, cuando tor 
dos saben que el desas t re a lcanzará aun á los más dis-
tantes.» En vano desplegaba Demóslenes las ga las de 
utia elocuencia viril y enérgica an te los degenerados 
atenienses: cuando se resolvieron á luchar, ya no era 
tiempo: éllos y los t ebanos fueron completamente de-, 
r rotados en Oncronca. (378). E l g-ran orador no des-
mintió sus pa labras , y peleó como hoplila por la inde-
pendencia y l ibertad de Grecia, en las filas del ejerci to 
ateniense. 

Filipo, que deseaba a rd ien temente apoderarse del im-
perio persa , reunió, después de su victoria, una asam-
blea compuesta de represen tan tes de las pr incipales ciu-
dades, p a r a comunicarles sus proyectos de conquista; 
pero la realización de éllos e s t aba reservada á su h i jo 
Alejandro, filipo mur ió ases inado en-Pella, (capi ta l de 
Macedonia) en 336. 

Alejandro es uno de los hombres más g randes que ha 
tenido el mundo, t a n t o por su carác ter como por la in-
fluencia que sus conquis tas y hazañas ejercieron en la 
civilización. Desde niño, amaba con delirio la gloria; 
cuando recibía noticias de a lguna nueva victoria de Fi-
lipo, decía á sus amigos: «Mi padre lo h a r á todo; no de-
jará nada g rande ni glorioso p a r a hacer con vosotros.» 
Estudió politica. moral y ciencias con Aristóteles,, el más 
notable de los filósofos gr iegos (1). Leía con pasión 
la Ilicida, á la que l lamaba «guía del a r t e mili tar ,» y á 
cuyos héroes, (sobre todo al fue r te Aqui les) a sp i raba 
á imitar . 

Una vez dueño de Macedonia, por muerte de Filipo, 
Alejandro salió de Pella, con un ejército de 35,000 hom-
bres; a t ravesó el Ilelesponto y penetró en Asia Menor, 
dando una g r a n bata l la á ori l las del Gránico, en la cual 

(1) La carta que envió Filipo al estagirita, decía: «Doy 
¡I.- gracias á los dioses, no tanto porque me hayan concedido 
.• un hijo, cuanto por haber permitido nazca en vuestro tiem-

po; espero que vuestros cuidados y luces lo hagan digno de 
f mí y de este Imperio.» 

19 
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d e r r o t ó c o m p l e t a m e n t e al e j é r c i t o pe r sa . (334). Darío 1 
Codomano. r ey e n t o n c e s del vas to Imper io , r eun ió u n ^ 
e j é r c i t o de 500,000 c o m b a t i e n t e s , p a r a d e t e n e r el p a s o Ì 
al a t r e v i d o macedón ; en vano se le o p u s o en Isso, p u e s 'I 
que, no solo el e jérc i to , s ino t a m b i é n el c a m p a m e n t o , . | 
a r m a s , b a g a j e s y la f a m i l i a m i s m a de Darío, cayeron en ^ 
poder del d e n o d a d o y r iego . Alejandro se a p o d e r ó de .1 
Siria y de Fenicia, donde encon t ró r e s i s t enc i a so lamen- J 
t e en Tiro, á la cual t o m ó d e s p u é s de un p r o l o n g a d o si- ] 
t io, v se d i r i g i ó á Egipto, cuyos m o n u m e n t o s y a n t i g u a 1 
civi l ización a d m i r a b a . P e r o Darío no p o d í a reso lverse | 
á la p é r d i d a de su imper io : j u n t a de nuevo i n n u m e r a - 1 
b les h u e s t e s y m a r c h a a l e n c u e n t r o de Alejandro; és te , 1 
d e s p u é s de f u n d a r en l a s bocas del Nilo á A l e j a n d r í a . | 
( q u e deb ía se r con el t i e m p o el e m p o r i o del comercio v i 
de l a c iencia) , revuelve so^ re el Asia, a t r a v i e s a el Eu= ,, 
frates y el Tigris y d e r r o t a c o m p l e t a m e n t e al e n e m i g o 1 
en la l l a n u r a de Ardelas. (1). Babilonia, Susa y Per- | 
sépolis, f u e r o n el prec io de e s t a v ic tor ia . Alejandroper-
s e g u í a á Darío á un l a d o del m a r Caspio; pe ro un sá- i 
t r a p a lo ases inó , q u e r i e n d o g r a n g e a r s e el a f e c t o del g r ie -
go: és te , r e p r o b ó el hecho y c a s t i g ó al a ses ino . Aque l , 
h o m b r e i n sac i ab l e a r r a s t r ó á su e j é r c i t o po r r e g i o n e s \ 
hoy mi smo i n e x p l o r a d a s ; a t r a v e s ó el Turquestún, el . 1/= j 
ganislán y el Bcluqiástán y p e n e t r ó en el Indoslán. Di-
r í a se que" se h a l l a b a acomet ido po r la f i ebre de la expío- ; 
ración y l a c o n q u i s t a ; p a s ó va r ios a ñ o s en, pa í ses sa lva- . 
jes , f u n d ó m á s de o c h e n t a c iudades , no o lv idando en-
v ia r á su p r e c e p t o r Aristóteles los p r o d u c t o s mine ra le s , j 
v e g e t a l e s y a n i m a l e s q u e e n c o n t r a b a . Y a en la India, 
q u i s o b a j a r por el Océano y volver por el Golfo persici 
á Babilonia; p e r o s u s g u e r r e r o s se a t e m o r i z a r o n y no 
q u i s i e r o n p a s a r m á s a l lá del Ganges. E n t o n c e s s e vió 

(1) A pesar de los 600,000 enemigos, Ale jandro durmió 
profundamente en la víspera de la batal la . «Cómo es,» le de-
cía al dia siguiente tufo' de sus capitanes, «¿cómo es que 
duermes tan tranquilo, como si ya hubieras triunfado?—Qué! 
no te parece que t r iun famos ya , pues que nos hemos libra-
do de las f a t i g a s de perseguir á Darío?» L a batal la fué . sin 
embargo, encarnizada : P'armenión, uno de sus principales 
capitanes, le envió á ciecir que pel igraban los baga jes , y le 
pedia auxilio para impedir que cayeran en poder del enemi-
go. Alejandro dijo al mensajero: «Dirás á Parxnenión que 
no sabe raciociftf r. Si salimos victoriosos, seremos dueños 
de todo; y si no, poco me importan prisioneros y baga jes , 
lo único que debemos p e n s a r e s en vender caras nuest ras vi-
das y . ucumbir con gloria.» 

obligado á volver por t i e r r a á la o p u l e n t a cap i t a l de Si= 
ría (Bab i lon ia ) , d o n d e m u r i ó á la edad de t r e i n t a y t r e s 
años (323). (1). 

V . - U l t i m o s t i e m p o s d e G r e c i a . 

^ ¿ f -".CiáL imper io de A l e j a n d r o d u r ó lo q u e su f u n -
d a d o r : s u s g e n e r a l e s l u c h a r o n u n o s c o n t r a 

| o t r o s d u r a n t e 20 años , (323 á 303) p a r a ob-
t e n e r \ a q u e no todo él, c u a n d o m e n o s los 

g i rones de a q u e l l a v a s t a e x t e n s i ó n de t e r r e n o q u e com-
prendía desde el Adr i á t i co h a s t a el Indo y de sde Égip= 
lo h a s t a el Cáiccaso. G r a n d e s po rc iones de As ia f u e r o n 
de nuevo p o b l a d a s po r t r i b u s n ó m a d e s ; pero t i Egipto, 
Ni ría y Maccdonia ( q u e c o m p r e n d í a la Grec ia ) , f o r m a -
ron re inos d i s t i n t o s q u e se a p r o p i a r o n los g e n e r a l e s de 
Ale jandro : Tolomeo, Selcuco y Lisímaco. L u e g o se des-
m e m b r a r o n m á s a ú n , y se c o n s t i t u y e r o n : el re ino de 
Epiró. en E u r o p a , los d é Ponto, Bilinia, Galacia, Capa= 
clocia y Pérgamo, en' A s i a Menor, y los de Bactríana y 
Partía en P e r s i a E n c a d a uno de e s t o s re inos , a s í el 
Soberano como los p r i n c i p a l e s f u n c i o n a r i o s de la co r t e 
y del e jé rc i to , e r a n g r i egos . T o d o s t e n í a n p a r t i c u l a r 
orgul lo e n r o d e a r s e de s ab io s y a r t i s t a s de su nación, 
que e x t e n d i e r o n el e s p í r i t u y el s a b e r de Grec ia po r to-
do el Or ien te . 

E n t r e t a n t o q u e el O r i e n t e se he len izaba , el p ís t a n 
fecundo en g é r m e n e s de civil ización, la Grecia , c o n t i -

(1) El carácter de Ale jandro está bien pintado en la anéc-
dota siguiente. Un día que a t ravesaban una l lanura esté-
ril, encontró á unos macedonios que acar reaban agua en 
odres, y que, al verle sediento, l lenaron del precioso líquido 
lin ease » y se lo ofrecieron; Ale jandro quiso aver iguar á 
quien l levaban el agua , con tan to sacrificio, y ellos respon-
dieron: «A nuestros hijos, pero -si perdemos éstos, tendre-
mos o t ros ,mient ras vos estéis con vida.» Entonces el cau-
dillo aproximó el agua á sus labios, • y luego la retiró. «No 
debo beber,» dijo, «perderían los demás el valor '» Enton-
ces, éllos le ofrecieron ir á donde quisiese. El ejérci to se 
•sentía orgulloso al verse conducido por un general como 
Alejandro. 

Otra vez recibió de Antlpatér, regente de Grecia, una car-
ta en que se quejaba vivamente de Olimpia, madre del cau-
dillo, por su intervención en los asuntos de gobierno. Ale-



n u a b a en l a m e n t a b l e decadenc ia . Del s ig lo 1\ a l II 
r403 á 150 a. J C . ] , u n a g u e r r a social , od iosa y s i n cua r t e l , 
a r r u i n a b a á los he lenos . A u n q u e u n i d o s a l c a r r o de l a 
c o n q u i s t a macedón ica en t i e m p o de los su sceso re s de 
A l e j a n d r o , g o z a b a n , t a l vez p a r a s u de sg rac i a , de cier-
t a i ndependenc i a . R i cos y pobres , o l i g a r c a s y d e m ó -
c r a t a s , se d i s p u t a b a n el g o b i e r n o de las c iudades : los 
r icos q u e r í a n q u e el E s t a d o p e r t e n e c i e r a á é l los (o l igar -
qu ía . g o b i e r n o s de u n o s pocos ) ; los pobres , q u e el g o - . 
b i e rno se conf i r i e ra á l a a s a m b l e a del pueblo , (democra -
c ia , g o b i e r n o po r el pueb lo ) . «Así se f o r m a r o n dos li-
g a s q u e c o m p r e n d í a n , d iv id iéndo las , t o d a s l a s c iuda-
d e s » Desde el p r inc ip io , Atenas s o s t en í a á los demó-
c r a t a s y Esparta á los o l iga rcas . P r o n t o comprend ie -
r o n los" d e m ó c r a t a s q u e el g o b i e r n o po r med io de u n a 

a s a m b l e a no los h a c í a b a s t a n t e f u e r t e s p a r a poder lu-
c h a r c o n t r a s u s e n e m i g o s y s e r e s i g n a r o n á e legi r u n 
jefe, q u e l l a m a r o n tirano y q u e g o b e r n a b a de modo a b -
so lu to . [1] . 

L a «vuerra e n t r e los dos p a r t i d o s e ra feroz , como su-
cede s i e m p r e e n t r e vecinos . A l g u n o s h e c h o s b a s t a r á n 
p a r a d e m o s t r a r l o . « C u a n d o en Samos t r i u n f a r o n los 
d e m ó c r a t a s , m a t a r o n á 200 o l i g a r c a s y d e s t e r r a r o n a 
400, conf i scándoles s u s b ienes . E l e j é rc i to e s p a r t a n o 
se p r e s e n t a con los r i cos d e s t e r r a d o s a n t e los m u r o s de 
l a c iudad ; Sanios se ve o b l i g a d a á r end i r se , y s u f r e n los 
p o b r e s l a v e n g a n z a del p a r t i d o o l igá rqu ico .» « E n Mi* 
teto ocu r r ió q u e los p o b r e s domina ron , o b l i g a n d o á los 
r icos á h u i r de l a c i u d a d ; l u e g o cogieron á los h i j o s y 

•deudos de és tos , los r e u n i e r o n en una g r a n j a , y los ap la s -

iandró di jo entonces: «Antípater ignora que diez rail ca r tas 
como é s t a se bor ran con una sola lágr ima de madre.» J2.ii 
fin fué siempre generoso con los vencidos; t ra tó con benig-
nidad suma á la famil ia de Darío, difundió la ciencia, el 
idioma y las a r tes de Grecia por todo el Oriente; y por esto, 
la posteridad le ha apellidado el Grande. Pero pagó su tr i-
buto á l a debilidad humana : en los últimos anos se volvió 
colérico y orgulloso. Muchos de sus generales perecieron 
víctima de sus arrebatos; se creía hi jo de Júpi ter , conside-
rándose superior á los demás hombres; se ent regó con fu ro r 
á todos los excesos, y murió loco de vanidad, en medio de 
sus desórdenes. 

(1) L a anédocta de Damocles p in ta al vivo la vida de un 
t i rano. Habiendo dicho Damocles á Dionisio, t i rano de Si-
racusa: «Eres el m á s feliz de los mortales.»—Voy a hacerte 
gus ta r la dicha de los t i ranos, le contestó Dionisio. Al efec-

taron, m a t á n d o l o s c r u e l m e n t e por medio de l a s p i s a d a s 
de los bueyes . M á s t a r d e , q u e t r i u n f a r o n los r icos, co-
gieron á los h i j o s de los pobres , los u n t a r o n con pez y 
los q u e m a r o n vivos.» As í pe rec ie ron m u l t i t u d de ciu-
dadanos . A l g u n o s se d e s t e r r a b a n v o l u n t a r i a m e n t e , ó 
eran d e s t e r r a d o s po r l a f u e r z a ; po r lo mismo, c a d a a ñ o 
e m i g r a b a u n g r a n número , y l a s c i u d a d e s de Grec ia que-
d a b a n d e s i e r t a s . De e s t e modo, y po r c a u s a de la te-
rr ible hiclia social se ag-otaron las f u e r z a s de a q u e l l a 
nación, floreciente en o t r o t i empo , « m a d r e de l a s a r t e s 
y las c iencias ,» y q u e h a b í a s ido el b a l u a r t e i c e s p u g n a -
ble de la E u r o p a c o n t r a el Or i en t e . 

En t a n c r í t i c a s c i r c u n s t a n c i a s a p a r e c i e r o n los r o m a -
nos; el rey de Macedonia , {Filipo, en 197 y d e s p u é s / 5 « ^ 
seo 167), se o p u s o á l o s d u r o s é i n c o n t r a s t a b l e s g u e r r e -
ros; p e r o f u é vencido, sin q u e po r e s to los g r i e g o s pro-
cu ra r an u n i r s e p a r a d e f e n d e r su i ndependenc i a y l iber-
tad a m e n a z a d a s . El p a r t i d o democrá t i co se a l ió con el 
rey de Macedon ia ; e s t o b a s t ó p a r a q u e el o l i gá rqu ico se 
un iera á los r omanos . Los r o m a n o s se m o s t r a r o n t a n 
hábi les , como i m p r e v i s o r e s y conf iados los g r i e g o s . Des-
pués, del t r i u n f o de Flaminio, a s t u t o r o m a n o se pre-
sentó en los j u e g o s í t smicos de Corinto y p r o c l a m ó la 
« l iber tad d é l a Grec ia .» q u e d a n d o s i e m p r e b a j o el pro-
t e c t o r a d o de R o m a . Poco después , al . recobrar, el p a r t i -
do democrá t i co el poder q u e h a b í a pe rd ido desde la de-
r ro t a del rey de Macedon ia , se al ió con. Pe r sea , . suce so r 
de Filipo, con f i scó los , b i enes de los ricos, ,d 'ó a r m a s á 
los esc lavos y .dec la ró la g u e r r a á los r o m a n o s . L o s 
agueos, q u e r e p r e s e n t a b a n e n t o n c e s en Grec i a e l m i s m o 
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caer e n m a n o s de s u s r u d o s c o n q u i s t a d o r e s ; o t ros , se " 
p r e s e n t a b a n por sí m i s m o s como p r i s ione ros . El g e n e 
r a l Diceo se ence r ró en su casa con su f ami l i a , y le p ren-
d ió f u e g o . Corinto,centro de l a r e s i s t enc i a , f u é s a q u e a -
d a é i ncend i ada ; sob re s u s r u i n a s h u m e a n t e s , la Grec ia 
f u é d e c l a r a d a p rov inc ia r o m a n a , con el n o m b r e de Acá= 
ya (142). 

C A P I T U L O V. 

Letras, Artes y Ciencias en Grecia-

I . — L a s L e t r a s . — G é n e r o s l i t e r a r i o s . 

O S g r i e g o s f u e r o n los c r e a d o r e s de cas i todos 
los g é n e r o s l i t e r a r i o s q u e hoy conocemos: t r a -
ged i a , comedia , oda, e legía , e p o p e y a y f á b u - : 

la ; pe ro la o r a t o r i a f u é e n t r e é l los el a r t e nac iona l po r 
exce lenc ia , e l q u e t u v o m a y o r i m p o r t a n c i a en l a s ag i -
t a c i o n e s de su v ida públ ica . N o s l i m i t a r e m o s á ind icar 
el o r i g e n y los p r i n c i p a l e s r e p r e s e n t a n t e s de c a d a uno 
de e sos g é n e r o s . 

L a t r a g e d i a n a c i ó en Atenas, en cuyos a l r e d e d o r e s se 
c e l e b r a b a n , de sde t i e m p o s m u y a n t i g u o s , 6 e s t a s y bai-
l e s en h o n r a de Dionisios (Baco) , d ios de l a s vend imias , 
del v ino y los p laceres . E l coro, c o m p u e s t o de indivi-
d u o s q u e d e s e m p e ñ a b a n el p a p e l de sátiros, compane-
r o s del d ios , b a i l a b a n en t o r n o de su a r a ; m i e n t r a s que 
el jefe, q u e r e p r e s e n t a b a al m i s m o Dionisios, s ignif ica-
b a l a s p r i n c i p a l e s h a z a ñ a s ó a c t o s de e s a d iv in idad . 
Tespis, p o r el s ig lo VI , t u v o l a o c u r r e n c i a de l e v a n t a r 
u n t a b l a d o ó escenar io , en q u e u n ac to r r e p r e s e n t a b a la 
v i d a de los d e m á s d io se s y de los héroes , e n u n c i a n d o 
s u s h a z a ñ a s , d u r a n t e l a s u s p e n s i ó n de los c a n t o s y bai-
les cora les , F u é t r a n s p o r t a d o á l a c iudad , cerca del 
á l a m o n e g r o del mercado, y de e s t e senci l lo espec tácu lo : 
nac ió e n el s i g u i e n t e s ig lo la t r a g e d i a , con Esquilo, Só4 
focles y Eurípedes. 

L a comedia t u v o el m i s m o o r igen . E n e fec to , u n o de , 
los b a i l e s e ra se r io y g r a v e : el q u e d ió n a c i m i e n t o á la 

t r a g e d i a ; al p a s o q u e el o t ro e ra jocoso y a legre . L a s 
pe r sonas q u e f o r m a b a n el coro l l evaban c a r e t a s y can-
taban, mezc lando s u s c a n t o s con b r o m a s y b u r l a s d i r i -
g idas á los e spec t ado res . Con e s t e coro se h izo lo mis -
ino q u e con el o t ro : se i nven tó u n a acción, se i dea ron 
episodios, p e r s o n a j e s y u n a f á b u l a comple ta , con su ex-
posición, n u d o y desenlace . Aristófanes, Menandro y 
Di filo i l u s t r a r o n e s t e géne ro . 

El t e a t r o a t en i ense , en q u e se r e p r e s e n t a b a n e s t a s 
piezas d r a m á t i c a s , e r a inmenso . E s t a b a edi f icado e n 
una de l a s p e n d i e n t e s de la Acrópolis ( c iudad a l t a ) , y 
tenía la f o r m a de u n a med ia el ipse, con u n a g r a d e r í a 
in ter ior , q u e pod ía c o n t e n e r h a s t a 30.000 e s p e c t a d o r e s . 
F r e n t e á e s t a g r a d e r í a se l e v a n t a b a el e scenar io , e s p a -
ciosís imo t a m b i é n , f o r m a n d o á n g u l o rec to con el e j e 
mayor de la e l ipse. E l e spec tácu lo d u r a b a va r ios d ías , 
y se r e p r e s e n t a b a n trilogías, e s t o es, t r e s t r a g e d i a s ó 
comedias de un m i s m o a u t o r , y luesjo de o t ro . E n se-
guida , como h a b í a jin J u r a d o (del m i s m o modo q u e en 
los j u e g o s o l ímpicos) , se d e c r e t a b a el l a u r o al p o e t a 
vencedor. 

L a o d a y la e legía son p r o b a b l e m e n t e t a n a n t i g u a s 
como l a s e p o p e y a s de H o m e r o ( s ig lo X I I al X ) . L o s 
h i m n o s q u e los g r i e g o s c a n t a b a n en h o n o r de s u s dio-
ses, a c o m p a ñ á n d o s e con la l i ra , d ie ron or igen á la oda 
( can to ) y á t o d a la poesía lírica, á c a u s a de e s t e o r igen , 
a u n q u e no e s tuv ie se d e s t i n a d a á c a n t a r s e . (1). Museo, 
Orfeo y Lino, á m e n u d o se d u d a si son mi tos ; los him-
nos q u e se les a t r i b u y e n bien pueden ser de f echa pos-
te r io r ; pe ro y a en el s ig lo VII . y después , se perfeccio-
nó mucho u n a poesía , que i l u s t r a r o n los n o m b r e s de 
Alcco, Tirleo, Simónides y, sob re t odos , Píndaro, el 
célebre c a n t o r de los j u e g o s ol ímpicos , c u y a s odas , a r r e -
b a t a d o r a s y e n t u s i a s t a s , t r a n s p o r t a n a ú n por su e s t i l o 
sub l ime á t o d o s los q u e son c a p a c e s de s e n t i r la emo-
ción de l a bel leza. E s el modelo q u e i m i t a r o n los lat i -
nos y q u e hoy s i g u e n los modernos . 

Como se h a dicho, n i n g ú n g é n e r o p r a c t i c a r o n con 
más é x i t o q u e la Oratoria: p u e d e dec i rse q u e los a te -
n i enses e r an o radores , t a n t o por t e m p e r a m e n t o como 
por educac ión ; en las a g i t a c i o n e s de su vida púb l ica , 
la p r á c t i c a de e s t e a r t e les a l l a n a b a el c a m i n o del po= 

(1) L a elegía se derivó después de este género, formando 
un grupo de composiciones, cuando afec tan un carácter me-
lancólico, y lloran las desgracias-personales ó públicas. 
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der. D u r a n t e la repúb l ica , cas i t o d o s s u s g o b e r n a n t e s , | 
y h a s t a s u s m i s m o s gene ra l e s , f u e r o n o radores . Ade-
más , t o d o s los c i u d a d a n o s de Aleñas e s t a b a n ob l iga -
d o s á t o m a r l a p a l a b r a a n t e los t r i b u n a l e s , c u a n d o t r a -
t a b a n de a c u s a r , <5 d e f e n d e r s e de a l g u n a acusac ión . H a -
b í a t a m b i é n m u c h o s s a b i o s , filósofos y so f i s t a s , q u e re-
co r r í an l a Grec ia p r o n u n c i a n d o d i s c u r s o s s o b r e t e m a s 
d iversos , p r i n c i p a l m e n t e sobre la re l ig ión y l a s cos tum-
b re s . . . 

Al p r inc ip io los o r a d o r e s h a b l a b a n senc i l l amente , s in 
acción, s in e n t o n a c i o n e s a d e c u a d a s : la e locuenc ia de P e - í 
rieles e r a n a t u r a l h a s t a r a y a r e n m o n ó t o n a ; pe rp d e s -
pués , t o m a r o n mode lo en los a c t o r e s t r á g i c o s p r o b a -
b l emen te . (1). E n e s t e a r t e no t u v o r iva l Demóstenes, 
c u y a s p r i n c i p a l e s Orac iones ( O l i n t i a n a s , F i l í p i ca s , y 
el d i s c u r s o sobre la c o r o n a ) , se conse rvan , y q u e con r a -
zón se c o n s i d e r a n como o b r a s m a e s t r a s de la a n t i g ü e -
d a d ; e l l a s son b u e n a p r u e b a de q u e los o r a d o r e s gr ie -
g o s no d e s c u i d a b a n el fondo , como a s e g u r a n a l g u n o s , 
p u e s t o q u e e s t á n t a n b ien d i s p u e s t a s y a r r e g l a d a s en 
el o r d e n de s u s i d e a s ó a r g u m e n t o s como en su p l an y 
e jecuc ión . E l n o m b r e de e s t e o r a d o r obscurec ió e l de 
o t r o s muchos , a n t e r i o r e s y p o s t e r i o r e s a l g r a n d e hom-
bre ; pe ro p u e d e n c i t a r s e a l l ado de él, s u s t e r r i b l e s ri-
v a l e s Esquines y Poción; Cleón, Nicias, Anlifón, Perh 
cíes, /seo, Isócrates y o t ros , h a s t a diez ( l o s diez o rado-
r e s á t i co s ) , pe ro conocidos m á s b i en por r e f e r e n c i a s q u e 
po r s u s o b r a s . 

I I . — L a s A r t e s . 

| N el s ig lo V. en t i e m p o de Pericles, A t e n a s 
e r a u n a c iudad l l ena de bel los m o n u m e n t o s . ¡ 
E n la p l aza púb l i ca h a b í a u n p ó r t i c o ador-

n a d o con p i n t u r a s (el P a c i l o ) ; e r a n n o t a b l e s t a m b i é n 

(1) Se refiere de Demóstenes que habiendo oído á un ac-
tor, amigo suyo, quedó impresionado del modo de recitar un 
discurso, y del efecto que profiuceen el público el modo de 
decir. Lo cierto es que los gr iegos de la .decadencia lleva-
ron, tal vez demasiado lejos el a r te de declamar. Se refie-
re también que su primer ensayo no fué feliz; y que enton-
ces se propuso ejerci tarse en el manejo de la voz y en la. 
oportunidad de la acción. Desde entonces llegó á ser el pri-
mer orador de Atenas . 

el Teatro, el Odcón, p a r a los c e r t á m e n e s musica les , y , 
sobre todo, el Partenón, el t e m p l o m á s h e r m o s o de Ate -
nas y de Grecia. C o r o n a b a la Acrópolis, y pod ía d i s t in -
guirse á d i s t a n c i a en t o d a su bel leza y h a r m o n í a . E r a 
todo de m á r m o l blanco, con m a g e s t u o s a s c o l u m n a s de 
orden dór ico (1) q u e s o s t e n í a n el friso esculpido, y un 
f rontón t r i a n g u l a r co ronado con e s t a t u a s . A un l ado 
del Partenón e s t a b a la e s t a t u a colosal de Palas Atenea 
(diosa p r o t e c t o r a de la c i u d a d ) , v e n la p e n d i e n t e de l a 
Acrópolis l a e s c a l i n a t a m o n u m e n t a l q u e conduc ía á l a s 
Propíleas, q u e e r a como el ves t íbu lo del bel lo t e m p l o . 

L a a r q u i t e c t u r a g r i e g a e r a sól ida, senci l la y e l egan -
te; el Partenón se c o n s e r v a b a en p ie , t o d a v í a en el si-
glo X V I I , h a s t a q u e u n a exp los ión de pólvora lo divi-
dió en d o s p a r t e s . T o d o e s t á t a n b ien acabado , h a s t a en 
sus m e n o r e s de ta l les , q u e s u s c o l u m n a s ro t a s , s u s pla-
cas escu lp idas , ( m e t o p o s y t r i g l i f o s ) , s u s f r a g m e n t o s 
de e s t a t u a s , t r a n s p o r t a n de a d m i r a c i ó n al v i a j e r o q u e 
los con templa . « N i n g u n a de a q u e l l a s c o l u m n a s es ci-
lindrica, n i n g u n a de a q u e l l a s i n n u m e r a b l e s l í neas al 
parecer r e c t a s lo e s r ea lmen te .» T o d o e s t á hecho con 
precisión, e x a c t i t u d y de l icadeza . 

La e s c u l t u r a en Grec ia f u é e n t r e l a s a r t e s bel las , como 
la o r a t o r i a r e s p e c t o de las l e t r a s , un a r t e nac iona l , cu-
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ron e n t r e a q u e l l a s g e n e r a c i o n e s de a r t i s t a s escu l tores , 
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V. Atenea, e r a o b r a de Pidias; la e s t a t u a de l a m i s m a d io-
sa. a s í como la de Juno ( H e r a ) de Argos, del m i s m o au -
tor, conoc idas por r e f e r e n c i a s de los h i s t o r i a d o r e s g r i e -
gos, se cree q u e d e s a p a r e c i e r o n d u r a n t e el s a q u e o de 
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, (1) Había t res clases ú órdenes: dórico, jónico y corintio, 
que se d is t inguían por la base y por el capitel. 
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decadenc ia , como el Apolo de Belvedere; p e r o e s t a s po-
cas b a s t a n p a r a f o r m a r ju ic io e x a c t o a c e r c a de los ca-
r a c t e r e s de l a e s c u l t u r a he lén ica . Domina en élla l a g r a -
cia, la senci l lez y la h a r m o n í a ; la h a r m o n í a q u e e r a co-
mo u n a s e g u n d a n a t u r a l e z a en a q u e l pueblo , de un gus -
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p roduc i r f o r m a s bel las , m á s be l l a s q u e l a s reales , con-
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I I I . — F i l o s o f í a y C i e n c i a s . 

y - T ^ l S ^ E S D E el s ig lo V I I h u b o en Grec ia h o m b r e s 
" ded i cados á e s t u d i a r la n a t u r a l e z a y el espí-

r i t u ; se les d e s i g n a b a con los n o m b r e s de s ab io s ó ins-
t ru idos , t a l e s como Thules, ( d e M i l e t o ) , Blas, (de P r i e -

(1) E r a n también admirables en la cerámica, ó sea, el ar-
te de fabr ica r objetos de barro, tales como ja r rones y gru-
pos que representan niños, mujeres , ancianos, etc., con sus 
t ra jes , utensilios y fisonomías características, be han des-
cubierto estos por objetos miles, en Beocia y o t ras provincias 
de Grecia. 

(2) Sobre los pintores se refieren var ias anécdotas que 
han gozado de g ran celebridad. Véase la siguiente: Apeles, 
pintor de la época de Alejandro, hizo varios re t ra tos del con-
quistador, muy alabados por los competentes en la materia , 
sobre todo, el Alejatidro lona/de, que mereció del mismo rey 
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tor reproducía con su maravilloso pincel el caballo de Ale-
jandro; el caudillo le cri t icaba con cierto ardimiento la ac-
t i tud y el parecido de Bucéfalo. E n esto, el caballo mismo 
relinchó en presencia del re t ra to , lo que parecía denotar que 
había conocido su imagen. E l pintor se valió de esto para 
echarle en cara su ignorancia en elar te .diciéndole: «¡Oh rey, 
paréceme que el caballo entiende más que tú en pintura.» 

irrr "CY 
ne). Kllón, (de Macedon ia ) . Solón, ( de Atenas) ' , ¿'te. Es -
t u d i a b a n alg-unos hechos r e l a t ivos á la f ís ica , la a s t r o -
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Poco d e s p u é s a p a r e c i e r o n en A t e n a s los sofistas, ve rda -
deros e scép t i cos q u e neg"aban t o d a verdad , s u p o n i e n d o 
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f luyentes , á q u i e n e s h izo c r u d a g u e r r a . T a n podero-
sos e n e m i g o s lo a c u s a r o n de « c o r r u p t o r de l a j u v e n t u d » 
y de q u e r e r «cambia r l a re l igión e s t ab lec ida , d e s p r e s t i -
g i a n d o los d io se s y el cul to .» N o se de fend ió (1) ; f u é 
condenado : los ú l t i m o s d í a s los p a s ó en í n t i m a s con-
versac iones filosóficas con sus d isc ípulos , y t o m ó el tó-
s igo [la c i cu t a ] con l a r e s ignac ión y la g r a n d e z a de es-
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Sócrates no esc r ib ió n a d a ; s u s d isc ípulos , fenofonte y 
Platón, e sc r ib ie ron los p r inc ip ios f u n d a m e n t a l e s de l a s 
e n s e ñ a n z a s del maestro: el p r i m e r o en sus «Memora -
bles» y en su «Apolog ía ;» el s egundo , en s u s «Diálogos .» 
mode los en el f o n d o y en la f o r m a de p r o f u n d i d a d , be-
l leza y per fecc ión . E n el s ig lo I V f u n d ó Platón en los 
j a r d i n e s de Acadcmo l a escue la filosófica, l l a m a d a Acá= 

(1) Toda su defensa consistió en pedir una recompensa 
¡ por sus servicios prestados á la pat r ia , durante las guerras 

de Idependencia; con esta arrogancia , 110 hizo más que en-
conar más el ánimo de sus inicuos jueces, á quienes echaba 
en cara su negra ingrat i tud. 
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demia po r esa r a z ó n E n t r e los d i sc ípu los de P l a t ó n se 
d i s t i n g u i ó Aristóteles, q u e f u n d ó o t r a escuela , la de los 
peripatéticos ( p a s e a n t e s ) p o r q u e el m a e s t r o e n s e ñ a b a 
p a s e a n d o . R e u n i ó en s u s o b r a s t o d o el s a b e r de a q u e -
l l a época, y á p e s a r de se r su gen io especula t ivo , Ar is -
t ó t e l e s es u n o de los h o m b r e s q u e h a n i m p r e s o su h u e -
l l a m á s v i g o r o s a m e n t e en la h u m a n i d a d . 

P e r o la ciencia, t a l como es c o m p r e n d i d a a c t u a l m e n t e , 
n a c i ó en Alejandría. E s t a c iudad f u é c o n s t r u i d a p o r 
o r d e n del c o n q u i s t a d o r Alejandro: con t en í a mil be l l e -
zas ; y b a j o la exce len te a d m i n i s t r a c i ó n de los Lagi-
das [1], p r o n t o l legó á conve r t i r s e en la c a p i t a l c ient í -
fica del m u n d o . E l Musco e r a u n i n m e n s o edificio de 
mármol , q u e l legó á s e r u n a v e r d a d e r a U n i v e r s i d a d , 
con s u b ib l i o t eca con m á s de 400,000 m a n u s c r i t o s , j a r -
d ín bo tán ico , o b s e r v a t o r i o a s t ronómico , s a l a de disec-
c iones a n a t ó m i c a s y l a b o r a t o r i o de Química . Allí vi-
v ían , p r o t e g i d o s po r el rey. [como b ib l io t eca r ios y pro-
f e so re s ] , m a t e m á t i c o s , geóg ra fos , a s t r ó n o m o s y médi-
cos. q u e c u l t i v a r o n l a s c ienc ias y l a s h ic ie ron p rog re -
s a r . B a s t a r eco rda r los n o m b r e s de Aristarco, Eralos= 
tenes, Estrabón y Hcrófilo. 

E n el r e i n o de Pérgamo. p r o c e d e n t e t a m b i é n del des-
m e m b r a m i e n t o del I m p e r i o de A l e j a n d r o , h u b o u n a es-
cue la s e m e j a n t e á l a de Alejandría; y allí f u é doude s e 
e m p e z a r o n á p r e p a r a r l a s p ie les (de P é r g a m o - p e r g a m i -
n o s ) , en q u e se c o n s e r v a r o n t o d a s l a s o b r a s de l a a n t i -
g ü e d a d . E l papiro, q u e se u s a b a en Egipto, e r a d e m a -
ciado de leznab le p a r a q u e h u b i e s e podido d u r a r . 

(1) El fundador de esta dinast ía fué Tolomeo Lago (So-
ter); le sucedieron Filadelfo y Evergetes , que aumentaron 
y mejoraron la ciudad, y la convirtieron en emporio comer-
cial y centro científico del mundo. Luego declinó la dinas-
tía, has ta que cayó el reino en poder de los romanos (31 a. de 
JC.) i 

S E C C I O N T E B C E S A . 

CAPITULO I. 
P R I M E R O S T I E M P O S DE ROMA. 

I . — L e y e n d a s . — T i e m p o s f a b u l o s o s . 

la t r ad i c ión , el t r o y a n o Eneas esca-
p a d o de Ilion, buscó r e f u g i o en la t i e r r a pro-
me t ida po r los d ioses á su pos t e r i dad . Es -

t a t i e r r a e r a el Latió (Lac io ) , á o r i l l a s del TU 
bcr, y q u e o c u p a b a n los latinos. D e s p u é s de 

mil v ic i s i tudes , el hé roe t r o y a n o f u n d ó la c iudad de Al-
balonga. Numitor, déc imo t e r ce ro sucesor de Aseanio, 
fué d e r r o c a d o por su h e r m a n o Amulio: la h i j a del rey 
leg í t imo ( N u m i t o r ) , h a b í a t en ido dos h i jo^ : Rómulo y 
Remo, á q u i e n e s Amulio, p a r a a l e j a r el pe l ig ro de l a 
sucesión l eg í t ima , condenó á muer t e , p a r a lo cual d i s -
puso q u e los d e j a r a n a b a n d o n a d o s á o r i l l a s del Tíbcr. 
L a o rden f u é c u m p l i d a e x a c t a m e n t e ; p e r o u n p a s t o r , 
( F á u s t u l o ) , vió á los d o s n i ñ o s a l i m e n t a d o s por u u a lo-
ba . A d m i r a d o de t a l prodig io , los recog ió y los cr ió en 
su c a b a ñ a . C u a n d o crecieron, s a b e d o r e s de su nob leza 
y o r igen real , Rómulo y Remo d e r r o c a r o n al t i r a n o Amu-
lio y r e s t a b l e c i e r o n en el t r o n o de Alba á su abue lo Nu-
mitor. 

L o s d o s h e r m a n o s q u i s i e r o n en s e g u i d a r e i n a r solos, 
y a b r i e r o n en u n a colina, cerca del Tíbcr, un s u r c o de 
f o r m a c u a d r a d a , c o n f o r m e al r i t o de los ctruscos, y Pó-
mulo p r o n u n c i a t e r r i b l e s j u r a m e n t o s c o n t r a el q u e se 
a t r e v a á s a l t a r l o ; pe ro Remo q u i e r e b u r l a r s e de e s t o s 
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juramentos, y sal ta el foso. Rómulo mata á su herma- ( 
no. exclamando: «Perezca de es te modo todo el que se 1 
atreva á sal tar los muros de Roma » 

Al principio, la ciudad ocupaba la sola colina del Pa* ^ 
iatino. rodeada de o tras s e i s qne forman una especie de d 
anf i teatro ó semicírculo. Hámulo abrió un asi lo , (con-
t inúa la leyenda) , á que acudieron miles de aventure- ¡ 
ros s in familia, pertenecientes á l a s tr ibus vecinas. Pa- j 
ra remediar la fa l ta de mujeres, ocúrrese á los romanos ? 
organizar una fiesta, á que invitan al pueblo ó tribus 
de los sabinos. A s i s t e n é s t o s con s u s mujeres é hijas, j 
y á una señal convenida se precipitan sobre las sab inas 1 
v se apoderan de éllas. Es ta l la la guerra; Tarpeya, hi-
ja del romano que defiende el monte capitol ino ofrece á < 
los e n e m i g o s entregar la cindadela á precio de que le 3 
entreguen l o s brazaletes que llevan en el brazo izquier- 1 
do. Así lo hacen, p e r o . . . . ¡ay!. que con los brazaletes j 
l levan los escudos, y con é s t o s la hieren y la arrojan de j 
lo a l to de la roca, que llevó desde entonces el nombre ] 
de Tarpeya. En es ta roca sacrificaban á los traidores, i 

L a s sab inas acabaron por obl igar á los combat ientes 1 
á firmar la paz entre los dos pueblos e n e m i g o s . . . . Pero | 
Rómulo qué se hizo? La leyenda no podía olvidar á 
un personaje tan importante. U n día, en una revista i 
militar, e s ta l ló una tempestad que lo arrebató al cielo. 1 
Desde entonces fué adorado como un dios. (1) . _ Le si- 1 
g u i ó Numa, (un sabino) , que organizó la religión y el = 
culto, inspirándose con la ninfa Egeria; necesitaban . 
un s ímbolo para su organización rel igiosa y crearon á s 
Mutua. Pero Roma fué guerrera desde s u s comienzos: j 
Tillo Hostilio, guerrero h a s t a por el nombre, encarnó -1 
es ta misión importante durante toda su vida. Atacó j 
la ciudad de Albalonga y la conquistó: la hija devoró á ; 
la madre: de all í había nacido Roma. (2) Mas. e s t a • 
c iudad fué industr iosa y comercial; de aquí la necesi- J 
dad de crear á Anco Murcio, que mandó echar un puen- = 
te sobre el Tiber, favoreció la navegación en és te y las j 
comunicaciones con el puerto de Ostia. Por último, cu- 5 

(D Otra leyenda relata que los principales jefes de aque-
lla ciudad, compuesta de aventureros y bandidos, lo asesi-
naron, cansados de soportar su tiranía. 

(2) La lucha se decidió por un combate entre tres guerre-
ros romanos y tres albanos: Horacios y Curiacios. La ha- ^ 
bilídad y sangre fría del último Horacio, cuando ya sus dos .. 
compañeros yacían en el polvo, salvó á Roma. 

mo Roma fué desde su origen una ciudad cosmopol i ta 
y plebeya, admit ió reyes extranjeros, como los Tarqui* 
nos, y el hijo de una esclava, como Servio Tulio. El 
primero de los Turquinos (el Mayor) , embelleció la ciu-
dad y construyó el templo del Capitolio; Servio Tulio, 
(sucesor) , 'd iv idió al pueblo en d i ferentes clases, s e g ú n 
las fortunas; y Turquino, apel l idado el Soberbio, ases i 
nó á Senio en connivencia con su mujer, la infame Tu* 
Ha. que lo indujo á matarlo. D íceseque los parricidas, 
(hija y yerno) pasaron en su camino para el Capitolio 
sobre el cadáver ensangrentado de Servio; la cal le s e le 
l lamó desde entónces Via Sceicmta. 

Pronto pagaron con su hijo Sexto el nefando crimen. 
Lucrecia, v irtuosa mujer de Tarquino í'olatino, víctima 
de la violencia de Sexto, nd queriendo sobrevivir á la 
deshonra, se da de puñaladas; Colatino y s u s amigos , 
entre los cuales se contaba Hruto, levantan al pueblo 
contra Tan/tuno y queda abolida la monarquía. [510]. 

¿Qué hay de cierto s o b r e t o d o es to? Muy poco, ó na-
da. L a crítica no ha podido ratificar esta serie de he-
c h o s envuel tos en las sombras de la tradición y en la.s 
quimeras de la fábula. A lgunos han creído que cada 
uno de e s t o s reyes representa una época de la primiti-
va historia de Roma; otros, que cada personaje e s un 
s ímbolo del desarrollo de aquella ciudad prodigiosa. 
L o s romanos creían que su ciudad había s ido fundada 
el año de 754 an te s de Jesucristo. En verdad que no 
tenían medio de calcular una fecha tan remota: en ese 
t iempo no tenían cronología y no sabían escribir: cosas 
que adquirieron muchos s ig los más tarde. 

I I . — P r i m e r o s t i e m p o s d e l a R e p ú b l i c a . 

a monarquía duró, según la tradición, 244 años 
(754 á 510 a. de JC.) Pero no se crea que co-

mienza entonces la verdadera historia de Ro* 
mu. L a s luchas entre patricios y plebeyos y las pr ime-
ras c o n q u i s t a s e n Italia, e s tán sembradas de tantos pro-
digios . que á menudo se duda de si ta l e s hechos deben 
contarse entre los fabulosos ó los históricos. L o s su-
c e s o s que s iguieron á la caída de la monarquía sólo son 
conocidos por relatos posteriores, que parecen inven-
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t a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a e x a l t a r l a ' 

d o m i n i o del m u n d o . E s t o s t i e m p o s j o ^ J ? 
q u e p u d i e r a n l l a m a r s e « T i e m p o s l . e r ; 
Sin e m b a r g o , como los h e c h o s son c,e ' fang. 
e s to b a s t a p a r a q u e s e a n conoc .das con i n t e r é . l a s * 
z a n a s v e r d a d e r a s <5 f a l s a s de los p e r s o n a j e s en el p n 

R e p ú b l i c a f u e ^ c o n t r a 

c h a r l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d q u e se p r e s e n t a r a E l r u 
do r e p u b l i c a n o , d u e ñ o v a de Roma, d e s t e r r ó a l o s c o n s -
X n d n r e s v c o n d e n ó á m u e r t e á s u s h i jos , Fayqium 
S r i ó á los p u e b l o s vecinos, p r i n c i p a l m e n t e á Clu*o 
en la Finiría [ a c t u a l T o s c a n a ] . E l rey Porsena se pre-
s e n t ó a c o m p a ñ a d o del p r e t e n d i e n t e a n t e los m u r o s de 
Roma; pe ro su t e n t a t i v a sólo s i rv ió p a r a q u e / ^ m ^ 
Cacles m o s t r a r a su i n d o m a b l e v a l o r , d e f e n d i e n d o el 
p u e n t e del y p a r a q u e J f i t t * S * * a s o l a r a 
a l rev e t rusco . d e j á n d o s e q u e m a r l a m a n o derecha^ 
m i e n t r a s q u e dice al rey e s t a s p a l a b r a s : « m i r a el caso 
q u e se h a c e del cuerpo, c u a n d o solo la g lo r i a se t , e 
l a v i s t a .» J'orsena h u y ó , d e j a n d o á los r o m a n o s en 1,-

r o a n o s t r u f a r o n d é ^ ^ y d C T a c a ñ o , . .parecen 
,,-randes h é r o e s en s u s c o m b a t e s c o n t r a los ecms y los 
loísmos. E n una de e s a s g u e r r a s . Muczo, joven p a t u -
d o ) , se d i s t i n g u i ó t a n t o en el s i t io de CoMx, q u e por 
e S a r azón f u é l l a m a d o Coriolano. Poco d e s p u é s se In-
c o a n odioso al pueb lo , q u e é s t e lo condenó al des b e -
r ro á p e s a r de la a d m i r a c i ó n q u e le c a u s a b a n l á s h a 
Ta ñ a s Se a q u e l joven t e m e r a r i o Coria a ^ ^ n é o 
v á á g a r s e , se acogió e n t r e los voiscuos, los e t e r n o s ene 
m V o s ác Roma, se pone al f r e n t e de u n e jérc i to , des-
t r i p e al q u e s e le o p o n e y p l a n t a su c a m p a m e n t o en 
os y muros q de la c iudad l a t i na . N a d a p u e d e q u e b r a n -

t a r l e ni h a c e r q u e se desvíe de s u s fieros p ^ p ó s n t o s n, 
Ins s ú o l i c a s de M a g i s t r a d o s , ni l a s de s ace rdo t e s , pe ro 
I r a q u í q u e acucien en d e f e n s a de Roma, fe £ j 
dre del hé roe ) y Volumnia [ su e s p o s a ] . Todo el d r a 

93 
ma se d e s a r r o l l a en u n a conmovedora en t r ev i s t a , en q u e 
Velarla le dice al hé roe : « A n t e s de rec ib i r t u s a b r a z o s 

quiero s a b e r si vengo al i ado de un e n e m i g o de Roma, 
y si en t u c a m p a m e n t o soy t u c a u t i v a ó tu madre .»— 
«Madre mía .» rep l ica el j o v e n — « T u y a es la v ic to r i a ; 
salvas á tu p a t r i a , pero p ie rdes á t u h i jo .» Dícese q u e 
en los^úl t imos d í a s de s u vida, r e p e t í a c o n s t a n t e m e n t e : 
«¡qué d u r o e s el d e s t i e r r o p a r a un anc iano!» (1). 

í: El t i p o del p a t r i o t i s m o de la «edad hero ica de R o m a » 
está e n c a r n a d o en Cincinalo. O fend ido por el pueb lo en 
su afección filial á c a u s a del d e s t i e r r o i m p u e s t o á Ce= 
son, se r e t i r a , d e s p u é s de h a b e r s ido Cónsul v a r i a s ve-
ces. á c u l t i v a r u n p e q u e ñ o t e r r e n o q u e pose ía e n la Sa-
bina. E n t r e t a n t o , los ceños envue lven á u n e j é rc i to ro-
mano y ponen en g r a v e a p r i e t o á Roma. E l Senado 
envía u n a comis ión á Cincinalo, sup l i cándo le a c e p t e la 
d i c t adu ra p a r a q u e c o n j u r e el pe l i g ro y sa lve á la pa -
tria. E l nob l e c i u d a d a n o rec ibe con a g r a d o á los emi -

| sarios; se d i r i g e á Roma, improv i sa u n e jérc i to , d e r r o -
ta á los caeos, y á los 15 d í a s depone el m a n d o s u p r e m o , 
para ir de nuevo á cu l t ivar , con s u s p r o p i a s manos , su 
pequeño t e r r e n o . 

Camilo , vencedor de Veyes (en la E t r u r i a ) y de los 
• galos: los Manilos ( M a n l i o Capi to l ino . T o r c u a t o y o t r o s ) : 

Pecio, el q u e se sacr i f ica en a r a s de Roma; Curio Dcn-
>• talo, el i n c o r r u p t i b l e vencedor de los Samnilas, y el i lus-
\ . tre Fabricio, son h é r o e s de los p r i m i t i v o s t i e m p o s de la 

Repúbl ica; pe ro pe r t enecen y a á la h i s t o r i a . A p a r t i r 
de 405 a n t e s de J e s u c r i s t o se a c l a r a n los sucesos pol í t i -

5 eos de Roma. 

I I I . — L o s p u e b l o s d e I t a l i a . 

f < ¿ \ / 5 I ¿ I E N T R A S q u e Roma se f o r m a b a y const i -
tuía en el Lacio, en l á s m á r g e n e s del Tíber, va r ios pue-
blos de d i f e r e n t e s n o m b r e s (voiscuos, ecuos, hérn icos , 
marsos, s a b i n o s y s a m n i t a s ) , o c u p a b a n las a b r u p t a s 
pendien tes del Apenino. N o f o r m a b a n u n a sola nación, 
pero t o d o s h a b l a b a n la misma l engua , a d o r a b a n los 
mismos dioses , y t e n í a n a n á l o g a s c o s t u m b r e s . T o d o s 

(1) Otra leyenda dice que los voiscuos lo mataron, vien-
do su resistencia para destruir á Roma. 
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e r a n , como los l a t inos , de r aza a r y a , y vivían f o r m a n d o 
t r i b u s de cazado re s y g u e r r e r o s , como los g r i egos , per-
s a s é indos tán icos , en s u s t i e m p o s p r imi t ivos . E l idio- ! 
m a y l a s cos tumbres , n o d e j a n d u d a a l g u n a acerca de 
su común o r i g e n . 

L o s m á s a n t i g u o s de e s t o s p u e b l o s f u e r o n los sabinos. 
Así, c u a n d o menos , a p a r e c e de la t r ad i c ión r e l a t iva a 
l a « p r i m a v e r a c o n s a g r a d a . » S e g ú n e s t a t r ad ic ión , los 
sabinos resolv ieron sac r i f i ca r á s u s dioses , p a r a ap la -
ca r los , t o d o s los n i ñ o s q u e nac i e r an d u r a n t e u n a pr i -
m a v e r a ; pe ro l l e g a d o s á la m a y o r edad, a b a n d o n a r o n 
s u t r i bu , y se d i r i g i e ron á d ive r sos p u n t o s de Italia, to-
m a n d o como g u í a , cada b a n d a q u e f o r m a r o n , u n o de lo^ 
a n i m a l e s q u e l l a m a b a n s a g r a d o s , ficoverdc, lobo, loro, 
etc. De a q u í el n o m b r e de m u c h a s c i u d a d e s ó pueblos , 
t a l e s como picentinós. hirpinos y Bovidno, cap i t a l de l a 
confederac ión de los samnitas. Qué o r i g e n t e n í a n los 
l a t i n o s ? E r a n a n t e r i o r e s á los s a b i n o s ? N o se s abe . 
L o único q u e puede a s e g u r a r s e e s q u e p a r a el s ig lo V III, 
época p r o b a b l e de la f u n d a c i ó n de Roma, los h a b i t a n -
t e s del Lacio a p a r e c e n m á s a d e l a n t a d o s q u e s u s veci-
nos, p u e s sab ían cu l t iva r la t i e r r a y c o n s t r u i r fo r t a l e -
zas . 

P e r o u n a de l a s t r i b u s m á s p o d e r o s a s q u e sa l i e ron de 
l a Sabina f u é la de los samnitas. ^ V i v í a n en los Abra-
zos, y de al l í descend ían á la Campania y Xápoles p a r a 
a s o l a r l a s c i u d a d e s g r i e g a s y e t r u s c a s . L u c h a r o n dos 
s i g l o s c o n t r a los r o m a n o s , y a l f in f u e r o n vencidos, poi-
q u e ca rec ían de l a o r g a n i z a c i ó n v igorosa de la c iudad 
l a t i n a ; p e r o m á s de u n a vez e s tuv ie ron á p u n t o de aca-
b a r con el p o d e r y l a f o r t u n a de Roma. 

Al s u r de l a p e n í n s u l a e s t a b a n l a s n u m e r o s a s co lo-
n i a s g r i e g a s , e n t r e las. cua les desco l l aban po r su r ique -
za : Sibaris, Crolona y Tarento; m i e n t r a s q u e al nor te , 
m á s a l lá del Lacio y del Tíbcr, h a b i t a b a n los e t ruscos . 
pueb lo s i n g u l a r , cuyo o r i g e n e s e n t e r a m e n t e desconoci-
do: f o r m a b a u n a con fede rac ión de doce c iudades , con 
su c a p i t a l fo r t i f i cada , s u rey y s u gob i e rno : el a l f a -
b e t o q u e u s a b a n e r a m u y s e m e j a n t e al g r i ego , y s u s va-
sos y o b j e t o s de adorno , q u e h a n s ido d e s c u b i e r t o s por 
mi l l a r e s en l a s t u m b a s r e c i e n t e m e n t e a b i e r t a s en el sue-
lo de Toscana, m u e s t r a n , q u e si no t e n í a n o r i g e n co -
m ú n con los he l enos , c u a n d o m e n o s m a n t u v i e r o n con 
él los re lac iones comerc ia les . T a l vez a l g u n a b a n d a 

r o m a n o s p r i m i t i v o s l l a m a b a n á s u s dio-
se s manifestaciones, e s t o es. la e x p r e s i ó n 
m u l t i f o r m e de u n a f u e r z a d iv ina desconoci-

da. N o i m a g i n a b a n q u e l a s d i v i n i d a d e s p u d i e r a n s e r 
hombres , como s u p o n í a n los g r i e g o s : la re l ig ión roma-
na e s t a b a , pues , muy le jos de se r un antropomorfismo, 
como la re l ig ión he lénica ; no c o n f u n d í a n á los hé roes 
con los d ioses ; no r e l a t a b a n s u s h a z a ñ a s , no conocían 

(1) Como se ha dicho, la historia romana adquiere cierto 
. carácter de certeza á par t i r de la toma de Veyes (405). Des-

de entonces son más auténticos los datos y menos maravi-
llosos los episodios. 

salida de su s e n o c o n t r i b u y ó á f o r m a r á Roma, s e g ú n 
parece d e m o s t r a r l o l a c o m u n i d a d de a l g u n o s r i t o s rel i -
giosos de a ínbos pueblos , a s í como la t r ad ic ión r e l a t i v a 
á los Turquinos. 

P o r til t imo , del Po á los Alpes vivían a l g u n a s de 
aque l l as b a n d a s casi s a l v a j e s de galos, q u e f o r m a b a n 
como a v a n z a d a s de p u e b l o s n u m e r o s o s y b rav ios , 
s i t u a d ^ m á s a l l á de l a s m o n t a ñ a s c u b i e r t a s de nieve, 
en r e g i o n e s desconoc idas p a r a los i t a l i a n o s de a q u e l l a 
época. 

Con e s t o s p u e b l o s tuvo q u e l u c h a r Roma desde s u s 
comienzos, L a m a y o r p a r t e e r a del m i s m o or igen , del 
mismo c a r á c t e r duro , firme y pendenc ie ro , m á s a ú n q u e 
los l a t i nos ; a s í es q u e t a r d ó cinco s ig los en s o m e t e r la 
llalia. L a c o n q u i s t a comenzada en l a época f a b u l o s a 
de s u s reyes , t e r m i n ó en 266. L a m a y o r p a r t e de los 
sucesos p e r t e n e c i e n t e s á e s t a c o n q u i s t a son f abu losos , 
cuando m e n o s en s u s ep i sod ios [1]; pe ro es i n d u d a b l e 
que en esa c o n q u i s t a , los r o m a n o s a d q u i r i e r o n las vir-
t u d e s q u e « t a n f a t a l e s f u e r o n al mundo .» 

C A P I T U L O II. 

Religión Eomana 

I . — L o s D i o s e s . 



e r a n , como los l a t inos , de r aza a r y a , y vivían f o r m a n d o 
t r i b u s de cazado re s y g u e r r e r o s , como los g r i egos , per-
s a s é indos tán icos , en s u s t i e m p o s p r imi t ivos . E l idio- ! 
m a y l a s cos tumbres , n o d e j a n d u d a a l g u n a acerca de 
su común o r i g e n . 

L o s m á s a n t i g u o s de e s t o s p u e b l o s f u e r o n los sabinos. 
Así, c u a n d o menos , a p a r e c e de la t r ad i c ión r e l a t iva a 
l a « p r i m a v e r a c o n s a g r a d a . » S e g ú n e s t a t r ad ic ión , los 
sabinos resolv ieron sac r i f i ca r á s u s dioses , p a r a ap la -
ca r los , t o d o s los n i ñ o s q u e nac i e r an d u r a n t e u n a pr i -
m a v e r a ; pe ro l l e g a d o s á la m a y o r edad, a b a n d o n a r o n 
s u t r i bu , y se d i r i g i e ron á d ive r sos p u n t o s de Italia, to-
m a n d o como g u í a , cada b a n d a q u e f o r m a r o n , u n o de lo^ 
a n i m a l e s q u e l l a m a b a n s a g r a d o s , ficoverdc, lobo, loro, 
etc. De a q u í el n o m b r e de m u c h a s c i u d a d e s ó pueblos , 
t a l e s como picentinos. hirpinos y Bovidno, cap i t a l de l a 
confederac ión de los samnitas. Qué o r i g e n t e n í a n los 
l a t i n o s ? E r a n a n t e r i o r e s á los s a b i n o s ? N o se s abe . 
L o único q u e puede a s e g u r a r s e e s q u e p a r a el s ig lo V III, 
época p r o b a b l e de la f u n d a c i ó n de Roma, los h a b i t a n -
t e s del Lacio a p a r e c e n m á s a d e l a n t a d o s q u e s u s veci-
nos, p u e s sab ían cu l t iva r la t i e r r a y c o n s t r u i r fo r t a l e -
zas . 

P e r o u n a de l a s t r i b u s m á s p o d e r o s a s q u e sa l i e ron de 
l a Sabina f u é la de los samnilas. ^ V i v í a n en los Abra-
zos, y de al l í descend ían á la Campania y Xápoles p a r a 
a s o l a r l a s c i u d a d e s g r i e g a s y e t r u s c a s . L u c h a r o n dos 
s i g l o s c o n t r a los r o m a n o s , y a l f in f u e r o n vencidos, poi-
q u e ca rec ían de l a o r g a n i z a c i ó n v igorosa de la c iudad 
l a t i n a ; p e r o m á s de u n a vez e s tuv ie ron á p u n t o de aca-
b a r con el p o d e r y l a f o r t u n a de Roma. 

Al s u r de l a p e n í n s u l a e s t a b a n l a s n u m e r o s a s co lo-
n i a s g r i e g a s , e n t r e las. cua les desco l l aban po r su r ique -
za : Sibaris, Crolona y Tarento; m i e n t r a s q u e al nor te , 
m á s a l lá del Lacio y del Tíbcr, h a b i t a b a n los e t ruscos . 
pueb lo s i n g u l a r , cuyo o r i g e n e s e n t e r a m e n t e desconoci-
do: f o r m a b a u n a con fede rac ión de doce c iudades , con 
su c a p i t a l fo r t i f i cada , s u rey y s u gob i e rno : el a l f a -
b e t o q u e u s a b a n e r a m u y s e m e j a n t e al g r i ego , y s u s va-
sos y o b j e t o s de adorno , q u e h a n s ido d e s c u b i e r t o s por 
mi l l a r e s en l a s t u m b a s r e c i e n t e m e n t e a b i e r t a s en el sue-
lo de Toscana, m u e s t r a n , q u e si no t e n í a n o r i g e n co -
m ú n con los he l enos , c u a n d o m e n o s m a n t u v i e r o n con 
él los re lac iones comerc ia les . T a l vez a l g u n a b a n d a 

r o m a n o s p r i m i t i v o s l l a m a b a n á s u s dio-
se s manifestaciones, e s t o es. la e x p r e s i ó n 
m u l t i f o r m e de u n a f u e r z a d iv ina desconoci-

da. N o i m a g i n a b a n q u e l a s d i v i n i d a d e s p u d i e r a n s e r 
hombres , como s u p o n í a n los g r i e g o s : la re l ig ión roma-
na e s t a b a , pues , muy le jos de se r un antropomorfismo, 
como la re l ig ión he lénica ; no c o n f u n d í a n á los hé roes 
con los d ioses ; no r e l a t a b a n s u s h a z a ñ a s , no conocían 

(1) Como se ha dicho, la historia romana adquiere cierto 
. carácter de certeza á par t i r de la toma de Veyes (405). Des-

de entonces son más auténticos los datos y menos maravi-
llosos los episodios. 

salida de su s e n o c o n t r i b u y ó á f o r m a r á Roma, s e g ú n 
parece d e m o s t r a r l o l a c o m u n i d a d de a l g u n o s r i t o s rel i -
giosos de a ínbos pueblos , a s í como la t r ad ic ión r e l a t i v a 
á los Turquinos. 

P o r til t imo , del Po á los Alpes vivían a l g u n a s de 
aque l l as b a n d a s casi s a l v a j e s de galos, q u e f o r m a b a n 
como a v a n z a d a s de p u e b l o s n u m e r o s o s y b rav ios , 
s i t u a d ^ m á s a l l á de l a s m o n t a ñ a s c u b i e r t a s de nieve, 
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Con e s t o s p u e b l o s tuvo q u e l u c h a r Roma desde s u s 
comienzos, L a m a y o r p a r t e e r a del m i s m o or igen , del 
mismo c a r á c t e r duro , firme y pendenc ie ro , m á s a ú n q u e 
los l a t i nos ; a s í es q u e t a r d ó cinco s ig los en s o m e t e r la 
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t u d e s q u e « t a n f a t a l e s f u e r o n al mundo .» 

C A P I T U L O II. 

Religión Romana 

I . — L o s D i o s e s . 
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la genea logía ni el pa ren tesco en t r e sus divinidades: '^ 
no tenían , pues, mito/ogíci. N i s iqu ie ra pensa ron los 
p r imi t ivos romanos en venerar ídolos. M á s ta rde , con 
el t r a t o y comercio con Grecia, R o m a adop tó el antropo-
morfismo, la teogonia y la mitología helénicas, quedando •', 
el pol i te ísmo g reco - romano en la f o r m a que lo h a cono-
cido la pos ter idad. 

E s t a confusión f u é t a n t o más fácil, cuan to q u e TOS dio-
ses romanos t en ían c ie r t a s funciones; pero carecían de 
fo rma , ca rac te res é h is tor ia . Así, Júpiter, dios del cie-
lo, se t r a n s f o r m ó en Zeus; Mcrcini'o en Hermés; Val* 
cano en Hefaístos; Marte en Ares; Neptuno en Posei= 
dón, Juno en Hera, Minerva en Atenea, e tc hab iendo 
l legado á ser la confus ión t a n completa , que hoy mismo 
se d a á los pr inc ipa les dioses del gen t i l i smo los nombres 
la t inos , y no los g r i egos que les corresponden con mayor 
propiedad . 

P o r b a j o de los dioses super io res i m a g i n a b a n muchos 
o t ros inferiores, t a n t o s cuan tos e ran los se res y fuer-
zas n a t u r a l e s q u e obse rvaban y q u e más f i jaban su a ten-
ción: el aire, l as mon tañas , las fuen tes , los ríos, los bos-
ques, y h a s t a las concepciones a b s t r a c t a s y l a s ideas 
morales, como la fo r tuna , la gloria, el deber . la propie-
dad. la salud y la vida. Cada pe r sona tenía su ánge l 
ó divinidad tu te la r , y h a s t a p a r a cada acto de la vida 
imag ina ron los romanos u n a deidad, á q u e t r i b u t a b a n 
un cul to minucioso y rígido. A esto se debe sin duda, 
el q u e los romanos se c reyeran «los m á s rel igiosos de 
los hombres.» Así lo dicen por boca de Cicerón, el m á s 
g r a n d e y f idedigno de sus escr i tores . 

I I .—El C u l t o . 

j s m 
•^^s i lL í lL cul to en t r e los romanos cons is t ía en decir 

gffisr y hacer cosas q u e éllos cre ían prop ic ias pa-
O ra su vida, y a g r a d a b l e s á los dioses. Con 

es to p e n s a b a n tener los contentos , y obtener que las di-
vinidades les concediesen lo q u e quer ían , pues to q u e 
concebían la rel igión como un cambio de a tenc iones y 
de servicios. Su n a t u r a l e z a pos i t iv i s ta se revelaba has-
t a en la rel igión: los romanos decían q u e «la persona á 
quien los d ioses e ran favorab les g a n a b a dinero » 

97 
L a s ceremonias rel igiosas que ofrecen á los dioses, 

presentan en t r e los romanos un carác te r minucioso y 
formalis ta que no p re sen t a en los d e m á s pueblos, con 
excepción ta l vez de los judíos. Creen que el culto con-
siste en la fó rmula y no en el espír i tu de la ceremonia. 
Lo pr incipal es. así, cumpl i r con los ri tos, y h a s t a su-
ponen que es tos mismos r i tos y f ó r m u l a s encierran una 
especie de vir tud mágica que puede cambia r favorable-
mente el án imo a i rado de los dioses. Débese invocar á 
Cercs, p a r a tener a b u n d a n t e cosecha, á Mercurio, p a r a 
ganar en el comercio y á Neptuno p a r a hacer un feliz 
viaje por mar; débese supl icar ves t ido de limpio, p r o -
visto de una of renda , y l l amar s iempre de pie al dios, 
y con la cara oculta con un velo Si hay error en una 
palabra, si se descuida lo más ins igni f icante del r i tua l , 
debe comenzarse de nuevo la oración ó ceremonia, pues-
to que los d ioses no 'la agradecerán . 

Como todos los pueblos an t iguos , los romanos e r a n 
muy supers t ic iosos; su pr incipal supers t ic ión fué, como 
entre los gr iegos , la creencia en los p resag ios ó avisos 
de los dioses. Cualquier fenómeno de la na tu ra leza e r a 
in te rpre tado como un aviso del dios, y aun se les inte-
rrogaba d i r ec t amen te p a r a segui r de t e rminada conduc-
ta en cualquier t r ance de la vida. El genera l a n t e s de 
dar la ba t a l l a , examina l a s e n t r a ñ a s de c ier tos a n i m a -
les; el m a g i s t r a d o a n t e s de abr i r la sesión de la a sam-
blea. e s tud ia el vuelo de las aves q u e cruzan el cielo. 
Ten ían augures, ó sacerdo tes enca rgados de predecir 
los sucesos, i n t e r p r e t a n d o los fenómenos na tura les -
otros sacerdotes cu idaban de los l ibros sibilinos en q u e 
estaban con ten idas las a n t i g u a s profecías, y los había , 
en fin, que man ten í an los gansos sagrados, á que, según 
lo¿ romanos, se debía la conservación de Roma. 

I I I .—Cul to d e l h o g a r . 

}IN embargo , la conservación de Roma se debía, 
según creencia a r r a i g a d í s i m a en t r e sus habi-
t an tes , á l a conservación del fuego ( V e s t a ) ; 

los romanos no olvidaron e&te culto de los a n t i g u o s Ar-
24 
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yas ( i n d o s t á n i c o s y p e r s a s ) (1) . E s t a b a n e n c a r g a d a s 
de m a n t e n e r l o s i e m p r e vivo c u a t r o v í rgenes , h i j a s de ¡ 
l a s f a m i l i a s m á s a n t i g u a s é i l u s t r e s de l a c iudad , p u e s 
q u e l a ex t inc ión de la s a g r a d a l l a m a e ra s eña l c i e r t a de i 
la de s t rucc ión del pueblo r o m a n o . Si u n a de e s t a s vír-
g e n e s ( las ve s t a l e s ) f a l t a á su voto, l a e n t i e r r a n viva, j 
p o r q u e h a p u e s t o en pe l ig ro l a sa lud y la v ida del p u e i 
b lo r o m a n o . 

E s t e cu l to se e n l a z a b a con el q u e los r o m a n o s t r ibu-
t a b a n á el a l m a de los mue r to s , y con el cu l to del hogar 
( V e s t a , p u e s h o g a r y f u e g o e r a n lo m i s m o ) . E l r i t ua l 
minuc ioso de e s t e pueb lo e x i g í a q u e al m o r i r u n a per-
sona , se le i n c i n e r a r a c u i d a d o s a m e n t e en u n a p i r a pre-
p a r a d a a l efecto, d e p o s i t a n d o l uego l a s cen i za s en una 
u r n a q u e deb ía c o n s e r v a r s e como el ob j e to m á s venera-
do de la f a m i l i a : solo de e s t a m a n e r a el a lma del d i fun-
t o se conver t í a en d ios (d ioses m a n e s ) . Si no se hac ía 
es to ,e l a l m a no e n t r a b a á la r e g i ó n desconocida , y vol-
vía a p a r e c i é n d o s e á los vivos, h a s t a q u e se le t r i b u t a -
b a n las c e r e m o n i a s del r i t u a l [2] . Solo de e s t e modo, 
l a s a l m a s de los a n t e p a s a d o s se c o n v e r t í a n en dioses 
(d ioses m a n e s ) , en d iv in idades t u t e l a r e s de s u s descen-
d ien tes , á q u i e n e s c u i d a b a n y p r o t e g í a n d u r a n t e la vi 
d a . E s t a s á su vez, d e b í a n h o n r a r á s u s a n t e p a s a d o s 
como á s u s d ioses m á s í n t i m o s (d ioses d o m é s t i c o s ó pe-
n a t e s ) , c u y a res idenc ia t r a n s f o r m a b a la c a s a e n un tem-
plo (d ioses de la c a s a ) [3]. 

De e s t e cu l to se d e r i v a b a en g r a n p a r t e la v ida priva-
d a é í n t i m a de los r o m a n o s y la v igorosa o rgan izac ión 
ele la f ami l i a , en q u e puede ve rse el s ec r e to de f u e r z a y 
de p o d e r en a q u e l pueb lo s i n g u l a r . Como la c a s a era 
u n templo , con s u s d ioses y s u cul to , p a r a f o r m a r pa r t e 
de e s t a c o m u n i d a d r e l i g io sa y a d o r a r á u n o s mi smos 
a n t e p a s a d o s , p r e c i s a b a u n i r s e á élla m e d i a n t e un lazo 
s a g r a d o , e l del ma t r imon io . L a m u j e r p a s a del domi-
nio del p a d r e a l del mar ido , ( p u e s q u e n u n c a e s l ibre) : 

(1) Solo los griegos parece que lo olvidaron enteramente; 
fenómeno tan to más difícil de explicar, cuanto que éstos 
eran , como pueblo ó nación, más ant iguos que los romanos. 
E s notable también que los aztecas ó mejicanos tenían al 
fuego la misma veneración que los romanos. 

(2) Es t a superstición existe aún hasta entre la gente ig-
norante. 
' (3) De aquí las f rases : «vuelvo á mis lares» (vuelvo á in| 
casa); «abandono mis penates», ó sea los objetos de mi con-
sagración y mi cariño, y otras muchas. 

pero como matrona ó « m a d r e de f ami l i a» i g u a l a en dig-
nidad al -patrono ó « p a d r e de f a m i l i a . » El, como sacer-
dote del cu l to de los a n t e p a s a d o s , e s el p r o p i e t a r i o del 
dominio ó b ienes , y s o b e r a n o a b s o l u t o de la f ami l i a ; élla, 
como s a c e r d o t i s a del hogar, v ig i la y d i r i g e los t r a b a j o s 
domést icos , h i l a y t e j e la-lana,1 cu ida de s u s h i j o s y or-
dena lo necesar io . N o e r a i n s t r u i d a , p o r q u e á l o s r o m a -
nos de los p r i m e r o s t i e m p o s no les p r e o c u p a b a la ins-
t rucc ión; pe ro no m a n t e n í a n á la m u j e r a l e j a d a de la 
vida social, como los o r i e n t a l e s y los g r i egos . 

L a o r g a n i z a c i ó n de la f a m i l i a en Roma e ra , pues , re-
l ig iosa; pe ro el E s t a d o n u n c a f u é teocrá t ico . L o s sa-
ce rdo te s j a m á s f o r m a r o n c lase ó c a s t a por s epa rado , y 
nunca tuv ie ron inf luencia en los a s u n t o s públ icos . 

m - — ¿ s s r ¿ f t i 
k'Sü. HcYÍ ^ 

lEOi: 

Rl C A P I T U L O III. 

Organización política y social de ffomf.mexiqC¡ j j _ 
1 . — P a t r i c i o s y p l e b e y o s . 

^ M s W F I N E S de l s ig lo VI . a n t e s de Jesucristo. 
c u a n d o y a h a b í a n some t ido los p u e b l o s de 

Í
la I t a l i a cen t ra l , los r o m a n o s e s t a b a n d iv id idos 
en d o s c lases : pueblo y plebe, ó sean, patricios 
y plebeyos. L o s patricios e r an los ún i cos q u e 

t e n í a n d e r e c h o á f o r m a r el g o b i e r n o de la c iudad, a s i s -
t i r á l a s c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s y gozar , en consecuen-
cia, de los h o n o r e s a n e j o s á e s t a s func iones ; m i e n t r a s 
q u e los p lebeyos ca rec ían de e s t o s pr iv i legios . N o les 
e r a l ícito invocar la ley r o m a n a ni e n l a z a r s e en m a t r i -
monio con u n a m u j e r pe r t enec i en te á la c lase p r iv i leg ia -
da. Y , s in e m b a r g o , los p lebeyos f o r m a b a n en el e j é r -
to a l lado de los pa t r i c io s ; a l g u n o s t e n í a n su f i c i en tes 
b ienes p a r a vivir h o l g a d a m e n t e y c o n t r i b u í a n lo m i s m o 
q u e a q u e l l o s al m e j o r a m i e n t o y e sp lendor del E s t a d o . 
No podían , pues , p e r m a n e c e r m á s t i e m p o en t a n d u r a s 
condic iones , s in d e j a r de se r c i u d a d a n o s . 

P r o n t o ob tuv i e ron la i g u a l d a d civil y social con la re-
dacción de la ley de las doce tablas, en q u e e s t a b a n con-
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t i r á l a s c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s y gozar , en consecuen-
cia, de los h o n o r e s a n e j o s á e s t a s func iones ; m i e n t r a s 
q u e los p lebeyos ca rec ían de e s t o s pr iv i legios . N o les 
e r a l ícito invocar la ley r o m a n a ni e n l a z a r s e en m a t r i -
monio con u n a m u j e r pe r t enec i en te á la c lase p r iv i leg ia -
da. Y , s in e m b a r g o , los p lebeyos f o r m a b a n en el e j é r -
to a l lado de los pa t r i c io s ; a l g u n o s t e n í a n su f i c i en tes 
b ienes p a r a vivir h o l g a d a m e n t e y c o n t r i b u í a n lo m i s m o 
q u e a q u e l l o s al m e j o r a m i e n t o y e sp lendor del E s t a d o . 
No podían , pues , p e r m a n e c e r m á s t i e m p o en t a n d u r a s 
condic iones , s in d e j a r de se r c i u d a d a n o s . 

P r o n t o ob tuv i e ron la i g u a l d a d civil y social con la re-
dacción de la ley de las doce tablas, en q u e e s t a b a n con-
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t e n i d o s l o s de r echos p r i v a d o s del c i u d a d a n o : c a s a r s e le-
g a l m e n t e , se r « p a d r e de f ami l i a» <5 dueño a b s o l u t o de 
su m u j e r y de s u s h i j o s ; h a c e r t e s t a m e n t o , vender , com-
p r a r y o c u r r i r á los t r i b u n a l e s p a r a e x i g i r Jus t i c i a . 
L u e g o , los plebeyos se s u b l e v a r o n v a r i a s veces; y vien- ; 
do los patricios q u e s u s p r iv i l eg ios pol í t icos co r r í an g r a -
ve pel igro , decidieron c rear u n je fe único de la repúbl i -
ca, con derecho de v ida y m u e r t e sobre t o d o s los c iuda-
danos , (el d i c t a d o r ) : p e r o q u e solo d u r a b a en su enca r -
go s e i s meses , p u e s los m i s m o s patricios t e m í a n volver .. 
á la a b o r r e c i d a m o n a r q u í a ( 4 % ) . _ i 

E l c a r g o de Dictador, q u e i l u s t r ó t a n t o Cincinato, f u e 
m á s eficaz c o n t r a los p e q u e ñ o s p u e b l o s e n e m i g o s de 
Roma en e s a época (ectios, volscuos, e tc . ) , q u e c o n t r a , 
los plebeyos, q u e c o n t i n u a r o n s u s p e l i g r o s í s i m a s a g i t a -
c iones h a s t a q u e d e s p u é s de u n a de a q u e l l a s f r e c u e n t e s 
g u e r r a s (en q u e de o r d i n a r i o s a l í an v ic to r iosos ) , deci-
d ie ron s e p a r a r s e de Roma, m a r c h a n d o en s e g u i d a con 
a r m a s y j e f e s a l m o n t e Sagrado. L o s patricios se vie-
r o n o b l i g a d o s á ceder, env iándo le s u n a e m b a j a d a , con 
el célebre Menenio Agripa al f r e n t e deé l l a , q u e no t u v o 
m á s r e su l t ado , s e g ú n se inf iere de los hechos , q u e el de 
p e r m i t i r l e s el n o m b r a m i e n t o de los tribunos (493), pr i -
m e r o s m a g i s t r a d o s de o r igen p lebeyo (1). 

E s c i e r to q u e e s t o s m a g i s t r a d o s ( los t r i b u n o s ) , e r a n 
u n o s f u n c i o n a r i o s negativos, e s t o es, no pod ían o b r a r , 
p e r o e r an c a p a c e s de i m p e d i r ; y á s í e s que , con opone r -
se c o n s t a n t e m e n t e á t o d a s l a s m e d i d a s v e j a t o r i a s é in-
j u s t a s , d i c t a d a s po r los patricios, f avo rec i e ron los in te-
rés de la p lebe y l o g r a r o n el m á s firme a p o y o p a r a a s -
cende r la e sca l a de los honores , ó sea de los c a r g o s p ú -
blicos. E s t o no lo cons igu ie ron sin t r a b a j o : el p r i m e r 
Cónsulplcbey§ f u é n o m b r a d o en 366; el p r i m e r Pontífice 
máximo, en 302-

(1) L a leyenda dice que Agr ipa contó á los plebeyos la fá-
bula de los miembros y del estómago. «Una vez», les dijo, 
« t ramaron los miembros una. conspiración contra el estóma-
go, á quien acusaban de perezoso y amante del regalo: la 
mano se negó á coger los alimentos, la boca á recibirlos, 
etc.; pero el resultado fué que todo el cuerpo vino á t an pro-
fundo decaimiento, que volvieron todos á procurare! regalo 
y al imentación de viscera tan importante.» La comparación 
e ra gráfica; pero es probable que los plebeyos se hayan de-
jado convencer por la promesa del nombramiento de tribu-
nos, y no por la ingeniosa fábula . 

I I . — L a s c l a s e s . — G o b i e r n o d e R o m a . 

S ? s J L i í L g o b i e r n o de Roma p e r t enece al pueblo , á 
I p i los c i udadanos , d iv id idos en v a r i a s c l a ses ó 

| O c a t e g o r í a s : los nobles, q u e h a n e jerc ido, él los 
ó a l g u n o de s u s a n t e p a s a d o s , u n a magistratura; los ca-
bulleros, c o m e r c i a n t e s y g r a n d e s p r o p i e t a r i o s , q u e no 
gob ie rnan , pe ro q u e se en r iquecen , y la plebe, ó l a b r a d o -
res de l a s t i e r r a s c o m p r e n d i d a s en la c a m p i ñ a de Roma. 
Todos , c u a l q u i e r a q u e sea s u c a t e g o r í a d i s f r u t a n de los 
mismos derechos , a u n q u e gocen de d i s t i n t o s pr ivi le-
gios. P o r b a j o de e s t a s c lases viven en la mise r ia , ó 
mejor dicho, g i m e n a n i q u i l a d o s b a j o el peso de l a es-
clavi tud mi l l a r e s de s e r e s h u m a n o s , p a r a los cua l e s no 
ex is te ni la sociedad ni el gobie rno , ni s i q u i e r a l a v ida 
in te lec tual y m o r a l del h o m b r e . 

Como el pueb lo e jerce d i r e c t a m e n t e s u s derechos , for-
ma los Comicios ó a s a m b l e a , en q u e dec re ta la p a z y la 
gue r r a , d i c t a l a s leyes, y gob i e rna , en s u m a ; p e r o como 
no puede e j e rce r d i r e c t a m e n t e t o d o s los ac tos públ icos , 
nombra c a d a a n o func iona r io s , q u e l l a m a magistrados 

f (ros q u e d o m i n a n ) , en los cua les de lega su p o d e r abso-
luto. E s t o s f u n c i o n a r i o s no son m u y n u m e r o s o s : d o s 

, cónsules, q u e g o b i e r n a n al pueblo y q u e m a n d a n los e jé r -
ticos; dos pretores, q u e d e s e m p e ñ a n , como s u b o r d i n a -
dos, l a s m i s m a s f u n c i o n e s que los cónsules•, y que, ade-

| m á s ; a d m i n i s t r a n j u s t i c i a ; c u a t r o ediles, q u e c u i d a n de 
i la vía púb l i ca y los a b a s t o s , va r ios cuestores p a r a r ecau-
d a r las r e n t a s del E s t a d o y diez tribunos de la plebe, q u e 
; proponen leyes ó se oponen á él las . ve lando s i e m p r e po r 
' lo que cons ide r an los i n t e r e s e s del pueblo. 

Sobre t o d o s e s t o s f u n c i o n a r i o s e s t á n los censores (dos 
i, por lo g e n e r a l ) , q u e t i e n e n la mis ión de f o r m a r el cen-
| so ó p a d r ó n del pueb lo romano , d e t e r m i n a n d o n o m b r e , 

bienes y c a t e g o r í a de cada c i u d a d a n o , con el poder de 
d e g r a d a r ó a ú n de p r o s c r i b i r e n t e r a m e n t e de l a s l i s t a s 

i; del p a d r ó n á c u a l q u i e r a q u e á ju ic io de e s t o s magistra-
dos se h a y a m o s t r a d o ind igno de s e g u i r p e r t e n e c i e n d o 

. al pueb lo r o m a n o : exce len te medio de conse rva r incólu-
mes l a s a n t i g u a s c o s t u m b r e s . T e n í a n t a m b i é n á su 

[ cargo el lustró ó ceremonia lustra!, q u e se ver i f icaba ca-
25 
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d a cinco a ñ o s : r i t o a p a r a t o s o con q u e c re ían pur i f icar í 
la c iudad y a t r a e r á el la el f a v o r de los d io se s (1). 

P e r o n i n g u n o de e s t o s p o d e r e s g o b e r n a b a r e a l m e n t e . '1 
E n oposic ión á los Comicios, a s a m b l e a popu la r , se levan- i 
t a el Senado, a s a m b l e a a r i s t o c r á t i c a . Se compone ' de j 
300 m i e m b r o s de l a s f a m i l i a s m á s i lus t res , e leg idos por 
los ceiisprés, no al c a p r i c h o ó a l acaso , s i n o e n t r e las "I 
p e r s o n a s q u e h a n d e s e m p e ñ a d o con br i l lo los p u e s t o s «j 
m á s i m p o r t a n t e s de l a repúb l ica , s i e m p r e nobles , y m á s 4 
ó m e n o s d i s t i n g u i d a s po r su c a r á c t e r y t a l e n t o . Cuan-
do se o f rece u n a s u n t o i m p o r t a n t e , el m a g i s t r a d o (ge- -
ne ra l i r . en te un cónsu l ) r eúne al Senado, y le e x p o n e la • 
cues t ión ; é s t e la d i s c u t e y l uego resuelve s e g ú n la ma-
yor í a . E n s e g u i d a el m i smo magistrado r eúne los Co=ñ 
inicios y s u j e t a la op in ión del Senado ( senado- consu l to ) 
á l a a p r o b a c i ó n del pueblo , q u e cas i n u n c a l a n i e g a , ; | 
convencido como e s t á de q u e aque l a l t o cuerpo, c o m -
p u e s t o po r los h o m b r e s m á s e m i n e n t e s y e x p e r t o s de la 
r epúb l i ca , le a c o n s e j a r á n s i e m p r e lo q u e m á s convenga 
á los i n t e r e s e s del pueb lo y de Roma (2) . L a paz. la j 
g u e r r a , l a s a l i a n z a s , los i n g r e s o s y egresos , el e jé rc i to , jj 
en s u m a : todo e s t á en m a n o s del Senado. 

Desde q u e Roma l l egó por medio de e s t e r é g i m e n á : 
conse rva r el equ i l i b r io e n t r e l a s d i v e r s a s c a t e g o r í a s ó { 
c lases , m a r c h ó r e c t a m e n t e , s in t r o p i e z o s ni obs tácu los , | 
á la c o n q u i s t a del m u n d o . •<* 

i $ ' 

a * 

I I I . - E l E j é r c i t o . 

Ü H » O M A c o n q u i s t ó t o d o s los p a í s e s q u e f o r m a n 
la cuenca del Mediterráneo, de sde el Océano 
h a s t a el Tigris, des 'e Inglaterra h a s t a los 

d e s i e r t o s de l a Arabia. I m p e r i o t a n v a s t o sólo pudo for-
m a r s e merced á u n concurso de fe l ices c i r cuns tanc ias : : 

(1) Consistía en reunir al pueblo en el campo de Marte , y í| 
pasar luego por en f ren te de los ciudadanos formados, en ba-
talla, una oveja, un toro y un cerdo: en seguida sacrificaban 
estos t res animales y con la sangre hacían varios asperges. 

(2) Como una-prueba del poder ó dominio del Senado so- . 
bre el pueblo, recordaremos lo que pasó cuando esta asam- J 
blea opinó por que se le declarara la . guer ra al rey de Mace- | 
donia. El pueblo se opuso en los Comicios; entonces, el Se- j 
nado resolvió que f u e r a n reunidos otra vez, has ta que los 
obligó á convenir. 

la vida y l a s c o s t u m b r e s de los l a t inos , su posición ven-
t a j o s a en el c en t ro de Hedía, y la de é s t a en el c en t ro del 
Mediterráneo; la v igo rosa o r g a n i z a c i ó n polí t ica, que, 
j u n t a m e n t e con o t r o s f a c t o r e s m e n o s i m p o r t a n t e s , con-
t r ibuyó á la g r a n d e z a y pode r ío de Roma. E n t r e es-
tos f a c t o r e s conviene no o lv ida r l a o r g a n i z a c i ó n q u e 
d ie ran al e jé rc i to , q u e t a n i n t e r e s a n t e pape l desempe-
ñó en la h i s t o r i a pol í t ica de Roma, y cuyos p r i nc ipa l e s 
sucesos se re f ie ren á la c o n q u i s t a del mundo . 

T o d o c i u d a d a n o con f o r t u n a su f i c i en te p a r a e q u i p a r -
se á su p r o p i a cos ta , debe s e r so ldado. E l q u e no e r a 
c iudadano ó no t e n í a con q u e e q u i p a r s e , no f u é á la g u e -
rra , no t e n í a d e r e c h o p a r a es to ; p o r q u e h a y q u e ti m a r 
en cons ide rac ión q u e en Roma e r a h o n r o s o s e r so ldado, 
y el medio s e g u r o p a r a a s c e n d e r po r l a escala de los ho-
nores h a s t a o c u p a r el p r i m e r p u e s t o de la r epúb l i ca . 
T o d a v í a en el s ig lo VI . el E s t a d o 110 d a b a a r m a s , equ i -
po. ni a l imen tos , y solo desde el s i t io de Vey.es se acor-
dó d a r u n a p e q u e ñ a r e t r i buc ión á a q u e l l o s heroicos cam-
pes inos q u e s ac r i f i caban sus b i enes de f o r t u n a y su vi-
da en beneficio de l a p a t r i a . C u a n d o se o f rece una cam-
paña, el cónsu l e l ige el n ú m e r o de h o m b r e s q u e se n e -
cesi tan. e scog iéndo los de e n t r e los q u e d e b e n servic io 
mi l i t a r al E s t a d o , p o r q u e t o d o s los c i u d a d a n o s e s t á n 
ob l igados á e s t e servic io desde los 17 á los 60 años ; lue-
go, m e d i a n t e j u r a m e n t o , se c o m p r o m e t e n á obedecer al 
magistrado, qu ien p u e d e l levar los h a s t a d o n d e él q u i e -
ra, h a s t a q u e él m i s m o no los des l igue de s u s j u r a m e n -
tos. 

L a d i sc ip l ina e r a d u r í s i m a : el Cónsul t e n í a de recho 
de vida y m u e r t e sob re s u s s u b o r d i n a d o s , y Roma los 
r e chazaba de su seno c u a n d o e r a n vencidos, como in-
d ignos de s e r c i u d a d a n o s (1). 

C u a n d o el e j é rc i to e s t á f r e n t e a l enemigo, cada legión, 
c o m p u e s t a de 4,200 á 5.000 h o m b r e s se d iv ide en com-
p a ñ í a s de 120, l l a m a d a s m a n í p u l o s , q u e f o r m a n en t r e s 
filas, q u e d a n d o e n t r e cada g u e r r e r o e spac io suf ic ien te 
p a r a m a n i o b r a r po r s e p a r a d o . Al c o m e n z a r la ba ta l l a , 
los ún icos q u e e n t r a n en c o m b a t e son los g u e r r e r o s de 
la p r i m e r a fila, q u i e n e s d i s p a r a n sus d a r d o s y desen-

(1) Después de la batal la de Canes quedaron 3,000 hom-
! s e n e l campo que escaparon al desastre, y 8,000 prisione-

ros A los primeros el Senado los envió á Sicilia; los segun-
dos fueron despreciados cuando Aníbal propuso su rescate á 
pequeño precio. 



(1) L a superioridad del ejército romano sobre la f a l ange ; 
se mostró en Cinoscéfalos, en donde las quiebras del terreno t 
impedían su correcta formación: los manípulos se ititrodu-
je ron en los huecos que dejaba, y la destruyeron. 

(2) Cuando se t ra tó de pagar rescate, el jefe, Bren ó Bre- j 
no, presentó una ba lanza falsa; los romanos reclamaban ' 
Entonces dejó caer el bá rbaro su espada en el platillo, ex-
clamando: " Ve vicies/" 

1 0 4 

v a i n a n l a e s p a d a ; si son r echazados , e n t r a n en l iza los 1 
de la s e g u n d a ; po r ú l t imo, los g u e r r e r o s v e t e r a n o s q u e | 
f o r m a n la t e r c e r a fila m a r c h a n al e n c u e n t r o del euetni- j 
<ro en el caso de q u e h a y a n s ido vencidos los comba t i en - | 
t e s de l a s a n t e r i o r e s , y los d e s t r o z a n con s u s l a n z a s de j 
v a r i o s m e t r o s de la rgo . (1). C u a n d o no c o m b a t e , pe ro I 
en p a í s enemigo , e s t á s i e m p r e l i s to p a r a c o m b a t i r ; pa- A 
r a esto, f o r m a 1111 c a m p o a t r i n c h e r a d o en q u e e s t á s iem- 1 
p re á c u b i e r t o de s o r p r e s a s . A d e m á s , como cada gue- | 
r r e r o l leva cons igo t o d o lo q u e neces i t a , los movimien- | 
t o s son r á p i d o s y fác i les . 

C A P I T U L O IV. 
1 

La Conquista del Mundo-
I . — L a c o n q u i s t a d e I t a l i a . 

F I N E S del s ig lo V (405). los r o m a n o s t r a s - j 
p a s a r o n el Tíber, y c o n q u i s t a r o n l a Etruria j 
( T o s c a u a ) ; Veycs, c iudad b ien fo r t i f i cada . | 
r e s i s t i ó diez años . F u é necesa r io q u e el | 
d i c t a d o r Camilo d e s p l e g a r a todo su gen io | 

p a r a poder vencer la . P o c o después , la o r g u l l o s a c iudad j 
s u f r i ó un de sa s t r e* u n a b a n d a de galos a c a m p a d o s m á s 1 
a l lá del Po, l a s i t ió y l a tomó, á p e s a r de l a s l i a z a - ' 
ñ a s de Manlio capitolino y de Manlio torcualo. Roma j 
p a g ó crecido r e s c a t e p a r a p o d e r s e ver l i b re de los bá r - | 
b a r o s (390) (2) . 

P e r o l a s m á s h e r ó i c a s g u e r r a s en I t a l i a f u e r o n con- i 
t r a los samnilas (343 á 290). L a región del lino p e r t e n e - , | 
c i en te á e s a va le rosa t r i b u , h a b í a j u r a d o no re t roceder ; j 

ios 
16 mil q u e e m p e ñ a r o n s u p a l a b r a pe rec ie ron en el c a m p o 
de ba t a l l a . L o s r o m a n o s venc idos en Caudio, donde 
sufr ieron l a s h u m i l l a c i o n e s de la d e r r o t a , nece s i t a ron 
desp legar su i n d o m a b l e energ ía , r e p r e s e n t a d a en el in-
flexible Manlio, el heroico Dedo y el i n c o r r u p t i b l e Cu= 
rio Dcntalo, p a r a t r i u n f a r de t a n fieros enemigos . [1]. 

L a s o p u l e n t a s y mue l l e s c i u d a d e s de Ilalia (S iba r i s , 
Crotona y T a r e n t o ) n o pod ían s e r g r a n d e obs t ácu lo á 
la c o n q u i s t a r o m a n a ; pe ro c o n t r a j e r o n a l i a n z a con Pi-
rro, rey del Epiro (hoy A l b a n i a ) . ' E s t e e ra un C a p i t á n 
educado en la escue la de los g e n e r a l e s de Alejandro; 
penet ra a n i m o s o en /tedia y vence en u n a p r i m e r a ba -
talla; p e r o q u e d a a d m i r a d o de la r e s i s t enc i a . D e s p u é s 
de inú t i l e s negociac iones , en q u e el Senado le dice q u e 
«no t r a t a r á m i e n t r a s q u e los e n e m i g o s se ha l len en Ita-
lia, Pirro g a n a de nuevo o t r a ba t a l l a , en la cual p ie rde 
casi todo su e jé rc i to ; i n t e n t a a p o d e r a r s e de Sicilia; es 
por fin d e r r o t a d o en Benavente, y se r e t i r a á Grecia, de-
jando la Italia del s u r en p o d e r de los r o m a n o s (272). (2) . 

I I . — G u e r r a s P ú n i c a s . E ¡rM. 

ÉJÉJI¿L p a s a r el e s t recho , Roma se e n c o n t r ó con 
Carlcigo q u e d o m i n a b a ya p a r a e n t o n c e s en 
la p a r t e occ iden ta l del Mediterráneo. F u é 

una lucha m e m o r a b l e q u e d u r ó 119 años , con l a r g o s in-
tervalos de p a z y de c o m b a t e s ; en r e a l i d a d t u v o los t r e s 
per íodos s i g u i e n t e s ; 

í .(1),. Manlio, descendiente del que l levaba el apodo de Ca-
pitolino, dió la orden de que nadie saliese del campamento; 
su hijo, retado por un enemigo, salió; el inflexible padre lo 
condenó á muerte. Decio, al ver que vacila su ejército, se 
precipita en el seno de los enemigos, y su sacrificio da la vic-
toria a los romanos. Curio dice al que le ofrece oro de sus 
enemigos: «vé á decirles que Curio no quiere oro, sino man-
aar á los que lo tienen.» 

(2) L a historia de las campañas de P i r ro está íntimamen-
te unida a la de E abricio, tipo acabado del ant iguo romano 
tal como lo presenta la tradición y la historia. Ya Cineas 
nabia dicho a su amo, cuando volvió de t r a t a r con los roma-
nos: «el Senado es una asamblea de semidioses y el Cápito-
£0 un templo digno de contenerlos.» P ron to se convenció 
f i r r o de es ta verdad al t r a t a r con Fabricio, emisario del Se-
nado: m las amenazas ni los halagos pudieron quebran ta r 
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(1) L a superioridad del ejército romano sobre la f a l ange ; 
se mostró en Cinoscéfalos, en donde las quiebras del terreno t 
impedían su correcta formación: los manípulos se introdu-
je ron en los huecos que dejaba, y la destruyeron. 

(2) Cuando se t ra tó de pagar rescate, el jefe, Bren ó Bre- j 
no, presentó una ba lanza falsa; los romanos reclamaban ' 
Entonces dejó caer el bá rbaro su espada en el platillo, ex-
clamando: " Ve vicies!" 

1 0 4 

v a i n a n l a e s p a d a ; si son r echazados , e n t r a n en l iza los 1 
de la s e g u n d a ; po r ú l t imo, los g u e r r e r o s v e t e r a n o s q u e | 
f o r m a n la t e r c e r a fila m a r c h a n al e n c u e n t r o del enerni- j 
<ro en el caso de q u e h a y a n s ido vencidos los comba t i en - | 
t e s de l a s a n t e r i o r e s , y los d e s t r o z a n con s u s l a n z a s de j 
v a r i o s m e t r o s de la rgo . (1). C u a n d o no c o m b a t e , pe ro I 
en p a í s enemigo , e s t á s i e m p r e l i s to p a r a c o m b a t i r ; pa- A 
r a esto, f o r m a 1111 c a m p o a t r i n c h e r a d o en q u e e s t á s iem- 1 
p re á c u b i e r t o de s o r p r e s a s . A d e m á s , como cada gue- | 
r r e r o l leva cons igo t o d o lo q u e neces i t a , los movimien- | 
t o s son r á p i d o s y fác i les . 

C A P I T U L O IV. 
1 

La Conquista del Mundo-
I . — L a c o n q u i s t a d e I t a l i a . 

F I N E S del s ig lo V (405). los r o m a n o s t r a s - j 
p a s a r o n el Tiber, y c o n q u i s t a r o n l a Etruria j 
( T o s c a u a ) ; Veycs, c iudad b ien fo r t i f i cada . | 
r e s i s t i ó diez años . F u é necesa r io q u e el | 
d i c t a d o r Camilo d e s p l e g a r a todo su gen io | 

p a r a poder vencer la . P o c o después , la o r g u l l o s a c iudad j 
s u f r i ó un de sa s t r e* u n a b a n d a de galos a c a m p a d o s m á s 1 
a l lá del Po, l a s i t ió y l a tomó, á p e s a r de l a s l i a z a - ' 
ñ a s de Manlio capitalino y de Manlio torcuato. Roma j 
p a g ó crecido r e s c a t e p a r a p o d e r s e ver l i b re de los bá r - | 
b a r o s (390) (2) . 

P e r o l a s m á s h e r ó i c a s g u e r r a s en I t a l i a f u e r o n con- i 
t r a los samnitas (343 á 290). L a región del lino p e r t e n e - , | 
c i en te á e s a va le rosa t r i b u , h a b í a j u r a d o no re t roceder ; j 

ios 
16 mil q u e e m p e ñ a r o n s u p a l a b r a pe rec ie ron en el c a m p o 
de ba t a l l a . L o s r o m a n o s venc idos en Candió, donde 
sufr ieron l a s h u m i l l a c i o n e s de la d e r r o t a , nece s i t a ron 
desp legar su i n d o m a b l e energ ía , r e p r e s e n t a d a en el in-
flexible Manlio, el heroico Dedo y el i n c o r r u p t i b l e Cu= 
rio Dentato, p a r a t r i u n f a r de t a n fieros enemigos . [1]. 

L a s o p u l e n t a s y mue l l e s c i u d a d e s de Italia (S iba r i s , 
Crotona y| T a r e n t o ) n o pod ían s e r g r a n d e obs t ácu lo á 
la c o n q u i s t a r o m a n a ; pe ro c o n t r a j e r o n a l i a n z a con Pi-
rro, rey del Epiro (hoy A l b a n i a ) . ' E s t e e ra un C a p i t á n 
educado en la escue la de los g e n e r a l e s de Alejandro; 
penet ra a n i m o s o en /tedia y vence en u n a p r i m e r a ba -
talla; p e r o q u e d a a d m i r a d o de la r e s i s t enc i a . D e s p u é s 
de inú t i l e s negociac iones , en q u e el Senado le dice q u e 
«no t r a t a r á m i e n t r a s q u e los e n e m i g o s se ha l len en /la-
lia, Pirro g a n a de nuevo o t r a ba t a l l a , en la cual p ie rde 
casi todo su e jé rc i to ; i n t e n t a a p o d e r a r s e de Sicilia; es 
por fin d e r r o t a d o en Benavente, y se r e t i r a á Grecia, de-
jando la /tal¿a del s u r en p o d e r de los r o m a n o s (272). (2) . 

I I . — G u e r r a s P ú n i c a s . E 
É J É J I ¿ L p a s a r el e s t recho , Roma se e n c o n t r ó con 

Carlcigo q u e d o m i n a b a ya p a r a e n t o n c e s en 
la p a r t e occ iden ta l del Mediterráneo. F u é 

una lucha m e m o r a b l e q u e d u r ó 119 años , con l a r g o s in-
tervalos de p a z y de c o m b a t e s ; en r e a l i d a d t u v o los t r e s 
per íodos s i g u i e n t e s ; 

í .(1),. Manlio, descendiente del que l levaba el apodo de Ca-
pitalino, dió la orden de que nadie saliese del campamento; 
su hijo, retado por un enemigo, salió; el inflexible padre lo 
condenó á muerte. Decio, al ver que vacila su ejército, se 
precipita en el seno de los enemigos, y su sacrificio da la vic-
toria a los romanos. Curio dice al que le ofrece oro de sus 
enemigos: «vé á decirles que Curio no quiere oro, sino man-
aar á los que lo tienen.» 

(2) L a historia de las campañas de P i r ro está íntimamen-
te unida a la de P abricio, tipo acabado del ant iguo romano 
tal como lo presenta la tradición y la historia. Ya Cineas 
nabia dicho a su amo, cuando volvió de t r a t a r con los roma-
nos: «el Senado es una asamblea de semidioses y el Cápito-
£0 un templo digno de contenerlos.» P ron to se convenció 
f i r r o de es ta verdad al t r a t a r con Fabricio, emisario del Se-
nado: m las amenazas ni los halagos pudieron quebran ta r 
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Primer Período (264 á 241) .—Se r e d u j o á u n a lucha j 
I»or la poses ión de la Sicilia L o s r o m a n o s 110 h a b í a n ^ 
c o m b a t i d o por mar ; pe ro en 260, el cónsu l Diiilio der ro-
t a en Hila u n a flota c a r t a g i n e s a al f r e n t e de o t r a roma- ] 
n a . E n llenóme los r o m a n o s -alcanzan o t r a vic tor ia y i 
d e s e m b a r c a n un e j é r c i t o en A f r i c a ; mas, é s t e e s der ro- | 
t ado , y el cónsu l Regulo ( su j e fe ) cae en p o d e r de los ] 
c a r t a g i n e s e s (1). L a g u e r r a , e n t r e t a n t o , c o n t i n ú a con -1 
a r d o r en Sicilia: Amílcar Barca, s i t i a d o en el m o n t e J 
Erix y el d e s a s t r e n a v a l en l a s i s l a s Egates, o b l i g a n á | 
Cartago á ped i r l a paz, ced iendo l a Sicilia. ^ 

Secundo período (219 -202). E s t a g u e r r a pe r t enec ió 1 
á Aníbal, u n o de los c a p i t a n e s m i s f a m o s o s de la an t i - j 
g ü e d a d . Désete n iño, su p a d r e Amílcar lo h izo j u r a r | 
odio e t e r n o á Roma; n u n c a t u v o m á s ho r i zon t e s q u e los | 
c a m p a m e n t o s , ni conoció m á s v ida q u e la de soldado. >| 
Comenzó la c a m p a ñ a pon iendo s i t io y d e s t r u y e n d o la j 
c i udad de Sagunto en E s p a ñ a (colonia g r i e g a a l i a d a de 1 
los r o m a n o s ) . Aníbal no e s p e r ó á los e n e m i g o s en sus i 
poses iones , s ino q u e t u v o la a u d a c i a de h e r i r en el co- a 
r azón á la repúb l ica , a t a c a n d o d i r e c t a m e n t e á Roma. 1 
Como se h a l l a b a e n España, a t r a v e z ó los Pirineos al j 
f r e n t e de 50,000 h o m b r e s , c ruzó el med iod ía de la dalia 1 
y descend ió al val le del Po d e s p u é s de h a b e r p a s a d o los 1 
Alpes (2) . T r e s e j é r c i t o s r o m a n o s se le o p u s i e r o n su- 1 
c e s i v a m e n t e en el Tesino, en Trc'oia y en el l ago Tmsi'M 
meno, y los t r e s f u e r o n d e s t r o z a d o s por el caudi l lo a f r i - ,! 
cano. S i n a t r e v e r s e á a t a c a r á Roma, a s e c h a d o po r el I 
e j é r c i t o del d i c t a d o r Fabio, rodea l a c iudad y t o m a po- j 
s i c iones e n la Apulia. E l h á b i l d i c t a d o r no se a t r e v e j 
á a t a c a r l o ; pe ro los n u e v o s cónsules , Tercncio Varrón j 

la v i r tud del romano. Luego, salvó la vida al mismo Pirro; : ij 
entregándole la car ta en que le proponían matar lo , y le d i j j 
jo: «los romanos no se valen de estos medios para a tacar a j 
un enemigo, le-salen f ren te á f rente .» i 

(1) Los car tagineses enviaron á su prisionero Régulo a | 
t r a t a r con Roma y aconsejar la paz cuando se vieron acosa- ; 
dos en Sicilia, y próximos á perder esta isla; pero el cónsul 
romano hizo lo contrario, aconsejó la continuación de la | 
guerra; y como empeñó su pa labra de que volvería, volvió a 
Cartago, sabiendo que le esperaba la muerte. Desde enton-
ces el nombre de Régulo ha quedado en la historia como 
símbolo del honor mili tar y el patriotismo. 

(2) E l paso de los Alpes por Aníbal, teniendo que luchar < 
contra t r ibus bravias, con los obstáculos del terreno y los 
horrores del clima, es uno de los hechos más gloriosos en ; 
los anales mil i tares del mundo. 

y Paulo Emilio, a p r o v e c h a n el m a n d o q u e les co r respon-
de por elección, y e m p e ñ a n en Catines l a b a t a l l a . F u é 
un d e s a s t r e , el m a y o r q u e s u f r i ó R o m a d u r a n t e la re 
pública; el cónsu l Paulo Emilio, v a r i o s p r e t o r e s , diez 
t r i b u n o s m i l i t a r e s y ochen ta mil l eg ionar ios , s u c u m -
bieron ó q u e d a r o n en poder del e n e m i g o S i n e m b a r -
go, Roma se salvó; Aníbal p e rd ió la flor de s u e j é r -

cito, y no se cons ide ró con f u e r z a s su f i c i en tes p a r a apo-
de ra r se de la c iudad ; los r e f u e r z o s q u e env ió á p e d i r á 
Cartago no l l e g a b a n , y los nuevos e j é r c i t o s de Fabio y 
de Marcelo lo a m a g a b a n c o n s t a n t e m e n t e . P o r fin, des-
pués d e m u c h o t i e m p o su h e r m a n o Asdrubal l l ega í l Ita-
lia con el e j é r c i t o de España; pe ¿o e s d e r r o t a d o en Me-
lauro. T o d a v í a se conse rva Aníbal c inco a ñ o s m á s en 
las m o n t a ñ a s de Apulia, h a s t a q u e se ve ob l i gado á em-
b a r c a r s e p a r a C a r t a g o , y a a m a g a d a po r Scipión, que 
desde E s p a ñ a se h a b í a t r a s l a d a d o á la c o s t a donde se 
a s e n t a b a la r ival de Roma. L o s dos caudi l los ( A n í b a l 
y Sc ip ión) se e n c u e n t r a n en Zuma, y el c a r t a g i n é s su -
f re una d e r r o t a ccAipleta (202). (1) . 

Tercer Periodo (149 á 146). No o b s t a n t e las h u m i -
l lan tes y v e j a t o r i a s condic iones i m p u e s t a s po r Roma á 
Cartago, de r e n u n c i a r á su imper io colonial y de la d e s -
t rucción de su e scuad ra , e s t a c iudad r e c o b r ó en t r e i n t a 
a ñ o s l a s p e r d i d a s f u e r z a s y c ie r to g r a d o de e sp lendor . 
Los r o m a n o s , q u e no pod í an ver con b u e n o s o jos el res-
t ab l ec imien to de su r ival , le d e c l a r a r o n la g u e r r a . F u é 
una lucha de e x t e r m i n i o . L o s c a r t a g i n e s e s , r e s u e l t o s á 
comba t i r , d i s p e r s a r o n va r ios e j é r c i t o s romanos , h a s t a 
que o t r o Scipión (Sc ip ión E m i l i o ) , p u s o cerco á la ciu-
dad, la t o m ó y la d e s t r u y ó (146). (2). 

(1) Aníbal , después de la derrota de Zama. se consagró 
a reparar los quebrantos de su patr ia ; pero los romanos re-
clamaron; y él se vió obligado á huir de Cartago. Se refu-
gio en los reinos gr iegosde Asia, é in tentó sublevarlos con-
tra Roma. Prusias , rey de Bitinia, quiso ent regar lo á los 
romanos; pero lo evitó envenenándose. 

(2) Apenas se encuent ra ejemplo en la historia de un odio 
igual al de Roma á Cartago. Catón repetía constantemen-
te: «De endaes t Cartago.» Scipión, el más humano de los 
generales romanos de aquella época, se encargó de cumplir 
«iquel terrible deseo; tan to que un siglo después apenas po-
día saberse donde había estado Cartago. 
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H I . — C o n q u i s t a d e l o s p a í s e s d e O r i e n t e 
v O c c i d e n t e . 

r U R A N T E el p r imer período de las g u e r r a s 
p ú n i c a s y, sobre todo, d u r a n t e el segundo, 
los romanos comenzaron la conqu i s t a de los 

pa í ses de Or iente y Occidente. P r imero , y como pre-
cio de la gue r r a con t ra Cartago, Roma se apoderó de 
Sicilia, y p e g o de Córcega y Cerdeña (212). Al cabo • 
del segundo período, los romanos conquis ta ron el Oc- . 
c idente y el Oriente; Scipión sólo, pudo d e s e m b a r c a r su 
e jérc i to en Africa, dominando la costa or ien ta l y el su r 
de España, de que se h a b í a n apoderado los ca r t ag ine -
ses. Poco después, los g i rones del imper io de Alejan= 
dro caen en manos de los i ncon t r a s t ab l e s conquis tado-
res. E l rey de Macedonia, Filipo Vy Persea, ( sucesor 
de Filipo'), t r a t a r o n de oponérseles con aque l la f a l a n g e 
t a n t e m i d a en t i empos del g r a n Alejandro; pero ni es-
tos degenerados reyes e ran como su antecesor , ni los \ 
g r i egos la nación que de tuv ie ra el Asia en su avance 
t emera r ió y la r e d u j e r a á ser vasa l la de Occidente. Fi= 
lipo f u é de r ro t ado en Cinoscéfcdos (197), y Perseo en 
Pidna. (168). L a Macedonia y Grecia, después de la 
destrucción de Corinto, f ue ron reducidas á provincias • 
r omanas . (142). 

Desde la muer te de Seleuco, genera l de Ale jandro , el 
imper io helénico de As i a no hab ía hecho m á s que de-
cl inar ; toda la a l t a As i a se hab ía separado , const i tu-
yendo en la a n t i g u a Persia el re ino de los parios á par= 
sis. Anlioco Til, i n s t i gado por Aníbal , y viendo ame-
nazados por los romanos el Asia Menor y el Hclesponto 
se a t revió á luchar ; m a s la de r ro t a de Magnesia (190), 
en la q u e el cónsul Scipión (el Asiát ico) no perdió m á s 
q u e 350 hombres , lo obligó á ceder la mi tad de su im-
perio. Después de esto, Roma se apoderó de Pérgamo. 
(129) y d e m á s reinos as iá t icos procedentes del desmem-
b r a m i e n t o del g r a n Imper io de Ale jandro ; solo Mitri= 
dales, rey del Ponto opuso seria res is tencia . Vencido 
una p r imera vez por Si/a, se humilló; mas, t o r n a de 
nuevo á sublevarse : Lúculo lo pe r s igue á t r avés del 
Asia, y ya e s t a b a p a r a t e r m i n a r la g u e r r a cuando Poni= 
peyó vino á recoger el laurel de la victoria, q u e o t ros 
hab ían sembrado . (64). Prusias, rey de Bitinia se pre-

sentaba an t e el Senado en t r a j e de liberto, dec la rando 
él mismo su reino propiedad del pueblo romano. L a 
conquista de Oriente t e rminó el año 30 a n t e s de JC. con 
la ocupación del Egipto. 

Otra cosa pasó en Occidente: la so la sumis ión de Es= 
paña, comenzada d u r a n t e VAS güeras púnicas, t e r m i n ó 
un siglo después con la toma de Numancia (123), que 
exigió la habi l idad y osadía de Scipión Emilio, vence 
dor de Cartago. El pa s to r Viriato en Lusitania (Po r -
tugal) venció cinco e jé rc i tos romanos y obligó al Sena-
do á t r a t a r ; és te se l ibró del rebelde por medio de la 
traición, mandándo lo ases ina r . Córcega, Cerdeña y 
los ligares [mon tañeses de la costa genovesa] , se suble-
vaban cont inuamente . En fin, los galos, que ocupaban 
gran parte_ de la E u r o p a central , r ec lamaron el gen io 
de César [58 á 51], y que t a l vez debido á es to solamen-
te pudieron ser a t a d o s al car ro de la conquis ta romana ; 
allá en las má rgenes del Savc, del Sambra y del Mensa, 
formó el consumado gene ra l y hábi l político aque l l a s 
temibles legiones q u e le dieron después en los campos 
de Farsaha el imper io del mundo. 

C A P I T U L O V. 

Las Guerras Civiles-

Í -—Leyes A g r a r i a s . — L o s G r a c o s . 

J O S a n d i g n o s prac t icaban el l lamado derecho 
^ de conquis ta con todo r igor : bienes raíces, 

O muebles y l a s m i s m a s personas , pe r t ene-
cían al conquis tador . Roma llevó á su ú l t ima expres ión 
este p re tend ido derecho; cuando conqu i s t aba un pa í s 
dividía el t e r r i to r io en t r e s pa r tes : u n a que de j aba á los 
an t iguos hab i t an te s , con la obligación de p a g a r t r ibu-
tos en dinero ó en cereales; o t r a que a r r e n d a b a á con-
t ra t i s tas , y la q u e se de s t i naba á f o r m a r parcelas , que 
'os c iudadanos podían ocupar . E s t a s ú l t imas per tene-
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H I . — C o n q u i s t a d e l o s p a í s e s d e O r i e n t e 
v O c c i d e n t e . 

r U R A N T E el p r imer período de las g u e r r a s 
p ú n i c a s y, sobre todo, d u r a n t e el segundo, 
los romanos comenzaron la conqu i s t a de los 

pa í ses de Or iente y Occidente. P r imero , y como pre-
cio de la gue r r a con t ra Cartago, Roma se apoderó de 
Sicilia, y" luego de Córcega y Cerdeña (212). Al cabo • 
del segundo período, los romanos conquis ta ron el Oc- . 
c idente y el Oriente; Scipión sólo, pudo d e s e m b a r c a r su 
e jérc i to en Africa, dominando la costa or ien ta l y el su r 
de Es-paña, de que se h a b í a n apoderado los ca r t ag ine -
ses. Poco después, los g i rones del imper io de Alejan= 
dro caen en manos de los i ncon t r a s t ab l e s conquis tado-
res. E l rey de Macedonia, Filipo Vy Perseo, ( sucesor 
de Filipo'), t r a t a r o n de oponérseles con aque l la f a l a n g e 
t a n t e m i d a en t i empos del g r a n Alejandro; pero ni es-
tos degenerados reyes e ran como su antecesor , ni los \ 
g r i egos la nación que de tuv ie ra el Asia en su avance 
t emera r ió y la r e d u j e r a á ser vasa l la de Occidente. Fi= ] 
Upo f u é de r ro t ado en Cinoscéfcdos (197), y Perseo en 
Pidna. (168). L a Macedonia y Grecia, después de la 
destrucción de Contito, f ue ron reducidas á provincias • 
r omanas . (142). 

Desde la muer te de Seleuco, genera l de Ale jandro , el 
imper io helénico de As i a no hab ía hecho m á s que de-
cl inar ; toda la a l t a As i a se hab ía separado , const i tu-
yendo en la a n t i g u a Persia el re ino de los partos á par= 
sis. Antioco I I I , i n s t i gado por Aníbal , y viendo ame-
nazados por los romanos el Asia Menor y el Hclesponto 
se a t revió á luchar ; m a s la de r ro t a de Magnesia (190), 
en la q u e el cónsul Scipión (el Asiát ico) no perdió m á s 
q u e 350 hombres , lo obligó á ceder la mi tad de su im-
perio. Después de esto, Roma se apoderó de Pérgamo. 
(129) y d e m á s reinos as iá t icos procedentes del desmem-
b r a m i e n t o del g r a n Imper io de Ale jandró ; solo Mitri= 
dales, rey del Ponto opuso seria res is tencia . Vencido 
una p r imera vez por Si/a, se humilló; mas, t o r n a de 
nuevo á sublevarse : Lúcu/o lo pe r s igue á t r avés del 
Asia, y ya e s t a b a p a r a t e r m i n a r la g u e r r a cuando Pom= 
peyó vino á recoger el laurel de la victoria, q u e o t ros 
hab ían sembrado . (64). Prusias, rey de Bitinia se pre-

sentaba an t e el Senado en t r a j e de liberto, dec la rando 
él mismo su reino propiedad del pueblo romano. L a 
conquista de Oriente t e rminó el año 30 a n t e s de JC. con 
la ocupación del Egipto. 

Otra cosa pasó en Occidente: la so la sumisión de Es= 
paña, comenzada d u r a n t e l asgt ieraS ipúnieas , t e r m i n ó 
un siglo después con la toma de Numancia (123), que 
exigió la habi l idad y osadía de Scipión Emilio, vence 
dor de Catlctgo. El pa s to r Viriato en Lusitania (Po r -
tugal) venció cinco e jé rc i tos romanos y obligó al Sena-
do á t r a t a r ; és te se l ibró del rebelde por medio de la 
traición, mandándo lo ases ina r . Córcega, Cerdeña y 
los ligares [mon tañeses de la costa genovesa] , se suble-
vaban cont inuamente . En fin, los galos, que ocupaban 
gran parte_ de la E u r o p a central , r ec lamaron el gen io 
de César [58 á 51], y que t a l vez debido á es to solamen-
te pudieron ser a t a d o s al car ro de la conquis ta romana ; 
allá en las má rgenes del Saz-e, del Sambra y del Mensa, 
formó el consumado gene ra l y hábi l político aque l l a s 
temibles legiones q u e le dieron después en los campos 
de Farsaha el imper io del mundo. 

C A P I T U L O V. 

Las Guerras Civiles-

Í -—Leyes A g r a r i a s . — L o s G r a c o s . 

J O S a " t i g u o s prac t icaban el l lamado derecho 
^ de conquis ta con todo r igor : bienes raíces, 

O muebles y l a s m i s m a s personas , pe r t ene-
cían al conquis tador . Roma llevó á su ú l t ima expres ión 
este p re tend ido derecho; cuando conqu i s t aba un pa í s 
dividía el t e r r i to r io en t r e s pa r tes : u n a que de j aba á los 
an t iguos hab i t an te s , con la obligación de p a g a r t r ibu-
tos en dinero ó en cereales; o t r a que a r r e n d a b a á con-
t ra t i s tas , y la q u e se de s t i naba á f o r m a r parcelas , que 
'os c iudadanos podían ocupar . E s t a s ú l t imas per tene-
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cían, pues , a l domin io público- p e r o como por v a n a s e-
n e r a c i o n e s se d e j a r o n en poder de los p r i m i t i v o s hab i -
t a n t e s . é s t a s l a s vend ie ron ó l e g a r o n , de modo q u e n | 
e r a pos ib le d e s p o j a r l o s s in un t r a s t o r n o gene ra l en to-
d a la repúbl ica . U n i d o e s t e t r a s t o r n o á l a t i r a n í a y á 
Tas d e p r e d a c i o n e s de los g o b e r n a d o r e s de l a s p rov inc ia s 
( p rocónsu l e s ) y c o n t r a t i s t a s r e c a u d a d o r e s de impues-
tos ( p u b l í c a n o s ) , o c a s i o n a r o n a q u e l l a s t e r r i b l e s ag i t a - . 
c iones q u e j u n t a m e n t e con l a co r rupc ión de 
Senado.y del ejército, conmovie ron t a n p r o f u n d a m e n t e 
d u r a n t e s ig lo y med io á la r e p ú b l i c a y p r e s t a r o n t a n 
s o m b r í o s co lores á s u s ú l t i m o s d ías . 

L a p r i m e r a revolución se verif icó en A ^ w a . c o n moti-
vo de l a s t i e r r a s del domin io públ ico ( Z & J « * ^ 
q u e pe r t enec í an á p a r t i c u l a r e s y q u e el E s t a d o deb ía 
r e c u p e r a r para d i s t r i b u i r l a s á los c i u d a d a n o s p o b r e s de 

.. Roma. Se t r a t a b a , en suma , de u n a ley 
rio y Cayo Graco p e r t e n e c i e n t e s 1 u n a de las f a m i l i a s más 
n o b l e s de la c iudad, e x c i t a n á los p o b r e s t f o r n ^ r un 
p a r t i d o e n t r e la p lebe y a r r e b a t a r á las f a m i l i a s nobles 
S s p r e r r o g a t i v a ^ y s / s honores . P a r a e s to propusie-
ron r e s p e c t i v a m e n t e , [Tiberio en 133, y C « ^ e n l 2 | 
u n a lev agraria y d i s t r i b u c i o n e s de t r i go . ¿Cómo po 
día s e r q u e l a s t i e r r a s o c u p a d a s , por q u i e n e s se coi 
d é r a b a n l e g í t i m o s dueños , f u e s e n ced idas po éllos. no 
m á s p o r q u e p e r t e n e c i e r a n al domin io púb l i co . ¿ M có-
mo d e t e r m i n a r cuá les e r a n e s t a s t i e r r a s , si f a l t a b a un 
c a t a s t r o t e r r i t o r i a l ? Se n o m b r a r o n « t r i u n v i r o s de l re-
p a r t o de t i e r r a s , » q u e f u e r o n e n t o n c e s o s 5 ^ de 
Roma; p e r o por poco t i e m p o : m u y p r o n t o los p a r t i d a 
r i o s del Senado [de los nob le s ] m a t a r o n á los t r a s t o r -
u a d o r e s del o r d e n público. [1]. . . 

E s t á s r e v u e l t a s en l a s cal les de Roma solo s irvieron 
p a r a q u i t a r su p r e s t i g i o a l Senado, s in p r e s t a r l e nin-
g u n a s v e n t a j a s al pueblo. E n u n r a p t o de elocuencia, 
el m a y o r de los Gráeos e x c l a m a b a : « L o s a n i m a l e s sil-
v e s t r e s de Italia t i e n e n por lo m e n o s s u s g u a r i d a s , mien-
t r a s q u e los h o m b r e s q u e v i e r t en por é l la s u s a n g r e , no 
poséen m á s q u e l a luz de s u s o jos y el a i r e q u e respi-
r a n y se les ve vagando , s in c a s a n i h o g a r , con s u s mu-
j e re s é h i jos . L o s g e n e r a l e s q u e los e x h o r t a n á comba-

_ ( 1 ) Cayo quería, además de la distribución de t ierras y 
de tr ico, que los jueces sal ieran de la clase de los caballero,, 
con taque daba golpe terrible á la autoridad de los noble,. 

t i r por s u s t u m b a s y templos , m i e n t e n . » ¿ « H a y a l g u -
no,» c o n t i n u a b a , «que posea el a l t a r s a g r a d o de su fa -
milia y la t u m b a de s u s m a y o r e s ? L o s l l a m a n Señores 
del mundo y no son d u e ñ o s ni de la t i e r r a q u e p i s a n . » 
Tiberio Graco t e n í a r azón ; p e r o el m a l e s t a b a e n o t r a 
pa r t e , e s t a b a en la de s t rucc ión del p r imi t ivo , del ver-
dade ro pueb lo r o m a n o : « p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s , cam-
pes inos h o n r a d o s y r o b u s t o s q u e f o r m a b a n a l m i smo 
t i empo la a s a m b l e a y el e jé rc i to .» Solo q u e d a b a n no-
bles r icos q u e con s u s i n m e n s o s t e so ros c o m p r a r o n los 
pequeños domin ios ; y como los a n t i g u o s p o s e e d o r e s no 
pud ie ron c o n t i n u a r ni como a r r e n d a t a r i o s , p u e s q u e 
cul t ivos y g a n a d o s e s t a b a n á c a r g o de los mi l lones de 
esclavos [que no c o s t a b a n n a d a á los g r a n d e s S e ñ o r e s ] 
se vieron o b l i g a d o s á v a g a r s in quehacer. « L a m a y o r 
p a r t e de los j e f e s de f a m i l i a » dice Varrón, « h a n pene-
t r a d o en n u e s t r o s muros , d e j a n d o la hoz y el a r a d o : s in 
d u d a pref ie ren a p l a u d i r en el circo á t r a b a j a r en s u s 
campos y v iñedos .» 

E l pueb lo y a no t e n í a de r o m a n o m á s q u e el n o m b r e : 
era u n a m u l t i t u d de g r iegos , s i r ios , a f r i c a n o s , e s p a ñ o -
les, ga los , etc. , q u e h a b í a n ido como p r i s i o n e r o s de g u e -
r r a y q u e e r a n luego e m a n c i p a d o s por s u s amos ; e r a , a s í . 
una mezcla de libertos y de los a r r u i n a d o s d e s c e n d i e n t e s 
del a n t i g u o pueb lo r o m a n o . Y a Scipión Emilio, a l se r 
i n t e r r u m p i d o en u n d i s c u r s o po r los g r i t o s de la plebe, 
h a b í a d icho: «¡Silencio, f a l s o s h i j o s de Italia! ¡Los q u e 
he t r a í d o e n c a d e n a d o s á Roma no me i n t i m i d a r á n ja -
más, a u n c u a n d o a h o r a e s t én sue l tos .» Con ese pue-
blo ¿ q u é p o d í a se r la p r o m e s a de u n a ley agraria? Mo-
tivo de co r rupc ión e lec tora l y de m o t i n e s en l a s ca l les 
de Roma. P e r o no e r a e s to lo m á s g rave , p u e s t o q u e 
si la oc ios idad y la m i s e r i a c o r r o m p í a n á la plebe, el lu-
jo, l a molicie y la ambic ión d e s e n f r e n a d a cor ro ían á los 
nobles y a l Senado. E s t a b a n ya muy l e jos los t i e m p o s 
de Cincinalo y de Fabricio; los nob le s c o n s i d e r a n co-
mo p r o p i e d a d s u y a los emp leos de la a d m i n i s t r a c i ó n ci-
vil y mi l i t a r , y c o m p r a n y venden , con v i r t i endo el E s t a -
do en a l m o n e d a . De a q u í i ban á b r o t a r , como h o n g o s 

. en t i e r r a podr ida , l a s g u e r r a s civiles en Roma. 



I I . — M a r i o y S i l a . 

' E S D E los Gracos se f o r m a r o n en Roma dos 
p a r t i d o s : la. plebe y los nobles; e r a á cinco s ig los de dis-
t a n c i a la l u c h a e n t r e patricios y plebeyos, solo q u e en ton -
ces d i s c u t í a n la i g u a l d a d de h o n o r e s y de rechos y a h o r a 
s o l a m e n t e los g u í a l a amb ic ión y el i n t e rés , el de seo de j 
s a c a r t o d o el p rovecho pos ib le p a r a sí. del E s t a d o y la 
magistratura.. Los p r i m e r o s magistrados q u e se d i spü- , 
t a r o n el poder, va l i éndose de l a s t o r c i d a s i n t enc iones de ] 
los p a r t i d o s , como de u n a a r m a , p a r a s a t i s f a c e r s u s i 
a m b i c i o n e s pe r sona les , f u e r o n Mario y Sila. 

Mario e ra u n c i u d a d a n o plebeyo; pe ro a d q u i r i ó la ma-
g i s t r a t u r a con a y u d a de los nobles, y luego se volvió i 
c o n t r a éllos. E n efecto, se h a b í a d i s t i n g u i d o como te -
n i en t e de Mételo en la g u e r r a c o n t r a Yugurla, q u i e n h a - : 
b ía vencido á v a r i o s e j é r c i t o s romanos , va l iéndose de 
l a co r rupc ión : Mario se vuelve á Roma y d e n u n c i a a n t e -¡ 
e 1 Senado la l e n t i t u d de las o p e r a c i o n e s [á causa de la ' 
c o r r u p c i ó n ] , todo con el p r o p ó s i t o de o b t e n e r su con-
fianza, y es n o m b r a d o Cónsul, En poco t i e m p o de s t ro - ^ 
za l a s b a n d a s i n d i s c i p l i n a d a s del rey de Numidia ( A r -
gel y T ú n e z ) y lo h a c e p r i s ione ro . U n pe l i g ro m á s se-
rio a m e n a z a por a q u e l l o s d í a s á l a r epúb l i ca : i n m e n s a s 4 
h u e s t e s de b á r b a r o s [C imbr ios y T e u t o n e s ] sa len de 
los b o s q u e s de Germania y r ecor ren l a s p rov inc ia s «le 
Occidente á su an to jo , s in q u e un e j é rc i to r e g u l a r se les 
oponga , h a s t a q u e Mario a c u d e desde Africa. L o s le-
g i o n a r i o s h a b í a n a d q u i r i d o p lena conf ianza en su ge-
ne ra l , q u e en r ea l i dad e r a u n mi l i t a r de genio , y é s t e 
h a b í a h a l a g a d o á s u s g u e r r e r o s con el p r o p ó s i t o de con-
t a r con éllos en caso of rec ido . E n d o s b a t a l l a s e span -
t o s a s [Ai^c y Verce i l ] d a d a s con in t e rva lo de u n a ñ o 
[102 y 101], d e s t r u y e e n t e r a m e n t e a q u e l l a s m a s a s de 
b á r b a r o s q u e t a n t o t e m o r i n f u n d i e r a n á Roma, y de sde 
e n t ó n c e s se convie r te en el ídolo del pueblo. F u é nom-
b r a d o cónsu l por se i s veces s egu ida s , le t r i b u t a r o n lio-
n o r e s magn í f i cos [1] y le a p e l l i d a r o n Salvador de Roma 

(1) Cuando t r i u n f a b a un general romano, el Senado le 
permitía como un honor insigne, celebrar su victoria ó t r iun-
fo con una procesión pomposa y magnífica, que desde las 
a f u e r a s de Roma se dirigía al Capitolio. Los magis t rados y 
senadores fo rmaban como la descubierta de la columna, lue-
go venían los carros cargados de botín, los cautivos encade-
nados y á pie, y detrás, en carro dorado, el general vence-
dor, coronado de laureles. 
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y la República; pe ro en ve rdad q u e Mario f u é el p r i m e r ' 
c iudadano y el p r i m e r magistrado q u e consp i ró c o n t r a 
el o rden públ ico y l a s cos tumbres , hac i éndose e leg i r 

| cónsul, con el poder de un dictador, c u a n t a s veces quisó", 
y d a n d o t i e r r a s y e n r i q u e c i e n d o á los g u e r r e r o s q u e le 
e ran ad ic tos . 

Y a u n a vez en t a n f u n e s t a vía, el a lud no pod ía de te-
nerse, s ino a u m e n t a r m á s y m á s h a s t a a r r a s t r a r en su 
caída la cons t i t uc ión y l a s leyes. Sila, del p a r t i d o de 
los nobles, q u e se d i s t i n g u i ó en l a guerra social, c u a n d o 
var ios pueb los de Italia se sub l eva ron c o n t r a Roma, r e -
c l amando el de recho de c iudad, f u é n o m b r a d o cónsul y 
se le conf i r ió l a d i rección de la g u e r r a en Asia'úontra 
Milridates, q u e se h a b í a l e v a n t a d o de nuevo c o n t r a l a 

• dominac ión r o m a n a [88]. L a g l o r i a de Mario se ve eclip -
sada p e r los des t e l l o s q u e d e s p i d e l a del nuevo c a u d i -

j lio, y és te , y s u s p a r t i d a r i o s [ los nob le s ] , le p e r s i g u e n , 
le a cosan y le o b l i g a n á sa l i r de Roma. . F u g i t i v o y 
pues ta á precio su cabeza , Mario e s p e r a la ocas ión de 
venga r se del S e n a d o y d é l o s nobles , ocas ión q u e no t a r -
da en p r e s e n t a r s e , c u a n d o Sila se d i r i g i ó a l Asia p a r a 

' comba t i r c o n t r a Milrídates; vuelve á Roma, se a p o d e r a 
del c o n s u l a d o y d e c r e t a h o r r i b l e s p rosc r ipc iones , con-
denando á m u e r t e , s in p iedad , á s u s enemigos . Como 
sucede s i empre , los a d i c t o s a l pode roso m u e s t r a n m a -

; yor celo y encono q u e el m i smo je fe de pa r t ido , y á f u e r -
; za de c r u e l d a d e s y v e n g a n z a s vuelven i m p o p u l a r á Ma= 

rio, q u e m u e r e en med io de s u s d e s ó r d e n e s d e s p u é s de 
h a b e r o b t e n i d o el s é p t i m o consu lado [86]. 

A los pocos a ñ o s vuelve Sila t r i u n f a n t e de Asia y de-
rroca á los p a r t i d a r i o s de Mario, q u e h a b í a n podido sos-

f t enerse en Roma, g r a c i a s al r ég imen de t e r r o r e s t ab l e -
f; cido. Mas , y a no hay i n t e r r e g n o p a r a l a t i r a n í a y pa-
je ra e s t e f u n e s t o r é g i m e n en la d e s d i c h a d a c iudad : p o r -

que si l a s p rosc r ipc iones y sup l i c ios .dec re tados p o r Ma= 
\ r ' ° f u e r o n t e r r i b l e s , los de Sila se conv i r t i e ron en ma-
! t a n z a s y degüe l los s is temát icameufce o r g a n i z a d o s ; el 
t poder, los honores , la r i queza y la d is t inc ión, e r a n t í - N 

tulos su f i c i en tes p a r a rec ib i r l a m u e r t e ; la de lac ión y el 
i esp iona je , los m e d i o s de l o g r a r el Poder y los honores. 

El t i r a n o devolvió n o m i n a l m e n t e s u s p r e r r o g a t i v a s á 
, los nob le s y a l Senado, conse rvó po r t r e s a ñ o s e l p o d e r 
I abso lu to con el t í t u l o y l a s f u n c i o n e s de Dictador [ ca r -

go q u e solo f u é e je rc ido en los p r i m e r o s s ig los de la Re-
28 
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púb l i ca ] , y l u e g o renunc ió , r e t i r á n d o s e e n t e r a m e n t e á 
l a v ida p r i v a d a . N o t e n í a n a d a q u e t e m e r : h a b í a l ie- , 
cho p r o p i e t a r i o s á 150.000 v e t e r a n o s q u e le f u e r o n siem-
p r e fieles. M u r i ó en 78, p r e s a de ho r r ib l e e n f e r m e d a d , 
en su casa de Cumas. 

v l l p l P L A n K i e r t e d e s i l a > l a s l e g i o n e s no obede-
cí * « l | p P c ían ya al Senado; y a u n q u e el Dictador 

q u i s o devolver á l a a u g u s t a a s a m b l e a su a n t i g u a a u t o - ' 
r idad , su e s p l e n d o r y sja p re s t i g io , no p u d o p re s t a r l e 
l a s v i r t u d e s q u e le f a l t a b a n y de q u e él m i s m o carec ía . 
Y a n o s e t r a t a b a e n t o n c e s de s a b e r q u i é n e s e ran los 
m a g i s t r a d o s , s ino q u i e n e s m a n d a b a n l a s legiones . Ser* 
tório d e f end í a el p a r t i d o de Mario, Pompeyo el d e l S e -
nado; a m b o s l u c h a r o n y t r i u n f ó Pompeyo. L u e g o t r i un -
fó en Italia c o n t r a l a s b a n d a s de esc lavos [1] y con t ra 
los p i r a t a s ; p a s ó al Ponto y d e r r o t ó d e f i n i t i v a m e n t e á 
M i t r í d a t e s [2]: o r g a n i z ó en p rov inc i a s r o m a n a s el r e i -
no de é s t e y el Asia Menor [Cil icia y F e n i c i a ] ; somet ió 
á l a in f luenc ia r o m a n a el p e q u e ñ o re ino de Jadea [64] 
y volvió á Roma á r e c i b i r l o s h o n o r e s de un « t r iunfo» 
s u p e r i o r al de Mario. T o d o s v ie ron en él a l dueño d e j a 
R e p ú b l i c a : pe ro como Pompeyo g u s t a b a m á s de es tos 
h o n o r e s q u e del P o d e r mis ino, d e j ó su a u t o r i d a d al Se-
nado y c o m p a r t i ó con Craso la m a g i s t r a t u r a . 

Muy p r o n t o e n c o n t r ó u n r iva l en Julio César. Silu j 
h a b í a d icho: «Hay en César m á s de u n Mario.» y esca-
pó á l a s p roscr ipc iones , no o b s t a n t e q u e p e r t e n e c í a á ] 
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»•©jos las v ic to r i a s de César. 
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; p e r m a n e c í a con u n o s c u a n t o s mi les de nob le s r o m a n o s 
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. cer á las l eg iones del Senado en E s p a ñ a (49), p a r a cae r 

(3) Se cuenta que 1111 día encontraron á César conmovido 
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cual era la causa de su emoción, contestó: «Cómo no ha de 
causarme dolor la idea de que ya para mi edad Ale jandro 
nabia conquistado el mundo, mien t ras que yo no he hecho 
nada memorable.» Otra vez al a t r avesa r uña miserable al-
afia de los Alpes, exclamó: «preferir ía ser el primero aquí, á 
ser el segundo en Roma.» 
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I V . — A n t o n i o y O c t a v i o . 

% r epúb l i ca 110 e x i s t í a . L o s g e n e r a l e s lu-
c i taban po r s a b e r á q u i é n pe r t enece r í a el 

— abso lu to ; y a s í como Mario t u v o por e n e m i g o á 
Si/a, y Pompeyo á César, Antonio ( l u g a r t e n i e n t e de 
é s t e y j e fe de l a s l eg iones ) t u v o po r a d v e r s a r i o a l so-
b r i n o de César, al a s t u t o Octavio. P r i m e r o luchan , y 
l uego se u n e n e s t o s d o s caudi l los , y f o r m a n con Lépi-
do ( g e n e r a l de l a c a b a l l e r í a ) u n s e g u n d o t r i u n v i r a t o , 
p a r a g o b e r n a r de común a c u e r d o l a s p rov inc ias . Cicerón. 
el r o m a n o m á s i l u s t r e po r su s a b i d u r í a y e locuenc ia , 
perece en e s t a l i g a f u n e s t a , sac r i f i cado en p r u e b a de 

(1) Dícese que impaciente César por l legar f r e n t e al ene-
migo, se embarcó casi solo, y llegó al Epiro mucho antes 
que sus legiones. Viendo que no l legaban, se propone bus-
car las personalmente; toma una barquil la y pronto estalla 
una fur iosa tormenta ; el barquero se atemoriza, y el caudi-
llo le anima, diciéndole: «¿Qué temes? ¡Llevas á César. 
(Quid times? Cessarem vehis). f 

l uego v ic tor ioso sob re Pompeyo en Farsaiia (48). 
e r a pos ib le q u e s u s j ó v e n e s nob le s r e s i s t i e r a n á los le-
g i o n a r i o s de César (1) . 

E l c o n q u i s t a d o r recorr ió , s e m b r a n d o la vic tor ia , el 
Asia Menor ( d o n d e d e r r o t ó á F a r n a c e , h i j o de M i t r i d a -
t e s ) , e l Africa, a p o d e r á n d o s e del E g i p t o , y España en 
q u e d e s t r o z ó el e j é r c i t o de Sexto ( h i jo de P o m p e y o ) . \ 
D e s p u é s de es to , volvió á Roma; s u s p r o e z a s h a b í a n 
i g u a l a d o á l a s de A l e j a n d r o : el pueb lo le t r i b u t ó hono-
r e s d ivinos . P r o d i g ó e s p e c t á c u l o s y j uegos , dec re tó 
d i s t r i b u c i o n e s de t r i g o y de d inero , y d e s l u m h r ó con s u s 
l i be ra l idades , m a n t e n i e n d o á t o d o s sumisos , s in m a n -
cha r se , como Mario y Si/a, con l a s a n g r e de s u s enemi-
gos . 

P e r o la República, a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s q u e h a b í a n 
d a d o t a n t o br i l lo y t a n t a g l o r i a a l n o m b r e r o m a n o , d e -
s a p a r e c i e r o n p a r a s i empre ; Bruto y Casio, c r eyendo q u e 
el mal res id ía en el p o d e r y la ambic ión de César, t r a -
m a r o n u n a consp i rac ión y le d i e ron m u e r t e en el Capi-
tolio. (44 a. de JC) . 

unión po r Octavio a l rencoroso Antonio. (1). L o s triun-
viros se p roponen a c a b a r con el p a r t i d o r epub l i cano , 
con Bruto y Casio q u e se h a l l a b a n en Macedonia á l a 
cabeza de cien mil hombres . E n los cé lebres c a m p o s 
de FHipos se decide la c o n t i e n d a : Bruto y Casio son de-
r ro t ados y s é su ic idan ; Octavio y Antonio q u e d a n due-
ños del m u n d o . (42). 

L o s dos ambic iosos no cab ían en Roma: Octavio que -
dó en Occidente , y Antonio se d i r ig ió á Or ien te . N o po-
dían p e r m a n e c e r de acue rdo mucho t i e m p o ; la b a t a l l a 
de Accio ( L e p a n t o ) d ió el I m p e r i o á Octavio (31). An-
tonio y Cleopatra h u y e r o n á E g i p t o , donde se d i e r o n 
muerte , p a r a no se rv i r de t r o f e o s a l vencedor . E l so-
brino de César f u é e n t o n c e s el ún i co d u e ñ o del m u n d o . 

C A P I T U L O VI. 

Letras, Artes y Ciencias en Roma. 

I . — L e t r a s . — L i t e r a t u r a R o m a n a . 

» — ^ O S r o m a n o s no c r ea ron n a d a en l i t e r a t u r a . 
D u r a n t e m u c h o s s ig los f u e r o n r u d o s cam-

e y í pes inos , o c u p a d o s en c u l t i v a r s u s t i e r r a s y 
A en c o m b a t i r . T o d a v í a en t i e m p o de Catón 

(200), el idea l de la v ida r o m a n a e ra «ser 
buen ag r i cu l to r , b u e n soldado, e n e m i g o del lu jo y a m i -
go del lucro.» P e r o no e r a pos ib le que se m a n t u v i e r a n 
más t i e m p o e s t a s c o s t u m b r e s y e s t a s virtudes, t a n f u -
nes tas a l m u n d o . L o s cónsu les q u e h a b í a n ido á Gre-
cia y á Oriente, Plaminio, Scipión, Pendo Emilio, f u e r o n 
af ic ionándose á las comodidades , a l l u j o y á los place-
res del e s p í r i t u : un s ig lo después , t o d o s i m i t a b a n en 

t r^A ? C e - r Ó r - a d , ¡ f t o siempre á la l ibertad, pronunció con-
r ^ , ", ^ " 1 0 t e f n b l e s discursos, cuando éste t ra tó de apode-
rarse del mando supremo; Octavio lo favorecía en esta cru-
W r ' / p C r ° i 0 ! - i n t e ^ s Personal. Tan pronto como se en-
tendió con Antonio, lo sacrificó entregándolo. 
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Roma la v ida o r i en t a l y g r i e g a . Carneades, e m b a j a -
do r de los a t en i ense s , d a b a confe renc ia s ; s ace rdo t i s a s , 3 
ad iv inos , médicos, p recep tores , f i lósofos y sabios , a t r a í - j 
dos por el e sp lendor , ó l levados po r f u e r z a á R o m a , se 
e s t a b l e c í a n e n la g r a n c iudad é i n f i l t r a b a n , a l m i smo | 
t i e m p o q u e su i nc redu l idad y s u s n u e v a s cos tumbres , , 
s u s a f ic iones y su ciencia. ¿ Q u é p o d í a h a c e r Catón con- ¡ 
t r a el a lud de las n u e v a s c o s t u m b r e s q u e a m e n a z a b a 
s e p u l t a r lo q u e p e r m a n e c í a en pie de l a s p r i m i t i v a s vir* \ 
ludes r o m a n a s ? Lúcido, el ve rdade ro vencedor de Mi* 
trídalcs, el m á s g e n e r o s o con los vencidos, el m á s hu-
mano , r e p r e s e n t a , no solo la t r a n s i c i ó n e n t r e l a s an t i -
gu : s y l a s n u e v a s c o s t u m b r e s , no solo el l u j o y la opu-
l enc i a o r i en t a l e s , q u e l legó á conve r t i r s e en p r o v e r -
b ia l [1] , s ino la civil ización, la humanidad helénica en 
opos ic ión con la rusticidad p rop ia de los p r i m e r o s s ig los 
de Roma. C u a n d o los publícanos y los procónsules, ver-
d a d e r o s d e p r e d a d o r e s de l a s p rov inc ias , t a n d u r o s , t a n 
c rue l e s con los vencidos, a c u s a r o n á Lúcido, p o r q u e no 
los d e j a b a comete r s u s h a b i t u a l e s a c t o s de b a r b a r i e , se 
r e t i r ó á su q u i n t a de Nápolcs, d o n d e p a s a b a los d í a s en 
c o m p a ñ í a de s ab io s y l i t e r a t o s g r i egos , h a b l a n d o de fi-
losof ía y l i t e r a t u r a . L o s m i s m o s Scipiones se rodea ron 
de g r i e g o s i n s t r u i d o s , b u s c a r o n P r o f e s o r e s » r i e g o s pa-
r a sus h i j o s y se a f i c iona ron á l a s be l lezas de la vida 
in te lec tua l . Paulo Emilio no r ec lamó del bo t ín cogido 
en Macedonia m á s q u e l a b ib l io teca de Poseo. 

Esto , p r ec i s amen te , p r u e b a q u e los r o m a n o s no te-
n í an n i g u s t o por las l e t r a s ni p r o p i a afición por los es-
t u d i o s ; e s t u d i a r y componer o b r a s l i t e r a r i a s e r a p a r a 
e l los estar desocupados. P o r e s t e motivo, l a l i t e r a t u r a 
r o m a n a f u é s i e m p r e de imi t ac ión : s u s mode los de t r a -
ged ia . comedia , oda, epopeya , poes ía d idác t i ca y pas to-
ril . h i s t o r i a y e locuencia , f u e r o n en lo g e n e r a l copia fiel 

(1) Se refiere que estando el noble romano un día solo en 
su mesa, ext rañó la sencillez del servicio,'y pregunto al cria-
do el motivo. El cocinero se disculpó diciendo que no había 
convidados. «¡Cómol-exclamó su aino-¿no sabías que Lúcu-
lo comía hoy en casa de Lúculo?» 

Ot ra vez dejó admirados á Cicerón y á César con lo sun-
tuoso de un banquete , para el que nada había preparado, li-
mitándose á decir al cocinero que lo sirviese en el salón de 
Apolo. Los que se verificaban en éste ascendían á 10,000 
pesos. 

Un pretor que iba á celebrar una fiesta envió á pedir a 
Lúculo cien mantos de púrpura , él le dijo que mandara por 
trescientos. 
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de l a s o b r a s he l én icas de su g é n e r o . L o q u e no s ign i -
fica q u e no i m p r i m i e r a n en e l las la c u a l i d a d e s de v igor 
y de c o n s t a n c i a q u e d i s t i n g u i e r o n s i e m p r e á e s t e pue -
• b l ° d e t o d o s l o s d e m á s . A l g u n a s de e s t a s imi tac iones , 

? como la Eneida (de Vi rg i l io ) s u p e r a en m á s de u n p u n -
to á su or ig ina l , la /liada; Horacio i g u a l a á Pinduro en 

|v 1:1 o d a he ro ica y pe r f ecc iona la mora l ó filosófica, en la 
<¡ue no h a t en ido r ival , y Ovidio, el t i e r n o c a n t o r de ele-
gías , j u n t a m e n t e con Propercio y libido, n o s d e j a r o n 
ve rdaderos modelos de poesía lírica. T o d o s e s t o s a u t o -
res pe r t enecen al s ig lo de Augusto (I de la E r a c r i s t i a -
na ) (1). E n el a n t e r i o r v iv ie ron: Lucrecio, (el m á s or i -
g inal de los p o e t a s l a t i n o s ) , «el p r o s i s t a m á s e legan te» , 
Cesar y «el m á s e locuen te de s u s o r a d o r e s , » Cicerón; y 
en el p o s t e r i o r : Séneca, Lucano, Tácito, Plinio y ¡uve* 
nal. J J 

El g é n e r o en q u e los r o m a n o s no f u e r o n s i m p l e s imi-
tadores , s ino c readores , f u é la Oratoria. E n Roma, co-

| ino en Atenas, t o d o s los a s u n t o s de i n t e r é s públ ico se 
resolvían en la a s a m b l e a del S e n a d o ó del pueblo , lo 

• mismo q u e los l i t i g io s e n t r e l a s p e r s o n a s . E n el Foro 
• e s t a b a n los rostros ó t r i b u n a de las a r e n g a s , donde los 
^ '""adores d e c l a m a b a n s u s d i s c u r s o s a n t e el pueblo. Des-
^ de los Gracos, la e locuencia t o m ó u n c a r á c t e r i m p e t u o -
t s o ( d e m o s t e n i a n o ) h a s t a Cicerón, único de q u i e n se con-

servan d i s c u r s o s c o m p l e t o s y no s i m p l e s f r a g m e n t o s , 
| como de los d e m á s o r a d o r e s a n t i g u o s . Con la ca ída de 
| la Repúb l i ca , c u a n d o el e m p e r a d o r hizo s u y o s los podé-
is res del S e n a d o y del pueblo, t e r m i n ó e s t e g é n e r o l i t e ra -
t n o - ( l u e solo puede vivir donde a l i e n t a la l i b e r t a d . Cont i -

nuaron. en tonces , los re tór icos , q u e e n s e ñ a b a n á h a b l a r 
bien, á p r o n u n c i a r b ien los d i s c u r s o s p r e p a r a d o s f r í a -

£ mente , en lo g e n e r a l sob re t e m a s i m a g i n a r i o s . 
F u e r a de la Oratoria, en la q u e t a n t o sob re sa l i e ron los 

[ ""Ornanos, de la Sátira como p o e m a especia l [ q u e e s t o -
I da l a t i n a ) [2], y de la historia en q u e h u b o e s c r i t o r e s 
l ' d e p r i m e r o r d e n [3], la l i t e r a t u r a r o m a n a e r a u n a s i m -

(1) Mesenas, amigo de Octavio (Augusto) protegió á va-
nos poetas, entre ellos á Horacio y Virgilio, que cantaron 
\ f4 lor ia de Augusto y su reinado. De aquí se deriva la 

, costumbre de l lamar (por antonomasia) Mesenas á todo pro 
tector de las letras. ' 

E *-> Horacio mismo lo dice: Sat ira uostra tota est. 
, ¿ ¡ ! , ¡ & u a l a a Herodoto, César á Jenofonte , Sa 
lustio y 1 acito superan á Tucídides. 
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pie imi t ac ión de la he lén ica . S i n e m b a r g o , e s t a l i t e ra -
t u r a con su i d ioma (el l a t í n ) e s la q u e se p r o p a g ó por 
Occidente , y l a q u e h a se rv ido de mode lo á l a s n a c i o n e s 
de E u r o p a d u r a n t e 19 s ig los ; y a u n c u a n d o y a no se h a - , 
b le el i d ioma del Lacio, q u e h a se rv ido de l e n g u a espe -
cial á los e r u d i t o s y de vehículo á t o d o s los conocimien-
tos, c ie r to e s q u e se a d v i e r t e n s u s h u e l l a s e n t o d o s l o s 
i d i o m a s n e o l a t i n o s y en el c a r á c t e r de su civi l ización y 
de s u s l e t r a s . N u e s t r a l i t e r a t u r a es, as í , he l én i ca in-
d i r e c t a m e n t e , po r med io de Roma q u e beb ió en l a s a b u n -
d a n t e s f u e n t e s del be l lo p a í s del Pentélico y del Hirnelo. 

I I . — L a s A r t e s e n R o m a . 

N e s c u l t u r a y p i n t u r a , los r o m a n o s i m i t a r o n 
á los g r i egos , del m i s m o m o d o q u e en poe-

s ía ; s u s o b r a s en e s t a s a r t e s , ( b u s t o s y ba jo - r e l i eves , 
los f r e s c o s en l a s c a s a s de P o m p e y a ) , no t i e n e n el en-
c a n t o indef inible , l a suav idad , la e l e g a n c i a y l a h a r m o -
nía de l a s he lén icas : d i r í a s e q u e los a u t o r e s se p ropo-
n e n , m á s q u e p roduc i r o b r a s bel las , r e p r o d u c i r la rea-
l idad e x a c t a m e n t e . As í se obse rva en los ba jo - r e l i eves 
de l a s c o l u m n a s de Trujano y Marco Aurelio, én los c u a -
les l a s fisonomías, los t r a j e s y las escenas , e s t á n t o m a -
d a s d i r e c t a m e n t e de l a n a t u r a l e z a . 

El a r t e r o m a n o po r exce lenc ia f u é la a r q u i t e c t u r a , en 
el cual no se l i m i t a r o n á c o p i a r de los g r i e g o s , de qu ie -
n e s t o m a r o n l a co lumna , s ino q u e c r ea ron por su p a r t e 
el arco y l a bóveda, con cuyos e l e m e n t o s a r q u i t e c t ó n i 
eos pud ie ron l e v a n t a r edif icios m á s a m p l i o s y v a r i a d o s 
q u e los de Grecia . Así , el Panteón, c o n s t r u i d o en t i em-
po de Augusto, con t i ene un ves t íbu lo como el del Par= 
lenón, pero e s t á c u b i e r t o po r u n a e n o r m e cúpu l a . Cons-
t r u í a n . t amb ién , p u e u t e s y acueduc tos , f o r m a d o s po r 
h i l e r a s de a r c o s sob re un río, ó sob re valles, y t a n sóli-
dos, q u e a l g u n o s h a n d u r a d o dos mil años . L a s termas 
ó baños , el anfiteatro y circo, y los arcos de triunfo, son 
t a m b i é n cons t rucc iones c a r a c t e r í s t i c a s del pueblo rey. • 

L a s terinas o c u p a b a n s i e m p r e un g r a n espac io ; l a s de 
Caraca lia en R o m a e r a n i n m e n s a s ; ' p e r o t o d a s l a s ciu-
d a d e s i m p o r t a n t e s del I m p e r i o pose ían edif ic ios de e s t a 
n a t u r a l e z a , con s a l a s y t i n a s p a r a los baños , g a l e r í a s . 

j a rd ines y a l a m e d a s , v que r e p r e s e n t a b a e n t r e los ro-
manos el m i s m o pape l q u e el gimnasio e n t r e los g r i e g o s . 
El anfiteatro y el circo e s t á n f o r m a d o s po r v a r i o s p i s o s 
de a rcados , los cua l e s r odean la p i s t a ó a r ena , en don-
de se ce lebran c a r r e r a s y comba te s . E n I-loma e s t o s 
dos edif icios e r a n i n m e n s o s : el «Circo M á x i m o . » d o n d e 
se ce l eb raban l a s c a r r e r a s , se e x t e n d í a e n t r e dos coli-
nas. Aven tino y Palatino K p u d i e n d o con tene r h a s t a 
380.000 e s p e c t a d o r e s : el anfiteatro, c o n s t r u i d o po r Ves= 
pasiano, e r a de dos p i sos y podía c o n t e n e r 70,,000. All í 
era donde se ve r i f i caban los e spec t ácu los f a v o r i t o s del 
pueblo r o m a n o : u n a s veces t r a n s f o r m a b a n l a p i s t a en 
un b o s q u e , en el cual s o l t a b a n a n i m a l e s f e roces p a r a 
que c o m b a t i e r a n h o m b r e s a r m a d o s con l a n z a s ó a r p o -
nes; o t r a s , (y e s t o e r a lo p r e f e r i d o ) , c o m b a t í a n e n t r e 
sí h o m b r e s a r m a d o s con d i v e r s a s a r m a s ( g l a d i a d o r e s ) , 
el vencido e r a degol lado, á no se r q u e el pueb lo lo per -
donara . T o d a v í a se m a n t i e n e en pie a q u e l edif icio co-
losal, como un t e s t i g o m u d o de la sobe rb i a y co r rup -
ción de a q u e l Imper io . E l arco de triunfo, i m i t a d o po r 
los m o d e r n o s (po r los f r a n c e s e s p r i n c i p a l m e n t e ) , es u n a 
»-ran a r c a d a con ba jo- re l ieves , c o l u m n a t a s y g r u p o s es-
cul tór icos. 

«Los r o m a n o s no c o n s t r u í a n solo con mármol , como 
los g r i egos .» s ino q u e e m p l e a b a n los m a t e r i a l e s de cons-
t rucción q u e t e n í a n á mano , un iéndo los de modo t a n 
sólido, q u e liov todav ía , e s t á s e m b r a d o el suelo de s u s 
a n t i g u a s poses iones en E u r o p a , As ia y Af r i ca , con ru i -
nas de s u s termas, acueductos, puentes, arcos de triunfo, 
templos, circos, anfiteatros y rutas militares. S u s cons-
t rucc iones no t en í an , p u e s , la bel leza y p ropo rc iones 
a d m i r a b l e s de los m o n u m e n t o s g r i e g o s ; pe ro e r a n m á s 
r o b u s t a s , m á s sól idas , m á s p rác t i ca s , c o n f o r m e s con el 
gen io v igoroso y r u d o q u e les d ió o r i g e n . 

I I I . — F i l o s o f í a y C i e n c i a s . 

- ¿ i o s 
r o m a n o s c o n t a r o n cor. filósofos como Ci= 

fcy^ ccrón, m o r a l i s t a s como Séneca, s a b i o s c o m o 
los Plinio; y en t i e m p o s del I m p e r i o florecieron ma te -
mát icos . a s t r ó n o m o s , médicos y n a t u r a l i s t a s , en l a s es-
cuelas g r i e g ^ i de A tenas, Alejandría y Pérgamo, s in 
c o n t a r á los, e tólog s y m o r a l i s t a s c r i s t i anos ; pe ro to -

30 



d o s f u e r o n h i j o s de la civi l ización o r i en t a l y helénica , 
de a q u e l l a b r i l l a n t e c ivi l ización q u e R o m a unif icó en 
s u s va s to s domin ios . L a ú n i c a ciencia nac iona l de los 
r o m a n o s f u é el derecho. 

E s t a c iencia q u e a l canzó co losa les p ropo rc iones du-
r a n t e el Imper io , y q u e h a se rv ido de b a s e a l derecho 
moderno , tuvo u n o r i g e n m u y humi lde , u n a legis lación 
r u d a y g r o s e r a , como g r o s e r o y r u d o e r a el pueb lo que 
la p r o d u j o : ta l f u é l a «Ley d é l a s Doce T a b l a s . » (1) T o -
do e r a s imból ico en e s t e de recho p r imi t ivo : h a b í a q u e 
e j e c u t a r c i e r t o s a c t o s y p r o n u n c i a r c i e r t a s pa lab ras . 1 

P a r a c o m p r a r un o b j e t o hay q u e a r r o j a r un pedazo de 
b ronce ( q u e r e p r e s e n t a el p rec io) en el p l a t i l l o de u n a 
b a l a n z a y decir a n t e los cinco ind iv iduos q u e f o r m a n el 
t r i b u n a l : « E s t e o b j e t o m e pe r t enece po r l a ley de los . 
r o m a n o s , lo he c o m p r a d o en d e b i d a f o r m a con e s t e bron-
ce.» Si se t r a t a de r e c l a m a r l a p r o p i e d a d de un te r re -
n o ó de u n a casa , se debe s i m u l a r un pleito y un v ia je 
h a s t a el lug-ar del l i t ig io , y dec i r en p re senc i a de los 
jueces , q u e h a n d i r i g ido e s t a p a n t o m i m a : «Declaro que 
e s t e t e r r e n o es mío por el de recho de los r o m a n o s . » Con • 
e s t e r e s p e t o á l a s f ó r m u l a s , l l ega ron á e s t a b l e c e r e s t a 
m á x i m a : «Que el de recho sea, lo q u e la l e n g u a h a pro-
n u n c i a d o » Como t o d o s los p u e b l o s p r imi t i vos , los ro-
m a n o s c re í an q u e l a s p a l a b r a s y los a c t o s s imból icos 
t e n í a n u n a i n f l uenc i a mág ica . 

Como la «Ley de l a s Doce T a b l a s » y l a s r e g l a s d ic ta -
d a s p o s t e r i o r m e n t e e r a n i n su f i c i en t e s p a r a resolver to-
d a s l a s cues t iones , se t e n í a l a c o s t u m b r e de c o n s u l t a r á 
p e r s o n a s « e n t e n d i d a s en de recho» ( j u r i s p r u d e n t e s ) , y 
s u s r e s p u e s t a s d a d a s po r e sc r i to ( conse jo s de los sa-
b ios ) l l ega ron á t e n e r f u e r z a de ley. T a l f u é el o r i g e n 
de l a c ienc ia del d e r e c h o ( J u r i s p r u d e n c i a ) . 

L o s q u e d i c t a b a n la ju s t i c i a , ó como dec ían los roma-
nos , los q u e « p r o n u n c i a b a n el derecho.» e r a n los p r e t o -
res, p u e s t o q u e los c ó n s u l e s o r d i n a r i a m e n t e d i r i g í a n los 
e j é rc i to s . H a b í a d o s m a g i s t r a d o s (el p r e t o r u r b a n o y 
el p r e t o r de los e x t r a n j e r o s ) q u e d i c t a b a n s u s f a l l o s de 
modo d i f e r e n t e : el g - u n e r o , el pretor urbano, q u e r e s o l -
vía los negoc ios e n t r e c i udadanos , se s u j e t a b a á l a s le-

(1) Cast igaba al hechicero que, por medio de pa labras má-
gicas hace pasar á su campo la cosecha clei vecino. Permi-
t ía que los acreedores hicieran trozos al de'ftv>r: «Si cortan 
más ó menos (decía) no hay fraude.» te 

yes y c o s t u m b r e s de Roma; el segundo , el pretor de los 
extranjeros, no se a t e n í a m á s q u e á m á x i m a s g e n e r a l e s 
y á la equ idad , p u e s q u e solo á los c i u d a d a n o s a m p a r a -
ba la ley, solo é l los t e n í a n de recho p a r a p r e s e n t a r s e an -
te un t r i b u n a l (p r e to r io ) p id iendo jus t ic ia . Y a s í como 
había d o s p re to re s , h u b o d o s de rechos : el «derecho ci-
vil» y el «derecho de g e n t e s » (ó de los p u e b l o s e x t r a -
nos á R o m a ) . P r o n t o se vió q u e el m á s senci l lo v el 
más h u m a n o e r a el «derecho de g e n t e s . » y q u e el «dere-
cho civil» e s t a b a l leno de p r á c t i c a s s u p e r s t i c i o s a s y de 
pequeneces c o n t r a r i a s á la r azón v á la j u s t i c i a : t a n t o 
que u n p rove rb io r o m a n o dec ía : el «derecho e s t r i c t o e s 
la i n j u s t i c i a s u p r e m a . » L o s p r e t o r e s u r b a n o s f u e r o n 
pues, co r r ig i endo l a s a n t i g u a s f ó r m u l a s , y se a t u v i e r o n 
a la e q u i d a d y á la jus t i c ia , c o n f o r m e pudo verse cada 
ano en el ed ic to del p r e t o r . 

El ••edicto del pretor" y los edictos y rescriptos ( leyes 
g e n e r a l e s y c o n s u l t a s ) c o m p l e t a r o n en los s i - l o s s i -
g u i e n t e s el derecho, «la razón esc r i t a» ; d i s l inguTéndose 
en e s t a m a g n í f i c a t a r ea los j u r i s c o n s u l t o s Papiniano 
l'lpiano, Paulo y Modestino, q u i e n e s a d o p t a r o n las i d e a s 
de los filósofos g r i e g o s , de "los es to icos p r i n c i p a l m e n t e 
y las m á x i m a s d e r i v a d a s del « D e r e c h o n a t u r a l . » f u n d a -
do en la conciencia h u m a n a . Lo q u e s i rv ió de b a s e á la 
legislación un iversa l f u é «el Derecho romano» modi f i -
cado po r las c o s t u m b r e s de todos los pueb los y por las 
d o c t r i n a s m o r a l e s de los filósofos g r i e g o s 

C A P I T U L O VII. 

El Imperio Romano-

I — R é g i m e n p o l í t i c o . — L o s D o c e C é s a r e s 

. 'ESDE q u e Octaviodiófin á las g u e r r a s civi-
les q u e e n s a n g r e n t a b a n hacía un s ig lo el 
suelo de la Repúb l i ca (31 a. de JC. ) , c reó 
un n u e v o r é g i m e n polít ico, en el q u e hac ía 

todos los p o d e r e s del Senado, y del pueblo, con-
vir t iéndose en el m a g i s t r a d o único y vi ta l ic io de Roma. 



d o s f u e r o n h i j o s de la civi l ización o r i en t a l y helénica , 
de a q u e l l a b r i l l a n t e c ivi l ización q u e R o m a unif icó en 
s u s va s to s domin ios . L a ú n i c a ciencia nac iona l de los 
r o m a n o s f u é el derecho. 

E s t a c iencia q n e a l canzó co losa les p ropo rc iones du-
r a n t e el Imper io , y q u e h a se rv ido de b a s e a l derecho 
moderno , tuvo u n o r i g e n m u y humi lde , u n a legis lación 
r u d a y g r o s e r a , como g r o s e r o y r u d o e r a el pueb lo que 
la p r o d u j o : ta l f u é l a «Ley d é l a s Doce T a b l a s . » (1) T o -
do e r a s imból ico en e s t e de recho p r imi t ivo : h a b í a q u e 
e j e c u t a r c i e r t o s a c t o s y p r o n u n c i a r c i e r t a s pa lab ras . 1 

P a r a c o m p r a r un o b j e t o hay q u e a r r o j a r un pedazo de 
b ronce ( q u e r e p r e s e n t a el p rec io) en el p l a t i l l o de u n a 
b a l a n z a y decir a n t e los cinco ind iv iduos q u e f o r m a n el 
t r i b u n a l : « E s t e o b j e t o m e pe r t enece po r l a ley de los . 
r o m a n o s , lo he c o m p r a d o en d e b i d a f o r m a con e s t e bron-
ce.» Si se t r a t a de r e c l a m a r l a p r o p i e d a d de un te r re -
no ó de u n a casa , se debe s i m u l a r un pleito y un v ia je 
h a s t a el lug-ar del l i t ig io , y dec i r en p re senc i a de los 
jueces , q u e h a n d i r i g ido e s t a p a n t o m i m a : «Declaro que 
e s t e t e r r e n o es mío por el de recho de los r o m a n o s . » Con • 
e s t e r e s p e t o á l a s f ó r m u l a s , l l ega ron á e s t a b l e c e r e s t a 
m á x i m a : «Que el de recho sea, lo q u e la l e n g u a h a pro-
n u n c i a d o » Como t o d o s los p u e b l o s p r imi t ivos , los ro-
m a n o s c re í an q u e l a s p a l a b r a s y los a c t o s s imból icos 
t e n í a n u n a i n f l uenc i a mág ica . 

Como la «Ley de l a s Doce T a b l a s » y l a s r e g l a s d ic ta -
d a s p o s t e r i o r m e n t e e r a n i n su f i c i en t e s p a r a resolver to-
d a s l a s cues t iones , se t e n í a l a c o s t u m b r e de c o n s u l t a r á 
p e r s o n a s « e n t e n d i d a s en de recho» ( j u r i s p r u d e n t e s ) , y 
s u s r e s p u e s t a s d a d a s po r e sc r i to ( conse jo s de los sa-
b ios ) l l ega ron á t e n e r f u e r z a de ley. T a l f u é el o r i g e n 
de l a c ienc ia del d e r e c h o ( J u r i s p r u d e n c i a ) . 

L o s q u e d i c t a b a n la ju s t i c i a , ó como dec ían los roma-
nos , los q u e « p r o n u n c i a b a n el derecho,» e r a n los p r e t o -
res, p u e s t o q u e los c ó n s u l e s o r d i n a r i a m e n t e d i r i g í a n los 
e j é rc i to s . H a b í a d o s m a g i s t r a d o s (el p r e t o r u r b a n o y 
el p r e t o r de los e x t r a n j e r o s ) q u e d i c t a b a n s u s f a l l o s de 
modo d i f e r e n t e : el g - u ñ e r o , el pretor urbano, q u e r e s o l -
vía los negoc ios e n t r e c i udadanos , se s u j e t a b a á l a s le-

(1) Cast igaba al hechicero que, por medio de pa labras má-
gicas hace pasar á su campo la cosecha dei vecino. Permi-
t ía que los acreedores hicieran trozos al d e ' ^ W : «Si cortan 
más ó menos (decía) no hay fraude.» te 

yes y c o s t u m b r e s de Roma; el segundo , el pretor de los 
extranjeros, no se a t e n í a m á s q u e á m á x i m a s g e n e r a l e s 
y á la equ idad , p u e s q u e solo á los c i u d a d a n o s a m p a r a -
ba la ley, solo é l los t e n í a n de recho p a r a p r e s e n t a r s e an -
te un t r i b u n a l (p r e to r io ) p id iendo jus t ic ia . Y a s í como 
había d o s p re to re s , h u b o d o s de rechos : el «derecho ci-
vil» y el «derecho de g e n t e s » (ó de los p u e b l o s e x t r a -
nos á R o m a ) . P r o n t o se vió q u e el m á s senci l lo v el 
más h u m a n o e r a el «derecho de g e n t e s . » y q u e el «dere-
cho civil» e s t a b a l leno de p r á c t i c a s s u p e r s t i c i o s a s y de 
pequeneces c o n t r a r i a s á la r azón v á la j u s t i c i a : t a n t o 
que u n p rove rb io r o m a n o dec ía : el «derecho e s t r i c t o e s 
la i n j u s t i c i a s u p r e m a . » L o s p r e t o r e s u r b a n o s f u e r o n 
pues, co r r ig i endo l a s a n t i g u a s f ó r m u l a s , y se a t u v i e r o n 
a la e q u i d a d y á la jus t i c ia , c o n f o r m e pudo verse cada 
ano en el ed ic to del p r e t o r . 

El ••edicto del pretor" y los edictos y rescriptos ( leves 
g e n e r a l e s y c o n s u l t a s ) c o m p l e t a r o n en los s i - l o s s i -
g u i e n t e s el derecho, «la razón esc r i t a» ; d i s t inguTéndose 
en e s t a m a g n í f i c a t a r ea los j u r i s c o n s u l t o s Papiniano 
olpiano, Paulo y Modestino, q u i e n e s a d o p t a r o n las i d e a s 
de los filósofos g r i egos , de "los es to icos p r i n c i p a l m e n t e 
y las m á x i m a s d e r i v a d a s del « D e r e c h o n a t u r a l . » f u n d a -
do en la conciencia h u m a n a . Lo q u e s i rv ió de b a s e á la 
legislación un iversa l f u é «el Derecho r o m a n o » modifi-
cado po r las c o s t u m b r e s de todos los pueb los y por las 
doc t r inas m o r a l e s de los filósofos g r i e g o s 

C A P I T U L O VII. 

El Imperio Romano-

I — R é g i m e n p o l í t i c o . — L o s D o c e C é s a r e s 

. 'ESDE q u e Octaviodiófin á las g u e r r a s civi-
les q u e e n s a n g r e n t a b a n hacía un s ig lo el 
suelo de la Repúb l i ca (31 a. de JC. ) , c reó 
un nuevo r é g i m e n polít ico, en el q u e hac ía 

«uyos todos los p o d e r e s del Senado, y del pueblo, con-
vir t iéndose en el m a g i s t r a d o único y vi ta l ic io de Roma. 



T o m ó el t í t u l o de Emperador ( e l q u e i m p e r a ó m a n d a ) ; 
v p a r a d e n o t a r q u e t a l a u t o r i d a d hac ía de un h o m b r e 
^ p e r s o n a j e semid iv ino . se le ape l l idó Augusto (vene-
r ab l e ) . con q u e lo conoce l a h i s t o r i a . A s , t ué q u e la 
m a y o r p a r t e de los suce so re s s u y o s se c o . r v i m ó com® 
los h é r o e s l e g e n d a r i o s de Grec i a , en u n a v e r d a d e r a le-
g ión de d iv in idades ; les c o n s a g r a b a n t e m p l o s y les t r ^ 
b u f a b a n culto, como 1 los a n t i g u o s h é r o e s helénicos . 
E l Senado c o n t i n u a b a , pe ro como u n a a s a m b l e a de a p a -
ra to , v el pueblo se c o m p o n í a de a l g u n o s m i l e s de - r a n -
cies Señores con s u s esclavos , y v e r d a d e r a s l eg iones de 
oc iosos y m e n d i g o s . A e s t a poblac ión l i b re de n o m b r e 
p e r o esc lava de s u s vicios, se l e d i s t r i b u í a g r a t i s ^ , 
y dinero, y se le d a b a n e s p e c t á c u l o s magníficos en el an-
fiteatro v el circo. Panem cst circenses, dec ía Juvenul 
[pan v circo], e s to e s lo q u e pide el pueb lo . 

Y a no h u b o legiones f o r m a d a s por c i u d a d a n o s q u e de-
j á b a n el i n s t r u m e n t o del t r a b a j o p a r a d e f e n d e r la R e -
públ ica . s ino preloríanos, i n d i v i d u a l m e n t e a f e c t o s á la 
p e r s o n a del e m p e r a d o r , y q u e sólo s e r v í a n bien, n u e s -
t r a s les p a g a b a n con exceso, hac i éndo le s f r e c u e n t e s do-
na t ivos . Con e s t o s v e t e r a n o s n a d a t e n í a q u e t e m e r uc 
pueblo ; pe ro sí de los m i s m o s a s a l a r i a d o s , cuyo jete, el 
Prefecto del Pretorio, t u v o s i e m p r e e n s u s m a n o s l a u -
d a v la v o l u n t a d del E m p e r a d o r y la s u e r t e m i s m a de! 

I m Y n o ° e r a és te , c i e r t a m e n t e , el m a y o r de los ma le s en 
a q u e l r é g i m e n f u n e s t o , que , t e m e r o s o s los «Señores del 
inundo» de q u e l a s a n t i g u a s f a m i l i a s s e n a t o r i a l e s m 
t e n t a r a n r e c o b r a r su poder y p res t ig io , s e r o d e a r o n de 
libertos, de a n t i g u o s esc lavos de con f i anza t a n s u m i s o s 
con a q u e l l o s como i n s o l e n t e s con los nobles de R o m a y 
los c i u d a d a n o s . Palas y Narciso, l i b e r t o s de Claudio, 
d i s p o n í a n del I m p e r i o y de los c i u d a d a n o s como si tue-
r a n p r o p i e d a d e s s u v a s ; Helio, l i be r to de Nerón, m a n d a -
ba d e c a p i t a r Senadores s in t o m a r s e el t r a b a j o de av, 
s a r lo á su amo; Pollión a l i m e n t a b a l a s murenas de su 

v ivero con c a r n e h u m a n a 
T a l f u é el r é g i m e n pol í t ico q u e i n a u g u r ó Augusto en 

la « S e ñ o r a del Orbe» y q u e c o n t i n u a r o n los doce Cesa-
res h a s t a el a ñ o de 96 de l a «Kra c r i s t i a n a . » S in em-
b a r c o , no t o d o e s sombr ío en e s t e c u a d r o : l a s provin-
cias0 t a n d u r a m e n t e t r a t a d a s por los c o n q u i s t a d o r e s y 
t a n e x p o l i a d a s por los f u n c i o n a r i o s de los ú l t i m o s tienv 
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pos de la Repúb l i ca , d i s f r u t a r o n e n t o n c e s de r e l a t i vo 
desahogo, y de u n b i e n e s t a r de q u e no h a b í a n d i s f r u t a -
do j a m á s . E l Lugarteniente y el Intendente ( D e l e g a d o 
y P r o c u r a d o r de A u g u s t o ) , m a n t e n í a n e s t a paz en in te -
rés del Fisco ó t e so ro imper ia l , f a c i l i t a b a n l a s comuni -
caciones y e n s a n c h a b a n el comercio. U n a u t o r de a q u e -
lla época descr ibe e s t e b i e n e s t a r d ic iendo: « T o d o s pue-
den ir á donde q u i e r e n : los p u e r t o s e s t á n l l enos de n a -
vios, los c a m i n o s son t a n s e g u r o s p a r a los v i a j e r o s 
como l a s c i u d a d e s p a r a s u s h a b i t a n t e s H a b é i s 
realizado l a s p a l a b r a s del poe t a : «la t i e r r a es común á 
todos.» 

P e r o el cáncer roía l a s e n t r a ñ a s de a q u e l cue rpo polí-
tico c u b i e r t o con m a n t o de p ú r p u r a ; c u a n d o el e m p e r a -
dor m u e r e no se s a b e q u i e n debe s u s t i t u i r l e : ni la ley ni 
la c o s t u m b r e d e t e r m i n a n n a d a á e s t e respec to . E n t o n -
ces se d e s p e r t a b a n ambic iones , y como el e j é rc i to e r a 
el e j e de a q u e l mecan i smo, impon ía su v o l u n t a d s in cui-
darse de n a d a ni de nadie , m á s q u e de s u s p r o p i o s in te -
reses. As í acontec ió á la m u e r t e de Nerón: el Senado, 
que c o n s e r v a b a n o m i n a l m e n t e el derecho de n o m b r a r 
emperador , e l ig ió á Galbo.; pe ro los p r e t e r í a n o s no con-
s iderándolo b a s t a n t e e sp lénd ido le d i e ron m u e r t e , ele-
vando en su l u g a r á Otón, f avo r i t o del a n t e r i o r . L a s 

í legiones del Rhin, p r o c l a m a n e n t o n c e s á su g e n e r a l Vi-
te lio, p e n e t r a n en I t a l i a y d e s b a r a t a n á los p r e t o r i a n o s 

i en la s a n g r i e n t í s i m a b a t a l l a de Bcdriac, en la q u e pere-
* ce Otón (1); p e r o no d u r ó mucho su t r i u n f o , p u e s las de 
<• Siria d e r r o t a n , á su vez, á l a s de Vilclio y e x a l t a n al so-
I lio á su caudi l lo Vespasiano. 

N o era e s t o sólo, p u e s q u e á la poca e s t a b i l i d a d del 
nuevo r é g i m e n h a b í a q u e a ñ a d i r d e s v e n t a j a s de o t r o 

[ género, no m e n o s g r aves . Como al e m p e r a d o r se, le t r i -
b u t a b a n h o n o r e s d iv inos y ob t en í a de u n día p a r a o t r o 
el p o d e r abso lu to , e r a r a r o q u e el m i l i t a r ó el f u n c i o n a -
rio de l a v í spe ra c o n s e r v a r a en el seno de t a n t a g r a n -
deza y cor rupc ión , la firmeza de e s p í r i t u necesa r i a p a r a 
no d e j a r s e d o m i n a r po r el orgul lo , l a v a n i d a d y su obli-
gado co r t e jo de m a l a s pas iones . E n t r e los i n m e d i a t o s 
sucesores de Augusto, ( cuya b o n d a d no f u é s ino la de un 

(1) Dicen que el vencedor exclamó al ver el cuerpo de su 
enemigo: «Siempre despide buen olor el cadáver de un ene-
migo.» 



Vf I 
I I .—El C r i s t i a n i s m o . 

V ^ N los comienzos del « R é g i m e n polí t ico» inau- , 
g u r a d o po r Octavio Augusto nac ió en Galilea 

(p rov inc ia del n o r t e en Jadea) (2) el q u e d e b í a cambia r 
la f a z m o r a l del m u n d o . L l a m á b a s e / « ? « , y s u s discí-
p u l o s g r i e g o s le d i e ron el n o m b r e de Cristo, e s to es, el -
«ung ido» el « c o n s a g r a d o por el óleo s a n t o . » Se le ha 
l l a m a d o t a m b i é n el Maestro, el Señor, el Salvador. Los j 
j u d í o s e s p e r a b a n al Mesías; Cristo f u é el Mesías p a r a el ! 
inundo , pe ro no p a r a u n pueb lo sólo. L a s d o c t r i n a s > 
q u e predicó, f o r m a n como el ideal , h a c i a el q u e t ienden | 
los p u e b l o s m á s c iv i l izados de la t i e r r a . 

E n p r i m e r luga r , Cristo p r ed icó la c a r i d a d : « A m a r á s ] 
a l Señor, t u Dios, con t o d a t u a lma , y a l p r ó j i m o como j 
á t í mismo.» P a r a los a n t i g u o s el h o m b r e b u e n o era • 
el poderoso, el rico, el va l ien te : p a r a Jesucristo e s el que 
a m a á los d e m á s ; p a r a los a n t i g u o s el o rgu l lo e s una i 
pas ión noble, p a r a J e s u c r i s t o sólo h a y nob leza en l a ca-
r i d a d : «hacer b ien,» h e a q u í l a v e r d a d e r a v i r tud . L a i 
d o c t r i n a de l a v e n g a n z a , a c e p t a d a por los h o m b r e s y 
los d ioses en a q u e l l a época, la c o m b a t e Jesús de es ta 
m a n e r a : «Sabé i s q u e se h a d icho: o jo po r ojo y d iente J 
po r d i en te .» Y o os d igo : «Si a l g u n o o s p e g a en l a me- \ 
j i l la d e r e c h a p r e s e n t a d l e l a i z q u i e r d a . A m a d á vues t ros 
e n e m i g o s , haced bien a l q u e o s abor rece , r o g a d po r los ! 
q u e o s p e r s i g u e n , p a r a q u e s e á i s d i g n o s h i j o s de vues- ; 

(1) Dicen que al morir , el feroz t r iunviro, ya convertido > 
como emperador en un modelo de prudencia y sabiduría, ex-
clamó: Señores, «¿he representado bien mi papel?» ^ 

(2) L o s Judíos se sublevaron contra Antioco Epífanes 
(166); y con Judas Macabeo y Jonatás , lograron recobrar su 
independencia. Pero los romanos, que se apoderaron del 
Asia en 64 antes de JC-, los hicieron t r ibutar ios , dejándoles; 
Pompeyo su rey nacional. Mas, en el año 40 lo sustituyeron 
por uno ex t ran je ro , Herodes, en cuyo reinado nació Jesu-
cristo. 

p e r s o n a j e de comedia ) (1), se e n c u e n t r a n e j e m p l a r e s de 
v e r d a d e r o s a luc inados , como Caligula, q u e n o m b r ó cón-
su l á su cabal lo , imbéc i les como Claudio, g l o t o n e s como 
Vitelio; ó que, como Tiberio, Nerón y Domiciano, logra-

r o n de scende r á la c a t e g o r í a de fieras. Solo Vespasiana y 
Tito «pud i e ron l l ega r á ta l a l t u r a s in s e n t i r el vér t igo.» 

tro Padre q u e e s t á e n el cielo, q u e h a c e b r i l l a r s u sol 
p a r a los b u e n o s y los m a l o s , y l lover p a r a los j u s t o s y 
los i n j u s t o s . » E l m i smo dió el e j emplo , y c u a n d o lo 
cruci f icaron decía: « P a d r e , p e r d ó n a l o s p o r q u e no s a b e n 
lo que hacen .» 

Cristo p red icó la i g u a l d a d , p u e s q u e j a m á s e s t ab lec ió 
d i f e renc ia e n t r e los s e r e s h u m a n o s , Decía á s u s discí-
pulos: «Id y e n s e ñ a d á t o d o s los p u e b l o s » L u e g o el 
após to l Pablo p r o c l a m a b a la igualdacf en e s t a s pa l a -
b ras : « Y a no hay ú l t imos ni p r imeros , n i g r i e g o s n i 
b á r b a r o s , ni l i b re s ni esc lavos : Cristo e s t á t o d o e n t e r o 
en todos ;» y Tertuliano c o m p l e t a b a e s t a idea a l g ú n 
t i empo m á s t a r d e , d ic iendo: « E l m u n d o e s u n a repúb l i -
ca. p a t r i a común de t o d o s los h u m a n o s . » 

Cristo c o m b a t i ó la v a n i d a d y la sobe rb i a con e s t a s 
p a l a b r a s : «Dichosos los pobres , p o r q u e de é l los e s el 
reino de los cielos; el q u e no r e n u n c i e á c u a n t o p o s é e n o 
puede s e r mi d isc ípulo .» Y él d a b a el e jemplo , y e n d o 
de u n a c iudad á o t r a s in t e n e r n a d a . « E l m a y o r de vo-
so t ros ,» decía , «será el q u e s i rva á los d e m á s , p u e s q u e 
todo el q u e se e x a l t e s e r á humi l lado , y t o d o el q u e se 
humi l le s e r ^ . e x a l t a d o . » E l se rodeaba"de los pobres , de 
los h u m i l d e s , y les dec ía : «sed s u a v e s y h u m i l d e s de co-
razón .» 

, Como Cristo decía q u e su mis ión era f u n d a r el r e ino 
de Dios, s u s e n e m i g o s creyeron q u e a s p i r a b a á h a c e r s e 
rey, y lo cruci f icaron, pon iendo en el m a d e r o e s t a s pa -
l a b r a s : « Je sús de N a z a r e t , rey de los Jud íos .» E s t o e r a 
un e r r o r ; él m i s m o h a b í a d icho: «Mi re ino no es de e s t e 
m u n d o » Su o b j e t o no e r a r e f o r m a r la soc iedad pol í t i -
ca, s ino pe r f ecc iona r el e s p í r i t u . «Dad al Césa r l o q u e 
es del César , y á Dios lo q u e e s de Dios,» decía a l q u e 

• le p r e g u n t a b a si d e b í a p a g a r el t r i b u t o á los romanos -
Su d o c t r i n a e s t á po r e n t e r o c o n t e n i d a en e s t a s s u b l i -
mes p a l a b r a s : «Sed p e r f e c t o s como v u e s t r o P a d r e q u e 

: e s t á en Jos cielos.» 

; L o s doce d i s c í p u l o s q u e a c o m p a ñ a b a n á Cristo, reci-
bieron de él la mis ión de e x t e n d e r su d o c t r i n a po r t o d a 
la t i e r r a . L o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s f u e r o n jud íos ; p e r o 
u n conver t ido , q u e se l l a m a b a Sendo ó Pablo, la e s p a r -
ció po r todo el Or ien te , y por Grec ia y Macedon ia . De 
a q u í el n o m b r e de «Após to l de los gen t i l e s» con q u e se 
le conoce. « A n t e s v ivía is s in el Cristo,» dec ía á los ho i r -
h res de t o d a s l a s nac iones , « e x t r a ñ o s á las a l i a n z a s y 



p r o m e s a s ; p e r o l a s a n g r e del cordero os h a red imido , 
a c e r c á n d o o s y h a c i e n d o de t o d o s los p u e b l o s u n solo 
pueb lo en t o d a l a t i e r r a .» 

Y a q u e h u b o m u c h o s c r i s t i anos , t o d o s los de u n mis-
ino l u g a r se r e u n í a n p a r a o ra r , c a n t a r a l a b a n z a s al Se* 
ñor, y p a r a ce leb ra r el m i s t e r i o de l a Cena. A s í nació 
la Iglesia ó a s a m b l e a de los fieles, en d o n d e se t r a t a b a n 
como h e r m a n o s , y h a c í a n d o n a t i v o s p a r a s o s t e n e r á los 
pobres , á l a s v i u d a s y á los h u é r f a n o s . Da c o m u n i d a d 
s e g u í a los c o n s e j o s de los m á s r e s p e t a d o s po r s u s a b e r 
y s u s v i r t udes , de los m a y o r e s ( a n c i a n o s ) , d é l o s sacer-
do te s . L u e g o se dividió l a a s a m b l e a ó Ig les ia en d o s 
p a r t e s : el clero ó p a r t e de Dios, y los laicos ó pueblo . 
E n el clero h u b o diáconos ó se rv idores , obispos ó v ig i lan-
t e s ( i n s p e c t o r e s ) , y arzobispos úob i spos d é l a s me t rópo -
lis. E l p a í s ó c o m a r c a p e r t e n e c i e n t e á un obispo se l la-
m ó diócesis, y arquidiócesis a l del arzobispo. 

E l c r i s t i a n i s m o f u é p e r s e g u i d o desde su n a c i m i e n t o : 
los m i s m o s j u d í o s ob l iga ron al g o b e r n a d o r r o m a n o de 
ladea á c ruc i f icar á Jesús, y l a p i d a r o n á San Esteban. 
L o s r o m a n o s después , t a n p r o n t o como l a s n u e v a s doc-
t r i n a s t r a n s p u s i e r o n los l inderos de. Judtm, c o n t i n u a -
r o n la persecuc ión con ve rdade ro e n c a r n i z a m i e n t o , p u e s 
q u e los a d o r a d o r e s del «Dios vivo» d e s p r e c i a b a n l a s di-
v i n i d a d e s gen t í l i ca s , se n e g a b a n á t r i b u t a r cu l to a l em-
p e r a d o r y á q u e m a r inc ienso en los a l t a r e s de la d iosa 
Roma. E l pueb lo , a d e m á s , p e n s a b a q u e a q u e l l a mis -
t e r i o s a « inc redu l idad» a t r a í a sobre el i m p e r i o la i r a de 
los dioses , c a d a vez q u e u n a c a t á s t r o f e , e s p o n t á n e a ó 
provocada , se a b a t í a sob re los v a s t o s domin ios de Ro= 
ma, e n a q u e l l a época t a n f e c u n d a en c a l a m i d a d e s de to-
do géne ro . R e s o n a b a e n t o n c e s del u n o al o t r o ex t r e -
mo 'de l I m p e r i o el l ú g u b r e g r i t o : «Los c r i s t i a n o s á las 
fieras,» y perec ían m i l l a r e s en el e s p a n t o s o e spec t ácu lo 
del anfiteatro. P e r o los c r i s t i a n o s s o p o r t a b a n con «he-
ro ica a l eg r í a» lo q u e en s e n t i r s u y o les a b r í a l a s p u e r -
t a s del cielo; y a s í e s q u e se l l a m a b a n mártires á las víc-
t i m a s , y martüio a l supl ic io , e s to es. testigos y /estimo* 
nio de su fe e n Cristo. C o m p a r a b a n e s t a s m a t a n z a s á 
los j u e g o s ol ímpicos , y h a b l a b a n de palma y de corona 
como si h u b i e r a en é l las a t l e t a vencedor . Los r e l a t o s 
de los supl ic ios , e s c r i t o s por los c r i s t i a n o s q u e los pre-
s e n c i a b a n , c i r c u l a b a n po r todo el Imper io , é i n s p i r a b a n 
el deseo de i m i t a r á l o s g lo r io sos «confesores ,» y se pre-

s e n t a b a n á s u s p e r s e g u i d o r e s ó d e r r i b a b a n los ídolos, 
para poder s u f r i r l a mue r t e . (1). 

Ot ro s e n t i m i e n t o m u y c o m ú n en a q u e l l a época e n t r e . 
los c r i s t i anos , e r a q u e no podía c o n s e g u i r s e la per fec-
ción s ino r e t i r á n d o s e del mundo , p a r a t r a b a j a r con se-
gu r idad en la sa lvac ión e t e r n a : t a l e s f u e r o n "los anaco= 
retas, ( q u e l levan v ida s e p a r a d a ) ó monjes ( s o l i t a r i o s ) . 
Los p r i m e r o s v ivieron en la Tebaida ( E g i p t o s u p e r i o r ) , 
d i s t i ngu iéndose e n t r e todos San Antonio [2]. P e r o el 
a n a c o r e t a t i ene un enemigo , del cua l no puede l i b r a r s e 
tan f ác i lmen te ; e s t e e n e m i g o e s l a carne: a s í f u é q u e 
los c r i s t i a n o s de l a p r i m e r a época se i m p o n í a n sacr i f i -
cios p a r a l levar la m u e r t e á la carne, p a r a a n i q u i l a r s u s 
impulsos , p a r a e l eva r se en e s p í r i t u h a s t a el Creador. 
Esto c o n s t i t u y e el ascetismo (e jerc ic io) , q u e po r m u c h o 
t iempo parece h a b e r s ido el ideal c r i s t i ano . Mas , como 
la soc iab i l idad e s i n t u i t i v a en el hombre , los anacore -
tas de u n a comarca se r e u n í a n p a r a vivir en c o m u n i d a d 
(cenobi tas ) , y desde e n t o n c e s nac ieron los convenios, 
que e s t a b a n d e s t i n a d o s á r e p r e s e n t a r t a n g r a n pape l 
en ade l an t e . 

I I I . — S i g l o d e l o s A n t o n i n o s . 

i Í » W ; E S P U E S d e , o s « d o c e Césares ,» el I m p e r i o 
• f ^ i l P P d i s f r u t ó de un c ie r to b i e n e s t a r i n t e r io r y de 

i' g r a n d e z a y br i l lo en el ex te r io r , de q u e no d i s f r u t a b a 
I desde los m á s bel los t i e m p o s de la Repúb l i ca . Nena, 

A l m cuando var ias comunidades prohibieron estos 
f afanes para procurarse la muerte, el fervor no disminuyó-

pero se vieron los fieles obligados á buscar refugio duran te 
fc- 'as crueles persecuciones del siglo III. Entonces abrieron 
•¡¡galerías subter ráneas en Roma (catacumbas) y en o t ras ciu-
¡' cades, y en ese sombrío mundo podían mantenerse seguros, 

juntó á los sepulcros de los mártires. 
[ (2) Hubo muchos monjes famosos 6. anacoretas, pero el 
modelo de todos fué San Antonio. Se vestía con silicio de 

.-Crin, ayunaba y oraba continuamente. A menudo lo sor-
prendía la aurora en sus oraciones, y exclamaba: ¡Oh Sol, 
por qué vienes á impedirme contemplar el esplendor de la 
verdadera luz! San Pacomio, San Macario y San Simeón 
estilita, se impusieron sacrificios que serían increíbles si no 
constaran por auténticos testimonios. 



p r o m e s a s ; p e r o l a s a n g r e del cordero os h a red imido , 
a c e r c á n d o o s y h a c i e n d o de t o d o s los p u e b l o s u n solo 
pueb lo en t o d a l a t i e r r a .» 

Y a q u e h u b o m u c h o s c r i s t i anos , t o d o s los de u n mis-
ino l u g a r se r e u n í a n p a r a o ra r , c a n t a r a l a b a n z a s al Se-
ñor, y p a r a ce leb ra r el m i s t e r i o de l a Cena. A s í nació 
la Iglesia ó a s a m b l e a de los fieles, en d o n d e se t r a t a b a n 
como h e r m a n o s , y h a c í a n d o n a t i v o s p a r a s o s t e n e r á los 
pobres , á l a s v i u d a s y á los h u é r f a n o s . Da c o m u n i d a d 
s e g u í a los c o n s e j o s de los m á s r e s p e t a d o s po r s u s a b e r 
y s u s v i r t udes , de los m a y o r e s ( a n c i a n o s ) , d é l o s sacer-
do te s . L u e g o se dividió l a a s a m b l e a ó Ig les ia en d o s 
p a r t e s : el clero ó p a r t e de Dios, y los laicos ó pueblo . 
E n el clero h u b o diáconos ó se rv idores , obispos ó v ig i lan-
t e s ( i n s p e c t o r e s ) , y arzobispos úob i spos d é l a s me t rópo -
lis. E l p a í s ó c o m a r c a p e r t e n e c i e n t e á un obispo se l la-
m ó diócesis, y arquidióccsis a l del arzobispo. 

E l c r i s t i a n i s m o f u é p e r s e g u i d o desde su n a c i m i e n t o ; 
los m i s m o s j u d í o s ob l iga ron al g o b e r n a d o r r o m a n o de 
ladea á c ruc i f icar á Jesús, y l a p i d a r o n á San Esteban. 
L o s r o m a n o s después , t a n p r o n t o como l a s n u e v a s doc-
t r i n a s t r a n s p u s i e r o n los l inderos de. Judtm, c o n t i n u a -
r o n la persecuc ión con ve rdade ro e n c a r n i z a m i e n t o , p u e s 
q u e los a d o r a d o r e s del «Dios vivo» d e s p r e c i a b a n l a s di-
v i n i d a d e s gen t í l i ca s , se n e g a b a n á t r i b u t a r cu l to a l em-
p e r a d o r y á q u e m a r inc ienso en los a l t a r e s de la d iosa 
Roma. E l pueb lo , a d e m á s , p e n s a b a q u e a q u e l l a mis -
t e r i o s a « inc redu l idad» a t r a í a sobre el i m p e r i o la i r a de 
los dioses , c a d a vez q u e u n a c a t á s t r o f e , e s p o n t á n e a ó 
provocada , se a b a t í a sob re los v a s t o s domin ios de Ro-
ma, e n a q u e l l a época t a n f e c u n d a en c a l a m i d a d e s de to-
do géne ro . R e s o n a b a e n t o n c e s del u n o al o t r o ex t r e -
mo 'de l I m p e r i o el l ú g u b r e g r i t o : «Los c r i s t i a n o s á las 
fieras,» y perec ían m i l l a r e s en el e s p a n t o s o e spec t ácu lo 
del anfiteatro. P e r o los c r i s t i a n o s s o p o r t a b a n con «he-
ro ica a l eg r í a» lo q u e en s e n t i r s u y o les a b r í a l a s p u e r -
t a s del cielo; y a s í e s q u e se l l a m a b a n mártires á las víc-
t i m a s , y martüio a l supl ic io , e s to es. testigos y testimo-
nio de su fe e n Cristo. C o m p a r a b a n e s t a s m a t a n z a s á 
los j u e g o s ol ímpicos , y h a b l a b a n de palma y de corona 
como si h u b i e r a en é l l a s a t l e t a vencedor . Los r e l a t o s 
de los supl ic ios , e s c r i t o s por los c r i s t i a n o s q u e los pre-
s e n c i a b a n , c i r c u l a b a n po r todo el Imper io , é i n s p i r a b a n 
el deseo de i m i t a r á l o s g lo r io sos «confesores ,» y se pre-

s e n t a b a n á s u s p e r s e g u i d o r e s ó d e r r i b a b a n los ídolos, 
para poder s u f r i r l a mue r t e . (1). 

Ot ro s e n t i m i e n t o m u y c o m ú n en a q u e l l a época e n t r e . 
los c r i s t i anos , e r a q u e no podía c o n s e g u i r s e la per fec-
ción s ino r e t i r á n d o s e del mundo , p a r a t r a b a j a r con se-
gu r idad en l a sa lvac ión e t e r n a : t a l e s f u e r o n "los anaco-
retas, ( q u e l levan v ida s e p a r a d a ) ó monjes ( s o l i t a r i o s ) . 
L<>s p r i m e r o s v ivieron en la Tebaida ( E g i p t o s u p e r i o r ) , 
d i s t i ngu iéndose e n t r e todos San Antonio [2]. P e r o el 
a n a c o r e t a t i ene un enemigo , del cua l no puede l i b r a r s e 
tan f ác i lmen te ; e s t e e n e m i g o e s l a carne: a s í f u é q u e 
los c r i s t i a n o s de l a p r i m e r a época se i m p o n í a n sacr i f i -
cios p a r a l levar la m u e r t e á la carne, p a r a a n i q u i l a r s u s 
impulsos , p a r a e l eva r se en e s p í r i t u h a s t a el Creador. 
Esto c o n s t i t u y e el ascetismo (e jerc ic io) , q u e po r m u c h o 
t iempo parece h a b e r s ido el ideal c r i s t i ano . Mas , como 
la soc iab i l idad e s i n t u i t i v a en el hombre , los anacore -
tas de u n a comarca se r e u n í a n p a r a vivir en c o m u n i d a d 
(cenobi tas ) , y desde e n t o n c e s nac ieron los convenios, 
que e s t a b a n d e s t i n a d o s á r e p r e s e n t a r t a n g r a n pape l 
en ade l an t e . 

I I I . — S i g l o d e l o s A n t o n i n o s . 

i Í » W ; E S P U E S d e , o s «doce Césares ,» el I m p e r i o 
• f ^ i l P P d i s f r u t ó de un c ie r to b i e n e s t a r i n t e r io r y de 

i' g r a n d e z a y br i l lo en el ex te r io r , de q u e no d i s f r u t a b a 
I desde los m á s bel los t i e m p o s de la Repúb l i ca . Nena, 

A l m cuando var ias comunidades prohibieron estos 
¿ afanes para procurarse la muerte, el fervor no disminuyó-

pero se vieron los fieles obligados á buscar refugio duran te 
fc- las crueles persecuciones del siglo III. Entonces abrieron 
•¡¡galerías sub te r ráneas en Roma (catacumbas) y en o t ras ciu-
¡' cades, v en ese sombrío mundo podían mantenerse seguros, 

junto á los sepulcros de los mártires. 
[ (2) Hubo muchos monjes famosos ó. anacoretas, pero el 
modelo de todos fué San Antonio. Se vestía con silicio de 

.-Crin, ayunaba y oraba continuamente. A menudo lo sor-
prendía la aurora en sus oraciones, y exclamaba: ¡Oh Sol, 
por qué vienes á impedirme contemplar el esplendor de la 
verdadera luz! San Pacomio, San Macario y San Simeón 
estilita, se impusieron sacrificios que serían increíbles si no 
constaran por auténticos testimonios. 



Trajano, Adriano, Antonino y Mafco Aurelio, most rar i 
ron en el solio que a n t e s m i n c h a r o n t a n t o s monst ruos , i 
v i r tudes dig nas de Cincimüo y de Fabricio. Desde que i 
N e r v a en el año 9S (de la E r a c r i s t i ana ) n o m b r a r a pa- | 
r a suceder le al val iente Trujano, sen tó la n o r m a que íj 
s igu ie ron e sc rupu losamen te su s sucesores . I 

j£l m á s vi r tuoso de es tos e m p e r a d o r e s f u é Marco Au* | 
relio, que mereció j u s t a m e n t e ser l l amado «el Sabio en | 
el t rono.» E n su l ibro «los P e n s a m i e n t o s » dejó consig- | 
n a d a s l a s m á x i m a s que n o r m a r o n su vida y que mués- | 
t r a n el mayor e s fue rzo hecho por la r azón h u m a n a en 
pro del bien. Desprec iaba el f a u s t o y l a s g r a n d e z a s 
h u m a n a s , y á p e s a r de es to ocupó su vida en los a sua - • 
t o s públ icos y m a n d a n d o e jé rc i tos p a r a repeler l a s pri-
m e r a s invas iones de los bá rba ros , que p r inc ip iaban ya 
á a m e n a z a r a l coloso; pero todo por deber, sin ambicio-
nes y por el bien genera l . Su vida h a q u e d a d o como 
un modelo del h o m b r e c o n s a g r a d o á l a s t a r e a s de go -
bierno. . -3 

P e r o aque l que, por s u a c t i v i d á d y t a l e n t o mi l i ta r . pue- ; 
de ser compa rado con César y Alejandro, f u é Trujano. 
Como Marco Aurelio, nó ambic ionaba el Poder, pero ur-
g ido por su posición, de sempeñó el doble pape l de polí-
t ico y de Capi tán , P a r a consegui r f r o n t e r a s de fácil de-
fensa . Trujano p a s ó el Danubio, g a n ó t r e s g r a n d e s ba-
t a l l a s á los dacios, p u e b l o bel icoso y val iente que ocu-

* p a b a l as m á r g e n e s del curso infer ior del río. (102 á 103). ^ 
Sub lévanse de nuevo, después q u e Trajano les concede 
una paz ven t a jo sa , y decide verif icar la conqu i s t a : in-
vade el pa ís , es tablece colonias y convier te la Bacía en 
provincia r o m a n a (106). E s t e m i s m o pueblo f u n d ó la 
Rumania, que es e n t r e los neo la t inos el único que con-
servó el nombre y l e n g u a de Roma. . . J j 

Desde Craso, e s to es, desde la época de los triunviros, ¡ 
-los parios ó parsis, no hab ían cesado de a m e n a z a r las 
f r o n t e r a s del Imper io por el Or ien te . Trajano pasó el 
Eufrates, t omó á Clesifonte, pene t ró en Susa, donde se 
apoderó del t r ono de oro de los reyes persas , fo rmó una 
e scuadra en el 'Tigris y descendió por él h a s t a el m a r de 
Omán. I n t e n t ó como Alejandro conqu i s t a r la India; 
pero l a s múl t ip l e s a tenc iones de su pues to en Occidente, 
donde l as f r o n t e r a s del Imper io e s t a b a n á c a d a momen-
to a m a g a d a s por nuevos e n j a m b r e s de bá rba ros , lo 
ob l igaron á volver, d e j a n d o l a Asiría y la Mcsopotamw 
en m a n o s de los enemigos . L a «columna de Tra jano»j 

que e s t á en Roma y el «arco de t r iunfo .» en Bcnávcnle, 
mues t ran aún al v ia je ro los t r i u n f o s del noble caudil lo 
hispano. 

Con Trajano concluyeron l as conqu i s t a s ; Adriano se 
limitó á conse rva r lo adqui r ido , y á de fender la f r o n t e -
ra de I n g l a t e r r a , de los pidos ó escoceses, cons t ruyendo 
un g r a n b a l u a r t e q u e a t r a v e s a b a la is la ( m u r a l l a de 
Adr iano) . L o s jud íos que h a b í a n permanec ido en Pa= 
icstina d e s p u é s de la des t rucción de ferusalén por Tilo 
(70 de JC. ) , se rebe laron de nuevo. Adriano expu l só 
de su pa í s á e s t a nación rebelde y f u n d ó una colonia ro-
mana, con el nombre d e JEllia capitalina en el l u g a r q u e 
ocupara el Templo. Antonino f u é un filósofo que ape-
nas Marco Aurelio pudo supe ra r l e por su s a b i d u r í a y su 
virtud. 

L a época 'de los e m p e r a d o r e s filósofos (s ig lo II de JC.) 
fué la de mayor ex tens ión y poderío pa ra el Imper io . 
Comprendía en tonces los pa í se s que hoy f o r m a n la In-
g la te r ra , E s p a ñ a y P o r t u g a l , I ta l ia , F r a n c i a . Bélgica. 
Suiza, Baviera , Aus t r i a , H u n g r í a , T u r q u í a de E u r o p a , 
Grecia. Marruecos , Arge l , T ú n e z , Egip to , Siria, Pa l e s -
t ina y la T u r q u í a as iá t ica , t en iendo por l ími tes : al Oes-
te, el Océano At lán t ico ; al Nor te , l a s m o n t a ñ a s de Esco-
cia, el Rli in. el Danub io y el Cáucas ; al Es te , los de-
s ier tos de S i r ia y Arab ia , y al Sur , las c a t a r a t a s del Ni-
lo y el G r a n des ier to . E s t a b a dividido en 48 provincias , 
g o b e r n a d a s por los de legados é in tenden tes , que nó obs-
t a n t e s u poder abso lu to , t e m í a n al emperador , p u e s s a - , 
bían q u e los Anloninos leían los memor ia les y a t e n d í a n 
las q u e j a s de los empleados s u b a l t e r n o s y de los ciuda-
danos . P r o c u r a r o n r egu la r i za r la admin is t rac ión , mo-
ral izar el e jérc i to y gobe rna r , en fin, conforme á los pr in-
cipios y r eg l a s de la morál es to ica : ú l t imo es fue rzo de 
la civilización helénica en favor del p rogreso del mundo. 

v I .—Las R e v o l u c i o n e s . 
D i o c l e c i a n o y C o n s t a n t i n o . 

LA m u e r t e de Marco Aurelio (180), un mons-
truo, Cómodo, i n a u g u r ó un per íodo de locu-

ras y c rue ldades s e m e j a n t e s á l a s del s iglo I; el Impe-
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r io f u é p u e s t o en s u b a s t a po r los p r e t o r i a n o s . (1). L o s 
l eg iona r io s de Bretaña, de /liria y de Siria n o m b r a n em-
p e r a d o r á s u s r e spec t ivos g e n e r a l e s ; Scplimio Severo, 
j e f e del e j é rc i to de /liria, t r i u n f a de s u s compe t ido res . 
E s t a f u é l a única r e g l a de g o b i e r n o d u r a n t e u n s iglo: 
u n a vez h u b o (de 260 á 278) 20 e m p e r a d o r e s , c a d a uno 
en su provinc ia ó región; s e les conoce con el n o m b r e 
de los 30 tiranos, po r a l u s i ó n á los de Atenas. O t r a vez 
se vió con l a i n v e s t i d u r a i m p e r i a l un b á r b a r o , g l o t ó n 
y s a n g u i n a r i o , Maximino, q u e comía 30 l i b r a s de ca rne , 
y b e b í a 20 l i t r o s de vino en un d ía . (2) Al cabo de un 
s ig lo de e s t a a n a r q u í a m i l i t a r y c o n f u s i ó n hubo , como 
en el s ig lo II, e m p e r a d o r e s q u e l o g r a r o n e s t ab l ece r el 
o rden y consegu i r el r eposo y t r a n q u i l i d a d q u e t o d o s 
a n s i a b a n . Casi t o d o s e r a n o r i u n d o s de la /liria y pro-
v inc ias d a n u b i a n a s ; e n t r e éllos merecen m e n c i o n a r s e 
Claudio, Aureliano, Probo, Dioeleciano y Constantino, 
q u e c o m b a t i e r o n á los b á r b a r o s , i n f u n d i e r o n r e s p e t o á 
l a s p rov inc i a s y r e o r g a n i z a r o n el y a d e c a d e n t e Imper io . 
L o s t r e s p r i m e r o s (Claudio . A u r e l i a n o y P r o b o ) f u e r o n 
g u e r r e r o s so l amen te ; pe ro lps dos ú l t i m o s (Diocleciano 
y C o n s t a n t i n o ) i n s t i t u y e r o n u n nuevo r é g i m e n polít ico, 
q u e l leva en la h i s t o r i a el n o m b r e de « r ég imen del B a j ó 
Imper io .» po r oposic ión al q u e los g e n e r a l e s r o m a n o s 
i n s t i t u y e r o n en Roma ( A l t o I m p e r i o ) L o s emperado-
res de los t r e s p r i m e r o s s ig los , e r a n , en efecto, como los 
m a g i s t r a d o s de la República, en q u i e n e s el pueb lo de-
p o s i t a b a ó d e l e g a b a su poder abso lu to ; desde Dioclccia= 
no l a concepción del g o b i e r n o cambió , a s í como la vida 
y c o s t u m b r e s de los sobe ranos . 

L o s e m p e r a d o r e s de Or ien te , Dioclañano en Nicome-
d ia y Constantino en la c iudad de su n o m b r e . (Cóns t an -
t i n o p l a ) , a d o p t a r o n l a s c o s t u m b r e s a s i á t i c a s , se vistie-
ron con t r a j e s flotantes, de seda y oro, se c iñeron la 
f r e n t e con la d i a d e m a , y se r o d e a r o n de func iona r io s , 

(1) Es to pasó en 193, después que la guardia, imperial dió 
muerte á Pe r t inax . Sulpiciano ofreció mil pesos á cadapre-
tor iano: Didio, mil doscientos; pero no pudo pagar los y lo 
asesinaron. 

(2) Uno de estos emperadores. Eliogábalo, hizo descen-
der más que otro a lguno la dignidad de su puesto, pues que 
se pintaba, se vestía de muje r , permit ía que su madre reu-
niese un Senado femenino, y se manchó, en fin, con todos 
los desórdenes. Su nombre ha quedado como emblema de 
corrupción. 
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sen taban á s u s p e r s e g u i d o r e s ó d e r r i b a b a n los ídolos, 
para poder s u f r i r l a m u e r t e . (1). 

Ot ro s e n t i m i e n t o m u y común en a q u e l l a época e n t r e 
los c r i s t i anos , e r a q u e no podía c o n s e g u i r s e la per fec-
ción s ino r e t i r á n d o s e del mundo , p a r a t r a b a j a r con se-
gu r idad en la sa lvac ión e t e r n a ; t a l e s f u e r o n los anaco= 
retas, ( q u e l levan v ida s e p a r a d a ) ó monjes ( s o l i t a r i o s ) . 
Los p r i m e r o s vivieron en la Tebaida ( E g i p t o s u p e r i o r ) , 
d i s t i ngu iéndose e n t r e t o d o s San Antonio [2]. P e r o el 
anaco re t a t i ene un enemigo , del cual no puede l i b r a r s e 
t an f á c i l m e n t e ; e s t e e n e m i g o es l a carne: a s í f u é q u e 
los c r i s t i a n o s de la p r i m e r a época se i m p o n í a n sacr i f i -
cios p a r a l levar la m u e r t e á la carne, p a r a a n i q u i l a r s u s 
impulsos , p a r a e levarse en e s p í r i t u h a s t a el Creador. 
Esto c o n s t i t u y e el ascetismo (e jerc ic io) , q u e po r mucho 
t iempo parece h a b e r sido el idea l c r i s t i ano . Mas , como 
la soc iab i l idad es i n t u i t i v a en el hombre , los anacore -
tas de u n a comarca se r e u n í a n p a r a vivir en c o m u n i d a d 
(cenobi tas ) , y de sde e n t o n c e s nac ie ron los conventos, 
que e s t a b a n d e s t i n a d o s á r e p r e s e n t a r t a n g r a n pape l 
en ade l an t e . 

I I I . — S i g l o d e l o s A n t o n i n o s . 

I J ¡ | | r l | j 

I 1 M | | E S P Ü E S de los «doce Césares ,» el I m p e r i o 
< d i s f r u t ó de u n c ie r to b i e n e s t a r i n t e r io r y de 

g r a n d e z a y br i l lo e n el ex te r io r , de q u e no d i s f r u t a b a 
desde los m á s be l los t i e m p o s de la ^ ¿ p ú b l i c a . Nerva, 

(1) Aun cuando var ias comunidades prohibieron estos 
a fanes para procurarse la muerte, el fe rvor 110 disminuyó;v 
pero se vieron los fieles obligados á buscar re fugio duran te 
las crueles persecuciones del siglo III . Entonces abrieron 
galerías subter ráneas en Roma (catacumbas) y en o t ras ciu-
dades. y en ese sombrío mundo podían mantenerse seguros , ' 
junto á los sepulcros de los márt ires . 

(2) Hubo muchos monjes famosos ó anacoretas, pero el 
incdelo de todos fué San Antonio. Se vestía con silicio de 
crin, ayunaba y oraba continuamente. A menudo lo sor-
prendía la aurora en sus oraciones, y exclamaba: ¡Oh Sol. 
por qué vienes á impedirme contemplar el esplendor de la 
verdadera luz! San Pacomio, San Macario y San Simeón 
estilita, se impusieron sacrificios que serían increíbles si no 
constaran por auténticos testimonios. 



Trcijano, Adriano, Antonino y Marco Aurelio, mostra-
ron en el solio que a n t e s m a n c h a r o n t a n t o s monstruos, 
v i r tudes d i g n a s de Cincinato y de Fabricio. Desde que * 
Nerva en el año 98 (de la E r a c r i s t i ana ) n o m b r a r a pa-
r a sucederle al val iente Trujano, sentó la no rma que 
s iguieron e sc rupu losamen te sus sucesores. 

El más vir tuoso de es tos emperadores f u é Marco Au= \ 
relio, que mereció j u s t a m e n t e ser l l amado «el Sab io en 
el t rono.» En su l ibro «los P e n s a m i e n t o s » de jó consig-
n a d a s l a s m á x i m a s q u e n o r m a r o n su vida y que mues-
t r a n el mayor es fuerzo hecho por la razón h u m a n a en 
p ro del bien. Desprec iaba el f a u s t o y las g r andezas 
h u m a n a s , y á pesa r de es to ocupó su vida en los asun-
to s públ icos y m a n d a n d o e jé rc i tos p a r a repeler las pri-
meras invasiones de los bá rba ros , que pr inc ip iaban ya 
á a m e n a z a r al coloso; pero todo por deber, sin ambicio-
nes y por el bien genera l . Su vida ha quedado como 
un modelo del hombre consagrado á las t a r e a s de g o - ' 
bierno. 

Pe ro aquel que. por su act iv idad y t a l en to mili tar, pue-
de ser comparado con César v Alejandro, f u é Trajano. 
Como Marco Aurelio, no ambic ionaba el Poder, pero ur-
g ido por su posición, desempeñó el doble papel de polí-
tico y de Capi tán , P a r a consegui r f r o n t e r a s de fácil de-
fensa . Trajano pasó el Danubio, g a n ó t r e s g r a n d e s ba -
t a l l a s á los dacios, pueblo belicoso y val iente q u e ocu-
p a b a las má rgenes del curso infer ior del río. (102 á 103). 
Sublévanse de nuevo, después que Trajano les concede 
una paz ven ta josa , y decide verificar la conqu i s t a : i n -
vade el país, es tablece colonias y convierte la Dacia en 
provincia r o m a n a (106). Es t e mismo pueblo f u n d ó la 
Rumania, q u e es en t r e los neola t inos el único que con-
servó el nombre y l engua de Roma. 

Desde Craso, es to es, desde la época de los triunviros,' 
los parios ó parsis, no hab ían cesado de a m e n a z a r las 
f r o n t e r a s del Imper io por el Oriente . Trajano pasó el 
Eufrates, tomó á Ctesifqnte, pene t ró en Susa, donde se 
apoderó del t rono de oro de los reyes persas , f o rmó una 
e scuadra en el Tigris y descendió por él h a s t a el m a r de 
Omán. I n t e n t ó como Alejandro conqu i s t a r la India; 
pero las múl t ip les a tenc iones de su pues to en Occidente; 
donde las f r o n t e r a s del Imper io e s t a b a n á c a d a momen-
to a m a g a d a s por nuevos e n j a m b r e s de bá rba ros , lo 
ob l igaron á volver, de j ando la Asiría y la Mesopotamia 
en manos de los enemigos. L a «columna de T r a j a n o » 

que e s t á en Roma y el «arco de t r iunfo .» en Bcnaventc, 
muestran aún al v ia je ro los t r i u n f o s del noble caudil lo 
hispano. 

Con Trajano concluyeron las conqu is tas ; Adriano se 
limitó á conservar lo adquir ido, y á de fender la f ron te -
ra de Ing la te r ra , de los pidos ó cons t ruyendo 
un g r a n ba lua r t e que a t r a v e s a b a la isla (mura l l a de 
Adriano). Los judíos que hab ían permanecido en Pa-
lestina después de la destrucción de Jerusalén por Tito 
(/O de JC.) , se rebelaron de nuevo. Adriano expulsó 
de su país á e s t a nación rebelde v fundó u n a colonia ro-
mana, con el nombre de Mlia capitalina en e l lu<^arque 
ocupara el Templo. Antonino fué un filósofo que ape-
nas Marco Aurelio pudo supera r l e por su sab idur ía y su 
virtud. J 

La época de los emperadores filósofos (siglo II de JC ) 
fué la de mayor ex tens ión y poderío p a r a el Imper io 
Comprendía en tonces los pa í ses que hoy f o r m a n la In-
glaterra, E s p a ñ a y P o r t u g a l , I ta l ia , F r anc i a . Bélgica 
Smza, Baviera , Aus t r i a , H u n g r í a , T u r q u í a de E u r o p a 
Grecia, Marruecos . Arge l , Túnez , Eg ip to , Siria. Pa l e s -
t.na y la T u r q u í a as iá t ica , teniendo por l ímites : al Oes-
te, el Océano At lánt ico; al Nor te , l as m o n t a ñ a s de Esco-
cia. el Rhin , el Danubio y el Cáucas ; al Es te , los de-
ye r to s de Si r ia y Arabia , y al Sur , l as c a t a r a t a s del Ni-
lo y el Gran desierto. E s t a b a dividido en 48 provinc ias 
gobe rnadas por los de legados é in tendentes , que no obs-
tante su poder absoluto, t e m í a n al emperador , pues s a -
oian que los Antoninos leían los memoria les y a t e n d í a n 
las q u e j a s de los empleados suba l t e rnos v de" los ciuda-
danos. P r o c u r a r o n r egu la r i za r la adminis t rac ión , mo-
ralizar el e jérc i to y gobernar , en fin. conforme á los prin-
cipios y reg las de la mora l estoica: ú l t imo es fuerzo de 

! la civihzac.ón helénica en favor del p rogreso del mundo 

V I . — L a s R e v o l u c i o n e s . 
D i o c l e c i a n o y C o n s t a n t i n o . 

I p ^ i ^ LA m u e r t e de Marco Aurelio (180), un mons-
' a - t ruo. Cómodo, i n a u g u r ó u n período de locu-

1 ras y c rue ldades s e m e j a n t e s á las del siglo I; el Impe-



r io f u é pues to en s u b a s t a po r los p r e t e r í a n o s . (1). L o s | 
l e g i o n a r i o s de Bretaña, de /liria y de ^ n o ^ n e^ 1 
p e r a d o r á s u s r e spec t i vos g e n e r a l e s ; S e f U n u o S ^ • 
L e del e ié rc i tó de /liria, t r i u n f a de s u s c o m p e t i e r e s . 1 
E s t a f u é l a única r e g l a de g o b i e r n o d u r a n t e u n s i g J .1 
u n a vez h u b o (de 260 á 278) 20 e n c e r a d o r e s , c a d a mío I 
en su p rov inc ia «5 reg ión ; se les conoce con el j p m b r ^ 
de los 30 tíraos, por a lus ión 4 los de I 
se vi ó con l a i n v e s t i d u r a i m p e r i a l u n b á r b a r o , g lo tón * 
y s a n g u inar io , W * « q u e comía 30 
v beb ía 20 l i t r o s de vino en un cha. (2) Al cabo cíe un 
s ig lo de e s t a a n a r q u í a m i l i t a r y ^ ^ ^ t 
e n él s ig lo II , e m p e r a d o r e s q u e l o g r a r o n e s t ab l ece r el j 
o r d e n y consegu i r el reposo y t r a n q u i l i d a d q u e todos 
a n s i a b a n . Casi t o d o s e r a n o r i u n d o s de l a Ihna y pro-

£ d a n u b i a n a s ; e n t r e é l los m e r e c e n menc ionar se 
CkwUo, Aureüano, Probo, Dioclecianoy ConMnoM 
q u e c o m b a t i e r o n á los b á r b a r o s i n f u n d i e r o n r e s p e t o | 
l a s p r o v i n c i a s y r e o r g a n i z a r o n el y a - d e c a d e n t e I m p e r i o 
L o s t r e s p r i m e r o s (Claudio . A u r e l i a n o y P r o b o ) f u e r o n 
"•uerreros s o l a m e n t e ; pe ro l o s d o s ú l t i m o s (Diocleciano 
y C o n s t a n t i n o ) i n s t i t u y e r o n u n nuevo r é g i m e n po Utico 
mié lie- a en la h i s t o r i a el n o m b r e de « r ég imen del B a j o 
Imper io .» po r opos ic ión a l q u e los g e n e r a l e s r o m a n o s 
i n s t i t u y e r o n en Roma ( A l t o I m p e r i o ) L o s e m p e r a d o - J 
r e s de los t r e s p r i m e r o s s ig los , e r a n , en efecto, como los 
m a g i s t r a d o s de la República, en q u i e n e s e pueb lo de-
p a i t a b a ó d e l e g a b a su poder abso lu to ; de sde Dtoclcaa* 
noU concepción del g o b i e r n o cambió , a s i como la vida 
y c o s t u m b r e s de los sobe ranos . 

L o s e m p e r a d o r e s de Or ien te . Diocleciano e n N.come-
d ia y Constantino en la c iudad de s u nombre , (Cons tan-
t i n o p i a ) , a d o p t a r o n l a s c o s t u m b r e s a s i á t i c a s , se v is t ie - j 
r o n con t r a j e s flotantes, de seda y oro. s e n n e r o n U 
f r e n t e COn la d i a d e m a , y se r o d e a r o n de func ionar ios , ¡ 

" Í I T E S Í O rasó en 193, después que la guard ia imperial dió: 
n i r t e á Peí t inax. Sulpici ino ofreció mil pesos a cada pre-
toriano; Didio, mil doscientos; p e r o n o pudo pagar los y lo 
asesinaron. 

(2) Uno de estos emperadores, Eliogábalo. hizo descen-
der níX que otro a lguno la dignidad de 
se pintaba, se vestía de mujer , pern^t .a v.c ^ nuu re rtu 
niese un Senado femenino, y se manchó, en fin, con toa 
?os desórdenes. Su nombre ha quedado como emblem- rt* 
corrupción. 

i ' ' . ¿áfó*®* 
I kvGtiioíEOSr 

g u a r d i a s y servidores , q u e f o r m a r o n la Corle; a p a r e c e n 

Ío s i , T C S ) ; ' i ™ ' * 5 ( C ° n d e s ) * l m e Í é r d t o de e m p l e a , 
o fe t 0 í ° 6 8 c á m a r a - palacio, t e so ro y 

s jo, t o d o s t i enen t í t u l o s y d i s t i nc iones : los d e u d o s 
tres l o s C f u n ° í o n ° h Ü Í S Í m o s > Í e f e * de servicio ó / / „ , , 
C f u n c i o n a r i o s s u p e r i o r e s ó clarísimos, los a l t o s 
I b de an Z \riSUlcmNCS- L ° S A b i t a n t e s del Impe-
rio d e j a n de l l a m a r s e c i u d a d a n o s p a r a c o n v e r t i r s e en 
m W t o s ( s o m e t i d o s ) ó flavos. E l poder del m S £ 

t des° 1 7 1 7 S ? n e 1 ' ? P ° m p a y P r eocupac iones or ien-
tales, y q u e d a el modelo de la m o n a r q u í a a b s o l u t a , t a l 
como la p e r s i g u i ó E u r o p a d u r a n t e qu ince siglos, r i l 

L a s d e m á s r e f o r m a s de Diocleciano f u e r o n m e r a m e n -
te e x t e n o r e s y a d m i n i s t r a t i v a s ; t a l e s como: d iv id i r el 
- p e n o en One** y Ochente, r e g i d a cada p a r t e po 

con ' fá ' ev t f r a c c i o n a r l a s provinc ias , p a r a d i s m i n u i r 
con la e x t e n s i ó n su p o d e r é inf luencia ; y a s e g u r a r la su-

c o h t o r T d o m p , 7 Í O P ° r m e d ¡ ° d G l - " " b r a m i e n t o de d o s 
colaboradores , l l a m a d o s Cém,-cs, y q u e c o m p a r t í a n el 
poder con los Augifetos. 

V . - T r i u n f o d e l C r i s t i a n i s m o . 

U R A N T E los t r e s p r i m e r o s s ig los , los cris-
la ^ d e s e m p e ñ a r o n g r a n pape l polí t ico; 
la r e f o r m a mora l se e f e c t u a b a en la conciencia . Del s i l 
glo I al IV, los a d o r a d o r e s de Cristo no e r a n a ú n bas -
tante n u m e r o s o s p a r a in f lu i r en la m a r c h a pol í t ica del 
Imperio (2); pero á p a r t i r de 312, Constantino, d i r i g i d o 
por su m a d r e Elena, y a c r i s t i ana , g a n ó á Magencb, su 
compet idor en Occidente , la t e r r i b l e b a t a l l a del p u e n t e 

(1) Los bárbaros , con su individualismo, destruyeron es-
'»áqu na de gobierno en Occidente; pero W Q 

2 h u T r l l ! : ' f i ; r , l a ' (talcomo continuaba en Cons ' K 

T a l h a s i d 0 e ] i d e a l ' » o n í 
Rusia y^en T u r q u í a ! 0 " ^ 

T l C e « c r i b i ó l a «Historia de los Cés 
II . habla del fundador del crist ianismo con 
o de un tal Cristo, alborotador del populacho .ce-

Á 
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Mi/vio en Roma. Y a p a r a en tonces , los c r i s t i a n o s f or-
m a b a n el núc leo de su e jérc i to , l l evando el e s t a n d a r t e ó 
lábaro , con el s i g n o de la c ruz y l a s in ic ia les de Cusió, 
o-rabados en aqué l . P o c o d e s p u é s a t a c a á su r ival Lwimo . 
en O r i e n t e y lo d e r r o t a , c o n c e n t r a n d o en s u s m a n o s t o - | 

d ° í ! c S S S s m o Había t r i u n f a d o : el ed ic to de 
(313) a u t o r i z a b a el cu l to públ ico de l a n u e v a doc t r ina : 
e l «Concilio de Nicea» (325) r e d a c t ó la confes ión d e ; e 
de los catól icos , c o n d e n s a d a en el s ímbolo q u e todavía 
se c a n t a en la m i s a los d o m i n g o s . E l e m p e r a d o r se di-
rio-ió. en s e g u i d a , á t o d a s l a s Iglesias ó a s a m b l e a s de 
O r i e n t e y Occ iden te á fin de q u e obedec ie ran la volun-
t a d de Dios, e x p r e s a d a po r el Concilio, pr incipal 
o b j e t o de e s t a a s a m b l e a g e n e r a l f u é c o n d e n a r la here-
jía de Arrío, q u i e n p r o f e s a b a la c reenc ia de q u e Crpto 
f u é c r eado por el Padre, pe ro no de la m i s m a subs t an -

C ' M i e n t r a s q u e l u c h a b a n a r r í a n o s y catól icos, los habi-
t a n t e s de los campos , los a ldeanos , c o n t i n u a b a n ado-
r a n d o los ídolos, sob re t o d o en Occidente . [2]. En ver-
dad q u e po r e spac io de m u c h o s a ñ o s no se s a b í a cuál 
e r a l a re l ig ión del Imper io . E l m i s m o C o n s t a n t i n o 
r eun ió el «Concilio de Nicea» y q u e l l evaba e n su casco 
los c lavos de l a v e r d a d e r a cruz, m a n d a b a e d i f i c a r e n 
Constanlinopla un t e m p l o s u n t u o s í s i m o á la d i o s a de la. 
V i c t o r i a y o s t e n t a b a l a s i n s i g n i a s del «Pon t í f i ce M á x i -
mo » U n o de s u s sucesores , el e m p e r a d o r Juliano, qui-
so r e s t a b l e c e r el cu l to de los d ioses ; pe ro m u r i ó en una 
exped i c ión c o n t r a e l r e y de Pcrsia. [3]. G r a c i a ™ tué 
el p r i m e r o q u e se n e g ó á l levar l a s i n s i g n i a s de Pontí-
fice: luego, Teodosio t e r m i n ó l a o b r a ele aqué l , p ronun-
c i ando p e n a s t e r r i b l e s c o n t r a el q u e p r a c t i c a s e el culto 

(1) E s t a s controversias produjeron escándalos "y desórde-
nes en todo el Imperio. Los emperadores se « ^ g ^ J 
á un partido, ya á otro, y esto aumentaba la c o n f u s i ó n . ^ 
bá rbaros que invadieron el Occidente se c o ^ . eron a 
arr ianismo. Fueron necesarios dos siglos para uniform 
la creencia. 

(2) De aquí se der iva el nombre de paganos (campesino 
que los crist ianos aplicaron después á los genti es esto e 
á los que p rofesaban la religión de los pueblos, (gentes). 

(3) Se refiere que al a r rancarse el venablo de la henda, 
,el apósta ta cogió l a sangre que manaba de élla, y la arrpjO. 
; ; cielo exclamando: ¡Venciste, Galileo! , j 

d é l o s g e n t i l e s [391]. E l f u e g o s a g r a d o que a r d í a en 
Roma de sde la Repúb l i ca , f u é a p a g a d o ; los ú l t i m o s jue-
gos o l ímpicos se ce l eb ra ron en 394. 

V I . — U l t i m e s t i e m p o s d e l I m p e r i o . 

í O N Teodosio, t amb ién , d e s p i d i ó s u s ú l t i m o s 
N W - V « ^ ® r e s p l a n d o r e s aque l I m p e r i o q u e d u r a b a ha -

cía c u a t r o s iglos . De t i e m p o a t r á s , los bár-
baros, ( g e r m a n o s y es lavos ) , q u e h a b i t a b a n al nor te , 
t r a s p a s a b a n las f r o n t e r a s ; pe ro como los r o m a n o s dis-
ponían de un e j é rc i to r e g u l a r y bien d i sc ip l inado , les 
era fácil de t ene r lo s . Y a s í p a s ó d u r a n t e los t r e s p r ime-
ros s iglos; como e j e m p l o p o d e m o s r e f e r i r la i r rupc ión de 
300,000 g o d o s en el a ñ o 269. E l e m p e r a d o r Claudio con 
un p e q u e ñ o e j é r c i t o los a t a c a y d e s t r u y e en los Balka-
nes. A fines del s ig lo IV. y a no son b a n d a s a i s l adas , 
sino nac iones e n t e r a s l a s q u e se p rec ip i t an sobre e l Im-
perio, i m p u l s a d a s por o t r a s : v e r d a d e r a s o l e a d a s h u m a -
nas q u e re f luyen del f o n d o del Asia. U n pueb lo de gi-
netes t á r t a r o s , los /¿unos, cae en esa época sob re l o s . ^ c r 
manos visigodos ( g o d o s del oes te ) , y los a r r o j a sobre las 
f r o n t e r a s de Roma. E l e m p e r a d o r Valcnlc s a l e a l en-
cuen t ro de a q u e l v e r d a d e r o e n j a m b r e de b á r b a r o s , y su-
fre u n a d e r r o t a c o m p l e t a en AndrinoJolis (378), en la 
cual perece: Graciano, su colega en Occidente , escoge 
de e n t r e s u s of ic ia les á Teodosio, nob le h i s p a n o , n a t u -
ral de a q u e l l a Itálica t a n f e c u n d a en g r a n d e s h o m b r e s , 
y le da , con el t í t u l o de Augusto, la co rona de Constan 
/inopia. E l g r a n g u e r r e r o vence á los v is igodos , los con-
vierte en a l i ados y los e s t ab lece en l a s c o m a r c a s f r o n -
t e r i zas del Imper io . 

C o n j u r a d o este, pel igro , a p a r e c e o t ro no m e n o s f o r m i -
dable: Máximo, g e n e r a l de las l eg iones de Bretaña, se 
subleva c o n t r a Graciano, lo d e r r o t a y p e n e t r a en Italia. 
Teodosio a c u d e desde Or iente , le d a u n a g r a n b a t a l l a á 
or i l las del Save, lo coge p r i s i one ro y le da muer t e . Va-
len/iniano, h i j o de Graciano, e s e levado al t r o n o de Oc-
cidente po r el caud i l lo e spaño l ; pero, t a n p r o n t o com<-
a b a n d o n a á Roma, Arbogasto [ b á r b a r o f r anco ] , ge -
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(1) Teodosio era de un g ran carácter , puesto que safcfo . 
dominarse. Lo prueba el hecho de humillarse ante el Arzo-J 
bispo de Milán, cuando éste le impidió penetrar en la 
sia. por las ejecuciones que verificara en Tesalónica. San 

f i b r o s i o mostró rectitud moral; Teodosio, grandeza y sn-
cofídad. 

I 
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ra l del e j é rc i to de Valcntiniano, m a t a á é s t e y n o m b r a i 
e m p e r a d o r á Eugenio. E l i n f a t i g a b l e Teodosio acude | 
de nuevo, d e r r o t a á Arbagasto y m a n d a dego l l a r á Eu- i' 
genio. E s t o s t r i u n f o s del caudi l lo h i s p a n o , á qu ien la | 
p o s t e r i d a d le h a d a d o con j u s t i c i a los ca l i f ica t ivos de 1 
grande y de divino, f u e r o n de m u c h a t r a s c e n d e n c i a ; J , 
p u e s t o q u e los dos r ebe ldes e r a n p a g a n o s é i n t e n t a b a n j j ! 
r e s t a b l e c e r el cu l to de los ídolos. E n 395. d e s p u é s de 1 
pub l i ca r el «edicto de Mi lán ,» en q u e c a s t i g a b a con p e - I 
ñ a de m u e r t e á los q u e p r a c t i c a s e n el cu l to de los gen- 1 
t i les , y d e s p u é s de f u n d a r d e f i n i t i v a m e n t e con s u s vic- 1 
t o r i a s el c r i s t i ano . Teodosio d iv id ió á s u m u e r t e el Im- | 
per io e n t r e s u s d o s h i j o s : á Honorio (lió el Occidente y ú 1 
Arcadio el Oriente (1). 3 

M u y d i s t i n t o f u é el d e s t i n o de e s t o s d o s impe r io s : el j 
de Occidente, con s u cap i t a l , la s o b e r b i a Roma, p r o n t o 4 
f u é p r e s a de los b á r b a r o s , [476]; m i e n t r a s q u e el de j 
Oriente r e s i s t e po r mil a ñ o s á los árabes y eslavos, inex- ! 
p u g n a b l e en s u a m u r a l l a d o r ec in to de Constantinopla, ] 
h a s t a q u e cae po r finen poder de los b á r b a r o s 
[1453]. E s t a l a r g a a g o n í a del Imperio bizantino [de J 
A r c a d i o á C o n s t a n t i n o X I I ) , e s lo q u e se h a convenido | 
en l l a m a r « E d a d Media .» 

L I B R O S E G U N D O . 
HISTORIA DE LA EDAD MEDIA. 

SECCION PRIMERA. 
P U E B L O S DE OCCIDENTE. 

CAPITULO I. 

Formación de nuevas naciones. 

I - — L o s B á r b a r o s . 

_ _ A S a l l á del Rhin y del Danubio, en los t e r r i - -
(£)- t o r ios del a c t u a l « Imper io A l e m á n » y en 

* l a s l l a n u r a s del S u r de Rus i a , v ivían pue-
-i b los q u e no h a b í a n l l egado a l p u n t o de cul-

tura q u e a l c a n z a r o n los g r i e g o s y r o m a n o s ; p e r o t e n í a n 
con és tos , y con los i ndos t án i cos y pe r sa s , g r a n seme-
janza en id ioma, re l ig ión y c o s t u m b r e s : e ran , as í , d é l a 
misma r a z a a r y a y c o n t e n í a n en g e r m e n m a y o r e s pr in-
cipios de Cul tura . E s t a b a n d iv id idos en v a r i a s t r i b u s 
que se h a c í a n la g u e r r a , d e s t r o z á n d o s e i n c e s a n t e m e n -
te. C a d a t r i b u e l ige un je fe f a m o s o po r su va lor y 
sus h a z a ñ a s , y le j u r a n obediencia los g u e r r e r o s de élla. 
se c o m p r o m e t e n á s egu i r lo y m u e r e n defendiéndolo ' 
«Cuando no pelean, dice Tácito, no se ocupan m á s q u e 
en caza r y do rmi r .» A l g u n a s de e s t a s b a n d a s p e n e t r a -
ron en el Imper io , d u r a n t e los t r e s p r i m e r o s s ig los ; pe ro 
siempre f u e r o n d e r r o t a d a s por l a s l eg iones r o m a n a s , 
mejor d i s c ip l inadas , y d i r i g i d a s s i e m p r e por háb i l e s je-
tes. Mas , en el s ig lo IV, y a no f u é pos ib le c o n t e n e r á 
estos d u r o s y ené rg i cos g u e r r e r o s q u e se p r e c i p i t a b a n , 
no por b a n d a s s ino po r nac iones . / Teodosio y s u s suce-
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(1) Teodosio era de un g ran carácter , puesto que safcfo . 
dominarse. Lo prueba el hecho de humillarse ante el Arzo-J 
bispo de Milán, cuando éste le impidió penetrar en la 
sia. por las ejecuciones que verificara en Tesalónica. San 

[inbrosio mostró rectitud moral; Teodosio, grandeza y su-
cofídad. 

I 
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ra l del e j é rc i to de Valcntiniano, m a t a á é s t e y n o m b r a i 
e m p e r a d o r á Eugenio. E l i n f a t i g a b l e Tcodosio acude | 
de nuevo, d e r r o t a á Arbagasto y m a n d a dego l l a r á Eu- i' 
genio. E s t o s t r i u n f o s del caudi l lo h i s p a n o , á qu ien la | 
p o s t e r i d a d le h a d a d o con j u s t i c i a los ca l i f ica t ivos de 1 
grande y de divino, f u e r o n de m u c h a t r a s c e n d e n c i a ; J , 
p u e s t o q u e los dos r ebe ldes e r a n p a g a n o s é i n t e n t a b a n j j ! 
r e s t a b l e c e r el cu l to de los ídolos. E n 395. d e s p u é s de 1 
pub l i ca r el «edicto de Mi lán ,» en q u e c a s t i g a b a con p e - I 
ñ a de m u e r t e á los q u e p r a c t i c a s e n el cu l to de los gen- 1 
t i les , y d e s p u é s de f u n d a r d e f i n i t i v a m e n t e con s u s vic- 1 
t o r i a s el c r i s t i ano , Tcodosio d iv id ió á s u m u e r t e el Im- | 
per io e n t r e s u s d o s h i j o s : á Honorio d i ó e l Occidente y á 1 
Arcadio el Oriente (1). 3 

M u y d i s t i n t o f u é el d e s t i n o de e s t o s d o s impe r io s : el j 
de Occidente, con s u cap i t a l , la s o b e r b i a Roma, p r o n t o 4 
f u é p r e s a de los b á r b a r o s , [476]; m i e n t r a s q u e el de j 
Oriente r e s i s t e po r mil a ñ o s á los árabes y eslavos, inex- ! 
p u g n a b l e en s u a m u r a l l a d o r ec in to de Constantinopla, J 
h a s t a q u e cae po r finen poder de los b á r b a r o s / « > r o s 
[1453]. E s t a l a r g a a g o n í a del Imperio bizantino [de J 
A r c a d i o á C o n s t a n t i n o X I I ) , e s lo q u e se lia convenido | 
en l l a m a r « E d a d Media .» 

L I B R O S E G U N D O . 
HISTORIA DE LA EDAD MEDIA. 

SECCION PRIMERA. 
P U E B L O S DE OCCIDENTE. 

CAPITULO I. 

Formación de nuevas naciones. 

I - — L o s B á r b a r o s . 

_ _ A S a l l á del Rhin y del Danubio, en los t e r r i - -
(£)- t o r ios del a c t u a l « Imper io A l e m á n » y en 

* l a s l l a n u r a s del S u r de Rus i a , v ivían pue-
-i b los q u e no h a b í a n l l egado a l p u n t o de cul-

tura q u e a l c a n z a r o n los g r i e g o s y r o m a n o s ; p e r o t e n í a n 
con és tos , y con los i ndos t án i cos y pe r sa s , g r a n seme-
janza en id ioma, re l ig ión y c o s t u m b r e s : e ran , as í , d é l a 
misma r a z a a r y a y c o n t e n í a n en g e r m e n m a y o r e s pr in-
cipios de Cul tura . E s t a b a n d iv id idos en v a r i a s t r i b u s 
que se h a c í a n la g u e r r a , d e s t r o z á n d o s e i n c e s a n t e m e n -
te. C a d a t r i b u e l ige un je fe f a m o s o po r su va lor y 
sus h a z a ñ a s , y le j u r a n obediencia los g u e r r e r o s de élla. 
se c o m p r o m e t e n á s egu i r lo y m u e r e n defendiéndolo ' 
«Cuando no pelean, dice Tácito, no se ocupan m á s q u e 
en caza r y do rmi r .» A l g u n a s de e s t a s b a n d a s p e n e t r a -
ron en el Imper io , d u r a n t e los t r e s p r i m e r o s s ig los ; pe ro 
siempre f u e r o n d e r r o t a d a s por l a s l eg iones r o m a n a s , 
mejor d i s c ip l inadas , y d i r i g i d a s s i e m p r e por háb i l e s je-
tes. Mas , en el s ig lo IV, y a no f u é pos ib le c o n t e n e r á 
estos d u r o s y ené rg i cos g u e r r e r o s q u e se p r e c i p i t a b a n , 
no por b a n d a s s ino po r nac iones . / Tcodosio y s u s suce-
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c ib ie ron p a r a de fender lo . 

I I . — L a s I n v a s i o n e s . 

« Ü I ^ L c o m e n z a r el s ig lo I V , los germanos com-
p r e n d í a n d i v e r s a s t r i b u s , ( f r ancos , ale-

m a n e s S o n e s , daneses , l omba rdos , y v á n d a l o s ent re 
^ r e l a s c u ^ e s s e d i s ü n g u ^ l a ^ 

nación de los ¿rodos, q u e o c u p á b a l a s l l a n u r a s de la Ru-. 
S a c í u a l ( T ) T o d o s e s t o s p u e b l o s e n t r a r o n e n liza 
s u c e s i v a m e n t e y se d iv id ie ron á s u an to jo , s e g ú n su 
fupr ' /a v ooder , la h e r e n c i a de los Cesares. 

L a s Invas iones no se e f e c t u a r o n de go lpe L o s ^ 
das f u e r o n los p r i m e r o s q u e a p a r e c i e r o n e n a l n e a de 
Danubio, en el a ñ o 376. El e m p e r a d o r Valente 
t o de C o n s t a n t i n o p l a ) , i n t e n t a d e t e n e r l o s en A , d ^ | 
•bolis • p e r o es vencido, y perece en su d e r r o t a 6 n u i a 

u g u s t o de Occ iden te ) , n o m b r a , 
r a d o r de Constantinopla, y el i n t e l i g e n t e cau o ^ 
á f u e r z a de h á b i l e s m a n i o b r a s vencer los oW ^ 
t r a t a r A la m u e r t e de Teodosio, Ahinco l e va a sus 
h u e s t e s h a s t a Grecia , d o n d e s ó l o r e s p e t a á l a ciudad. 

X « m a d r e de l a s a r t e s . » A t e n a s ; s u b e por el ^ J ^ i 
uaza l a Italia; d e r r o t a d o por Lstduon vuelve o t r a v | | 
h a s t a q u e el c o b a r d e Honorio sacr i f ica p o r J ^ g a s sos . 
p e c h a s a l único g e n e r a l q u e podía 
lodos (2). y e n t o n c e s Alaríco se a p o d e r a de Rima 4b» . 
Honorio, p a r a verse l i b r e d e él los les a b a n d o n a la m -
t a d de l a Galia y la España, donde el suceSor ( . 4 t o 2 ^ ) . 
f u n d a l a m o n a r q u í a v i s igoda , c u y a p r u r u t i v a capi ta l 
f u é To/osa. (419). 
~7IÍ~~Los demás bárbaros , los eslavos (süpuados e„ el valle I 
inferior del Danubio), divididos en venedos, letos• ¿ p o l a c o j I 
servios, moravos, bosnios y croatas finerón : « « b a t a m o a I 
Imperio de Oriente sus provincias 
duran te la Edad Media. Solo un pueblo de raza amari l la se 
estableció en Europa: el húngaro . 

(2) Se l l aman Visi-godos, porque en la invasión de A t ® 
estas t r ibus es taban si tuadas a l oste, y escaparon a la don» 
nación, penetrando en el Imperio Romano. J 

Al m i smo t iempo, los alanos, suevos, vándalos y bur= 
grundios, a t r a v i e s a n el Rhin, d e v a s t a n la Galia y p ene -
t ran en E s p a ñ a , d o n d e se d iv iden con los Visigodos to -
do el t e r r i t o r i o . Solo los burgundios f o r m a n u n re ino 
en el s u d e s t e de la Galia (413). L o s francos o c u p a n el 
centro y n o r t e de l a m i s m a . 

Poco después , AtÜa, ( j e fe de los h u n o s ) , s e a d e l a n t a 
con s u s h u e s t e s sob re el y a d e s m e m b r a d o I m p e r i o de 
Occidente y a r r a s a el n o r d e s t e de la Gal ia . yEccio, ge-
neral de l a s l eg iones r o m a n a s , une su e j é rc i to con el 
de los visigodos, burgundios y francos, y p r e s e n t a l a ba-
tal la á los tártaros s a l v a j e s en l a s l l a n u r a s calaláunicas; 
(451) los d e r r o t a en un e n c u e n t r o s a n g r i e n t í s i m o y los 
obliga á hu i r . El f e roz t á r t a r o t r a t a de s a q u e a r á Ro= 
fila; p e r o San León l o g r a de t ene r lo á las p u e r t a s de la 
c iudad e t e r n a . L u e g o m u e r e en Panonia, d o n d e con 
los r e s t o s de su pueb lo y con los esclavos, se c o n s t i t u y e 
ia Hungría, q u e deb ía se r con el t i e m p o el b a l u a r t e m á s 
firme c o n t r a los turcos y d e m á s h o r d a s a s i á t i c a s , p e r t e -
necientes á la m i s m a r aza a m a r i l l a de los hunos . 

A p e n a s l i b re Roma de e s t e pel igro , le a m e n a z a o t ro 
110 menor . El j e f e de los vándalos (Genser ico) , d u e ñ o 
del s u r de España y del n o r t e de Africa, desea d i s t r i -
buir e n t r e s u s g u e r r e r o s iu sac iab le s m á s r ico bot ín , y 
cae sobre la d e s d i c h a d a c iudad; no e n c u e n t r a ni u n o so-
lo de a q u e l l o s t e m i b l e s l eg iona r io s q u e f o r m a r o n en o t r o 
t i empo la g lo r i a y el o rgu l lo de Roma: l lega, roba , in-
cendia y m a t a , y la c u n a de t a n t o s hé roes q u e d a p a r a 
s iempre e sca rnec ida , y ho l l ado el polvo de t a n t o s g r a n -
des h o m b r e s por la p l a n t a del b á r b a r o (455). Pocos 
años d e s p u é s [476 de la E r a c r i s t i a n a ] . Odóacro ( j e f e 
de la b a n d a de b á r b a r o s l iéru' s) , d a fin al f a n t a s m a , 
á aquel s i m u l a c r o de Imper io , t o m a n d o el t í t u lo de «rey 
dé I t a l i a . » 

Nuevos p u e b l o s se p r e s e n t a n á rec ib i r la p a r t e q u e 
les c o r r e s p o n d e en el bo t ín imper i a l : los ostrogodos y los 
lombardos. L o s p r imeros , l ib res y a de la d o m i n a c i ó n 
t á r t a ra , c a m i n a n al su r . y l l egan á f ines del s ig lo V 
(495) á a q u e l l a Italia, t a n d e v a s t a d a y a po r visigodos y 
vándalos; su rey Teodoríco, r e m e d a po r t r e i n t a a ñ o s el 
régimen impe r i a l ; p e r o con él fenece aque l ficticio br i -
llo de la m o n a r q u í a . L o s lombardos apa recen , por úl-
timo, en el s ig lo VI (568), y con éllos puede d e c i r s e q i , 
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se c i e r r an l a s g r a n d e s i nvas iones en el c en t ro y s u r del -
I m p e r i o de Occidente . 

E n el o t ro e x t r e m o , en l a s « i s las b r i t á n i c a s , » q u e las 
leo-iones r o m a n a s a b a n d o n a r a n desde el s ig lo TV (o)5). 
se° e s t ab l ec í an , m u y poco d e s p u é s (455). los anglas y 
los sajones, p r o c e d e n t e s de la c o s t a g e r m á n i c a del mar 
del Norte, y f u n d á b a n l a k e p t a r q u i a sajona ( s ie te r e m o s ) , 
q u e d e b í a d a r o r i g e n á l a p o d e r o s a Inglaterra ( t i e r r a de 
los a n g l o s ) . 

I I I . — C o n s e c u e n c i a s i n m e d i a t a s d e l a s i n v a s i o n e s . 

a ñ o 476 de l a E r a c r i s t i a n a en ade lan te . | 
T ^ f l l l P y a no h u b o e m p e r a d o r e s en Roma. Odón* . j 

ero, jefcTde los hé ru los ; Teodorico, de los o s t r o g o d o s : y | 
Alboino de los l o m b a r d o s : pus i e ron t é r m i n o á aque l fan-, | 
t a s m a de Imper io , en Italia. L o s f r a n c o s y los bu rgun-
d ios se a p o d e r a n de l a Galla; los v is igodos , de Esfana 1 
y Portugal; l o s a n g l o s y s a j o n e s , de l a s Islas Bntáni« 1 
cas; los* vánda los , del n o r t e de Af r i c a . De e s t e modo. J 
las p rov inc i a s del I m p e r i o se t o r n a r o n en nac iones ó j 
p u e b l o s d i f e r e n t e s por el i d i o m a y g r a d o de cu l t u r a : | 
p e r o a n á l o g o s por l a s c reenc ias , l a s c o s t u m b r e s y el ré-
g i m e n polí t ico. S in e m b a r g o , e s t a t r a n s f o r m a c i ó n ta r - ¡ 
dó s ig los en e f e c t u a r s e . D u r a n t e d o s c i e n t o s anos , de 
(de 376 á 568), l a s bandas"de g e r m a n o s v a g a b a n de 1111 
p u n t o á o t ro , d e s t r u y e n d o l a s c iudades , d e v a s t a n d o los j 
campos , m a t a n d o á los h a b i t a n t e s pacíficos, p r inc ipa l -
m e n t e á los cu l t ivadores . . 

E l r e s u l t a d o i n m e d i a t o de l a s « Invas iones» f u é la dis-
m i n u c i ó n en el g r a d o q u e a l c a n z a r a la b r i l l a n t e c iv i l i - . 
zación g r e c o - r o m a n a ; los t e a t r o s , l a s t e r m a s , l a s escue-
las . los t emplos , f u e r o n conv i r t i éndose en r u i n a s ; l a s j 
c iencias , l a s l e t r a s , d e j a r o n de c u l t i v a r s e : ya no h u b o j 
a r t i s t a s ni s ab ios . M a s si n o t r a j e r o n m a y o r g r a d o de. ] 
cu l t u r a , t e n í a n c o s t u m b r e s y r e g l a s de g o b i e r n o ente-.-
r a m e n t e o p u e s t a s á l a s de los r o m a n o s , q u e ap l i ca ron 
i n m e d i a t a m e n t e , p e r o c u y a s consecuenc ias se h ic ieron 
s e n t i r mucho m á s t a r d e . 

L o s romanos , en efecto , v ivían en l a s c iudades , como 
nnc ionar ios ó súbd i tos , c u l t i v a n d o los c a m p o s por m e - | 

dio de los esclavos, y p a g a n d o p u n t u a l m e n t e los t r i b u -
tos que la p e s a d a y cos to sa m á q u i n a imper i a l ex ig í a ; 
los g e r m a n o s , por el con t ra r io , h u í a n de l a s c iudades , 
que «cons ide raban como sepu l c ro s en q u e los h o m b r e s 
se e n t i e r r a n vivos:» e s t ab l ec i éndose en los campos , don-
de cada je fe ó Señor se r o d e a b a de u n a b a n d a de servi-
dores q u e le e r a n p e r s o n a l m e n t e a fec tos , sin p a g a r im-
puesto a lguno . L o s cu l t i vado re s no e r an l ibres , p e r o 
eran colonos ó a r r e n d a t a r i o s a d s c r i t o s de p a d r e s á h i j o s 
al t e r reno , q u e f u e r o n poco á poco conv i r t i éndose en 
sicr-eos y en villanos, 6 sea, en d u e ñ o s del t e r r eno , con 
cier tas r e s t r i cc iones ó s in éllas. E s t a s c o s t u m b r e s q u e 
marcan el i n d i v i d u a l i s m o ge rmán ico , y e s t a s t o s c a s re-
glas de g o b i e r n o c o n s t i t u y e n un m o m e n t o i m p o r t a n t í -
simo en la h i s t o r i a de l a civil ización, p u e s t o q u e á e s t o s 
cambios se debe en g r a n p a r t e el p r o g r e s o de los pue-
blos m o d e r n o s de E u r o p a y Amér ica . 

C A P I T U L O II. 

Conversión de los bárbaros al cristianismo 

I . — D i v e r s a s t r i b u s ó p u e b l o s . — S u c o n v e r s i ó n . 

^ S O l u A N D O los b á r b a r o s p e n e t r a r o n en el Im-
perio, cas i todos e r an c r i s t i anos , e n t r e é l los 

I la g r a n f a m i l i a de los Godos (v i s igodos y 
o s t r o g o d o s ) , los burgundas ó burgundios, 
los vándalos y los l o m b a r d o s ; pe ro 110 per te -

necían al catolicismo, e s t o es , no a d m i t í a n la i d e n t i d a d 
de Jesús con Dios, s ino q u e e r an arríanos, q u e recha:"-
ban la d iv in idad del Cristo. A l g u n o s , en fin. como ' 
francos y los anglosajones, e r a n p a g a n o s . L a cr 

ta convers ión de los b á r b a r o s t a r d ó en e fec tu? 
siglos po r lo m e n o s (del IV al V I I ) ; es to, s i r ^ 
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se c ierran l a s g r a n d e s invasiones en el cent ro y sur del -
Imper io de Occidente. 

E n el o t ro ex t remo, en las «islas b r i t án icas ,» q u e las 
leo-iones r o m a n a s a b a n d o n a r a n desde el siglo TV (o)5). 
se° es tablec ían , muy poco después (455). los anglas y 
los sajones, p rocedentes de la cos ta ge rmán ica del mar 
del Norte, y f u n d á b a n l a k e p t a r q u i a sajona (s iete remos) , 
que debía da r or igen á la poderosa Inglaterra ( t i e r ra de 
los ang los ) . 

I I I . — C o n s e c u e n c i a s i n m e d i a t a s d e l a s i n v a s i o n e s . 

año 476 de la E r a c r i s t i ana en adelante . | 
T ^ f l l l P y a no hubo emperadores en Roma. Odón* . j 

ero, jefcTde los hérulos; Teodorico, de los os t rogodos : y | 
Alboino de los lombardos : pusieron té rmino á aquel fan-, | 
t a s m a de Imperio, en Italia. L o s f r a n c o s y los burgun-
dios se apode ran de la Galla; los visigodos, de Esfana 1 
y Portugal; los ang los y sa jones , de las Islas Bntáni« 1 
cas; los* vándalos, del no r t e de Afr ica . De es te modo. J 
las provincias del Imper io se t o rna ron en naciones ó j 
pueblos d i fe ren tes por el id ioma y g r a d o de cul tura : | 
pero aná logos por l a s creencias, l a s cos tumbres y el ré-
g imen político. Sin embargo , e s t a t r ans fo rmac ión tar- ¡ 
dó s iglos en e fec tuarse . D u r a n t e dosc ientos anos, de 
(de 376 á 568), l as bandas"de g e r m a n o s vagaban de 1111 
pun to á otro, de s t ruyendo las ciudades, devas t ando los j 
campos, m a t a n d o á los h a b i t a n t e s pacíficos, pr incipal-
men te á los cul t ivadores. . 

El resu l tado inmedia to de l a s «Invasiones» f u é la dis-
m i n u c i ó n en el g r a d o que a l canza ra la b r i l l an te civil i- . 
zación g reco- romana ; los t ea t ros , l as t e rmas , las escue-
las. los templos, fue ron convir t iéndose en ru inas ; las j 
ciencias, l as l e t ras , de ja ron de cul t ivarse : ya no h u b o j 
a r t i s t a s ni sabios . M a s si no t r a j e r o n mayor g r a d o de. ] 
cul tura , t en ían cos tumbres y r eg l a s de gobierno ente-.-
r a m e n t e opues t a s á l a s de los romanos , que apl icaron 
i n m e d i a t a m e n t e , pero cuyas consecuencias se hicieron 
sen t i r mucho m á s ta rde . 

Los romanos, en efecto, vivían en las ciudades, como 
nncionarios ó súbdi tos , cu l t ivando los campos por me- | 

dio de los esclavos, y p a g a n d o p u n t u a l m e n t e los t r ibu-
tos que la pesada y cos tosa m á q u i n a imperial exigía ; 
los germanos , por el contrar io, hu ían de las ciudades, 
que «consideraban como sepulcros en que los h o m b r e s 
se en t i e r r an vivos:» es tableciéndose en los campos, don-
de cada jefe ó Señor se rodeaba de u n a banda de servi-
dores q u e le e r a n pe rsona lmente afectos, sin p a g a r im-
puesto a lguno. L o s cul t ivadores no eran l ibres, pero 
eran colonos ó a r r e n d a t a r i o s adsc r i tos de p a d r e s á h i j o s 
al terreno, que fue ron poco á poco convir t iéndose en 
sicr-eos y en villanos, 6 sea, en dueños del te r reno, con 
ciertas res t r icciones ó sin éllas. E s t a s cos tumbres que 
marcan el individual ismo germánico, y e s t a s toscas re-
glas de gobierno cons t i tuyen un momento impor t an t í -
simo en la h i s to r ia de la civilización, pues to q u e á e s tos 
cambios se debe en g r a n p a r t e el p rogreso de los pue-
blos modernos de Eu ropa y América. 

C A P I T U L O II. 

Conversión de los bárbaros al cristianismo 

I . — D i v e r s a s t r i b u s ó p u e b l o s . — S u c o n v e r s i ó n . 

^ S O l u A N D O los b á r b a r o s pene t r a ron en el Im-
perio, casi todos eran cr is t ianos, e n t r e éllos 

I la g r a n fami l i a de los Godos (vis igodos y 
os t rogodos) , los burgundas ó burgundios, 
los vándalos y los lombardos ; pero 110 perte-

necían al catolicismo, e s to es, no admi t í an la iden t idad 
de Jesús con Dios, s ino q u e eran arríanos, que recha:"-
ban la divinidad del Cristo. Algunos , en fin. como ' 
francos y los anglosajones, e ran paganos . L a cr 

ta conversión de los b á r b a r o s t a r d ó en efectu? 
siglos por lo menos (del IV al VI I ) ; esto, s i r ^ 



de los pueblos de la Alemania del norte , de los danés 
y de los eslavos, conversión q u e comenzada en el siglo 
VI cont inuó d u r a n t e toda la « E d a d Media.» 

I I . — R e l i g i ó n d e l o s G e r m a n o s . 

OR el Edda (la abue la ) , colección de datos 
re la t ivos á las creencias de los escandina-

vos (daneses y suecos) : especie de poema épico-religio-
so, se h a n l legado á conocer las que p r o f e s a b a n los pri-
mit ivos ge rmanos , pues to que e ran u n a s m i s m a s es tas 
creencias . S u s eme janza con el politeísmo grecorroma-
no es remota , a u n q u e indicio de a n á l o g a s concepciones 
re l ig iosas . 

Los d ioses g e r m a n o s f o r m a b a n u n a ve rdadera fami-
lia divina: Votan, el padre de todos y «señor de las ba-
ta l las» es un g u e r r e r o invisible, que hiende los a i res con 
una lanza, mon tado en un cabal lo blanco. Uno de sus 
h i jos . Donar, (de ba rba roj iza) , es el dios de la tempes-
t a d y del t rueno; va en un car ro de donde lanza el mar-
tillo des t ruc to r q u e vuelve " inmed ia t amen te á su mano. 
Tir ó Saxnot es el dios de la e spada y los combates ; en 
t a n t o q u e Freyr es el dios pacífico, lleno de bondad y 
de grac ia , que hace m a d u r a r l a s cosechas, y cura las en-
fermedades , Hay t a m b i é n diosas : Friga, esposa de 
Votan, p ro tec tora de los casamientos , como la He ra ó 
J u n o del pol i te ísmo greco- romano, y Freya, la joven be-
lla, cuya presencia a l eg ra á los dioses. E s t a famil ia 
h a b i t a u n hermoso palacio, el Valhal la , de pa redes de 
oro y techos de p la ta , unido con la t i e r r a por medio del 
arco- i r is . L a s m e n s a j e r a s divinas, l as Walkirias, re-
cogen al que muere peleando en el campo de ba ta l l a . 

P o r b a j o de la t ie r ra , en un infierno helado y nebulo-
so h a b i t a la fami l ia del mal: Loki y sus h i j o s (Fcnris 
y Noli,) el «lobo feroz» y «la muer te .» Loki permane-
ce a t a d o á u n a roca, «con u n a se rp ien te que le vierte so-
b re la cabeza su veneno;» pero l legará un d ía en que se 
sol tará , y se v e n g a r á de Votan, que lo a t a r a , y con los 
genios de s t ru i r á el Valhalla: el Idrasgil, el f r e sno que 
sos t iene el mundo , caerá, su rg iendo luego del Oceáno 
iuia nueva t i e r ra , mejor q u e la an te r io r . 

Los germanos, como los persas, no t en ían ídolos ni 
templos; su culto sencillo, (oraciones y sacrificios), lo 
celebraban en las m o n t a ñ a s y en los bosques; sus sacer-

[ dotes, poco numerosos, eran los anc ianos y los p a d r e s 
de familia. 

I I I — C o n v e r s i ó n d e l o s b á r b a r o s p a g a n o s . 

J — ^ O S b á r b a r o s q u e pene t r a ron en el Imperio, 
con excepción de los francos y los anglosajo-

nes, todos p a r a el siglo VI e ran cr is t ianos . Sin embar -
go, su c r i s t i an i smo era el de Arrio, cuyas doc t r inas ame-
nazaron t a n t o t i empo al catol icismo y á la supremac ía 
del «Obispo de R o m a » (el papa ) , que empezaba á do-
minar comple tamente la Iglesia . 

El clero católico confiaba más en los bárbaros , p a g a -
nos aún. que en los arríanos; t a n i m p o r t a n t e fué e s t a 
conversión, que los m o n j e s y los c ron i s t a s la rodearon 
de prodigios ó la sembra ron de anécdotas edif icantes. 

Gregorio de Toiirs, c ronis ta de los francos, r e l a t a q u e 
Clovis ó Clodoveo, rey de u n a banda de aquel la nación, 
«na vez q u e se vió á pun to de ser de r ro t ado por o t r a de 
u/amanes que vinieron á d i spu ta r l e s u s conquis tas , in-
vocó al dios de su esposa Clotilde, q u e e ra católica; y 
que cuando alcanzó la victoria consint ió en ser baut i -
zado. Saint Remi, obispo de Reims, lo baut izó j u n t a -
mente con 3,000 guer re ros . L o cierto fué que con el 
apoyo del clero católico, p ronto fué dueño de toda la Ga-
lla. [511], No o b s t a n t e esto, los campes inos de la na-
ción de los f r ancos con t inua ron siendo paganos por to-

j . do el s iglo VI . 
De las «Is las br i tán icas ,» la p r imera que se convirt ió 

fué Irlanda. Desde el siglo V, mis ioneros de Asia Me-
¡ « w l o g r a r o n es tablecer numerosos monaster ios , de don-

de sal ieron á su vez muchos misioneros q u e lograron 
• convertir á los b á r b a r o s de Inglaterra y Alemania. En 
l el pr imero de es tos dos países, refieren las crónicas que 
i ^ encont ra ron con los monjes enviados por el papa San 

Gregorio; y como las comunidades de Irlanda hab ían 
[ conservado mul t i t ud de p rác t i cas de la Igles ia or iental , 

m 



e s t o su sc i t ó i n t e r m i n a b l e s d i s cus iones sob re l a legit i-
m i d a d de t a l e s p rác t i cas . L o s reyes y los Señores es-
c u c h a b a n con a tenc ión e s t a s d i scus iones , y en l a a sam-
b lea g e n e r a l de Wilbi (664) se dec id ie ron á s e g u i r las 
c o s t u m b r e s de la « Ig le s i a R o m a n a » (1) . 

De Irlanda, t a m b i é n , ( l l a m a d a l a I s l a de los s a n t o s ) 
s a l i e ron l o s m i s i o n e r o s q u e conv i r t i e ron á los pueblos 
p a g a n o s de Alemania. San Gall f u n d ó la a b a d í a de su 
n o m b r e en Suabia; San Filian p e n e t r ó h a s t a el Mein, 
y f u é sacr i f icado; San Vulfrán p red icó en el p a í s de los 
frison.es. P e r o el v e r d a d e r o «após to l de A l e m a n i a » fué 
el m o n j e a n g l o - s a j ó u Winfrido [ S a n Bon i fac io ] , que 
con su e n e r g í a i n d o m a b l e conv i r t ió á los Señores de Ba-
viera, Turingia y Hesse [S ig lo V I I I ] . 

L a convers ión de Wetsfalia y Hanover f u é m á s t a rde , 
c u a n d o Carlomagno se p r o p u s o e x t e n d e r los l ím i t e s dé 
su i m p e r i o h a s t a la Bohemia y el p a í s del We.scr. L a 
convers ión l a e n c o m e n d ó a q u e l g u e r r e r o al tilo de su es-
pada , v no á la p e r s u a s i ó n evangé l ica . D e s p u é s de t re in -
t a y t r e s a ñ o s de g u e r r a , d u r a n t e l a cual los s a j o n e s 
de f end i e ron su i n d e p e n d e n c i a con denuedo , Cario-Mag-
no los s o m e t i ó d e f i n i t i v a m e n t e al c r i s t i a n i s m o , d e s t r u -
yó el g r a n ídolo Hirminsul, m a n d ó dego l l a r á los q u e no 
q u i s i e r o n some te r se , i n s t a l ó o b i s p o s y mon jes , y decre-
t ó p e n a de m u e r t e c o n t r a t o d o aqué l q u e a d o r a s e sus 
a n t i g u a s d iv in idades . E n c u a n t o á los ovares fuerofl 
e n t e r a m e n t e e x p u l s a d o s de Bohemia po r los francos. 
Del n o r t e de Alemania s a l i e r o n l uego los que convir t ie-
r o n á los escandinavos. 

(1) El monje ir landés Colman declaró en esta asamblea: 
que sus compatr iotas no podían cambiar el modo de celebrar 
la pascua, porque sus antepasados as! la celebraban. 
monje IVilfrido contestó que en Roma habían vivido los após-
toles Pedro y Pablo; que Nuestro Señor di jo a Pedro: f l f 
eres Pedro, y sobre tí (Petras-piedra) edificaré mi Iglesia, y 
te daré las llaves del reino de los cielos.» El rey pregunto 
si era cierto todo aquello; y como convinieran ambos parti-
dos en que era cierto, dijo: «Pues en tal caso debemos obe-
decerle, como á s u Iglesia de Roma, por temor de que al pre-
sentarnos ante las pnertasdel reino del cielo, no encontremos 
á nadie que nos las abra.» 

I V . — L a I g l e s i a d e s p u é s d e l a s i n v a s i o n e s . 

O S v e r d a d e r o s y los m á s p rop ios med ios de 
q u e d i s p u s o el c r i s t i a n i s m o p a r a conver t i r 
á los b á r b a r o s y p a r a m a n t e n e r l o s en l a fe , 

cons is t ie ron en l a f u n d a c i ó n de c o n g r e g a c i o n e s de mon-
jes q u e l l evaban u n a vida a n á l o g a á la de los a s c e t a s de 
la Tebaida. San Benito, noble i t a l i ano , se i n s t a l ó en 
el m o n t e Casino [cerca d e Nápoles] y m a n d ó c o n s t r u i r 
dos cap i l l a s y u n m o n a s t e r i o . E s t e f u é el o r i g e n de la 
comunidad máá f a m o s a de Occidente , y q u e d i ó l a regla 
á todos los m o n a s t e r i o s q u e se f u n d a r o n d u r a n t e l a 
«Edad Media» en E u r o p a . 

L o s m o n j e s deb ían r e n u n c i a r al mundo , á la f a m i l i a 
y á la p r o p i e d a d ; d e b í a n se r h u m i l d e s y sumisos , en lo 
que no h a b í a d i f e renc ia r e spec to de l a s r e g l a s q u e ob-
se rvaban en los conven tos o r i en ta l e s . L a ún ica d i f e ren -
cia cons i s t e en q u e en l u g a r de l a s e s t é r i l e s c o n t e m p l a -
ciones y p r á c t i c a s del a sce t i smo , s e impone el trabajo 
como ley d é l a n a t u r a l e z a y como neces idad c r i s t i a n a . 
«La pe reza ,» dice el s an to , «es e n e m i g a del a lma ;» por 
eso r e c o m i e n d a q u e los m o n j e s t r a b a j e n siete horas en 
el monas t e r io , lean dos, y p r a c t i q u e n los siete oficios divi-
nos, el p r i m e r o de los cua les empieza á l a s dos delct ma-
ñana. 

E n el s ig lo VI, d a d o el pés imo s i s t e m a a d m i n i s t r a t i -
vo de los romanos , y d e s p u é s de l a s g r a n d e s i nvas iones 
de Radagucso, Alarico y Alila e n el s ig lo V, l a s f r o n t e -
ras del I m p e r i o y l a s p rov inc ia s q u e hoy f o r m a n la Ita-
lia, Francia, Bélgica, Suiza y g r a n p a r t e de Aiistria--
Ilungría, h a b í a n q u e d a d o despob ladas , y los c a m p o s 
conver t idos en e r i a les . L o s m o n j e s bened ic t inos cons-
t ru í an en l a s malezas , ó en medio de los bosques , « s u s 
g raneros , u n molino, u n h o r n o y p a n a d e r í a ; c u l t i v a b a n la 
t ierra , f a b r i c a b a n t r a j e s , mueb le s y o b j e t o s a r t í s t i cos , 
y c o p i a b a n m a n u s c r i t o s . » E r a n los m o n a s t e r i o s «g ran -
jas, t a l l e r e s , b ib l io t ecas y e scue las .» L o s e s c l a y o s y 
a r r e n d a t a r i o s de s u s domin ios f o r m a b a n u n a a ldea , q u e 
solía conve r t i r s e en u n a c iudad . E s t o s m o n j e s f u e r o n 
el g r a n i n s t r u m e n t o de convers ión; los c o n q u i s t a d o r e s , 
en lo gene ra l , no h ic ie ron m á s q u e d e s t r u i r . 
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C A P I T U L O III . 

Sucesos Políticos en Occidente 
Del Siglo VI al XI 

1 .—Ita l i a ; R e i n o s y D o m i n a c i o n e s q u e s e s u c e d e n . 

L A c a í d a del « Imper io r o m a n o de Occiden-
te ,» Odóacro [ j e f e de l o s h é r u l o s ] , q u e to-

TL mó el t í t u l o de r e y de I t a l i a , uo conservó 
^ mucho f i e m p o su dominio . L o s ostrogodos, 

a c a u d i l l a d o s po r Teodorico, p e n e t r a r o n e n I t a l i a y arre-
b a t a r o n a l «rey de los hé ru los» s u s poses iones . [493]. 
E l de su re inado , f u é el pe r íodo m á s b r i l l an t e de u n pue-
blo f u n d a d o po r u n rey b á r b a r o ; debe dec i r se q u e f u é el 
único, p u e s t o q u e l a s d e m á s n a c i o n e s de Occidente no 
se c o n s t i t u í a n aún , ó t e n í a n u n c a r á c t e r m á s r u d o y bár-
b a r o q u e la de los o s t r o g o d o s de Italia. 

E l « Imper io de Or i en t e ,» q u e se c o n s e r v a b a en su asi-
lo i n e x p u g n a b l e del Bósforo , ap rovechó la deb i l idad del 
r e ino f u n d a d o po r Teodorico, y a d e c a d e n t e en m a n o s de 
s u sucesor , y lo d e s t r u y ó [553]. Belisario y Narses, há-
b i les g e n e r a l e s de fustiniano, d i e ron a s í u n a g r a n pro-
v inc ia a l « B a j o Imper io .» l a Italia, con el n o m b r e de 
exarcado, t e n i e n d o á Rávcna por cap i t a l , 

P e r o e s t a b a e s c r i t o q u e los e m p e r a d o r e s de Oriente 
no poseyesen j a m á s l a s p rov inc i a s del a n t i g u o Imper io 
de Occidente. L o s longobcirdos ó lombardos a p a r e c e n en 
el n o r t e de l a p e n í n s u l a [568], lo s o j u z g a n , y no tar-
d a n en conve r t i r s e en únicos s o b e r a n o s del n o r t e y cen-
tro, c o n s e r v a n d o l o s g r i e g o s el s u r de Italia. L o s pa-
pas , q u e r i e n d o l i b r a r s e de la t u t e l a b á r b a r a de los lom-
bardos, l l a m a n e n s u apoyo á los francos, y la pen ínsu-
la e n t r a en su m a y o r p a r t e á c o n s t i t u i r el e f ímero «Im-
p e r i o de C a r l o - M a g n o » [800]. E n l a de f in i t iva disolu-
ción de e s t e I m p e r i o [887], q u e d a b a l a Italia como una 
g r a n porc ión q u e se dividió y subdividió , como l a s d e m á s 
naciones , en m u c h o s p e q u e ñ o s E s t a d o s . (V. F e u d a -
l i smo) . < 

I I . — E s p a ñ a . — L a M o n a r q u í a V i s i g o d a . 

fc||Íll^0N0RI0 C i n d i 8 " n o h i j o del G r a n T e o d o s i o ] , 
' se l ib ró de los Visigodos a b a n d o n á n d o l e s la 

España y el med iod ía de la Galia, donde é s t o s f u n d a -
ron un reino, cuya p r i m i t i v a cap i t a l f u é Tolosa [419], 
Desde a n t e s , de sde l a época de la gran Invasión [406], 
los suevos se h a b í a n e s t ab lec ido al no r t e , y los vándalos 
al s u r de la p e n í n s u l a [1]. E s t o s ú l t i m o s p a s a r o n el 
estrecho, y en 429 f u n d a r o n u n re ino q u e c o m p r e n d í a el 
sur de España y l a s a n t i g u a s p rov inc i a s r o m a n a s de 

, Aftica. E s t e ú l t imo re ino tuvo u n a e x i s t e n c i a e f íme-
ra; fusliniano, e m p e r a d o r de C o n s t a n t i n o p l a , se apode -
ró de él en el s ig lo V I [553]; m i e n t r a s q u e l a M o n a r -
quía v i s igoda se e x t e n d í a po r t o d a la p e n í n s u l a . S i n 

| embargo , en el m i smo s ig lo [507], Clovis, j e f e d é l o s 
francos, le a r r e b a t a b a cas i todo el s u r de Francia con 
su cap i t a l Tolosa. 

Desde e s a fecha , l a m o n a r q u í a f u n d a d a po r Ataúlfo . 
(hi jo y suceso r del t e r r i b l e Alcirico), no hizo m á s q u e 
decaer m á s y más . no o b s t a n t e los vivos, p e r o f u g a c e s 
r e s p l a n d o r e s q u e d e s p i d i ó en los r e i n a d o s de Teodori-
co II y Leovigildo; la g u e r r a civil a g o t ó s u s f u e r z a s , y 

; á p r inc ip ios del s ig lo V I I I (711), cayó en poder de los 
| árabes , q u e la d e s t r u y e r o n en Ja t e r r i b l e b a t a l l a del . 
I Guadalete. (2 ) . Como consecuenc ia de e s t a d e r r o t a . 
| Sevilla, Córdova y Toledo, ( e s t a ú l t ima , c a p i t a l de la 
: m o n a r q u í a ) , f u e r o n los t r o f e o s de l a v ic tor ia . Comien-
{ za e n t o n c e s con Relavo, r e t i r a d o á l a s m o n t a ñ a s de As-
l /unas, a q u e l l a c r u z a d a de 800 a ñ o s c o n t r a los infieles, 
| : e " e m i g c s a la vez de la re l ig ión y de l a p a t r i a . P o c o á 
• poco s u r g i e r o n León, Castilla, Navarra y Aragón, q u e 

por s u s f r e c u e n t e s d i s e n s i o n e s r e t a r d a r o n l a r econqu i s -
? ta; pe ro q u e al fin se verificó en el s ig lo X V . M a s t o -

do e s to pe r t enece al s e g u n d o per íodo de la h i s t o r i a po-
lítica de l a « E d a d Media .» 

(1) E l nombre de Andalucía se deriva de Vandalucia tie-
l r r a de los vándalos. 

pJ2>u-L?' 1 . e>' e í l d a y l a poesía se han apoderado de este he-
I f, " 'ustórico en el fondo; pero sembrado de episodios fabu-
• 'Osos y bril lantes, que pertenecen más á la epopeya y á la 

novela, que á la historia. ^ 1 1 * 
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C A P I T U L O III . 

Sucesos Políticos en Occidente 
Del Siglo VI al XI 

1 .—Ita l i a ; R e i n o s y D o m i n a c i o n e s q u e s e s u c e d e n . 

L A c a í d a del « Imper io r o m a n o de Occiden-
te ,» Odóacro [ j e f e de l o s h é r u l o s ] , q u e to-

TL mó el t í t u l o de r e y de I t a l i a , no conservó 
^ mucho í i e m p o su dominio . L o s ostrogodos, 

a c a u d i l l a d o s po r Teodorico, p e n e t r a r o n e n I t a l i a y arre-
b a t a r o n a l «rey de los hé ru los» s u s poses iones . [493]. 
E l de su re inado , f u é el pe r íodo m á s b r i l l an t e de u n pue-
blo f u n d a d o po r u n rey b á r b a r o ; debe dec i r se q u e f u é el 
único, p u e s t o q u e l a s d e m á s n a c i o n e s de Occidente no 
se c o n s t i t u í a n aún , ó t e n í a n u n c a r á c t e r m á s r u d o y bár-
b a r o q u e la de los o s t r o g o d o s de Italia. 

E l « Imper io de Or i en t e ,» q u e se c o n s e r v a b a en su asi-
lo i n e x p u g n a b l e del Bósforo , ap rovechó la deb i l idad del 
r e ino f u n d a d o po r Teodorico, y a d e c a d e n t e en m a n o s de 
s u sucesor , y lo d e s t r u y ó [553]. Belisario y Narses, há-
b i les g e n e r a l e s de fustiniano, d i e ron a s í u n a g r a n pro-
v inc ia a l « B a j o Imper io .» l a Itcdia, con el n o m b r e de 
exarcado, t e n i e n d o á Rávena por cap i t a l , 

P e r o e s t a b a e s c r i t o q u e los e m p e r a d o r e s de Oriente 
no poseyesen j a m á s l a s p rov inc i a s del a n t i g u o I m p e r i o 
de Occidente. L o s longobcirdos ó lombardos a p a r e c e n en 
el n o r t e de l a p e n í n s u l a [568], lo s o j u z g a n , y no tar-
d a n en conve r t i r s e en únicos s o b e r a n o s del n o r t e y cen-
tro, c o n s e r v a n d o l o s g r i e g o s el s u r de Italia. L o s pa-
pas , q u e r i e n d o l i b r a r s e de la t u t e l a b á r b a r a de los lom-
bardos, l l a m a n e n s u apoyo á los francos, y la pen ínsu-
la e n t r a en su m a y o r p a r t e á c o n s t i t u i r el e f ímero «Im-
p e r i o de C a r l o - M a g n o » [800]. E n l a de f in i t iva disolu-
ción de e s t e I m p e r i o [887], q u e d a b a l a Italia como una 
g r a n porc ión q u e se dividió y subdividió , como l a s d e m á s 
naciones , en m u c h o s p e q u e ñ o s E s t a d o s . (V. F e u d a -
l i smo) . < 

I I . — E s p a ñ a . — L a M o n a r q u í a V i s i g o d a . 

fc||Íll^0N0RI0 [ ' " d i g n o h i j o del G r a n T e o d o s i o ] , 
' se l ib ró de los Visigodos a b a n d o n á n d o l e s la 

España y el med iod ía de la Galla, donde é s t o s f u n d a -
ron un reino, cuya p r i m i t i v a cap i t a l f u é Tolosa [419], 
Desde a n t e s , de sde l a época de la gran Invasión [406], 
los suevos se h a b í a n e s t ab lec ido al no r t e , y los vándalos 
al s u r de la p e n í n s u l a [1]. E s t o s ú l t i m o s p a s a r o n el 
estrecho, y en 429 f u n d a r o n u n re ino q u e c o m p r e n d í a el 
sur de España y l a s a n t i g u a s p rov inc i a s r o m a n a s de 

, Afu'ca. E s t e ú l t imo re ino tuvo u n a e x i s t e n c i a e f íme-
ra ; fustiniano, e m p e r a d o r de C o n s t a n t i n o p l a , se apode -
ró de él en el s ig lo V I [553]; m i e n t r a s q u e l a M o n a r -
quía v i s igoda se e x t e n d í a po r t o d a la p e n í n s u l a . S i n 

. e m b a r g o , en el m i smo s ig lo [507], Clovis, j e f e d é l o s 
francos, le a r r e b a t a b a cas i todo el s u r de Francia con 
su cap i t a l Tolosa. 

Desde e s a fecha , l a m o n a r q u í a f u n d a d a po r Ataúlfo . 
(hi jo y suceso r del t e r r i b l e Alciríco), no hizo m á s q u e 
decaer m á s y más . no o b s t a n t e los vivos, p e r o f u g a c e s 
r e s p l a n d o r e s q u e d e s p i d i ó en los r e i n a d o s de Teodoli-

to II y Leovigildo; la g u e r r a civil a g o t ó s u s f u e r z a s , y 
; á p r inc ip ios del s ig lo V I I I (711), cayó en poder de los 
| árabes , q u e la d e s t r u y e r o n en la t e r r i b l e b a t a l l a del . 
I Guadalete. (2 ) . Como consecuenc ia de e s t a d e r r o t a . 
| Sevilla, Córdova y Toledo, ( e s t a ú l t ima , c a p i t a l de la 
: m o n a r q u í a ) , f u e r o n los t r o f e o s de l a v ic tor ia . Comien-
{ za e n t o n c e s con Relavo, r e t i r a d o á l a s m o n t a ñ a s de As-
l /unas, a q u e l l a c r u z a d a de 800 a ñ o s c o n t r a los infieles, 
| : e " e m i g c s a la vez de la re l ig ión y de l a p a t r i a . P o c o á 
• poco s u r g i e r o n León, Castilla, Navarra y Aragón, q u e 

por s u s f r e c u e n t e s d i s e n s i o n e s r e t a r d a r o n l a r econqu i s -
? ta; pe ro q u e al fin se verificó en el s ig lo X V . M a s t o -

do e s to pe r t enece al s e g u n d o per íodo de la h i s t o r i a po-
lítica de l a « E d a d Media .» 

(1) E l nombre de Andalucía se deriva de Vandalucia tie-
l r r a de los vándalos. 

pJ2>u L ? 1 . e>' e í l d a y l a poesía se han apoderado de este he-
I f, " '»s tónco en el fondo; pero sembrado de episodios fabu-
• 'Osos y bril lantes, que pertenecen más á la epopeya y á la 

novela, que á la historia. ^ 1 1 * 
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I I I .—L.os F r a n c o s y e l I m p e r i o . 

Ilíí 
' N A de l a s « t r i b u s m á s o b s c u r a s , es tablec i -
' d a en l a s r i b e r a s del Rhin y del Afosa, pe-

n e t r ó con Meroveo e n el I m p e r i o r o m a n o (448) y fijo su 
res idenc ia á o r i l l a s del Somme, con s u p r i m i t i v a capi-
t a l Toumay. A e s t a t r i b u poco n u m e r o s a e s t a b a re-
s e r v a d o d o m i n a r en Occ iden te y r e c o n s t i t u i r el Imper io . 

Meroveo se h a b í a un ido con los romanos, visigodos 
y burgundios; los c a m p o s c a t a l á u n i c o s h a b í a n s ido tes-
t i g o s d e su va lor y denuedo : s in e s t a v i c to r i a i m p o r t a n - I 
te. la r a z a a m a r i l l a d o m i n a r í a en el occ idente de Euro-
pa . M a s con q u i e n l o s f r a n c o s a d q u i r i e r o n v e r d a d e r a im-
p o r t a n c i a f u é con Clodoveo, q u e se c o n s i d e r a con razón 
como el f u n d a d o r de l a m o n a r q u í a f r a n c e s a . Con las 
v i c to r i a s de Soisstms de Tolbiac y de Vuüle, c o n q u i s t ó 
l a a n t i g u a Galia y e s t ab lec ió su cap i t a l en París. [511J; 

D u r a n t e los s i g l o s V I y VI I . l a f u n e s t a c o s t u m b r e de 
cons ide r a r el domin io r ea l como p r o p i e d a d pr ivada , di-
vidió l a m o n a r q u í a de Clodoveo e n porc iones q u e se 
u n í a n ó s e p a r a b a n , s e g ú n los i n c i d e n t e s de f ami l i a , pro-
vocando s a n g r i e n t o s t r a s t o r n o s y r iva l idades . A la 
m u e r t e de D a g o b e r t o (638), la f a m i l i a m e r o v m g i a de-
cae s in cesar , h a s t a q u e los mayordomos de pa lac io / c--
Un de Herislal, Carlos Marlel y Pefln el Breve r e i n a n 
en l u g a r de aquel la , d u r a n t e l a s p o s t r i m e r í a s del s igloj : 
V I I y p r i m e r a m i t a d del VI I I . E l p r i m e r o de e s t o s ver-
d a d e r o s reyes , a u n q u e s in el t í t u l o de t a l e s , res tab lec ió 
la u n i d a d del re ino, q u e b r a n t a d a po r l a d iv is ión en t re 
la « F r a n c i a del E s t e » ( A u s t r a s i a ) y l a del Oes t e (Neus-
t r i a ) . Curtos Martel, h i j o y sucesor de Pcpín de liens-
tal, comple tó l a uni f icac ión comenzada po r su p a d r e y 
cons igu ió e n Poitiers c o n t r a los Arabes u n a de e s a s vic-
t o r i a s q u e s a l v a n los i m p e r i o s y l a s civi l izaciones. Fo r 
ú l t imo, Pcpín el Breve d ió a l p a p a el «exa rcado de Ká-
vena ,» lo l i b e r t ó de los lombardos; y és te , e n cambio , lo 
coronó «rey de F r a n c i a . » (1) . 

E l h i j o de Pcpín el Breve, Carlos, á q u i e n s u s contem-

(1) Es te fué el origen del «Poder temporal» del Papa. 
Carlo-Magno no Hizo más que cont inuar o b r a comenzad, 
por su padre, celebrando al ianza con el Pontífice, para do 
minar el Occidente. 
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poráneos le d ie ron el Calif icativo de Grande ( M a g n u s ) , 
que l a p o s t e r i d a d le h a conservado , y coronó con s u s 
expedic iones m i l i t a r e s y s u s c o n q u i s t a s el edif icio c u y a s 
bases e c h a r a su -padre . E n Italia, p r o t e g i ó a l Pon t í f i -
ce, d e s t r u y e n d o de f in i t i vamen te el r e ino de los lombar-
dos (776); en España, r echazó á los árabes m á s a l l á del 
Ebro, si b ien t u v o q u e l a m e n t a r la p é r d i d a de Roldán, 
su sobr ino , s o r p r e n d i d o por los vascos e n Roncesvalles, 
y en Alemania, venció á los sajones, á los Wiltzos, Obo-
tritas, y á los avares de Bohemia (772 á 804). A su m u e r -
te. Cario-Magno pose ía la Galia, la Italia, l a Germania 
y las marcas de Gascuña y Barcelona. E l I m p e r i o te-
nía por l ími t e s : a l Sur , el Ebro, el Mediterráneo y el Ga-
rellano en Italia; a l E s t e , el Tkcis, l a s m o n t a ñ a s de Bo-
hemia y las l í n e a s del Adriático; a l Nordes t e , el Saal y 
el E l b a ; a l N o r t e , el Eider, Dinamarca y Mar del Norte, 
y al Oeste , l a Mancha y el Océano. Bien se le pod ía lla-
m a r d e s c e n d i e n t e de los Césares, p u e s q u e h a b í a r e s t a -
blecido, cas i en su t o t a l i d a d , el Imperio de Augusto en 
Occidente , añad i éndo l e a q u e l l a t e m i d a Germania q u e 
ocas ionó la r u i n a de los o rgu l losos r o m a n o s . E l P a p a 
(León I I I ) , a g r a d e c i d o y s a t i s f e c h o de t a n g r a n a l iado, 
le envió en 795 l a s l l aves del s epu lc ro de San Pedro, ce-
lebró con él a l i a n z a de fidelidad y afecto , y lo coronó y 
proc lamó « E m p e r a d o r de los r o m a n o s » y «Augusto" 
por la v o l u n t a d de Dios. , 

P e r o e s t e g r a n I m p e r i o f u é e f í m e r o como el de Alejan-
dro: los francos no pod ían p e r d e r l a c o s t u m b r e de con-
s ide ra r los r e i n o s como p rop i edad p r ivada , q u e el pro-
pietario d iv id ía e n t r e s u s h i jos . Carlo-Magtio dividió, 
según l a c o s t u m b r e , el I m p e r i o e n t r e s u s h i j o s ; solo 
Luis sobreviv ió lo b a s t a n t e p a r a u n i r l o de nuevo. Mas , 
como t u v o t a m b i é n t r e s hi jos , lo d iv id ió de f in i t i vamen-
te. E n a d e l a n t e h u b o t a n t o s r e i n o s como h i j o s de re -
yes; q u e d a n d o s i e m p r e t r e s p u e b l o s ó nac iones , d i s -
t i n t a s : Francia, Alemania é Italia, p roceden te s de e s t é 
d e s m e m b r a m i e n t o (924); pe ro subd iv id idos en m u l t i t u d 
de p e q u e ñ o s E s t a d o s . De él los n a c i ó el Feudalismo 
(V Cap. I V ) . 

D u r a n t e el s ig lo X, l a f a m i l i a de E u d e s , conde P a r í s , 
a l t e rna en el t r o n o con los de scend ien t e s de Cario-Mag-
no, h a s t a q u e Hugo Capelo, h i j o de Hugo el Grande, 
tomó la co rona y la consol idó en su f ami l i a . (986). Des-
de e n t o n c e s q u e d ó f u n d a d a la m o n a r q u í a f r a n c e s a . 



C A P I T U L O IV. 

í s 

Instituciones en el Siglo X-
El Feudalismo. 

I . — L a S o c i e d a d F e u d a l . 

| N T E S de e s t u d i a r la h i s t o r i a de los pueblos 
^ de O r i e n t e c o m p r e n d i d a en el pe r íodo que 

m e d i a e n t r e la c a í d a del « Imper io de Occi-
den te» (476) y el s ig lo XI, en el cua l se ve-
r i f ica el c o n t a c t o e n t r e a q u e l l o s p u e b l o s y 

los q u e c o n s t i t u y e r o n los b á r b a r o s , conviene e x a m i n a r 
el « R é g i m e n pol í t ico y social» f u n d a d o po r é s t o s e n Eu= 
ropa, y q u e en el seno de a p a r e n t e a n a r q u í a con t i ene vir-
t u d e s y g é r m e n e s de p r o g r e s o q u e sólo e s p e r a n l a oca-
s ión de m a n i f e s t a r s e . 

E n el s ig lo X, l a s n a c i o n a l i d a d e s d e s a p a r e c e n ó se 
o c u l t a n : e n t o d o s los p a í s e s del c en t ro y s u r de Euro= 
pa, se a d o p t a n a n á l o g a s c o s t u m b r e s , como si f u e r a un 
g r a n Imper io , u n solo pueb lo d e s m e m b r a d o : en Alema* 
nia, en Francia, en Italia y h a s t a en los r e i n o s c r i s t ia -
nos de España (1) , se o b s e r v a n l a s m i s m a s r e g l a s ; la 
soc iedad se d iv ide en c l a ses h e r e d i t a r i a s : caballeros ó 
señores, clérigos y campesinos. 

Desde l a época de Cario*Magno, t o d o h o m b r e l ibre 
e s g u e r r e r o ; el q u e no t u v o con q u é e q u i p a r s e , el q u e no 
t u v o m e d i o s b a s t a n t e s p a r a f o r m a r p a r t e del ejérci to, 
d e j ó de s e r l ibre . T o d o g u e r r e r o ó c o m b a t i e n t e es siem-
p r e u n g i n e t e : c o m b a t e s i e m p r e á cabal lo , l l evando co-
mo a r m a s o f e n s i v a s e s p a d a y l anza , y como defens iva : 
l a a r m a d u r a , f o r m a d a por*ani l los de h ie r ro , y u n enor-
me escudo de m a d e r a y cuero. (2). L o s h i j o s de caba* 
llero s on caballeros t a m b i é n ; son gentiles*hombres (hom-

(1) Ing la te r ra , an tes de la conquista normanda, no tomó 
participación act iva en este movimiento. 

(2) E n el siglo XI, aparece la cota de malla , que es un te-
jido de hierro en fo rma de túnica. L a cabeza está protegi-
da por el yelmo ó casco; la nariz, con el nasal . 

bres de noble e s t i rpe , h i d a l g o s ) : y como todo caballero 
era « p r o p i e t a r i o de un dominio ,» de u n a porción' de t ie-
rra q u e r ec ib i e r a de o t r o s u p e r i o r e n g e r a r q u í a , t e n í a 
por e s t o el t í t u l o de Señor (en l a t ín d o m i n u s ) . L o s ¿e* 
ñores ( ba rones , condes , d u q u e s ) , c o n s e r v a r o n l a cos-
t u m b r e de j u r a r se r s i e m p r e fieles a l j e f e q u e los sos te -
nía, ó á q u i e n d i r ec t a ó i n d i r e c t a m e n t e le d e b í a n s u s 
p rop iedades ( f e u d o s ) ; j u r a m e n t o q u e c o n s t i t u y ó el plei* 
lo homenaje; el q u e lo r i n d e se l l a m a vasallo ( se rv idor ) , . 
y Señor el q u e lo recibe. 

L a o t r a c lase la f o r m a n los clérigos, q u e e r a n pode-
rosos po r s u r iqueza , como los caba l le ros , y m u y res -
pe tados po r s u m i n i s t e r i o . U n a c reenc ia m u y e x t e n -
dida en a q u e l l a época e r a q u e el me jo r med io p a r a sal-
varse cons i s t í a en d a r d ine ro ó t i e r r a s á u n a ig les ia . 
Fácil e s s u p o n e r q u e con esa c reenc ia los obispos y aba* 
des l l ega ron á conve r t i r s e en Señores. H a b í a p u e s "ki= 
da/gos 6 nobles c a b a l l e r o s , " é « h i d a l g o s ó nob le s c l é r i -
gos.» E r a n los ún icos q u e pose í an l a s t i e r r a s . 

P o r b a j o de e s t a s d o s c l a ses s u p e r i o r e s e s t a b a n los 
villanos, los h a b i t a n t e s de l a s a l d e a s ó v i l las [p rop ie -
dades] , q u e no e r a n p r o p i e t a r i o s del t e r r e n o q u e cul t i -
vaban, s ino a r r e n d a t a r i o s [ h o m b r e s l i b re s ] , ó s ie rvos 

-adscr i tos á la g l eba , con su f ami l i a , c a sa y c a m p o . L o s 
a r r e n d a t a r i o s ó colonos p u e d e n ir de u n l u g a r á otro, 
como l ib re s q u e son, a u n q u e no p u e d a n a d q u i r i r ; los 
siervos ( se rv i ) , a u n q u e p e r t e n e z c a n al Señor no pueden 
ser s a c a d o s de la a l d e a ó l u g a r en q u e viven p a r a ven-
derlos en o t ro . H a y , pues , g r a n d i f e r e n c i a e n t r e el 
siervo y el a n t i g u o esc lavo r o m a n o . 

No o b s t a n t e su posic ión m u y s u p e r i o r á la del escla-
vo romano, el siervo y a u n el m i smo a r r e n d a t a r i o , se en-
cuen t ran en s i t uac ión m u y p r e c a r i a d u r a n t e la « E d a d 
Media». T i e n e n q u e p a g a r a r r i e n d o s ( t r i b u t o s en g r a -
nos y a n i m a l e s ) , y e s t á n s u j e t o s á prestaciones y á la 
just icia del Señor, e s t o es: deben t r a b a j a r s in r e t r i b u -
ción las t i e r r a s del Señor y p a g a r l e las m u l t a s q u e les 
imponga. A veces son e n t e r a m e n t e d e s p o j a d o s de l p ro -
ducto de su t r a b a j o , p u e s q u e en r ea l i dad ni los mis -
mos colonos ( h o m b r e s l ib res ) pueden ser p rop i e t a r i o s . 



C A P I T U L O IV. 

í s 

Instituciones en el Siglo X-
El Feudalismo. 

I . — L a S o c i e d a d F e u d a l . 

| N T E S de e s t u d i a r la h i s t o r i a de los pueblos 
^ de O r i e n t e c o m p r e n d i d a en el pe r íodo que 

m e d i a e n t r e la c a í d a del « Imper io de Occi-
den te» (476) y el s ig lo XI, en el cua l se ve-
r i f ica el c o n t a c t o e n t r e a q u e l l o s p u e b l o s y 

los q u e c o n s t i t u y e r o n los b á r b a r o s , conviene e x a m i n a r 
el « R é g i m e n pol í t ico y social» f u n d a d o po r é s t o s e n Eu= 
ropa, y q u e en el seno de a p a r e n t e a n a r q u í a con t i ene vir-
t u d e s y g é r m e n e s de p r o g r e s o q u e sólo e s p e r a n l a oca-
s ión de m a n i f e s t a r s e . 

E n el s ig lo X, l a s n a c i o n a l i d a d e s d e s a p a r e c e n ó se 
o c u l t a n : e n t o d o s los p a í s e s del c en t ro y s u r de Euro= 
pa, se a d o p t a n a n á l o g a s c o s t u m b r e s , como si f u e r a un 
g r a n Imper io , u n solo pueb lo d e s m e m b r a d o : en Alema* 
nia, en Francia, en Italia y h a s t a en los r e i n o s c r i s t ia -
nos de España (1) , se o b s e r v a n l a s m i s m a s r e g l a s ; la 
soc iedad se d iv ide en c l a ses h e r e d i t a r i a s : caballeros ó 
señores, clérigos y campesinos. 

Desde l a época de Cario*Magno, t o d o h o m b r e l ibre 
e s g u e r r e r o ; el q u e no t u v o con q u é e q u i p a r s e , el q u e no 
t u v o m e d i o s b a s t a n t e s p a r a f o r m a r p a r t e del ejérci to, 
d e j ó de s e r l ibre . T o d o g u e r r e r o ó c o m b a t i e n t e es siem-
p r e u n g i n e t e : c o m b a t e s i e m p r e á cabal lo , l l evando co-
mo a r m a s o f e n s i v a s e s p a d a y l anza , y como defens iva : 
l a a r m a d u r a , f o r m a d a por*ani l los de h ie r ro , y u n enor-
me escudo de m a d e r a y cuero. (2). L o s h i j o s de caba* 
llero s on caballeros t a m b i é n ; son gentiles*hombres (hom-

(1) Ing la te r ra , an tes de la conquista normanda, no tomó 
participación act iva en este movimiento. 

(2) E n el siglo XI, aparece la cota de malla , que es un te-
jido de hierro en fo rma de túnica. L a cabeza está protegi-
da por el yelmo ó casco; la nariz, con el nasal . 

bres de noble e s t i rpe , h i d a l g o s ) : y como todo caballero 
era « p r o p i e t a r i o de un dominio ,» de u n a porción' de t ie-
rra q u e r ec ib i e r a de o t r o s u p e r i o r e n g e r a r q u í a , t e n í a 
por e s t o el t í t u l o de Señor (en l a t ín d o m i n u s ) . L o s ke= 
ñores ( ba rones , condes , d u q u e s ) , c o n s e r v a r o n l a cos-
t u m b r e de j u r a r se r s i e m p r e fieles a l j e f e q u e los sos te -
nía, ó á q u i e n d i r ec t a ó i n d i r e c t a m e n t e le d e b í a n s u s 
p rop iedades ( f e u d o s ) ; j u r a m e n t o q u e c o n s t i t u y ó el plei* 
lo homenaje; el q u e lo r i n d e se l l a m a vasallo ( se rv idor ) , . 
y Señor el q u e lo recibe. 

L a o t r a c lase la f o r m a n los clérigos, q u e e r a n pode-
rosos po r s u r iqueza , como los caba l le ros , y m u y res -
pe tados po r s u m i n i s t e r i o . U n a c reenc ia m u y e x t e n -
dida en a q u e l l a época e r a q u e el me jo r med io p a r a sal-
varse cons i s t í a en d a r d ine ro ó t i e r r a s á u n a ig les ia . 
Fácil e s s u p o n e r q u e con esa c reenc ia los obispos y aba* 
des l l ega ron á conve r t i r s e en Señores. H a b í a p u e s "ki= 
da/gos 6 nobles c a b a l l e r o s , " é « h i d a l g o s ó nob le s c l é r i -
gos.» E r a n los ún icos q u e pose í an l a s t i e r r a s . 

P o r b a j o de e s t a s d o s c l a ses s u p e r i o r e s e s t a b a n los 
villanos, los h a b i t a n t e s de l a s a l d e a s ó v i l las [p rop ie -
dades] , q u e no e r a n p r o p i e t a r i o s del t e r r e n o q u e cul t i -
vaban, s ino a r r e n d a t a r i o s [ h o m b r e s l i b re s ] , ó s ie rvos 

-adscr i tos á la g l eba , con su f ami l i a , c a sa y c a m p o . L o s 
a r r e n d a t a r i o s ó colonos p u e d e n ir de u n l u g a r á otro, 
como l ib re s q u e son, a u n q u e no p u e d a n a d q u i r i r ; los 
siervos ( se rv i ) , a u n q u e p e r t e n e z c a n al Señor no pueden 
ser s a c a d o s de la a l d e a ó l u g a r en q u e viven p a r a ven-
derlos en o t ro . H a y , pues , g r a n d i f e r e n c i a e n t r e el 
siervo y el a n t i g u o esc lavo r o m a n o . 

No o b s t a n t e su posic ión m u y s u p e r i o r á la del escla-
vo romano, el siervo y a u n el m i smo a r r e n d a t a r i o , se en-
cuen t ran en s i t uac ión m u y p r e c a r i a d u r a n t e la « E d a d 
Media». T i e n e n q u e p a g a r a r r i e n d o s ( t r i b u t o s en g r a -
nos y a n i m a l e s ) , y e s t á n s u j e t o s á prestaciones y á la 
just icia del Señor, e s t o es: deben t r a b a j a r s in r e t r i b u -
ción las t i e r r a s del Señor y p a g a r l e las m u l t a s q u e les 
imponga. A veces son e n t e r a m e n t e d e s p o j a d o s de l p ro -
ducto de su t r a b a j o , p u e s q u e en r ea l i dad ni los mis -
mos colonos ( h o m b r e s l ib res ) pueden ser p rop i e t a r i o s . 



I I . — V i d a p ú b l i c a y p r i v a d a d e l o s C a b a l l e r o s . 

NO de los caracteres más sa l ientes de aque-
lla sociedad de caballeros fué e l «derecho de 

guerra,» especie de bandidaje organizado, en que ro-
ban, incendian, matan por un insulto, por capricho, <5 
por el solo deseo de apoderarse de los bienes de l a s al-
deas vecinas. La mayor parte de los caballeros de la 
«Edad Media,» como Tomás de Marle, Fouques de Anjóu, 
Esteban de Blois, y mil más, célebres guerreros de los si-
g l o s X y XI, eran s imples bandoleros, que se apodera-
ban de los caballeros menos poderosos que éllos, l es im-
ponían rescate, ó se consagraban á la tarea más fácil 
y lucrativa de arrebatarles sus bienes á los campesinos 
y traf icantes . 

Como vivían en cont inua guerra, los caballeros tuvie-
ron que edificar sus moradas en los campos, en las en-
crucijadas, en las montañas, en lugares inaccesibles. 
U n foso profundo, pfotej ido por una empalizada, rodea 
un montículo en que el Señor vive en una torre de ma-
dera cuya puerta se hal la á una gran altura sobre el 
suelo. P a r a penetrar en e s t a torre precisa pasar por un 
tabladil lo móvil que va desde la puerta á la parte exte-
rior de la empalizada. E s t a morada ó castillo f u é per-
feccionándose poco á poco del s ig lo X en adelante has-
ta const i tuir una verdadera plaza fortif icada (con fosos, 
barbacana, camino de ronda, almenas y troneras) con ha-
bitaciones para la numerosa servidumbre, caballerizas, 
prisiones, sa la del tesoro, archivo, etc. Solo la artille-
ría pudo acabar con e s t a s fortalezas. 

L a caballería era una Institución y una carrera. Para 
ser caballero neces i taba haber nacido noble y ejercitar-
se en el manejo de las armas, iniciarse como lacayo 6 
escudero, l levando las armas del Señor, sirviéndole en 
la mesa, para después ser armado conforme á una cere-
monia que varió según la s épocas: primero consist ió en 
entregar al neófiito las armas del caballero y darle en 
la nuca un puñetazo (colada); después, se imaginó ve-
lar lás armas, oír misa, decir oraciones, y otras fórmu-
las análogas . 

' ° S . C a b a l ] e r o s ^ e r o n d u r a n t e t oda la 
«Edad Media.» ( p r i n c i p a l m e n t e en los s i - I o s IX. X v 
XI) i n c u l t o * b r u t a l e s y fe roces ; pe ro la vida de aven-
t u r a s y c o m b a t e s q u e l l evaban les d ió l a s v i r t u d e s q u e 
ex,ge la g u e r r a : el valor y el orgullo. El valor es t en i -
do en g r a n e s t ima , y e l caba l l e ro p re f ie re m o r i r á pa re -

S S K R S / ^ f f e s e n a 1 u é l l a f u e n t e de ^dig-
nidad la lealtad y el honor. Su m a y o r d e s h o n r a es vfo-
lar el j u r a m e n t o de fidelidad q u e debe á su Señar.- na-
d,e ha de p o n e r en d u d a su va l imien to y d i g n i d a d , ni 
contradecir le ni de smen t i r l e . E s t e e s el honor de los 
caballeros en la « E d a d Media .» p roduc to de 'un o rgu l lo 
y de una van idad i g u a l m e n t e in tensos , y q u e dió o r i g e n 
á s i n g u l a r e s con t i endas , e n t r e é l las a l duelo, q u e toda -
vía se conse rva en n u e s t r a s c o s t u m b r e s . 

I I I . — G o b i e r n o d e l o s C a b a l l e r o s . 

E ' e s t a s c ° s t u m b r e s es fácil s u p o n e r lo q u e 
, s e r í a e l Gob ie rno en los p u e b l o s de Occiden-

te desde e l s i g l o I X en ade lan te , de sde q u e los caballe-
ros a d q u i r i e r o n p r edomin io polí t ico. L a disolución del 
m p e n o de Carlo-Magno, h izo ó p e r m i t i ó q u e c a d a pro-

pietario se conv i r t i e r a en «Soberano» ó «rey de s u s d o -

íanc?«nlrh? ba:°Js>C(,"?cs> duques, q u e e r an s i m p l e s 
func ionar ios en la época de Carlo-Magno, volvieron he-
r e d ó n o s t o d o s e s t o s c a r g o s en su f a m i l i a y se cons i -
deraron d u e ñ o s y se t uv i e ron por señores y soberanos de 
a provincia , a ldea ó l u g a r q u e g o b e r n a b a n . E l domi-

o pasó á se r nn feudo 6 p rop iedad , q u e pod ía vender -

fe £ i r ó f 1 p f ü t , e i i t r e v a r i o s : e n é i n ° m á s 
' u o T • U , U t a d d e l & * , r ' S i b i e n r e c o n o c í a c a d a q u e d e b í a « n d i r ^ ^ w , 

d e . al duque, al rey ó a l e m p e r a d o r . De 
ordinario e s t e r e spe to e ra p u r a m e n t e nomina l , y n a d a 
>e opon ía á q u e un duque le h ic ie ra la g u e r r a y lo pu -

\o7lZ '¿T'l7- a p r - Í e t f - C ° m ° S u c e d i ó v a r i a s veces con 
. os reyes de Irancia é Inglaterra ó el e m p e r a d o r de Hle-

mnia, y es to , h a s t a fines de la « E d a d M< d ia .» 
El g o b i e r n o de e s t o s mil sobe rau i l lo s t e n í a q u e se r 

o s t u n Z 1 a r b Í t ? r i o " , d a d a s u i n o r a n c i a , d a d a s s u s 
cos tumbies v io len tas y b r u t a l e s . N o h a b í a m á s r e g l a s 
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de ju s t i c i a q u e «las c o s t u m b r e s . » T o d a v í a en el s iglo ! 
XI I I . c u a n d o se p r e s e n t a b a u n caso raro, se convocaba 
á los anc ianos , á los m a y o r e s de u n luga r , p a r a q u e d e - " ; 
c l a r a r a n lo q u e l i ab í an v i s to h a c e r en casos aná logos . 

R e e m p l a z a r l a s g u e r r a s po r los procesos : t a l f u é el 
desiderátum en la «Lídad Media .» H a y pa íses , como en 
Inglaterra ( d e s p u é s de la c o n q u i s t a r o m a n a ) , en Aspa- j 
,7«&(reinos c r i s t i a n o s ) , en q u e el rey t e n í a b a s t a n t e au-
t o r i d a d p a r a s u j e t a r á los « s e ñ o r e s f e u d a l e s » y ob l iga r -
los á a c e p t a r l a paz de Dios; p e r o en o t ros , y á m e n u d o -
en esos mismos , los caballeros dec id ían por c o m b a t e s 
t o d a s l a s cues t iones ; el « T r i b u n a l . » c o m p u e s t o de caba-
lleros t a m b i é n , se l i m i t a b a á s e ñ a l a r el t e r r e n o del com-
b a t e v á i n specc iona r el duelo, « E n t o n c e s se cre ía q u e 
D i o s d a la v ic tor ia a l q u e ten ía de su p a r t e el de recho » 
Aun e n t r e los m i s m o s c a m p e s i n o s ó b u r g u e s e s l legó á 
i m p o n e r s e como r e g l a de ju s t i c i a , p a r a s a b e r á quién 
p e r t e n e c í a l a razón, el duelo, e s t o es, el c o m b a t e e n t r e 
los l i t i g a n t e s . Si a l g u n o no puede b a t i r s e personal -
m e n t e lo r e e m p l a z a un campeón. P e r o de o rd inar io , el 
due lo no se p e r m i t e á los villanos, y se les s u j e t a á o t r a 
espec ie de juicio, a l «Juicio de Dios .» Cons i s t e en s o -
m e t e r á u n a p r u e b a al a cusado , d e s p u é s de l a s ceremo-
n i a s r e l i g io sas c o r r e s p o n d i e n t e s : y a á s o s t e n e r un hie-
r ro c a n d e n t e hecho a s c u a s , y a á m e t e r el b r azo en un 
ca ldero de a g u a h i rv iendo . Si á los pocos d í a s hab ía 
d e s a p a r e c i d o la he r ida , el « juic io de Dios» le e r a favo-
rab le . [1]. 

I V . — L a I g l e s i a h a s t a l a s C r u z a d a s . 
(S ig lo V I a l X I . ) 

§Ü?__£)OS o b i s p a d o s ó d ióces is del a n t i g u o Imper io 
p e r s i s t i e r o n d e s p u é s de l a s «Invas iones .» 
E n c u a n t o á los p a í s e s r e c i e n t e m e n t e con. 

ve r t i dos en tonces , como Inglaterra y Alemania, adqui -
r ie ron d ióces is ó s e d e s ep i scopa les , q u e f u e r o n d o t a d a s 

(1) L a ordalla ó «prueba del agua» era aún m á s irracio-
nal que las otras; consistía en a r ro j a r al acusado en un char-
co de agua, diciendo: Te conjuro, ¡oh agua,! en nombre del 
Dios Todopoderoso, que te ha creado pa ra que s i rvas a las 
necesidades, á que no recibas en tu seno á éste si es culpa-
ble, haciéndolo sobrenadar en tu superficie. 

e sp lénd idamen te , como las a n t i g u a s . Y como los r eyes 
decre ta ron la inmunidad de los obispos , ó sea el de re -
cho de g o b e r n a r s u s p rop ios t e r r i to r ios , l l ega ron e s t o s 
ec les iás t icos á conver t i r se en v e r d a d e r o s «señores f e u -
dales.» L o m i s m o p a s ó con los a b a d e s , j e f e s de los con-
ventos de «bened ic t inos .» C a d a conven to e r a s i e m p r e 
un g r a n ca se r ío con ta l le res , a l m a c e n e s y c a s a s p a r a 
cr iados y l ab rado re s , con i n m e n s a s p r o p i e d a d e s q u e 
comprend ían u n a a ldea , u n d i s t r i t o , y á veces u n a pro-
vincia. H a b í a , a d e m á s , conven tos s e c u n d a r i o s ( p r i o -
ra tos ú o b e d i e n c i a s ) q u e el abad de un conven to pr inc i -
pal f u n d a b a en las p r o p i e d a d e s l e j a n a s , á las ó r d e n e s 
de un prior. 
' -No se d e t e n í a a q u í la subd iv i s ión de las s o b e r a n í a s 
en la « E d a d Media .» p u e s q u e los s a c e r d o t e s de u n a ca-
tedral ó ig les ia de cabecera de d i s t r i t o , se h ic ieron inde-
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SECCION SEGUNDA 

PUEBLOS DE ORIENTE. 

CAPITULO I. 
E L I M P E R I O BIZANTINO. 

el p u n t o d o n d e Europa e s t á s e p a r a d a de y 
Asia por un e s t r e c h o canal , s e m e j a n t e á un 
r ío q u e h u b i e r a d e t e n i d o su c u r s o (el Bos-
f o r o ) ; en el p r o m o n t o r i o q u e se a v a n z a co-

mo p a r a c e r r a r el p a s o e n t r e el mar Negro y el Archi- § 
piélago, l e v a n t ó Constantino en el s ig lo IV, (330) u n a 
nueva cap i t a l , como si p r e s i n t i e r a q u e el suelo de Roma 
v a c i l a r a b a j o s u s pies . F u é u n a ad iv inac ión , p u e s que , • 
en e se i n e x p u g n a b l e r e fug io , p u d i e r o n conse rva r los , 
s uce so re s de los Césares su g o b i e r n o c o r r o m p i d o y su 
a d m i n i s t r a c i ó n «conver t ida en ' m á q u i n a ; » y m i e n t r a s 
q u e el ed iüc io del Alto Imperio l e v a n t a d o po r Augusto 
venía a l suelo en los s ig los V y VI , a n i q u i l a d o por el 
a r i e t e i n c o n t r a s t a b l e de los búi-baros, Constant inopia 
d o m i n a b a el Asia Menor, l a Siria, el Egipto, Macedón 
nía, Grecia y l a Iliria: m á s de l a m i t a d del a r f t i guo Im-
per io . N o o b s t a n t e e s t á g r a n d e z a a p a r e n t e , l as revo-
luciones, los m o t i n e s y l a s a s o n a d a s c o n t i n u a b a n , como 
en los t r i s t e s t i e m p o s del s ig lo I I I , y l a s i n t r i g a s pa la- ; 
c i egas e r an los ún icos m e d i o s p a r a p roveer la sucesión 
al t r o n o imper ia l . 

E x t i n g u i d a la f ami l i a del Gran Teodosio, se sucedie-
ron d u r a n t e u n s ig lo los m o t i n e s q u e e levaron al sol io 
á i n s i g n i f i c a n t e s a v e n t u r e r o s , h a s t a q u e en el s ig lo VI 
a p a r e c i ó un a v e n t u r e r o t a m b i é n , p e r o de genio, ó, cuan-
do menos , d o t a d o de c i e r t a h a b i l i d a d p a r a g o b e r n a r , 
muy r a r a ya e n t r e los d e g e n e r a d o s g r e c o - r o m a n o s de 

1. - C o n s t a n t i n o p l a y s u s r e v o l u c i o n e s , 

- f e 

Bizando; t a l f u é Justiniano [1], q u e con sus conquis -
tas, s u s t r a b a j o s l eg i s l a t i vos y m e j c r a s m a t e r i a l e s , lo-
gró d a r á su I m p e r i o c ie r to br i l lo q u e r emedó los e sp len-
dores de o t r a s épocas . 

I I . — C o n q u i s t a s d e J u s t i n i a n o . 

tac iones de los godos l l ega ron h a s t a 7 ' r a d a y Grecia, 
sin q u e la c a p i t a l se conmovie ra en s u a m u r a l l a d o re-
cinto. N o o b s t a n t e esto, t e n í a f o r m i d a b l e s e n e m i g o s : 
los eslavos a v a n z a b a n po r el Danubio; la m o n a r q u í a mi-
l i tar de los persas, a m e n a z a b a po r el Or ien te . J u s t i -
niano no e r a p r o p i a m e n t e u n g u e r r e r o á la m a n e r a de 
Trujano, pe ro t e n í a el t a c t o y l a h a b i l i d a d su f i c i en t e s 
pa ra escoger los h o m b r e s idóneos á l a s d i s t i n t a s f u n -
ciones del Gob ie rno . A s í es q u e e n c a r g ó á Belisaiio y 
4 -v«rses de l a s g u e r r a s q u e d u r a r o n g r a n p a r t e de sii 
re inado. C o n t r a la m o n a r q u í a m i l i t a r de los persas, 
nada pudo el hábi l Justiniano, y lo único q u e lógró Be-
Usarlo f u é s a l v a r el Asia Menor. E n Occidente f u é o t r a 
cosa: los r e inos b á r b a r o s f u n d a d o s en el med iod ía de 
Europa, e r a n débi les y vivían en con t i nuo movimien to , 
sin e s t ab i l i dad , s in b a s e nac iona l ; a s í e s q u e Belisario 
se a p o d e r ó del r e ino a f r i c a n o de los vándalos en u n a so-
la c a m p a ñ a [534]; m i e n t r a s q u e el de los ostrogodos de 
Italia, r e s i s t i ó diez y ocho a ñ o s [525 á 533]. P o r úl t i -
mo, los visigodos le cedieron el s u r de España. P e r o 
todo e s to d u r ó lo q u e d u r a el f u l g o r de u n f u e g o f a t u o : 
p ron to los árabes a r r e b a t a r o n el Africa a l Imper io , y 
los lombardos la I t a l i a . P a r a d e f e n d e r s e de los eslavos, 
mandó Justiniano ed i f icar 80 f o r t a l e z a s á o r i l l a s del Da-
nublo, y u n a l ínea de cas t i l los en l a s del E u f r a t e s . 

(1) Jus t in iano reinó de 527 á 565. Se cree que haya sido 
eslavo; su juventud la pasó obscuramente guardando reba-
ños en las provincias danubianas . Su tío Just ino, pastor 
también, y luego mili tar y emperador, lo adoptó como favo-
rito y privado suyo. E n seguida, llegó al trono. 
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I I I . — T r a b a j o s L e g i s l a t i v o s d e J u s t i n i a n o . 

HSMULASTA el s ig lo I I I . h u b o en todo el I m p e r i o 
/fc g r a n d e s j u r i s consu l t o s , como Gayo, Ülpia- ; 

no, Paulo, Papiniano, Modestino, c apaces 
de pe r f ecc iona r el de recho ; pe ro t o d o s f u e r o n latinos. ' | 
S i n e m b a r g o , los suce so re s de Constantino en Or iente , ii¡ 
a u n q u e e n todo el I m p e r i o el i d ioma g e n e r a l e r a gr iego . . 
c o n t i n u a r o n r e d a c t a n d o en l a t í n l a s a c t a s oficiales, y 
d i s p u s i e r o n q u e se j u z g a s e c o n f o r m e al «derecho roma-
no» q u e s e c o m p o n í a : I o de l a s op in iones de un g r a n 
n ú m e r o de j u r i s consu l t o s , e n t r e los cua les se d i s t i n -
g u í a n los m e n c i o n a d o s a n t e r i o r m e n t e ; 2 o de los edic-
tos y rescriptos [ó c o n t e s t a c i o n e s á p r e g u n t a s sobre de- • 
r echo] de los e m p e r a d o r e s , y q u e t e n í a n f u e r z a de ley. 
De todo e s t o se h a b í a hecho u n a colección en el sig'lo 
V. [Código T e o d o s i a n o ] . 

N o o b s t a n t e e se Código, el «Derecho» e r a u n f á r r a g o ; 
f a l t a b a el lazo de u n i ó n e n t r e t a n t o s e l e m e n t o s d is ím-
bolos, a u n q u e c o n c u r r e n t e s á u n m i s m o fin. P o n e r or-
den en l a leg is lac ión y r e u n i r en u n solo cue rpo los 
m i e m b r o s d i s g r e g a d o s del Derecho, f u é el o b j e t o que 
se p r o p u s o Justiniano. P a r a consegui r lo , e n c a r g ó el 
e m p e r a d o r e s t e t r a b a j o al cé lebre j u r i s c o n s u l t o Tri-
boniano, q u e lo l levó á t é r m i n o en ve in te años , r e s u -
miéndolo e n t r e s o b r a s : 1 P L a s Pandectas 6 Digesto, 
r e s u m e n de l a s d o c t r i n a s de 500 j u r i s c o n s u l t o s roma-
nos, d iv id ido en 50 libros: 2 p E l Código Justiniano, ó 
colección de edictos y rescriptos de los e m p e r a d o r e s de 
t o d a s l a s épocas h a s t a Constantino; y 3 f L a s Institu-
ías, q u e e s u n Tratado Elemental p a r a u s o de los e s tu -
d i a n t e s . P o c o d e s p u é s Justiniano r eun ió los edictos y 
rescriptos de su r e inado , con el n o m b r e de Novelas. 

Cier to es q u e e s t a s compi lac iones de l a época de Jus-
tiniano son f r a g m e n t o s de m u c h o s j u r i s c o n s u l t o s , y que 
h a y poca o r i g i n a l i d a d ó n i n g u n a en é l las ; pe ro debido 
á ese t r a b a j o in ic iado por él y r ea l i zado po r Triboniano, 
recibió l a p o s t e r i d a d u n va l ioso l egado , el de la ciencia 
del Derecho, q u e de o t r o m o d o se h a b r í a pe rd ido . Es-
t a s o b r a s son l a s q u e h a n se rv ido de b a s e á las leg is la-
c iones m o d e r n a s . 

I V . - O r g a n i z a c i ó n d e l I m p e r i o B i z a n t i n o . 

J ± L A m u e r t e de J u s t i n i a n o , el Imper io , a q u e l 
moho gigantesco, s e g ú n lo l l a m a un a u t o r , 

cont inuó decayendo c a d a vez más ; el c r i s t i a n i s m o no 
tuvo b a s t a n t e poder p a r a r e a n i m a r aque l cuerpo , y a 
muerto, a u n q u e conse rva ra las a p a r i e n c i a s de la vida. 
El poder a b s o l u t o del empe rado r , su d e s p o t i s m o á q u i e n 
nadie pone f r e n o ni c o r t a p i s a ; su a u t o r i d a d r e l ig iosa a l 
par q u e c iv i l , ' su co r rupc ión p r ivada , n e t a m e n t e o r i en -
tal, y la delación, el e s p i o n a j e y l a s i n t r i g a s palacie-
gas, c o m p l e t a n el sombr ío c u a d r o q u e se e n n e g r e c e ca-
da día á p a r t i r del s ig lo VII . C u a l q u i e r a p o d í a a s p i -
rar al t rono , con q u e f u e r a b a s t a n t e a u d a z y b a s t a n t e 
cruel p a r a g a n a r s e al e j é rc i to y los c o r r o m p i d o s f u n -
cionarios, y p a r a d e s t r u i r a l b a n d o enemigo . [1]. 

El p u e b l o e s t a b a t a n co r rompido como el gob ie rno ; 
l«s m o t i n e s y las d ivers iones , l as c a r r e r a s e n t r e azu-
les y verdes, o r i g e n de t a n t o s d i s t u r b i o s en Constanli-
nopla, e r a n las ocupac iones f a v o r i t a s de u n a m u c h e -

j d u m b r e t a n a l b o r o t a d o r a como ociosa. L o s sup l i c io s 
de los e m p e r a d o r e s d e s t r o n a d o s se e f e c t u a b a n en p re -

s e n c i a y con a p l a u s o del pueblo. El e m p e r a d o r Justi-
niano IIasistió al c i rco t e n i e n d o d u r a n t e el e spec t ácu -
lo los p i e s e n c i m a de l a s c a b e z a s de s u s dos compe t i -

| dores. Basilio m a n d ó q u e s u s enemigos , á q u i e n e s pré-
vlamente mut i ló , se i n c e n s a r a n m u t u a m e n t e ; luego los 
obligó á ped i r l imosna , les sacó los o jos y les co r tó l a s 
manos. 

El e j é r c i t o e s t a b a en p e r f e c t a h a r m o n í a con e s t a co-
rrupción; lo f o r m a b a n miles de a v e n t u r e r o s s in d i g n i -

| dad y s in p a t r i a , á q u i e n e s el e m p e r a d o r p a g a b a p a r a 
| que le s i r v i e r an á él p e r s o n a l m e n t e ; pe ro de c u y a fide-

lidad nad i e pod ía conf iar . Con e s t e e j é rc i to no e r a po-
¡ sible d e f e n d e r a l E s t a d o c o n t r a s u s e n e m i g o s ex te r io -

res. Heraclio, q u e f u é uno de los e m p e r a d o r e s m á s 
enérgicos, s e vió o b l i g a d o á h u i r a n t e u n a t r i b u de ara-

(1) De los 169 emperadores bizantinos solo 34 murieron 
s i n a t n 1 ? i \ í 2 ' . t U V Í e r o n abdicar; 18, fueron apri-
sionados y allí fallecieron; 18, mutilados y a tormentados por l s enemigos: y 20 murieron est rangulados ó envenenados. 



bes en Siria. L o s g o b e r n a d o r e s m i l i t a r e s de l a s pro- j 
v inc ias [ t e m a s ] , n o obedec ían á nad i e y o b r a b a n s iem- j 
p re s e g ú n s u capr icho . T a m b i é n el e m p e r a d o r los de-
j a b a a b a n d o n a d o s en m a n o s de los e x t r a n j e r o s , s in im-íl 
p a r t i r l e s a u x i l i o s a l g u n o s : p o r q u e t e n í a m á s que/iaca .| 
e n c o n s e r v a r s e e n el t r o n o q u e en d e f e n d e r el i m p e r i o * 

Con e s t e pés imo r é g i m e n pol í t ico y social , n a t u r a l era j 
q u e aque l r e s t o del « P o d e r dé los Césa res» se f u e r a des- "j 
m o r o n a n d o cua l r u i n o s o edificio. A s í es q u e los t r e s » 
p r i m e r o s califas, [ suceso res del p r o f e t a ] le a r r e b a t a r o n 
sin e s f u e r z o la Siria, l a Palestina, Egipto y AfricaM 
L u e g o pe rd ió g r a n p a r t e de s u s temas ó p rov inc ia s del 
Asia Menor [ s ig los V I I y V I I I ] , de modo q u e p a r a los 5 
s ig los I X y X el « Imper io de C o n s t a n t i n o * solo c o n s e r - j 
v a h a : a l Oes te , l a Tracia [hoy R u m e l i a ] ; y al E s t e , una j 
p a r t e del Asia Menor. 

V . - L a I g l e s i a O r i e n t a l B i z a n t i n a . 

» I 
o s p r i m i t i v o s c r i s t i a n o s f u e r o n judíos , 
l uego la «Igles ia c r i s t i a n a . » ó. de o t r o mo-J 
do. l a s « a s a m b l e a ^ c r i s t i a n a s » p a s a r o n á j í s c r i s t i a n a s » p a s a r o n .t j 

s e r con San Pablo, orientales y griegas. L a s Ig le s i a s : 
de ferusalén, Antioquía, Alejandría y Conslantinopla -
f u e r o n l a s p r i n c i p a l e s h a s t a el s ig lo V. C a d a u n a se j 
r e g í a por un Patriarca ó j e f e s u p r e m o ; pe ro t o d a s es ta- j 
b a n s u j e t a s á l a vo lun tad o m n í m o d a del emperador , j 
P a r a q u e el «s ímbolo de Nicea» f u e r a a c e p t a d o f u é n e - | 
cesa r io q u e el e m p e r a d o r lo a c e p t a s e , y s e g ú n e r a éste, | 
a r r i a n o ó católico, a s í v a r i a b a n las c reenc ia s ó se suce- i 
d í an los o b i s p o s en l a s sedes del Imper io . 

E l p o d e r del e m p e r a d o r de Or ien te , q u e ocas ionaba 
t a n t o s t r a s to rnos~á l a «Ig les ia .» se p u s o de mani f i es to . 
en la d i s p u t a r e l a t i v a á las dos n a t u r a l e z a s de Cristo. . 
Zcnón d i c tó en el s ig lo V un «edicto de U n i ó n » en vir- , 
t u d del cual o b l i g a b a á los dos p a r t i d o s con t end i en t e s 
á a d o p t a r u n a f ó r m u l a ún ica ; Heraclio d ic tó o t r o eu el 
s ig lo VII, e n q u e d e c l a r a b a q u e Cristo « t iene dos na tu -
ra lezas , con u n a sola vo lun tad ,» l o q u e e n g e n d r ó nueva 
h e r e j í a . « L a Ig l e s i a de Or ien te» se conv i r t ió desde sus 
comienzos en un semi l le ro de sec ta s : nestorianos, moni* 
lisitas v monotelitas ó mawnitas. 

Los nestorianos so s t en í an q u e en Cristo hay d o s n a -
tura lezas . la d iv ina y la h u m a n a , y q u e la v i rgen no es 
la m a d r e de Dios s ino de Cristo ( Ig l e s i a de C a l d e a ) ; los 
n/onofisilas 6 jucobitas e n s e ñ a b a n q u e en Cristo no hay 
más n a t u r a l e z a q u e la d iv ina ( Ig l e s i a s de Egipto, Ar* 
mcnia y Siria). P o r úl t imo, los monotelitas ó maroni* 
tas s i gu i e ron lo d i s p u e s t o por el e m p e r a d o r Heraclio, 
admi t i endo en Cristo dos n a t u r a l e z a s con u n a so la vo-
luntad, A d e m á s de es to , la « Ig le s i a de Or ien te» e s t a -
ba en oposic ión con la de Occidente, cuya s u p r e m a c í a 
nadie d i s p u t a b a al ob i spo de Poma ( P a p a ) , de sde q u e 
la ausenc ia del e m p e r a d o r y l a s i nvas iones de los bá r -
baros q u i t a r o n toda s o m b r a de poder t e m p o r a l en la 
an t i gua «Señora del Orbe .» Al pr inc ip io , el Papa y los 
obispos de Italia reconocieron como s o b e r a n o al e m p e r a -
dor de Or ien te , s in a d m i t i r por e s to q u e el E s t a d o re ina-
ra sobre la Ig les ia , resol viendo l a s cues t i ones de f e y dis-
ciplina. P r o n t o la r iva l idad de las d o s I g l e s i a s d e g e n e r ó 
en g u e r r a d e c l a r a d a ; y és ta , en un r o m p i m i e n t o comple-
to. L a ocas ión se p r e s e n t ó en 728 con el ed ic to imper i a l 
re lat ivo al cu l to de l a s imágenes , en q u e se s u p r i m í a to-
da r ep re sen t ac ión de Cristo, de la Virgen y de los s a n t o s . 

El P a p a se o p u s o á e s t e edicto, a conse jó á los fieles 
la r e s i s t enc ia y e x c o m u l g ó á los e m p e r a d o r e s iconoclas* 
tas ( d e s t r o z a d o r e s de i m á g e n e s ) . E n e s t e m o m e n t o 
apa rece parlo*Magno; y los papas , s i n t i éndose a p o y a -
dos, c o n d e n a n las d o c t r i n a s de la « Ig le s i a g r i e g a » opues -
t a s á las de Poma, en t a n t o q u e Focio ( P a t r i a r c a de 
C o n s t a n t i n o p l a ) , c o n d e n a l a s de los l a t i n o s y excomul -
ga al P a p a Nico lá s e n u n concil io (867). E l P a p a , ce-
lebra o t ro , (869), d e p o n e á Focio y a n u l a s u s ac tos ; pe-
ro diez a ñ o s d e s p u é s (879) nuevo concil io en C o n s t a n t i -
nopla d e c l a r a q u e el P a p a no e je rce a u t o r i d a d n i n g u -

.na en Or i en t e . P a s a r o n l uego d o s s iglos, y en 1,054. 
el P a p a , y a s e g u r o de su P o d e r en Roma y en t o d o el 
Occidente, envió u n a bu la de excomun ión c o n t r a el P a -
t r i a rca g r i e g o y s u s p a r t i d a r i o s ; é s t o s y su je fe no se 
somet ieron, y desde e n t o n c e s los c r i s t i a n o s se dividie-
ron en latinos ó católicos y en griegos ú ortodoxos. P r i -
i n e r * r a n c i s m a d e ^ I g l e s i a c r i s t i a n a . (1). 

(1) L a s diferencias en las doctr inas y en el culto de las 
dos Iglesias son insignificantes: los gr iegos creen que el Es-
píritu San to procede del Pad re solamente; y los latinos, que 
del Padre y del hijo: aquéllos comulgan con pan ordinario; 
estos, con pan sin levadura: los primeros permiten el casa-
miento de los sacerdotes; los segundos, no. 



V I . — A r t e s , C i e n c i a s y L e t r a s . 

& M S ! Í » N T R A S 'que el Occidente descendía á la 3 
ba rba r i e . Constantino-pía a b u n d a b a en ar-
t i s t a s . a rqui tec tos , p in to res y escultores. | 

que con t inuaron la t radición gr iega , modificando algún 
t a n t o los p rocedimientos y d a n d o un sello original á 
s u s obras , p r i nc ipa lmen te en Arqu i t ec tu ra . En el si. 
g lo VI. Jusliniano m a n d ó cons t ru i r la Iglesia de Sania 
\Sofía de Constan/inopia, que h a quedado como el rao-
délo del a r t e b izant ino . Se compone el his tór ico tem-
pío de u n a e levada cúpula central , rodeada de o t r a s más ; 
pequeñas ; t o d a s d o r a d a s y br i l l an tes . - H e r m o s a s co- J 
lumnas , de j a spe y pórfido, y pa redes cub i e r t a s de fres--] 
eos, sos t ienen las bóvedas: el suelo es de mosaico, y el j 
c o n j u n t o de ja u n a impres ión genera l de r iqueza y pom-; | 
pa; pero no produce la emoción p rop ia de la belleza. 
L a a r q u i t e c t u r a b i zan t ina es un a r t e de decadencia : fal-
t a n en él la sencillez, la pureza y la h a r m o n í a ; filas de 
s a n t o s escuetos, monótonos, que se des t acan sobre fon-
do dorado; e s t a t u a s en fo rzadas ac t i tudes , m u e s t r a n el 
a m a n e r a m i e n t o y el g u s t o e s t r a g a d o de una sociedad 
q u e se disuelve. 

E n l e t r a s y ciencias, los b i zan t inos no hicieron más 
que cont inuar , como en las bel las a r tes , la tradición 
greco-romana; pero como en aquél las , no pudieron a v a n | 
zar. s ino q u e se l imi ta ron á repet i r , á copiar, á e x a m i - , 
na r y á e s t r a c t a r lo q u e h a b í a n dicho los poetas , ora-
dores y sab ios de A t e n a s y Ale jandr ía . Focio, el hom-
bre m á s in s t ru ido de su t iempo, compuso el Miriobibhon 
(diez mil l ibros) , en que a s p i r a b a á condensar la cien-
cia de los a n t i g u o s helenos. P e r o si no añad ie ron na-
da, conservaron por lo menos l a s o b r a s m a e s t r a s de los 
buenos t i empos de Grecia, s i rviendo as í de es labón en-
t r e la cu l tu ra a n t i g u a y la moderna . 
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C A P I T U L O II. 

Los Arabes —Mahoma 

I . — O r i g e n d e l o s A r a b e s . 

^•jjL Sudes te de Siria, e n t r e el Mar Rojo, el 
golfo Pérsico y el mar de Omán, se encuen-
t ra una vas ta pen ínsu la que es tuvo hab i t a -
da desde t i empos remotos. Según la Bi-
blia, Abraham tuvo de su esclava Agar á 

Ismael^ padre de los Ismaelitas, a n t e p a s a d o s de los ára-
bes. E r a n de la m i s m a raza semítica q u e los hebreos, v 
durante muchos s iglos vivieron a p a r t a d o s de t o d a s las 
revoluciones q u e a g i t a r o n el Oriente . N i n g u n o de los 
conquistadores, ni Alejandro ni Pompeyo, ni César ni 
Trujano, pasó de los a rena les de Siria. Y en verdad 
que no era á propós i to aquel semil lero de t r i b u s p a r a 
tentar la codicia de nadie. En efecto, a l g u n á s d e e s t a s 
tr ibus ten ían p e q u e ñ a s poblaciones y campos cultiva-
dos y comerciaban en café, incienso y dát i les , con los 
pueblos de Siria: pero el mayor número vivía en el de-
sierto con s u s rebaños, como pas to re s y bandidos al 
mismo t iempo. L a g u e r r a e ra con t inua e n t r e e s t a s tr i-
bus. si bien todas h a b l a b a n el mismo idioma, adoraban 
los mismos dioses y se cons ideraban de uu mismo ori-
gen, como descendientes del mismo padre , de Abraham, 
que lo e ra t ambién de los judíos. 

-Re l ig ión y C u l t o p r i m i t i v o s . 

§OS árabes, como de la misma raza q u e los 
5 judíos, t en ían a n á l o g a s concepciones re l i -

giosas, a u n q u e de s f i gu radas después á causa probable-
"lente del a i s l amien to y a t r a s o en que vivieron por m á s 



V I . — A r t e s , C i e n c i a s y L e t r a s . 

& M S ! Í » N T R A S 'que el Occidente descendía á la 3 
ba rba r i e . Constanlinopla a b u n d a b a en ar-
t i s t a s . a rqu i tec tos , p in to res y escultores. | 

que con t inuaron la t radic ión g r i ega , modificando algún 
t a n t o los p rocedimientos y d a n d o un sello original á 
s u s obras , p r inc ipa lmente en Arqu i t ec tu ra . En el si. 
g lo VI. Justiníano m a n d ó cons t ru i r la Iglesia de Santa 
\Sofía de Constantinopia, que h a quedado como el rao-
délo del a r t e b izant ino . Se compone el his tór ico tem-
pío de u n a e levada cúpula central , rodeada de o t r a s más ; 
pequeñas ; t o d a s d o r a d a s y br i l l an tes . - H e r m o s a s co- J 
lumnas , de j a spe y pórfido, y pa redes cub i e r t a s de f r e s - ] 
eos, sos t ienen las bóvedas: el suelo es de mosaico, y el j 
c o n j u n t o de ja u n a impres ión genera l de r iqueza y pom-; | 
pa; pero no produce la emoción p rop ia de la belleza. 
L a a r q u i t e c t u r a b i zan t ina es un a r t e de decadencia : fal-
t a n en él la sencillez, la pu reza y la h a r m o n í a : filas de 
s a n t o s escuetos , monótonos, que se des t acan sobre fon-
do dorado; e s t a t u a s en fo rzadas ac t i tudes , m u e s t r a n el 
a m a n e r a m i e n t o y el g u s t o e s t r a g a d o de una sociedad 
q u e se disuelve. 

E n l e t r a s y ciencias, los b i zan t inos no hicieron más 
que cont inuar , como en las bel las a r tes , la tradición 
greco-romana; pero como en aquél las , no pudieron a v a n | 
zar. s ino q u e se l imi ta ron á repet i r , á copiar, á e x a m i - , 
na r y á e s t r a c t a r lo q u e h a b í a n dicho los poetas , ora-
dores y sab ios de A t e n a s y Ale jandr ía . Focio, el hom-
bre m á s in s t ru ido de su t iempo, compuso el Miriobibhon 
(diez mil l ibros) , en que a s p i r a b a á condensar la cien-
cia de los a n t i g u o s helenos. P e r o si no añadieron na-
da, conservaron por lo menos l a s o b r a s m a e s t r a s de los 
buenos t i empos de Grecia, s i rviendo as í de es labón en-
t r e la cu l tu ra a n t i g u a y la moderna . 
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CAPITULO II. 

L o s A r a b e s — M a h o m a 

I . — O r i g e n d e l o s A r a b e s . 

_£|L Sudes te de Siria, en t r e el Mar Rojo, el 
golfo Pérsico y el mar de Omán, se encuen-
t ra una vas ta pen ínsu la que es tuvo hab i t a -
da desde t i empos remotos. Según la BU 
blia, Abrahum tuvo de su esclava Agar á 

Ismael^ padre de los Ismaelitas, a n t e p a s a d o s de los ára= 
bes. E r a n de la m i s m a raza semítica q u e los hebreos, v 
durante muchos s iglos vivieron a p a r t a d o s de t o d a s las 
revoluciones q u e a g i t a r o n el Oriente . N i n g u n o de los 
conquistadores, ni Alejandro ni Pompeyo, ni César ni 
Trujano, pasó de los a rena les de Siria. Y en verdad 
que no era á propós i to aquel semil lero de t r i b u s p a r a 
tentar la codicia de nadie. En efecto, a l g u n á s d e e s t a s 
tr ibus ten ían p e q u e ñ a s poblaciones y campos cultiva-
dos y comerciaban en café, incienso y dát i les , con los 
pueblos de Siria: pero el mayor número vivía en el de-
sierto con s u s rebaños, como pas to re s y bandidos al 
mismo t iempo. L a g u e r r a e ra con t inua e n t r e e s t a s tr i-
bus. si bien todas h a b l a b a n el mismo idioma, adoraban 
los mismos dioses y se cons ideraban de uu mismo ori-
gen, como descendientes del mismo padre , de Abraham, 
que lo e ra t ambién de los judíos. 

-Re l ig ión y C u l t o p r i m i t i v o s . 

§OS árabes, como de la misma raza q u e los 
5 judíos, t en ían a n á l o g a s concepciones re l i -

í O o s a s , a u n q u e de s f i gu radas después á causa probable -
"lente del a i s l amien to y a t r a s o en que vivieron por más 



de veinte siglos, m ien t r a s que los hebreos se i lus t raban 
en contac to con los pueblos más ade l an t ados de l aan t i - j 
güedad . 

Los árabes, cre ían en un «dios creador y s u p r e m o ¡ 
como el Jehová hebreo; le l l amaban A Ua-Ta ala. D e s - | 
pués, adora ron á los e sp í r i t u s invis ibles (d i jns ) , que , 
r e p r e s e n t a b a n b a j o f o r m a s d i fe ren tes . 

E n medio de la a n a r q u í a en que vivían las t r i b u s era 
imposible la un i fo rmidad en la re l igión y en el culto; 
no obs tan te , t o d a s reconocían por cen t ro de su adora- | 
ción la Kaaba, venerable s a n t u a r i o de la Meca. Lo sin-
gular y sencillo de es te adora to r io c o n t r a s t a b a con su 
impor tanc ia . T e n í a l a f o r m a de u n cubo, con sus pa- ^ 
redes r ecub ie r t a s in te r io rmente de lana, y contenía, 
j u n t a m e n t e con 360 ídolos pe r tenec ien tes á o t r a s tan-
t a s t r ibus , la f a m o s a piedra negra, ob je to pr imordial 
de adoración en t r e los á r a b e s pr imi t ivos . 

H I . - M a h o m a . - L a n u e v a R e l i g i ó n . 

Í Ü L des t inado á r e f o r m a r la religión de los ára-
* bes y á inñu í r t a n poderosamente en el por-

venir de es te pueblo, nació en t r e los Koreiskitas, que 
e ra la t r i b u pr inc ipa l por la rel igión y la política, pues-
to q u e e ran los fieles cus todios de la Kaaba y los Seno-
res ó dueños de la Meca. L a juven tud del f u t u r o Pro-
f e t a pasó inadver t ida en la monótona vida de penódi -
eos v ia jes á la Siria, con cuyas pr incipales poblaciones 
comerciaba su t r ibu . Sábese q u e e ra enfermizo y üe 
complexión débil, q u e padecía de a t a q u e s de nervios y 
de accesos de ca len tura . Como e n t r a r a en la secta de 
los desconten tos l l amados hanif ( impíos) , que adora-
ban al «dios de Abra l iam,» f u é perseguido por los fieles 
v se re t i ró á una l egua de la Meca, en a g r e s t e sitio, ba-
ñado por la luz b lanca y br i l l an te de un sol del medio-

C ' según la leyenda, Mahoma v ióen aquel re t i ro á un «ser 
poderoso» (el ánge l Gabr ie l ) , y oyó u n a voz que le dijo. 
«Predica» ( I k r a ) - « N o s é » - c o n t e s t ó M a h o m a - « P r e - -
d i c a b - r e p i t i ó la voz. T a l f u é el «decreto divino» (611) 
o ue dió or igen á una nueva rel igión y que in fund ió vi-
da v al iento al enfermizo y t ímido Mahoma. Desde eu-

tonces, el r e fo rmador se consagró con toda la fe de un 
fana t ice y con todo el a rdor de su t emperamento , á ex-
tender s u s creencias, Empezó por convert i r á su mu-
jer y á sus hi jos, se a t r a j o luego á sus pa r i en te s m á s 
lejanos y á sus amigos ; pero como e r a de suponer , los 
celosos, los fieles al cul to idóla t ra de sus an tepasados , 
opusieron res is tencia , le hicieron c ruda g u e r r a y lo 
obligaron, j u n t a m e n t e con s u s compañeros , á huir á 
Medina (622), Allí a d q u i r i ó medios y recursos su f i -
cientes con que a t a c a r á sus enemigos; y al f r e n t e de 
sus fieles der ro tó en breve t i empo á los j e fes de la Meca 
y sometió á las t r i b u s vecinas. A su muerte, la nueva 
religión que p red ica ra el p rofe ta , q u e d a b a só l idamente 
establecida (632). J F 

IV.—El I s l a m i s m o . 

f§ w / Q A HOM A se creía « inspi rado por Dios» y 
1 t r a t a b a d o r e s t a u r a r la religión verdadera; 
< <> creía t ambién q u e b a s t a b a volver á la puré-

ja pr imi t iva de la religión pred icada por los p ro fe tas , 
Noé, Abra l iam, Moisés, Jesús, en t r e los cuales él e ra el 
último y mayor de todos. «Creer en un solo Dios y 
cumplir los preceptos que envía á los hombres .» t a l es 
la esencia de la religión m a h o m e t a n a q u e puede conden-
sarse en las s igu ien tes pa l ab ra s : «Dios es Dios, y Ma-
homa su profe ta .» 

Creencias y preceptos de esa rel igión es tán conteni-
dos en el Corán (L ibro) , t a n s a g r a d o p a r a los árabes 
como la Biblia p a r a los Judíos, y el Evangelio p a r a los 
cristianos. E s t á dividido en ciento catorce cap í tu los 
(sura ó s u r a t e ) añad idos en el o rden de su extens ión, 
comenzando por los más largos . E s la colección de los 
f r agmen tos que dictó el profeta á su secre tar io Zaid. 
t o m o «la Biblia,» f o r m a un Código religioso, moral , 
político y civil, y más q u e en aquél la , todo es tá revuelto 
y confundido. 

La religión de Mahoma es una rel igión f a t a l i s t a ; de 
i; aquí el nombre de Islamismo, de Islam, voz que signifi-
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ca «res ignación á la vo lun tad divina,» y el de musulma*i 
«es ( res ignados ) á los fieles. FA fich y el infierno (Ge-1 
l ienne) no difieren mucho de e s t a s m i s m a s concepciones J 
en t r e los cr i s t ianos . «Los que vivan en el jardín de las | 
delicias.» dice el Corán, «descansarán en a s i en tos ador- ^ 
nados con oro v pedrer ías , se mi ra rán f r e n t e á f r e n t e . . J 
Se rán servidos por se res de e t e r n a belleza y juven tud ; ¡ 
comerán de los f r u t o s que apetezcan, y jun to á ellos h a - 1 
b r á v í rgenes de he rmosos ojos negros, parecidos a las | 
pe r l a s en el n á c a r . . . . L o s reprobos vivirán e n medio de ij 
vientos pes t i lencia les y en n e g r a h u m a r e d a . . . . beberán : 
ao-uas h i rv ientes . etc.» [1]. P o r es to se h a dicho que ] 
«el Islamismo es una he re j í a del Cristianismo p a r a uso J 

de los árabes.-» 
El cul to consis te en o ra r «cinco veces al día.» anun-

c iadas desde la mezqu i t a por el miiesín ( p regonero ) : en 4 
abluciones «con a g u a ó a rena» á h o r a s fijas, a n t e s de la , 
oración, y en a y u n a r d u r a n t e un mes ( R a m a d á n ) . h l « 
Corán aconse ja la l imosna, la res ignación á la volun- 1 
t ad divina, y prohibe e x p r e s a m e n t e «beber vino.» «pres- >1 
t a r con usura» y «cometer acciones ru ines .» 

En 632 mur ió Mahoma. y va p a r a T i l los musulrncmk 
nes h a b í a n conqu i s t ado la Siria, la Palestina, la Per- | 

la Armenia, el Turqucstán, p a r t e de la India, el . 
Egipto, Trípoli, Africa y España. N i n g u n a religión • 
s e ' h a p r o p a g a d o con mayor rapidez; el p ro fe t a prome- J 
t ió el pa ra í so á los que mur iesen en el campo de ba ta - 1 
lia en la g u e r r a s a n t a con t ra los infieles. Nad ie pi i -J 
do contener á e s tos f aná t i cos . Si la providencia de la j 
h i s t o r i a no susc i t a á Carlos Marlel, el héroe f ranco, tal 1 

vez toda la E u r o p a hab r í a sido m u s u l m a n a ; pero los ¡ 
des t inos de la civilización occidenta l e s t a b a n mAs arri-
ba, á donde no podía l legar la c imi t a r r a de los Califasi 

(1) Es indudable que Mahoma conoció las doctrinas de 
Moisés v de Cristo: pero muy incompletamente. Cuanto a 
los evangelios consta que sólo conoció los apOcruos. 

C A P I T U L O III. 

El Califato —Conquistas de los Arabes 

I -—Abu B e k r , O r n a r y O t m a n . (632 á 636) . 

w ^ 
1 L A muer t e de Mahoma, Abu Bekr (su discí-

"(S— pulo) , p ronunc ió la oración en nombre del 
P r o f e t a , y f u é reconocido como «jefe de los 

^ c reyentes» (Cal i fa ) . De allí en a d e l a n t e 
quedó es tablecido q u e el Califa, r ep r e sen t an t e del P ro -
feta. e l ig iera á su sucesor: la elección popu la r fué siem-
pre nominal meramen te . 

-1 bu Bekr, que reinó so lamente dos años, des ignó pa-
ra sucederle á Ornar, en cuya época comienzan realmen-
te las conquis tas , q u e cont inúan con el mismo bril lo en 
la del Cal i fa Otmán. Los á r a b e s gu iados por je fes de-
cididos y an imados por un esp í r i tu f aná t i co incont ras -
table. conqu i s t an la Siria y la Palestina, apoderándose 
de Damasco y ferusalen, que los degenerados bizant i -
nos no pudieron defender ; a t r av iesan el Eufrates y el 
Tigris, so juzgan la Pcrsia, al mismo t i empo que sus 
tenientes invaden el Egipto, s i t i an á Alejandría y la 
destruyen, [destrucción lamentable , pues q u e con élla 
perecen los r e s tos de lji Bibl ioteca d e T o l o m e o ] ; edifi-
cando poco después la ciudad de Cairo, á la de recha del 
Wilo, j u n t o á las r u ina s de Men/is. 

Los pueblos somet idos por los árabes e ran demas iado 
diferentes 

en cos tumbres y carácter , p a r a que pudie-
ran permanecer por mucho t i empo unidos; as í es que 
pronto aparec ió la división ó cisma. 



ca « re s ignac ión á la v o l u n t a d d iv ina ,» y el de musulma*i 
«es ( r e s i g n a d o s ) á los fieles. FA fich y el infierno (Ge-1 
l ienne) no d i f ie ren mucho de e s t a s m i s m a s concepciones J 
e n t r e los c r i s t i anos . « L o s q u e vivan e n el j a rd ín de las | 
de l ic ias .» d ice el Corán, « d e s c a n s a r á n en a s i e n t o s ador - ^ 
n a d o s con o ro v ped re r í a s , se m i r a r á n f r e n t e á f r e n t e . . J 
S e r á n se rv idos p o r s e r e s de e t e r n a bel leza y j u v e n t u d ; ¡ 
c o m e r á n de los f r u t o s q u e ape t ezcan , y j u n t o á ellos h a - 1 
b r á v í r g e n e s de h e r m o s o s o jos negros , pa r ec idos a las | 
p e r l a s en el n á c a r . . . . L o s r e p r o b o s vivi rán e n med io de i j 
v ien tos pe s t i l enc i a l e s y en n e g r a h u m a r e d a . . . . b e b e r á n : 
ao-uas h i rv i en t e s . e tc .» [1]. P o r e s t o se h a dicho que ] 
«el Islamismo e s u n a h e r e j í a del Cristianismo p a r a uso J 

de los árabes.» 
E l cu l to cons i s t e en o r a r «cinco veces al d ía .» a n u n -

c i a d a s desde l a m e z q u i t a por el muezín ( p r e g o n e r o ) : en 4 
abluciones «con a g u a ó a r e n a » á h o r a s fijas, a n t e s de la , 
o rac ión , y en a y u n a r d u r a n t e u n m e s ( R a m a d á n ) . h l « 
Corán a c o n s e j a la l imosna , l a r e s ignac ión á l a volun- 1 
t a d d iv ina , y p r o h i b e e x p r e s a m e n t e «beber vino.» «pres->1 
t a r con u s u r a » y «comete r acc iones r u i n e s . » 

En 632 m u r i ó M a h o m a . y va p a r a T i l los musulmcmk 
nes h a b í a n c o n q u i s t a d o l a Siria, l a Palestina, la Per- | 

la Armenia, el Turqucstán, p a r t e de la India, el . 
Egifto, Trípoli, Africa y España. N i n g u n a rel igión • 
se^ha p r o p a g a d o con m a y o r r ap idez ; el p r o f e t a prome- J 
t ió el p a r a í s o á los q u e m u r i e s e n en el c a m p o de b a t a - 1 
lia en la g u e r r a s a n t a c o n t r a los infieles . N a d i e p i i - J 
do c o n t e n e r á e s t o s f a n á t i c o s . Si la p rov idenc i a de la j 
h i s t o r i a no s u s c i t a á Carlos Marlel, el hé roe f r anco , ta l 1 

vez t o d a la E u r o p a h a b r í a s ido m u s u l m a n a ; pe ro los ¡ 
d e s t i n o s de l a civi l ización occ iden t a l e s t a b a n mAs arr i-
ba , á d o n d e no pod ía l l ega r l a c i m i t a r r a de los Califasi 

(1) E s indudable que Mahoma conoció las doctr inas de 
Moisés v de Cristo: pero muy incompletamente. Cuanto a 
los evangel ios consta que sólo conoció los apOcruos. 

C A P I T U L O III. 

El Califato —Conquistas de los Arabes 

' • - A b u B e k r , O r n a r y O t m a n . ( 6 3 2 á 6 3 6 ) . 

w ^ 
1 L A m u e r t e de Mahoma, Abu Bekr ( su discí-

' pu lo ) , p r o n u n c i ó la o rac ión en n o m b r e del 
P r o f e t a , y f u é reconocido como « jefe de los 

^ c r e y e n t e s » ( C a l i f a ) . De al l í en a d e l a n t e 
quedó e s t ab l ec ido q u e el Califa, r e p r e s e n t a n t e del P r o -
feta . e l i g i e ra á su sucesor : la elección p o p u l a r f u é s iem-
pre n o m i n a l m e r a m e n t e . 

-1 bu Bekr, q u e re inó s o l a m e n t e dos años , d e s i g n ó pa-
ra suceder le á Ornar, en cuya época comienzan rea lmen-
te las c o n q u i s t a s , q u e c o n t i n ú a n con el m i smo br i l lo en 
la del Ca l i f a Otmán. L o s á r a b e s g u i a d o s po r j e f e s de-
cididos y a n i m a d o s por un e s p í r i t u f a n á t i c o i n c o n t r a s -
table. c o n q u i s t a n la Siria y la Palestina, a p o d e r á n d o s e 
de Damasco y ferüsülcn, q u e los d e g e n e r a d o s b izan t i -
nos no p u d i e r o n de fende r ; a t r a v i e s a n el Eufrates y el 
Tigris, s o j u z g a n la Pcrsia, al m i s m o t i e m p o q u e s u s 
t en i en t e s i nvaden el Egipto, s i t i a n á Alejandría y la 
des t ruyen , [des t rucc ión l a m e n t a b l e , p u e s q u e con élla 
perecen los r e s t o s de lji B ib l io teca d e T o l o m e o ] ; edifi-
cando poco d e s p u é s la c iudad de Cairo, á la d e r e c h a del 
Wilo, j u n t o á l a s r u i n a s de Menjis. 

L o s p u e b l o s s o m e t i d o s por los árabes e r a n d e m a s i a d o 
d i fe ren tes 

en c o s t u m b r e s y ca rác te r , p a r a q u e pudie-
ran p e r m a n e c e r por mucho t i e m p o unidos ; a s í e s q u e 
p ron to a p a r e c i ó la divis ión ó cisma. 



II .—Alí y el C i s m a . — L o s O m i r i a d a s . (6S3 á 730 . ) 

L cua r to Cal i fa f u é A ti [yerno del P r o f e t a ] , ; 
q u e cons ide raba u s u r p a d o r e s á los tret? Ca-

l i fas q u e le precedieron. Admit ía , a d e m á s del Corán, 
mul t i t ud de p a l a b r a s y re la tos , a t r i bu idos al P r o f e t a y 
á sus compañeros y deudos; m i e n t r a s que o t ros se ate-
nían al Corán escri to. Así es que á la mue r t e del yerno 
de Mahoma, de jó s embrado el Cisma y la división en el 
Imperio . Los pa r t i da r i o s de .4 / / fueron l lamados schü* 
las [cismáticos] , por lo q u e permanecieron fieles á los 
t r e s p r imeros califas, á la t radic ión [ s u n a h ó sun i t a s ] . 
P e r o no se detuvieron por es to las conquis tas . 

En 660 comenzó u n a nueva d inas t í a , la de los Om= 
miadas, que du ró casi un s iglo [750], y que llevó el estan-
d a r t e del P r o f e t a h a s t a l a s e s t e p a s del Turquestán, á 
l a s m o n t a ñ a s del Afganistán y á los bosques y desfila-
deros del Himalaya. En el Occidente, los á r abes ocupa-
ron todo el N o r t e de Africa (1); en 711, Taiik a t ravesó 
las «columnas de Hércules .» tocó la p u n t a de la penín-
su la [que de jó su nombre DjebcUTarik, m o n t a ñ a de Ta-
r ik] , y deshizo á la m o n a r q u í a vis igoda en la terr ib le 
ba t a l l a del Guadalcle. Poco después , los incon t ras ta -
bles árabes, t r a s p a s a n los Pirineos, avanzan h a s t a el 
Loir y son por fin contenidos por el e jérci to formidable 
de Curios Marlel, que con s u s pesados e scuadrones de 
gue r r e ros f r ancos machucó á los ligeros y veloces orien-
ta les ; de donde le vino el apodó al caudil lo [Marte!, 
mar t i l lo ] : h a b í a encon t r ado su d ique el desbordado to-
r ren te del P r o f e t a [732]. 

(1) Kaleb al llegar al extremo occidental del Africa, di-
cen que hundiendo los pies de su caballo en el Océano, es-
clamó: «Dios es testigo de que sólo el mar me detiene, y me 
impide extender á todo el mundo la religión de Mahoma.» 

111.—Los A b a s i d a s . — D i v i s i ó n de l I m p e r i o . & 
• Í ^ J L M l T A Q d e l siglo VI I I [750], el «Gra 'n lmpe-

• rio» se dividió en dos ca l i fa tos : el de «Orien-
^ te,» con su soberbia cap i ta l [ B a g d u d , ] en las 

márgenes del Tigris; y el «cal i fa to de Occi-
dente.» cuya capi ta l fué Córdova en España. Los des-
cendientes de Abul Abas, [Abas idas ] , re inaron en Bag= 
dad, habiendo derrocado á los Ommiadas en 750; pero 
Abder Rahman, único vás t ago escapado del degüel lo de 
su famil ia , f undó en el de smembrado Imper io el califa-
to de Córdova. Uno y otro tuvieron una época br i l lan-
te de g r andeza y poderío, q u e d i ó al mundo el espectácu-
lo de una civilización magníf ica en medio de la b a r b a r i e 
y obscuran t i smo q u e dominaba á los pueblos g e r m a n o s 
de Eu ropa en aquel los ca lami tosos s iglos [VIII al XI ] . 
Mas. t an ráp ido crecimiento t en ía que ser ef ímero: la 
conquista y la f u e r z a no son los medios más a p r o p i a -
dos pa ra f u n d a r só l idamente la g r andeza y la es tabi l i -
dad de los imperios , los cuales perecen por los mismos 
medios; los je fes del Turquestán a r r e b a t a r o n en el siglo 
XI á los árabes el ca l i fa to de Bagdad, y queda conver-
tido en «reinos turcos» [1058]; á la vez que en España 
se desmorona del mismo modo el b r i l l an te ca l i fa to en 
pequeñas porciones, [1051], p resa en un t i empo no re-
moto de los re inos cr is t ianos , sus e te rnos enemigos 

I V — G o b i e r n o y A d m i n i s t r a c i ó n . 

| h a dicho que la elección del cal i fa era no-
m i nal mente popular , y en un pr incipio se con-

servó la fórmula de q u e los creyentes reunidos nombra -
ran, ba jo la inspiración de Dios, al r ep re sen tan te y su-
cesor del Profeta. Al ser nombrado fazid, se observó es-
ta fórmula , y él t r a t ó de sa t i s face r al pueblo en su ora-
ción diciéndole: «Es t á i s ob l igados á obedecerme por 
vuestra propia voluntad, y podéis des t i t u i rme si no 
cnmplo m i s p romesas ni con la Ley. P e r o después , 
cuando se ex tendió el- Imperio, y las luchas re l ig iosas 
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(cismas), se mezclaron con las políticas, la elección fué 
siempre por nombramiento directo del califa anter ior ó 
por r ev^uc iones y violencias, como en el «Imperio bi-
zantino.» • 

El califa, como sucesor del P ro fe ta y comendador de 
los creyentes, debía pronunciar cada viernes una ora-
ción s ag rada al pueblo; dar audiencias en épocas fi jas 
y dir igi r personalmente la adminis t ración. Mas. des-
de que creció el Imperio, y se corrompieron las primi-
t ivas costumbres, en la época de los Abasidas principal-
mente, se eximió de casi todos es tos deberes, nombró 
un Ministro (Vizir) . que desempeñara en luga r de él as 
funciones de gobierno, y el soberano se en t r egaba á los 
placeres en sus palacios y jardines, dominado entera-
mente por esa lepra de la sensual idad, que parece incu-
rable en l as mona rqu í a s orientales. f 

El gobierno en l as provincias de uno y otro califato, 
e ra m i l i tar y despótico como en todas esas monarquías. 
A v e c e s se rebelaban contra el califa, como pasó con 
Marruecos y Korasán, y éste no tenía fuerza suficiente 
para su j e t a r l a s l legando en poco t iempo á constituir 
reinos independientes . En cada g r a n ciudad había un 
juez (cadí) encargado de admin i s t r a r just ic ia ent re los 
musulmanes; pero sin sujeción á un cuerpo regular de 
doctrina, sino ateniéndose á cier tas máx imas vagas de 
moral y á sentencias del Corán. Lo cierto es que los 
árabes e ran to le ran tes como los romanos, de jando á 
los pueblos vencidos sus t r ibuna les y h a s t a su culto. A 
es to debieron en g r a n p a r t e su rápido desarrol lo y cre-
cimiento, pues que se as imi laban ideas, cos tumbres y co-
nocimientos de todos los pueblos que dominaban. (1). 

U n a f u e n t e de revoluciones en todos los pueblos mu-
su lmanes e s la creencia en el Mahdí [ inspirado por 
Dios], que vendrá a lgún día á luchar contra el mal, pa-
ra res tablecer en la t ier ra , ayudado por Jesucristo, e1 
imperio de la just icia. U n Mahdí fundó el cal i fato del 
Cairo, o t ro dió origen á la d inas t í a de los Almohaces*g 
Marruecos. Con esa creencia, cualquier fanát ico ambi-
cioso se considera descendiente de Alí ( Imán) , levanta 
el e s t anda r t e del P r o f e t a y ocasiona un t r a s to rno y has-

(1) Solo en el califato de Bagdad había veinticinco obis-
pos metropolitanos. A los cristianos les exigían: que no usa-
sen espada, que no vendiesen vino, que no tocaran tuerte 
sus campanas y que no leyeran alto sus evangelios. 

ta división en el Imperio, creyéndose elegido por Dios 
para restablecer la verdadera doctr ina en toda su pu-
reza. teniendo así la religión una influencia perniciosa 
en la política, ' 

C A P I T U L O IV. 

Civilización árabe en la Edad Media 
I.— Br i l l o d e la C iv i l i zac ión A r a b e . 

: E L siglo VIII al XI, precisamente cuando el 
Occidente se hundía más y más en las ti-
nieblas de la ignorancia, descendiendo has-

ta tocar los l inderos de la barbarie , el Impe-
rio fundado por los á rabes despedía vivos resplandores 
desde las r iberas del Tigris h a s t a las costas dé Esfu-
ña, superando en su agricultura, industria y comercio á 
todos los pueblos de la t ier ra , y en sus letras, artes y 
ciencias igualando, por lo menos, á la misma Grecia en 
sus más bellos t iempos. Los árabes habían salido ca-
si sa lva jes de sus desiertos, pero al contacto de los pue-
blos civilizados de Oriente, en los cuales se había con 
servado la ciencia greco=romana, pronto se civilizaron 
y pudieron acrecentar la . g rac ias á un espír i tu vivo y 
entusias ta . 

Sin embargo, e s t a civilización, ne tamente oriental , 
ííusta más de lo br i l lante que de lo sólido, de la osten-
tación y riqueza, que de las verdaderas comodidades de 
la vida y de los cul tos placeres del espír i tu . Bagdad 
y Córdova, f u n d a d a s en la época de la mayor grandeza 
de es ta civilización, fueron como la fórmula resumida, 
como el símbolo de los gus to s y cul tura de los árabes 
en la «Edad Media.» Bugdad tenía cua t ro p u e r t a s de 
hierro con cúpulas doradas; el palacio del califa era. 
como la ciudad, una maravil la: contenía árboles de oro 
cubiertos de p iedras preciosas, leones encadenados, 



(cismas), se mezclaron con las políticas, la elección fué 
siempre por nombramiento directo del califa anter ior ó 
por r ev^uc iones y violencias, como en el «Imperio bi-
zantino.» • 

El califa, como sucesor del P ro fe ta y comendador de 
los creyentes, debía pronunciar cada viernes una ora-
ción s ag rada al pueblo; dar audiencias en épocas fi jas 
y dir igi r personalmente la adminis t ración. Mas. des-
de que creció el Imperio, y se corrompieron las primi-
t ivas costumbres, en la época de los Abasidas principal-
mente, se eximió de casi todos es tos deberes, nombró 
un Ministro (Vizir) . que desempeñara en luga r de él as 
funciones de gobierno, y el soberano se en t r egaba á los 
placeres en sus palacios y jardines, dominado entera-
mente por esa lepra de la sensual idad, que parece incu-
rable en l as mona rqu í a s orientales. f 

El gobierno en l as provincias de uno y otro califato, 
e ra m i l i tar y despótico como en todas esas monarquías. 
A v e c e s se rebelaban contra el califa, como pasó con 
Marruecos y Korasán, y éste no tenía fuerza suficiente 
para su j e t a r l a s l legando en poco t iempo á constituir 
reinos independientes . En cada g r a n ciudad había un 
juez (cadí) encargado de admin i s t r a r just ic ia ent re los 
musulmanes; pero sin sujeción á un cuerpo regular de 
doctrina, sino ateniéndose á cier tas máx imas vagas de 
moral y á sentencias del Corán. Lo cierto es que los 
árabes e ran to le ran tes como los romanos, de jando á 
los pueblos vencidos sus t r ibuna les y h a s t a su culto. A 
es to debieron en g r a n p a r t e su rápido desarrol lo y cre-
cimiento, pues que se as imi laban ideas, cos tumbres y co-
nocimientos de todos los pueblos que dominaban. (1). 

U n a f u e n t e de revoluciones en todos los pueblos mu-
su lmanes e s la creencia en el Mahdí [ inspirado por 
Dios], que vendrá a lgún día á luchar contra el mal, pa-
ra res tablecer en la t ier ra , ayudado por Jesucristo, e1 
imperio de la just icia. U n Mahdí fundó el cal i fato del 
Cairo, o t ro dió origen á la d inas t í a de los Almohades ea 
Marruecos. Con esa creencia, cualquier fanát ico ambi-
cioso se considera descendiente de Alí ( Imán) , levanta 
el e s t anda r t e del P r o f e t a y ocasiona un t r a s to rno y has-

(1) Solo en el califato de Bagdad había veinticinco obis-
pos metropolitanos. A los cristianos les exigían: que no usa-
sen espada, que no vendiesen vino, que no tocaran tuerte 
sus campanas y que no leyeran alto sus evangelios. 

ta división en el Imperio, creyéndose elegido por Dios 
para restablecer la verdadera doctr ina en toda su pu-
reza. teniendo así la religión una influencia perniciosa 
en la política, ' 

C A P I T U L O IV. 

Civilización árabe en la Edad Media 
I.— Br i l l o d e la C iv i l i zac ión A r a b e . 

: E L siglo VIII al XI, precisamente cuando el 
Occidente se hundía más y más en las ti-
nieblas de la ignorancia, descendiendo has-

ta tocar los l inderos de la barbarie , el Impe-
rio fundado por los á rabes despedía vivos resplandores 
desde las r iberas del Tigris h a s t a las costas dé Esfu-
ña, superando en su agricultura, industria y comercio á 
todos los pueblos de la t ier ra , y en sus letras, artes y 
ciencias igualando, por lo menos, á la misma Grecia en 
sus más bellos t iempos. Los árabes habían salido ca-
si sa lva jes de sus desiertos, pero al contacto de los pue-
blos civilizados de Oriente, en los cuales se había con 
servado la ciencia greco=romana, pronto se civilizaron 
y pudieron acrecentar la . g rac ias á un espír i tu vivo y 
entusias ta . 

Sin embargo, e s t a civilización, ne tamente oriental , 
ííusta más de lo br i l lante que de lo sólido, de la osten-
tación y riqueza, que de las verdaderas comodidades de 
la vida y de los cul tos placeres del espír i tu . Bagdad 
y Córdova, f u n d a d a s en la época de la mayor grandeza 
de es ta civilización, fueron como la fórmula resumida, 
como el símbolo de los gus to s y cul tura de los árabes 
en la «Edad Media.» Bugdad tenía cua t ro p u e r t a s de 
hierro con cúpulas doradas; el palacio del califa era. 
como la ciudad, una maravil la: contenía árboles de oro 
cubiertos de p iedras preciosas, leones encadenados, 



fuen tes y sa l tos de a g u a . Córdovaera en el s iglo X 
la mayor y más hermosa ciudad de Europa: t en ía cien 
mil casas , se i sc ien tas mezqui tas , t r e sc ien tos baños y 
ochen ta escuelas; los c r i s t i anos que la v i s i t aban que-
d a b a n sorprendidos . y a s í lo hacen cons ta r en sus i.n-
pres iones de v ia je : la re l igiosa Rósvjitra l lamó á esa 
c iudad la «joya del mundo.» Jard ines , tapices, telas 
de seda, f u e n t e s de oro, muebles y adornos con pe-
drer ías , p e r f u m e s de A r a b i a q u e a rden en pebe te ros de 
oro, todo eso f o r m a b a como el a lma de tal civilización. 

* q u e ha quedado como es te reo t ipada en los re la tos de las 
Mil y una noches. 

i 

I I . — A g r i c u l t u r a é i n d u s t r i a . 

Arabes no hicieron m á s que cont inuar 1 
ffffiSp las t rad ic iones de los a n t i g u o s caldeos al J 

poses ionarse de los f é r t i l e s pa í ses de Ba= | 
bilonia y Siria; allí ap rend ie ron á d i s t r i b u i r el agua,. | 
f o r m a n d o cana les de regadío, y á cons t ru i r pozos ade- | 
tnados (nor ias ) , pa ra r e g a r a b u n d a n t e m e n t e los cáli- | 
dos pa íses q u e h a b i t a b a n . E s o s mi smos á rabes , t a n j 
a fanosos , t r a n s f o r m a r o n el mediodía de España en un ¡ 
verjel, que du ró muchos siglos, y q u e aún hoy mismo ,j 
encuen t ran de él las hue l l a s los v i a j e ros que recorren f 
en nues t ros d í a s las «vegas de Granada .» Debido á i 
éllos, mu l t i t ud de p l a n t a s a l iment ic ias , t éx t i l e s y deor - • 
nato, f ue ron in t roduc idas en Europa, y cu l t ivadas en \ 
aque l la p a r t e del mundo y luego en América; en t r e éllas ; 
pueden mencionarse: el arroz, el aza f r án , el na r an jo , la 
cidra, el e spá r rago , el melón, el cáñamo, la pa lma y 
p r inc ipa lmente el a lgodón e n t r e los téxt i les , y la caña \ 
de azúcar, que t a n g r ande impor tanc ia adqui r ie ron des-
pués del descubr imien to de América. 

Mas, en aquel lo en que los árabes sobresa l ie ron fué 
la i ndus t r i a : puede decirse q u e ellos monopol izaron los ¡ 
t r a b a j o s que hab ían rea l izado en es te r a m o todos los 
pueblos que les precedieron en el camino de la civiliza-
ción, y que perfeccionaron de modo admi rab le en ca- • 
da uno de los pa íses q u e conquis ta ron . E n Bagdad 
f ab r i caban vidr io esmal tado ; en Basara, el Temen, Da-\ 
masco, y Toledo, los yataganes encorvados y las espadas 

que conqu i s t a ron f a m a universa l . E n Frigia y Cilicia 
tejían a l f o m b r a s de lana; en Damasco, l as f a m o s a s te-
las de lana y seda q u e aun llevan su nombre, como en 
Mnsid las g a s a s l l amadas muselinas. E n el siglo X ha-
bía fábr icas de papel en Bagdad y Samarcanda, de don-
de pasó es te precioso a r t e f ac to á Sicilia y á J a t iva (Es-
paña). P o r últ imo, el azúcar , jarabes." vinos secos v 
esencia de rosa, ó fue ron creados e s tos productos por 
los árabes, ó los perfeccionaron, como el azúcar inven-
tado por los persas. 

V 

I I I - — C o m e r c i o d e l o s A r a b e s . 

J g 
u n Imper io que comprendía 1,800 leguas , 

r 9 - desde el Indo y el golfo Pérsico h a s t a Es-
paña, Imper io q u e contenía en su seno á los pa íses m á s 
civilizados, m á s productores y r icos en la « E d a d Me-
dia,» e ra na tu r a l y necesar io q u e mantuv ie ra un exten-
so, p róspero y a b u n d a n t e comercio en t r e sí y con el 
extranjero; aun después q u e se dividió en var ios califa-
tos independientes y h a s t a enemigos, el comercio con-
tinuó en el seno de pueblos de u n a s m i s m a s creencias 
y costumbres . 
jí T e n í a n dos puer tos q u e se convir t ieron del siglo VIII 
al X en empor io del comercio de los á rabes ; Basorci en 
el golfo Pérsico y Alejandría en el Mediterráneo; por el 
primero desembarcaban aromas, especias, marf i l de la 
india, y goma laca y seda de China; el segundo servía 
para todo el t ráf ico con Occidente: b a s t e observar que 
todos e s tos p roduc tos y los f ab r i cados por los á rabes , 
los recibieron los europeos en la «Edad Media» por me-
dio de aquél los . 

El comercio por t i e r ra era aun más activo y cuan t ió 
so; verdaderos e jé rc i tos de caravanas sal ían de Bagdad 
y del Cairo en d i s t i n t a s direcciones en busca de pro-
ductos y cambios: hacia Crimea y el Imperio bizantino, 
hacia Samarcanda y el Caspio, de la p r imera de las ca-
pitales c i tadas ; y hac ia España y los l i torales de Af r i -
ca, de la segunda . P u e d e decirse sin exagerac ión de 
ningún género que por cinco s iglos el comercio del oes-



t e y su r de Asia, del centro, o r ien te y sur de Eu ropa y 
de los l i tora les de Africa, pasó e n t e r a m e n t e por sus ma-
nos N i n g ú n pueblo en la «Edad Media» p res tó mayo-
res servicios q u e és te á la civilización, manten iendo el 
t r a t o y comunicación e n t r e los pueblos de Or iente y Oc-
cidente; s in él, los ade l an tos y el p rogreso genera l que 
hoy contemplamos, se h a b r í a n r e t a r d a d o ta l vez por 
muchos siglos. 

L e t r a s , A r t e s y C i e n c i a s e n t r e l o s A r a b e s . 

L Corán fué en t r e los árabes lo que la Bi-
blia e n t r e los judíos: el l ibro por excelen-

cia, el-«Gran Libro .» En él e s t á condensada toda la 
p r imi t iva l i t e r a t u r a á rabe ; pero as í como es te l ibro es. 
como la Biblia, rico en preceptos mora les y teológicos, 
es pobre en f o r m a s y procedimientos l i terar ios , que 
solo Grecia pudo a g o t a r en n u m e r o s a s y va r i as produc-
ciones. Respec to de la e legancia y valor l i terar io del 
l engua je empleado en el Corán hay dos opiniones opues-
t a s : u n a supone q u e es g r a n d e es te valor, y q u e e s t á es-
cr i to en l engua je e legant í s imo; o t ra , que es muy me-
diano: y q u e es h a s t a r u d a y b á r b a r a su dicción. De-
be supone r se que escr i to en un t i empo en q u e los ára-
bes no se h a b í a n a f inado a ú n al contac to con las nacio-
nes m á s cu l t a s (s iglo VII ) , debe resen t i r se el Corán de 
la rudeza y semibarba r i e del per íodo en que apareció. 

De las be l las a r t e s , los á r a b e s solo pract icaron, dán-
doles c ier to carác te r or ig inal , la a r q u i t e c t u r a y la pin-
t u r a de ornamentac ión , pues to que el Corán les prohi-
bía e x p r e s a m e n t e la representac ión figurada y plástica 
de la divinidad. E n las mezqu i t a s pr imi t ivas , como la 
de Damasco, aparece puro el est i lo persa ; pero en las 
pos ter iores , la del Cairo y Córdova, as í como en sus pa-
lacios, se u n e en harmónico consorcio es te est i lo con el 
bizantino, y puede decirse a ú n q u e se t r a n s f o r m a n , ad-
qu i r i endo mayor finura, del icadeza y grac ia . L a mez-
q u i t a se compone de u n a g r a n nave, del pa t io p a r a las 

abluciones y de una e levada torre, (el mina re t e ) , ter-
1111 nada por una azotea, desde la cual l l ama el muezin 
á la oración; el palacio consta , como las casas romanas , 
de hab i tac iones q u e mi r an á u n pa t io p l an t ado de á r -
boles con u n a ó va r ias f u e n t e s ó sa l tos de agua ; lo be-
llo en es tos no es el exter ior , sino el inter ior , en q u e la 
vida muel le de los o r ien ta les p rocu raba reun i r todos los 
placeres. T a n t o en las m e z q u i t a s como en los palacios, 
las co lumnas son de lgadas , e sbe l t a s y sos t ienen pare-
des y techos l igeros de es tuco y de yeso; los a rcos son 
ojivales, f o r m a n d o una h e r r a d u r a ó un ángu lo curvo; l a s 
paredes e s t án cub i e r t a s por l íneas de colores vivos, 
»u i rna ldas de ho ja s ; todo t a n bien en lazado q u e f a t i g a 
la vis ta a l mismo t i empo que fasc ina a l e sp í r i tu el con-
junto l leno de marav i l losa del icadeza y g rac ia . 

El Corán t ambién sirvió á los árabes p a r a af ic ionarse 
á los es tud ios q u e cons t i tuyen como el prólogo de las 
ciencias: la teología, la moral , el derecho y la g r a m á t i -
ca; no e ra aún la ciencia expe r imen ta l p rop iamen te di-
cha. ta l como a h o r a se ent iende, s ino la filosofía y la 
especulación pu ra . Los ulemas, ( g r amá t i cos y docto-
res en teología y en derecho) , t en ían y exp l icaban la 
ciencia del «libro santo;» en las escuelas se ap rend ía á 
leer el Corán, á comprender lo y copiarlo: los profeso-
res daban á conoce^ h a s t a las f o r m a s l i t e ra r i a s de es te 
libro. Mas, donde adqu i r i e ron los árabes la ve rdadera 
ciencia, f u é en las escuelas g r i e g a s de Damasco y Ale-
jandría, en las cuales se conservaban las ciencias de los 
helenos: matemát icas , a s t ronomía , física, mecánica y* 
medicina. Los árabes no se l imi ta ron á es tud ia r las , si-
no que crearon y produjeron nuevos p rogresos en t o d a s 
ellas: aparec ió el álgebra; f o rmaron nuevos ca tá logos 
de las es t re l l as fijas [1], dieron nombre á a l g u n a s cons-
telaciones, descr ib ieron minuc iosamente los pa íses le-
janos de Asia y Africa que v is i taban, c rearon el méto-
do de cu ra r que privó en la «Edad Media,» y f u n d a r o n 
la química buscando la panacea, ó remedio genera l pa-
ra todas las enfermedades , y la piedra filosofal, capaz 
de convert i r en oro todos los metales . Ni una ni o t r a 
o s a encont raron , pero sí el alcohol y d iversas f o r m a s 
de farmacéut icos , como los el ixir y las pi ldoras. Más 

• 7,(1> Orión llevan nombre árabe Rige! y Algenib; en 
'aurus, Aldebarán y las pléyades; en el Escorpión,' Antarés; 

•en el Pez austral, Fomalhaut; en la Osa Mavor, Saidac, etc. 
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t a r d e , pur i f icando el s a l i t r e ha l la ron la pólvora. P e r o 
la invención científica con q u e cont r ibuyeron eficazmen-
t e al p rogreso del mundo, f u é el sencillo s i s t ema de nu-
meración q u e lleva el ape la t ivo de arábiga. L a venta-; 
ja de es te s i s t ema sobre el de la numerac ión romana , 
no e s t á so lamente en la sencillez de las c i f ras , s ino en 
su concepción r i gu rosamen te científica debido al cero. 
Parece que los árabes no lo inventaron , s ino q u e lo t o -
maron de los indostánicos; pero éllos fue ron los que, con 
la numerac ión q u e lleva su nombre, la p ropaga ron por 
Occidente, y que hoy emplean todos tos pueblos cul tos 
de la t i e r r a . 

SECCION TERCERA. 
DESDE L A S CRUZADAS HASTA LA CAIDA D S 

CONSTANTINOPLA. (1,096 á 1,453). 

C A P I T U L O I . 

Las Cruzadas 

I. E u r o p a e n l o s s i g l o s X y X í . 

' F J ÍLIL A Europa en la época de la disolución del 
'TST* «Imperio de Car lo -Magno» (887), presen-

t a un cuadro l a m e n t a b l e de a t r a s o é igno-
^ rancia, opues to al de aque l la b r i l l an te civi-

lización á rabe , que a lcanzaba en ese t i empo su mayor 
p rosper idad y g r a n d e z a . Los leves esp lendores que 
desp id ie ran los imper ios : el ostrogodo en el s iglo VI. y 
el de los f r a n c o s en el IX, se ex t ingu ie ron to ta lmente , 
de jando más d e n s a s las t in ieb las y más dudoso el por-

venir. El f euda l i smo se recrudeció de ta l manera , que 
los descendientes de Cario-Magno se vieron reducidos 
al t e r r i to r io de Lción en F r a n c i a (987). L o s Cafetos 
res tauran la monarqu ía , pero luchan un siglo p a r a cons-
t i tuir la. En Alemania, la casa de Sajonia f u n d a con 
Otón el «Imperio.» [962], L a monarqu ía anglosajona, 
debil i tada por las invasiones de los «hombres del Nor-
te» [normandos] , prec ip í tase en su decadencia, h a s t a 
que por fin cae en manos de éllos. [1066]. Los re inos 
crist ianos de España, Asturias, León, Navarra, Casti-
lla y Aragón, luchan con t ra los musulmanes, y empren-
den f r ecuen te s c ruzadas que son co ronadas con el me-
jor éxito. L a Italia del N o r t e q u e d a en poder de los 
emperadores de Alemania ; la del centro, con el P a p a , 
pertenece á los Señores feudales , m ien t r a s q u e la del 
Sur la avasa l l an los normandos . 

Si comparamos la civilización Or ien ta l con la Occi-
dental en el siglo X y en el XI. se n o t a r á que la venta-
ja está de p a r t e de aquél la . L a s magní f icas c iudades 
de Oriente, [Constantinopla , el Cairo, Damasco, Bag-
dad], con s u s palacios de mármol , s u s ta l le res y escue-
las, sus templos, baza res y ja rd ines , f o r m a b a n cont ras -
te con los ins ign i f ican tes villorrios, de toscas mura l las , 
con sus macizos y lóbregos castil los, sus r u i n a s y sus 
lúgubres conventos. P e r o la viri l idad, la f u e r z a es ta-
ba de p a r t e de los occidenta les : p ron to es tos dos mun-
dos. a n i m a d o s por d i fe ren te esp í r i tu rel igioso y políti-
co iban á encont rarse , y de su encuen t ro nació el pro-
greso y el t r i un fo defini t ivo de la civilización Occiden-
tal. 

I I .—Origen d e l a s C r u z a d a s . — S u c a r á c t e r . 

I? 
CLzñ.AS cruzadas du ra ron varios siglos: en Es-

W Z f f p a ñ a comenzaron con la reconquis ta (720), 
" O y t e rmina ron con la toma de Granada por 

los c r i s t i anos (1,492); pero es tos movimientos fue ron 
parciales, l imi tados á la península , en que se luchaba 
por la rel igión y por la pa t r ia . Los movimientos gene-
rales que compromet ie ron á la mayor p a r t e de los rei-
nos f u n d a d o s por los g e r m a n o s en Europa , comenzaron 
á fines del siglo XI y t e rmina ron en el XIV. Desde el 
*iglo XII I había caído (con Je rusa lén) el sepulcro de 
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t a r d e , pur i f icando el s a l i t r e ha l la ron la pólvora. P e r o 
la invención científica con q u e cont r ibuyeron eficazmen-
t e al p rogreso del mundo, f u é el sencillo s i s t ema de nu-
meración q u e lleva el ape la t ivo de arábiga. L a venta-; 
ja de es te s i s t ema sobre el de la numerac ión romana , 
no e s t á so lamente en la sencillez de las c i f ras , s ino en 
su concepción r i gu rosamen te científica debido al cero. 
Parece que los árabes no lo inventaron , s ino q u e lo t o -
maron de los indostánicos; pero éllos fue ron los que, con 
la numerac ión q u e lleva su nombre, la p ropaga ron por 
Occidente, y que hoy emplean todos tos pueblos cul tos 
de la t i e r r a . 

SECCION TERCERA. 
DESDE L A S CRUZADAS HASTA LA CAIDA DE 

CONSTANTINOPLA. (1,096 á 1,453). 

C A P I T U L O I . 

Las Cruzadas 

I. E u r o p a e n l o s s i g l o s X y X I . 

' F J ÍLIL A Europa en la época de la disolución del 
'TST* «Imperio de Car lo -Magno» (887), presen-

t a un cuadro l a m e n t a b l e de a t r a s o é igno-
^ rancia, opues to al de aque l la b r i l l an te civi-

lización á rabe , que a lcanzaba en ese t i empo su mayor 
p rosper idad y g r a n d e z a . Los leves esp lendores que 
desp id ie ran los imper ios : el ostrogodo en el s iglo VI. y 
el de los f í a n c o s en el IX, se ex t ingu ie ron to ta lmente , 
de jando más d e n s a s las t in ieb las y más dudoso el por-

venir. El feudal i smo se recrudeció de ta l manera , que 
los descendientes de Carlo=Mag7io se vieron reducidos 
al t e r r i to r io de Laón en F r a n c i a (987). L o s Cafetos 
res tauran la monarqu ía , pero luchan un siglo p a r a cons-
t i tuir la. En Alemania, la casa de Sajonia f u n d a con 
Otón el «Imperio.» [962], L a monarqu ía anglosajona, 
debil i tada por las invasiones de los «hombres del Nor-
te» [normandos] , prec ip í tase en su decadencia, h a s t a 
que por fin cae en manos de éllos. [1066]. Los re inos 
crist ianos de España, Asturias, León, Navarra, Casti-
lla y Aragón, luchan con t ra los musulmanes, y empren-
den f r ecuen te s c ruzadas que son co ronadas con el me-
jor éxito. L a Italia del N o r t e q u e d a en poder de los 
emperadores de Alemania ; la del centro, con el P a p a , 
pertenece á los Señores feudales , m ien t r a s q u e la del 
Sur la avasa l l an los normandos . 

Si comparamos la civilización Or ien ta l con la Occi-
dental en el siglo X y en el XI. se n o t a r á que la venta-
ja está de p a r t e de aquél la . L a s magní f icas c iudades 
de Oriente, [Constan tinopla, el Cairo, Damasco, Bag= 
dad], con s u s palacios de mármol , s u s ta l le res y escue-
las, sus templos, baza res y ja rd ines , f o r m a b a n cont ras -
te con los ins ign i f ican tes villorrios, de toscas mura l las , 
con sus macizos y lóbregos castil los, sus r u i n a s y sus 
lúgubres conventos. P e r o la viri l idad, la f u e r z a es ta-
ba de p a r t e de los occidenta les : p ron to es tos dos mun-
dos. a n i m a d o s por d i fe ren te esp í r i tu rel igioso y políti-
co iban á encont rarse , y de su encuen t ro nació el pro-
greso y el t r i un fo defini t ivo de la civilización Occiden-
tal. 

I I .—Origen d e l a s C r u z a d a s . — S u c a r á c t e r . 

I? 
CLzñ.AS cruzadas du ra ron varios siglos: en Es= 

W Z f f p a ñ a comenzaron con la reconquis ta (720), 
" O y t e rmina ron con la toma de Granada por 

los c r i s t i anos (1,492): pero es tos movimientos fue ron 
parciales, l imi tados á la península , en que se luchaba 
por la rel igión y por la pa t r ia . Los movimientos gene-
rales que compromst ie ron á la mayor p a r t e de los rei-
nos f u n d a d o s por los g e r m a n o s en Europa , comenzaron 
á fines del siglo XI y t e rmina ron en el XIV. Desde el 
*iglo XII I había caído (con Je rusa lén) el sepulcro de 



Cristo (el san to sepulcro) en manos de los infieles. A -.1 
fines del siglo XI, cuando los cal i fa tos árabes, ya en pie- m 
na decadencia, menguaban su poder y grandeza, el Pa- 1 
pa Urbano II inició en Clermont (1,095), el pensamien- | 
to que ag i t aba todos los espír i tus , de a r r anca r la tum- I 
ba de Cristo de manos de los musulmanes, Miles de pe- j 
regrinos, ansiosos de contr ibuir á la s a n t a empresa, se | 
o rganizaron en g rupos y marcharon al g r i to de /Diosm 
lo quiere! E l Pontíf ice hab ía prometido la absolución | 
de los pecados, y el perdón de las penitencias; así es 1 
que los más ard ientes no procuraron proveerse de los J 
recursos necesarios p a r a t a n l a rga y costosa expedición, 4 
y perecieron t r i s t emente en los campos por el hambre i | 
y l a s enfermedades. 

Mas, con los pregr inos y pen i ten tes iban caballeros I 
poderosos y ricos, aven ture ros ansiosos de gloria y re- I 
nombre, y colonos v t ra f icantes que anhelaban fundar 
un E s t a d o propio y explotarlo. Es to s fueron los que , 
t r iun fa ron en l as luchas contra los infieles, y los que 
lograron establecer algo durable . Sin embargo, las | 
g r andes expediciones, las d i r ig idas por los reyes Lu& 
VII, Luis I X , y Felipe Augusto de Francia, y por los 

emperadores Conrado y Federico Barbarroja, f racasa- . 
ron enteramente ; y era que no in t en taban establecer 
nada durable, sino most ra r su odio á los infieles, reali-
zar g randes h a z a ñ a s y volverse luego á Europa, des- | 
pues de haber cumplido sus promesas y ofer tas . Las 
únicas cruzadas que dieron un resul tado positivo fue-
ron: la primera, d i r igida por los aventureros norman-
dos del Sur de Italia y los «Señores de Flandes .» cuya 
consecuencia inmedia ta fué la toma de Siria [1096]: y 
la cuarta, en la que los t ra f icantes venecianos, ayuda-
dos por a lgunos aventure ros nobles, fundaron un «Im-
perio latino» en Constant inopla . [204]. 

I I I . — D e s t r u c c i ó n d e l o s r e i n o s C r i s t i a n o s . 

L i A E u r o p a cr i s t iana no tuvo entonces bastan-
tes colonos p a r a f u n d a r verdaderas naciones 

en Oriente; sólo pudo const i tu i r ef ímeros «Imperios mi-
l i tares» que desaparecieron con el ejército. Al princi-
pio los reinbs cr i s t ianos que fundaron los cruzados, só-

lo tuvieron que luchar contra los pequeños pr incipados 
musulmanes procedentes del desmembramiento del c a -
lifato de Bagdad, desmembramiento operado en 1,060. 
Pero cuando Saladillo establece el «Imperio mi l i tar de 
los mamelucos» sobre el derruido califato del Cairo, los 
reinos cr is t ianos de Siria no pueden res is t i r los a t a -
ques combinados, y comienza su rápida decadencia. E l 
«reino de Jerusalén» se sostiene aún por a lgún tiempo, 
liast'a que por fin perece en 1,291, cerca de dos siglos 
después de su fundación; el «Imperio la t ino de Cons-
tantinopla» fué aún más efímero, pues que solo duró 
57 años. 

Otra causa poderosa de su decadencia y ru ina fué la 
rivalidad de los d i s t in tos pueblos de Europa, en t re ingle-
ses, franceses y alemanes, en t re mil i tares y t ra f icantes 
de los países cris t ianos. Los Templarios y Hospitala= 
nos, los mercaderes genoveses y venecianos, y los mis-
mos principes, (Alber to de Austr ia , Ricardo de Ingla-
terra y Fel ipe de F ranc ia ) , dieron el espectáculo de sus 
rencillas y r ival idades an te los infieles, quienes se apro-
vechaban hábi lmente de éllas, l legando has t a el puu to 
de aliarse con un príncipe cr is t iano contra ot ro más po-
deroso ó temible p a r a los infieles, mien t ras que l legaba 
el t iempo de des t ru i r los á todos, como se verificó des-
pués. 

Lo impor tan te en es tos movimientos religiosos no 
fué la duración de los «Es tados cr is t ianos en Oriente,» 
ni su escasa es tabi l idad; no fueron tampoco las haza-
ñas de Godofredo de Bullón, de Boliemundo de Táren-
lo, de Tancredo y de Ricardo «Corazón de León,» (que 
espantó con su valor y con su audacia á la audacia, va-
lor y f ana t i smo de los mismos musulmanes) , lo impor-
tante en esas célebres contiendas, fué el resul tado: el 
progreso y mayor civilización de Occidente al ponerse 
en contacto con los pueblos de Oriente. 

y 
I V . — P r i n c i p a l e s c o n s e c u e n c i a s d e l a s C r u z a d a s . 

AS consecuencias de las cruzadas fueron de 
varias clases, y se hicieron sentir , ya inme-

diatamente, ya en época le jana; pero todas de t rascen-
dental importancia para la civilización. 



El comercio recibió u n impulso vigoroso, pues que se 
organizó un servicio mar í t imo en t re Venecia, Genova^ 
Marsella, los pue r to s de Siria y todo el Levante, que e s -
t rechó las relaciones, fac i l i tó el t r a n s p o r t e de pasa je - : : 
ros y mercanc ías y acrecentó r á p i d a m e n t e la r iqueza v 
b i enes t a r de los pueblos del cent ro y sur de Europa. 
L o s ob je tos de lujo, y los p roduc tos de los pa í ses cáli-
dos, las especias de la India (canela, jengibre, nue mos-
cada, p imien ta ) , el marfil , l a s s e d a s (de China) , t e l as y 
tapices, a lgodón, azúcar y papel , pudieron ser adquiri-
dos á m á s b a j o s precios q u e en los mercados de Cons= 
tantinopla. Pisa, Venecia y Genova, celebraron conve-
nios y t r a t a d o s de comercio 'con los pr ínc ipes musul-
m a n e s de Egipto y Trípoli p a r a poder comerciar con los 
vasal los de és tos . Después de la ca ída del «Imperio 
la t ino de Cons tan t ino pía.» los venecianos conservaron 
en e s t a c iudad un ba r r io entero, y f u n d a r o n fac tor ías 
h a s t a en la cuenca del Mar Negro, por medio de las 
cuales comerc iaban con Trebizonda y el Alto Oriente. 

A p a r t i r de entonces, los ob j e to s de lujo, los damas-
cos y taf i letes , l as t e las de seda b rochadas de oro y pla-
ta , la musel ina , la gasa, ' el cental . el t a f e t án , los tercio-
pelos, los vidr ios y espejos , el papel, el azúcar , y otros 
muchos p roduc tos de la indus t r i a , no solo fue ron de 
más fácil adquisición, s ino que se es tablecieron fábri-
cas, p r i n c i p a l m e n t e en Italia, donde se p rodu je ron y 
me jo ra ron muchos de e s tos a r t e fac tos . L a s p lan tas 
más útiles, t a l e s como el t r igo, cáñamo, lino, la more-
ra, el arroz, el café, el a lgodón y la caña de azúcar , al-
g u n a s de las cuales l a s h a b í a recibido el Occidente por 
medio de los á r a b e s de E s p a ñ a , f ue ron mejor conocidas 
y cu l t ivadas después de aque l las g u e r r a s re l igiosas . 

E l á lgebra , la geomerr ía , la química, la t r igonome-
t r ía , l a " numerac ión a r á b i g a y m u l t i t u d de a r t e s é in-
ventos q u e vuelven g r a t a y cómoda la vida, se ha dicho 
ya que los Occidenta les los debieron á los á rabes ; solo 
r e s t a añad i r que desde l a s c ruzadas se general izaron 
más y f o r m a r o n p a r t e i n t e g r a n t e de la vida en los pue 
blos de Europa . L a s m i s m a s creencias, t a n arraiga-
d a s en cada una de e s t a s dos civilizaciones, sufr ieron 
,,Tave q u e b r a n t o al ver que no e ran los infieles t a n des-
preciables como el ciego f a n a t i s m o se los h a b í a hecho 
suponer ; que en t r e éllos h a b í a h o m b r e s i lu s t r ados y ge-
nerosos, q u e podían da r e jemplos de moral c r i s t iana á 

los más celosos obse rvan tes de la vida y doc t r inas de 
Crisfo: [1]. E n a lgunos pr ínc ipes y Señores, e s tos 
ejemplos hicieron desaparecer la in t r ans igenc ia de s u s 
creencias, volviéndolos más to le ran tes . Algunos , co-
mo Feder ico II ( emperador de la casa de Hohens.tan-
ffen). se t o rna ron en incrédulos en lo absoluto. [2]. 

C A P I T U L O II. 

Las Monarquías en Europa-
DESDE LAS CRUZADAS HASTA LA TOMA DE 

CONSTANTINOPLA. (1,096 A 1453). 

I - — P r i n c i p a l e s n a c i o n c s d e E u r o p a . 

L A disolución del «Imperio de Carlo=Aíag= 
no,» quedaron t r e s g r a n d e s E s t a d o s : Alc= 
mania, Italia y Francia, que luchan por 
cons t i tu i r se independien temente . Inglate= 
r;-« con t inúa a l e j ada de las revoluciones del 

Continente en su re t i ro insular . E n España comienzan 
'los c r i s t i anos su c ruzada de ochocientos años con t ra los 
musulmanes. L a s d e m á s naciones son, en e s t a época, 
como si no exis t iesen. 

La pr imera nación q u e se cons t i tuyó def in i t ivamente 
en Eu ropa d e s p u é s de la disolución del «Imperio del 
Cario Magno» f u é Alemania con Otón I (casa de Sajo-
rna) en el s iglo X (918), que se imag ina recons t i tu i r el 
«Gran Imper io de Occidente;» pero los sucesores, persi-
guiendo es te f a n t a s m a de Impe?-io, a g o t a n sus f u e r z a s 
«i una lucha t a n t enaz como estér i l la con t ra Italia, á la 
que pre tenden dominar , h a s t a q u e perece el ú l t imo re-

(1) Saladino era tan generoso que volvía sin rescate los 
prisioneros, y enviaba su médico á los príncipes enfermos 
sus enemigos. 

(2) A él se atribuye la frase: «Ha habido tres impostores: 
^Moisés, Jesucristo y Mahoraa, que engañaron respectiva-
mente a los judíos, cristianos y musulmanes.» 



El comercio recibió u n impulso vigoroso, pues que se 
organizó un servicio mar í t imo en t re Venecia, Genova^ 
Marsella, los pue r to s de Siria y todo el Levante, que e s -
t rechó las relaciones, fac i l i tó el t r a n s p o r t e de pasa je - : : 
ros y mercanc ías y acrecentó r á p i d a m e n t e la r iqueza v 
b i enes t a r de los pueblos del cent ro y sur de E u r o p a 
L o s ob je tos de lujo, y los p roduc tos de los pa í ses cáli-
dos, las especias de la India (canela, jengibre, nue mos-
cada, p imien ta ) , el marfil , l a s s e d a s (de China) , t e l as y 
tapices, a lgodón, azúcar y papel , pudieron ser adquiri-
dos á m á s b a j o s precios q u e en los mercados de Cons= 
tantinopla. Pisa, Venecia y Genova, celebraron conve-
nios y t r a t a d o s de comercio 'con los pr ínc ipes musul-
m a n e s de Egipto y Trípoli p a r a poder comerciar con los 
vasal los de és tos . Después de la ca ída del «Imperio 
la t ino de Cons tan t ino pía.» los venecianos conservaron 
en e s t a c iudad un ba r r io entero, y f u n d a r o n fac tor ías 
h a s t a en la cuenca del Mar Negro, por medio de las 
cuales comerc iaban con Trebizonda y el Alto Oriente. 

A p a r t i r de entonces, los ob j e to s de lujo, los damas-
cos y taf i letes , l as t e las de seda b rochadas de oro y pla-
ta , la musel ina , la gasa, ' el cental . el t a f e t án , los tercio-
pelos, los vidr ios y espejos , el papel, el azúcar , y otros 
muchos p roduc tos de la indus t r i a , no solo fue ron de 
más fácil adquisición, s ino que se es tablecieron fábri-
cas, p r i n c i p a l m e n t e en Italia, donde se p rodu je ron y 
me jo ra ron muchos de e s tos a r t e fac tos . L a s p lan tas 
más útiles, t a l e s como el t r igo, cáñamo, lino, la more-
ra, el arroz, el café, el a lgodón y la caña de azúcar , al-
g u n a s de las cuales l a s h a b í a recibido el Occidente por 
medio de los á r a b e s de E s p a ñ a , f ue ron mejor conocidas 
y cu l t ivadas después de aque l las g u e r r a s re l igiosas . 

E l á lgebra , la geomerr ía , la química, la t r igonome-
t r ía , l a " numerac ión a r á b i g a y m u l t i t u d de a r t e s é in-
ventos q u e vuelven g r a t a y cómoda la vida, se ha dicho 
ya que los Occidenta les los debieron á los á rabes ; solo 
r e s t a añad i r que desde l a s c ruzadas se general izaron 
más y f o r m a r o n p a r t e i n t e g r a n t e de la vida en los pue 
blos de Europa . L a s m i s m a s creencias, t a n arraiga-
d a s en cada una de e s t a s dos civilizaciones, sufr ieron 
grave q u e b r a n t o al ver que no e ran los infieles t a n des-
preciables como el ciego f a n a t i s m o se los h a b í a hecho 
suponer ; que en t r e éllos h a b í a h o m b r e s i lu s t r ados y ge-
nerosos, q u e podían da r e jemplos de moral c r i s t iana á 

los más celosos obse rvan tes de la vida y doc t r inas de 
Crisfo: [1]. En a lgunos pr ínc ipes y Señores, e s tos 
ejemplos hicieron desaparecer la in t r ans igenc ia de s u s 
creencias, volviéndolos más to le ran tes . Algunos , co-
mo Feder ico II ( emperador de la casa de Hohens.tan-
ffen). se t o rna ron en incrédulos en lo absoluto. [2]. 

C A P I T U L O II. 

Las Monarquías en Europa-
DESDE LAS CRUZADAS HASTA LA TOMA DE 

CONSTANTINOPLA. (1,096 A 1453). 

L — P r i n c i p a l e s n a c i o n e s d e E u r o p a . 

L A disolución del «Imperio de Cario-Mag= 
no,» quedaron t r e s g r a n d e s E s t a d o s : Ale-
mama, Italia y Francia, que luchan por 
cons t i tu i r se independien temente . Inglate= 
r;-« con t inúa a l e j ada de las revoluciones del 

Continente en su re t i ro insular . E n España comienzan 
'los c r i s t i anos su c ruzada de ochocientos años con t ra los 
musulmanes. L a s d e m á s naciones son, en e s t a época, 
como si no exis t iesen. 

La pr imera nación q u e se cons t i tuyó def in i t ivamente 
en Eu ropa d e s p u é s de la disolución del «Imperio del 
Cario Magno» f u é Alemania con Otón I (casa de Sajo-
rna) en el s iglo X (918), que se imag ina recons t i tu i r el 
«Gran Imper io de Occidente;» pero los sucesores, persi-
guiendo es te f a n t a s m a de Impe?-io, a g o t a n sus f u e r z a s 
en una lucha t a n t enaz como estér i l la con t ra Italia, á la 
que pre tenden dominar , h a s t a q u e perece el ú l t imo re-

(1) Saladino era tan generoso que volvía sin rescate los 
prisioneros, y enviaba su médico á los príncipes enfermos 
sus enemigos. 

(2) A él se atribuye la frase: «Ha habido tres impostores: 
^Moisés, Jesucristo y Mahoma, que engañaron respectiva-
mente a los judíos, cristianos y musulmanes.» 



I I . — L a M o n a r q u í a F r a n c e s a . 

p r e s e n t a n t e de ese sueño, en u n cada l so (1,250). (V. 
Cap. I I I ) . P e r o l a s n a c i o n e s q u e ocuparon , el pr imer 
p u e s t o e n el Con t inen te , a u n q u e c o n s t i t u i d a s después 
q u e l a Alemania, f u e r o n Francia é Inglaterra. 

D E S D E L A S CRUZADAS H A S T A L A G U E R R A DE 
CIEN AÑOS. (1.096 A 1,328). 

v e r d a d e r a m o n a r q u í a f r a n c e s a no quedó 
d e f i n i t i v a m e n t e e s t a b l e c i d a s ino h a s t a el si J 
g lo XI I . D u r a n t e l o s s i g l o s X y XI , los 

p r i m e r o s Cafetos r e ina ron , como los ú l t i m o s carlovin-
trios e n e l I X , sólo n o m i n a l m e n t e ; pe ro ya Lias í / y 
'Felipe Augusto d i e r o n un g r a n i m p u l s o á l a soberanía , 
i n f u n d i e n d o r e s p e t o á los «Señore s f e u d a l e s » y á los re-
ves e x t r a n j e r o s , t a n t o po r su a d m i n i s t r a c i ó n r e g u l a r y 
"cuidadosa como po r l a a c t i t u d e n é r g i c a q u e asumieron 
en el « P o d e r s u p r e m o » del re ino. Felipe pudo arreba-
t a r a l rey Juan (de I n g l a t e r r a ) l a s p rov inc i a s de Fram 
cia q u e é s t e conse rvaba , de sde q u e l a r e p u d i a d a esposa 
de Luis VII [ L e o n o r ] le l l evara en do te ; lo d e r r o t ó en 
Bouvines, ob l igándo lo á r e s t i t u i r l a s (1,214). N a d i e me-
jor q u e él s u p o m a n t e n e r s u m i s o s á los «Caballeros,» 
y, en s u m a , c o n s t i t u i r sob re b a s e s só l i da s la m o n a r -
q u í a . . 

P e r o el m á s p e r f e c t o de los reyes , el rey c r i s t i a n o por 
excelencia , f u é Luis I X , (el s a n t o ) ; e r a va l i en te y cari-
ta t ivo , h u m i l d e y jus t i c i e ro : p r o h i b i ó el duelo como me-¡ 
d io de dec is ión j u r í d i ca : c a s t i g ó e n é r g i c a m e n t e á los 
«Señores» q u e i n t e n t a b a n h a c e r s e j u s t i c i a po r su pro-; 
p ia m a n o y pub l icó Instituciones ú ordenanzas" enca-
m i n a d a s á p reven i r t o d a s l a s v iolencias . L a devoción, 
q u e e ra en él i n g é n i t a , le llevó á r e a n i m a r el espíri tu 
va m u e r t o de « l a s c r u z a d a s , » y perec ió p e r s i g u i e n d o ese 
idea l c r i s t i ano , en l a t e r c e r a de s u s e s t é r i l e s expedid©-
nes c o n t r a los inf ie les del n o r t e de Africa. (1 ,2 /0) . 

D e s p u é s del i n s i g n i f i c a n t e r e i n a d o de Felipe I I I , apa-
rece Felipe IV (el h o r m o s o ) : u n o de los s o b e r a n o s que 
d e j a r o n m á s p r o f u n d a s h u e l l a s en l a m o n a r q u í a f ian 
cesa. F u é el p r i m e r o q u e creó i m p u e s t o s r e g u l a r e j 

[ aunque exces ivos] q u e p e s a b a n p r i n c i p a l m e n t e sob re 
los cu l t i vado re s y a r t e s a n o s , si bien no e s t a b a n e x e n t o s 
de éllos los nob les y el clero [1]; impuso , f r e c u e n t e m e n -
te, p r é s t a m o s á t o d o s los h a b i t a n t e s del re ino, y d ió 
g r a n d e i m p o r t a n c i a á los « leg i s tas» [ g e n t e s de t o g a ] , 
los cua les l l ega ron á f o r m a r po r e n t e r o el Parlamento. 
ó « t r i b u n a l del rey ,» e n c a r g a d o de resolver los l i t i g io s 
é i n s t r u i r los procesos . M a s , la i n s t i t uc ión q u e hizo 
del r e i n a d o de Felipe IV u n a época i m p o r t a n t e en la 
h is tor ia de la m o n a r q u í a f r a n c e s a f u é la r eun ión de la 
«Asamblea» ó « E s t a d o s g e n e r a l e s del re ino .» F o r m a -
ban p a r t e de e s t a « A s a m b l e a » t r e s c l a s e s de r e p r e s e n -
t an te s : los del clero, nobleza y burguesía, q u e cons t i -
tuían los t r e s brazos ú órdenes del re ino. E l clero y la 
nobleza f o r m a b a n los dos p r imeros , la burguesía f o r m a -
ba el « te rcer E s t a d o . » y s i e m p r e se le d e s i g n ó con e s t e 
número de ó rden h a s t a la Revolución, en los comienzos 
de la « E p o c a C o n t e m p o r á n e a . » E l o b j e t o de e s t a s 
«Asambleas» f u é conceder subsidios a l rey, y el d e r e c h o 
de c o b r a r t o d a c lase de i m p u e s t o s ; pe ro suced ió q u e u n a 
vez concedidos , los r eyes se n e g a r o n a r eun i r los , por te-
mor á las r ec l amac iones de los r e p r e s e n t a n t e s , q u e as -
p i raban á poner t r a b a s al d e s p o t i s m o y p o d e r a b s o l u t o 
de los m o n a r c a s . E n los r e i n a d o s de Juan I I y Carlos 
VII [1,356 y 1,443], los Estado* concedieron á la m o n a r -

quía los r e c u r s o s de q u e d i s f r u t ó h a s t a 1,789. 

L o s t r e s h i j o s de Felipe ( L u i s X, Fe l i pe V y Cár los 
IV) r e i n a r o n suces ivamen te , s in d e j a r h i j o s v a r o n e s 
que con fo rme á la «Ley sá l ica ,» e s t r i c t a m e n t e a p l i c a d a 
por los l eg i s t a s , p u d i e r a n h e r e d a r el t r o n o de Francia. 
No pod ía d a r s e m a y o r coincidencia ni t a m p o c o m a y o r 
desgrac ia : Eduardo III ( rey de I n g l a t e r r a ) n i e t o de 
Felipe IV p r e t e n d i ó la corona de Francia, h ac i endo va-
ler los de r echos de su m a d r e Isabel á e s t a corona, c o n t r a 
el e x p r e s o m a n d a t o de la «Ley sá l ica .» Eduardo t e n í a 
otro derecho: el de 1111 exce len te e j é r c i t o y el de u n rei-
no poderoso. L o s f r a n c e s e s s in h a c e r caso de los pre-
tendidos de rechos del i n g l é s h a b í a n n o m b r a d o rey á 
Felipe de Valois ( F e l i p e V I ) [1,328]. As í comenzó la 
desas t rosa « g u e r r a de cien años» e n t r e los dos p u e b l o s 
más pode rosos de E u r o p a . 

; (1) Las contribuciones e ran: el vigésimo, ó .sea el 5 p g 
sobre compra y venta de mercancías; v el 2 p g sobre la pro-
piedad. ' 



• 4 1 1 :i 
' a l i l B M \ d i n a s t í a de los sajones que fo rmaban un 
| Í | | p P re ino de gue r r e ros b r u t a l e s y sangu ina-

rios, no h a b í a hecho m á s q u e decl inar en los s iglos IX 
y X, debido p r inc ipa lmente á su ma la organización po-
l í t ica y á l a s incurs iones de los «hombres del norte» 
[normandos ] , que a s o l a b a n l a s cos t a s y ver i f icaban fre-
cuen te s cor rer ías por el in te r ior . P r o c e d í a n de Dina-
marca y la pen ínsu la escandinava, y m á s d e u n a vez es-
tos t e r r ib l e s p i r a t a s y aven tu re ros pus ie ron á p u n t o de 
su pérd ida á las nac iones del oeste, cen t ro y sur de Eu-
ropa. Los ú l t imos carlovingios pe rd ie ron m á s y más su j 
p res t ig io en Francia por no ser capaces de oponerse á 
los normandos, q u e l legaron h a s t a poner s i t io á París; | 
en t a n t o que los p r imeros capelos debieron en g r a n par-
te la consolidación de su mona rqu ía á los es fuerzos de . ¡ 
Eudcs, Roberto, Raúl de Borgoña y Hugo p a r a de f en - ¡ 
der el re ino con t r a las incurs iones de aque l los te r r ib les 
enemigos. N o o b s t a n t e e s tos es fue rzos , los norman- | 
dos hab ían logrado su ob je to : la pr inc ipa l de s u s ban- ^ 
das . con Rollon su jefe, se había a p o d e r a d o de la g ran . 
provincia de Francia, q u e f o r m a la región s i t uada á !<• : 
l a rgo de la Mancha, y que de éllos t omó el nombre de 
Normandía. De allí sal ió la r egene radora b a n d a que 
debía cambiar la faz de la m o n a r q u í a inglesa . 

E n 1,066, Guillermo, d u q u e de Normandía, pretendió 
la corona de Inglaterra, s in más t í tu lo que el de ser yer-
no del rey an te r io r ( E d u a r d o ) , y con o t ro mejor aún: 
el de un e jérc i to de 60,000 gue r r e ros decididos y valien-
tes, q u e reclutó e n t r e los súbd i tos de sus vas to s domi-
nios. F u é una marcha t r i u n f a l : los sajones no resistie-
ron ; los vencedores se apode ra ron de los bienes y tie-
r r a s de los vencidos, y m a n d a r o n como dueños. Lo im-
p o r t a n t e fué la organización que los conquis tadores 
dieron al país ; la n o t a exac t a que los soberanos de esa 
d i n a s t í a tomaron de las p rop iedades y dominios, de los 
siervos, vi l lanos y hombres libres, caba l l e ros y nobles 
( ba rones ó lords) , les permi t ió gobernar , es tablecer i m-

III.—L.a M o n a r q u í a i n g l e s a . 

puestos y d i r ig i r la admin i s t r ac ión del re ino conforme 
á un principio único. N o m b r a r o n jueces a m b u l a n t e s 
(vizcondes ó scher i f ) encargados de recorrer el país é 
impar t i r jus t ic ia en nombre del rey, y. prohib ieron l a s 
guer ras p r ivadas en t r e los «Señores,» ten iendo q u e su-
jetarse á la paz ó jus t ic ia del «Soberano» todo aquél 
que a t a c a r a á su enemigo, cua lquie ra que f u e s e la 
causa (1). 
• El excesivo poder del rey hizo q u e los nobles [baro-
nes ó lords] se un ie ran p a r a d i sminui r lo y oponerse á 
un despot i smo que cada día a u m e n t a b a . E n el s iglo 
XIII, [1.215], ha l lándose Juan sin Tierra en cr í t ica si-
tuación, los nobles, (cabal leros ó K n i g t s ) , le promet ie-
ron ayudar le y obedecerle, imponiéndole c ie r t a s condi-
ciones, en t r e las cuales e s t án l a s s igu ien tes : 

1. E l rey debe r e spe t a r los b ienes de sus súbdi tos , 
no exigiéndoles t r i bu to s sino previo consent imiento . 

2. Debe r e spe t a r la vida de las personas , no cas-
t igándolas s ino en v i r tud de juicio regu la r . 

Es ta f u é la f a m o s a Carta Magna, or igen del Parla-
mento y del Jurado y base del «Derecho Público» en In-
glaterra. 

Al principio, todos los reyes la q u e b r a n t a n , a u n q u e 
protesten cumpli r la ; pero todos se ven obl igados á ra t i -
ficar e s t a «Carta ,» y ta l ceremonia recuerda á la nación 
que t iene derechos, y a l «Soberano» que "tiene «¿¿¿»eres. 
De es te compromiso se der ivarán con el t iempo las li" 
ber tades públ icas y «el régimen pa r l amen ta r io» de q u e 
hoy d i s f r u t a n las pr inc ipa les naciones de Europa . 

Los únicos que fo rmaron el «Pa r l amen to» ó asamblea 
encargada de conceder al rey el d inero necesar io pa ra 
los g a s t o s de guer ra , fueron por mucho t i empo los no-
bles 6 loi-ds; pero á fines del siglo XI I I ( E n r i q u e III y 
Edua rdo I) se d i spuso que cada ciudad m a n d a s e á la 
asamblea dos burgueses , y cada condado dos caballe-
ros. El «Pa r l amen to» no concedía nada sin que a n t e s 
el rey oyera sus que jas , y f r ecuen temen te lo ob l igaba 
también á r e f o r m a r su adminis t rac ión ó á des t i t u i r 
.los empleados . Los «Señores y obispos,» q u e fue ron 
los únicos c i tados al principio, fo rmaron desde enton-
ces la Cámara de los lores; y los cabal leros de los con-

K 
(1) En 1,154 comienza la dinastía de los Plantagenets; 

Enrique II, Ricardo Corazón de León, Juan sin Tierra, En-
rique III, Eduardo I. 
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te . T a n pronto como adqui r ió su au tonomía , el papa-
do se convir t ió en u n a jbolencia f r en t e a l Imperio, cuyo ! 
ce t ro caído de las débi les m a n o s de los sucesores de 
Cario-Magno, f u é empuñado de nuevo por la casa de | 
Sajonia. (918—1,024). la de F r a n c o n i a y por la raza 
de los Hoheustauffen (1.075 á 1,250). qu ienes a s p i r a - ¡ 
ban, según l a s t r ad ic iones cesáreas, á la dominación uni-
versal . De aqu í nació una lucha t r e m e n d a q u e duró 
dos siglos, y cuyo t r i u n f o f u é indeciso: t a l fué la lucha 
e n t r e el «Pont i f icado y el Imper io .» 

I I . — L u c h a e n t r e el P o n t i f i c a d o y el I m p e r i o . 

lucha comenzó por u n a cuest ión de for-
ma: las i nves t idu ras eclesiást icas . Según 

los cánones, el obispo debía ser elegido por los canóni-
gos, y el abad por sus monjes; pe ro como á es tos oficios 
iban u n i d a s g r a n d e s p rop iedades q u e los reyes ó empe-
radores concedieran en feudo, el soberano (principal-
men te en Alemania ) , r ec l amaba el derecho de elegir al 
que iba á d i s f r u t a r de t a l e s beneficios ó regalías (par-
t e s del dominio rea l ) . Y como u n a consecuencia de^ es-
te derecho, el emperador inves t ía con el anillo y el bácu-
lo á qu ienes deseaba, gene ra lmen te á los nobles de su 
corte, á sus pa r i en t e s y amigos , imponiéndoles: el co-
r respond ien te vasa l la je . E s t o ind ignaba á los papas, 
p e n e t r a d o s de la super ior idad de la Igles ia y de la in-
congruenc ia de la elección de sus pr incipales miembros 
por un «poder laico» e x t r a ñ o al esp í r i tu de esa misma 
Iglesia. E l p a p a Pascual resolvió la dif icul tad dispo-
niendo q u e lo? obispos y abades r enunc ia ran á t o d a s las 
«propiedades y derechos» q u e debían al emperador (con-
dados, monedas y po r t azgos ) , cosas á q u e , en realidad, 
no renunciaron , pues los prelados de Aleman ia conti-
nuaron s iendo «g randes Señores»; pero el soberano con-
vino en que los n o m b r a m i e n t o s se hiciesen conforme á 
los cánones, reservándose investir á los a g r a c i a d o s por 
medio del e s t anda r t e , s ímbolo de su poder sobre los 
pr ínc ipes laicos (1.122). 

Es to no fué mas que el preludio, pues que la Iglesia, 
reformada ya en su cabeza y en sus miembros, y a n i -
mada, por un esp í r i tu de super ior idad universal , quiso 
su j e t a r á su inf luencia y poder al emperador y á los re-
yes, d ic tándoles los cánones á que debían a jus ta r se , de-
poniéndolos del t rono, ex imiendo á los vasal los del ju-
ramento de fidelidad y exigiéndoles, en fin, cuen ta y 
razón de s u s actos. E s t o e ra lo q u e el P a p a Gregorio 
VII decía al emperador Enrique IVen su f a m o s a «epís-

tola:» «Al d a r Dios á San Pedro el derecho de a t a r y 
desa tar en el cielo y en la t ie r ra .» (escribía al m a g n a t e ) , 
«no excep tuó á nadie, y somet ió á su ley á todos los pr ín-
cipes y á todas las po tenc ias del universo, p u e s t o q u e 
lo in s t i t uyó Príncipe de los reinos de es te mundo.» E r a 
lo mismo q u e a f i rmaba Inocencio III diciendo: «El 
Creador ha fo rmado en el cielo de la Iglesia dos digni-
dades: la mayor, que es el papado, r ige las a l m a s como 
el Sol los d ías : m ien t r a s que la menor, q u e es la mo-
narquía. r ige los cuerpos, como la L u n a las noches. 
El papado es t a n super io r á la realeza, como el sol <í la 
luna. Dios encargó á San Podro, no solo el gobierno 
de la Ig les ia universal , s ino el del mundo en te ro : v 
así como t o d a s las c r i a t u r a s del Cielo, de la T i e r r a y del 
Infierno doblan la rodi l la a n t e Dios, todos deben obede-
cer á su vicario, p a r a que no haya más q u e un rebaño 
V un pas tor .» Bonifacio F / / / e x p r e s a b a más c la ramen-
te la misma idea diciendo, que las dos po tenc ias del 
mundo, la esp i r i tua l y la temporal , cor respondían al 
papa: «la p r imera d i rec tamente , la s egunda por medio 
de los reyes, conforme á las órdenes pontificales.» 

Unida la causa de los p a p a s á la de Italia, cuya inde-
pendencia defendieron cont ra los Césares a lemanes, 
pareció q u e t r i u n f a b a en 1,250, al mor i r el ú l t imo de 
aquellos c o n s t a n t e s enemigos del Pontificado. El pa-
pa pudo creerse dueño de Italia y de Europa; pero du-
ró poco e s t a i lusión: ni la península pudo f o r m a r una 
nación unida, capaz de conservar su independencia (1). 
ni los reyes obedecerían sumisos al «Pontíf ice romano.» 
I-elipe / Ude Francia dió el e jemplo de insnbordinación, 
declarando al papa e x t r a ñ o á sus mane jos y á su reino. 
y apoderándose en c ier to modo del Pont i f icado, al con-

(1) La Italia ha 
tranjeros hasta est 
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segui r que e l ig ieran papa á Clemente V, q u e se estable-
ció en Aviñón. De aqu í l iabían de nacer los escánda-
los del « g r a n cisma.» 

I I I . — L o s E s t a d o s d e I t a l i a . (1,250-1,453.) 

H í L A muer te de Federico I I , el reino de NiU 
J fióles y Sicilia f u é conqu i s t ado por Carlos de ; 

Anjou, p a r a caer luego en manos de Pedro III de Ara- ^ 
gón: r iva l idad q u e se pro longó por dos s iglos y que pro- -r 
d u j o « L a s g u e r r a s de I ta l ia» en la «Edad Moderna.» 

En el cen t ro y en el nor t e de Italia se h a b í a n fo rma-
do r icas y poderosas c iudades : v e r d a d e r a s repúbl icas 
democrá t icas como Florencia, ó « E s t a d o s a r i s tocrá t i -
cos,» como Venecia y Genova. E n Florencia los banque-
ros y f ab r i can te s d i r ig ían el g rupo de c iudades y pue-
blos de Toscana, y h a s t a los mismos nobles se veían 
obl igados á inscr ib i rse en los gremios ó «cuerpos de ofi-
cio.» Genova y Venecia'que se hab ían enr iquec ido en-
viando sus mercaderes á los pue r to s de Oriente, (Ale jan - > 
dría y Con&tantinopia), t en ían régimen político análogo. 
El Dux ó Duque e ra m á s bien, sobre todo en Venecia, . 
u n ca rgo de represen tac ión y a p a r a t o ; la ve rdadera au-
to r idad ' r e s id ía en un Consejo (el consejo magno) for-
mado por los p e r s o n a j e s d i s t ingu idos de la a n t i g u a 110- ' 
bleza. y por o t ro secreto, el de los Diez, que mandaba* 
e j ecu ta r s ec re t amen te á los q u e le parec ían sospechosos. ^ 
Pisa, r ival de Genova, f u é s i t i ada y des t ru ida por ésta . .; 
envidiosa de su impor tanc ia y creciente poderío. To-

d a s e s t a s «ciudades» se od iaban p r o f u n d a m e n t e y con-
sumían sus f u e r z a s en in te rminab les luchas in tes t inas . í 

L a s revoluciones du ra ron dos siglos; y en es te t iem-
po, casi t o d a s las c iudades fue ron presa de los j e fes de 
banda ó compañía (los condotieri ó condot ieros) , con 
excepción de Venecia q u e conservó su sól ida organiza-
ción polí t ica por m á s t iempo. En el siglo X V era la 
c iudad más r ica y poderosa de Italia; pero no pudo evi-
t a r que la pen ínsu la cayera poco después en manos de 
los monarcas m á s poderosos de Occidente, como luego 
veremos. 

I V . - A l e m a n i a á f i n e s d e la E d a d M e d i a . 
(1,250—1,453.) 

v á | % 3 u A N D O e l úl t imo de los Hohenstauffen pe-
reció en el cadalso levantado por Carlos 

"C**"3 de Anjou, a l iado del p a p a y conqu i s t ado r 
del «reino de Nápoles ,» podía decirse que el I m p e r i o 
alemán no ex is t ía . N o solo hab ía sido detenido en su 
marcha ambiciosa de r econqu i s t a r la Italia p a r a reali-
zar el a b s u r d o sueño de recons t i tu i r el «Imperio de Car-
io Magno,» s ino que los «Señores» recobraron su inde-
pendencia, con t inuando su vida de bandoler ismo y de 
pillaje s in que nadie los inquie tase . A la muer t e de 
Federico I I , ni s iqu ie ra pudo n o m b r a r s e emperador , 
permaneciendo vacan te la silla imper ia l por 15 años. 
Por fin, pasado este t iempo, es elegido emperador Ro-
dolfo de Hapsburgo, con quien comienza aque l la famo-
sa «casa de Aus t r i a» q u e hab ía de ser t a n poderosa dos 
siglos después . 

No obs tan te , el «Imperio» llevó vida ins igni f icante 
por e s t a época y h a s t a llegó á perder con Alberto I la 
biaza. Sobre es te suceso se refiere q u e Guillermo Tell, 
joven a m a n t e de la l iber tad, se negó á honra r el som-
brero, que como símbolo de la au to r idad del pr ínc ipe , 
había colocado en su l u g a r Hemutnn Gessler, bailío de 
aquellos cantones . E s t e se vengó de Guillermo, obli-
gándolo á que t o m a r a por blanco de su flecha u n a man-
zana colocada sobre la cabeza de su hijo. Tell acertó, 
pero llevaba la in tención de m a t a r al bailío en caso de 
Haber her ido á su hi jo; p ron to cumplió su propósi to , 
qui tando la vida al t i r ano en una hondonada , cerca de 

Wusnach, d i spa rándo le su cer te ra flecha al corazón. En 
l.¿15, aquel los sencillos y val ientes cazadores hicieron 
morder el polvo á los orgul losos cabal leros aus t r íacos , 
La ba ta l l a de Morgarten a seguró la independencia de 
a Suiza y fué la p r imera prueba de q u e la noble y bri-
llante cabal ler ía e r a infer ior á un e jérc i to plebeyo bien 
organizado. 

f . J ' 1 1 , 3 5 6 b i n a n d o Carlos VI(de L u x e m b u r g o ) se ex-
pidió la «bula de oro» que fijó de modo definit ivo la elec-
ción imperial , á fin de ev i ta r las g u e r r a s civiles; según 
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élla, debía hacerse por s ie te electores: cua t ro laicos (el 
rey de Bohemia, el conde pa la t ino , el duque de Sajonia 
y "el marg-rave de Brandeburgo ) , y t r e s eclesiásticos 
( los a rzob ispos de Colonia, T r é v e r i s y Magunc ia ) . 

A pr incipios del siglo XV (1,438), la corona imperial 
q u e f u é a r r e b a t a d a por la «casa de Luxemburgo» á la 
de «Aus t r i a» vue l re á é s t a con Alber to II [yerno de Se-
g ismundo. ú l t imo emperador de aquel la c a s a ] . Los 
dominios aus t r í acos se encuen t r an de p r o n t o ag randa-
dos con el «reino de Bohemia .» q u e le t r a j e r a en dote 
su esposa, y empieza entonces á l evan ta r se el formida-
ble imperio, q u e amenazó más t a r d e la independencia 
de Europa. 

V . — L o s r e i n o s M u s u l m a n e s . — E l O r i e n t e . 
[1 ,096. -1 ,433. ] 

^SJBÉÍIOS musulmanes en e s t a época cedían en Oc-
^ i ^ p l c idente: con Alfonso VI de Castilla puede 

decirse p rop iamen te que comienza la ve rdadera recon-
q u i s t a de España. Dos «cabal leros cruzados» RaU 
mundo, conde de Tolosa y Enrique de Borgoña, se po-
nen al servicio del rey y adqu ie ren en breve t i empo fa-
m a inmor t a l de valor y consagración por la cruz, solo-
infer ior á la del Cid, el héroe nacional . En los siglos 
XIII y XIV, después de las v ic tor ias de l a s «Navas de 
To losa» (1,212) y de! «Salado» [1,340], debe decirse que 
va no ex i s t e el poder m u s u l m á n en E s p a ñ a , y si se con-
serva aún el e s t a n d a r t e del P r o f e t a por más de un si-
glo en Occidente, es por las incurables r iva l idades en-
t r e los re inos c r i s t ianos . 

Sucedía lo con t ra r io en Oriente . Los masulmaiies, 
detenidos por a l g ú n t i empo en su marcha invasora , á 
causa del es fuerzo c r i s t i ano m a n i f e s t a d o en las «cruza-
das ,» crearon nuevos a l ien tos con la apar ic ión de nuevas 
hordas , que venían á re forzar á los decaídos cal ifatos. 
Los turcos, s emibárbaros , y t a n f aná t i cos como los ára-
bes, d i r ig idos por su jefe Osmán ú O Imán[de donde les 

viene el apodo de Otomanos] , a cababan de f u n d a r un 
imperio fo rmidab le en Asia Menor. [1.299 á 1,326]. Con 
Orkán pene t r an en Europa, se apode ran de Galipoli y 
a m a g a n á Conslantinopla; con Amurates / conqu i s t an 
á Aruirinópolis y amenazan al Imperio alemán. Segis= 
mundo [rey de H u n g r í a y de Bohemia] , unido á Juan 
de Nevers [duque de Borgoña] , i n t e n t a de tener los en 
Nicópolis; pero los c r i s t i anos su f r en u n a te r r ib le derro-
ta, y el Occidente q u e d a ab ie r to á las incurs iones de 
aquel los faná t i cos feroces. [1,396]. 

Una nueva invasión salvó á la Europa y al imperio 
griego en ese momento: la de los mogoles, d i r ig idos por 
(icngis=Kan y Tamerlán. E l imper io fundado por el 
pr imero e ra enorme: comprendía desde el Asia central 
has t a el Volga. Al descender sobre el Asia Menor se 
encont ra ron con los turcos: el choque f u é terr ible . An= 
cira, l u g a r en q u e se verificó, f u é i nundada en s a n g r e : 
los mogoles vencedores hicieron miles de pr is ioneros , 
que sacrif icaron, en t r e los cuales se encon t r aba Baya= 
celo I, el vencedor de los c r i s t i anos en Nicópolis. P e r o 
es to no f u é más q n e u n a t r egua ; Tamerlán se d i r ig ió al 
Oriente, y poco después murió, deshaciéndose su impe-
rio, m i e n t r a s que los turcos se o rgan i zaban de nuevo. 

Amurates II i n t en ta , como Bayacclo, a p o d e r a r s e de 
las provincias d a n u b i a n a s ; pero los húngaros y allane= 
ses lo det ienen por a lgún t iempo. Al fin, húngaros,po= 
la eos y váleteos son de r ro tados en Varna. [1.444], Ma= 
homet II se d i r ige hacia Conslantinopla que hab ía q u e 
dado a i s l ada en su as i lo inexpugnab le ; un e jérc i to de 
260,000 hombres la a sed ia por t i e r ra y una n u m e r o s a 
ilota por mar . (1,453). El úl t imo de los emperadores , 
( onstanlino X I I , pereció en la brecha; los tu rcos se apo-
deran de la cap i ta l del Imper io : los h a b i t a n t e s son ex-
t e r m i n a d o s ó reducidos á esc lavi tud; muchos huyeron 
hacia Occidente. E s t e hecho que hab r í a parecido in-
s ignif icante en o t r a ocasión, tuvo entonces una influen-
cia t r a scenden ta l é i m p o r t a n t e en la marcha del mun-
do. Los e rudi tos , sab ios y l i t e r a tos gr iegos , que emi-
g ra ron al Occidente encon t ra ron en todos los países, y 
pr inc ipa lmente en Italia, un t e r r eno muy bien p repara -
do p a r a ap rovechar l a s e n s e ñ a n z a s y volver en los ma-
nuscr i tos q u e l levaban á las p u r a s f u e n t e s de lo ant i -
guo. Además, el comercio en t r e Italia y Levante fue 
des t ru ido; los colonos venecianos fueron expu lsados : 



hab ía que cambia r las vías del comercio. El «Renaci-
mien to l i terario,» u n a ser ie de «Inventos» y «Descubri-
mien tos geográficos» qne acompañaron ó s iguieron á 
la « toma de Cons tan t inopla .» seña lan el momento deci-
sivo de u n a nueva f a z en el desarrol lo de la civilización. 
Comienzan los t i empos modernos. 

CAPITULO IV. 

Instituciones, Gobierno y Costumbres-
(1,096-1,453). 

I .—La I g l e s i a . 

é • ' i 

| ü t N el s iglo X, la Ig les ia p r e sen t aba un a s p e c 
to t r i s t í s imo; obispos y abades , c u r a s y 
monjes , seguían las cos tumbres de los se-
g lares , conforme á la r u d a vida de aquel la 

época: la incont inencia , el t ráf ico de las cosas san ta s , 
( s imonía) y la genera l corrupción (esp í r i tu del s iglo) 
h a b í a n invadido los capítulos y conventos. F u é necesa-
rio que a lgunos hombres , an imados por el verdadero 
esp í r i tu cr is t iano, pur i f i ca ran la «Iglesia.» L a refor-
ma comenzó por los «conventos.» Los «monjes negros» 
de Climy y los «monjes blancos» de Citeaux, dieron el 
modelo de la vida monás t i ca en el s iglo XI. y Obligaron 
á todo el clero á cambia r de cos tumbres . Gregorio VII 
y San Bernardo; mon je neg ro de Cluny el pr imero, y 
monje b lanco s is terc iense el segundo, m u e s t r a n el es-
p í r i tu de esa r e fo rma que a s p i r a b a á su j e t a r , no solo al 
clero, s ino á los laicos, á su influencia y dominio. 

Bien neces i taba la «Iglesia» e sá s r e fo rmas : en el sur 
de Frdncia y nor te de Italia aparec ie ron las p r i m e r a s 
herej ías , (siglo XI I ) . Los calaros [pu ros ] óvaldenses [de 
Valdo su je fe] , predicaban, por odio á los vicios del ele-

ro, las m á x i m a s del Evangelio, p rocurando prac t icar -
las. Se n e g a b a n á admi t i r lo que no es tuviese en la 
«sagrada Esc r i t u ra ,» condenando imágenes , a g u a ben-
dita, san tos , re l iquias , purga tor io , ayuno, indulgen-
cias, en una pa l ab ra : las prác t icas que la Igles ia h a b í a 
creado en diez s iglos. Decían que los pre lados 110 de-
bían poseer r i quezas y vivir como los seglares , s ino 
edificar las a lmas, y vivir y t r a b a j a r como los apóstoles . 
Por últ imo, a f i rmaban que los s ac ramen tos y peni ten-
cias e ran inút i les , y q u e la fe y el a r r epen t imien to bas-
tan p a r a la salvación. 

L a h e r e j í a se p r e sen t aba fo rmidable y cundía rápi -
damente , pues que s u s sectar ios t r a b a j a b a n con a rdor , 
como quien e s t á convencido de la bondad de su causa . 
El papa envió comisar ios enca rgados de «llevar á cabo 
una pesquisa» [ inquis i t io] de los sospechosos, con a m -
plias f acu l t ades pa ra prender , j u z g a r y condenar á cual-
quiera, y con au to r idad para absolverse en t r e sí en caso 
de que cometiesen a l g u n a i r regu la r idad . Así nació la 
«Inquisición,» t r i b u n a l s i ngu la r y te r r ib le que j u z g a b a 
en secreto, s in sujeción á n i n g u n a regla, y cuyos fal los 
eran inapelables : c i t aba á los denunc iados como «here-
jes.» s in comprometer al de la tor , los in te r rogaba , y si 
no confesaban su del i to los somet ía a la t o r t u r a . L a s 
penas cons is t ían en mu l t a s , confiscación de bienes, fla-
gelaciones públicas, vest idos con ins ign ias i n f a m a n t e s , 
ó la prisión [enmura l lados] en pequeños y sombr íos ca-
labozos;-donde acaban los condenados sus días, en me-
dio de crueles s u f r i m i e n t o s y somet idos al «pan de an -
gus t i a* y al «agua de dolor.» A los más peligrosos, á 
los rebeldes, el t r i buna l los condenaba á ser «quema-
dos vivos,» l imi tándose á en t rega r los al juez laico pa-
ra que e jecu tase la sentencia, porque la Iglesia no 
podía m a t a r . 

. L a s r e f o r m a s i m p l a n t a d a s por los monjes en el siglo 
Í X I 110 fueron suficientes; un siglo después [XII ] , cuan-

do los m o n j e s blancos [cis tercienses] fue ron enviados 
para conver t i r á los he re j e s del su r de Francia, i r r i t a -
ron á és tos con su lujo, con su corrupción y con su or-
gullo; el abad de Cluny v i a j aba como los «g randes Se-
ñores,» con un e jérc i to por escolta . F u é necesar io q u e 

. se es tab lec ieran nuevas r e fo rmas : los que l levaron á f e -
gliz t é rmino e s t a e m p r e s a fueron los monjes, San Fran-

cisco [1.182] y Santo Domingo [1.170]: el pr imero fun-
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hab ía que cambia r las vías del comercio. El «Renaci-
mien to l i terario,» u n a ser ie de «Inventos» y «Descubri-
mien tos geográficos» qne acompañaron ó s iguieron á 
la « toma de Cons tan t inopla .» seña lan el momento deci-
sivo de u n a nueva f a z en el desarrol lo de la civilización. 
Comienzan los t i empos modernos. 

CAPITULO IV. 

Instituciones, Gobierno y Costumbres-
(1,096-1,453). 

I .—La I g l e s i a . 

¿ á ' \ i 

| ü t N el s iglo X, la Ig les ia p r e sen t aba un a s p e c 
to t r i s t í s imo; obispos y abades , c u r a s y 
monjes , seguían las cos tumbres de los se-
g lares , conforme á la r u d a vida de aquel la 

época: la incont inencia , el t ráf ico de las cosas san ta s , 
( s imonía) y la genera l corrupción (esp í r i tu del s iglo) 
h a b í a n invadido los capítulos y conventos. F u é necesa-
rio que a lgunos hombres , an imados por el verdadero 
esp í r i tu cr is t iano, pur i f i ca ran la «Iglesia.» L a refor-
ma comenzó por los «conventos.» Los «monjes negros» 
de Climy y los «monjes blancos» de Citeaux, dieron el 
modelo de la vida monás t i ca en el s iglo XI. y Obligaron 
á todo el clero á cambia r de cos tumbres . Gregorio VII 
y San Bernardo; mon je neg ro de Cluny el pr imero, y 
monje b lanco s is terc iense el segundo, m u e s t r a n el es-
p í r i tu de esa r e fo rma que a s p i r a b a á su j e t a r , no solo al 
clero, s ino á los laicos, á su influencia y dominio. 

Bien neces i taba la «Iglesia» e sá s r e fo rmas : en el sur 
de FránciQ. y nor te de Italia aparec ie ron las p r i m e r a s 
herej ías , (siglo XI I ) . Los calaros [pu ros ] óvaldenses [de 
Valdo su je fe] , predicaban, por odio á los vicios del ele-

ro, las m á x i m a s del Evangelio, p rocurando prac t icar -
las. Se n e g a b a n á admi t i r lo que no es tuviese en la 
«sagrada Esc r i t u ra ,» condenando imágenes , a g u a ben-
dita, san tos , re l iquias , purga tor io , ayuno, indulgen-
cias, en una pa l ab ra : las prác t icas que la Igles ia h a b í a 
creado en diez s iglos. Decían que los pre lados 110 de-
bían poseer r i quezas y vivir como los seglares , s ino 
edificar las a lmas, y vivir y t r a b a j a r como los apóstoles . 
Por últ imo, a f i rmaban que los s ac ramen tos y peni ten-
cias e ran inút i les , y q u e la fe y el a r r epen t imien to bas-
tan p a r a la salvación. 

L a h e r e j í a se p r e sen t aba fo rmidable y cundía rápi -
damente , pues que s u s sectar ios t r a b a j a b a n con a rdor , 
como quien e s t á convencido de la bondad de su causa . 
El papa envió comisar ios enca rgados de «llevar á cabo 
una pesquisa» [ inquis i t io] de los sospechosos, con a m -
plias f acu l t ades pa ra prender , j u z g a r y condenar á cual-
quiera, y con au to r idad para absolverse en t r e sí en caso 
de que cometiesen a l g u n a i r regu la r idad . Así nació la 
«Inquisición,» t r i b u n a l s i ngu la r y te r r ib le que j u z g a b a 
en secreto, s in sujeción á n i n g u n a regla, y cuyos fal los 
eran inapelables : c i t aba á los denunc iados como «here-
jes.» s in comprometer al de la tor , los in te r rogaba , y si 
no confesaban su del i to los somet ía a la t o r t u r a . L a s 
penas cons is t ían en mu l t a s , confiscación de bienes, fla-
gelaciones públicas, vest idos con ins ign ias i n f a m a n t e s , 
ó la prisión [enmura l lados] en pequeños y sombr íos ca-
labozos;-donde acaban los condenados sus días, en me-
dio de crueles s u f r i m i e n t o s y somet idos al «pan de an -
gus t i a* y al «agua de dolor.» A los más peligrosos, á 
los rebeldes, el t r i buna l los condenaba á ser «quema-
dos vivos,» l imi tándose á en t rega r los al juez laico pa-
ra que e jecu tase la sentencia, porque la Iglesia no 
podía m a t a r . 

. L a s r e f o r m a s i m p l a n t a d a s por los monjes en el siglo 
; -XI 110 fueron suficientes; un siglo después [XII ] , cuan-

do los m o n j e s blancos [cis tercienses] fue ron enviados 
para conver t i r á los he re j e s del su r de Francia, i r r i t a -
ron á és tos con su lujo, con su corrupción y con su or-
gullo; el abad de Cluny v i a j aba como los «g randes Se-
ñores,» con un e jérc i to por escolta . F u é necesar io q u e 

. se es tab lec ieran nuevas r e fo rmas : los que l levaron á f e -
j¡;hz t é rmino e s t a e m p r e s a fueron los monjes, San Fran-

cisco [1.182] y Santo Domingo [1.170]: el pr imero fun-
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dó l a «Orden de los m í n i m o s ó f r a n c i s c a n o s » [cordele-
ro s ó c a p u c h i n o s ] ; el segundo , la de «predicadores .» 
A m b a s e r a n «mend ican te s ,» e s t o e s , v ivían de las li-
m o s n a s de los fieles, y e s t a b a n o r g a n i z a d a s del mismo 
modo, con u n general q u e obedec ía d i r e c t a m e n t e al 
P a p a . _ 

S o s t e n i d o po r e s t a s «órdenes ,» q u e ya p a r a fines del 
s ig lo X I I I e r a n muy i n f l u y e n t e s y m u y n u m e r o s a s (1) : 
a p o y a d o en ellas, el Pontífice p u d o d i c t a r s u s cánones 
á los reyes . Conv i r t ió en s a c r a m e n t o s l a s m á s comu-
nes r e l ac iones sociales, é h izo q u e c a y e r a n b a j o el do-
min io de los t r i b u n a l e s ec les iás t icos los m a t r i m o n i o s , , 
t e s t a m e n t o s ( inconfeso , i n t e s t a t o ) , é i n h u m a c i o n e s ; y 
como se c o n s i d e r a b a n h e r e j í a s y c r ímenes l a s m á s leves 
f a l t a s c o n t r a l a « Ig les ia» y el dogma , Inocencio III lle-
g ó á s u p o n e r q u e t o d a s l a s r e l a c iones po l í t i c a s y socia-
les d e b í a n se r d i r i g i d a s y a r r e g l a d a s po r la Ig les ia . 

Poco d u r ó e s t e pe r íodo t eoc rá t i co , d u r a n t e el cual la 
« Ig les ia» a b s o r v i ó al « E s t a d o » en Occidente; p u e s ya á 
p r inc ip ios del s ig lo X I V (309), el Pontificado cayó en 
poder del rey de Francia ( F e l i p e IV) é h izo q u e Cle-
mente P r e s i d i e r a en Aviñón. Al l í p e r m a n e c i e r o n por 
s e t e n t a a ñ o s los pont í f ices ; a l l í o r g a n i z a r o n el r ég imen 
de t r i b u t o s y derechos , r e se rvas , g r a c i a s e spec i an t e s , 
a n a t a s y d i s p e n s a s , (2) , q u e s e m b r a r o n el d e s c o n t e n t o 
y p rovocaron v ivas p r o t e s t a s en todo el m u n d o cr i s t ia -
no: Wicleff y Juan Huss ( en I n g l a t e r r a y en Bohemia 
r e s p e c t i v a m e n t e ) r e c l a m a b a n c o n t r a los a b u s o s del cle-
r o y p r o p o n í a n «la s u p r e s i ó n de los m o n j e s y de los fue-
ros ec les iás t icos .» la adopc ión del «Evange l io» como 
única f ó r m u l a d o g m á t i c a de l a re l ig ión.» condenando 
e n é r g i c a m e n t e como s u p e r s t i c i o s a s t o d a s l a s p r á c t i c a s 
v devociones c r e a d a s por la « Ig les ia .» L o s husilas pe-
d ían a d e m á s la c o m u n i ó n con a m b a s e spec i e s ( p a n y 
vino) , r e s e r v a d a desde el s ig lo X I I a l clero. 

No f u é e s t o todo, p u e s q u e la v u e l t a * ^ Pon t i f i c ado 
á Roma con Gregorio X í , (1,377), provocó á la m u e r t e 

(1) E n 1,277 había en Europa 417 conventos de dominicos 
y 1,803 de f ranciscanos, con 12 f ra i l es por lo menos en cada 
convento. 

(2) L a reserva consistía en el derecho que el papa se re-
servaba en la distribución de los beneficios sin «cura de al-
mas» (abadías y capítulos); las gracias especiantes, eu la pro-
mesa de conceder un beneficio ocupado todavía; las.a«tf«*$| 
en la cesión de ren tas producidas por el beneficio durante el 
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de e s t e Pontífice los e s c á n d a l o s del « g r a n Cisma,» q u e 
tan p e r n i c i o s a in f luenc ia e je rc ió e n la a u t o r i d a d y en el 
r e spe to q u e i n f u n d í a la p r i m e r a «d ign idad de Ta Igle-
sia.» Urbano VI y Clemente VII f u e r o n e l eg idos casi 
al m i smo t i e m p o po r el «Colegio de ca rdena le s» dividi-
do y a en facc iones : el p r i m e r o r e s id í a en Roma; el se-
gundo . en Aviñón: Francia, Escocia y los « re inos cris-
t i a n o s de E s p a ñ a . » obedecían á é s t e ; Italia, Inglaterra v 
Alemania, a l P a p a de Roma. N o h a b í a d i f e r enc i a de 

d o g m a ó cul to ; pe ro cada cual se c o n s i d e r a b a como úni -
co Pon t í f i c e leg í t imo, y e x c o m u l g a b a al o t r o y á s u s 
p a r t i d a r i o s . 

L o s p re l ados , c lér igos, y p r i n c i p a l m e n t e los d o c t o r e s 
(ec les iás t icos y la icos) q u e h a b í a n p e r m a n e c i d o fieles 
al e s p í r i t u de la Ig les ia p r imi t iva , so l i c i t a ron l a r e u -
nión de u n «Concilio gen-rral» p a r a q u e c o n d e n a r a l a s 
he re j í a s y r e f o r m a r a la Ig les ia , t a n t o en su cabeza co-
mo en s u s m i e m b r o s . E n el decur so de ve in te a ñ o s se 
reunieron t r e s conci l ios : el de Pisa, el de Constanza y 
el de Basilea. E l p r i m e r o no h izo m á s q u e a u m e n t a r 
la confus ión , e l ig i endo nuevo P a p a q u e s e conv i i t ió en 
rival de los a n t e r i o r e s ; el de Constanza logró t e r m i n a r 
el c i sma hac i endo q u e r e n u n c i a r a n los t r e s pont í f ices , 
v e l ig i endo un nuevo P a p a q u e t o d o s a c e p t a r o n : conde-
nó por h e r e j e s á Wicleff y Juan Huss, m a n d a n d o «que-
mar vivo» á e s t e ú l t imo he re j e ; y como Wicleff h a b í a 

•muerto, se d i s p u s o q u e f u e r a n s a c a d o s los h u e s o s de la 
t u m b a y q u e m a d o s t a m b i é n . P o r ú l t imo, el «Concilio 
de Bas i lea» r e u n i d o Con m a n i f i e s t a r e p u g n a n c i a del P a -
pa en 1.431, p roc l amó la s u p e r i o r i d a d de las a s a m b l e a s 
y de su a u t o r i d a d sob re la del Pontífice, como y a lo ha -
bía hecho el de Constanza. M a s el Papa se a p r e s u r ó á 
disolverlo, s e g u r o como e s t a b a ya de l a obed ienc ia de 
todos. S in e m b a r g o , no. t r a n s c u r r i ó un s ig lo s in q u e el 
mal, ocu l t o b a j o el m a n t o de e s a a u t o r i d a d omnímoda , 
r eapa rec i e ra con m á s fue rza , o c a s i o n a n d o la de f in i t iva 
r u p t u r a del m u n d o c r i s t i ano . 

primer anu; las dispensas, en hacer compatibles varios ofi-
cios y en eximir de la residencia: como nombrar un obispo 

• para v a n o s obispados, ó conceder el beneficio (rentas) sin el 
oficio (ocupación ó residencia). De todo esto sacaba el papa 
cuantiosas ren tas para poder vivir como un rey; pero se 
prestaba á muchos abusos, y todo era, en sí mismo, una co-
rrupción. 



I I I . — G o b i e r n o y A d m i n i s t r a c i ó n . (1 ,096-1,463. 

siglo XI al XIII , cada nación es taba di-
"TciZT" vidida en pequeñas sobe ran ías (señor íos ó 

corporac iones munic ipa les) , que se veían en t r e sí como 
e x t r a n j e r o s , y que t en ían su t r ibuna l , su tesoro, su 
e jérc i to y sus cos tumbres Ó leyes espaciales , (1); cele-
b r a b a n t r a t a d o s de paz y de comercio y t en ían a d u a n a s 
en sus f r o n t e r a s . Poco á poco fue ron adqu i r i endo lo. 
r eyes m a y o r poder, y somet iendo á los «Señores» á su 
a u t o r i d a d y jus t ic ia ; pero por mucho t i empo conserva-
ron és tos en sus dominios personales , sus jueces, con-
sejeros , r ecaudadores é in tendentes , p a r a g o b e r n a r á 
sns súbdi tos . Los reyes p rocu raban a d q u i r i r mayor; 
t e r r i to r io casando á s u s h i jos con las h e r e d e r a s de lo 
condados, ducados y señor íos ; m a s e s t a polí t ica l lama 
da «de fami l ia» t en ía el g rave inconveniente de ex ig i r 
ó pe rmi t i r la división del dominio real en t r e los va r ios 
h i jos del Soberano. E n el siglo X I V se renunció ente-
r a m e n t e á e s t a política, dec la rando el dominio real in-
nena j enab le . L a s c iudades y provincias se fueron reu" 
niendo en «Es tados .» y é s tos en «naciones.» L a cen-
t ra l ización no fué igual ni completa en todos los p a í -
ses, pues q u e Italia y Alemania quedaron d iv id idas en 
pr inc ipados independientes , m ien t r a s q u e Inglaterra y 
Francia cons t i tu ían naciones; pero todos t end ían á re-
cibir una organizac ión más regular , una admin i s t rac ión 
un i fo rme y las m i s m a s reg las de just icia , 

E l ideal de los reyes desde el s iglo XII h a b í a sido 
reemplazar los t r i buna l e s en que j uzgaban los «caballe-
ros» por el t r i b u n a l fo rmado de «gente de toga» (legis-
t a s y jueces) : el lugarteniente, con su Consejo; el pro-
curador, que aboga por los a s u n t o s de la corona, que 
pers igue á los c r imina les y q u e los condena en nombre 
del rey. T o d o s e s tos empleados, con no ta r io s y escri-
banos que redac tad los juicios y conservan las a c t a s ci-

(1) Debe hacerse una excepción en favor de Inglaterra y 
la mayor parte de los reinos cristianos de España, cuyos re-
yes lograron imponer su autoridad á los Señores, y habien-
do organizado una administración uniforme y regular en 
todo el reino. 

viles, t en ían especial in te rés en q u e la au to r idad del rey 
se acrecentara , pues to que g a n a b a n éllos otro t a n t o en 
influencia. El procedimiento t ambién cambió; en lu-
ga r de ser oral, público y rápido, el proceso f u é desde 
el siglo XI I I por escrito, secreto y lento, proceso cu-
yo modelo lo dió la «Inquisición.» En todo acusado 
se veía un culpable; as í es que, después de los in formes 
necesarios ( tes t imonios , presunciones, etc.) , si el reo 
no confesaba lo s u j e t a b a n á tormento, h a s t a q u e confe-
saba ó se d e s m a y a b a de dolor. [1]. De es te modo es ta-
ban segu ros de encon t ra r al culpable, pues to q u e h a s t a 
los inocentes se convert ían en criminales por confesión 
ó denuncia . Cont inuó el s i s t ema de penas q u e privó 
en los p r imeros s iglos de la «Edad Media:» la hoguera , 
empleada pr inc ipa lmente con t ra los herejes ; la horca, 
la picota y la muti lación, (cor tando al reo las manos , las 
orejas, la lengua, ó a r rancándole los o jos) : suplicios que 
cont inuaron d u r a n t e la «Edad Moderna» h a s t a la Re-
volución. 

El «poder público» res idía sin cor tap i sa en el rey ó 
en el príncipe, excep tuando I n g l a t e r r a en que el Parla-
mento dividió con el «Soberano» ese poder, p a r a l legar 
con el t i empo á a r r eba t á r se lo por completo. E s c ier to 
que en España hab ía las Cortes (as í en Aragón como 
en Cast i l la ) , y en Francia los Estados; pero desde q u e 
el rey comenzó á a u m e n t a r su au to r idad y sus domi -
nios. iba d i sminuyendo la influencia p a r a acaba r por ex-
tinción de aquél los en los comienzos del siglo XVI : so-
lo el rey t en ía un ejérci to regular , y todos los es fuerzos 
y disposiciones leg is la t ivas de los monarcas d u r a n t e los 
siglos X I V y X V tendían á este fin. Carlos VII, el q u e 
expulsó á los ingleses de Francia, m a n d ó persegui r co-
mo band idos á las compañías que man ten í an á sueldo 
los Señores, y que i n f e s t aban el país ; reunió un ejérci-
to p e r m a n e n t e y declaró que solo él tenía derecho p a r a 
sostener hombres a r m a d o s y p a r a cobrar impues tos . 
Además, la ar t i l ler ía , que empezaba á volverse temible 
por ese t iempo, af i rmó el poder de los reyes, convirt ién-

(1) Los tormentos eran de diversas clases: por el agua, 
que consistía en echar agua al paciente en la boca, por me-
dio de un embudo; la estrapada, en colgarle de los pies un 
peso enorme, levantándolo por medio de una polea, y luego 
dejánle caer bruscamente, desquebrajándole los huesos; y 
otros mucho peores. 



dose en i r res is t ib le , pues solo ellos fue ron b a s t a n t e ri- 1 

eos p a r a tener la . 
El rey y a no vive exc lus ivamente del p roducto de sus : 

haciendas, como los «Señores feudales ,» ni del bandida- : 
je o rganizado , s ino de los impues tos r egu l a rmen te es-
tablecidos. E n Francia cons is ten en los subsidios, ó 
sea. u n t a n t o por ciento sobre las mercancías vendidas , 
y en la talla 6 fecho, contr ibución a n u a l que debían p a - > 
g a r los campes inos y bu rgueses en proporción de su 
fo r tnna . Es cierto q u e e sa s cont r ibuciones no eran 
equ i ta t ivas , pues to q u e los nobles y el clero no las paga-
ban; pero cons t i tuyen un s i s t ema regu la r que a s e g u r a 
la f u e r z a del «Poder público» y con és ta , la propiedad 
y la r iqueza, bases del b ienes ta r social. 

En suma , d u r a n t e los ú l t imos s iglos de la «Edad Me-' 
dia ,» la au to r idad se acrec ienta con menoscabo de los 
poderes feudales , la f u e r / a públ ica aumen ta , la jus t ic ia 
se hace m á s regular , la admin i s t rac ión genera l más uni-
forme. A pesar de e s t a s m e j o r a s y progresos; densas 
s o m b r a s obscurecen t a n ha l agüeño cuadro: el despotis- ' 
ino se acentúa , la admin i s t rac ión de jus t ic ia se vigori-
za, pero con crueldad, la d is t r ibución de los impuestos, 
no es equ i t a t iva , las cos tumbres y leyes pa r t i cu la res 
de las provincias e n g e n d r a n aún la confusión y el de-
sorden en la admin i s t rac ión genera l y en el gobierno; 
pero los g r a n d e s progresos en las ar tes , en la navega-
ción y el comercio, inventos y descubrimientos f amosos y 
el Renacimiento literario, p r e p a r a n en el s iglo XV nue-
vas vías al e sp í r i tu humano . Comienzan los «t iempos 
modernos.» 

I I I . — C o s t u m b r e s e n l a « E d a d M e d i a . » 

IN el siglo XI, y el s iguiente , l as costu:n-
>bres de Europa e ran las m i s m a s que en los 

s iglos an te r io res ; los «Caballeros,» rudos y brutales , 
con t inuaban viviendo en el campo, señores y soberanos 
de s u s dominios. L o s «segundones de buena casa.» á 
quienes la paz d e j a b a sin ocupación, iban en busca de 
f o r t u n a y de aven turas , y á lo mejor les depa ra la suer-
te un t rono ó un pues to p rominen te en un país ext rau-

jero. Así re inaron Godo/redo en Jerusalén, Boaduin 
en Constantinopla, Enrique de Borgoña y Raimundo de 
Tolosa en Portugal y Castilla. En los siglos XI I I y 
XIV, p r inc ipa lmente en es te últ imo, luego que los re-
yes acrecentaron su au to r idad y s u s dominios, prohi -
bieron las g u e r r a s pr ivadas , con lo que se suavizaron sus 
cos tumbres de los caballeros, a u n q u e c o n t i n u a f o n las 
a v e n t u r a s por deseo y ambición de renombre y de for-
tuna. L a a r m a d u r a , la cola de malla, que no presen-
taba y a res i s tenc ia suficiente á la ba l l e s t a [1], fué 
reemplazada por las piezas un idas de hierro: la coraza, 
casco de visera, b r aza l e t e s y pemi l e s . L a caza f u é la 
ocupación favor i ta de los nobles, desde q u e no pudieron 
luchar á su a n t o j o unos con t ra o t ros . Los m á s i m p o r -
t an tes edificaron g r a n d e s palacios cerca de la morada 
del rey, y f o rmaron la corle. Apareció en tonces el lujo, 
lleno de os ten tac ión y de brillo, que a s p i r a b a á des lum-
hrar por su magnif icencia y á producir el asombro; y con 
<-•! lujo, la cortesía, es to es, las r eg las y cos tumbres de 
«la buena sociedad.» 

A los doce años, el noble era paje que servía en la me-
sa á las s eño ra s y les escribía s u s recados; poco des-
pués, escudero, pa ra ap r ende r el mane jo de las a r m a s , y 
solo en tonces p a s a b a á ser «caballero.» El torneo, q u e 
era un verdadero duelo ó ba ta l l a en t r e dos ó var ios con-
tendientes , se cambió en la justa y torneo corteses, en 
que se empleaba la lanza de made ra sin p u n t a y la es-
pada embo tada : el ob je to no e ra ya m a t a r s e ó coger 
pris ionero al adversa r io p a r a imponerle rescate , s ino 
most rar hab i l idad y f u e r z a en el m a n e j o de las a rmas . 

, Las señoras , que rodeaban la p is ta (pa lenque cerrado) , 
| an imaban á s u s amigos , a r ro j ándo les c i n t a s y pañue-

los, y una de las d a m a s e n t r e g a b a el premio al ven-
cedor. 

¡ E s t a s fiestas e ran muy f r ecuen te s en las cor tes de 
los reyes; d u r a n t e IcTs s iglos X I V y X V a u m e n t a r o n de 

| tal modo que hace suponer que los g r a n d e s Señores y el 
pueblo creyeron que t a l e ra la misión de los l lamados 
á gobe rna r . La verdad es que el pueblo se diver t ía con 
¿Has, pues que le p r e p a r a b a n e x p r e s a m e n t e fiestas pú-

(1) La ballesta, conocida desde la época de las cruzadas 
consistía en un arco, erguido sobre un vástago, y que se ten-
üia por medio de un resorte; la pequeña flecha que dispara-
ba podía atravesar á doscientos metrosel cuerpo humano 



b l i cas po r c u a l q u i e r mot ivo: c a s a m i e n t o s e n t r e m a g n a -
tes , n a c i m i e n t o de he rede ros , v i s i t a s e n t r e p r ínc ipes , j 
etc. E s t a caba l l e r í a co r t é s , b r i l l a n t e y o s t en to sa , e s l a i 
q u e h a d e j a d o hue l l a s m á s p r o f u n d a s en l a poes ía y l a 
novela; no la b r u t a l y b a n d o l e r a de la época feuda l . 

E s t a caba l l e r í a g a l a n t e y o r g u l l o s a iba p e r d i é n d o te--: 
r r e n o a s í e n la g u e r r a como en l a paz . E n la g u e r r a , 
los a r q u e r o s i n g l e s e s y genoveses , los p i q u e r o s su izos : 
y los j a n i z a r i o s t u r c o s d e r r o t a r o n en t o d a s p a r t e s á la 
p r e s u n t u o s a caba l l e r í a , que, en s u m a , f o r m a b a un e jér-
c i to d e t e s t a b l e . N o t e n í a n d i sc ip l ina , j a m á s obedec ían 
á su jefe, y si i n d i v i d u a l m e n t e e r a n va l i en tes , en el con-
j u n t o e s t e va lor se volvía en c o n t r a suya . L o c ie r to es 
q u e t o d a s l a s b a t a l l a s del s ig lo XIV, e n q u e se encon-
t r a r o n f r e n t e á los p lebeyos , l a s pe rd i e ron : l a pólvora, 
vino l uego á d e s t r u i r lo q u e a u n p e r m a n e c í a en pie de 
a q u e l poder de los «cabal le ros ,» f o r m i d a b l e en o t r o 
t i empo . E n la paz , los h a b i t a n t e s de l a s c i u d a d e s f u e 
ron poco á poco a d q u i r i e n d o i m p o r t a n c i a po r s u i lus-
t r a c i ó n y su riqueza, y y a m e d i a n t e a r r e g l o s con el «Se-
ñor,» y a m e d i a n t e rebe l iones c o n t r a él, c o n q u i s t a r o n 
carias 6 cédulas en q u e se les concedierou c i e r tos de rechos 
ó l ibe r t ades . As í nac ió el Municipio con s u s f r a n q u i -
cias, y corporaciones ó gremios, (1) con s u s alcaldes y re-
gidores. E s t o s son los q u e j u z g a n los plei tos , los q u e 
condenan á los c r imina les , los q u e cob ran el impues to , 
los q u e g u a r d a n l a s l laves de la c iudad . E n s u m a , un 
Municipio t i e n e los m i s m o s de rechos q u e los «Señores» 
y p u e d e h a s t a dec l a r a r la g u e r r a á s u s enemigos . 

L o s t r a b a j a d o r e s del campo , d e s p u é s vi l lanos, per-
manec ie ron m á s t i e m p o esclavos, ó imponibles á volun* 
tad, e s t o es, q u e el d u e ñ o ó «Señor» p o d í a a r r e b a t a r l e s 
todo el p r o d u c t o de su t r a b a j o ó c u a n d o más , manomor-
lab/es, lo q u e s ign i f i caba q u e el «Señor» r e c o b r a b a al 
m o r i r el c a m p e s i n o el c a m p o q u e cu l t i vaba . L a eman-
cipación se h izo m u y l e n t a m e n t e , y no t e r m i n ó s ino has-
t a el s ig lo X V I I I ; pe ro desde el X I V c o n s i g u i e r o n en 
m u c h a s p rov inc i a s q u e su «Señor» fijara p r e v i a m e n t e 

(1) Los premios parece que nacieron en Alemania, don-
de los ar tesanos, que eran al principio esclavos y operarios 
del obispo ó «Señor,» adquirieron luego su l ibertad, y en lu-
ga r de t r a b a j a r para aquél, fabr icaron por su cuenta, ven-
diendo sus productos en el mercado. Cada oficio tenía sus 
maestros, oficiales y aprendices, y sus reglamentos y cos-
tumbres. 

la s u m a q u e deb ían p a g a r a l año. y se conver t í an en 
villanos ú h o m b r e s francos, ó q u e r e n u n c i a r a n á l a ma-
no muerta. L o s m i s m o s siervos, p a r a se r l i b re s les bas-
t aba r e n e g a r de su «Señor :» é s t e se q u e d a b a con la t ie-
rra. pe ro no podía r e t e n e r á la p e r s o n a . 

V I . — L o s G r e m i o s y el C o m e r c i o . 

L V - ^ ^ ^ U A N D O los a r t e s a n o s f u e r o n l ibres , fo r -
^ á g m a r ó n co rpo rac iones ó gremios, con su 
O a r c a común, su e s t a n d a r t e , su p a t r o n o 

(ó s a n t o del mismo oficio), s u s maestros, s u s aprendices 
y sus compañeros. N a d i e t i ene derecho á a b r i r u n a 
t i enda en la c iudad si no e s maestro; solo é s t o s v o t a n ^ n 
la a s a m b l e a g e n e r a l del gremio. L o s r e g l a m e n t o s de-
t e r m i n a n l a s condic iones de la o b r a y h a s t a el cepil lo 
de q u e h a de s e rv i r s e el c a r p i n t e r o y la clase de m a d e -
ras q u e debe e m p l e a r . L o s aprendices t r a b a j a n p a r a el 
maestro, [qu ien t i ene ob l igac ión de a l i m e n t a r l o s y alo-
jar los] , y c u a n d o a p r e n d e n el oficio. p a s a n á se r com-
pañeros; e n t o n c e s t r a b a j a n por sa lar io , y p u e d e n d e j a r 
al maestro y b u s c a r t r a b a j o en o t r a p a r t e , pe ro no pue-
den e s t a b l e c e r s e si no h a n s ido a d m i t i d o s como maes-
tros en el gremio. 

C u a n t o á los mercade res , ( p r o p i e t a r i o s y comerc ian-
tes) l l egaron en e s t a época á f o r m a r en l a s p r i n c i p a l e s 
c iudades u n a especie de nobleza ópatriciado, q u e los no-
bles de a b o l e n g o desp rec i aban , pe ro q u e c o n s t i t u í a n los 
miembros m á s i n f l u y e n t e s de la población. L a s c i u d a -
des q u e f o r m a r o n l a .liga lianseálica en el Norte< de sde 
Riga h a s t a Brujas se en r iquec ie ron mucho d u r a n t e 
es ta época y s i s t e m a r o n el comercio, t a n dif íc i l de 
hacerse en a q u e l t i empo . P a r a p reven i r los r obos en 
mar y en t i e r r a , se ve ían o b l i g a d o s á a r m a r s u s b u q u e s 
como p a r a la g u e r r a , y á e s t ab l ece r v e r d a d e r a s fo r t a l e -
zas en los p u n t o s de p a r a d a , en Noruega y en Rusia. 
Llevaban h i los y p a ñ o s de Flandes, s ede r í a de O r i e n t e 
y o b j e t o s de l u j o de Italia, y c a r g a b a n made ra , pieles , 
cera y p e s c a d o seco. E n el c en t ro del C o n t i n e n t e se ce-
l ebraban ferias, en d e t e r m i n a d a s épocas p a r a cada ciu-
dad, á d o n d e a c u d í a n los m e r c a d e r e s á e f e c t u a r s u s c am-
bios. L o s g o b e r n a d o r e s les conced ían f r a n q u i c i a s y 
l iberal idades, y p a r a los p a í s e s l e j a n o s se e s t ab lec i e ron 
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los consulados, que fac i l i t a ron las t ransacciones , c o n -
vi r t iéndose luego en f u e n t e de relaciones internacio-
nales. 

Los ú l t imos s iglos de la «Edad Media» fueron, pues, 
de progreso cons tan te ; los inventos y descubr imien tos 
iban á revelar nuevos países, nuevos productos y á pro-
ducir u n a g r a n revolución intelectual , económica, polí-
t ica é indus t r ia l , cambiando la f az de la civilización. 

C A P I T U L O V. 

Letras, Artes y Ciencias en la Edad Media-

I .—Las l e t r a s e n l a E d a d M e d i a . 

, ̂ j J Ü U A N D O los b á r b a r o s des t ruyeron el «Irn-
perio de Occidente,» una densa capa de 
sombras cubrió á la Eu ropa ; la l i t e r a tu r a 
la t ina , u n a l i t e r a t u r a de decadencia, fué 

ex t ingu iéndose r á p i d a m e n t e del siglo VI a l X. L a s 
l enguas v u l g a r e s no t o m a b a n consis tencia y no apare- ; 
cía a u n n inguno de aquel los monumen tos q u e señalan 
u n a época l i t e ra r ia . El l a t ín con t inuaba siendo el idio- j 
ma prefer ido por los hombres del gobierno civil y ecle-
s iást ico. Cario Magno reunió del siglo VII I al IX una 
pequeña Academia compues ta por los hombres más no- j 
t ab les de su t iempo, que l levaban como apodo el nom-
bre de a lgún p e r s o n a j e i lus t re de la a n t i g ü e d a d ; por 
e jemplo: Alevino e ra Horacio; Abelardo, Agustín; An= 
gilberto se ape l l idaba Homero; Tcudidfo, Píndaro, y 
Cario Magno, David. T o d o s "ellos, con excepción del 
Emperador , componían versos l a t i nos y desa r ro l l aban 
t e m a s vulgares y h a s t a puer i les [1]. De todos modos, 

(1) Se proponían desarrollar temas como estos. ¿Qué es 
la escritura?—¿Qué es la palabra y quién la engendra?—: 
¿Qáé es la lengua y qué el aire?—Las respuestas eran pue-
riles y candorosas. 

debe hacerse cons ta r q u e el emperador a m a b a las le-
tras, y que ordenó q u e en cada ca tedra l y en cada con-
vento de su vas to imper io hub ie ra una escuela, y en la 
capilla de su mismo palacio imperial h u b o uua. á cuyas 
lecciones a s i s t í a el f amoso conquis tador . 

Todo es te escaso saber se ocultó en los conventos du-
rante las revoluciones y t r a s t o r n o s q u e s iguieron á la 
disolución del Imper io de Cario Magno. Los clérigos, 
pr inc ipalmente los monjes , empleaban ei t i empo en sus 
ejercicios p iadosos y en copiar é i luminar l ibros; con es te 
t r aba jo l legaron á fo rmar bibliotecas q u e t e n í a n a lgu-
uos cen tena res de volúmenes: lo q u e e ra mucho p a r a 
t iempos t a n calamitosos . Casi t o d a s e s t a s obras per-
tenecían á la rel igión; pero no descuidaban las imi ta-
ciones de au to r e s profanos , como Horacio, Plinio el Me-
ñor, Cicerón y Virgilio, á pesar de acusar los de «ser 
inúti les p a r a la salvación.» L a s crónicas e sc r i t a s en 
aquella época a b u n d a n en deta l les ins ignif icantes ; lo 
que más i m p o r t a b a e ra i m i t a r l a f o r m a pomposa y 
enga lanada de los an t iguos , si bien se ve c l a r amen te 
que carecen de su ciencia y de su numen. L a s novelas, 
poemas y carias carecen t ambién de or ig ina l idad , como 
las crónicas. 

Aparece, por fin, en el siglo XI el romance, ó l engua 
popular , q u e nacía de la combinación de los e lementos 
an t iguos y nuevos, de la fus ión del e sp í r i tu de dos civi-
lizaciones en un solo molde: rudo y tosco en un princi-
pio, pul ido y del icado más ta rde . L a s p r imera s o b r a s 
de e s t a l i t e r a t u r a versan sobre ga lan teos , mi lagros , 
t radiciones, ba ta l las , las h a z a ñ a s de Cario Magno, de 
Artús y de Alejandro; l levan los nombres de trovas y 
canciones ( t rovas de g e s t a ó c a n t a r e s his tór icos) . Se 
cree q u e l a s ' p r i m e r a s aparecieron en Provenza ( sur de 
Franc ia ) , de donde se or iginó el nombre de « L i t e r a t u r a 
provenzal» con que todavía hoy se le conoce; pero hay 
que convenir en q u e ejercieron g r a n influencia sobre 
ella los l lamados divanes árabes. 

Trovadores y juglares, que c a n t a b a n amoríos, serena-
tas y a l b o r a d a s ó .hazañas de los héroes, iban de cast i l lo 

i en cas t i l lo y de fe r ia en feria, de donde sacaban prove-
cho y consideración. Poco á poco se f u é perfeccionan-
do, y ya p a r a el siglo XII aparecen poemas como el del 

¡ Cid, q u e m u e s t r a n los a lbores de uua l i t e r a t u r a ( la Li -
t e ra tu ra popu la r ) , menos sabia , pero más rica, más lie-



los consulados, que fac i l i t a ron las t ransacciones , c o n -
vi r t iéndose luego en f u e n t e de relaciones internacio-
nales. 

Los ú l t imos s iglos de la «Edad Media» fueron, pues, 
de progreso cons tan te ; los inventos y descubr imien tos 
iban á revelar uuevos países, nuevos productos y á pro-
ducir u n a g r a n revolución intelectual , económica, polí-
t ica é indus t r ia l , cambiando la f az de la civilización. 
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, ̂ j J Ü U A N D O los b á r b a r o s des t ruyeron el «Im-
perio de Occidente,» una densa capa de 
sombras cubrió á la Eu ropa ; la l i t e r a tu r a 
la t ina , u n a l i t e r a t u r a de decadencia, fué 

ex t ingu iéndose r á p i d a m e n t e del siglo VI a l X. L a s 
l enguas v u l g a r e s no t o m a b a n consis tencia y no apare- ; 
cía a u n n inguno de aquel los monumen tos q u e señalan 
u n a época l i t e ra r ia . El l a t ín con t inuaba siendo el idio- j 
ma prefer ido por los hombres del gobierno civil y ecle-
s iást ico. Cario Magno reunió del siglo VII I al IX una 
pequeña Academia compues ta por los hombres más no- j 
t ab les de su t iempo, que l levaban como apodo el nom-
bre de a lgún p e r s o n a j e i lus t re de la a n t i g ü e d a d ; por 
e jemplo: Alcuino e ra Horacio; Abelardo, Agustín; An= 
güberto se ape l l idaba Homero; Tcudidfo, Píndaro, y 
Cario Magno, David. T o d o s "ellos, con excepción del 
Emperador , componían versos l a t i nos y desa r ro l l aban 
t e m a s vulgares y h a s t a puer i les [1]. De todos modos, 

(1) Se proponían desarrollar temas como estos. ¿Qué es 
la escritura?—¿Qué es la palabra y quién la engendra?—: 
¿Qúé es la lengua y qué el aire?—Las respuestas eran pue-
riles y candorosas. 

debe hacerse cons ta r q u e el emperador a m a b a las le-
tras, y que ordenó q u e en cada ca tedra l y en cada con-
vento de su vas to imper io hub ie ra una escuela, y en la 
capilla de su mismo palacio imperial h u b o uua. á cuyas 
lecciones a s i s t í a el f amoso conquis tador . 

Todo es te escaso saber se ocultó en los conventos du-
rante las revoluciones y t r a s t o r n o s q u e s iguieron á la 
disolución del Imper io de Cario Magno. Los clérigos, 
pr inc ipalmente los monjes , empleaban eí t i empo en sus 
ejercicios p iadosos y en copiar é i luminar l ibros; con es te 
t r a b a j o l legaron á fo rmar bibliotecas q u e t e n í a n a lgu-
uos cen tena res de volúmenes: lo q u e e ra mucho p a r a 
t iempos t a n calamitosos . Casi t o d a s e s t a s obras per-
tenecían á la rel igión; pero no descuidaban las imi ta-
ciones de au to r e s profanos , como Horacio, Plinio el Me-
nor, Cicerón y Virgilio, á pesar de acusar los de «ser 
inúti les p a r a la salvación.» L a s crónicas e sc r i t a s en 
aquella época a b u n d a n en deta l les ins ignif icantes ; lo 
que más i m p o r t a b a e ra i m i t a r l a f o r m a pomposa y 
enga lanada de los an t iguos , si bien se ve c l a r amen te 
que carecen de su ciencia y de su numen. L a s novelas, 
poemas y carias carecen t ambién de or ig ina l idad , como 
las crónicas. 

Aparece, por fin, en el siglo XI el romance, ó l engua 
popular , q u e nacía de la combinación de los e lementos 
an t iguos y nuevos, de la fus ión del e sp í r i tu de dos civi-
lizaciones en un solo molde: rudo y tosco en un princi-
pio, pul ido y del icado más ta rde . L a s p r imera s o b r a s 
de e s t a l i t e r a t u r a versan sobre ga lan teos , mi lagros , 
t radiciones, ba ta l las , las h a z a ñ a s de Cario Magno, de 
Artús y de Alejandro; l levan los nombres de trovas y 
canciones ( t rovas de g e s t a ó c a n t a r e s his tór icos) . Se 
cree q u e l a s ' p r i m e r a s aparecieron en Provenza ( sur de 
Franc ia ) , de donde se or iginó el nombre de « L i t e r a t u r a 
provenzal» con que todavía hoy se le conoce; pero hay 
que convenir en q u e ejercieron g r a n influencia sobre 
élla los l lamados divanes árabes. 

Trovadores y juglares, que c a n t a b a n amoríos, serena-
tas y a l b o r a d a s ó .hazañas de los héroes, iban de cast i l lo 

i en cas t i l lo y de fe r ia en feria, de donde sacaban prove-
cho y consideración. Poco á poco se f u é perfeccionan-
do, y ya p a r a el siglo XII aparecen poemas como el del 

¡ Cid, q u e m u e s t r a n los a lbores de uua l i t e r a t u r a ( la Li -
t e ra tu ra popu la r ) , menos sabia , pero más rica, más lie-



n a de colores, m á s e s p o n t á n e a y m á s e x p r e s i v a q u e la 
erudita. D u r a n t e el s ig lo X I I I a u m e n t a l a p roducc ión , 
se en r iquece el romance, y a d q u i e r e h a r m o n í a y n ú m e -
ro; y y a p a r a el X I V , Dante y Petrarca t ocan lo excel-
so de la poes ía y de la bel leza. P e r o es tos , j u n t a m e n t e 
con los p o e t a s de los s ig los s i g u i e n t e s ( X V y X V I ) per -
tenecen al Renacimiento. 

I I . — L a s A r t e s e n l a E d a d M e d i a . 

1—LOS t e m p l o s c r i s t i a n o s de la « E d a d Media» se 
c o n s t r u í a n c o n f o r m e á dos e s t i l o s d i f e r e n t e s : 

el romano y el gótico. L a a r q u i t e c t u r a r o m a n a q u e to-
mó po r mode lo l a basílica ( T r i b u n a l y m e r c a d o del t iem-
p o de los r o m a n o s ) (1), t i e n e la f o r m a de u n a cruz, con 
su g r a n nave, cen t ra l , f o r m a d a po r r o b u s t a s co lumnas , 
r e u n i d a s po r a r c o s q u e s o s t i e n e n l a s p a r e d e s i n t e r io re s , 
l a s cua l e s á su vez se r e ú n e n en lo a l to , f o r m a n d o b ó -
veda. A los l ados de l a nave c e n t r a l e s t á n l a s meno-
res, b a j a s y a n g o s t a s , a t r a v e s a d a s po r la a n c h a y ele-
vada g a l e r í a [el c ruce ro ] ; en el p u n t o de unión e s t á la 
cúpula , é i n t e r i o r m e n t e el Coro. T o d o es p e s a d o y tos-
co en u n a I g l e s i a r o m a n a ; la p a r t e m á s a d o r n a d a e s el 
frontis con su pór t i co c o r o n a d o por l a arquivolta [a rco 
p e n e t r a n t e ] y el tímpano ó semic í rcu lo q u e hay é n t r e l a 
arquivolta y el pór t ico ; uno ó dos c a m p a n a r i o s d o m i n a n 
la Ig l e s i a , t e r m i n a d o s s i e m p r e en u n a flecha p u n t i a g u 
da . T o d o , en e s t a s Ig l e s i a s , los pór t icos , l a s bóvedas , 
l a s v e n t a n a s de los l ados b a j o s y l a s de los c a m p a n a -
rios, t i e n e n la f o r m a de medio punto [ a rco r o m a n o ] . E s 
el c a r á c t e r d i s t i n t i v o de e s t a a r q u i t e c t u r a . 

E n el s ig lo X I I comienzan los a r q u i t e c t o s á r eempla -
zar en los t e m p l o s el a r c o de medio punto ó a rco redon-
do. por la ojiva ó a rco p u n t i a g u d o ; y e s t o o r ig inó un 
n u e v o es t i lo a rqu i t ec tón i co : el ojival 6 gótico. L o s ma-

lí) L a s basílicas, donde los crist ianos se reunían en el si-
glo IV pa ra celebrar su culto, consti tuían salas divididas 
por columnas, que sostienen techos planos de madera; en la 
cabecera, a lgunos escalones más arr ibad el suelo, es tá el co-
ro ó estrado del t r ibunal . Al principio los crist ianos deja-
ron los techos planos, y solo añadieron el ábside ó bóveda 
sobre el coro. 

cizos p i l a r e s del t e m p l o r o m a n o son s u s t i t u i d o s por ha -
ces de l i g e r a s c o l u m n a s ; l a bóveda de medio punto po r 
la ojival q u e p e r m i t e e levar m á s la nave c e n t r a l y con-
ver t i r los l a d o s b a j o s en v e r d a d e r a s naves ; los a d o r n o s 
cons i s t en en v e n t a n a s , e s t a t u a s y fo l l a j e s : v e n t a n a s de 
lance ta q u e d iv iden l a s t o r r e s en t o d a su ex tens ión , las 
ojivales de los lados, y l a r e d o n d a del f r e n t e ó rosetón, 
con c a p r i c h o s a s figuras e s c u l p i d a s en s u s c o n t o r n o s y 
c e r r a d a s con v id r ios de colores. H a y e s t a t u a s en loa 
pórt icos, en l a s v e n t a n a s , en los a r c o s volados q u e sos-
t i enen la nave cen t ra l , en los p i sos de l a s to r r e s , en el 
frontis: r e p r e s e n t a n s a n t o s , s e r e s f a n t á s t i c o s , demo-
nios g r o t e s c o s en a c t i t u d e s impos ib l e s : t o d o u n m u n d o 
o r ig ina l , e x t r a v a g a n t e q u e s o r p r e n d e v e n c a n t a . 

Del s ig lo X I I I a l XV, cas i t o d a s la's I g l e s i a s cons-
t r u i d a s en Francia, Inglaterra y Alemania, f u e r o n gó-
ticas y á p e s a r de l a opin ión c o n t r a r i a s o s t e n i d a por los 
p a r t i d a r i o s del es t i lo g r e c o - r o m a n o del «Renac imien to» 
hay q u e conveni r en q u e la c a t e d r a l de París [ N o t r e 
Dame] , y l a s de Reims, Laón, Colonia, Estrasburgo, 
Friburgo y Basilea, h a n a d q u i r i d o un ive r sa l r e n o m b r e 

, de bel leza. [1]. 
L o s d e m á s a r t e s be l l a s , e s c u l t u r a , p i n t u r a y m ú s i c a , 

a l c anza ron á fines de la « E d a d Media» g r a n d e s p rog re -
sos, con Nicolás y Juan Andrea de Pisa [ e scu l to re s ] , 
Cimabuc y el Giotto, Masaccio y Ghirlandajo [ p i n t o -
res], Juan de « B r u j a s » inven tó la « p i n t u r a a l óleo,» 
con lo q u e p r e p a r ó el c a m i n o á los i n c o m p a r a b l e s pin-
to re s del « R e n a c i m i e n t o . » a s í como Guido de Arezo en 
el s ig lo X I I I i nven tó la a n o t a c i ó n mus i ca l q u e iba á d a r 
fijeza y flexibilidad á la melodía . 

I I I . — L a s C i e n e i a s e n l a E d a d M e d i a . 

| L monopol io de las c ienc ias en la « E d a d Me-
_ i d ia» lo tuv ie ron los árabes y bizantinos; la 

Europa vivió h a s t a el s ig lo X en la i g n o r a n c i a m á s com-

(1) L a s Iglesias de Westsminter y de Burgos pertenecen 
«il estilo gótico florido, que no es más que la exageración del 
primitivo. 



pleta. No obs tan te , dos s iglos después (en el XI I ) . em-
pezaron á adqu i r i r impor t anc i a los gremios de Profeso-
res y e s tud ian tes , p r inc ipa lmente en París; en e s t a ciur

 : 

dad d a b a sus lecciones de filosofía, an t e un g r u p o de I 
3,000 oyentes, el hombre más in s t ru ido de aque l la épo- ; 

ca, el su t i l Abelardo. E n el s iglo s igu ien te (XI I I ) , el 
g remio se t r a n s f o r m ó en «Univers idad» con sus Es ta -
t u t o s y reg lamentos . Comprend ía cua t ro «Facul tades» 
ó enseñanzas : Teología , Derecho, Medicina y Ar tes ; es- ' 
t a ú l t ima (la de A r t e s ) , comprendía las ciencias del 
trívium y del quatrivium: g r amá t i ca , m a t e m á t i c a s y fi-
losofía. Cada f a c u l t a d contenía t r e s g rados , que se ob-
t en ían med ian te exámen, tesis ó discusión; e s tos g rados 
e ran : Bachiller, Licenciado y Doctor, que e x p r e s a b a n en 
orden ascenden te la impor tanc ia y calidad de los cono-
c imientos . 

Eos P r o f e s o r e s recibían sua ldo y cobraban un t an to 
á sus oyentes . Los e s t u d i a n t e s e r a n muy numerosos : 
en París hab ía más de 20.000: p a r a los pobres, se fun-
daron Colegios, ó casas de in ternos , en donde se les pro-
porcionaba lo necesar io y se les s u j e t a b a á disciplina 
aná loga á la de los conventos. jj 

Conforme al modelo de la «Univers idad» de París s<¿ 
es tablecieron las de Inglaterra, Alemania, Italia y Es-
paña, con d iversas modif icaciones en la f o r m a ; en Ale-
mania, por ejemplo, la « F a c u l t a d de Ar tes» tomó el 
nombre de " F i l o s o f í a ; " y en todas , la Teología t ú v o l a 
preeminencia . Los t a l en to s más d i s t i ngu idos , Santo 
Tomás, Dnns Scot, Abelardo, Alberto el Grande, fueron 
teólogos ó filósofos, pues q u e la filosofía e s t aba avasa-
llada á la teología. Llenos de admiración por la Lógi-
ca de Aristóteles, que los filósofos de la « E d a d Media» 
conocieron i n e x a c t a m e n t e por medio de las t raduccio-
nes a d u l t e r a d a s de los árabes , creían resolver t o d a s las 
cues t iones por medio de si logismos, conciliar la razón 
con la f e y d i lucidar todo aquel lo que no h u b i e r a resuel-
to la Ig les ia . [1]. E n e s t a ú l t ima t a r ea in fecunda gas-
t a ron s u s me jo res energías , de r rochando el ingenio y 
la su t i leza de s u s t a l en to s T a l f u é la filosofía l lamada 
escolást ica [ciencia de la Escue la ] , que no a tend ió ja-

(1) Las cuestiones eran á menudo pueriles; por ejemplo: 
Si Dios puede saber más de lo que sabe; si el cuerpo de Je-
sús resucitado tenía cicatrices; si la paloma en que se apa-
reció el Espíritu Santo era verdadero animal. 

más á la observación de los hechos, v que, por lo mis-
mo n o h.zo avanza r á la ciencia h u m a n a un solo paso. 

Lo que sí p rodu jo una verdadera revolución en la Ad-
minis t rac ión pública, f u é el es tud io del «Derecho.» L a 
«Universidad de Bolonia» se ade lan tó en es to á la de 

í: Paris. En Italia, en efecto, se hab ían conservado las 
t radiciones del a n t i g u o derecho romano, m i e n t r a s que 
en los d e m á s países se seguía la «costumbre.» Poco á 
poco f u é admi t i éndose es te nuevo es tud io en las demás 
«Universidades» y se fo rmó la c lase ó g remio de los le-
gistas, que a t r i b u y e r o n al rey todos los derechos y pre-
r rogat ivas que la «razón escr i ta» y los «Códigos de Jus -
t imano» concedían al emperador . De es te modo se for-
tificó la au to r idad del «Soberano» á expensas del Feu-
dalismo. L a s m o n a r q u í a s g a n a b a n en unidad y en fuer-

¡ 7.a lo q u e perd ían en l iber tad; a n t e s se había exage rado 
la independencia é individual idad, ahora iban á exce-
derse en sujeción y despot ismo. L a «Revolución f r an -

' cesa» procuró concil iar los dos ex t remos . [V. Lib. IV.] 
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C A P I T U L O I. 

Caracteres de la Edad Moderna. 

I.—El P o d e r A b s o l u t o . 

f f i l l A decadencia de las A s a m b l e a s representa-
« p p P t i va s en todos los E s t a d o s de Europa á 6-
^ ^ nes de la « E d a d Media.» es uno de los ca- : 

I T rac te res del per íodo de reorganizac ión y 
fy engrandec imien to de las monarqu ías , con 

que se anunc i a la época moderna . Dar al feudalismo 
los ú l t imos golpes y concent ra r en sus manos toda la 
au to r idad que se ha l l aba como d i seminada en mul t i tud 
de «Soberanos ,» parece el único propós i to que an ima á 
los reyes d u r a n t e el siglo X V y p r imera mi tad del XIV. 
En Italia, donde h a b í a n s ido t a n f r ecuen t e s las revolu-
ciones, donde h a b í a n a b u s a d o t a n t o de los plebiscitos, 
y donde no t en ían t radic ión n i n g u n a de gobierno sóli-
do ni respe to á poderosos reyes impues to s por la cos-
tumbre , en Italia, decimos, las c iudades h a b í a n caído 
desde el siglo XI I I en poder de los condotieros ó je fes de 
soldados q u e e sa s m i s m a s c iudades t o m a r o n á su ser-
vicio y q u e l l egaron después á m a n d a r como «Señores.» 
P a r a poder conservarse en el Poder, los pr ínc ipes italia-
nos de aque l la época desp legaban u n a t i r a n í a cruel Y 
recelosa; y como sab ían q u e no podían con ta r ni con- el 

afecto de s u s subd i tos ni con la costumbre, p rocuraban 
explo tar el pa í s y rodearse de una b a n d a de mercena-
rios bien p a g a d o s que lo defendieran , y de u n a nube de 
espías que lo tuv ie ran al t a n t o h a s t a de los m á s ínti-
mos pensamien tos de los gobernados . 

Luis el. Moro, d u q u e de Milán, f u é el t ipo de es tos 
príncipes hábi les y déspotas , «que se hacían a d m i r a r 
por su magnif icencia y temer por su crueldad.» P a r a 
éllos, gobe rna r e ra un a r t e cuyo fin es hacer poderoso 
al que lo ejerce. P e r o aún hubo qu ien lo supe ra ra , hu-
bo quién fue ra super ior á Luis el Moro en as tuc ia y en 
crueldad: el de tes tab le Borgia. Maquiavelo en su l ibro 
«El Pr ínc ipe» se enca rgó de inmor ta l i za r es te modelo 
de soberanos a s t u t o s y crueles, d i s imulados é hipócri-
tas, que inventaron la men t i r a in ternacional con el nom-
bre de diplomacia, y cuyas m á x i m a s de h ipocres ía y di-
simulo se ex tendie ron como un to r r en t e -por Europa. La 
pos ter idad ha reprobado esos supues tos háb i les mane-
jos. y calif icado j u s t a m e n t e de maquiavélica la polí t ica 
que pers igue un fin de t e rminado sin preocuparse de los 
medios. 

Luis XI (en F r a n c i a ) , procuró segui r la polí t ica de 
los pr ínc ipes i ta l ianos, engañando á los «Señores» y al 
pueblo, r eca rgando de impues tos á sus súbdi tos , pren-
diendo y e j ecu tando sec re tamente á los que t emía ó le 
es to rbaban , y contradiciéndose y mint iendo cada vez 
que podía sacar a lgún pa r t ido de t a n reprobados mane-
jos. Engrandec ió el dominio real, acabó con la au tor i -
dad de los «Señores,» fortif icó la au to r idad del rey; pe-
ro sembró de cr ímenes y mise r ias su reinado, y sentó 
un precedente f u n e s t o que todos los monarcas se pro-
pusieron i m i t a r como modelo d u r a n t e t r e s siglos, h a s t a 
que la Revolución y los Gobiernos Constitucionales, die-
ron fin á t a n f u n e s t o régimen. 

En España el b r i l l an te re inado de los reyes católicos 
( F e r n a n d o é I sabel ) que se i n a u g u r a b a de t a n espléndi-
da m a n e r a con el descubr imien to de un mundo y la con-
q u i s t a de Granada , ocu l t aba el cáncer de la «Inquisi-
ción,» te r r ib le i n s t r u m e n t o de dominación rel igiosa, 
que favorecía el despo t i smo político. E n Inglaterra, l a s 
dos c a s a s (la de L a n c a s t e r y la de York ) se d i s p u t a b a n 
en e s p a n t o s a g u e r r a civil el P o d e r absoluto, pe rd idas 
casi por completo las t rad ic iones de la «Carta Magna.* 

No o b s t a n t e esto, de al l í iba á p a r t i r dos s iglos des-
53 
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q u i s t a de Granada , ocu l t aba el cáncer de la «Inquisi-
ción,» te r r ib le i n s t r u m e n t o de dominación rel igiosa, 
que favorecía el despo t i smo político. E n Inglaterra, l a s 
dos c a s a s (la de L a n c a s t e r y la de York ) se d i s p u t a b a n 
en e s p a n t o s a g u e r r a civil el P o d e r absoluto, pe rd idas 
casi por completo las t rad ic iones de la «Carta Magna.* 

No o b s t a n t e esto, de al l í iba á p a r t i r dos s iglos des-
53 
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pues la chispa que produci r ía el inceudio; de allí iba á 
b ro ta r la nueva concepción de Gobierno q u e Francia se 
enca rga r í a con su genio cosmopol i ta de llevar por lodo 
el mundo. M a s . e s t a b a n r emotos esos t iempos, y co-
menzaban entonces los t r e s l a rgos s iglos de las monar-
q u í a s abso lu tas . 

I I . — I n v e n t o s . 

l o todo es g r andeza y br i l lan tez apa ren t e s 
„ ^ J e n los comienzos de la «Edad Moderna;» 

hay a lgo super ior á la f u e r z a y poder de los Es tados , 
á su un idad absorvente y despót ica: los «g randes in-
ventos» q u e la precedieron. E s t o s no fueron realiza-
dos al mismo t i empo ni en u n solo lugar , como debe su-
ponerse; pero nunca se hab ían reunido t a n t o s en diver-
sos p u n t o s de Europa, ni en n i n g u n a época se aprendió 
á sacar mejor p a r t i d o de productos y ob je tos ya cono-
cidos desde los s iglos an te r io res . E s t a es la razón por 
q u e se cons idera la s egunda mi tad del s iglo X V como . 
la expres ión de un progreso que caracter iza u u a n u e - ; 
va E d a d . 

L a pólvora, inventada por los chinos desde t i empos re-
motos , no f u é conocida en Europa s ino h a s t a el siglo 
XIII , y solo era empleada en fuegos de art if icio. Los 
árabes per feccionaron es te producto, pur i f icando el sa-

2 I 5 

[ Premi-
grandec imien to de los Es tado« w T • a ™ , d a d * e I e n ' 

i e n s e ñ a d o á E u r o p a i a 
punto boreal de Í t i e L ^ , i m a u t a d a d e c h a l a r el 

. tuos ís ima de tal morln ^ I a C ° l o c a c i ó " e ra defec-

i rápeos la emntavH.« « c a s i t o d o s l o s eu-

la a v a n z a d a c iv .hzacón de Eu ropa el Globo ^ n -

revolución m a ^ r y de m á T S J ^ p r < ^ ° " n a 

: cias q u e la i m p r e n t a . E s t e * S ^ « " W Z consecuen-
per tenece por en te ro al s t V l ^ T F ^ ' í " 
des de Flandcs parece h a l 5 i ? n C H 8 ° 1 U d a " 
mul t ipl icar los e f e m o l a r ^ J f t e n ' d o o r i 8 e n l a ^ e a de 
s ignos de la escr i t ' e s ,dt í ^ á g e n e s de s an tos y los 
procedimiento r n.-,: ^ b a n d o en made ra el o r ig ina l : 
'ento, que no pr<- se, P 1 C a ? ° l laborioso, exces ivamente 
ítiempo. F u )A> e e e f e c t o q u e s e deseaba : ganar 
''•erg f ab r i ca r D . ^ - f " " " " (A leman ia ) , ocúrrese á Gutem* 

ni r con 
tero. 

árabes per feccionaron es te proaucto , p u n n c a n u o d i ao r i ca r , ' . , " 
Ji tre; y ya p a r a el siglo XIV h a b í a f á b r i c a s de cañones, luego de m o t e l J 6 . ™ . l d a s " P r i m e ™ de made ra y 
ó s e a d i unos t u b o s q u e a r ro j aban ba la s de piedra, ¡davía se e u V ^ ( a l e a c i < 5 ° d e p l o m o 7 an t imonio q u e to-

• • • ~ r ia de invi b p e a y q u e e l m i s m o Gutenbcrg tuvo la glo-
al nuevo- e ' ' e n t a r > - L a Pe rne ra obra impresa conforme 
se gene-m7 p r ° C e d Í m Í e n t o f u é l a Biblia (4,462). P r o n t o 
>or / t a ü e ' - 6 C l l l l v e n t o P o r t o d a Europa , sobre todo 
de Conde- "*' e " l a q u e e r u d i t o s J human i s t a s , ( emig rados 
esta oe v ' s l a n t i n o P 1 a ) y los mismos príncipes, favorecían 
gua/or ' ü l t u r a y e s t a b a n como devorados por el deseo de 

jF .¿lar«en élla á la a n t i g ü e d a d clásica. L a s oficinas 
' V copistas que man ten í an los p r ínc ipes p a r a renovar el 
soro de las l e t r a s g reco- romanas , fueron reemplaza-

f a s por i m p r e n t a s en que se ed i t aban o b r a s re l ig iosas 
r l a icas á ba jo precio, con lo que fué posible á laicos y 
bu rguese s e s t u d i a r y comprender por sí mismos, y eñ 

y que a p e n a s t en ían el a lcance de la ba l les ta . Y a en el 
"siglo X V el invento se general izó, y aparec ie ron las 
bombardas y culebrinas. S in embargo , el verdadero si 
glo de la ar t i l le r ía es el siglo XVI . H a s t a en tonces 110 
comienzan á f ab r i ca r se las b a l a s de meta l y á conse-
gu i r mayor alcance por efecto de la mejor calidad de la 
pólvora; y h a s t a en tonces la pica y la ba l les ta de los 
peones, la a r m a d u r a de los caballeros, y los torreones 
y mura l l a s de l a s ciudades, no son capaces de resist ir 
ni el proyect i l del a r m a por tá t i l ni el del cañón. E s t 
invento p rodu jo una revolución en el a r t e mil i tar , y un 
t r ans fo rmac ión en el gob ie rno y en la admin i s t r ac ión 



que l e s p e r m i t i e s e c o m p r a r los p r o d u c t o s t r o p i c a l e s de 
que ca rec í an : los portugueses b u s c a r o n por el E s t e ta l 
camino, p e r o como el Africa l es c e r r a b a el paso, se vie-
ron o b l i g a d o s á cos t ea r l a : d e s c u b r i e r o n poco á poco l a s 
islas, de sde la de " M a d e r a " (1,417), h a s t a l a s de «Cabo 
verde» y l a s «Azores» (1,449); p e r o en p roporc ión q u e 
a v a n z a b a n se e s t r e c h a b a a q u e l l a g r a n m a s a de t i e r r a , lo 
que a n i m a b a m á s y m á s á los m a r i n o s á b u s c a r el cami-
no deseado . P o r fin, Bartolomé Díaz [1.486] ve el cabo 
que él l l amó «de l a s T o r m e n t a s . » y el rey de Portugal 
[ J u a n II ] , de « B u e n a E s p e r a n z a . » P r o n t o la h a b í a de 
rea l i za r Vasco de Gama, d o b l a n d o el t emib le p r o m o n -
torio, h a s t a co s t ea r el Africa oriental y t o c a r la India 
[1498]. En los a ñ o s s igu ien te s , los portugueses descu-
b r i e ron la Indochina, l a s Molucas [ i s l as de l a S o n d a ] 
h a s t a c o m u n i c a r s e con la China y el Japón. 

Q u e d a b a a ú n por reso lver el g r a n p r o b l e m a : el mun-
do terminaba al O r i e n t e con las Indias ( I n d i a s O r i e n t a -
les) , á q u e h a b í a n l l egado en su a u d a z n a v e g a c i ó n los 
portugueses; y a l Occidente , ¿qué h a b í a ? ¿Qué h a -
bía m á s a l l á de aque l i n m e n s o Océano, q u e p o n í a un lí-
mi te desde los fenicios y los árabes á t o d o s los navegan -
tes y á t o d o s c o n q u i s t a d o r e s ? N o p a r e c í a s ino q u e 
Dios h a b í a d icho á los pueb los c iv i l izados del Con t inen-
te, «no p a s a r é i s de aqu í .» P e r o en las p o s t r i m e r í a s 
del s ig lo X V f u é r e s u e l t o el p rob lema , y los h o m b r e s 
c o n t e m p l a r o n m u d o s de a s o m b r o el p rod ig io de med io 
globo, y de un nuevo m u n d o , de u n a nueva creac ión , 
que s u r g í a del s e n o de aque l v a s t o Océano. Cristóbal 
Colón, nac ido en Génova (1436) f u é el r eve lador de esa 
marav i l l a . Desde m u y joven concibió la idea de b u s c a r 
aque l a n h e l a d o c a m i n o de la India po r el Oeste, s u p o -
n iendo f u n d a d a m e n t e q u e la t i e r r a e r a r edonda , y q u e 
va ldr ía lo m i s m o d i r i g i r l a qu i l l a de s u s b u q u e s hac ia 
donde el sol se pone q u e á donde se l evan ta ; s u p o n i e n -
do t a m b i é n q u e h a b í a m e n o s d i s t a n d í a e n t r e l a cos t a 
occ identa l de Europa y la India: fe l iz e r ro r q u e permi-
t ió d e s c u b r i r un m u n d o . O t r o s e s p a ñ o l e s descubr i e ron 
que América f o r m a un «Con t inen te» : u n a flota d i r i g i d a 
por Magallanes, dob ló la p u n t a s u r de la A m é r i c a y t u -
vo la a u d a c i a de l a n z a r s e en el Océano Pacífico h a s t a 
tocar las Molucas, y a o c u p a d a s por los portugueses, 
q u i e n e s q u e d a r o n s o r p r e n d i d o s de ver q u e venían e u -
ropeos po r el Or i en t e . L o s r e s t o s de e s t a expedic ión 

54 

s u p rop io i d ioma l a re l ig ión, e l a r t e y la c iencm «ta 
ú l t i m a sobre todo, d e j ó de se r el monopol io de ecles .ás-
t icos y escolares , y se d i f u n d i ó y popu ar izó, de t e rmi -
n a n d o d e s d e en tonces la revolución i n t e l ec tua l de q u e 
a r r a n c a el p r o g r e s o moderno . | 

L a imprenta h a b r í a s ido i n ú t i l s i n el E l p e r 
gamino , en q u e se c o n s e r v a r o n l a s o b r a s m a e s t r a s de 
la a n t i g ü e d a d , e r a costoso, escaso, ( t a n t o , q u e e r a ne-
c e s a r i a r a s p a r lo e sc r i to p a r a c o n s e r v a r lo q u e p a r e c í a 

m á s d i g n o de m é r i t o ) , é i m p r o p i o p a r a | 
n ece sa r i o el papel, y a s í f u é . L o s araoes ; 
f a b r i c a r l o , s e g ú n se cree, p r i m e r o de a lgodón, y des-
p u é s de t r a p o Desde el s ig lo X I V , h u b o en E u r o p a 
v e r d a d e r a s « f á b r i c a s , , de pape l de t r a p o p u « o 
desde e n t o n c e s empezó á g e n e r a l i z a r s e u s o . de ropa 
in t e r io r , y se d i spuso , en consecuencia , del m a t e n a l m 
d i s p e n s a b l e p a r a s u f ab r i cac ión . „ .„„ i , , ! 

— o d o s e s t o s i n v e n t o s p r o d u j e r o n u n a g r a n r e v o l é 
ción l i t e i . . a r i a y c ient í f ica ; e s t a m i s m a , e s t o es la di tu- .. 
s ión de los co n o c i m i e n t o s , y la n e c e s i d a d d e b i e n e s t a r 
m a t e r i a l , de t r á f i o . - - ,v comunicac iones , p a r a p rocu ra r se 
los med ios de vida, de ' í ' q u e ca r ec í an l a s n a c i o n e s de Eu- í 
ropa , reveló a l h o m b r e en ' g lobo q u e h a b i t a y u n «nuevo ^ 
m u n d o » r ico en p r o d u c t o r , ^ n a t u r a l e s : acon tec imien to , 
m e m o r a b l e q u e t u v o marav i l l é osa in f luenc ia en los des - , 
t i n o s de la c ivi l ización. 

inos 
s u 

I I I . — D e s c u b r i m i e n t o s G e o g r a n 4 r i c o s -
•as 

IS X 
wOS e u r o p e o s h a b í a n recibido s iempi ' o s P r o ' l 

d u c t o s n a t u r a l e s de l a India, (p imec i i en ta , ca-
nela , nuez moscada , mar f i l ) , por medio de los 'da orientará 
les, y duravnte l a « E d a d Media ,» po r conduc to deito l o s a r a ' í 
bes, a s í como t o d o s los a r t e f a c t o s de su i n d u s t ' á n a , que. 
á fines de e s a época a p r e n d i e r o n á i m i t a r . Pe í iaá" 0 tales 
p r o d u c t o s c o s t a b a n m u y ca ro á los occidentales,*! 
vez q u e el monopol io p e r t e n e c í a á los s ec t a r io s del 
felá. C u a n d o los turcos d e s t r u y e r o n el comerc io de 
lia con Oriente, y t o m a r o n á Constantinopla, 
deseo q u e a l i m e n t a b a n desde hac ía a l g ú n t i e m p o 
europeos , de e n c o n t r a r un c a m i n o d i r ec to p a r a la 



de l a s i s l a s pe r t enec i e ron á los e s p a ñ o l e s q u e los explo-
r a ron y c o n q u i s t a r o n en el s ig lo X V I . L o s pueb los q u e 
e n c o n t r a r o n e n t a n v a s t o s pa íses , e r a n débi les : la con-
q u i s t a se l imitó, po r lo misino, á l a t o m a de poses ión en 
n o m b r e del m o n a r c a de Castilla; pe ro e n Méjico y en el 
Perú, d o n d e se h a b í a n o r g a n i z a d o g r a n d e s imper ios , 
f u é nece sa r i o q u e Coríés, Pizarro, Almagro y los hero i -
cos a v e n t u r e r o s q u e los a c o m p a ñ a b a n , d e s p l e g a r a n to-
d a s l a s e n e r g í a s de s u s i n d o m a b l e s e s p í r i t u s , t o d a su 
ambic ión y t o d a su codicia, p a r a poder l levar á t é r m i -
no s u s t e m e r a r i a s e m p r e s a s . 

E l t í t u l o j u s t i f i c a t i vo de e s t a s c o n q u i s t a s f u é el de la 
f u e r z a , con el p r e t e x t o de re l ig ión : el Pon t í f i c e d ic tó un 
breve r e p a r t i e n d o l a s n u e v a s t i e r r a s e x p l o r a d a s e n t r e 
ius m o n a r c a s de Portugal y de España, t r a z a n d o en 

piorno del g lobo u n a l ínea q u e p a s a b a á 300 l e g u a s a l 
Oes t e de Madera, conced iendo los p a í s e s s i t u a d o s al Es-
te. e s to es, A/rica y la I n d i a con las Molucas, a l rey de 
Portugal, y los s i t u a d o s al Oeste, ó sea l a América, a l de 
Castilla. E s t a l ínea, l l a m a d a de marcación, f u é prolon-
g a d a á t r a v é s del o t r o hemis fe r io , e n t r e l a s Molucas y 
¡as Filipinas: t a l f u é la l ínea de demarcación. E s t a 
d i spos ic ión no f u é c u m p l i d a e x a c t a m e n t e : el Brasil, si-
t u a d o al Oeste , q u e d ó en m a n o s de los p o r t u g u e s e s ; el 
nor te de Africa, a l Es te , pe r t enec ió á l o s e s p a ñ o l e s . P e -
ro. con a q u e l l a d i spos ic ión q u e d ó ya t r a n q u i l a la con 
ciencia de los c o n q u i s t a d o r e s r e spec to á su incon t rover -
t ib le derecho á la d o m i n a c i ó n de t a n r icos y v a s t o s paí-
ses. L u e g o a p a r e c i e r o n o t r a s n a c i o n e s m á s f u e r t e s : 
Holanda, Francia é Inglaterra, q u e h ic i e ron va l e r el 
mismo derecho, y a r r e b a t a r o n a l g u n a s de s u s p o s e s i o -
nes á los p r i m i t i v o s c o n q u i s t a d o r e s , h a s t a q u e por fin 
e n t r a r o n los p u e b l o s en escena , y se c o n s t i t u y e r o n en 
nac iones i n d e p e n d i e n t e s . Mas , e s t o s r e s u l t a d o s h a b í a n 
d e t a r d a r t r e s s ig los en p roduc i r se ; los e f e c t o s i nmed ia -
tos de a q u e l l a s exp lo rac iones y c o n q u i s t a s f u e r o n : el 
c r ec imien to p r o d i g i o s o del comercio, q u e c iñó con un 
c í rcu lo de t r á f i co i n c e s a n t e todo el p l a n e t a ; el a u m e n t o 
r áp ido e n l a c a n t i d a d en c i rculac ión de oro y p l a t a , con 
lo q u e la i n d u s t r i a p u d o d i s p o n e r de c a p i t a l e s c u a t r o 
veces supe r io r e s , por lo menos , á los q u e se t e n í a n an-
tes de e s t o s d e s c u b r i m i e n t o s : l a in t roducc ión de nuevos 
cult ivos, ma íz , t abaco , papa , cacao, vaini l la , m a d e r a s 
t i n t ó r e a s , nopal , e tc . , q u e t a t i t o s servic ios han p r e s t a -

audaz , volvieron á E s p a ñ a d e s p u é s de t r e s años , h a 
b iendo dado por p r i m e r a vez la vue l t a a l m u n d o . 

D u r a n t e el s ig lo X V I c o n t i n u a r o n las expedic iones , 
d e s c u b r i e n d o y e x p l o r a n d o l a s i s l a s y la t i e r r a firme: se 
b u s c a b a n espec ias , el p a í s del o ro ó FJdorado, la f u e n -
te de la j u v e n t u d e t e r n a [1] ; y t o d o s e s t o s d e s c u b r í - • 
m i e n t o s f u e r o n h e c h o s con e scasos recursos , en b u q u e s 
de escaso por t e , t e n i e n d o q u e p a s a r meses y a n o s , s in 
provis iones , en m a r e s desconocidos . E n t i e r r a , e n t r e 
los sa lva je s , t e n i e n d o q u e a t r a v e s a r l l a n u r a s i n m e n s a s 
v b o s q u e s i n t e r m i n a b l e s , cuyo sue lo e s t a b a l leno de 
p a n t a n o s , ó recor r ido po r fieras desconocidas , los expe-
d i c iona r io s t e n í a n q u e d e s p l e g a r m a y o r ene rg í a q u e en 
el Océano. Como u n e j e m p l o de e s t a e n e r g í a a u d a z y 
t e m é r a r i a , b a s t a c i t a r l a expedic ión de Orellana, q u e 
a l f r e n t e de u n a b a n d a de a v e n t u r e r o s a t r a v e s ó los Ají-, 
des, l l egó á un a f l u e n t e del Amazonas, de scend ió po r él 
h a s t a el g r a n río. y t e rminó , con u n o s c u a n t o s h o m b r e s 
q u e le q u e d a b a n la exp lo rac ión de l a s r i b e r a s h a s t a el 
Brasil. 

• ^ i g f a a p ^ J N T l ü í i de t e r m i n a r las e x p l o r a c i o n e s en las 
' Indias orientales y occidentales comenzó la 

c o n q u i s t a de los p a í s e s en é l las c o m p r e n d i d o s . Los 
portugueses se a p o d e r a r o n de las i s las q u e h a b í a n des-
cub ie r to . de Madera y l a s Azores, de la cos ta o r i en ta l 
de Africa, y o b t u v i e r o n a l g u n o s p u e r t o s en la India y 
l a s Molucas, ya t r a t a n d o con los s u l t a n e s musl ímicos , 
y a po r la f u e r z a ; f u n d a r o n cas t i l los , a r s e n a l e s y a lma-
cenes, y d e c l a r a r o n q u e el m a r les p e r t e n e c í a y q u e nin-
g ú n pueblo t en í a de recho á n a v e g a r en él.. 

T a n e x t e n s o como el I m p e r i o de Portugal y casi tan 
d i s e m i n a d o f u é el de España en América. Con excep-
ción del Brasil, los m á s r icos t e r r e n o s del c o n t i n e n t e y 

(1) Durante varios años los compañeros de Ponce de l.eóii 
recorrieron la Flor ida , bañándose en todas las fuentes y 
ríos, pa ra ver si recobraban el vigor y belleza de los prime-
ros años. 

I V . — C o n q u i s t a ele l a s I n d i a s . 



do á la a l imentac ión y á la i ndus t r i a (1) en Europa, y 
el vas to desarro l lo que adqui r ie ron el a lgodón, la caña 
dulce y el café, los cuales se h a n conver t ido en produc-
tos americanos , y, p ropiamente , en universales . P e r 
t a les c a u s a s el descubr imien to de América deb® tenerse 
por uno de los acontec imientos más no tab le s en la h i s -
to r i a del mundo, y como uno de los q u e h a n ejercido 
mayor influencia en la civilización. 

C A P I T U L O II. 

El Renacimiento. 

I . — E r u d i t o s y H u m a n i s t a s . 

E N T E S de r e l a t a r los sucesos polít icos per-
tenec ien tes á la s e g u n d a mi t ad del siglo 
X V y á todo el XVI , conviene t r a t a r de 
aque l maravi l loso movimiento l i t e ra r io y 
ar t í s t ico , que comenzado en Italia se exten-

dió como un reguero de luz por las pr inc ipa les nacio-
nes de Europa, porque es eu rea l idad uno de los carac-
teres, y el m á s sa l iente tal vez, de la «Edad Moderna.» 
El impulso comunicado en tonces al e sp í r i tu humano, 
aun no se ex t ingue : h a cambiado de rumbo, pero no de 
obje to ; se le l lama con ra?ón «Renacimiento ,» pues que 
desde esa época renació el e sp í r i tu á u n a nueva vida: la 
del p rogreso moderno. 

Los emig rados de Constanlinopla, c i tando e s t a ciudad 
y su Imper io cayeron en poder de los turcos, [1,453]. 
se r e fug ia ron en Italia, l levando los manusc r i t o s de los 
a n t i g u o s au tores , poe tas y sab ios de Grecia L a oca-
sión no podía ser más opo r tuna ; los pr ínc ipes i tal ianos, 
en t r e los cuales se d i s t i ngu í a Lorenzo de Medicis, ama-
ban las l e t r a s y las a r tes , y ponían su orgul lo en ro-

(1) Son buenas muestras de ello la papa, el pan del pobre 
en Europa, y la cochinilla del nopal, que sustitnyó con ven-
ta ja á. la púrpura de Tiro. 

dearse de poetas , l i t e r a tos y a r t i s t a s , á qu ienes colma-
ban de consideraciones. Bien p ron to se genera l izó el 
g u s t o por lo bello: «los mercaderes florentinos ce r raban 
sus t i endas , cuando el poe ta Acolli d a b a u n a conferen-
cia;» y como la i m p r e n t a hab ía s ido inventada, miles 
de manusc r i t o s g r i egos y l a t inos fue ron impresos , y 
pudieron circular á b a j o precio e n t r e seglares , de j ando 
de ser la l i t e r a t u r a el monopolio de las «Univers idades .» 
TodOs e s t a b a n dominados por el a f á n de ap rende r la= 
tín y griego, y de beber en las p u r a s f u e n t e s del saber 
y la cu l tu r a an t iguos . Así nacieron los humanistas, 
que cul t ivaban e s tos es tudios l l amados humanidades, 
por oposición á los escolásticos ú «hombres de escuela.» 
Hubo eclesiást icos y seglares , dominando es tos ú l t i -
mos, y los mismos gent i les h o m b r e s y los pr ínc ipes no 
se desdeñaban en cul t ivar el latín y el griego y adqu i r i r 
f a m a de eruditos. El más notable de ese t i empo f u é Pi-
co de la Mirándola, á quien s iguen en celebr idad el 
ho landés Erasmo, Poggio y Bembo (en I t a l i a ) y los 
poe ta s Sannazaro y Vida. T o d o s producían y a c a r t a s 
y discursos, imi tando á Cicerón, ya poemas, im i t ando á 
Virgilio y á Teócrilo. 

El impulso e s t a b a dado: el s iglo X V I iba á n a c e r ori-
g ina l y b r i l l an te con poe ta s como Tasso y Ariosto, en 
Italia, Marot, y Roñscird, en Francia, Fray Luis de 
León y Garcilaso en España: un g r a n número de publ i -
cis tas , filósofos, mora l i s t as , l i t e r a tos y sabios, en t r e 
los cuales descuel lan Maquiavclo y Guichardini, Rabe-
/ais y Montaigne, Erasmo, Ulrico y el incomparab le 
Cavantes. En el siglo X V I I aparece Shakespeare en In-
g la te r ra , el más p r o f u n d o y el más or ig ina l de todos los 
poetas. 

I I . — L a s A r t e s . 

OMO en las l e t r a s , la Italia fué al pr incipio 
de la «Edad Moderna» la cuna de las be l las 

a r tes : la protección de los pr ínc ipes y la cu l tu ra gene-
ral del espí r i tu , favorec ían j u n t a m e n t e con la admira -
ción por la a n t i g ü e d a d aque l movimiento q u e renovó 

jj en pleno s iglo XV los más vivos esplendores del bri-
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do á la a l imentac ión y á la i ndus t r i a (1) en Europa, y 
el vas to desarro l lo que adqui r ie ron el a lgodón, la c aña 
dulce y el café, los cuales se h a n conver t ido en produc-
tos americanos , y, p ropiamente , en universales . P e r 
t a les c a u s a s el descubr imien to de América deb® tenerse 
por uno de los acontec imientos más no tab le s en la h i s -
to r i a del mundo, y como uno de los q u e h a n ejercido 
mayor influencia en la civilización. 

C A P I T U L O II. 

El Renacimiento. 

I . — E r u d i t o s y H u m a n i s t a s . 

E N T E S de r e l a t a r los sucesos polít icos per-
tenec ien tes á la s e g u n d a mi t ad del siglo 
X V y á todo el XVI , conviene t r a t a r de 
aque l maravi l loso movimiento l i t e ra r io y 
ar t í s t ico , que comenzado en Italia se exten-

dió como un reguero de luz por las pr inc ipa les nacio-
nes de Europa, porque es eu rea l idad uno de los carac-
teres, y el m á s sa l iente tal vez, de la «Edad Moderna.» 
El impulso comunicado en tonces al e sp í r i tu humano, 
aun no se ex t ingue : h a cambiado de rumbo, pero no de 
obje to ; se le l lama con ra?<5n «Renacimiento ,» pues que 
desde esa época renació el e sp í r i tu á u n a nueva vida: la 
del p rogreso moderno. 

Los emig rados de Constanlinopla, c i tando e s t a ciudad 
y su Imper io cayeron en poder de los turcos, [1,453]. 
se r e fug ia ron en Italia, l levando los manusc r i t o s de los 
a n t i g u o s au tores , poe tas y sab ios de Grecia L a oca-
sión no podía ser más opo r tuna ; los pr ínc ipes i tal ianos, 
en t r e los cuales se d i s t i ngu í a Lorenzo de Medicis, ama-
ban las l e t r a s y las a r tes , y ponían su orgul lo en ro-

(1) Son buenas muestras de ello la papa, el pan del pobre 
en Europa, y la cochinilla del nopal, que sustitnjró con ven-
ta ja á. la púrpura, de Tiro. 

dearse de poetas , l i t e r a tos y a r t i s t a s , á qu ienes colma-
ban de consideraciones. Bien p ron to se genera l izó el 
g u s t o por lo bello: «los mercaderes florentinos ce r raban 
sus t i endas , cuando el poe ta Acoiti d a b a u n a conferen-
cia;» y como la i m p r e n t a hab ía s ido inventada, miles 
de manusc r i t o s g r i egos y l a t inos fue ron impresos , y 
pudieron circular á b a j o precio e n t r e seglares , de j ando 
de ser la l i t e r a t u r a el monopolio de las «Univers idades .» 
TodOs e s t a b a n dominados por el a f á n de ap rende r la= 
tín y griego, y de beber en las p u r a s f u e n t e s del saber 
y la cu l tu r a an t iguos . Así nacieron los humanistas, 
que cul t ivaban e s tos es tudios l l amados humanidades, 
por oposición á los escolásticos ú «hombres de escuela.» 
Hubo eclesiást icos y seglares , dominando es tos ú l t i -
mos, y los mismos gent i les h o m b r e s y los pr ínc ipes no 
se desdeñaban en cul t ivar el latín y el griego y adqu i r i r 
f a m a de eruditos. El más notable de ese t i empo f u é Pi-
co de la Mirándola, á quien s iguen en celebr idad el 
ho landés Erasmo, Poggio y Bembo (en I t a l i a ) y los 
poe ta s Sannazaro y Vida. T o d o s producían y a c a r t a s 
y discursos, imi tando á Cicerón, ya poemas, im i t ando á 
Virgilio y á Teócrilo. 

El impulso e s t a b a dado: el s iglo X V I iba á n a c e r ori-
g ina l y b r i l l an te con poe ta s como Tasso y Ariosto, en 
Italia, Marot, y Ronsard, en Francia, Fray Luis de 
León y Garcilaso en España: un g r a n número de publ i -
cis tas , filósofos, mora l i s t as , l i t e r a tos y sabios, en t r e 
los cuales descuel lan Maquiavelo y Guichardini, Rabe-
/ais y Montaigne, Erasmo, Ulrico y el incomparab le 
Cavantes. En el siglo X V I I aparece Shakespeare en In-
g la te r ra , el más p r o f u n d o y el más or ig ina l de todos los 
poetas. 

I I . — L a s A r t e s . 

OMO en las l e t r a s , la Italia fué al pr incipio 
de la «Edad Moderna» la cuna de las be l las 

a r tes : la protección de los pr ínc ipes y la cu l tu ra gene-
ral del espí r i tu , favorec ían j u n t a m e n t e con la admira -
ción por la a n t i g ü e d a d aque l movimiento q u e renovó 
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l i an te s ig lo de Pendes. E n pintura, debe dec i rse sin ] 
t e m o r de equ ivoca r se q u e l o s s u p e r a r o n , deb ido al in- -3 
ven to de «la p i n t u r a a l óleo.» A q u e l l o s g e n i o s incom- i 
p a r a b l e s , Miguel Angel, Rafael, Leonardo de Vinei, y .] 
luego, Ticiano, YeroJieso, Tinloreto y Carraccio, cubr i e - j 
ron de cuadros y de frescos l a s I g l e s i a s y los pa l ac ios I 
de los g r a n d e s «Señores .» C a d a u u o f o r m ó escue la y tu - | 
vo d isc ípulos , q u e p r o c u r a r o n i m i t a r á s u s r e spec t ivos I 
m a e s t r o s ; pe ro t o d o s s e g u í a n el m i s m o s i s t e m a -pictó- 1 
r ico: se p r e o c u p a b a n poco del colorlocal, p r o c u r a n d o re- 1 
p r e s e n t a r e x a c t a m e n t e el cue rpo h u m a n o , el m á s pro- 1 
p o r c i o n a d o y pe r f ec to q u e se p u e d a concebir ; h a c í a n lo J 
q u e los e s c u l t o r e s he lén icos : embel lecer é idea l i za r la j 
f o rma , s in o lv ida r por eso la r e a l i d a d : e r a n p i n t o r e s j 
i d e a l i s t a s q u e s a b í a n d a r v i g o r o s a e x p r e s i ó n á sus 1 
o b r a s . (1) . . 

C u a n t o á la p i n t u r a f r a n c e s a y e spaño l a , (de P u s s m , j 
Claudio el lorenés, F e l i p e de C h a m p a g n e , V e l á z q u e z y 
Mur i l l o e tc . ) pe r t enece al s ig lo X V I y a l X V I I . 

L a escultura i t a l i a n a t o m ó como e j e m p l o y modelo la j 
e s t a t u a r i a y ba jo- re l i eves de l a a n t i g ü e d a d : Donatello y 
Miguel Angel p r o c u r a r o n r ep roduc i r el cue rpo h u m a n o , 
p r i n c i p a l m e n t e desnudo , e s t u d i a n d o c u i d a d o s a m e n t e la 
d i spos ic ión de los ó r g a n o s y su p roporc ión re la t iva . De j 
a q u í nac ió u n a e s c u l t u r a idea l i s t a , a n á l o g a á la p i n t u -
ra , q u e solo i m i t a b a l a s f o r m a s be l las ; pe ro q u e con-
t e n í a c ie r to f o n d o de r e a l i s m o c o m p a t i b l e con el ideal. 
L o s suceso res no s u p i e r o n o b s e r v a r l a n a t u r a l e z a y la 
vida, p e r d i e r o n de v i s ta l a verdad , l i m i t á n d o s e á repro-
duc i r d e t e r m i n a d o s modelos, p a r a c a u s a r impres ión : es-
t e f u é el único o b j e t o de los e s c u l t o r e s en el pe r íodo si-
g u i e n t e . _ r r 

E n Arquitectura se verificó á fines del s ig lo X V la 
m i s m a revolución q u e e n l a s d e m á s be l l a s a r t e s y en 
l a s l e t r a s : los a r q u i t e c t o s m á s cé lebres de e s a época, 
como Branelleschi, volvieron la v i s t a á l a a n t i g ü e d a d . 
E n l a c a t e d r a l de F l o r e n c i a se a b a n d o n ó por comple to 
el e s t i l o gó t i co y se volvió á l a h a r m o n i o s a senci l lez de 
l a a r q u i t e c t u r a g r e c o - r o m a n a : á l a s c ú p u l a s y co lumna-
t a s de aque l lo s h e r m o s o s edificios, c u y a s r u i n a s puede 

(1) Se dice que habiendo preguntado á Rafae l cómo ha-
cía para imprimir la belleza suave y serena que se admiraba 
en sus madonas, contestó: siguiendo una cierta idea que lle-
vo interiormente. E l tipo ideal de perfección y de belleza: 
á él a j u s t aban los pintores del renacimiento sus obras. 

aun a d m i r a r el v ia je ro . Bramante y Miguel Angel (el 
gen io m á s vigoroso, el a r t i s t a m á s u n i v e r s a l y f e c u n d o 
en a q u e l l a época t a n f e c u n d a en g e n i o s un ive r sa l e s ) , 
rea l izaron la g r a n d e o b r a de la « a r q u i t e c t u r a g r e c o - r o -
mana ,» la Iglesia de San Pedro con p i l a r e s r o b u s t o s , 
la i n m e n s a cúpula , l a s p a r e d e s un idas : la l ínea r ec t a 
h a r m o m o s a m e n t e u n i d a a l a rco romano , t a l f u é el mo-
delo q u e desde e n t o n c e s se p r o p u s i e r o n s e g u i r en l a 
cons t rucc ión de los t e m p l o s c r i s t i anos . Un c a m b i o a n á -
logo se p r o d u j o en los edif ic ios civi les: y a no h u b o en 
ellos t o r r e o n e s p u n t i a g u d o s , b o h a r d i l l a s e l egan t e s , es-
t a t u a s , n ichos y a d o r n o s e x t r a v a g a n t e s ; s ino q u e se 
i n t en tó r e p r o d u c i r con m á s ó m e n o s p r o p i e d a d y »-usto 
las c o l u m n a s g r i e g a s , el a rco r o m a n o y la senci l lez en 
los de t a l l e s de l a o r n a m e n t a c i ó n de los edif icios au t i -
guos . 

I I I . — C u l t u r a g e n e r a l y C i e n c i a s . 

A p a r a fines del s i g l o X V , la c u l t u r a gene-
r a l de la Europa h a b í a a u m e n t a d o mucho, 

y e s t a b a m á s d i f u n d i d a q u e en los s ig los a n t e r i o r e s , de-
bido á l a i m p r e n t a , p r i nc ipa lmen te . " L a e n s e ñ a n z a to-
mó u n c a r á c t e r m á s ampl io y l ibre, y á p e s a r de l a in-
quis ic ión y d é l a s pe r secuc iones re l ig iosas , el s a b e r 
con t inuó p r o g r e s a n d o d u r a n t e todo el s ig lo X V I . Des-
de en tonces , la ciencia c a m b i ó de dirección, a j u s t á n d o -
se m á s á la n a t u r a l e z a de l a s c o s a s y á la ve rdad : obse r -
var y d e t e r m i n a r los f enómenos , con e x p r e s i ó n de las 
leyes q u e los r igen , e s a e s la c iencia y ese es el s a b e r . 
En la « E d a d Media ,» al con t ra r io , la c iencia cons i s t í a 
en s a b e r lo q u e h a b í a n d icho Galeno en medic ina , Aris= 
'óteles en filosofía y Tolomeo en a s t r o n o m í a ; d e s d e el 
«Renac imien to» los h o m b r e s de c iencia p r o c u r a r o n ex-
pe r imen ta r . pesa r , d i secar , coleccionar , s in p r e o c u p a r -
se de lo q u e h a b í a n d icho los a n t i g u o s . De e s t a n u e v a 
concepción de l a c iencia nac ie ron el microscopio (1,570) v 
el telescopio (1,609), i n s t r u m e n t o s á q u e se deben en 

| g r a n p a r t e los p r o g r e s o s en «Cienc ias n a t u r a l e s » y en 
«as t ronomía .» 



H a s t a el s ig lo X V I i m p e r ó en e s t a ú l t i m a ciencia la . 
d o c t r i n a de Tolomeo, q u e s u p o n í a á l a t i e r r a inmóvi l en 
él c e n t r o del un ive r so y g i r a n d o en t o r n o de élla losa 
d e m á s p l a n e t a s , e n t r e los cua l e s s e ' c o n t a b a n el Sol v 
l a L u n a ; l a s obse rvac iones de Copérnico m o s t r a r o n q u e 
la t i e r r a es u n p l a n e t a q u e g i r a con los d e m á s a l rede-
do r del sol. T a l e s l a conclus ión de su l ib ro «Sobre las 
revoluc iones de los c u e r p o s celes tes» q u e pub l icó en 
1.540. E s la p i e d r a a n g u l a r del edif icio de la as t rono-J 
m í a moderna , q u e conc luyen de t a n e sp l énd ida mane- • 
r a Keplero y Neivton en los s ig los s i g u i e n t e s . P o r el 
m i s m o t i empo , Vesalio en su o b r a «Cons t rucc ión del 
c u e r p o h u m a n o » [1,543], f u n d a b a l a a n a t o m í a : s u au to r , 
como d e s p u é s Galileo.y cas i t o d o s los sab ios , f u é conde-, 
n a d o á la ú l t i m a p e n a po r l a inquis ic ión , pe ro se l a con-
m u t ó en u n a p e r e g r i n a c i ó n al Santo Sepulcro, e n l a cual 
m u r i ó el d i s t i n g u i d o ana tómico . 

L a a r i t m é t i c a , l a g e o m e t r í a y el á l g e b r a quedaron 
c o n s t i t u i d a s , s in rec ib i r n u e v o s a c r e c e n t a m i e n t o s h a s -
t a el s ig lo X V I I . De t o d o s modos, l a ciencia, t a l como 
a h o r a la e n t e n d e m o s , nac ió del i m p u l s o q u e recibió el 
e s p í r i t u h u m a n o d u r a n t e el Renacimiento. 

CAPITULO III. 

Las Monarquías hasta la Reforma. 
(1,453.-1,519]. 

I . — L a M o n a r q u í a e n F r a n c i a . 

M H ¿ | A R L O S V I I t u v o la g lo r i a de t e r m i n a r 
"^ZT" a q u e l l a p r o l o n g a d a lucha e n t r e Inglaterra 

A. y Francia q u e d u r a b a hac ía cien años, ex-
p u l s a n d o d e f i n i t i v a m e n t e á los insu la res 

del t e r r i t o r i o f r a n c é s , de q u e se h a b í a n a p o d e r a d o , en 
p a r t e por he renc ia , en p a r t e por la f u e r z a , a y u d a d o s en 
su e m p r e s a por la d iv is ión f euda l y las rivalidades en-

t re la «casa rea l de F r a n c i a » y el «ducado de Borgo-
ña.» 

L a f u n e s t a c o s t u m b r e de d iv id i r el domin io rea l e n t r e 
sus h i j o s y q u e t u v i e r o n los r e y e s de Francia h a s t a el 
siglo X I V , h izo q u e el pa í s l l e g a r a á t e n e r h a s t a se i s 
soberanos , s in c o n t a r al q u e l l evaba el t í t u lo de «rey de 
F r a n c i a . » T o d o s e r a n de s a n g r e real , y a l g u n o s t e n í a n 
más de la m i t a d del t e r r i t o r i o nac iona l , como el «duque 
de Borgoña,» q u e e ra al m i s m o t i e m p o «Señor del Frcin= 
co Condado» y de los Países Bajos, y por cons igu i en t e , 
m á s pode roso q u e el «rey de Francia.» [1] . L a un ión 
de e s t e vasa l lo con el «rey de Inglaterra» h a b í a de te r -
minado la c o n t i n u a d e r r o t a del de Francia d u r a n t e la 
« g u e r r a de Cien años .» T a n p r o n t o como el «duque de 
Borgoña» ó el «rey de Navarra» se n e g a b a n á p r e s t a r 
su a y u d a al inglés , é s t e se veía ob l i gado á s a l i r del Con-
t inen te . 

Luis XIpasó los 22 a ñ o s de su r e i n a d o (1,461-1,483) 
en l u c h a r con los se i s ó s ie te r e y e s s u s r iva les , q u e se 
d ividían el domin io del t e r r i t o r i o nac iona l . L a m a y o r 
p a r t e de los p r í n c i p e s y nob le s se un i e ron p a r a preve-
nir l a s m e d i d a s a b s o l u t i s t a s del «rey de F r a n c i a , » lo de-
r r o t a n y lo ob l igan á conceder les c u a n t o p iden en el t r a -
t a d o de Conflans. P e r o la lucha m á s pe l ig rosa f u é la 
que s o s t u v o c o n t r a su vasa l lo Carlos el Temerario, «du-
que de B o r g o ñ a , » q u e e s tuvo á p u n t o de r enova r p a r a 
Luis y p a r a Francia los d e s a s t r e s de Carlos VI, á cau-
sa de su unión con el rey de Inglaterra. Sin e m b a r g o , 
la h a b i l i d a d de Luis, la i n e p t i t u d de Eduardo VI y l a 
t emer idad de Cárlos, q u e a s p i r a b a á la corona de Alce-
man ¿a, h ic ieron q u e f r a c a s a r a n del todo e s t a s l i gas : el 
d u q u e f u é vencido por los su izos en Grcinsón y en Alorat, 
y poco d e s p u é s perece en el s i t io de Nancy (1,477). 

L i b r e el rey de s u a d v e r s a r i o m á s poderoso, comenzó 
á e j e rce r s u s v e n g a n z a s c o n t r a los «Señores ,» en prove-
cho de los d o m i n i o s de l a corona: a p r i s i o n ó al «duque 
de Alenzón.-x. y m a n d ó d e c a p i t a r a l «conde de Ármag-
vac,» al «condes tab le de Saint-Pol» y al «duque ele 
Nemours.» E n lo únjfco q u e no pudo s a l i r , a v a n t e fué 
en la suces ión del «duque de Borgoña,» de la q u e no 
cons igu ió m á s q u e el Artois y la Borgoña, q u e d a n d o los 

, Paísesjíajos en p o d e r de Maximiliano de Austria, c a sa -

(1) L a s o t ras casas eran: la de Orleans, Alenzóu, Bor 
Don, Anjou y Bretaña. 



H a s t a el s ig lo X V I i m p e r ó en e s t a ú l t i m a ciencia la . 
d o c t r i n a de Tolomeo, q u e s u p o n í a á l a t i e r r a inmóvi l en 
él c e n t r o del un ive r so y g i r a n d o en t o r n o de élla losa 
d e m á s p l a n e t a s , e n t r e los cua l e s s e ' c o n t a b a n el Sol v 
l a L u n a ; l a s obse rvac iones de Copérnico m o s t r a r o n q u e 
la t i e r r a es u n p l a n e t a q u e g i r a con los d e m á s a l rede-
do r del sol. T a l e s l a conclus ión de su l ib ro «Sobre las 
revoluc iones de los c u e r p o s celes tes» q u e pub l icó en 
1.540. E s la p i e d r a a n g u l a r del edif icio de la as t rono-J 
m í a moderna , q u e conc luyen de t a n e sp l énd ida mane- • 
r a Kcplero y Nezvton en los s ig los s i g u i e n t e s . P o r el 
m i s m o t i empo , Vesalio en su o b r a «Cons t rucc ión del 
c u e r p o h u m a n o » [1,543], f u n d a b a l a a n a t o m í a : s u au to r , 
como d e s p u é s Galileo.y cas i t o d o s los sab ios , f u é conde-, 
n a d o á la l i l t ima p e n a po r l a inquis ic ión , pe ro se l a con-
m u t ó en u n a p e r e g r i n a c i ó n al Santo Sepulcro, e n l a cual 
m u r i ó el d i s t i n g u i d o ana tómico . 

L a a r i t m é t i c a , l a g e o m e t r í a y el á l g e b r a quedaron 
c o n s t i t u i d a s , s in rec ib i r n u e v o s a c r e c e n t a m i e n t o s h a s -
t a el s ig lo X V I I . De t o d o s modos, l a ciencia, t a l como 
a h o r a la e n t e n d e m o s , nac ió del i m p u l s o q u e recibió el 
e s p í r i t u h u m a n o d u r a n t e el Renacimiento. 

CAPITULO III. 

Las Monarquías hasta la Reforma. 
(1,453.-1,519]. 

I . — L a M o n a r q u í a e n F r a n c i a . 

M H ¿ | A R L O S V I I t u v o la g lo r i a de t e r m i n a r 
"^ZT" a q u e l l a p r o l o n g a d a lucha e n t r e Inglaterra 

A. y Francia q u e d u r a b a hac ía cien años, ex-
p u l s a n d o d e f i n i t i v a m e n t e á los insu la res 

del t e r r i t o r i o f r a n c é s , de q u e se h a b í a n a p o d e r a d o , en 
p a r t e por he renc ia , en p a r t e por la f u e r z a , a y u d a d o s en 
su e m p r e s a por la d iv is ión f euda l y las rivalidades en-

t re la «casa rea l de F r a n c i a » y el «ducado de Borgo-
ña.» 

L a f u n e s t a c o s t u m b r e de d iv id i r el domin io rea l e n t r e 
sus h i j o s y q u e t u v i e r o n los r e y e s de Francia h a s t a el 
siglo X I V , h izo q u e el pa í s l l e g a r a á t e n e r h a s t a se i s 
soberanos , s in c o n t a r al q u e l l evaba el t í t u lo de «rey de 
F r a n c i a . » T o d o s e r a n de s a n g r e real , y a l g u n o s t e n í a n 
más de la m i t a d del t e r r i t o r i o nac iona l , como el «duque 
de Borgoña,» q u e e ra al m i s m o t i e m p o «Señor del Fran= 
co Condado» y de los Países Bajos, y por cons igu i en t e , 
m á s pode roso q u e el «rey de Francia.» [1] . L a un ión 
de e s t e vasa l lo con el «rey de Inglaterra» h a b í a de te r -
minado la c o n t i n u a d e r r o t a del de Francia d u r a n t e la 
« g u e r r a de Cien años .» T a n p r o n t o como el «duque de 
Borgoña» ó el «rey de Navarra» se n e g a b a n á p r e s t a r 
su a y u d a al inglés , é s t e se veía ob l i gado á s a l i r del Con-
t inen te . 

Luis XIpasó los 22 a ñ o s de su r e i n a d o (1,461-1,483) 
en l u c h a r con los se i s ó s ie te r e y e s s u s r iva les , q u e se 
d ividían el domin io del t e r r i t o r i o nac iona l . L a m a y o r 
p a r t e de los p r í n c i p e s y nob le s se un i e ron p a r a preve-
nir l a s m e d i d a s a b s o l u t i s t a s del «rey de F r a n c i a , » lo de-
r r o t a n y lo ob l igan á conceder les c u a n t o p iden en el t r a -
t a d o de Conflans. P e r o la lucha m á s pe l ig rosa f u é la 
que s o s t u v o c o n t r a su vasa l lo Carlos el Temerario, «du-
que de B o r g o ñ a , » q u e e s tuvo á p u n t o de r enova r p a r a 
Luis y p a r a Francia los d e s a s t r e s de Carlos VI, á cau-
sa de su unión con el rey de Inglaterra. Sin e m b a r g o , 
la h a b i l i d a d de Luis, la i n e p t i t u d de Eduardo VI y l a 
t emer idad de Cárlos, q u e a s p i r a b a á la corona de Alce-
man ¿a, h ic ieron q u e f r a c a s a r a n del todo e s t a s l i gas : el 
d u q u e f u é vencido por los su izos en Grcinsón y en Morat, 
y poco d e s p u é s perece en el s i t io de Namy (1,477). 

L i b r e el rey de s u a d v e r s a r i o m á s poderoso, comenzó 
á e j e rce r s u s v e n g a n z a s c o n t r a los «Señores ,» en prove-
cho de los d o m i n i o s de l a corona: a p r i s i o n ó al «duque 
de Alenzón.-x. y m a n d ó d e c a p i t a r a l «conde de Ármag-
nac,» al «condes tab le de Saint-Pol» y al «duque ele 
Nemours.» E n lo únjfco q u e no pudo s a l i r , a v a n t e fué 
en la suces ión del «duque de Borgoña,» de la q u e no 
cons igu ió m á s q u e el Artois y la Borgoña, q u e d a n d o los 

, Paíscsjíajos en p o d e r de Maximiliano de Austria, c a sa -

(1) L a s o t ras casas eran: la de Orleans, Alenzón, Bor 
Don, Anjou y Bretaña. 



do con la he rede ra del duque, de donde debía s u r g i r con 
el t i empo el mons t ruoso poder de Carlos V. 

A su muerte , Luis XIhabía unido á los dominios de 
la corona, a d e m á s de los pequeños t e r r i t o r ios de los 
«Señores,» (á qu ienes pers igu ió y condenó al suplicio), 
el Anjóu, el Mciinc, la Provenza y el Rosellón. Y como 
la r egen te Ana de Beaujeu (h i j a de L u i s ) procuró el en-
lace de Carlos VIII con la he rede ra de Bretaña, quedó 
unido t a m b i é n es te an t iguo E s t a d o f euda l á la «corona 
de F ranc ia .» 

I I . — M o n a r q u í a e n I n g l a t e r r a . 

^ ^ I I É L E N T R A S q u e la Francia se uni f icaba y 
¡SEES3 adqu i r í an s u s reyes el poder absoluto, la 

Inglaterra se deba t ía , consumiendo sus 
f u e r z a s en u n a e s p a n t o s a g u e r r a d inás t ica en t r e la casa, 
de Lanaísler y la de York. Como la p r imera hubiese 
perdido casi t o d a s las provincias que conqu i s t a ron los 
Planlagcnct en el Cont inente , y como la casa de York 
se creyera con más derecho al t rono, u s u r p a d o por los 
Lancáster, se susc i tó la g u e r r a civil, l l amada de las 
•idos rosas,» [ rosa b lanca y rosa e n c a r n a d a que usaban 
como d is t in t ivos las dos fami l i as ] , g u e r r a desas t rosa 
que duró t r e i n t a años [1,455-1,485] y q u e acabó con la 
fue rza y poder de la ar is tocracia , d a n d o or igen á la om-
nipotencia de los reyes. 

L a casa de York t r i u n f ó con Eduardo IV en 1,471 
con t r a Enrique VI de los Lancáster; su t r i u n f o f u é bre-
ve: á la mue r t e de Eduardo, Ricardo de Glocestcr, se 
apoderó del t rono, degolló á los h i jos de su he rmano 
Eduardo y re inó con verdadero lu jo de crueldad y t ira-
nía , pers igu iendo con s aña á los miembros dis t ingui-
dos d é l a s dos casas , y q u e j u z g a b a sospechosos. Can-
sados al fin de e s t a t i ran ía , los ingleses favorecieron á 
un vás t ago le jano de los Lancáster, á Enrique Tudor de 
Richmond, que se había r e f u g i a d o en Bretaña. Cuan-
do desembarcó en Inglaterra, t odos se a p r e s u r a b a n á fi-
l iarse en el e jérc i to de Enrique; encont ró á Ricardo en 
Bosworth, donde lo derrotó, sepul tándose el vencido en 
medio de su de r ro t a . [1,485]. 

Casi t o d a la a r i s tocrac ia inglesa que hab ía a r reba ta-
do á Juan sin Tierra la «Car ta Magna ,» pereció en esta 

lucha cruel: una de las más s a n g r i e n t a s q u e r e g i s t r a la 
M o d e r n a > d e m o<lo que al t e rminar , Enrique 

II ludor pudo ejercer un poder t a n abso lu to como el 
del rey de Francia y demás soberanos del Cont inente . 

I I I . — P r o g r e s o s d e la M o n a r q u i a E s p a ñ o l a . 

wOS c u a t r o reinos c r i s t ianos de España, {León. 
Castilla, Na va na y Aragón), a pesa r de s u s 

discord i as in tes t inas , hab ían real izado p rogresos ince-
san tes en la «Edad Media,» sobre todo, desde la unión 
de los dos p r imeros {León y Castilla) con Fernando 
III, {el Santo) en 1.230..(1), E l de Aragón se h a b í a en-
grandecido lo mismo, h a s t a el pun to de d i s p u t a r á la 

f; «casa de Anjon> el dominio de Sicilia y t r i u n f a r en su 
lucha con t ra aque l la poderosa casa de Francia. (1,282). 
Ambos reinos, el de Castilla y el de Aragón, después de 
muchos in tentos , se un ieron def in i t ivamente en 1,479 
con Femando, heredero de Aragón, y Doña Isabel, rei-
na de Castilla. 

La p r imera e m p r e s a de e s tos «Soberanos» l lamados 
los reyes católicos, fue acaba r con los res tos de la domi-
nación m u s u l m a n a en España, a t a c a n d o á Granada, úl-
timo ba luar te de aque l poder colosal que hiciera es t re-
mecer de e s p a n t o á la E u r o p a en o t r a s edades . E n 
I.492. el úl t imo rey moro. Boadil, a b a n d o n a b a á Gra-
nada (2) , quedando cons t i tu ida la mona rqu ía española 
en toda la pen ínsu la con excepción del Portugal. 

L a m o n a r q u í a q u e f u n d a r o n los «reyes católicos» fué , 
d u r a n t e el s iglo XVI, la más poderosa de Europa: con-
qu is tó el reino de Ñapóles, se apoderó del de Navarra, a l 
mismo t i empo que s u s mar inos y cap i t anes exp lo raban 

i (11 Sucesión de los reyes de Castilla desde Fernando III 
hasta Isabel: Alfonso X el Sabio, Sancho IV el Bravo Fer-
nando IV el Emplazado, Alfonso XI el Vengador, P¿dro I 
el Cruel, Enrique II, Juan I, Enrique III el Doliente, Juan 
II, Enrique IV, é Isabel. 

| (2) Se refiere que ?1 dejar á Granada, Boadil volvióla 
vista a la hermosa ciudad, y no pudo contener las lágrimas. 
«Haces bien en llorar como mujer.» le dijo su madre A isa, 
«lo que no supiste defender como hombre.» 



y comenzaban la conqu i s t a de las i s las y t i e r r a firme eu 
el Nuevo mundo. Además , el enlace de Juana, h i j a y 
he redera de los «reyes católicos,» con Felipe el Hermoso, 
hi jo de Maximiliano, emperador de Alemania, condu jo á 
la formación de la m á s v a s t a m o n a r q u í a q u e hubo ja-
m á s en Europa. 

I V . — G u e r r a s d e I t a l i a . 

A Italia á fines del Siglo X V ofrecía un es-
pectáculo s ingu la r : l as a r t e s y l as le t ras 

b r i l l aban con esplendor s e m e j a n t e al de Atenas en el si-
glo de Perieles; pero su cohesión nacional e ra nu la : es-
t a b a dividida en m u l t i t u d de Es tados , de los cuales nin-
g u n o ten ía fue rza b a s t a n t e p a r a somete r á los demás. 
E n el Sur , el «reino de Sicilia» h a b í a caído en poder de 
la «casa de Aragón,» después que h u b o t r i u n f a d o de la 
de Anjou (1,285); l a s c iudades del cen t ro obedecían mal 
a l de t e s t ab l e Borgia, que g o b e r n a b a la Igles ia con el 
nombre de Alejandro VI: en Florencia ( T o s c a n a ) , la 
f ami l i a de los Médicis t r a n s f o r m a b a la b r i l l an te repú-
blica en un pr inc ipado despótico; Genova y Vcnccia con-
t i n u a b a n su vida comirc ia l independiente , pero y a en 
plena decadencia. P o r úl t imo, los Sforza en Milán ha-
bían reemplazado á los Visco?iti, y Ludovico el Morm 
que u s u r p ó el ducado á su sobr ino Galeazo Visconti, lla-
mó á los ex t r an j e ros , creyendo a f i anza r sn poder con el 
auxi l io de éstos, sin comprender que sus a l iados eran 
t a n pel igrosos p a r a él como p a r a los d e m á s soberani-
llos de Italia. 

D a d a e s t a debil idad, y las i ncu rab le s r iva l idades de 
unos E s t a d o s con otros , era n a t u r a l q u e la rica penín-
sula t e n t a r a la codicia de las dos poderosas mona rqu ía s 
q u e acababan de unif icarse y cons t i tu i r se en Occidente, 
la de España y la de Francia: a m b a s ten ían á su dis-
posición g r a n d e s e jérci tos , y u n a organización vigoro-
sa : ambas , en fin, deseaban domina r en el Continente . 
L a Itatia no f u é m á s q u e el campo de ba ta l l a en que 
aque l las dos m o n a r q u í a s se d i s p u t a r o n la superior idad 
ó hegemonía , es to es, la dirección genera l de la política 
europea . L a h i s to r ia del siglo XVI g i r a al rededor de 

la r ival idad de Francia y España, r ival idad que se com-
plicó s i n g u l a r m e n t e con la «Refo rma religiosa» y sus 
in te rminables gue r r a s , de q u e se h a b l a r á m á s ade-
lante. 

L a s «gue r r a s de I ta l ia» comprenden dos períodos: en 
el pr imero, Carlos VIII, rey de F ranc ia , p re tend ió la co-
rona de Nápoles como heredero de la «casa de Anjou» q u e 
la poseyó eu el siglo XIII , p e n e t r a n d o en Italia con bri-
l lante ejérci to. (1,493). El d u q u e de Milán, celoso del 
soberano de Nápoles, favoreció la empresa : la conqu i s t a 
fué ráp ida , pero ef ímera ; el rey de F r a n c i a se vid obli-
gado á a b r i r s e paso por l a fue rza con t ra los E s t a d o s i ta-
lianos q u e fo rmaron una liga p a r a expu l sa r al e x t r a n -
jero. (1,495). En el segundo período, Luis X I I , (h i jo 
y sucesor de Car los VI I I ) se p ropuso con t inua r la obra 
de su padre, y haciendo valer s u p u e s t o s derechos al du-
cado de Milán, por su abue la Valentina Visconti, pr imi-
tivos poseedores de aque l ducado, pasó á Italia y ocupó 
sin res is tencia á Milán. Luego, qu i so hacer lo mismo 
con el re ino de Nápoles , favorecido por Fernando, rev 
de E s p a ñ a ; pero és te se volvió con t ra Luis y lo expulsó 
de Italia, ayudando al papa Julio II en la liga santa que 
limpió de f r anceses toda la pen ínsu la . (1,513). 

Los i t a l ianos 110 g a n a r o n nada con la expuls ión de los 
franceses, pues to q u e el a s t u t o Fernando, ayudando ya 
á Luis X I I , y a á los E s t a d o s independientes , hab ía lo-
grado es tablecer m á s só l idamente que nunca el dominio 
español; adqu i r ió á Nápoles y como ya poseía Sicilia, 
tuvo en sus manos todo el Sur de Italia. Después , el 
engrandec imien to de la m o n a r q u í a española , por la 
unión de las coronas de cast i l la y del «Imperio a lemán» 
en las s ienes de Carlos V, p rodu jo en 1,527 la caída de-
finitiva de Italia en podér de aque l soberano. El g o -
bierno de Madrid d ic tó desde entonces sus órdenes á los 
príncipes y al p a p a Clemente V; so lamente Venccia con-
servó una independencia nominal . [1]. 

. .'M 5, u e "" a s d e Italia se prolongaron debido á la ri-
vahdad de Carlos V y Francisco I, segiín se verá más ade-



C A P I T U L O IV. 

La Reforma Religiosa 

I . — L a I g l e s i a á f i n e s d e l s i g l o X V 
y p r i n c i p i o s d e l X V I . 

¡ "'i! 
«concil ios r e f o r m a d o r e s » de Pisa, Cons-

tanza y Basilea, q u e pus i e ron un t é r m i n o 
á los e s c á n d a l o s del «.gran cisma,» no lo-
g r a r o n pu r i f i ca r la I g l e s i a de los vicios de 
q u e la a c u s a b a n , p r i n c i p a l m e n t e los pue-

blos del Norte, i n g l e s e s y a l e m a n e s . L a co r rupc ión de 
los m o n j e s , la oc ios idad y r i q u e z a de los p re lados , su 
lu jo , s u inso lenc ia , t e n í a n d i s g u s t a d o s á inuclios cléri-
gos y s e g l a r e s q u e p e r m a n e c í a n fieles a l e s p í r i t u y á 
l a s e n s e ñ a n z a s de l a d o c t r i n a de Cristo; y sólo espera-
b a n u n a ocas ión p a r a p r o t e s t a r c o n t r a t a n t a corrupción 
y d e s o r d e n . E s t o s vicios e r a n mayores , p r e c i s a m e n t e 
donde m e n o s d e b í a n serlo, en Roma: a s i e n t o del «trono 
pont i f ic io y c a p i t a l del m u n d o c r i s t i ano» . 

E l P a p a d a b a el e j e m p l o de i n m o r a l i d a d y de c o r r u p 
ción; Alejandro VI e scanda l i zó á los m i s m o s príncipes 
de a q u e l l a época, con v e r d a d e r o l u j o de c r ímenes , in t r i 
ga s . d e s ó r d e n e s y c rue ldades , q u e m a n c h a r o n p a r a siem 
p re la sede pont i f ic ia . [1]. León X , a n i m a d o po r el es 
p í r i t u p a g a n o , y l a a d o r a c i ó n por la c u l t u r a a n t i g u a 
c o n t r i b u y ó con su b r i l l a n t e cor te , en la q u e l l a m a b a i 
d ioses á los s a n t o s y v e s t a l e s á l a s m o n j a s , á d e s p r e s 
t i g i a r a l p a p a d o , c u y a in f luenc ia d i s m i n u í a rápidari ien 
te . 

L a i m p r e s i ó n q u e la co r t e b r i l l a n t e y m u n d a n a de los 
p a p a s p r o d u j o en Lutero f u é p r o f u n d a ; el mon je mismo 
la desc r ib ió d e s p u é s en e s t o s t é r m i n o s : «No quis iera 

(1) Julio / / e r a un guerrero y un patr iota , que l levaba co-
raza y casco y que penet raba en la brecha, como el mejor 
general ; pero carecía del espíritu crist iano. Clemente V y 
Paulo IV, no hicieron más que imitarlo; quedando, 's in em-
bargo, muy por debajo de su modelo. 

ni por mil florines h a b e r d e j a d o de v i s i t a r á Roma, p u e s 
s i e m p r e h a b r í a t e m i d o ser i n j u s t o con el p a p a : los crí-
menes son al l í comunes , la imp iedad r e ina e n t r e los ro-
m a n o s , q u i e n e s se b u l l a n de la v e r d a d e r a re l ig ión y de 
nosot ros , v e r d a d e r o s c r i s t i a n o s , p o r q u e c reemos en to-
do lo f e dice la Escritura T e m e n m á s á 5 « « An-
tonio ó á 6 « « Sebastian, á c a u s a de l a s l l a g a s q u e man-
dan, q u e á Cristo, p u e s viven en la supe r s t i c ión , s in 
creer en la p a l a b r a de Dios , ni en la r e s u r r e c c i ó n de la 
carne , ni e n la v ida e t e r n a . » 

E s t o s e r a n los s e n t i m i e n t o s de u n g r a n n ú m e r o de 
c r i s t i a n o s en a q u e l l a época, de modo q u e e s t a b a n dis-
pues tos á s o s t e n e r a l q u e se l evan t a se c o n t r a Roma; la 
ocasión no deb ía t a r d a r m u c h o en p r e s e n t a r s e , como 
sucedió en efec to . 

I I . — L o s R e f o r m a d o r e s y s u s d o c t r i n a s . 

^ T ^ l i L ^ O S p r i n c i p a l e s r e f o r m a d o r e s en el s ig lo X V I 
TsyZ' f u e r o n Lutero, Zuinglio y Calv'inO; n i n g u -

no de é l los t e n í a c a r g o s e l e v a d o s en la Prie-
s a ; n, s i q u i e r a p e r t e n e c í a n á s e g l a r e s d i s t i n g u i d o s : Lu= 
tero e ra m o n j e y doc to r de la p e q u e ñ a U n i v e r s i d a d de 
Witenberg; Zuinglio e ra u n cu ra r u r a l en Suiza, y Cal-

vino e r a h i j o de u n b u r g u é s de Noyón ( F r a n c i a ) . E l 
que dió la s eña l del r o m p i m i e n t o f u é Lutero con mot ivo 
de una cues t ión i n s i g n i f i c a n t e : León X , el f a s t u o s o P a -
pa de la cu l t a f a m i l i a de los Mediéis, n e c e s i t a b a mucho 
d inero p a r a la cons t rucc ión del magn í f i co t e m p l o de San 
I edro, y e n c a r g ó en Alemania á los dominicos concedie-
ran i n d u l g e n c i a s á los fieles q u e d ie sen l i m o s n a s con 
des t i no al c i t ado t emplo . E s doc t r i na de la Ig l e s i a creer 
que se p u e d e r e s c a t a r la p e n i t e n c i a po r medio de l a s 
truenas obras, e n t r e las cua les e s t á n las d o n a c i o n e s y li-
m o s n a s p a r a la I g l e s i a ; pe ro á Lutero le p a r e c i ó opues -
ta á la Escritura e s a c reenc ia y a t a c ó d u r a m e n t e la ven-
ta públ ica : e l Papa s o s t u v o al e m i s a r i o y condenó l a s 
•deas dsl monje . Lutero s o s t en ido por los la icos empe-
zó á a t a c a r a l Pafa y al c lero en el c u r s o de u n a discu-
sión con la « p r i m e r a d i g n i d a d de la Ig les ia» [ D i s p u t a 
turnes t h e o l o g i c * ] ; y por ú l t imo, q u e m ó p ú b l i c a m e n t e 
en Witemberg l a bu l a d e e x c o m u n i ó n d i c t a d a c o n t r a él 
por el «Sumo Pont í f i ce .» 



C A P I T U L O IV. 

La Reforma Religiosa 

I . — L a I g l e s i a á f i n e s d e l s i g l o X V 
y p r i n c i p i o s d e l X V I . 

¡ "'i! 
«concil ios r e f o r m a d o r e s » de Pisa, Cons-

tanza y Basilca, q u e pus i e ron un t é r m i n o 
á los e s c á n d a l o s del «.gran cisma,» no lo-
g r a r o n pu r i f i ca r la I g l e s i a de los vicios de 
q u e la a c u s a b a n , p r i n c i p a l m e n t e los pue-

blos del Norte, i n g l e s e s y a l e m a n e s . L a co r rupc ión de 
los m o n j e s , la oc ios idad y r i q u e z a de los p re lados , su 
lu jo , s u inso lenc ia , t e n í a n d i s g u s t a d o s á inuclios cléri-
gos y s e g l a r e s q u e p e r m a n e c í a n fieles a l e s p í r i t u y á 
l a s e n s e ñ a n z a s de l a d o c t r i n a de Cris/o; y sólo espera-
b a n u n a ocas ión p a r a p r o t e s t a r c o n t r a t a n t a corrupción 
y d e s o r d e n . E s t o s vicios e r a n mayores , p r e c i s a m e n t e 
donde m e n o s d e b í a n serlo, en Roma: a s i e n t o del «trono 
pont i f ic io y c a p i t a l del m u n d o c r i s t i ano» . 

E l P a p a d a b a el e j e m p l o de i n m o r a l i d a d y de c o r r u p 
ción; Alejandro VI e scanda l i zó á los m i s m o s príncipes 
de a q u e l l a época, con v e r d a d e r o l u j o de c r ímenes , in t r i 
ga s . d e s ó r d e n e s y c rue ldades , q u e m a n c h a r o n p a r a siem 
p re la sede pont i f ic ia . [1]. León X , a n i m a d o po r el es 
p í r i t u p a g a n o , y l a a d o r a c i ó n por la c u l t u r a a n t i g u a 
c o n t r i b u y ó con su b r i l l a n t e cor te , en la q u e l l a m a b a i 
d ioses á los s a n t o s y v e s t a l e s á l a s m o n j a s , á d e s p r e s 
t i g i a r a l p a p a d o , c u y a in f luenc ia d i s m i n u í a rápidari ien 
te . 

L a i m p r e s i ó n q u e la co r t e b r i l l a n t e y m u n d a n a de los 
p a p a s p r o d u j o en Lutero f u é p r o f u n d a ; el m o n j e mismo 
la desc r ib ió d e s p u é s en e s t o s t é r m i n o s : «No quis iera 

(1) Julio / / e r a un guerrero y un patr iota , que l levaba co-
raza y casco y que penet raba en la brecha, como el mejor 
general ; pero carecía del espíritu crist iano. Clemente V y 
Paulo IV, no hicieron más que imitarlo; quedando, 's in em-
bargo, muy por debajo de su modelo. 

ni por mil florines h a b e r d e j a d o de v i s i t a r á Roma, p u e s 
s i e m p r e h a b r í a t e m i d o ser i n j u s t o con el p a p a : los crí-
menes son al l í comunes , la imp iedad r e ina e n t r e los ro-
m a n o s , q u i e n e s se b u l l a n de la v e r d a d e r a re l ig ión y de 
nosot ros , v e r d a d e r o s c r i s t i a n o s , p o r q u e c reemos en to-
do lo f e dice la Escritura T e m e n m á s á 5 « « An-
tonio ó á 6 « « Sebastian, á c a u s a de l a s l l a g a s q u e man-
dan, q u e á Cristo, p u e s viven en la supe r s t i c ión , s in 
creer en la p a l a b r a de Dios , ni en la r e s u r r e c c i ó n de la 
carne , ni e n la v ida e t e r n a . » 

E s t o s e r a n los s e n t i m i e n t o s de u n g r a n n ú m e r o de 
c r i s t i a n o s en a q u e l l a época, de modo q u e e s t a b a n dis-
pues tos á s o s t e n e r a l q u e se l evan t a se c o n t r a Roma; la 
ocasión no deb ía t a r d a r m u c h o en p r e s e n t a r s e , como 
sucedió en efec to . 

I I . — L o s R e f o r m a d o r e s y s u s d o c t r i n a s . 

^ T ^ l i L ^ O S p r i n c i p a l e s r e f o r m a d o r e s en el s ig lo X V I 
TsyZ' f u e r o n Lutero, Zuinglio y Calvinó; n i n g u -

no de é l los t e n í a c a r g o s e l e v a d o s en la Igle-
sia; n, s i q u i e r a p e r t e n e c í a n á s e g l a r e s d i s t i n g u i d o s : Lu= 
tero e ra m o n j e y doc to r de la p e q u e ñ a U n i v e r s i d a d de 
Witenberg; Zuinglio e ra u n cu ra r u r a l en Suiza, y Cal-

vino e r a h i j o de u n b u r g u é s de Noyón ( F r a n c i a ) . E l 
que dió la s eña l del r o m p i m i e n t o f u é Lutero con mot ivo 
de una cues t ión i n s i g n i f i c a n t e : León X , el f a s t u o s o P a -
pa de la cu l t a f a m i l i a de los Mediéis, n e c e s i t a b a mucho 
d inero p a r a la cons t rucc ión del magn í f i co t e m p l o de San 
I edro, y e n c a r g ó en Alemania á los dominicos concedie-
ran i n d u l g e n c i a s á los fieles q u e d ie sen l i m o s n a s con 
des t i no al c i t ado t emplo . E s doc t r i na de la Ig l e s i a creer 
que se p u e d e r e s c a t a r la p e n i t e n c i a po r medio de l a s 
truenas obras, e n t r e las cua les e s t á n las d o n a c i o n e s y li-
m o s n a s p a r a la I g l e s i a ; pe ro á Lutero le p a r e c i ó opues -
ta á la Escritura e s a c reenc ia y a t a c ó d u r a m e n t e la ven-
ta públ ica : e l Paja s o s t u v o al e m i s a r i o y condenó l a s 
•deas dsl monje . Lutero s o s t en ido por los la icos empe-
zó á a t a c a r a l Pafa y al c lero en el c u r s o de u n a discu-
sión con la « p r i m e r a d i g n i d a d de la Ig les ia» [ D i s p u t a 
t . o n e s t h e o l o g i c ® ] ; y por ú l t imo, q u e m ó p ú b l i c a m e n t e 
en Witemberg l a bu l a d e e x c o m u n i ó n d i c t a d a c o n t r a él 
por el «Sumo Pont í f i ce .» 



L a p r i n c i p a l conclus ión de l a s c r eenc ia s de L u t m t * 
l a d o c t r i n a del pecado original; p a r a él la s a l v a c i ó n d e 
h o m b r e c o n s i s t í en l a gracia, e s to es: en la concesión 
de la fe, el s e n t i m i e n t o , el a m o r Se Cristo, el deseo de 
e s t a r un ido á él. «Aque l á q u i e n el S a l v a d o r concede 
t o a r í a q u e d a l ib re i n m e d i a t a m e n t e del pecado,» dure 

el m o n j e . Calvino p r o p o n e u n a ^ e a ^ e m ^ r í m e n t e el 
cado original,» escr ibe , «lia co r rompido e n t e r a m e n t e el 
c o r a z ó n de l h o m b r e ; su v o l u n t a d se h a hecho t a n per-
ve r sa , q u e no es c a p a z de q n e r e r el bien, 
a b a n d o n a d o á sí m i s m o se c o n d e n a r í a ^ r e m i s i b l e m e n -
te ; m a s como Dios q u i e r e s a l v a r po r u n a c t o de b o n d a d 
á a l g u n o s h o m b r e s , l es concede la grütia, pe ro sólo á los 
a u e t i enen fe .» Lulero y Calvino r e d u c e n , p u e s t o d a 
l a re l ig ión á l a f e : «el h o m b r e se s a l v a po r su e y no 
po r s u s obras.» Conviene a d v e r t i r q u e e s t a s o * m * J 
q u e se re f ie ren los Reformadores son 
e s t o e s , l a s p r á c t i c a s é i n s t i t u c i o n e s c r e a d a s por l a « I g l e 
s ia» en q u i n c e s ig los , q u e no c o n s t a n en e\ E j a n g t -
Tio y q u e k>s r e b e l d e s r e c h a z a b a n po r c r e e r l a s m u t i l e s 
p a r a l a sa lvac ión del hombre-, t a l e s son : el purgatorio 
f a s indulgencias, la misa,, el cuito de l a virgen y de los 
« m f o s , l a s procesiones, l a s reliquias, l a s peregrinaciones, 
e\ celibato eclesiástico, la autoridad del Papa y de l o s obis* 
tos, y a l g u n o s sacramentos. E s t o e r a p r o p i a m e n t e , 
a c a b a r con la o r g a n i z a c i ó n , el cu l to y l a s p r á c t i c a s de 
l a I g l e s i a t r a d i c i o n a l . 

Lulero no e r a p a r t i d a r i o de l a r a z ó n y el Ubre examen, 
á los q u e c o n d e n a b a con la violencia p r o p i a de él, di-
c iendo: «Hay q u e p reven i r á l o s c r e y e n t e s c o n t r a l a r a -

a n t e la q u e la p a l a b r a de Dios es u n a locura , hay 
q u e d e s t r u i r l a . . . . » N o e r a t a m p o c o u n l iberal , puee 
q u e s e g ú n él, los p u e b l o s no d e b í a n r e c l a m a r s u s dere-
chos, p o r q u e se h a c í a n r eos de p a g a n i s m o . P o r ú l t i -
mo, e r a u n f a n á t i c o s u p e r s t i c i o s o é ^ t o l e r a n t e , q u e , e 
c re ía c o n s t a n t e m e n t e p e r s e g u i d o po r el d iab lo , y, como 
Calvino, a conse jó y p red icó l a pe r secuc ión á los q u e no 
p e n s a b a n como él. 

Zuinglo p a r e c e h a b e r s ido el único de e s t o s Reforma-
dores del s ig lo X V I q u e p e r s i g u i ó i d e a s m á s e l e v a d a s y 
s e n t i m i e n t o s m á s generosos , v i s l u m b r a n d o m á s ampl io» 
ho r i zon t e s . P a r a ' é l n a d a s ign i f ica el pecado original, 
y cre ía a s í , q u e los h o m b r e s pod í an s a l v a r s e s in la je, 
con ta l de q u e f u e r a n virtuosos. Con e s t e mot ivo e s e n -

2 3 3 
bía á Francisco I: «Debéis e s p e r a r ver en el cielo á 
c u a n t o s h o m b r e s s an tos , valerosos , fieles y b u e n o s han 
e x i s t i d o . . . . » Mas, como Lutcro y Calvino con s u s s u -
pers t ic iones , su f a n a t i s m o é i n t o l e r a n c i a e s t a b a n m á s 
en h a r m o n í a con l a s i d e a s y s e n t i m i e n t o s r e i n a n t e s en 
aque l l a época, t u v i e r o n m á s r e s o n a n c i a s u s d o c t r i n a s 
que las del humi lde c u r a de Glaris, y se p r o p a g a r o n con 
mayor rap idez , a p o y a d a s por pr ínc ipes , s e ñ o r e s y bur-
gueses , d a n d o ocasión á q u e a r d i e r a n en t o d o el C o n t i -
nen te l a s h o g u e r a s , y á q u e c o r r i e r a n t o r r e n t e s de san-
gre, p u e s q u e se h a b í a d e s b o r d a d o el f a n a t i s m o . 

JPIP 

I I I . — P r o p a g a c i ó n d e l P r o t e s t a n t i s m o . — S e c t a s . 

gN el m i s m o s ig lo XVI , el p r o t e s t a n t i s m o se 
p r o p a g ó r á p i d a m e n t e po r E u r o p a , pr inci -

p a l m e n t e por los p a í s e s del N o r t e : Alemania, ( s u c u n a ) , 
Suiza, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Escocia, Ho-
landa y u n a p a r t e de Francia. P r í n c i p e s , S e ñ o r e s y 
b u r g u e s e s de esos pa íses , a c e p t a r o n la Reforma: u n o s 
por convicción re l ig iosa y o t r o s po r i n t e r é s pol í t ico. En 
efecto, a l g u n o s , sob re todo los b u r g u e s e s y a r t e s a n o s , 
t en í an g r a n s a t i s f acc ión en leer po r s í m i s m o s la Es= 
fritura, en o í r la e x p l i c a r en su p rop io id ioma, en en to -
nar cán t i cos c u y a l e t r a c o m p r e n d í a n y en rec ib i r la co-
munión b a j o l a s d o s espec ies . M i e n t r a s q u e los caba-
lleros y r eyes ' ve í an en la Reforma u n a exce len te o c a -
sión p a r a l i b r a r s e de la t u t e l a ec les iás t i ca , f o r m a n d o 
una Ig l e s i a nacional , como en Inglaterra; ó como en 
Alemania, los m i s m o s p r ínc ipes ec les iás t i cos ( a b a d e s y 
ob i spos ) s ecu l a r i za ron s u s domin ios , conv i r t i éndo los 
en u n E s t a d o laico: a s í f o r m ó su ducado de P1 usía e l 
gran maestre de la Orden Teutónica. 

L o s r e f o r m a d o s no c o n s t i t u y e r o n u n a re l ig ión única, 
pues cada p r ínc ipe a r r e g l a b a como le pa rec ía la cues-
tión r e l ig iosa en s u s E s t a d o s . T o d o s q u e r í a n , parece , 
la r eun ión de un Concilio, q u e co r r i g i e r a los a b u s o s del 
clero y q u e fac i l i t a se , e n c u a n t o f u e r a posible, el acuer -
do e n t r e t a n d i f e r e n t e s op in iones é i n t e re ses ; pe ro co-
rno los p r i nc ipa l e s s o b e r a n o s del Orbe catól ico ( r eyes 
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de E s p a ñ a y de F r a n c i a ) y el mismo P a p a , luchaban J 
en t r e sí por cues t iones polí t icas, 110 fué posible la reu- I 
nión de ese Concilio, sino muchos años más tarde, cuan- ' 
do la Reforma se h a b í a p r o p a g a d o por los pa í ses de i 
que se h a hablado. Lo único q u e pudo hacer Carlos V ¡ 
(Car los I de E s p a ñ a ) , f u é r eun i r la Dieta de la nación ó j 
Reiclitag, en Spira (1,529), la cual acordó: que todos .j 
los pr ínc ipes a l emanes q u e no hubiesen acep tado has ta ; 
en tonces la Reforma, debían permanecer en la a n t i g u a 
fe, m a n t e n e r en élla á sus súbd i tos é i m p e d i r q u e . s e \ 
p red ica ran las nuevas doc t r i na s en sus respect ivos Es-
tados . Los pr ínc ipes r e f o r m a d o s y los «consejos de las ;; 
c iudades libres» de Alemania p ro t e s t a ron cont ra este 
acuerdo de la Jun t a , y desde en tonces llevan el nombre 
de protestantes. 

P e r o los protestantes, con tes t e s en lo q u e rechazar^ 
como l a s p rác t i cas devotas, la misa, los conventos, el 
celibato, la a u t o r i d a d del P a p a y los obispos, la señal 
de la cruz, etc., no lo es tán en lo que admi t en : a s í se 
f o rmaron mul t i t ud de sectas, cuyos d o g m a s y cul to di-
fieren mucho e n t r e sí. L a pr imi t iva y pr incipal de es-
t a s sectas f u é el luteranismo, q u e nació en los Es t ados 
a l e m a n e s y se ex tend ió á Dinamarca, Noruega y Sne-
cia. Admi te q u e el c reyente no debe e spe ra r su salva-
ción m á s q u e de Dios, y 110 de las oraciones de la Igle-
sia, ni de la mediación de la v i rgen ó de los san tos ; su-
pone que la p a l a b r a de Dios e s t á conten ida en los Evan= 
gelios, y que és tos deben ser redac tados en l engua vul-
g a r p a r a q u e es tén al a lcance de todo el mundo: conser-
va los mis te r ios y a lgunos de los d o g m a s y sacramen 
to s de la Igles ia católica, como la Trinidad, la Encar-
nación, la Redención, el Espíritu Santo, la Comunión, 
etc., pero creen q u e la organización de la Igles ia no es 
una ins t i tuc ión divina s ino civil, y q u e puede a l te ra rse 
á voluntad de los q u e d i r igen la sociedad y el culto. 

El calvinismo, q u e tuvo su cent ro en Ginebra y q u e se 
p ropagó por Holanda, Escocia, Inglaterra y Francia., 
adop tó la doc t r ina d é l a predestinación y de la gracia 
como base f u n d a m e n t a l de su credo. Según la prime-
ra, la sue r te de los hombres e s t á d e t e r m i n a d a desde an-
tes de nacer: á sa lvarse unos y á condenarse otros , por-
que los decre tos del E t e r n o no pueden modificarse. Dios 
podría condenar j u s t a m e n t e á todos; pero prefiere: eli-
ge á unos por gracia y rechaza á o t ros por justicia. A 

los hombres toca a c a t a r los decretos del E te rno , y pro-
curar la gracia, sin la cual no hay salvación posible. E l 
calvinismo conserva a lgunos sac ramentos , (pero como 
ceremonias s imból icas ó conmemora t ivas ) , en t r e éllos la 
comumony el bautismo; p rohibe las p rác t i cas devo tas 
del catolicismo, la pompa y ceremonias del culto, que 
deja reducido á oraciones, se rmones y cánticos; o rgan i -
za la Ig les ia en a s a m b l e a s [consis tor ios y sínodos]* con 
su pas to r , q u e a p e n a s conserva au to r idad y con l o s w a -
yores ó ancianos [p resbus ] , q u e son los que r ea lmen te 
la di r igen. De a q u í el nombre de presbilerianismo q u e 
adop tó e s t a sec ta en Inglaterra, y q u e t a n t a s revolu-
ciones, y de consecuencias t a n i m p o r t a n t e s y t rascen-
dentales, p rodu jo en aque l la nación. 

El anglicanismo, f o r m a nacional del luteranismo, crea-
do en Inglaterra por la ley de los 39 ar t ículos , supone 
que la Escritura Santa cont iene cuan to es necesar io 
pa ra la salvación; pero conserva p a r t e del cul to y de la 
organización de la Ig les ia católica,, con sacramentos , 
obispo y P a p a , q u e es el rey. Lo cier to es q u e Ingla-
terra fué un semil lero de sectas ; los presbiterianos ó cal-
vinistas, los independientes, los puritanos ó cuáqueros, 
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'hacen... .^.No vale nada la creencia en un dogma cual-
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/ l o s hombres .» T a l fué el resu l tado m á s br i l l an te á 
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g r a n s en t im ien to de los faná t i cos de todos los bandos , 
p r inc ipa lmente de los mismos p ro tes t an tes . 
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C A P I T U L O V. 

Rivalidad entre la casa de Austria 
y la de Francia. 

I . — F r a n c i s c o I y C a r l o s V . 

JL 
" ? | | ® I E N T R A S que en la e s f e ra de las ideas se 

' verif icaba aque l movimiento q u e iba á di-
fc vidir en dos porciones el inundo cr is t iano 
fc de Occidente. España y Francia continua-

ban la lucha por s u s dominios en Italia y su preponde-
ranc ia en Europa. 

En 1,515, subió al t rono de Francia un joven valero-
so, Francisco de Angulema [F ranc i sco 1] apoderándose 
por un golpe de audac ia del Milanesado [ba ta l l a de Ma-
ri ñán ] . Poco después iba á t ener f r en t e á sí el poder 
colosal de la «Casa de Aus t r i a» que se h a b í a e n g r a n d -
cido por herencias, casamien tos y conquis tas , de un mo-
do fabuloso, y que amenazó absorver la Europa y la 
América en una m o n a r q u í a única y universal . E n elec-
to. Maximiliano de Austria adqu i r ió desde el siglo au : 
t e r io r los Países Bajos (Bélgica y Holanda) , por su en-
lace con María de Borgoña. Felipe el Hermoso, l u j o y 
sucesor de aquél, obtuvo la corona de E s p a ñ a y sus do-
minios por su casamien to con Juana, h i j a y sucesora de 
los reyes católicos; Carlos p r imogén i to da Felipe here-
dó t o d a s e s t a s posesiones, m á s los ducados aus t r íacos 
á la muer te de sú abuelo Maximiliano; y como si no fue-
r a b a s t a n t e todo esto, la Dicta lo eligió Emperador de 
Alemania, y sus cap i t anes c o n q u i s t a b a n á Méjico y al 
Perú. E r a el p r imer Imper io q u e h a b í a en el mundo, 
«en cuyos dominios no se ponía el Sol» (1). 

(í) L a conquista de Méjico es uno de los episodios más 
bri l lantes de la historia moderna: 700 aventureros con 13 
caballos y unos cuantos cañones y mosquetes, se atreven . 
penetrar en el seno del Imperio azteca, atraídos por la .->ea 

I a lucha en t r e es tos dos soberanos fué de ambición 
personal y de equi l ibr io europeo. Francisco e ra un rey 
valiente, t enaz y firme en sus propósi tos , y se ha l laba 
al f r e n t e de un reino unido y fuer te , capaz de oponer un 
obstáculo al creciente poderío de la «casa de Aus t r ia ;» 
pero los E s t a d o s de Carlos e r a n demas iado ex tensos , 
p a r a que 110 i n t en t a se la dominación universal . El pri-
mer choque se e fec tuó en Italia (1,521-1.526); los gene-
rales f ranceses , Lautrec, Baycirdo y Bonivet, fue ron de-
rrotados: los imper ia les pene t ra ron en Provenza; Fran= 
cisco / q u e acudió á r ecupera r la Italia perdió la b a t a -
lla de Pavía y f u é conducido pr is ionero á Madrid, don-
de firmó un t r a t ado , por el q u e r enunc iaba á t o d a s sus 
p re tens iones sobre la Italia. Vic tor ioso Carlos Pcom-
bat ió al P a p a , a l iado de Francia, y tomó y saqueó á 
Roma, r ep i t iendo un pr íncipe cr is t iano, al cabo de mil 
años, los ho r ro re s de los Visigodos y Vándalos, 

Carlos V quiso d i r ig i r los a s u n t o s rel igiosos y políti-
cos de Europa, y ce lebrar un Concilio p a r a el a r r eg lo de 
las cues t iones q u e t r a í a n a g i t a d a á la Alemania; pero 
la Dieta de Sp i r a (1,529), y las d i f icul tades pa ra reuni r 
el Concilio, le mos t r a ron qu ienes eran sus verdaderos 
enemigos: los protestantes y Francisco í en sus anhe los 
por el deminio de Europa. P a r a mayor desgracia , So= 
/imán, Su l t án de Constan/inopia, se apoderó de IIun= 
gría y a m e n a z a b a con una invasión genera l de la Eu-
ropa. Curios V se mos t ró á la a l t u r a de la s i tuac ión y 
con ju ró todos los pel igros: invadió el mediodía de Fran= 
cia, a t acó á los p i r a t a s sa r racenos en s u s g u a r i d a s (Ar-
gel y T ú n e z ) , l ibe r t ando 20.000 cr i s t ianos ; de tuvo al 
Su l t án en la f r on t e r a or ien ta l de Alemania, obl igándo-
lo á re t roceder : de r ro tó á los pr íncipes l u t e r anos alia-
dos del rey de Francia, haciendo pr is ionero al Elector 
de Sajonia, j e fe de éllos. y deponiéndolo de su cargo, q u e 
el emperador t r ans f i r ió á Mauricio de Sajonia. (1,547). 

del oro y el deseo de renombre. Tal vez hubieran fracasa-
do si no hubieran contado con un capitán de genio» fecundo 
en medios de victoria y en ardides de guerra, con Hernán 
Cortés: uno de los hombres más audaces que ha producido 
España. Fueron parte también á la caída del gran Impe-
rio, las supersticiones de los aztecas y los odios y rivalida-
des que con su crueldad y despotismo habían sembrado en-
tre los pueblos de Análiuac. Solo así se comprende que 
haya caldo tan grande Imperio, dirigido por el valeroso 
Cuauhtemoc: el último y el más grande de los emperadores 
aztecas. 
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Carlos V hab ía d e m o s t r a d o q u e e r a d igno de llevar el ¡ 
nombre de los Césares, y q u e era capaz de sos tener el 
peso de t a n t a s coronas, como quiso la suer te conceder-
le; pero l a act iv idad y la ene rg ía del hombre t ienen un 
límite, y el de t a n g r a n d e Emperado r no debía t a r d a r 
mucho. E l nuevo rey de Francia, Enrique I I , con t rae 
a l i anza con los p r ínc ipes p ro te s t an te s , y b ruscamente , 
Mauricio de Sajonia se pone á la cabeza de un fo rmi lable 
ejército, d i spe r sa el Concilio de Trento, y e s t á á p u n t o 
de so rp rende r al E m p e r a d o r mismo en el Tirvl. L o s 
t r e s ob i spados de Melz, Toul y Verdun ca ían por el 
mi smo t i empo en poder del rey de Francia. Carlos F 
se vid obl igado á firmar la «paz de Augsburgo,» [1,555] 
ven t a jo s í s ima p a r a los pr ínc ipes a lemanes , qu ienes pu-
dieron de allí en ade lan te de t e rmina r cuál ser ía la reli-
gión de sus súbdi tos : s i t ió á Metz y no pudo recuperar -
lo. t e rminando por firmar con Enrique la t r e g u a de 
Vaucelles. [1,556]. Cansado y enfermo, Carlos V abdicó 
sus coronas en favor de Felipe II (su h i jo ) y Fernando 
(su h e r m a n o ) : el p r imero recibió España y sus colo-
nias , los Países Bajos, el Franco Condado, Nápoles y el 
Mi/anesado; el segundo ( F e r n a n d o ) quedó dueño de las 
provincias a l emanas , de la Bohemia y la Hungría y fué 
n o m b r a d o Emperador. El q u e había ceñido con t a n t o 
bri l lo l a s coronas de un mundo en s u s sienes, f u é á pa-
s a r humi ldemente sus ú l t imos d í a s en el Monas te r io de 
Yusté [ E s p a ñ a ] , ya convencido de su impotencia pa ra 
con t inua r r ig iendo con el mismo esp lendor los des t inos 
de Europa y América: e jemplo vivo de la vanidad de las 
g r a n d e z a s h u m a n a s y de lo quimér ico del dominio uni-
versal . 

11.—Felipe II . 

S r ? i A lucha continuó, y se iba á complicar s ingu-
l a rmen te con las cues t iones re l ig iosas que 

hab ían dividido á E u r o p a en dos bandos : católicos y 
p ro t e s t an t e s . E l campeón del catol ic ismo en la segun-
da mi tad del siglo X V I f u é Felipe II. dueño de España, 
Italia, el Franco Condado y los Países Bajos, m á s la» 
colonias de América que d a b a n el oro necesar io pa ra 
remover la Europa; su único a l iado fué el Emperador , 

mal obedecido por los pr íncipes a lemanes , escaso de re-
cursos y sin ejérci to; s u s enemigos eran el rey de Fran= 
cia y el de Inglaterra: el primero, por las r iva l idades 
polí t icas de dominio: el segundo, por a n t a g o n i s m o en 
lascreencias , y propós i tos s e m e j a n t e s de dominio y pre-
ponderancia en el Cont inente . 

L a g u e r r a comenzó en Italia. El P a p a Paulo IV, 
a tendiendo á motivos meramente políticos, i n t en tó ex-
pulsar del reino de Nápoles á los españoles , á qu ienes 
aborrecía como napol i tano; celebró a l i anza con Enrú 
que II de Francia y mandó un e jérc i to con t r a el d u q u e 
de Alba , m i e n t r a s que los f r anceses se p r e p a r a b a n á 
invadir las posesiones del monarca español . Felipe, 
que no t en ía que t emer nada por en tonces de Inglate-
ira, con cuya re ina (Mar í a ) se hab ía casado, pudo dis-
poner de t o d a s sus fue rzas . Fáci l le fué, en efecto, des-
hacer la coalición: el duque de Alba, des t ruyó el ejérci-
to f r ancés en Italia y obl igó al P a p a á firmar con t r a su 
voluntad un t r a t a d o en el q u e r enunc iaba á t o d a s sus 
pre tens iones de independencia del re ino de Nápoles, 
quedando desde en tonces el p a p a d o y la I t a l i a en po-
der de Felipe II. En el Norte , el mismo monarca y su 
excelente gene ra l Filiberlo de Saboya, invadieron la 
Francia y ocasionaron tan t e r r ib le de r ro ta al e jérc i to 
f rancés en San Quintín, que pudieron muy bien los es-
pañoles l legar h a s t a París;pero no lo hicieron, porque 
t an to á uno como á o t ro monarca les a s u s t a b a más el 
avance cont inuo del p ro t e s t an t i smo en sus E s t a d o s que 
el incremento ó pérd ida de éstos; a s í es que se ap resu -
raron á firmar la paz en Catean Cambrésis (1.559), en 
vir tud de la cual devolvía Felipe á Enrique IItodo lo 
que le hab ía a r r e b a t a d o en el Nor t e de Francia. 

Después de esto, cambió de faz la lucha: l a s ambicio-
nes polí t icas se t o rna ron en f a n a t i s m o religioso. El 
p ro t e s t an t i smo iba ascendiendo como marea incont ras -
table en el Nor t e [Dinamarca, Succia, Alemania, In-
glaterra] y comenzaba á invad i r á Francia y á Espa-
ña; Felipe se p ropuso detenerlo, y si no pudo impedir 
que los pa íses del N o r t e f u e r a n p ro tes tan tes , evitó al 
menos q u e lo fuesen los del Mediodía. Comenzó por 
España, decre tando te r r ib les penas con t ra todo aquel 
que leyese las o b r a s de los re formadores , y m a n d ó que-
mar vivos aun á los nobles y eclesiást icos que se hab ían 
inficionado de la he re j í a lu te rana . El mismo rey decía: 
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«Pref i r i r í a perder todos mis E s t a d o s y cien vidas q u e 
tuviera , a n t e s q u e ser Soberano de here jes . Más vale 
un reino a r ru inado , con t a l de conservar lo p a r a Dios, 
que uno próspero y rico consagrado a l demonio y a sus 
sec ta r ios los herejes .» El P a p a Pió P í o a n i m a b a en 
e s t a vfa diciendo: «No perdonéis á los enemigos de 
Dios, como é l l o s n o han escaseado s u s a t a q u e s á la 
m i s m a Divinidad: as í como no hay más q u e un Dios y 
un rey, no debe h a b e r más q u e u n a religión.» 

Con e s t a s ideas de in to le ranc ia y f ana t i smo , sus ten-
t a d a s con igual c rudeza por los p ro te s t an te s , q u e en 
ocasiones f o r m a b a n ve rdaderas b a n d a s de foragidos . la 
lucha t en ía que ser cruel. El p r imer campo de opera-
ciones en donde Felipe ¡I desp legó todo su f a n a t i s m o 
fué la Bélgica. Mandó condenar á la ú l t ima pena, 
a g r a v a n d o los supl ic ios con crueles ref inamientos , á to-
dos los que se m o s t r a r a n afec tos á la nueva rel igión: y 
m a n d ó so ldados y func iona r ios españoles á las flore-
c ientes c iudades de Flandes p a r a que a c a b a r a n con la 
here j ía . Los señores flamencos no pudieron sopor ta r 
t a n feroz despo t i smo y se sublevaron con t r a Felipe. El 
d u q u e de Alba, con su denuedo acos tumbrado , se encar-
gó de some te r con sus invencibles lerdos españoles á 
los súbd i tos rebelde» á la au to r idad de su Señor. El 
esclarecido cap i t án manchó su t r i u n f o con degüel los y 
m a t a n z a s á s a n g r e f r ía , y llevó su orgul lo h a s t a er igir-
se á sí mismo m o n u m e n t o s en q u e p i so teaba las insig-
n ias y á los p e r s o n a j e s de l a s r icas provincias . 

Felipe e speraba volver á ser rey de Inglaterra, casán-
dose con Isabel, h i j a como María , (su fal lecida esposa) , 
de Enrique VIII, y he redera de'l t rono: no pudo conse-
guir lo , y se con ten tó con favorecer l a s conspiraciones 
p a r a e levar á ese t rono á la catól ica María Es/nardo. 
P o r ese t i empo ofreció el poderoso monarca su ayuda 
á CahMina de Médicis p a r a comba t i r á los p ro t e s t an t e s 
de Francia, s in descu idar por es to la de fensa del me-
diodía de Europa con t r a los musu lmanes , á quienes 
g a n ó por medio de su val iente Capitán l). Juan de Aus-
tria la g lor iosa b a t a l l a de Lepanto (1,571). q u e acabó 
con el poderío y g r andeza de los tu rcos (1). 

(1) En esta batalla naval perdió un brazo el escritor más 
célebre que ha tenido España, el inmortal Cervantes, Asi, 
por perífrasis se le llama comunmente «el manco de L,c-
panto.» 

E11 1.580 conquis tó el Portugal, y por t o d a s p a r t e s 
parecía sonre í r la f o r t u n a a l poderoso monarca, menos 
en los Países Bajos y en Inglaterra. E n aquellos, la 
rebelión a h o g a d a en s a n g r e por el duque de Alba, re-
nació a m e n a z a d o r a en el Norte [Ho landa] , donde unos 
p i r a t a s , l l amados con desprecio por los cor tesanos de 
Felipe, los mendigos del mar, tomaron la ciudad de Briel, 
que f u é la señal del l evan tamien to genera l con t r a los 
españoles [1,572]. L a c a m p a ñ a que éstovs empren-
dieron p a r a someter las provincias sub levadas fué es-
pan tosa : las c iudades que res i s t ían , como Ilarlcm y 

\Leide, e ran des t ru idas ; el e jérc i to español , después 
de t r i u n f a r , q u e d ó aniqui lado, y se sublevó en par te . 
Felipe se vió ob l igado á reconocer la independencia de 
las s ie te provincias del Norte, quedando las d e m á s mo-
men táneamen te somet idas , debido á los t a l en to s mili-
t a res del célebre Alejandro Farnesio, pr íncipe de Par-
ma. T a l vez h a b r í a t e r m i n a d o favorab lemente p a r a 
España aque l la gue r ra , en q u e luchaban encarn izada-
mente unos y o t ros por f a n a t i s m o rel igioso y por inte-
rés político, pero el monarca de España h a b í a ex tendi -
do demas iado sus brazos, y tuvo q u e abandonar la , 
mandando al pr ínc ipe de Parma que acud ie ra á liber-
t a r á París, s i t i ado por Enrique IV. 

El pr inc ipa l deseo de Felipe II e ra a p o d e r a r s e de la 
dirección genera l de la polí t ica europea , i m p e r a n d o di-
rec tamente ó por medio de s u s a g e n t e s en las dos prin 
cipales naciones q u e se conservaban independientes : 
Francia é Inglaterra. En Francia se puso de acuerdo 
con Enrique de Guisa, jefe de la Liga Católica, le dió 
recursos p a r a que o r g a n i z a r a la rebelión con t ra Emi-
</ue I I I , l eg í t imo rey de F r a n c i a ; en Inglaterra p rovoca 
conspi rac iones con t ra Isabel. A pun to es tuvo de apo-
derarse de e s t a s dos naciones : la e s c u a d r a l lamada pre-
sun tuosamea te la Invencible, se dir ige á Inglaterra pa-
ra d e s t r u i r aquel foco de herej ía , a lma de t o d a s las re-
beliones con t ra Felipe: el e jérc i to español de los Países 
Bajos es dueño de París; pero los l i je ros barcos ingle-
ses. la inept i tud del d u q u e de Medina Sidonia y l as 
tempestades , des t ruyen la a r m a d a españo la : los Esta-
dos Generales convocados en París por los ligucros se 
niegan á a c e p t a r como Soberano al a r c h i d u q u e a u s t r í a -
co q u e Felipe II p ropone como esposo de su hi ja , la in-
fanta Isabel, nac ida de su unión con una de las h i j a s d e 



Enrique II. Poco después, Enrique de Navarra a b j u -
r a sus creencias y es reconocido por todos los f r a n c e s e s j 
como legí t imo rey nacional . L a s t e n t a t i v a s del cam-
peón del catol ic ismo f r a c a s a n por completo: los Países 
Bajos con t inúan en su rebelión, la cual a g o t a las fuer -
zas de España; los barcos ing leses l legan á q u e m a r l a s 
naves e spaño la s en el pue r to de Cádiz: la m a r i n a y el 
e jérci to perecieron d u r a n t e es te l a rgo reinado. Al mo-
r i r Felipe [1 596]. de j aba á España a r r u i n a d a , y al pro-
t e s t a n t i s m o t r i u n f a n t e en los pa í ses del cent ro y N o r t e 
de Europa . 

VII I [1,519-1,547], i n t r o d u j o la re- 1 
< T f o r m a rel igiosa en Inglaterra: e ra un mo- j 

na rca absoluto , ego ís ta y cruel, q u e deseaba imponer j 
su voluntad á todo el mundo. Comenzó es te ve rdade ro ¡ 
loco por creerse teólogo, y defendió al P a p a con t ra los 
a t a q u e s de los h e r e j e s lu te ranos ; después se volvió con-
t r a el Pontífice Clemente VII, porque se negó á anu l a r 
el enlace q u e ve in t i cua t ro años a n t e s h a b í a con t ra ído ¡ 
con Catalina de Aragón, h a s t a que por fin, rompió con 
la Santa Sede y se declaró protector y jefe supremo de la 
Iglesia de Inglaterra. [1,533]. 5 
" Fáci l es comprender lo q u e ser ía la rel igión y el rei-

no en m a n o s de un m o n s t r u o que r e p u d i a b a y env iaba 
al pa t íbu lo á s u s esposas , p a r a con t r ae r nuevos enla-
ces. A pesa r de su rompimien to con el P a p a , Enri= 
que VIII se cons ideraba católico, y prohibió q u e se al-
t e r a r a la organizac ión de la Iglesia y del culto. E s t e 
catolicismo del célebre rey e ra u n a a r m a de dos filos, 
que le pe rmi t í a quemar á los lu t e ranos por here jes , y á 
los fieles al P a p a por rebeldes. Al mor i r de jó t r e s hi-
jos : Eduardo, María é Isabel. 

D u r a n t e los ú l t imos años de Enrique, el p r o t e s t a n -
t i smo hab ía hecho ráp idos p rogresos en t r e los burgue-
ses, los hacendados y los nobles. Cuando ascendió al 

t rono Eduardo VI, la revolución en las creencias e s t a -
ba hecha. Se redactó entonces la Confestón de f e y el 
libro de la oración común, que e ra el fo rmula r io de to-
das las ceremonias del culto. Hab iendo muer to Editar-
do, sin hi jos, le sucedió su h e r m a n a María, h i j a de Ca= 
talina de Aragón, y como és ta católica. C o n t r a j o m a -
t r imonio con Felipe IIde España, y se consagró á res ta-
blecer el catolicismo, a l t e rado por el t r i s t e m e n t e céle-
bre Enrique; obl igó al P a r l a m e n t o á dec la ra r la supre-
macía del Pontíf ice, y á dec re ta r que los bienes confis-
cados á los f ra i les , les f ue r an devuel tos: miles de pro-
t e s t a n t e s perecieron en la hoguera , y la nación inglesa 
iba á e n t r a r de nuevo en el catolicismo, cuando María 
[ l lamada la s a n g u i n a r i a ] , mur ió sin h i jos [1,558], de-
jando indecisa la sucesión, y con és to el t r i un fo de la re-
ligión catól ica ó p ro t e s t an t e . 

En efecto, María tenía una he rmana , Isabel: uno de 
los p e r s o n a j e s más i m p o r t a n t e s en las luchas religio-
sas del siglo XVI, de aquel siglo t a n fecundo en g ran-
des cara i te res . Como era i legí t ima, fué r echazada por 
el p a r t i d o católico, el cual p re fe r í a á María Estuardo, 
que era á la sazón re ina de Escocia, y q u e lo había sido 
de Francia por su enlace con Francisco II; e s taba , ade-
más, e m p a r e n t a d a con los Guisas, como h i j a de María 
de Lorena, f ami l i a poderosís ima en el Cont inen te y q u e 
fo rmaba como el a lma de la Liga católica en Francia. 
Pero, el mismo Felipe I I , campeón de la s a n t a causa , 
favoreció la exal tac ión de Isabel al t rono de Ing la t e r r a , 
creyendo dominar e s t a re ina casándose con élla, según 
lo hab ía hecho con María, E s t a vez, el poderoso mo-
narca español cont r ibuyó á su ru ina sin pensar lo . Isa-
bel comprendió que no tenía más pa r t ido fiel á su per-
sona q u e el de los p ro tes tan tes , perseguidos t a n d u r a y 
cruelmente por su he rmana , eludió con evas ivas el lazo 
que le t end ía el rey de España; y cuando s in t ió firme 
el t e r reno en su país, se declaró ab i e r t amen te cont ra el 
catolicismo, convir t iéndose en jefe del bando cont ra r io . 

L a «Iglesia angl icana» que Isabel fundó, no f u é más 
gue u n a t ransacc ión en t r e el catolicismo y el calvinismo. 
pues q u e conserva las ceremonias del culto católico y 
la organización j e rá rqu ica de la «Iglesia romana:» pero 
desconoce la au to r idad del P a p a , y prescr ibe el inglés 
pa ra la misa y oraciones. De p ron to es to tuvo el in-
conveniente de f o r m a r t r e s pa r t idos : católico, anglicano 
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y calvinista, q u e se hac ían c ruda gue r r a ; mas, la re ina, 
s a g a z é in te l igente , se unió momen táneamen te á los 
calvinistas, p a r a poder luchar con v e n t a j a con t ra los ca= 
tólicos, más poderosos, sos ten idos por el rey de Espa-
ña, y q u e veían en María Estuario, he redera p r e s u n t a | 
de la corona, su ve rdadera y l eg í t ima re ina . 

Combat ida por t a n f u e r t e s enemigos, Isabel supo ha- | 
cer f r e n t e á todos: logró q u e se sub leva ran con t r a Mai J 
ría Estuardo los p r o t e s t a n t e s escoceses, á quien inicua- | 
men te condenó á muer te después de l a rgo y duro cauti- | 
verio: escapó á las t e n t a t i v a s de a se s ina to d i r ig idas por 5 
los católicos contra élla: salvó con sus auxi l ios á los j 
calvinistas de Escocia y de Holanda, y sos tuvo á los de j 
Francia; d e s t ruyó la g r a n e s c u a d r a de Felipe I I , y | 
cuando mur ió en 1.603, la Inglaterra e ra una g r a n po-
tenc ia p ro t e s t an t e , con t ra la cual n a d a pudo el formi-
dab le poder de la católica España. 

I V . — L u c h a s r e l i g i o s a s e n F r a n c i a . 

' R A N C I S C O I en sus e t e r n a s cont iendas 
con Carlos V, no tuvo ni la intención de 
comba t i r á los p ro te s t an te s , ni d i s f r u t ó de 

la ca lma necesar ia p a r a emprende r c ruzadas contra 
éllos en el in te r ior de su reino. Antes , al contrar io, se ! 
unió con los pr ínc ipes l u t e r anos de Alemania contra 
Carlos V, gu iado por in te reses meramen te políticos. I 
Lo c ie r to es que d u r a n t e el re inado de Francisco Ilos 
p r o t e s t a n t e s e ran poco numerosos en Francia. E n la 
época de Enrique IIera o t r a cosa: la paz de Calcan 
Cambresis firmada por es te Soberano y el de España. 
t en ía por ob je to ponerse de acuerdo p a r a des t ru i r el 
p r o t e s t a n t i s m o [secta ca lv in is ta ] que se h a b í a exten-
dido r á p i d a m e n t e por Suiza y Francia. 

El propós i to de Enrique II no se l o g r ó : d i r íase que 
el acaso sa lvaba en t o d a s p a r t e s á los sec ta r ios de Lu-
lero y Calvino: el rey pereció en un torneo. Francisco 
I I , h i jo y sucesor del an te r io r monarca , e ra demasiado 
joven p a r a d i r ig i r ené rg icamen te la c ruzada q u e pro-
yec ta ra su padre ; pero eso mismo, y su na tu ra l debili-

dad, permi t ió q u e el «cardenal y el duque de Guisa,» se 
apode ra ran del mando y de la dirección genera l de los 
a sun tos públicos E n t o n c e s sucedió que los mismos 
príncipes de la sangre , como Conde y muchos g r a n d e s 
Señores, por convicción, ó por envidia de la influencia 
cada d ía más p u j a n t e de los Guisas, se un ieron á los 
p ro tes tan tes , y comenzaron las luchas q u e ensangren -
ta ron los re inados de los h i jos de Enrique I I , Francis-
co I I , (1.559-1,560), Carlos I X , (1,560-1,575), Enrique 
III. (1.574-1,589). Católicos y p r o t e s t a n t e s fo rmaron , 
así, dos pa r t i dos q u e e ra difícil concil iar: un célebre 
canciller Miguel IJ Hôpital, in ten tó e s t a conciliación, y 
en efecto, dictó en nombre del rey va r ias disposic iones 
que t end ían á ese fin: pero t o d a s fue ron inúti les, pues 
que tolerará, los here jes les parecía un crimen á los ca-
tólicos de aquel t iempo, en t a n t o que los p r o t e s t a n t e s 
l»ensaban q u e e r a un deber s a g r a d o el acaba r con el ca-
tolicismo ó idolatría. 

El p a r t i d o católico e ra el más numeroso, pero carecía 
de organización y discipl ina, m i e n t r a s q u e los p ro tes -
t a n t e s con taban con excelentes g i n e t e s nobles: as í f u é 
que después del degüel lo de Vcissy (1,562), los católi-
cos no o b s t a n t e el número, neces i taron s ie te años (.1569) 
pa ra s u j e t a r á los p r o t e s t a n t e s y obl igar los á t r a t a r . 
En 1.570, Catalina de Médicis por el enlace de su h i ja 
con Enrique de Borbón, pr íncipe de Bcarn y j e fe de los 

• p ro t e s t an t e s desde la muer te de Conde en Jarnae, a t r a -
! jo á los pr incipales p r o t e s t a n t e s á París, y á u n a señal 

convenida comienza de orden de la in fame reina y de su 
d igno hi jo (Carlos I X ) , la hor r ib le m a t a n z a de San 
Bartolomé [24 de Agos to de 1,572], en que perecieron 
mil lares de p r o t e s t a n t e s nobles y burgueses . 

Nueva sublevación y nueva paz, la de la Rochela, no 
pudieron da r reposo al reino. Enrique I I I , sucesor de 
('arlos I X , i n t en tó conciliar los dos bandos enemigos 
d ic tando la libertad del culto calvinista, y o f rec iendo pla-
zas de segur idad ó cas t i l los á los p ro t e s t an t e s , donde 
pudieran m a n t e n e r u n a guarn ic ión y r e f u g i a r s e en caso 
de persecución. Los católicos fe rv ien tes 110 podian re 
s ignarse á e s t a concesión, que les parec ía sacri lega, 
abandona ron al rey y fo rmaron una Liga p a r a des t ru i r 

, la here j ía , cuya a lma era Enrique de Guisa, y cuyos 
pro tec tores e ran el p a p a y el rey de España. Los pro-
t e s t a n t e s pe r segu idos por los ligueras, t en ían su cent ro 



en la Rochela y sus aux i l i a res en Isabel de Inglaterra y -j 
en los p r ínc ipes a lemanes : su jefe e ra el célebre E n r i -
que de Dorbón, p r e sun to heredero de la corona de Fran-\ 
cia, pues to que e ra el pa r i en t e m á s próximo de Enrique. 
I I I , el cual no hab ía tenido h i jos . 

Los ligueros se encon t raban en penosa s i tuación, á 
pesa r de sus t r i un fos . Enrique IIIhabía hu ido de Pa- j 
ris por no someterse á las p re tens iones de la Liga y á 
las de su jefe, Enrique de Guisa, á qu ien mandó asesi-
nar . L o s l igueros contes ta ron á es te a se s ina to con el 
del rey: con es to a g r a v a r o n su s i tuac ión pues to q u e no 
q u e d a b a más heredero* legí t imo del t rono de Francia 
q u e Enrique de Borbón. S in embargo , los l igueros sos-
ten idos por el e jérc i to de Felipe I I , r echazaron al here-
je hacia el N o r t e de Francia, donde pudo m a n t e n e r s e 
g r a c i a s á su habi l idad, m i e n t r a s que éllos d i scu t ían en 
París, en presencia de t r e s e m b a j a d o r e s españoles , la 
elección de un nuevo rey. Felipe II p roponía por me-
dio de s u s a g e n t e s á su h i j a la i n f a n t a Isabel ( m e t a de 
E n r i q u e I I ) ; los l igueros, al duque de Guisa, h i j o del 
a ses inado jefe de la Liga. No pudieron ponerse de 
acuerdo: el a r ch iduque aus t r íaco , que Felipe hab ía des-
t i nado como mar ido á la i n f a n t a , he r ía el s en t imien to 
nacional f rancés , el cual se sublevaba con t ra un rey ex-
t r a n j e r o ; y más, per tenec ien te á aquel la aborrec ida ca-
sa de Aus t r i a , con t r a la que hab ían combat ido Fran-
cisco I y Enrique II. Enrique de Borbón a l lanó todo* 
los obstáculos , a b j u r a n d o s u s creencias, y a l iándose 
con el p a r t i d o nacional con t ra los españoles . E s t o s se 
vieron obl igados á evacuar á París y l as d e m á s p lazas 
i m p o r t a n t e s del reino. En 1,594. el joven «rey de Na-
var ra» e n t r a b a en la cap i ta l de Francia como soberano, 
desconocido solo por la facción de la Liga, ya sin jefes 
y d e s p r e s t i g i a d a por su conducta an t ipa t r ió t i ca . 

Como en Inglaterra, Felipe / / h a b í a f r a c a s a d o en sus 
t e n t a t i v a s con t ra Francia, ten iendo q u e ver á fines de 
l a rgo y ca lami toso reinado, t r i u n f a n t e s en los pa íses 
del" cen t ro y N o r t e de E u r o p a á aquel los aborrecidos 
p ro te s t an te s , con t ra los cuales hab ía empleado todas 
las f u e r z a s de su Imperio, y todos los recursos de Es-
paña. Cierto es q u e en Francia 110 t r i un fó el protes-
tan t i smo. debido ta l vez á los es fuerzos del poderoso 
monarca del mediodía; pero con Enrique IV obtuvieron 
cier tos derechos y p r e r r o g a t i v a s q u e no a lcanzaron en 

p inguna o t r a nación los sec ta r ios de Lutero y Calvino. 
cuando f o r m a b a n como en Francia una ins igni f icante 
minoría. E s o s derechos e s t a b a n contenidos en el céle 
bre Edicto de Nantes (1,598). En él concedía el rey li-
bertad completa de conciencia, es to es, el derecho de ce-
lebrar su cul to á los p i o t e s t a n t e s de todo el reino; de-
c laraba que no hab r í a d i ferencia a lgnna e n t r e los habi-
t an tes , cua lesquie ra q u e f u e r a n s u s creencias, y q u e to-
dos podrían a s p i r a r á los empleos públicos. E n ga ran -
t ía de e s t a s promesa« el rey de jó en poder de los pro-
t e s t a n t e s dosc ien tas plazas fuertes por t é rmino de ocho 
años. Así acabó fe l izmente p a r a Francia aque l la lu-
cha de cua ren ta años, que formó un acto so lamente de 
las s a n g r i e n t a s y p ro longadas guerras religiosas. 
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ob je to pr incipal de Enrique IV f u é reme-
d ia r los males causados por cua ren ta años 
de g u e r r a s civiles; p a r a conseguir lo se va-
lió de excelentes minis t ros , como Sully, 
Sores y Laffemas, aconse jándose de éllos 

é imp lan tando u n a serie de r e fo rmas , q u e dieron por 
resu l tado el desarrol lo de la r iqueza y de las f u e r z a s pú-
blicas en Francia. El p r imer bien, que es la paz inte-
rior, la procuró Enrique IV pe rmi t iendo y decre tando 
la tolerancia en m a t e r i a de religión, ta l como se pract i -
ca en t o d a s las naciones cu l tas : perdonó los impuesto* 
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y d e s p r e s t i g i a d a por su conducta an t ipa t r ió t i ca . 

Como en Inglaterra, Felipe / / h a b í a f r a c a s a d o en sus 
t e n t a t i v a s con t ra Francia, ten iendo q u e ver á fines de 
l a rgo y ca lami toso reinado, t r i u n f a n t e s en los pa íses 
del" cen t ro y N o r t e de E u r o p a á aquel los aborrecidos 
p ro te s t an te s , con t ra los cuales hab ía empleado tocias 
las f u e r z a s de su Imperio, y todos los recursos de Es-
paña. Cierto es q u e en Francia 110 t r i un fó el protes-
tan t i smo. debido ta l vez á los es fuerzos del poderoso 
monarca del mediodía; pero con Enrique IV obtuvieron 
cier tos derechos y p r e r r o g a t i v a s q u e no a lcanzaron en 

p inguna o t r a nación los sec ta r ios de Lutero y Calvino. 
cuando f o r m a b a n como en Francia una ins igni f icante 
minoría. E s o s derechos e s t a b a n contenidos en el céle 
bre Edicto de Nantes (1,598). En él concedía el r e y / / 
bertad completa de conciencia, es to es, el derecho de ce-
lebrar su cul to á los p i o t e s t a n t e s de todo el reino; de-
c laraba que no hab r í a d i ferencia a lguna e n t r e los habi-
t an tes , cua lesquie ra q u e f u e r a n s u s creencias, y q u e to-
dos podrían a s p i r a r á los empleos públicos. E n ga ran -
t ía de e s t a s p romesas el rey de jó en poder de los pro-
t e s t a n t e s dosc ien tas plazas fuertes por t é rmino de ocho 
años. Así acabó fe l izmente p a r a Francia aque l la lu-
cha de cua ren ta años, que formó un acto so lamente de 
las s a n g r i e n t a s y p ro longadas guerras religiosas. 

/ 

SECCION SEGUNDA 

EQUILIBRIO EUROPEO.-LAS GRANDES POTENCIAS 

C A P I T U L O I. 
La Casa de Borbón en Francia 

¿M. 

I . — E n r i q u e IV y S u l l y . 

^ge)Witr> ob je to pr incipal de Enrique IV f u é reme-
d ia r los males causados por cua ren ta años 
de g u e r r a s civiles; p a r a conseguir lo se va-
lió de excelentes minis t ros , como Sully, 
Sores y Laffcmas, aconse jándose de éllos 

é imp lan tando u n a serie de r e fo rmas , q u e dieron por 
resu l tado el desarrol lo de la r iqueza y de las f u e r z a s pú-
blicas en Francia. El p r imer bien, que es la paz inte-
rior, la procuró Enrique IV pe rmi t iendo y decre tando 
la tolerancia en m a t e r i a de religión, ta l como se pract i -
ca en t o d a s las naciones cu l tas : perdonó los impuesto* 

62 



' ip 

' f e ' -

¡Stl | ¡ 

2 5 O 

a t razados , mandó cons t ru i r caminos rea les para , f a c e -
ta r el tráfico, y con o t r a s med idas de e s t e género enca 
minadas á favorecer al cul t ivador y al comerc ian te^de 
volvió al país las a g o t a d a s f u e r z a s y h a s t a l og ró a c r j 
cen ta r l a s f n efecto, Francia h a s t a en tonces h a b í a s 
do un pa í s p u r a m e n t e agrícola , conforme á las ideas > 
g u s t o s de Snlly, q u e cons ideraba el trigo y el geniado i 
como las únicas f u e n t e s de r iqueza; pero el rey de mi- | 
r a s m á s a m p l i a s que su minis t ro , creía q u e la indus t r i a 
y el comercio deb ían ser favorecidos con los mismos ti- . 
íu los q u e los t r a b a j o s del campo: asi prefir ió el monar-
ca segu i r los consejos de Oliverio de Serres y de Laffe- | 

""A pr inc ip ios del siglo XVI I . Francia tuvo f áb r i cas y 
ta l le res de h i lado y te j ido en diversos p u n t o s del rei-
no. v seder ías en Tours, Lyony París, q u e b a s t a b a n pa-
r a proveer á t o d a la nación. P o r la misma época, el 
rey f o r m a b a la «cámara super ior de comercio» y d iscu-
t í a las medidas que debían d ic ta rse á fin de q u e el t ra -
fico in te r ior y ex te r io r es tuviese l ibre de las t r a b a s que 
lo d i f i cu l t aban . P a r a esto, negoció con las d e m á s na-
ciones y obtuvo disminución del derecho de aduanas , 
pers igu ió á los p i r a t a s y permi t ió la expor tac ión de tr i-
go. 
* L a única r e fo rma in t roduc ida en la hacienda públi-
ca fué la d isminución de e a s t o < y la supres ión de em-
pleos inút i les . Con es to d i sminuyó la deuda y creó un 
fondo en numera r io O r g a n i z ó l a s milicias, establecien-
do reg imien tos provinciales, pagados con regu la r idad , 
y p a r a 1.610. en q u e murió, Enrique IV d i sponía de un 
e jérc i to de 100,000 hombres , que era el mayor de que 
podía d isponer en tonces cua lquie ra de ios soberanos 
europeos. 

Según parece, Enrique IV f u é el primer rey q u e soñó 
en un plan de reorganización de la Europa, según la vo-
lun t ad de los pueblos, sus in te reses leg í t imos y el de-
recho de las nac iona l idades á cons t i tu i r se como mejor 
les convenga: p e n s a b a en un Tribunal supremo p a r a que 
a r r e g l a r a las d i f icul tades in te rnac ionales . En verdad 
q u e e s tos sueños se conci l laban mal con sus propósi tos 
mani f ies tos de a b a t i r el poder de aque l la t emida «Casa 
de Aus t r i a» con t r a la q u e t a n t o h a b í a n combat ido sus 
an tecesores en el t rono; pero es claro q u e m u e s t r a n las 
e levadas ideas y los s en t imien tos bondadosos del pri-
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mero de los Barbones, El puña l de Ravaillac vino á 
pone r t é rmino á los sueños y p ropós i tos del célebre rey, 
á quien se ap l ica con jus t ic ia el ep í te to de Grande. 

I I .—Lui s X I I I . — R i c h e l i e u . 

( J U R A N T E la minoría de Luis X I I I y los mi-
nis ter ios de Concini y de Luynes, Francia 

perdió casi t o d a s las v e n t a j a s q u e h a b í a ob ten ido en el 
breve pero p rog res i s t a re inado de Enrique IV. L a Re-
gente María de Médicis, tuvo que sofocar las rebel iones 
dé l o s «Señores,» d i s g u s t a d o s por los favores d i spensa-
dos á min i s t ros indignos é ineptos, cuya escanda losa 
fo r tuna y mala admin i s t r ac ión e ran f u e n t e de concusio-
nes, vena l idades y desórdenes sin cuento. Mas, en 1,624 
llegó al poder el «obispo de Luzón» ( A r m a n d o du P l e s s i s 
de Riclielieu) uno de los hombres más no tab les de aque l 
siglo, y á qu ien debió en g r a n p a r t e la F r a n c i a su g ran -
deza en aque l t iempo. 

E l p r imer cuidado de Richelicu cuando subió al po-
der f u é el de res tablecer el orden, a l t e r ado por la inca-
paz y cor rompida admin i s t rac ión de la regencia: quiso 
d i sminui r los impues tos y reembolsar las s u m a s prove-
n ien tes de la venta de los empleos; pero tuvo q u e re--
nunciar á t a n benéficos propós i tos , por tal de con t inua r 
aquel la lucha e t e r n a con t ra la «Casa de Aus t r i a ,» que 
volvía á p re sen ta r se amenazadora , cuando po ten te s las 
dos r amas , la de Alemania y la de España, se unieron, 
p a r a a c a b a r con la influencia de los pr ínc ipes protes-
t a n t e s é impedi r la secularización de los dominios ecle-
siásticos. 

El o t ro propós i to de Richelicu era d a r fin á las cons-
piraciones de los «Señores» y á las divis iones y bande-
rías q u e t r a í an a g i t a d o al reino desde la época de Con-
cini; y supo cumpl i r t ambién y de modo t a n completo 
s u s deseos, que envió al cadalso á loa principales , sin 
que los r e s t a n t e s se a t reviesen á p r o t e s t a r cont ra el 
omn ipo t en t e Ministro, que as í ho l laba los privi legios 
de los nobles, en in te rés de la unidad polí t ica del reino, 
como hería á los enemigos ex te r io res pa ra comunicar 

ü ' 8 

mm 

— 



bri l lo y g r a n d e z a á la nación. P e r s i g u i e n d o e s t o s fi-
nes, no s i e m p r e por medios m o r a l e s y ju s tos , cons igu ió 
a q u e l rey sin corona, c o n q u i s t a r f a m a i n m o r t a l de ha-
bi l idad y t a c t o polí t ico; pe ro vivió abor rec ido de todos, 
v la p o s t e r i d a d y la h i s t o r i a no lo h a n a b s u e l t o de t o d a s 
a q u e l l a s acciones en que a t e n d i ó « los fines s in pararse 
en los medios. 

I I I . — G u e r r a d e T r e i n t a A ñ o s . - (1 ,618-1 .648 . ) 

k l B R E S d é l o s t e m o r e s que i n f u n d i e r a n al 
emperador y al rey de España la a c t i t u d de 

Enrique IV y el c rec ien te poder ío de Francia; a l e j a d a 
e n t e r a m e n t e la Inglaterra de los a s u n t o s del Cont inen-
te al a d v e n i m i e n t o de la d i n a s t í a de los Estuardosen 
l 603, p u d i e r o n aque l lo s d o s Soberanos, r e p r e s e n t a n t e s 
de la «casa de A u s t r i a , » r e a n u d a r l a s t e n t a t i v a s de do-
min io un ive r sa l q u e h a b í a n s ido los s u e ñ o s de Carlos I 
v de Felipe II. P a r a es to , el e m p e r a d o r Fernando H 
se p r o p u s o reduc i r á la obedienc ia á los p r í n c i p e s ale-
manes y d e s t r u i r la in f luenc ia p r e p o n d e r a n t e del pro-
t e s t a n t i s m o e n el Norte. D u r a n t e la s e g u n d a m i t a d 
del si<rlo X V I . España so s tuvo todo el peso de la lucha : 
en los°pr imeros a ñ o s del X V I I iba de nuevo el Imper io 
á a m e n a z a r la I n d e p e n d e n c i a de la E u r o p a , n m o en , 
época de Carlos V. Nac ió en tonces la verdadera . diplo-
macia v se h ic ie ron g r a n d e s r e f o r m a s en el a r t e de la gue-
r ra ; de allí . t amb ién , el l ia-nado equilibrio 
a u n q u e apa rec ió en el « T r a t a d o . d e W e s t f a l í a » (1648 . 
f u é r a t i f i cado r e a l m e n t e en el «de U t r e c h t . » (1.711 >• 

L a "-uerra comenzó en Bohemia, donde la persecución 
p r o t e s t a n t e e n g e n d r ó l a rebel ión c o n t r a los Soberana* 
austríacos; Federico V (e lector p a l a t i n o ) , j e f e d e la 
o-a p r o t e s t a n t e , e s vencido, y q u e d a d e s p o j a d o de sus 
E s t a d o s , los cua les p a s a n á Maximiliano de Baviera. 
Ernesto de Mansfeld y Cristian de Brunswick conti-
n ú a n la gue r r a , é inc i t an á Cristian IV, rey de Dina; 
marca, á b i cha r c o n t r a el Austria. P e r o el emperador 
d i spone de dos g e n e r a l e s que valen por sí solos un ejér-
c i to Tilly y Wallcstein. q u e ob l igan . a l rey de Dinamar-
ca á firmar la paz en Lubeck, d e s p u é s de s e m b r a r la vic-
to r i a v el e s p a n t o con s u s b a n d a s fe roces é indiscipl»-

nadas . Femando, engre ído con e s to s t r iun fos , publi-
có el «edicto de res t i tuc ión .» en el cual o r d e n a b a que se 
devolvieran todos los domin ios ecles iás t icos u s u r p a d o s . 
[1.629]. 

L a Alemania no podía resolverse á perder su indepen-
dencia re l ig iosa y pol í t ica t a n fác i lmente : a s í e s q u e só-
lo e s p e r a b a la ocasión p a r a d e f e n d e r s u s c reenc ias y 
p r iv i l eg ios : los p r ínc ipes a l e m a n e s todo lo e s p e r a b a n 
del e x t r a n j e r o ; y en ve rdad que todos los Estados de 
Europa e s t a b a n i n t e r e s a d o s en d i s m i n u i r aque l poder 
colosal de la «Casa de A u s t r i a , » qne se l e v a n t a b a im-
ponente . Francia o c u p a d a en su o rgan izac ión in ter ior , 
no p u d o ocur r i r ; pero l lamó del Norte á Gustavo Adolfo, 
rey de Succia, con qu ien Riclielieu f o r m a a l i anza . El 
caudi l lo sueco cae como un r a y o sobre la Alemania. 
d e s b a r a t a al e j é rc i to de Tilly en Leipsig: nuevo desas-
t re de los a u s t r í a c o s en el Lfich, donde perece el célebre 
bávaro, hace que el e m p e r a d o r l lame á Wallenstein. que 
por su a l t a n e r í a y su o rgu l lo se h a b í a hecho i n s o p o r t a -
ble á Fernando, pero que en §que l m o m e n t o e r a el úni-
co c a p a z de opone r se al caudi l lo sueco Los dos Capi-
t a n e s se e n c u e n t r a n en Lulzen ( S a j o n i a ) , donde Gus-
tavo Adolfo cons igue nuevo t r i u n f o , s e p u l t á n d o s e en 
medio de sn victoria (1,632). L a c a u s a de Alemania pa-
recía pe rd ida ; el en iperador , m á s a r r o g a n t e q u e nunca , 
fa vorece el a s e s i n a t o de Wallenstein y qu ie re d i c t a r su 
vo lun tad á la Europa-, España se une á la Austria y el 
equilibrio e n t r e l a s g r a n d e s nac iones q u e d a ro to por 
completo: en tonces apa rece Francia. L a g u e r r a , d e r e 
ligiosa y local, se convier te en política y general. 

Al pr incipio , e s t a g u e r r a f u é f avorab le al Austria: los 
e spaño le s invad ie ron la Picardía (1,636) y se apodera-
ron de Corlne; pero el c a rdena l no se desan imó, y en 
breve t i e m p o pudo recobra r todo lo perd ido y c o n q u i s t a r 
el Ariois y la A/sacia, el Rosellón y la Sabaya (1,642). 
M u e r t o el Ministro, Mazaríno con t inúa la lucha en nom-
bre de Luis XIV, menor de edad . L o s e s p a ñ o l e s son 
d e r r o t a d o s en Rocroy por el g r a n Conde, y los imper ia -
les en Friburgo y en Nordlingen, por el m i s m o joveu 
Capitain. un ido á Turcna. E s t e a m e n a z a á Vicna y 
Condé se i n t e r n a en Ariois, donde g a n a á u n b r i l l an te 
e jé rc i to e spaño l la decis iva b a t a l l a de Lcns [1.648]. 
El e m p e r a d o r de Alemania, Fernando I I I , a g o t a d a s las 
f u e r z a s de sus E s t a d o s a u s t r í a c o s y d e r r o t a d o s 4os 
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e jé rc i tos de sus ali dos los españoles , se vid ob l igado á 
f i rmar la paz en West/alia, en v i r tud de la cual admi t id 
la tolerancia religiosa en Alemania, cedía al elector de 
Brandeburgo var ios a rzob i spados y te r r i tor ios , y al rey 
de Succia la Pomcrania. Francia adqu i r ió los t res 
ob i spados y la Alsacia. L a independencia de los prín-
cipes a l emanes q u e d a b a a s e g u r a d a : la «casa de Aus-
t r ia .» conten ida en sus avances . España que no había 
quer ido reconocer la paz de Westfalía, se vió obl igada 
á firmar diez años después el Tratado de los Pirineos 
[1,659], por el cual cedió á Francia el Arláis, la Cerde= 
ña y el Rosellón. Holanda y Suiza q u e d a b a n como na-
ciones independientes , del mismo modo que los E s t a d o s 
a lemanes . 

I V . — L a D i p l o m a c i a y la G u e r r a . 

^ i j N el t r a t a d o de Wcls/alía aparec ió la di* 
plomada, ó a r t e de negociar en t r e l a s n a -

' ciones los d iversos in te reses q u e las agi-
t a n para poder conqu i s t a r las mayores v e n t a j a s posi-
bles. Desde el s iglo X V I l a s potencias env iaban Minis-
tros enca rgados de t r a t a r en nombre de éllas: pero el 
pequeño número de naciones fuer tes , y la absorción de 
las p e q u e ñ a s por la «Casa de Aus t r i a» impidió q u e ta-
les negociaciones tuv ie ran la impor tanc ia q u e adqui-
rieron en el siglo XVII . Desde entonces, cada represen-
t a n t e de un monarca e x t r a n j e r o fija su residencia en el 
pa í s amigo, m ien t r a s que la paz se conserva ina l te ra-
ble, y sólo se r e t i r a p a r a da r lugar á una declaración de 
gue r r a . E l Min i s t ro ó e m b a j a d o r es ob je to de consi-
derac iones y respe to de p a r t e de los empleados, la no-
bleza y la corte, y h a s t a del mismo monarca q u e le 
m u e s t r a cordial idad y afecto, En época de paz. la mi-
sión del e m b a j a d o r se l imi ta á t r a n s m i t i r las comuni-
caciones de su gobierno y en da r fel ici taciones y pésa-
mes al rey, p rocurando s i empre d a r bri l lo y esplendor 
á Ja nación que r ep re sen ta ; en épocas de g u e r r a ó ne-
gociaciones p a r a t e r m i n a r la lucha empeñada , las ne-
gociaciones d ip lomát i cas adquieren mayor alcance y 
significación, pues de él las dependen en g r a n pa r t e la 
suer te , el reposo y la g r andeza de los pueblos. 

En el s iglo X V I I las negociaciones d ip lomát icas te-
nían mayor alcance que en nues t ro t iempo, debido al 
poder abso lu to de los Soberanos, q u e veían como cosa 
propia los Es tados , y que cambiaban , repar t í an , a g r a n -
daban ó d i sminu ían los reinos y las provincias, s in te-
ner en cuen ta los deseos é in te reses verdaderos de los 
hab i t an t e s ; y e s t a fué la reg la q u e se s iguió de modo 
invariable h a s t a la Revolución Francesa, que sen tó pr in-
cipios d i fe rentes , a u n q u e no los s igu ie ra s iempre en sus 
relaciones con los d e m á s pueblos, q u e e n t r a r o n en lu-
cha con élla, y menos aún en los ca lami tosos t i empos 
del Consulado é Imperio napoleónicos. 

El t ipo del e m b a j a d o r en los s iglos XVII y X V I I I es-
tá de t e rminado por el d is imulo y la a s tuc ia : cua l idades 
propias de un esp í r i tu inmoral , cor rompido y suspicaz . 
Debe ocu l ta r sus propósi tos , conservar las f o r m a s cor-
teses, ev i t a r compromisos y seducciones y c a p t a r s e la 
conbanza y la a m i s t a d de sus compañeros ; todo esto, 
pa ra d i r ig i r las negociaciones en el sen t ido de los inte-
reses de su país . 

El d ip lomát ico lleva ins t rucc iones de su gobierno y 
recibe c o n s t a n t e m e n t e las ó rdenes necesa r ias por des-
pacho; pero en caso imprev is to ó violento, en casos ex-
t raord inar ios , t iene plenos poderes (p lenipontenciar io) 
pa ra a r r eg l a r los a s u n t o s más del icados: de modo q u e 
s iempre debe ser persona hábi l y expe r t a . Los proce-
d imien tos de la d iplomacia en aque l t iempo cons t i tu ían 
un s i s t ema completo de engañifas y miserias , q u e ape-
nas pueden ser comprend idas aho ra : p a g a b a n espías , 
corrompían á fuer:-a de oro á los empleados, robaban á 
los emisa r ios p a r a depo ja r los de la correspondencia ; y 
esto, en el seno de la paz, én medio de las más cordia-
les y f r a n c a s relaciones, sólo con el ob je to de p r epa ra r -
se p a r a las con t ingenc ias de lo porveni r . 

H a s t a el s iglo X V I I , la g u e r r a se hizo por b a n d a s de 
mercenarios, que c o n t r a t a b a un coronel ó capi tán , que 
obedecían ma l á los je fes y q u e e j ecu taban peor los mo-
vimientos. L a «guer ra de t r e i n t a años» fué hecha por 
e s t a s b a n d a s indisc ip l inadas , más temib les p a r a los pa-
cíficos hab i t an t e s , que p a r a e l enemigo. L o s d e s a s t r e s 
en campaña , s u f r i d o s por los e jé rc i tos en esa hor r ib le 
guer ra , n a d a valieron comparados con las m a t a n z a s de 
paisanos, degüel los en masa de hombres , m u j e r e s y ni-
ños, incendio de c iudades y des t rozos y a t roc idades sin 



cuento . Cuando comenzó esa g u e r r a , la Alemania y el 
Imperio t en ían t r e i n t a millones de h a b i t a n t e s ; cuand . 
te rminó, la población 110 l legaba á cinco. El derecho 
de g u e r r a e ra dur í s imo: los soldados incendiaban, sa-
queaban , m a t a b a n á su gus to , y los mismos jefes con-
sen t í an y h a s t a o rdenaban llevar á « sangre y fuego» el 
p a í s enemigo. 

Los e jé rc i tos p e r m a n e n t e s comenzaron en es te t iem-
po: Gustavo Adolfo impuso á s u s subd i tos la obliga-
ción de servi r en el ejérci to, y y a p a r a el s iglo XV JU 
casi todos los E s t a d o s o rgan iza ron el servicio obli-
ga tor io , f o r m a n d o mil icias pe rmanen tes , cons t i tu idas 
por los pobres so lamente . Los soldados eran mal t ra -
t ados , v e ra muy ra ro que ascendieran , pues q u e los car-
g o s de oficiales y je fes per tenecían por derecho de cuna 
y pr ivi legio á los nobles. 

Los e jé rc i tos e n - c a m p a ñ a eran s i empre poco nume-
rosos; Tiüy decía que un genera l no podía m a n d a r más 
de 40,000 hombres ; pero como no hab ía servicio espe-
cial de ambulancia, cada e jérc i to de é s tos llevaba una 
impedimenta enorme de carros , baga j e s , muebles y per ; 
sonas . de modo q u e f o r m a b a una m a s a enorme difícil 
de mover, con la que no podían e fec tua r se los r áp idos 
movimien tos d é l o s e jé rc i tos modernos. La campana 
comenzaba en p r imavera y t e r m i n a b a á hnes de otoño, 
t o m a n d o en tonces los soldados s u s cuar.eles de Invier-
no, en b a r r a c a s que f o r m a n ve rdade ra s rancher ías . Ca-
si t o d a la g u e r r a se reduce á s i t io de ciudades, y solo 
se da la ba t a l l a cuando un e jérc i to enemigo viene á le-
v a n t a r el asedio. J 

Lo q u e sí su f r i ó t r ans fo rmac ión radical en la «gue- ¡ 
r r a de t r e in t a años» fue ron dos e lementos correlat ivos: 
el a r m a m e n t o y las for t i f icaciones. L o s lanceros ó gen-
darmes con a r m a d u r a s de h ier ro f o r m a b a n pa r t e de la 
cabal ler ía en aque l la gue r r a ; pero aparec ieron enton-
ces los coraceros, carabineros, dragones y húsares, con 
e s p a d a y á r m a de fuego. Los i n f a n t e s e ran de dos cla-
ses: piqueros y mosqueteros, con l a r g a s picas y mosque-
t e s respect ivamente , El mosquete era una a r m a m u j 
pesada que se d i s p a r a b a con tina mecha, y q n e se sos-
tenía por medio de una horqui l la ; p a r a d i spa ra r lo ha-
bía que man tene r una mecha cons t an t emen te encendi-
da. E n la «guer ra de t r e i n t a años» se supr imió la hor-
quil la v se su s t i t uyó la mecha por la «piedra de lum-

bre» ( fus i l ) de la q u e se derivó el nombre del a r m a . 
Poco después f u é inven tada la bayoneta, de modo que 
ya el i n f an t e podía combat i r t a n t o de lejos como de cer-
ca: pero todavía p a r a fines del siglo p resen taba un g r a n 
defecto: el de impedi r el d isparo, pues to que se intro-
ducía la bayone ta ó pica en el cañón del fusil. (1) E l 
verdadero progreso de esa a r m a consis t ió en a j u s t a r í a 
al cañón, de mane ra de poder d i s p a r a r aun cuando se 
man tenga en el fusi l : p rogreso que se realizó á fines 
del siglo XVII , con t inuando la cabal ler ía como a rma 
principal , no o b s t a n t e esos ade l an tos de la in fan te r í a . 

E n el siglo XVII , también, se regular izó la ar t i l le r ía , 
se fabr ica ron piezas de cal ibre regular , se inventaron 
los obuses y los morteros po r t á t i l e s p a r a d i s p a r a r las 
bombas, y se des t inó 1111 cuerpo ó personal p a r a e s t a ar-
ma. Con los p rogresos de la ar t i l le r ía , su g r a n d e al-
cance, sus ba la s de h ier ro t a n pesadas , hubo q u e modi-
ficar las fort if icaciones, compues t a s h a s t a ese siglo por 
elevados mura l lones q u e servían de blanco á las ba la s 
de cañón, des t ruyéndolos i nmed ia t amen te con g r a n da-
ño de los defensores . Así es que, desde entonces, se 
s iguió un s i s tema opues to : en vez de elevar la mura l l a 
se procura ocul tar la , se le cubre con t i e r r a l lena de cés-
ped. donde las ba la s se hunden sin hacer daño. T o d a -
vía f u é posible ocul tar más él ba lua r t e ; p a r a ello se le-
van ta nuevo ta lud de t i e r ra de lan te y á d i s t anc i a del 
anter ior , y q u é va insens ib lente á confund i r se con la 
campiña. El enemigo q u e a t aca no ve más q u e la lí-
nea del segundo ta lud, sobre el que d i spa ra inút i lmen-
te s ü s cañones, m i e n t r a s que él e s t á espues to á los ti-
ros de la plaza. E l a t a c a n t e procura ocul tarse , se-
gún un s i s tema aná logo al de los s i t iados, p a r a lo que 
abre l a rga s y p r o f u n d a s zan jas , por donde avanza á cu-
bierto, h a s t a encon t r a r se cerca del ba lua r t e y poder da r 
el asa l to . M i e n t r a s tan to , d i spa ra bombas p a r a incen-
diar los cuar te les , l as casas y los a r s ena l e s de la ciudad. 

(1) En el combate de Killicrankee, los infantes ingleses 
estaban clavando sus bayonetas en el fusil, cuando la caba-
llería escocesa cayó sobre éllos, derrotándolos completamen-
te. (1,688). De manera que no solo no podían disparar, sino 
que tardaban mucho tiempo en montarla. 

" i 



C A P I T U L O II. 

Inglaterra en el siglo XVII 

I .—La M o n a r q u í a a b s o l u t a e n I n g l a t e r r a . 

Isabel eu 1,603. t e rminó en Inglaterra, la 
d i n a s t í a de lo? Tudores, he redando el t ro-

vj* no de aquel la nación el pa r i en t e más pró-
? ximo, Jaeobo Estuardo, rey de Escocia, hi-
V jo de la i n f o r t u n a d a María. L a s t eor ías 

de Jacobo sobre la au to r idad real e ran las que p r ivaban 
d u r a n t e aquel la época en el Cont inen te : «Dios mismo.» 
decía, «ha ins t i tu ido la mona rqu ía he red i t a r i a , encar-
g a n d o á los soberanos de gobe rna r en luga r suyo y con-
cediéndoles omnímodo poder .» P e r o los ingleses creían 
con razón que e s t a doc t r ina segu ida por Carlos V j Fe-
lipe II y por todos los reyes de Francia, e ra opues t a á 
los derechos y obl igaciones cons ignados en su f amosa 
Carta Magna: as í es que el Parlamento, r ep re sen tan te 
de la nación, nunca de jó de rec lamar con t ra los abusos 
y a r b i t r a r i e d a d e s de Jacobo, a n t e s de concederle los 
subs id ios que sol ici taba. Carlos I, sucesor de Jacobo, 
renovó como todos los soberanos los compromisos de la 
Carta Magna, compromet iéndose á «no cobra r subsi-
dios q u e el Parlamento no hubiere votado, ni á prender 
y condenar á nadie sin juicio previo.» P e r o todo es to 
lo hizo el Estuardo s in intención de cumplir lo; su deseo 
era r e ina r como los soberanos del Cont inente , sin que 
nadie le pidiera cuen ta de s u s actos. P a r a conseguir 
esto, y poder r e ina r como en el Cont inente , se propuso 
Carlos I no reun i r la «Asamblea de los r ep re sen t an t e s 
del reino» y no cobra r subsidios, ya q u e e ra b a s t a n t e 
rico p a r a poder sos tenerse con las r e n t a s de sus inmen-
s a s haciendas . E r a un error , pues que p a r a ser omni-
potente neces i taba un ejérci to adicto á su persona, y por 
lo mismo, sos ten ido por él: y ta l cosa no lo permi t ían 
sus fondos par t i cu la res , por m á s cuan t iosos que fue ran . 
Así fué. que se vió obl igado aquel soberano á restable-

cer la a n t i g u a tasa de bajeles «que se cobraba en t i empo 
de g u e r r a en los condados mar í t imos .» 

E s t a flagrante violación de las cos tumbres f u n d a -
menta les del reino, se complicó con las cues t iones reli-
g io sas que t r a í an a g i t a d o al pa í s desde Enrique VIII, 
y p r inc ipa lmente desde Isabel. En efecto, el rey e ra en 
Inglaterra el jefe del Estado y de la Iglesia: su volun-
tad e ra una ley rel igiosa. Ahora bien, el anglicanis-
mo, mezcla confusa de catolicismo y calvinismo, r epugna -
ba á los ingleses, q u e fo rmaron un g r u p o de disidentes, 
separándose de la Iglesia ojicial impues t a por el rey á 
todos los subdi tos . L a mayor p a r t e de los pastores di-
sidentes, ó no conformistas, como t ambién se les llama--
ba, pref ir ieron la muerte , y su f r i e ron con heroica resig-
nación los más c rue les to rmentos , á p rac t i ca r aque l cul-
to híbrido, que veían con soberano desprecio. A la rei-
na Isabel q u e pers igu ió t ambién con enca rn izamien to á 
los no conformistas [ p u r i t a n o s p r inc ipa lmen te ] , se lo 
perdonaban , pues q u e g a s t a b a de igual zafia con t ra los 
católicos; porque p a r a entonces no q u e d a b a n y a m á s 
que angl icanos . t a n aborrec idos como aquel los por los 
disidentes. Sin embargo , el to rmento , la emigración y 
el cadalso, p rodu je ron en breve t iempo la sumis ión de 
Inglaterra, casi por completo. 

I I .—La R e v o l u c i ó n . 

O pasó lo mismo en Escocia, pues m i e n t r a s 
q u e en Inglaterra f o r m a b a n los p u r i t a n o s 

una ins igni f icante minoría , en aqué l la cons t i tu ían la 
to ta l idad de la nación. Así es que, cuando el rey y su 
ins t rumento , el a rzobispo Laúd, o rdenaron á los escoce-
ses que a d o p t a r a n el ritual anglicano, no obedecieron, y 
ce sublevaron, cap i t aneados por Cromwell, p u r i t a n o f u -
r ibundo, q u e formó reg imien tos de faná t icos , á los que 
nadie pudo contener . 

Al a m a g o de la revolución, el rey Carlos, en l u g a r de 
caminar de acuerdo con el Parlamento, q u e se vió obli-
gado á reuni r , lo disolvió con violencia, p resen tándose 
an t e él con sus caballeros, pues q u e lo hab ían i r r i t ado 
con sus q u e j a s y adver tencias . Así se ena j enó la vo-
luntad de los comunes, á qu ienes debía haber contenta-
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d u r a n t e aquel la época en el Cont inen te : «Dios mismo.» 
decía, «ha ins t i tu ido la mona rqu ía he red i t a r i a , encar-
g a n d o á los soberanos de gobe rna r en luga r suyo y con-
cediéndoles omnímodo poder .» P e r o los ingleses creían 
con razón que e s t a doc t r ina segu ida por Carlos V j Fe-
lipe II y por todos los reyes de Francia, e ra opues t a á 
los derechos y obl igaciones cons ignados en su f amosa 
Carta Magna: as í es que el Parlamento, r ep re sen tan te 
de la nación, nunca de jó de rec lamar con t ra los abusos 
y a r b i t r a r i e d a d e s de Jacobo, a n t e s de concederle los 
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Carta Magna, compromet iéndose á «no cobra r subsi-
dios q u e el Parlamento no hubiere votado, ni á prender 
y condenar á nadie sin juicio previo.» P e r o todo es to 
lo hizo el Estuardo s in intención de cumplir lo; su deseo 
era r e ina r como los soberanos del Cont inente , sin que 
nadie le pidiera cuen ta de s u s actos. P a r a conseguir 
esto, y poder r e ina r como en el Cont inente , se propuso 
Carlos I no reun i r la «Asamblea de los r ep re sen t an t e s 
del reino» y no cobra r subsidios, ya q u e e ra b a s t a n t e 
rico p a r a poder sos tenerse con las r e n t a s de sus inmen-
s a s haciendas . E r a un error , pues que p a r a ser omni-
potente neces i taba un ejérci to adicto á su persona, y por 
lo mismo, sos ten ido por él: y ta l cosa no lo permi t ían 
sus fondos par t i cu la res , por m á s cuan t iosos que fue ran . 
Así fué. que se vió obl igado aquel soberano á restable-

cer la a n t i g u a tasa de bajeles «que se cobraba en t i empo 
de g u e r r a en los condados mar í t imos .» 

E s t a flagrante violación de las cos tumbres f u n d a -
menta les del reino, se complicó con las cues t iones reli-
g io sas que t r a í an a g i t a d o al pa í s desde Enrique VIII, 
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todos los subdi tos . L a mayor p a r t e de los pastores di-
sidentes, ó no conformistas, como t ambién se les l l ama-
ba, pref ir ieron la muerte , y su f r i e ron con heroica resig-
nación los más c rue les to rmentos , á p rac t i ca r aque l cul-
to híbrido, que veían con soberano desprecio. A la rei-
na Isabel q u e pers igu ió t ambién con enca rn izamien to á 
los no conformistas [ p u r i t a n o s p r inc ipa lmen te ] , se lo 
perdonaban , pues q u e g a s t a b a de igual zafia con t ra los 
católicos; porque p a r a entonces no q u e d a b a n y a m á s 
que angl icanos . t a n aborrec idos como aquel los por los 
disidentes. Sin embargo , el to rmento , la emigración y 
el cadalso, p rodu je ron en breve t iempo la sumis ión de 
Inglaterra, casi por completo. 

I I .—La R e v o l u c i ó n . 

O pasó lo mismo en Escocia, pues mien t ra» 
q u e en Inglaterra f o r m a b a n los p u r i t a n o s 

una ins igni f icante minoría , en aqué l la cons t i tu ían la 
to ta l idad de la nación. Así es que, cuando el rey y su 
ins t rumento , el a rzobispo Laúd, o rdenaron á los escoce-
ses que a d o p t a r a n el ritual anglicano, no obedecieron, y 
ce sublevaron, cap i t aneados por Cromwcll, p u r i t a n o f u -
r ibundo, q u e formó reg imien tos de faná t icos , á los que 
nadie pudo contener . 

Al a m a g o de la revolución, el rey Carlos, en l u g a r de 
caminar de acuerdo con el Parlamento, q u e se vió obli-
gado á reuni r , lo disolvió con violencia, p resen tándose 
an t e él con sus caballeros, pues q u e lo hab ían i r r i t ado 
con sus q u e j a s y adver tencias . Así se ena j enó la vo-
luntad de los comunes, á qu ienes debía haber contenta-



111. L a R e s t a u r a c i ó n . 

el ca rác te r inglés, enemigo de violen- j 
^ ^ H | p ¡ c i a s y de los cambios bruscos , e ra segur.» i 
q u e no sopor t a r í an por muclio t i empo á aquel los f aná - ] 
t icos pur i t anos , q u e parecían romper de modo abso lu to \ 
con la t radic ión y las cos tumbres , Así fué q u e á la 1 
muer te de Cronwdl (1,668), el genera l Monk convocó j 
u n a a samblea de r e p r e s e n t a n t e s del re ino en la cual se 
acordó q u e se l l a m a r a á Carlos I I , h i jo del q u e m u r i ó j 
en el cadalso; y es to , sin imponer le condiciones, pues -
b a s t a n t e e s c a r m e n t a d o s hab ían quedado los ingleses 
con trece años de puritanismo, p a r a que t emieran la m<>-1 
n a r q u í a abso lu ta , tal como la p rac t icaba Luis A ' / l ' e n 
el Cont inente , y tal como h a b í a s idoe l anhelo del infor- • 
t u n a d o Carlos I. 

Carlos II re inó a s í por 18 años sin c o r t a p i s a s ni hs- y 
calización a l g u n a de s u s ac tos : ni por pa r t e del Parla-
mento, ni por la de los disidentes. Los lores y los comu-
nes é r ap i n s t r u m e n t o s dóciles de la voluntad y los ca-
pr ichos del rey: le concedieron subs id ios vitalicios y to-
do género de privilegios; los puritanos no se a t rev ían Á 

do, h a s t a q u e por fin el re ino en t e ro se dividió en dos 
pa r t idos : el del rey, con los nobles y el clero; y el de los 
puritanos, con los burgueses , l ab r ado re s y pequeños 
p rop ie ta r ios (yeomen) . De pronto, t r i u n f ó el rey con 
su e jérci to de cabal leros; pero el i ncon t r a s t ab le Crom*. 
zvell, con sus cabezas redondas, después de diversos com-
bates , an iqui ló á los pa r t i da r i o s del Estuardo en Na-
seby. (1,645). El gobierno pasó á manos de los pa r l a -
mentar ios ; pero el verdadero dueño del pa í s f u é el e jér -
cito pur i t ano , con su jefe Cromwdl, que proclamó la 
Repúbl ica v decap i tó al rey. (1,648). Duran t e t rece 
años, Cromvjcll dominó á Inglaterra como Sc?ior: per-
s iguió á los anglicanos, p rohibió el ritual de su culto, 
mandó q u e m a r los cuad ros en que h a b í a imágenes de 
Cristo ó de la virgen; proscr ib ió toda clase de diversio-
nes, cerró los t e a t r o s y ordenó que diesen de azo tes á 
los actores . 

most rarse . M a s se p r e sen t aba una cuest ión pavorosa 
que debía resolverse en breve t i empo: el sucesor de Car-
los e ra su h e r m a n o Jacobo, verdadero católico por edu-
cación y por aficiones. ¿Qué hacer? A lgunos que r í an 
que fuese excluido del trono, sin más razón q u e la de 
profesar aque l la aborrec ida religión católica, t a n des-
preciada por anglicanos y disidentes. P o r fin, se resol-
vieron á r e spe t a r el órden de sucesión, exa l t ándo le al 
trono; pero el P a r l a m e n t o de 1,679 se dividió en dos 
bandos : los Tory, que eran los pa r t i da r i o s incondiciona-
les del rey, y los Wihgs, los que se oponían al poder ab-
soluto del monarca . T a l e s son los pa r t i dos q u e á par-
tir de entonces han figurado en la h i s to r ia de la Gran 
Bretaña: los Tory son conservadores, enemigos de toda 
innovación; los Wihgs, liberales y pa r t ida r ios de las re-
formas. 

E l rey hab r í a podido conservar el poder abso lu to y 
goberna r á su capr icho el Es tado , pues to q u e con taba 
con u n a mayor ía tory en el Parlamento, la cual no que-
ría ni s iqu ie ra oír h a b l a r de revolución. Los empleados 
de Jacobo d i r ig ían á su a n t o j o las elecciones de los re-
p resen tan te s del reino, de modo que c o n t a r a con aque-
lla mayor ía ; los jueces que f o r m a b a n los Jurados e s ta -
ban su je tos á los func ionar ios del rey. y eran excluidos 
de aque l ca rgo los adversa r ios políticos: de mane ra que 
el Estuardo tenía en sus manos la adminis t rac ión , la 
just ic ia y la ley. P e r o la cuest ión religiosa f u é o t r a 
vez, como en t i empos de su an tecesor Carlos I , el bota-
fuego que de te rminó la explosión: los ingleses sopor ta-
ban con paciencia el abso lu t i smo en política, pero no 
pudieron r e s i g n a r s e á los a t a q u e s de su religión y á las 
medidas d i c t adas por un rey católico en favor de un 
culto abominado por la mayor ía de la nación. 

I Jacobo d ic tó e sa s med idas con c ier ta habi l idad, h a 
ciendo valer el derecho incontrover t ible de la concien-
cia á segu i r la rel igión que jne jo r cuadre á cada uno; y 

I para d a r mayor prueba de imparcia l idad hizo extens i -
| vo aquel derecho á los disidentes: todo con el ob je to de 
1 debi l i tar al poderoso anglicanismo. Los ing leses no se 
I de jaron engaña r , y comprendieron que^ con el p re t ex to 
> de l iber tad rel igiosa, iba á a u m e n t a r la opres ión políti-
| ca y á ex tende r su acción h a s t a la conciencia. Así fué 
| que los mismos Tory del Parlamento se unieron á los 

W'higs y rechazaron á Jacobo. 



• 
I V . — M o n a r q u í a C o n s t i t u c i o n a l . 

^ ^ O 0 M 0 en 1,648. los ing leses se valieron en 
1,688 de los e x t r a n j e r o s p a r a verificar su Re-

volución. P a r a esto, hicieron que Guillermo, yerno At Ja-
cobo, d e s e m b a r c a r a en Inglaterra con un ejército, al que 
se unieron los desconten tos : el Estuardo quedó solo y 
tuvo q u e hui r . A lgunos suponen que so lamente la tor-
peza de Jacobo puede expl icar el fácil ascenso del céle-
bre Guillermo al t rono de Inglaterra, y en verdad que 
t ienen razón en suponer que h u b o inercia y debil idad 
de p a r t e del rey legí t imo; pero la f a l t a consis t ió en la 
pésima admin i s t rac ión del Estuardo, que t a n bien supo 
a i s la r se h a s t a de los miembros de su misma famil ia . 
Lo que. sin embargo . 110 absuelve á Guillermo y á la rei-
na María de la n o t a de i n g r a t o s y desna tu ra l i zados , de-
j ando mori r en el des t ie r ro al i n f o r t u n a d o Jacobo. 

Aparen t emen te , el cambio veriiieado en Inglaterra 
110 cons is t ía sino en s u s t i t u i r un rey con otro, declaran-
do el Parlamento q u e el t r o n o e s t a b a vacante, q u e el 
voto genera l de la nación d a b a el t r o n o á María, h i ja 
del rey des t ronado , y á Guillermo, mar ido de é s t a . Mas, : 
en el fondo había a lgo q u e s igni f icaba un cambio pro-
fundo, pues to que a l t e r a b a rad ica lmente la concepción 
monárquica y minaba por su base el edificio del poder 
absolu to . 

En efecto, desde entonces el Parlamento a f i rmó su 
derecho á « juzgar los ac tos del rey y á d i sponer del ce-
tro.» Como una consecuencia necesaria , la Asamblea 
redactó el bilí de derechos, en que hac ía cons ta r : «Que la 
suspens ión de las leyes por la sola au to r idad del rey. 
siu consen t imien to de los r e p r e s e h t a n t e s de la nación, 
es un acto i legal; y que los impues to s d ic tados por la 
au to r idad real, sin previo acuerdo del Pa r l amen to , son 
i legales t ambién .» En la misma declaración af i rmaban 
el derecho de los subd i tos á enviar pet iciones al rey: ¡ 
a s e g u r a b a n la l iber tad de hab l a r y d iscut i r an t e los tri-
buna le s y prohibían los supl icios crueles y las penas 
i n f aman te s . P a r a consol idar e s tos derechos, declara-
ban q u e el Parlamento debía reun i r se con frecuencia 
pa ra a t ender á las q u e j a s de la nación, enmendar , for-
talecer y c o n s a g r a r las leyes. 

C A P I T U L O III. 

E s t a declaración marca un momento his tór ico impor-
t a n t e en la polí t ica del inundo: es el pr incipio de un 
nuevo régimen, del régimen par lamenta r io , q u e consis-
te en da r el poder á una asamblea de r ep resen tan te s . 
El rey s igue nombrando los Ministros de Estado; pero 
no los des igna á su a n t o j o y uno por uno. s ino que eli-
ge á los que t ienen de su pa r t e á la mayor ía del Parla-
mento, pues to que deben marcha r en la política, de 
acuerdo e n t r e sí y con el de aquel la mayoría . En rea-
lidad el rey reina, pero no gobierna. El Parlamento es 
el q u e t iene el derecho exclusivo de hacer las leyes y vo-
ta r los impues tos : e l biU ap robado por las cámaras , de-
be ser sanc ionado por el rey. Modificado por Francia 
este régimen, l l amado parlamentario, debía f o r m a r con 
el t iempo un s i s t ema político, el parlamentarismo, apli-
cado por casi t o d a s las naciones de Eurxrpa, cons t i tu -
yendo las M o n a r q u í a s const i tucionales , como luego lo 
veremos. [V. Lib. IV] 

Luis XIV.-Monarquía Absoluta. 

I. H e g e m o n í a d e F r a n c i a . 

1 j ^ l M A para cuando se firmóel « T r a t a d o de We*t-
"(ff^l' fa i fa» la supremacía de Francia e s t aba ase-

JK. g u r a d a en el Cont inente : el emperador que-
d a b a de r ro tado y sus p re tens iones al domi-

nio universa l e n t e r a m e n t e an iqu i l adas . En 1,659, Ma-
zarino p r epa ró el engrandec imien to de Francia ( P a z de 
los P i r ineos) , median te el enlace de Luis XIV con la 
i n f a n t a María Teresa, h i ja de Felipe IV, y la promesa 
de p a g o por la renuncia que la i n f an t a hiciera de la co-
rona de España. P r o n t o se p resen tó la ocasión de es-
te engrandec imien to . Hab iendo muer to Felipe, Luis 
su yerno, invocó el derecho de devolución. rec lamando 
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Ftandes y el Franco-Condado; pero su mejor derecho . 
e ra un excelente e jérci to , mandado por esclarecidos ca- 1 
p i t a a e s : en breve t i empo somet ió á IMle y conquis tó lo 
q u e aún q u e d a b a de los Países Bajos españoles (1,668). 

L a Holanda, q u e se hab ía convert ido en u n a » r . t n po-
tencia. se al ió con Inglaterra y Suecia con ob je to de opo-
nerse al creciente poderío y á las ambiciones de Fran- \ 
cia. Luis XIV no podía olvidar los malos oficios de 
Holanda; as í es que concentró su a tenc ión en la con-
q u i s t a de aque l país. P o r p r imera vez se e n c u e n t r a t i 

. orgul loso monarca f r e n t e á u n a coalición; y á pesa r de 
las v ic tor ias de Turena y Conde, sólo puede conse rvar 
áFlandes y al Franco Condado [ P a z de Ni mega 1.678]-
Con la adquis ic ión de Estrasburgo y los bombardeos de 
Argel y Genova comenzó la g u e r r a con t ra la Liga de 
Angsburgo, f o rmada por el emperador Leopoldo con Ho-
landa y Suecia cont ra LuisXIV. E s t a g u e r r a se com-
plicó con la exal tac ión de Guillermo de Qrange al t rono 
de Inglaterra [1,688], enemigo implacable de Luis y de 
Francia. E s t a nación se condu jo con g lor ia é hizo f ren-
te, por m a r á Inglaterra, y á l o s a l iados en el Conf inen" 
te; pero después de t a n t a s inú t i l e s victorias, firmó el 
rey la paz de Ryswick (1.697). en la q u e reconocía como 
rey de Inglaterra á su enemigo Guillermo, r enunc i aba á 
sus conqu i s t a s en Alemania y al dominio de los mares . 
T a n g r a n d e s q u e b r a n t o s iban á crecer en el período si-
guiente , cuando a s e g u r a d a la paz v el régimen parla 
mentario en Inglaterra, é s t a tuviese una par t ic ipación 
mayor en lo< a s u n t o s polít icos del Cont inente . 

En efecto, la hegemonía de Francia en el siglo XV11 
debía ,de ser corta, pues to q u e ya hab ían aparec ido las 
g r a n d e s potencias , capaces de es tab lecer el equilibrio 
europeo. L a «guer ra de sucesión de E s p a ñ a » va á mos-
t r a r e s t a nueva f az en la h i s to r ia pol í t ica de Europa. 

I I . — G u e r r a cíe s u c e s i ó n d e E s p a ñ a . 
P a z d e U t r e c h t . 

R A N C I A h u b i e r a podido d ic t a r su ley al 
^ Cont inente , si Inglaterra no hubiese d a d o 

t é rmino á sus revoluciones y ag i tac ión inter ior ; pe ro en 
1.688. Guillermo, dueño de la mar ina y con todos los re-

2 6 5 
cursos de la Gran Bretaña, a g o t a las f u e r z a s de Fran-
cia en una lucha de diez años. F a l t a b a aún el úl t imo 
golpe: la «guer ra de la sucesión de E s p a ñ a . » 

B a j o los débi les sucesores de Felipe I I , la m o n a r q u í a 
española no h a b í a hecho más q u e decaer; d u r a n t e los 
re inados de Felipe III y Felipe IV, hab ía perdido los 
Países Bajos, el Portugal, (1,640), el Artois y el Pose* 
llón (1,659), Flandes y el Franco Condado (1,678): la in-
dus t r ia , la a g r i c u l t u r a y el comercio se ha l l aban a r ru i -
nados: el oro de América no hac ía más que p a s a r por 
las manos de los españoles , p a r a enr iquecer á las nacio-
nes m á s a d e l a n t a d a s del cent ro y Nor t e de Europa, ¿ 
Francia, los Países Bajos, Inglaterra y Alemania. Con 
Carlos I I , rey débil y enfermizo, la mona rqu ía cayó en 
el ex t r emo de la miser ia ; y como no tenía hi jos, las de-
más naciones se p r e p a r a b a n p a r a r epa r t i r s e las pose-
siones de aque l ind igno sucesor de Carlos I. E n 1,700. 
Luis XIV p ronunc ió la célebre f r a se : «Ya no hay Pi r i -
neos,» y envió al duque de Anjou, Felipe, como rey de 

. España; pero fué vencido por los imper ia les y los in-
gleses reunidos , q u e des t rozaron los e jé rc i tos de sus 
pr incipales cap i t anes en una lucha de 11 años. Fran-
cia se salvó g rac ia s á los a p u r o s de Inglaterra, amena-
zada por la res taurac ión de los Estuardos. Guillermo 
dictó las condiciones de la paz en Utrecht [1,711], favo-
rables del todo á la Gran Bretaña. E l rey de España 
tuvo que cederle Gibraltar, Menorca y el privi legio de 
impor t a r esclavos negros á las colonias amer icanas , a s í 
como el derecho de m a n d a r cada año á é s t a s un navio. 
Francia cedió Tcrranova y la Acadia, y p romet ió ex 
pulsar de su te r r i to r io al pretendiente Estuardo. E l du-
que de Saboya, a l iado de Inglaterra, obtuvo el Montfc-
razgo y la Sicilia. L o s demás a l iados no lograron ad-
qnir i r nada . 

A pesa r de haber sido de r ro t ada , Francia conservó 
las poses iones adqu i r i da s en las g u e r r a s an te r io res : 

' Felipe Vcontinuó en el t rono de España, cediendo al 
emperador , que ambic ionaba toda la herencia, la Bélgi-
ca, el Milancsado, Xápotes y Cerdeña. Carlos P / s e indig-
nó al verse despo jado de los t e r r i to r ios que a r r e b a t a r a 
al duque de Baviera, a l iado de Luis XIV, y sin la coro-
na de E s p a ñ a , q u e hab ía s ido el ob je to pr imordia l de la 
lucha; pero, sin el apoyo de Inglaterra, fué comple tamen-
te d e r r o t a d o por las f u e r z a s un idas de España y Fran-
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cía, v iéndose o b l i g a d o á firmarla paz en Rasladt [1714] 
en q u e se o r g a n i z ó la Europa t a l como p e r m a n e c i ó en 
todo el s ig lo X V I I I . 

I I . — V e r d a d e r a g r a n d e z a d e F r a n c i a . 

h e g e m o n í a de Francia en el s ig lo X V I I I 
f u é t r a n s i t o r i a y e f ímera , como la de Es= ¡j 
paña en el X V I ; pe ro su v e r d a d e r a g r a n -

deza cons i s t i ó en c o s a s m u y d i s t i n t a s de l a s ambicio- | 
„ e s T c o n q u i s t a s de Litis XIV: en el a u m e n t o d e l a n - 1 
nueza , e n el i m p u l s o d a d o al comercio y á la i n d u s t r i a , 
e n la o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o y en l a a d m i n i s t r a c i ó n I 
e n »ene ra l . E s e t r a b a j o no se deb ió a l rey. s ino á sus j 
m in i s t ro s , p r i n c i p a l m e n t e á Colbert y Luvois; y e n últi- I 
mo t é rmino , a l g e n i o de l a nac ión e n t e r a , q u e e n medio g 
del d e s p o t i s m o m á s a b s o l u t o , en medio de la opres ión 
b i z a n t i n a de u n rey q u e se c o n s i d e r a b a como semidiós , 
pudo d e s a r r o l l a r l a s f u e r z a s p ú b l i c a s y a d q u i r i r el bie-
n e s t a r , b r i l lo y e s p l e n d o r q u e a ú n conserva . 

Colbert se p ropuso , como i n d u s t r i a l q u e era , d a r im-
p u l s o á la i n d u s t r i a y al comercio, s in d e s c u i d a r por es-
t o la a g r i c u l t u r a . E r a c reenc ia g e n e r a l e n t o n c e s y 
equ ivocada , la de q u e l iay neces idad de r e g l a m e n t a r la 
i n d u s t r i a , con el p r o p ó s i t o de no vende r s ino a r t í cu los 
bien t r a b a j a d o s . A s í c r e í a n c a p t a r s e la conf ianza cic-
los c l i en tes y d e s a r r o l l a r l a s f á b r i c a s en consonanc ia 
con su f a m a . N o se podían p o n e r m á s b u e n a s razones; 
al servicio de una c a u s a i r á s m a l a Colbert no podía 
e s c a p a r á l a p reocupac ión d o m i n a n t e , y d t c t«$eg l amen-
to s q u e i n d i c a b a n la m a n e r a de t e j e r y t eñ i r , l as mate-
r ias q u e d e b í a n e m p l e a r s e , e tc . , conc luyendo con la li-
b e r t a d i n d u s t r i a l . Creía, t a m b i é n , el célebre Uinis* 
tro q u e no deb ía c o n t a r s e con los p a r t i c u l a r e s p a r a u 
creación de n u e v a s i n d u s t r i a s ; y en e s t o t e n í a razón, 
p u e s q u e los ricos, q u e e r a n por lo g e n e r a l los nobles, 
p r e f e r í a n c o m p r a r r e n t a s ó emp leos á a r r i e s g a r sus j 
f ondos en el e s t a b l e c i m i e n t o de u n a f áb r i ca . C o n c h o 
p r i m a s á los p a r t i c u l a r e s y p r e s t ó t o d a clase de f avor ,* 
v la a y u d a dec is iva del g o b i e r n o á los q u e c r e a b a n ma-
n u f a c t u r a s en el p a í s ; de a h í nac ieron l a s t a p i c e r í a s de 

Beauvais y París, l a s f á b r i c a s de e s p e j o s de Saint Go* 
bain, l a s de e n c a j e s de Alemán y ChantiÜy, y las de 
mueb le s e u París. 

Como l a s i n d u s t r i a s r e c i e n t e s no pod í an f a b r i c a r los 
a r t e f a c t o s á t a n b a j o precio como los de a n t i g u a s f áb r i -
cas e x t r a n j e r a s , Colbert a u m e n t ó los de r echos de a d u a -
nas q u e p a g a b a n los p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s en el 
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q u e f avo rec ió la i n d u s t r i a n a c i e n t e e n Francia. 

N o c a b e la m e n o r d u d a de q u e logró el o b j e t o q u e se 
p ropon ía , a u n q u e p a r t i e s e de f a l s a s concepc iones res-
pecto de la g r a n d e z ¿ y p o d e r de los E s t a d o s , supon ien -
do q u e cons i s t en e s e n c i a l m e n t e en la a b u n d a n c i a de 
n u m e r a r i o . E l sistema protector l levado al e x t r e m o con-
duc i r ía a l prohibitivo, e s t o es, á la a b s o l u t a p roh ib ic ión , 
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El g r a n min i s t ro , p a r a i m p u l s a r el comercio, d i c tó va-
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ñ í a s s u f r i e r o n g r a n d e s q u e b r a n t o s , q u e t o d o s los f r a n -

í ceses t r a f i c a s e n e u p r o d u c t o s colonia les . 
Colbert p u d o t a m b i é n r e s t a b l e c e r el o r d e n en la ha-

cienda pública, r e b a j a r la t a l l a q u e p e s a b a sob re los 
campes ino» , d i s m i n u i r la d e u d a del E s t a d o , y s u p r i m i r 

f las a d u a n a s i n t e r i o r e s q u e t a n t o p e r j u d i c a b a n al comer-
cio i n t e r io r . P o r ú l t imo, a p r o n t ó á Luis XIV los re-
c u r s o s necesa r io s p a r a s u s c o s t o s a s y p r o l o n g a d a s gue-
r r a s . Se a c o s t u m b r a l l a m a r á Luis XIV el Grande., v 
en ve rdad q u e e s t e ca l i f ica t ivo co r r e sponde m e j o r á su 

• Ministro Colbert. 
T r a b a j o s a n á l o g o s á los de Colbert en Hacienda, r e a -

l izaron en Guerra, Lclcllier y s u h i jo Luvois. El s i s t e -



ma de c o n t r a t a r soldados, val iéndose dfe coroneles y ca-
p i t a n e s que se e n c a r g a r a n de ese oficio, e ra oneroso ¿ 
ineficaz, pues to q u e el f r a u d e y l a incur ia e r a n como el 
fondo de una Ins t i tuc ión impor t an t e , sobre la que des-
c a n s a la i n t eg r idad de los Es t ados . L o s d o s min i s t ros 
se propus ie ron mora l izar el ejército, poniéndolo b a j o la 
i n m e d i a t a inspección del gobierno; c rearon un sistema-
especial de abas tos , es tablecieron depós i tos en l a s pro-
vincias f r on t e r i z a s y o rgan iza ron caminos de etapas, y 
f u n d a r o n hosp i t a l e s y ambu lanc ia s . Luvois f u é el crea-
dor de la Intendencia militar. 

Y n a d a de lo que crearon los g r a n d e s min i s t ros fué 
e f ímero en Francia; todo quedó como u n a p rueba de la 
fue rza y del poder del genio: solo f u é e f ímera la g r a n -
deza y la ambición de Luis XIV, sus q u i m e r a s de do-
minac ión universal , como lo h a b í a n s ido las de Carlos 
V y Felipe I I , l a s de Alejandro, César y Cario Magno. 

I I I .—La M o n a r q u í a d e D e r e c h o D i v i n o . 

U I S X I V f u é el monarca m á s abso lu to de 
Europa; su au to r idad encarna no solo el 

hecho, s ino t a m b i é n el derecho: e s t a au to r idad al p a s a r 
por la m e n t e de Bossuet, quedó conver t ida en doct r ina . 
L a »Pol í t ica de la Esc r i t u r a» q u e el célebre obispo de 
Meaux enseñó al Deljin da á conocer «que los reyes son 
min i s t ros de Dios, y q n e la pe r sona de los a u g u s t o s so-
b e r a n o s es s ag rada» ¿Quién puede poner cor tapi-
s a s á la au to r idad de los príncipes, á sus caprichos, 
cuando e s t a au to r idad es de derecho divino?..., «Hay que 
obedecerles como á la mslicia en persona ,» aun cuando 
sean la m i s m a in iquidad. «Hay q u e r e spe t a r s iempre 
á los príncipes, pues hay u n a san t idad inheren te al ca-
rác te r real, y el rey no pierde por sus c r ímenes la cua-
l idad de Señor.» 

Luis XIV creyó en todo eso, y escribió u n a s «Instruc-
ciones» p a r a su nieto, en las cuales e x p r e s ó l a s mismas 
ideas : «Debéis e s t a r persuadido.» le decía, «de que lo» 
reyes son Señores absolutos , y de q u e d isponen na tu-
ral, p lena y e n t e r a m e n t e de todos los bienes, ya perte-

nezcan á la Iglesia, y a á los seg la res El rey represen-
ta á la nación en te ra ; és ta 110 f o r m a un cuerpo, s ino que 

! reside e n t e r a m e n t e en el Soberano.» 
E s t a doctr ina , inventada por eclesiásticos, e r a una ar-

ma de dos filos, q u e as í her ía al pueblo como á l a Igle-
sia. Como «Señor absoluto» ex ig ía la sumisión rel igiosa 
como la sumisión civil; y como se cons ideraba jefe d é l a 
Iglesia en Francia, que r ía domina r a l clero como domi-
naba á loa laicos: t a l e s fueron los motivos de las terr i -
bles persecuciones del rey con t ra los protestantes, los 

jansenistas y la corte de Roma. 
A los p r o t e s t a n t e s los h izo ob je to de mil ve jámenes ; 

los persiguió, les demolió los templos, los declaró ex-
cluidos de los empleos y ca rgos públicos, y los obligó á 
decirse católicos, su je tándo los á las dragonadas: espe-
cie de saqueo, y a s e s i n a t o s pacíficos y legales. En fin. 
revocó el «edicto de Nan tes ,» que concedía l ibe r tad á 
los calvinis tas , obl igándolos as í á sal i r del reino, ó á 
ir á ga l e ra s . Los sospechosos e ran vigi lados; los pas-
tores, ahorcados , y los n iños fue ron sepa rados de sus 
padres, p a r a convert i r los al catolicismo. Cuan to á los 

jansenistas, (d iscípulos de Jansen io ) , que a p e n a s se dis-
t i ngu í an de los catól icos por a lgunos p u n t o s de su doc-
t r ina , fue ron perseguidos con el mismo encarn izamien-
to q u e los p ro te s t an te s , como si se hub ie ra t r a t a d o de 
los peores he re jes ; cuando lo cierto es q u e el f amoso 
obispo de Ipres e ra un sabio, y en t r e sus discípulos fi-
g u r a b a n hombres de la ta l la de Pascal Amoldo, Ni= 
colé y Racine. P o r último, po r la cuest ión de regalía, 
ó percepción de las r e n t a s de los ob i spados de Francia 
( m i e n t r a s que es tuviesen las sedes vacantes) , el rey en-
t ró en lucha con el P a p a , quien excomulgó á los ecle-
s iás t icos q u e se somet iesen al edicto del rey. (1,681). 

fv Luis XIV reunió u n a a samblea del clero de Francia, 
pres idida por Bossuet, q u e formuló las « l ibe r tades de 
la Igles ia ga l icana .» El P a p a anu ló la declaración y 
negó la inves t idura á los obispos nombrados por el rey. 
E11 fin, Luis cedió, por haberse encon t rado con o t ro po-
der m á s abso lu to y más divino que el suyo. 
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IV.—El G o b i e r n o y l a C o r t e . 

L gob ie rno en la época de Luis XIV <z r a l a 
expres ión fiel del absohitismo. Los diver- , 

sos func iona r io s debían ser en m a n o s del monarca ins-
t r u m e n t o s 'fieles de su volundad sobe rana ; pero como 
los a s u n t o s difíciles y complicados e ran numerosos , los 
q u e en tend ían en éllos e ran : el canciller, el inspector 
gene ra l de hac ienda , el s u p e r i n t e n d e n t e del pa t r imonio 
v los secretarios de Es tado . Aunque todos los nego-
cios e r a n resue l tos en el gab ine t e del rey y en nombre 
de éste, no e r a posible que u n a pe r sona di r ig iese acer-
t a d a m e n t e t a n var iados a sun tos , s in q u e enca rgase á 
pe r sonas idóneas, (gene ra lmen te á pe r sonas obscuras , 
de nobleza infer ior ó burgueses ) , la resolución de éllos. 
E l mér i to de Luis XIV consis te en h a b e r sab ido esco-
ge r sus ministros. 

L a s provincias y los de ta l l e s todos de la admin i s t r a -
ción del re ino e s t a b a n s u j e t o s á funcionarios y emplea-
dos suba l t e rnos : los p r imeros ten ían á los min i s t ros y 
a l rey a l t a n t o de lo q u e ocurr ía , como el intendente de 
policía, justicia y hacienda, tan omn ipo ten t e s en las pro-
vincias como el rey en la nación: los Parlamentos, Es-
tados y gobernadores, no valían nada j u n t o á aquellos 
i n s t r u m e n t o s de despot i smo. E l poder q u e l l amamos 
a h o r a federal an iqu i l aba los poderes locales; por eso de-
cía con razón el escocés Law: « F r a n c i a e s t á s u j e t a al 
capr icho de 30 in tendentes .» 

En la época de Luis XIV f u é cuando se empezó á dis-
t i n g u i r \&j>olicía d é l a justicia, l legando en breve t iempo 
á adqu i r i r t a n g r a n d e impor tanc ia , q u e se convir t ió en 
el p r inc ipa l i n s t r u m e n t o del déspo ta : el a g e n t e secreto 
p e n e t r a b a en el h o g a r y p rend ía á los sospechoso», lle-
g a n d o la inmora l idad y el abuso h a s t a el pun to de dar 
en blanco cartas de secuestro ( l e t t re de cachet) , de modo 
de encer rar en la Bas t i l l a á cua lqu ie ra persona , con so-
lo q u e hub ie ra d i s g u s t a d o á un nobl?. L a censura, que 
no hab ía de jado de e jercer su odioso oficio, pers iguió 
con m á s eficacia, de acuerdo con la policía, á los auto-

res y á los t ipógrafos , á qu ienes t r a t a b a n como á los 
peores cr iminales . Con excepción de Inglaterra, es te 
régimen de opres ión y absolut ismo, era idéntico al de 
Francia en todos los demás E s t a d o s de Europa . Solo 
tuvo t é rmino en la Revolución. 

Luis XIVconstituyó la Corte al es t i lo bizant ino, con 
la servidumbre real: funcionar ios , mayordomos , cham-
belanes, g u a r d i a s de corps, escuderos, pajes , lacayos é 
in tendentes . Solo los cor tesanos t ienen valor verdadero 
en esa sociedad de d is t inc iones y privilegios; y solo el 
noble puede a s p i r a r á cons t i tu i r p a r t e de ella. Versa/les, 
residencia del rey, f o r m a u n a inmensa m o r a d a donde 
solo pene t r an los cor tesanos , y en der redor de la cual 
és tos cons t ruyen s u s palacios. El ceremonia l de la Cor-
le y la etiqueta f o r m a n la vida de salón, y dan el tono y 
la regla á la a f ec t ada y f a s t u o s a vida de los m a g n a t e s 
d u r a n t e la s e g u n d a mi tad del siglo XVII y casi todo el 
XVII I . 

C A P I T U L O IV. 

Letras, Artes y Ciencias en el siglo XVII 

I .—Las L e t r a s . 

SÜJIA vida de salón d ió or igen en I rancia á un 
nuevo g u s t o l i terar io, al g u s t o clásico, que 
varió los rumbos q u e s igu ie ron h a s t a en-
tonces las le t ras , y dominó en Francia y 
en Europa por más de un siglo. Los es-

cr i tores del Renacimiento se d i r ig ían en sus o b r a s á las 
personas i ne t ru idas y al pueblo; los del siglo de Luis 
XIV, escr ib ían para la Cot-te: el tono y m a n e r a s corte-
ses empleados en los sa lones dieron la n o r m a del tono 
y f o r m a s de la l i t e r a tu r a per tenec ien te á la nueva es-
cuela. El l engua je debía ser paro (n i arcaico ni mo-
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dernizado) correcto, claro y fácil; nada de t é r m i n o s téc-
nicos ni nada que e x i j a es fuerzo ó pueda ir cont ra las 
conveniencias. Los g r a m á t i c o s y las s eño ra s (precien-
ses) proscr ib ieron muchos g i ros y vocablos arcaicos, 
pot toscos , y se opus ie ron á los neologismos g reco- la t i -
nos por pedantescos . Richclieu f u n d ó l a Academia pa- 1 
ra l levar á feliz t é rmino ese t r a b a j o de selección, y para | 
fijar l a s r e g l a s del id ioma. El c lasicismo consis te , pues, j | 
en no e x p r e s a r s ino « ideas fác i l e s , en t é r m i n o s c laros , 
puros y e legantes :» domina en él el orden, la p ropor -
cional idad y la perfección; carece de vigor, de en tus ias -
mo y de pasiones . 

En el siglo X V I I el ve rdadero d rama, el d r a m a de eos- | 
t u m b r e s sociales, no era aun conocido; solo vivían la y 
t r a g e d i a y la comedia clásicas; o b r a s e s c r i t a s en ver*o, 
con"sus cinco actos, s in acción d r a m á t i c a p rop iamen te | 
d icha; pe ro con l a i n t r i g a t r á g i c a ó e l nudo cómico, su-
j e to s á las tres unidades. Aquiles, Agamenón ó Augus= > 
lo, debían p re sen ta r se con peluca y t r a j e de s eda cubier- ; 
to de encajes , observar las conveniencias y exp re sa r se 
en el l e n g u a j e cul to de las d a m a s y señores de la Corle, j 
El tea t ro , q u e e ra un salón s in decoraciones ni maqui- t; 
nar ia , f o r m a b a una especie de t r i buna , donde los acto-
r e s a n u n c i a b a n el a r g u m e n t o por medio de d i scursos •• 
elocuentes. Corneille, Hacine y Moliere, adqui r ie ron 
f a m a inmor ta l de perfección y belleza en las o b r a s de 
es te género que dieron á la escena en aque l siglo. 4 

L a oratoria rel igiosa fué la única pue pudo desp legar 
s u s vuelos en una sociedad t i r an izada , pues to q u e la \ 
política y la forense no pueden vivir s ino en la a tmósfe- • 
r a de la l ibe r tad . Los d i scur sos p ronunc iados en Ad- J 
viento y en Cuaresma por Bossuet, Fenclón, Masillan, ; 
Bardaloue, y l a s «oraciones fúnebres» del p r imero de es-
tos grandes" predicadores, con razón se cons ideran co-
mo o b r a s m a e s t r a s de elocuencia s a g r a d a . 

En la novela ensayó Urfc la pastoril, y Scarrón la de 
cos tumbres ; con el Gil Blas se elevó es te géne ro á g r a n 
a l t u r a sin l legar por es to al solio en q u e la d e j a r a el in-
mor ta l a u t o r del Quijote, el in imi tab le Cervantes, que 
creó el modelo de la novela de cos tumbres . 

Lo cier to es que el géne ro clásico, t a n proporcionado, 
t a n perfecto y armonioso, se ex tend ió con el id ioma de 
Francia por toda la E u r o p a : la l i t e r a t u r a f rancesa se 

convirt ió en universal , h a s t a el pun to de a h o g a r el sen-
t imien to de cada pa ís ; en todos se imi taba el tono, las 
m a n e r a s cor teses y el l engua je culto de los sa lones de 
Ver salles. 

I I . — L a s A r t e s e n el s i g l o X V I I . 

»OS g r a n d e s p in to re s del Renacimiento conti-
nuaron s iendo modéleos no supe rados por los 

a r t i s t a s de España, Francia y los Países Bajos; Pou= 
sin, C/aucliq de Lorena, Felipe de Champaña, Velázquez, 
Murillo, etc.,, s iguieron observando la n a t u r a l e z a é ins-
p i rándose etl élla p a r a da r á sus o b r a s la verdad, sin 
per ju ic io de la belleza. P e r o poco á poco, como sucede 
s i e m p r e con los imi tadores , f ue ron perdiendo el senti-
miento de la n a t u r a l e z a h a s t a produci r obras amanera -
d a s y f r í as , incapaces de c a u s a r la verdadera y plena 
emoción estét ica. L o mismo pasó en la e scu l tu ra : los 
a r t i s t a s del siglo XVII olvidaron que la verdad es la 
p r imera condición de la belleza, y que la expres ión y la 
vida deben e s t a r en ha rmon ía con esa m i s m a verdad. 

El es t i lo del Renacimiento dominó s in oposición du-
ran te el siglo X V I I en los t emplos y palacios. Los pri-
meros todos tienen* como San Pedro de Roma, u n a cú-
pula y s u s ct l u m n a t a s gr iegas , los palacios son edi-
ficios l a rgos que se cor tan en ángu lo recto, con sus 
f ron t i s sencillos y rectos. Nació entonces el a r t e tíe los 
ja rd ines , los cuales cons t i tuyeron como el complemen-
to de los edificios ó palacios. En Francia d u r a n t e la 
época de Luis XIV, perfeccionaron es te a r t e nacido en 
Italia. E s t o s j a rd ines á la f r a n c e s a t ienen s iempre for 
mas geométr icas , y se procura d a r á los á rbo les deter-
minadas f o r m a s t ambién : las a g u a s su rgen en sal tos, 
las e s t a t u a s , n i n f a s ó faunos , comple tan el con jun to 
que producen la impres ión de un a r t e soberbio q u e in-
t e n t a domina r á la na tu ra l eza . 

L a música p rogresó mucho en el siglo XVII ; desde 
el an t e r i o r había o r q u e s t a s y b a n d a s que tocaban en las 
fiestas de los reyes y en sus capil las, pero t rozos aisla-
dos de composiciones musicales y p iezas de baile, mar-
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clias y a i r e s nacionales . L a s g r a n d e s composiciones, 
la ópera y el o ra to r io religñoso nacieron en Italia en 
1,600, Los p e r s o n a j e s c a n t a n s u s papeles, y el conjun-
to f o r m a u n d r a m a con rec i tados y melodías adecuadas 
á la le t ra . San Felipe Neri compuso u n d r a m a sag ra -
do con reci tados y melodías, y es te f u é el or igen d e l o r a - J 
torio. L a música i t a l i ana f u é desde en tonces la p re fe -
r ida en toda Europa: en t o d a s las naciones hab ía or-
q u e s t a s y c a n t a n t e s i ta l ianos . P e r o muy p ron to se 
a m a n e r ó y decayó la ópera en manos da sus creado-
res, h a s t a el p u n t o de pe rmi t i r que el d r a m a fuese un 
p re t ex to p a r a que el c a n t a n t e o s t e n t a r a su voz, convir-
t i endo lo accesorio en pr inc ipa l y vice versa . L a s ver-
d a d e r a s composicioneS h a r m ó n i c a s no aparec ie ron sino 
h a s t a el sigio actual . E s t e p r o g r e s ó s e debió á los f ran-
ceses y a lemanes . 

I I I . — L a s C i e n c i a s e n el s i g l o X V I I . 

los p rogresos real izados en el siglo XVI, 
las ciencias avanza ron mucho en el siglo 

XVII ; ya no se p reocuparon los sabios f r e n t e á un fe-
nómeno de la n a t u r a l e z a de lo que hab ían dicho Aristó-
teles ó Tolomeo, s ino que lo i n t e r r o g a b a n d i rec tamente , 
observando, midiendo ó pesando, p a r a d e t e r m i n a r la 
ley á que obedecen, la causa q u e lo produce y los efec-
tos q u e le suceden. Se f u n d a r o n sociedades científicas:^ 
la «Sociedad Real» de Londres, la «Academia de cien-
cias» de París, y en el siglo s igu ien te la de Ber l ín . 

E n el siglo XVI I . la a s t r o n o m í a quedó defini t ivamen-
te cons t i tu ida : Galileo demos t ró q u e la t i e r r a g i r a so-
b re su propio e je y Newton formuló, después que/f<?= 
pler h u b o de t e rminado las leyes á que obedecen las re-
voluciones de los p lane tas , la g r a n ley de la gravitación 
universal: ú l t imo y sup remo es fue rzo de generalización 
que h a hecho el hombre en e s t a vía. 

E s t a s doc t r i na s fueron muy mal recibidas por los 
a m a n t e s de lo p a s a d o y por la Iglesia, que declaró «ab-
s u r d a y herét ica» la doc t r ina de q u e «la t i e r ra da vuel-
t a s en to rno del sol y sobre su propio eje,» y citó á Ga-
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fíleo a n t e el . t r ibuna l de la Inquisición* á fin de 
que respondie ra á los t e r r ib les ca rgos que le hacían . 
U.W4) . El t r i buna l condenó al sabio á r e t r a c t a r s e de 
sus h e r e j e s doctr inas , y á rec i ta r una vez por semana , 
d u r a n t e t r e s años, los s ie te sa lmos de la peni tencia . 
Ademas, lo vigiló es t rechamente , h a s t a que mur ió el 
g r a n d e hombre . Kepler y Newton no fue ron persegui -
dos, po rque e ran he re j e s p ro te s t an te s , y n i Bellarmino, 
ni la Santa Inquisición pudieron a lcanzar les 

Kn Matemáticas y Física los p rogresos fue ron t am-
bién no tab les en ese siglo: Vicia, Descartes y Leibnitz, 
crearon la Geometría analítica y el Cálculo diferencial é 
integral. Galileo fijó las leyes del descenso de los graves 
y tuvo q u e a b a n d o n a r á Pisa por h a b e r demos t r ado ex-
per imenta l mente q u e Aristóteles se hab ía equivocado en 
esa mater ia . Torrícelli de te rminó el peso de la a tmós-
fera y dió or igen al barómetro , dando fin á la erróneu 
teoría del «horror de la N a t u r a l e z a por el vacío.» New-
ton con s u s es tud ios sobre la gravedad y la óptica, aca-
bó de cons t i t u i r e s t a ciencia en s u s p u n t o s f u n d a m e n -
tales . 

L a fisiología no l legó á ser verdadera ciencia s ino has -
t a q u e Harvey d e t e r m i n ó l a circulación d é l a san erre-

¿ Swamerdam inventó por el mismo t i empo el modo dé 
inyec ta r una solución colorante, con que se pudo ave-

. r igua r los cana les más pequeños del cuerpo y p e n e t r a r 
en el mis te r io de la organización del cuerpo h u m a n o 

I , n I o s nuevos conocimientos ana tómicos y fisiológicos 
la medicina progresó mucho; pero la clínica, el a r t e de 

¡, observar y e s tud i a r las en fe rmedades en el enfermo, no 
r nac ió s ino h a s t a el siglo XVII I ; entonces se f u n d a r o n 
- hospi tales , en que se r eg l amen ta ron c ient í f icamente las 
r clínicas. 

L a filosofía moderna nació con Descartes, Bacon v 
Leibnitz en el s iglo XVTI. T o d o s t r a t a n d e descubr i r 

S por medio de la reflexión y la observación las leyes del 
E pensamien to y de la na tu ra leza , el papel que corres-
í : pon de al hombre en el universo, y el mejor método de 
, razonar p a r a encon t ra r la verdad y hacer la s ín tes i s de 

los conocimientos h u m a n o s . En el siglo XVIII , la fi-
losofía iba á t o m a r un carác te r más práct ico y á conmo-
ver los c imientos de la sociedad y de las creencias. 
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L A S P O T E N C I A S D E E U R O P A E N E L S I G L O X V I I I . 

CAPITULO I. 

lias Habones del florte. 

I .—Los E s c a n d i n a v o s . 

JOS escandinavos como los germanos habían. 
TffjZ' a t e r r a d o á las naciones del cent ro y Sur de 

E u r o p a d u r a n t e toda la Edad Media. En 
•i- el siglo X I V fo rmaron los t r e s Es tados , Di-

namarca , N o r u e g a y Suecia . una poderosa monarqu ía 
[Unidn de Colmar] ; pero después se disolvió, cont inuan-
do Cristian II de Dinamarca como dueño de Suecia. A 
pr inc ip ios del siglo XVI , Gustavo Wasa l iber tó á es te 
pa í s del yugo danés , reunió unos Estados generales, y 
se declaró por la r e fo rma l u t e r a n a en 1,529. Despres-
t ig i ado el t i r ano Cristian II por su a p e g o al catolicis-
mo, q u e lo h a b í a hecho perder la Suecia y odiado de to-
dos por su t i r an ía , f u é expu l sado por los dinamarqués . 
scs, qu ienes e l igieron p a r a su s t i t u i r l o á Federico i 
Hohlein, el cual adop tó la Reforma. 

En el siglo XVII . Cristian IVde Dinamarca y Gu,s= 
lavo Adolfo de Suecia, en t r a ron en lucha con el empe-
rador , en defensa de los pr ínc ipes a l emanes y á esos dos . 

Estados y á Francia se debe el t r i u n f o del p ro t e s t an -
t i smo en el Nor te . E n el « t r a t a d o de Wes t fa l í a» (1648) 
Suecia recibió la Pomerania, en premio de su eficaz ayu-
da. E s a f u e la época del mayor poderío de Suecia, 
pues poseía, la Finlandia, la Estonia y la Livonia. A fi-
nes del siglo X V I I (1,697), y pr incipios del XVII I , Car-
los AII renovó las h a z a ñ a s de Gustavo Adolfo: deshizo 
en una campaña f amosa los e jérc i tos del rey de Dina-
marca de r ro tó á los r^sos y marchó cont ra los sajones 
de Polonia. Su orgullo, su t enac idad indomable , ha-
cen q u e Carlos cont inúe una lucha estér i l con t r a Pedro 
el Grande de Rusia, y f r a c a s a después de la d e r r o t a de 
Pullawa [1,709], de sus inút i les t e n t a t i v a s p a r a su-
blevar á los cosacos con t ra la temible potencia del Nor-
te y de a n i m a r á los turcos á d e s t r u i r aquel t e r r ib le po-
der naciente, s e m i b á r b a r o y semicivil izado de Rusia. 
L a decadencia de Suecia comienza a la mue r t e del hé-
roe. [1,718], 

R u s i a . — S u o r i g e n y e n g r a n d e c i m i e n t o . 

| N la época de las invasiones, los eslavos, 
pueblo de raza a rya , como los germanos, se 

es tablecieron en países s i tuados en t r e el Oder y el Ural. 
Se dividían en va r ias naciones: al Oeste, los polacos, v 
los tcheques de Bohemia; al Sur , crodias, servios y búl-
garos. Los rusos, gue r r e ros no rmandos procedentes 
de Suecia, invadieron en el siglo XI el Occidente de la 
Rusia actual , se convir t ieron á la religión g r i ega y for-
maron un E s t a d o que comprendía el pa í s de los lagos y 
la región del Dnieper, con dos capi ta les : Novogorod la 
Grande, á or i l las del l ago limen, y Kief la Santa, con 
sus igles ias g r i e g a s j u n t o al Dnieper. En el s iglo XII I 
los tártaros somet ieron por en te ro el país, y obl igaron 
á sus pr ínc ipes á que pagasen t r i b u t o al gran Kan de 
la Horda de oro. D u r a n t e los s iglos XIV y XV, los i li-
sos comenzaron á poblar la p a r t e or ienta l del ¿a i s ; los 
pr íncipes de Moscozv lograron , p r imero con la ayuda de 
los tártaros y luego solos, r eun i r en sus m a n o s los do-
minios rusos, h a s t a q u e Ivan IV [ Juan IV] , toma el tí-
tiilo de Tsar (César ó emperador ) , y cons t i tuye la Ru-
sia Mayor, ya como E s t a d o independiente . [1,547]. 

69 



HISTORIA CONTEMPORÀNEA. 

SECCION PRIMERA 

= 1 

t / A S P O T E N C I A S D E E U R O P A E N E L S I G L O X V I I I . 

CAPITULO I. 

lias Habones del florte. 

I .—Los E s c a n d i n a v o s . 

JOS escandinavos como los gennanos habían. 
TffjZ' a t e r r a d o á las naciones del cent ro y Sur de 

E u r o p a d u r a n t e toda la Edad Media. En 
•i- el siglo X I V fo rmaron los t r e s Es tados , Di-

namarca , N o r u e g a y Suecia . una poderosa monarqu ía 
[Unión de Colmar] ; pero después se disolvió, cont inuan-
do Cristian II de Dinamarca como dueño de Suecia. A 
pr inc ip ios del siglo XVI , Gustavo Wasa l iber tó á es te 
pa í s del yugo danés , reunió unos Estados generales. y 
se declaró por la r e fo rma l u t e r a n a en 1,529. Despres-
t ig i ado el t i r ano Cristian If por su a p e g o al catolicis-
mo, q u e lo h a b í a hecho perder la Suecia y odiado de to-
dos por su t i r an ía , f u é expu l sado por los dinamarqués . 
ses, qu i enes e l igieron p a r a su s t i t u i r l o a Federico l 
Hohlein, el cual adop tó la Reforma. 

En el siglo XVII . Cristian IV de Dinamarca y Gu,s= 
lavo Adolfo de Suecia, en t r a ron en lucha con el empe-
rador , en defensa de los pr ínc ipes a l emanes y á esos dos . 

Estados y á Francia se debe el t r i u n f o del p ro t e s t an -
t i smo en el Nor te . E n el « t r a t a d o de Wes t fa l í a» (1648) 
Suecia recibió la Pomeranm, en premio de su eficaz ayu-
da. E s a f u e la época del mayor poderío de Suecia, 
pues poseía, la Finlandia, la Estonia y la Livonia. A fi-
nes del siglo X V I I (1,697), y pr incipios del XVII I , Car* 
los AII renovó las h a z a ñ a s de Gustavo Adolfo: deshizo 
en una campaña f amosa los e jérc i tos del rey de Dina* 
marca, de r ro tó á los r^sos y marchó cont ra los sajones 
de Polonia. Su orgullo, su t enac idad indomable , ha-
cen q u e Carlos cont inúe una lucha estér i l con t r a Pedro 
el Grande de Rusia, y f r a c a s a después de la d e r r o t a de 
Pullawa [1,709], de sus inút i les t e n t a t i v a s p a r a su-
blevar á los cosacos con t ra la temible potencia del Ñor* 
te y de a n i m a r á los turcos á d e s t r u i r aquel t e r r ib le po-
der naciente, s e m i b á r b a r o y semicivil izado de Rusia. 
L a decadencia de Suecia comienza a la mue r t e del hé-
roe. [1,718], 

R u s i a . — S u o r i g e n y e n g r a n d e c i m i e n t o . 

| N la época de las invasiones, los eslavos, 
pueblo de raza a rya , como los germanos, se 

es tablecieron en países s i tuados en t r e el Oder y el Ural. 
Se dividían en va r ias naciones: al Oeste, los polacos, y 
los tcheques de Bohemia; al Sur , crodias, servios y búl-
garos. Los rusos, gue r r e ros no rmandos procedentes 
de Suecia, invadieron en el siglo XI el Occidente de la 
Rusia actual , se convir t ieron á la religión g r i ega y for-
maron un E s t a d o que comprendía el pa í s de los lagos y 
la región del Dnieper, con dos capi ta les : Novogorod la 
Grande, á or i l las del l ago limen, y Kief la Sania, con 
sus igles ias g r i e g a s j u n t o al Dnieper. En el s iglo XII I 
los tártaros somet ieron por en te ro el país, y obl igaron 
á sus pr ínc ipes á que pagasen t r i b u t o al gran Kan de 
la Horda de oro. D u r a n t e los s iglos XIV y XV, los ru* 
sos comenzaron á poblar la p a r t e or ienta l del ¿a i s ; los 
pr íncipes de Moscozv lograron , p r imero con la ayuda de 
los tártaros y luego solos, r eun i r en sus m a n o s los do-
minios rusos, h a s t a q u e Ivan IV [ Juan IV] , toma el tí-
tiilo de Tsar (César ó emperador ) , y cons t i tuye la Ru-
sia Mayor, ya como E s t a d o independiente . [1,547]. 

69 



A p a r t i r de entonces, Moscov) f u é la cap i ta l de Rusia 
h a s t a q u e Pedro el Grande, de la d i n a s t í a de los Roma- • 
n o f f , f u n d ó á or i l las del Neva la nueva capi ta l , que lle-
va el nombre del f amoso Tsar (E?etersburgo). Duran- S 
te todo el siglo XVI , los rusos con t inuaron s iendo lo 
que e ran an tes : e s to es. un pueblo as iá t ico semibárba-
ro, con ho r ro r invencible á todo progreso, á la indus.-
t r i a , cos tumbres , c iencias y a r t e s de los pueblos occi- \ 
denta les . P e r o poco á poco los e x t r a n j e r o s , ( ingleses , 
suecos y a lemanes) se es tablecieron en Arhmgel, en las 
cos t a s del Báltico y en Moscou>, é i n t rodu je ron la civili-
zación europea N i n g u n o de los sobe ranos se in teresó 
m á s en e s t a e m p r e s a q u e Pedro I , l l amado con jus t ic ia 
el Grande: él favoreció á los e x t r a n j e r o s y se apas ionó 
por sus cos tumbres : vivió con mar inos y ca rp in te ros , y 
pasó á Occidente p a r a observar y e s tud i a r po r sí mis-
mo, ob l igando á su pueblo, á la vuel ta de su provecho-
so viaje, á que a d o p t a r a los t r a j e s , l a s modas, los gus- j 
t o s y las aficiones de los h a b i t a n t e s en la E u r o p a cen-
t r a l y occidental . D u r a n t e su vida f u é muy odiado, 
porque con s u s r e f o r m a s h i r ió p r o f u n d a m e n t e el senti-
miento nacional y las preocupaciones re l ig iosas ; su hi-
jo mismo, Alejo, y su m u j e r Eudoxia, se un ieron á los 
desconten tos : los S/relitz, los soldados de su guard ia , 
se rebelaron, y el te r r ib le emperador los mandó azo ta r 
con el kunt [1], y él en pe r sona los decapi tó; su h i jo y 
su m u j e r su f r i e ron las m i s m a s penas . Catalina, la cé-
lebre livonia, con quien se casó después, colaboró en la 
obra de regeneración del g r a n Imperio, h a s t a 1.725, año 
en que mur ió el Tsar. Pedro I I , n ie to del g r a n d e hom-
bre, volvió á la vida de los a n t i g u o s soberanos rusos; 
mas, mur ió pronto, y la ob ra de Pedro el Grande fué 
sa lvada por la célebre Catalina, esposa de Pedro I I I , 
que á la mue r t e de és te se hizo coronar como Tsarina. 

L a nobleza r u s a se t r a n s f o r m ó e n t e r a m e n t e d u r a n t e 
el s iglo XVII I ; pero el pueblo cont innó siendo lo que 
e ra en la época de sus pr íncipes moscovi tas : apegado á 
su religión y á s u s cos tumbres , con sus campes inos (mu-
j ik) adsc r i to s á la t i e r ra q u e cul t ivaban, sus g randes 
p rop ie ta r ios y su nobleza orgul losa , pero en te ramente 
somet idos á la voluntad del Tsar. 

(1) El kunt, es el terrible látigo tártaro, compuesto de co-
rreas con púas de acero, con que desgarran las carnes del 
condenado. 

"HÍV&ism 

2 7 9 

gio XVIII. ""̂ ¡CO I I I . - L a P r u s i a e n el s i g l o X VI ! I 

_ <L r emo de P r u s i a no exis t ió r ea lmen te s ino 

rrr „ , Ía el,S¡í¡1°XVIIL Eu 1.701, Federico 
I I I , emperador de Alemania concedió el t í tu lo de rev al 
A lector de Brandeburgo, en p remio de los servicios que 
pres tó en la l i ga cont ra Luis XIV. T a l t í tu lo no qui-
so el emperador vincularlo en n inguna provincia a lema-
na, s ino en el ducado de Prusia,que f u é desde entonces 
er igido en reino. La gracia , concedida recayó en un 
nuembro de la ya p a r a entonces célebre casa de los Hok 
henzollenique desde el siglo X V ocupaba el electorado 
de Brandeburgo. Alberto I, en la época de la Reforma 
renuncid a! catolicismo, secular izó los dominios d 7 a 
«Orden teu tón .ca ,» de la cual e ra g r a n maes t re , y for-
mó el ducado que en manos de su sucesor, Federico I 
quedó conver t ido en reino. E n el t r a t a d o de Utrecht 
(I. / lo ) , el nuevo monarca fué reconocido por las poten-
c a s . Nad ie sospechaba en tonces que el pequeño reino 
sería una g r a n nación, y q u e a r r e b a t a r í a la hegemo-
nía del imperio al Aus t r ia , que Ja conservaba desde ha 
cía más de seis siglos. 

El sucesor de Federico I. Federico Guillermo / / e n -
grandeció sus E s t a d o s con una pa r t e de la Pomerania, 
que . a r eba tó á la Suecia,organizó el ejército, á cuyosos-
tenimiento consagró casi todos los recursos de su" reino-
V g r a c i a s á u n a economía severa, logró equ ipa r un ejér-
cito de sesen ta mil hombres , en un p a í s que a p e n a s con-
taba con dos mil lones y medio de hab i t an t e s . S u s con-
t e m p o r á n e o s d ieron á Federico Guillermo el apodo muv 
signif icat ivo de rey sargento. 

Federico II, hi jo y sucesor del rey sargento, ut i l izó de 
modo admi rab le la fo rmidab le máqu ina de g u e r r a crea-
da por su padre, y en 1,740 se le p resen tó la ocasión de 
n ios i ra r sus t a l en tos mi l i t a res y la excelente o rgan iza -
r o n de su pequeño reino. Fué el caso q u e á la muer te 

e m p e r a d o r Carlos VI, su h i j a única, María Teresa 
recogió los inmensos dominios del imperio. Es to no 
Podía ser más q u e una tentación p a r a el ambicioso rev 
<le I rusia, y motivo de nuevas rencil las por p a r t e de 
t-rancia, q u e rocordó al momento sus a n t i g u a s rivali -



2 8 o 
dades con la «Casa de Aus t r i a .» Federico / / i ^ a d i d j 
la Silesia y los f r a n c e s e s la Bohemia; la causa de Ma- < 
ría Teresa y la de su pequeño h i j o / ^ ¿ p a r e c í a perdida; | 
pero la va lent ía de los h ú n g a r o s y la a l ianza de Ingla-
terra y Holanda con Austria, l a sa lvaron : la paz de 
4quisgrán [ 1 , 7 4 8 ] conced ió la c o r o n a imperial á Irán- I 
cisco de Toscana, esposo de María Teresa; de jó al rey . 
de Prusia la Silesia que h a b í a conquis tado , y b rancia, 
no o b s t a n t e s u s victor ias en el Cont inente , no obtuvo j 
nada, a n t e s comenzó á perder su imper io colonial. 

E s t a paz no f u é más que u n a t r egua ; las r ival idades j 
en t r e Prusia y Austria cont inuaron , complicándose de 
nuevo con l a s de Inglaterra y Francia por el dominio 
de los mares . E s a g u e r r a l l a m a d a de siete anas (1,73b). í 
mos t ró los t a l en tos y la ene rg ía del Gran Federico, que 
l u c h ó s in d e s a n i m a r s e con t r a t r e s de las mayores po- I 
t enc ia s (Aus t r i a . F r a n c i a y R u s i a ) , m i e n t r a s q u e I n -
glaterra, única a l i ada de Prusia, se de squ i t aba en los 
m a r e s con las colonias de Francia y Espuria. 

Federico con t r ibuyó t ambién al r e p a r t o de la Polo'iiu: 
in iqu idad comenzada en 1,772 y t e r m i n a d a en 1,795. El 
reino de Polonia hab ía s ido en la Edad Media y en los j 
d o s pr imeros s iglos de la moderna, uno de esos pueblos 
eslavos de la E u r o p a or iental , de s t i nados á servir de 
b a r r e r a á l a s invasiones de los turcos y tártaros. I enla 
por l ímites el Dniéster, el Báltico y l a s l íneas de Smo- | 
lensko. Las d iscordias in tes t inas , la soberb ia de una no-..j 
bleza díscola é i n e p t a y el eng randec imien to de Prusui 
y Rusia en el s iglo XVIII , p rodu je ron la caída de aquel 
reino, en favor .del cual no se levantó n i n g u n a de las 
g r a n d e s po tenc ias de Occidente: en vano Kosciusko de-
fendió á su p a t r i a con dennedo; en vano la Turqu ía . 
gu iada por el i n s t in to de su propia conservación, -lucUO 
con t ra la Rusia, la in iqu idad quedó consumada , y la 
Polonia desapareció, t a l vez p a r a s iempre de la l i s ta de 

las naciones. 

C A P I T U L O II. 

Las Potencias coloniales [Siglo XVIII] 
> 

I . — C o l o n i a s p o r t u g u e s a s . 

^ _ E S D E el siglo XVI, los po r tugueses hab ían 
^SfSS1 f u n d a d o en la cos ta de A/nca, en la India 

Í
y en l a s islas, g r a n d e s es tab lec imien tos co-
merciales, propiedad del Es t ado , en que 
ap l i caban r i g u r o s a m e n t e el p r inc ip io del 

monopolio; el poder p rocuraba reservarse todos los be-
neficios, impor t ando á las colonias los a r t ícu los manu-
fac turados y expo r t ando los p roduc tos n a t u r a l e s de és-
t a s á Europa . A Lisboa l levaban, en sus navios de gue-
rra, especias, marfil y seda, y de allí sa l ían é s tos «a rga -
dos con t e las y toda clase de ob j e to s m a n u f a c t u r a d o s . 
Así se enr iquec ían unos pocos, e n t r e ellos los func iona-
rio.«, que (leseaban sacar todo el provecho posible del 

I breve t i e m p o en q u e d i s f r u t a b a n - d e su lucrat ivo em-
pleo, su f r i endo las consecuencias los colonos, los cua-
les, después de extors ionados , ni s iqu ie ra ob ten ían los 
obje tos m á s necesar ios p a r a la vida, t a n t o por lo eleva-
do del precio impues to por los a g e n t e s del monopolio, 
como por lo ex iguo del cambio. 

Con t a n mal régimen, aquel los es tab lec imien tos no 
podían progresar , pues q u e e ran inás-los g a s t o s de ocu-
pación y de vigi lancia pa ra m a n t e n e r el monopolio, q u e 
las g a n a n c i a s : a s í fué que se a r r u i n a r o n to ta lmente . 
El Brasil, que despreciaron al pr incipio los portugueses, 
fué poblándose l ibremente por colonos, p r inc ipa lmente 
judíos, q u e i n t rodu je ron el cultivo de la caña de azúcar, 
y q u e exp lo ta ron las minas . De a q u í hab ía de nacer 
una g r a n nación. 



2 8 o 
d a d e s con l a «Casa de A u s t r i a . » Federico / / i ^ a d i d j 
l a Silesia y los f r a n c e s e s la Bohemia; l a c a u s a d e Ma- < 
ría Teresa y l a de su p e q u e ñ o h i j o / ^ ¿ p a r e c í a p e r d i d a ; | 
p e r o la v a l e n t í a de los h ú n g a r o s y la a l i a n z a de Ingla-
terra y Holanda con Austria, l a s a l v a r o n : l a p a z de 
4 q u i s g r á n [ 1 , 7 4 8 ] c o n c e d i ó l a c o r o n a imper i a l á bran= I 
cisco de Toscana, e sposo de María Teresa; d e j ó a l rey . 
de Prusia la Silesia q u e h a b í a c o n q u i s t a d o , y J> rancia, 
no o b s t a n t e s u s v ic to r i a s en el C o n t i n e n t e , no o b t u v o j 
nada , a n t e s comenzó á p e r d e r s u i m p e r i o colonial . 

E s t a p a z no f u é m á s q u e u n a t r e g u a ; l a s r iva l idades j 
e n t r e Prusia y Austria c o n t i n u a r o n , compl i cándose de 
n u e v o con l a s de Inglaterra y Francia po r el domin io 
d e l o s m a r e s . E s a g u e r r a l l a m a d a de siete anas (1,73b). í 
m o s t r ó los t a l e n t o s y la e n e r g í a del Gran Federico, q u e 
l u c h ó s i n d e s a n i m a r s e c o n t r a t r e s de l a s m a y o r e s po- I 
t e n c i a s ( A u s t r i a . F r a n c i a y R u s i a ) , m i e n t r a s q u e I n -
glaterra, ún ica a l i a d a de Prusia, se d e s q u i t a b a en los 
m a r e s con l a s co lon ias de Francia y España. 

Federico c o n t r i b u y ó t a m b i é n al r e p a r t o de la Polo'iia: 
i n i q u i d a d c o m e n z a d a en 1,772 y t e r m i n a d a en 1, /9o. El 
r e ino de Polonia h a b í a s ido en la Edad Media y en los j 
d o s p r i m e r o s s ig los de la moderna, u n o de e sos pueblos 
eslavos de la E u r o p a o r i en ta l , d e s t i n a d o s á se rv i r de 
b a r r e r a á l a s i nvas iones de los turcos y tártaros, I en l a 
por l ími te s el Dniester, el Báltico y l a s l í n e a s de Smo- | 
lensko. L a s d i s co rd i a s i n t e s t i n a s , la s o b e r b i a de u n a no-..j 
b leza díscola é i n e p t a y el e n g r a n d e c i m i e n t o de Prusui 
y Rusia en el s ig lo X V I I I , p r o d u j e r o n la ca ída de aquel 
re ino, en f avor .de l cua l no se l evan tó n i n g u n a de las 
g r a n d e s p o t e n c i a s de Occ idente : en vano Kosciusko de-
fend ió á su p a t r i a con dennedo ; en vano la T e q u i a . 
g u i a d a por el i n s t i n t o de su p r o p i a conservac ión , lucUO 
c o n t r a l a Rusia, la i n i q u i d a d q u e d ó c o n s u m a d a , y la 
Polonia desaparec ió , t a l vez p a r a s i e m p r e de la l i s t a de 

l a s nac iones . 

C A P I T U L O II. 

Las Potencias coloniales [Siglo XVIII] 
> 

I . — C o l o n i a s p o r t u g u e s a s . 

^ _ E S D E el s ig lo XVI , los p o r t u g u e s e s h a b í a n 
^SfSS1 f u n d a d o en la c o s t a de Afinca, en la India 

Í
y en l a s is las , g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s co-
mercia les , p rop i edad del E s t a d o , en q u e 
a p l i c a b a n rigurosamente el p r i n c i p i o del 

monopolio: el poder p r o c u r a b a r e s e r v a r s e t o d o s los be-
neficios, i m p o r t a n d o á l a s co lonias los a r t í c u l o s m a n u -
f a c t u r a d o s y e x p o r t a n d o los p r o d u c t o s n a t u r a l e s de és-
t a s á E u r o p a . A Lisboa l l evaban, en s u s nav ios de gue-
r ra , especias, marfil y seda, y de al l í s a l í an é s t o s « a r g a -
dos con t e l a s y t o d a c lase de o b j e t o s m a n u f a c t u r a d o s . 
Así e n r i q u e c í a n u n o s pocos, e n t r e ellos l o s f u n c i o n a -
rio.«, q u e ( leseaban s a c a r todo el p rovecho pos ib le del 

„ b r e v e t i e m p o en q u e d i s f r u t a b a n - d e su l uc ra t ivo em-
pleo, s u f r i e n d o l a s consecuenc ias los colonos, los cua-
les, d e s p u é s de ex to r s ionados , ni s i q u i e r a o b t e n í a n los 
ob je tos m á s necesa r ios p a r a la vida, t a n t o po r lo eleva-
do del prec io i m p u e s t o po r los a g e n t e s del monopolio, 
como po r lo e x i g u o del cambio . 

Con t a n m a l r ég imen , a q u e l l o s e s t a b l e c i m i e n t o s no 
podían p r o g r e s a r , p u e s q u e e r a n más-Ios g a s t o s de ocu-
pación y de v ig i l anc ia p a r a m a n t e n e r el monopol io , q u e 
las g a n a n c i a s : a s í f u é q u e se a r r u i n a r o n t o t a l m e n t e . 
El Brasil, q u e desp rec i a ron al p r inc ip io los portugueses, 
fué pob l ándose l i b r e m e n t e por colonos, p r i n c i p a l m e n t e 
judíos, q u e i n t r o d u j e r o n el cul t ivo d e l a caña de azúcar, 
y q u e e x p l o t a r o n l a s m inas . De a q u í h a b í a de nace r 
una g r a n nación. 



I I . — C o l o n i a s e s p a ñ o l a s . 

Í ^ ^ Í I G U I E N D O el mismo f u n e s t o pr incipio de • 
~ la propiedad de Estado y el régimen del mo-

nopolio en el comercio, el gobierno espa-
ñol se h a b í a apoderado de g r a n p a r t e de la América del 
Norte, y del Sur y de toda la del Centro . L a s colonias 
e r a n como i n m e n s a s hac iendas del gobierno, que no po-
d ían pobla rse l ibremente , y que, por lo mismo, no po- , 
d ían p rogresa r . Los españoles, á qu ienes se concedía 2 
el cor respondiente permiso p a r a venir á la América, no 
e ran ag r i cu l to res ú obreros, lo q u e hub ie ra sido de g r a n 
provecho p a r a l a s colonias, s ino caballeros a r ru inados , ,1 
que ven ían á ser p rop ie ta r ios de las t i e r r a s y de los in-
dios, q u e se r e p a r t í a n como g a n a d o en las encomien-
das. N a d i e quer ía t r a b a j a r : todos que r í an ser Señores, 
y los mismos descendien tes de españoles , los criollos, 
desprec iaban los t r a b a j o s mecánicos y el cult ivo de la 
t i e r ra , y se a g l o m e r a b a n en l a s ciudades, como emplea-
dos, leguleyos, especuladores y f ra i l es . E n Lima, to-
dos los blancos e r a n hidalgos, m a r q u e s e s ó condes; en 
Méjico, no escaseaban . 

España did en organizac ión política á s u s colonias to-
do lo q u e poseía: absolu t i smo, mayorazgos , diezmos, 
Inquisición y previa censura eclesiást ica. Los ex t ran-
jeros e ran rechazados por dos razones : por extranjeros 
y por herejes; los mismos criollos e ran v is tos con despre-
cio ó con desconfianza por los dominadores . Con pocas 
excepciones, todos los Virreyes, Obispos y a l tos funcio-
narios , f ue ron europeos, man ten iendo de es te modo una 
odiosa des igua ldad en t r e la gen t e de sangre azul y la 
de color. 

Lo q u e ^ n á s con t r ibuyó á m a n t e n e r un e s t ado de a t r a -
so y de pobreza, r a y a n a en miseria , en l a s colonias es-
pañolas , no o b s t a n t e su r iqueza en p roduc tos n a t u r a -
les, f u é el monopolio del comercio. L o s h a b i t a n t e s de 
las colonias no podían vender s u s p roduc tos y compra r 
ob je tos m a n u f a c t u r a d o s s ino á los q u e ten ían privile-
g io . T o d o b u q u e q u e venía á Vcracruz, á Cartagena ó 
á Puerto Cabello, debía e s t a r au to r i zado por la «Oficina 
de comercio» es tablec ida desde el siglo X V I en Sevilla. 

Es to p r e sen t aba dos inconvenientes pr incipales : el de 
que los h a b i t a n t e s de las colonias, no podían adqu i r i r 
todos los ob je tos que neces i taban, á causa de la insufi-
ciencia del tráfico; y el de no poder deshacerse de los 
propios productos, s ino al precio ínfimo impues to por 
los monopolizadores. Se d a b a a s í el fenómeno curioso 
de q u e cuando España e s t a b a en g u e r r a con a l g u n a na-
ción del Cont inente , m e j o r a b a la t r i s t e condición del 
comercio en las colonias, á c a u s a del con t rabando ; y 
que p a r a los h a b i t a n t e s de la América l a t ina e ra una 
venta ja q u e fue ra vencida la «Madre pa t r ia .» Así pa-
só en 1.713. después del Tratado de l/lrccht, en q u e los 
ingleses le impusieron al rey de España la c láusula en 
vir tud de la cual podr ían comerciar , a u n q u e l imi tada-
III en té, con las colonias españolas ; con lo que a u m e n t ó 
el con t rabando , y con él, el b ienes ta r y las comodida-
des de los-coloniales. 

JA 1.— C o l o n i a s H o l a n d e s a s . 

^N el s iglo XVII , los holandeses cons t i tu ían 
un pueblo de mar inos q u e d i spu tó á todos 

los pueblos de Occidente el dominio de los m a r e s y el 
comercio del mundo. F u n d a r o n «Compañías» de comer-
ciantes y mar inos con el propósi to de e x p l o t a r l o s ricos 
países de Oriente y l as is las de las Molucas, donde los 
po r tugueses hab ían f r a c a s a d o á causa de su pés imo sis-
tema de monopolio y de opresión. P a r a ello, los holan-
deses s iguieron un s i s tema opues to al de los por tugue-

s e s , demol i éndo las p lazas fue r t e s y castil los, sostenien-
do relaciones comerciales con los soberanos del país. 

| permit iendo, en fin. un t ráf ico racional en t re los habi-
t an tes de sus colonias y los de Holanda. De es te modo 
obtenían todos los beneficios del comercio sin hace r los 
gas to s de ocupación y dominio. E s t a época bonanci-
ble du ró poco; ya pa ra mediados del siglo XVII I , la 
gran «Sociedad comercial» se corrompió, los empleados 
abusaban, haciendo un t ráf ico escandaloso: qu i so con-
vertirse en conquis tadora , y las rebeliones, la ingeren-



cia del rey en los a s u n t o s de la Compañía , j u n t a m e n t e 
con las g u é r r a s y la p reponderanc ia de Ing la t e r r a , 
a r r u i n a r o n e n t e r a m e n t e el comercio ho landés . 

I V . - L u c h a s c o l o n i a l e s e n t r e I n g l a t e r r a y Fr;ancia 

v j ^ f INGLATERRA y Francia t en ían colonias 
desde el s iglo X V I I ; e s t a ú l t ima s u p e r a b a 

á la pr imera , no solo en la ex tens ión s ino t am-
bién en la impor t anc i a de s u s posesiones coloniales-
Ing la te r ra , en efecto, solo poseía en aque l siglo peque-
ños t e r r i to r ios en la costa de la América del Norte, mien-
t r a s que Francia tenía va r i as posesiones en todo el mun-
do, si bien m u c h a s de é s t a s le per tenec ían nominal men-
te . Además, con la ma l í s ima organización, el absolu-
t ismo, la censura , la persecución rel igiosa y el monopo-
lio del comercio, las colonias f r a n c e s a s no podían pro-
gresar , y pe rmanec ían despob ladas y con escaso tráfico. 
No h a b í a m á s colonias florecientes q u e l a ^ plantacio-
nes de Santo Domingo en las Antillas. 

L a América del Norte q u e per tenecía á Inglaterra se 
pobló l ibremente : los p u r i t a n o s persegu idos por Car-
los / r a d i c a r o n su religión y s u s i n t e re ses en el Nuevo 
Mundo, f u n d a r o n s u s templos , l ab ra ron la t i e r ra y crea 
ron una segunda pa t r i a . L a Nueva Inglaterra, como 

. l l amaban sus h a b i t a n t e s al país, contenía t rece gobier-
nos par t i cu la res , ó colonias, con el derecho de admi-
n i s t r a r sus negocios locales, votar los impues tos , re-
solver sus a s u n t o s rel igiosos y someterse sólo al juicio 
de ju rados . El cult ivo de las t i e r r a s e ra libre, a s í co-
mo el comercio; de modo q u e se f o r m a r o n g r u p o s de 
ag r i cu l to res propie tar ios , y de comerciantes , q u e vivían 
desahogadamen te , m i e n t r a s q u e los h a b i t a n t e s de las 
d e m á s colonias vivían en la opres ión y en la miser ia . 

Franceses é ingleses t ambién se hab ían es tablecido en 
él Indoslán, edif icando cast i l los en la costa , con a lma-
cenes p a r a las mercancías , empleados p a r a la adminis-
t rac ión y so ldados p a r a el r e sgua rdo . E n el siglo XVII . 
como se ha dicho, Francia l levaba la ven t a j a ; pero la 
d e r r o t a de Luis XIV á pr incipios del XVIII y las gue-

r ra s que s iguieron al Tratado de Utrecht, d ieron á In-
glaterra el dominio de los mares y la preponderancia co-
lonial. E s t a s g u e r r a s fue ron : la de sucesión de Aus-
tria [1,740-1,748]; la de siete años [1.756 1,763], y la de 
Independencia de la Nueva Inglaterra. [1,776-1,783]. 

E n la paz de Utrecht, Francia comenzó á perder sus 
posesiones; y en 1,763, cuando se firmó el Tratado de 
Paris, cedió á la Inglaterra todo el imperio colonial que 
había cons t i tu ido á costa de t a n t o s a fanes . Solo con 
servó a l g u n a s i s las y su muy d i sminu ida preponderan-
cia en Europa, p reponderanc ia d i s p u t a d a por las g r a n -
des po tenc ias cont inenta les : Autria, Prusia y Rusia, 
que s iempre tenían por a l iada á Inglaterra en sus lu-
chas con t r a Francia. L a Gran Bretaña quedó en po-
sesión de la América del Norte h a s t a la Luisiana y Mé-
jico, del reino de Bengala y comenzó la conqu i s t a del 
Indoslán, t e r m i n a d a en nues t ros días; adqui r ió g r a n 
número de i s las en todos los mares , y su bande ra domi-
nó en é s t a s s in oposición. 

V . — I n d e p e n d e n c i a d e l a s C o l o n i a s I n g l e s a s 
d e A m é r i c a . 

g r a n d e z a colonial de la Gran Bretaña su-
f r ió g r a v e s q u e b r a n t o s con el levantamien-

to de la Nueva Inglaterra. L a ocasión de es te levanta-
miento se p resen to cuando el Parlamento británico votó 
un pequeño impues to que debían p a g a r los colonos ame-
ricanos en f o r m a de derecho de timbre. [1,764]. Los co-
lonos impidieron la venta de papel t imbrado, m a l t r a t a -
ban á los empleados que lo vendían y des t rozaban las 
c a j a s q u e lo contenían. E l gobe rnado r y los empleados 
de cada colonia se ha l l aban en g r a n aprieto, pues to que 
no podían i n t eg ra r los jurados q u e deb ían c a s t i g a r á los 
culpables . 

Los f u e r t e s g a s t o s de Inglaterra en su lucha con t ra 
Francia, la obligó á decre ta r nuevos impuestos , q u e es-
tableció b a j o f o r m a de derechos sobre c ie r t a s mercan-
cías (vidrio, cuero, pape l y té ) , y que deb ían p a g a r los 
americanos , al i m p o r t a r l a s en sus colonias. (1,767). 

. Los h a b i t a n t e s de la Nueva Inglaterra p ro tes ta ron , v 
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se pus ieron de acuerdo p a r a no compra r mercanc ías in-
glesas , p a r a cou t inua r el c o u t r a b a n d o y p a r a oponer la 
fuerza á la fue rza . Inglaterra cedió á e s t a s imponentes 
mani fes tac iones ; pero p a r a sa lvar el pr incipio de auto- -
r idad de jó subs i s t en t e el impues to sobre el té, al su- -
p r imi r los d e m á s derechos. De n a d a sirvió á los ingle- '>, 
ses el h a b e r cedido en pa r t e ; los amer i canos cont inua-
ron prohibiendo la venta del único a r t í cu lo g ravado y 
ape l a ron á la violencia, a r r o j a n d o al m a r los cargamen- 4 
t o s de té. E n t o n c e s ef iParlamento bloqueó el puer to •j 
de Boston, y qu i so hacerse obedecer por la fue rza ; las * 
colonias todas t o m a r o n p a r t i d o por la c iudad b loquea j 
da, y comenzó la insurrección. [1,775]. 

El pr imi t ivo ob je to de la sublevación era in t imidar á 
Inglaterra p a r a hacer la ceder en lo t ocan t e á la nulidad 
de los impues to s q u e hab ía es tablecido; pero en el decur-
so de las violencias an te r io res , se hab ía fo rmado un par- S 
t ido. cons t i tu ido por a b o g a d o s y hombres instruidos, 
que deseaba la g u e r r a y deseaba la República. Así fué 
que la Asamblea genera l r eun ida en Filadelfia, se dividió 
en dos porciones: los r e p r e s e n t a n t e s del Norte que de-
seaban la independencia y la repúbl ica , y los del Cen-
tro y Sur, q u e a c e p t a b a n la separac ión , pero que re-
chazaban el rég imen republ icano. Al fin logra ron los 
republ icanos cambia r á los r e p r e s e n t a n t e s q u e resis t i r , 
ó hacer los ceder; y en 1.776. la mayor ía votó la declara- ; 
ración de Independencia, r edac tada por Jefferson, y en la 
cual el Congreso, f u n d á n d o s e en el «Derecho Na tu ra l .« 
hacía cons ta r la violación de es te derecho c a u s a d a por 
el rey de Inglaterra, y el de l a s colonias á cons t i tu i r un 
listado libre y soberano. 

L a g u e r r a quedó dec la rada : el Parlamento votó los 
fondos necesar ios p a r a m a n t e n e r un ejérci to de 55.000; 
hombres en América ; pero en un inmenso pa í s y en des-
poblado, los ingleses comenzaron con mucha lent i tud 
las operac iones ,—limi tándose á conservar las ciudades 
v p lazas de impor tanc ia , m i e n t r a s q u e los amer icanos 
ocupaban casi todo el t e r r i to r io .—Un e jérc i to inglés 
q u e se a t revió á pene t ra r t i e r r a adent ro , fué persegui-
do y acosado por los republ icanos, h a s t a q u e rendido 
de f a t i g a y a g o t a d o por el hambre , se vió ob l igado ¡í 
cap i tu la r . 

Los americano» no s u f r í a n menos en esa g u e r r a lar-
ga y porf iada: los recursos se les h a b l a n a g o t a d o ente-

ramente, y el gobierno creado por el Congreso no po-
día sos tener un e jérc i to s in municiones y s in víveres, 
cuyos soldados, hambr ien tos , casi desnudos y descal-
zos, de j aban una huella de cadáveres y r a s t r o s de san-
gre por donde p a s a b a n . El mismo Washington, su gene-
ral, uno de los hombres m á s g r a n d e s q u e h a t en ido el 
mundo, de se spe raba del éxito, y escr ibía a l Congreso 
e s t a s a m a r g a s pa lab ras : «Ya sé q u e el pa t r io t i smo 
exis te , y q u e ha real izado g r a n d e s cosas en la lucha 
actual ; mas, me a t revo á af i rmar , q u e él no b a s t a p a r a 
llevar á feliz t é rmino e s t a g u e r r a tenaz» E n t o n c e s 
apareció Francia. Claro es q u e e s t a potencia no t en ía 
in terés pa r t i cu la r en el t r i u n f o de los amer icanos ; pero 
sí en deb i l i t a r á Inglaterra, su e t e r n a enemiga, y con-
t ra la que t en ía t a n t o s mot ivos de que ja . Los minis-
tros más p ruden tes , Purgot y Maleshcrbes, no que r í an 
intervenir ; pero Franklin,'el sabio y hábi l negociador 
americano, q u e o s t en t aba la sencillez y modes t ia repu-
bl icanas an t e los f a s t uosos co r t e sanos de Versalles. in-
clinó al rey y á su gab ine t e á una lucha f amosa que ilus-
t r a r o n La Fayetle y Rochambeau, t r a s l a d á n d o s e á Amé-
rica , y Guiche?i y el conde de Grasse en los mares . (1), 
Washington apoyado por los f ranceses , t r i u n f a en el 
Cont inente , y bloquea al genera l Cornivallis en York-
Town, ob l igándolo á cap i tu l a r con 7,000 h o m b r e s y to-
da la a r m a d a (1,781); pero la lucha se recrudece cada 
vez en los mares, h a s t a que a g o t a d a s las f u e r z a s de los 
be l igeran tes , firman el Tratado de Versalles (1,783), en 
<1 ue la Inglaterra reconoce la independencia de los Esta-
dos Unidos de América; Francia recobra a l g u n a s is las 
en las Antillas, Goreci y el Senegal en Africa, el derecho 
de pesca en Tfrranova, y cede á su a l iada España, la 
isla de Menorca. 

T e r m i n a d a la gue r r a . Washington se re t i ró á su mo-
des t a casa de Mount- Vernon; pero el pueblo amer ica-
no lo llevó dos veces á la Prcside?icia de la Unión, pues-
to, en q u e el pa t r io ta , el guer re ro , se reveló como g r a n 
hombre de Es t ado , t r a b a j a n d o sin descanso, por deber, 
sin ambición, h a s t a a f i anza r la Cons t i tuc ión Fede ra l en 
1.787, y d e j a r def in i t ivamente f u n d a d a la República dé-
los Estados Unidos, 

(1) Un nuevo Congreso reunido en Filadelfia proclamóla 
Independencia de las trece colonias el 4 de Julio de 1776. 
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¿fí y e l s i s t e m a de i m p u e s t o s , a c o s t u m b r a d o • 
e n t o n c e s en Francia, y en t o d o s los E s t a d o s de Europa 
e r a c a u s a del e m p o b r e c i m i e n t o de l a s n a c . o n e s y de la 
d i s m i n u c i ó n del n ú m e r o de h a b i t a n t e s . L a talla, en 
efecto, p e s a b a sob re los p e q u e ñ o s c u l t i v a d o r e s única- I 
m e n t e , m i e n t r a s q u e los nob le s y el clero, d u e ñ o s d e c a -
si t o d o el t e r r i t o r io , e s t a b a n e x e n t o s de ella, f as tos dos 
e c o n o m i s t a s f u e r o n los p r i m e r o s q u e p r o p u s i e r o n un 
i m p u e s t o p r o p o r c i o n a d o sob re t o d a s l a s p r o p i e d a d e s , 
como e r a de j u s t i c i a ; p e r o como a t a c a b a n preocupacio-
nes é i n t e r e s e s d e los p o d e r o s o s y de los nobles , s u s U 
b r o s f u e r o n q u e m a d o s , y p e r s e g u i d o s como c r i m i n a l e s 
los p a r t i d a r i o s de t a n abominable teoría. 

Poco después , á m e d i a d o s del s ig lo X VIII , Quesnay, 
y Gonmay su d isc ípulo , c r ea ron la d o c t r i n a económica 
d é l a fisiocracia ( dominac ión de l a n a t u r a l e z a ) , cuyo 
p r inc ip io f u n d a m e n t a l es q u e l a s leyes n a t u r a l e s , e s t a -
b l ec idas p o r Dios, r i g e n l a p roducc ión de la r i q u e z a : 
q u e e s t a s leyes son p e r f e c t a s , y que , en consecuencia , 
t o d o lo q u e los h o m b r e s h a g a n en e s a m a t e r i a e s inte-
r io r a l o r d e n n a t u r a l . L a m á x i m a de los fisiócratas e ra 
la cé lebre f r a s e de un f a b r i c a n t e á q u i e n Colbcri p r e g u n -
t ó u n a vez, q u é pod ía h a c e r en f a v o r de la r i q u e z a pu-
bl ica: «Monseñor , dejad pasar, dejad hacer» ( l a i s sez pa-
sser , l a i s s ez f a i t e ) . 

E s t a d o c t r i n a d ió go lpe m o r t a l á los r e g l a m e n t o s , a 
los jnonopol ios , á l a s t r a b a s t o d a s i n v e n t a d a s en l a Laaa 
Media, v q u e t a n t o p e r j u d i c a b a n á l a i n d u s t r i a y a l c» 

mercio, imp id iendo el trabajo y el tráfico l i b res . L o s fi-
s i ó c r a t a s q u e r í a n l i b e r t a d c o m p l e t a en el o r d e n i n d u s -
t r i a l y m e r c a n t i l : libertad de fabricar, libertad de vendo 
y comprar, q u e p roduce la libre competencia e n t r e indus -
t r i a l e s y comerc ian te s , con v e n t a j a de todos : t a l e ra el 
idea l q u e p e r s e g u í a n los p r i m e r o s economis t a s . A t a -
c a b a n a d e m á s c i e r tos e r ro res , c o m u n e s en a q u e l l a épo-
ca , s o s t e n i e n d o q u e la moneda no es la riqueza, s ino un 
s i g n o r e p r e s e n t a t i v o de élla, de la v e r d a d e r a r iqueza , 
q u e cons i s t e en los o b j e t o s ú t i les : los p r o d u c t o s de la 
t i e r r a y de la i n d u s t r i a . 

D e s p u é s a p a r e c e n aque l lo s q u e hacen de la Econo-
mía política u n a v e r d a d e r a c iencia; Turgot y Adán Smitk. 
A m b o s e s t u d i a r o n l a s c a u s a s del b i e n e s t a r social , l a s 
f u e n t e s de la r iqueza , los med ios de producción, l a s re la -
c iones e n t r e el s a l a r i o y el cap i ta l , etc. , y d e j a r o n cons-
t i t u i d a en s u s p r inc ip ios f u n d a m e n t a l e s la út i l ciencia 
de la Riqueza de las naciones. 

I I . — L o s F i l ó s o f o s . 

fegSgálí el s ig lo X V I I I h u b o filósofos y publ ic is-
S É r o ® t a s , p r i n c i p a l m e n t e en Inglaterra y Fran-

cia, q u e se consag ' ra ron á e s t u d i a r las c u e s t i o n e s prác-
t i cas , los p r inc ip ios y b a s e s sociales . E n la p r i m e r a 
de e s t a s nac iones figuran Loche, Shaftcsbury y Broling-
l.roke; en l a s e g u n d a . 'Moi\lesqitiai, Voltaire, J. J. Rou-
sseau, Diderot, D'Alcmbert, y los enc ic loped i s tas . E11 
Inglaterra los filósofos no hac ían m á s q u e j u s t i f i c a r en 
la e s f e r a de l a s i d e a s lo q u e se ver i f icaba en el t e r r e n o 
de los hechos ; el despotismo del rey y la intolerancia re-
ligiosa de sapa rec i e ron , desde q u e el Parlamento d i c t ó á 
Guillermo el bilí de derechos, y d e s d e q u e se vió ob l igado 
á a d m i t i r á los disidentes p a r a l levar á fe l iz t é r m i n o l a 
revolución c o n t r a el Estuardo, E n Francia h u b o nece-
s idad de hace r más , p u e s q u e l a s revoluc iones c o n t r a 
Richclicu, y la Fronda en la época de Mazctrino, no fue -
ron m á s q u e l a s ú l t i m a s d e m o s t r a c i o n e s feuda les , y 
v e r d a d e r o s mot ivos p a r a r ec rudece r el a b s o l u t i s m o del 
rey. 
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I .—Los E c o n o m i s t a s . 

^ f j i j ü l F I N E S del s ig lo X V I I y p r inc ip ios del -j 
T ^ T l X V I I I , ÉóisguiUebert y Vauban d e m o s t r a - ' 
M 7 ron en s u s o b r a s q u e el r é g i m e n económico --j 

¿fí y e l s i s t e m a de i m p u e s t o s , a c o s t u m b r a d o • 
e n t o n c e s en Francia, y en t o d o s los E s t a d o s de Euro?» 
e r a c a u s a del e m p o b r e c i m i e n t o de l a s n a c . o n e s y de la 
d i s m i n u c i ó n del n ú m e r o de h a b i t a n t e s . L a talla, en 
efecto, p e s a b a sob re los p e q u e ñ o s c u l t i v a d o r e s única- I 
m e n t e , m i e n t r a s q u e los nob le s y el clero, d u e ñ o s d e c a -
si t o d o el t e r r i t o r io , e s t a b a n e x e n t o s de ella, res tos dos 
e c o n o m i s t a s f u e r o n los p r i m e r o s q u e p r o p u s i e r o n un 
i m p u e s t o p r o p o r c i o n a d o sob re t o d a s l a s p r o p i e d a d e s , 
como e r a de j u s t i c i a ; p e r o como a t a c a b a n preocupacio-
nes é i n t e r e s e s d e los p o d e r o s o s y de los nobles , s u s U 
b r o s f u e r o n q u e m a d o s , y p e r s e g u i d o s como c r i m i n a l e s 
los p a r t i d a r i o s de t a n abominable teoría. 

Poco después , á m e d i a d o s del s ig lo X V I I I , Quesnay, 
y Gonmay su d isc ípulo , c r ea ron la d o c t r i n a económica 
d é l a fisiocracia ( dominac ión de l a n a t u r a l e z a ) , cuyo 
p r inc ip io f u n d a m e n t a l es q u e l a s leyes n a t u r a l e s , e s t a -
b l ec idas p o r Dios, r i g e n l a p roducc ión de la r i q u e z a : 
q u e e s t a s leyes son p e r f e c t a s , y que , en consecuencia , 
t o d o lo q u e los h o m b r e s h a g a n en e s a m a t e r i a e s inte-
r io r a l o r d e n n a t u r a l . L a m á x i m a de los fisiócratas e ra 
la cé lebre f r a s e de un f a b r i c a n t e á q u i e n Colbcri p r e g u n -
t ó u n a vez, q u é pod ía h a c e r en f a v o r de la r i q u e z a pu-
bl ica: «Monseñor , dejad pasar, dejad hacer» ( l a i s sez pa-
sser , l a i s s ez f a i t e ) . 

E s t a d o c t r i n a d ió go lpe m o r t a l á los r e g l a m e n t o s , a 
los jnonopol ios , á l a s t r a b a s t o d a s i n v e n t a d a s en l a r.aaa 
Media, v q u e t a n t o p e r j u d i c a b a n á l a i n d u s t r i a y a l c» 

mercio, imp id iendo el trabajo y el tráfico l i b res . L o s fi-
s i ó c r a t a s q u e r í a n l i b e r t a d c o m p l e t a en el o r d e n i n d u s -
t r i a l y mercan t i l : libertad de fabricar, libertad de vendo 
y comprar, q u e p roduce la libre competencia e n t r e indus -
t r i a l e s y comerc ian te s , con v e n t a j a de todos : t a l e ra el 
idea l q u e p e r s e g u í a n los p r i m e r o s economis t a s . A t a -
c a b a n a d e m á s c i e r tos e r ro res , c o m u n e s en a q u e l l a épo-
ca , s o s t e n i e n d o q u e la moneda no es la riqueza, s ino un 
s i g n o r e p r e s e n t a t i v o de élla, de la v e r d a d e r a r iqueza , 
q u e cons i s t e en los o b j e t o s ú t i les : los p r o d u c t o s de la 
t i e r r a y de la i n d u s t r i a . 

D e s p u é s a p a r e c e n aque l lo s q u e hacen de la Econo-
mía política u n a v e r d a d e r a c iencia; Turgot y Adán Smith. 
A m b o s e s t u d i a r o n l a s c a u s a s del b i e n e s t a r social , l a s 
f u e n t e s de la r iqueza , los med ios de producción, l a s re la -
c iones e n t r e el s a l a r i o y 'e l cap i ta l , etc. , y d e j a r o n cons-
t i t u i d a en s u s p r inc ip ios f u n d a m e n t a l e s l a út i l ciencia 
de la Riqueza de las naciones. 

I I . — L o s F i l ó s o f o s . 

fegSgálí el s ig lo X V I I I h u b o filósofos y publ ic i s -
S É r o ® t a s , p r i n c i p a l m e n t e en Inglaterra y Fran-

cía, q u e se c o n s a g r a r o n á e s t u d i a r las c u e s t i o n e s prác-
t i cas , los p r inc ip ios y b a s e s sociales . E n la p r i m e r a 
de e s t a s nac iones figuran Loche, Shaftesbury y Broling-
broke; en l a s e g u n d a . Moi\lesqitiai, Voltaire, J. J. Rou-
sseau, Diderot, D'Alcmbert, y los enc ic loped i s tas . E11 
Inglaterra los filósofos no hac ían m á s q u e j u s t i f i c a r en 
la e s f e r a de l a s i d e a s lo q u e se ver i l icaba en el t e r r e n o 
de los hechos ; el despotismo del rey y la intolerancia re? 
ligiosa de sapa rec i e ron , desde q u e el Parlamento d i c t ó á 
Guillermo el bilí de derechos, y d e s d e q u e se vió ob l igado 
á a d m i t i r á los disidentes p a r a l levar á fe l iz t é r m i n o l a 
revolución c o n t r a el Estuardo, E n Francia h u b o nece-
s idad de hace r más , p u e s q u e l a s revoluc iones c o n t r a 
Richelicu, y la Fronda en la época de Mazarino, no fue -
ron m á s q u e l a s ú l t i m a s d e m o s t r a c i o n e s feuda les , y 
v e r d a d e r o s mot ivos p a r a r ec rudece r el a b s o l u t i s m o del 
rey. 



Los filósofos ing leses decían q u e !a religión c n s t i a - l 
na deíw ser conforme á la razón, pues to q u e és ta nos -j 
lia sido d a d a por Dios p a r a descubr i r la verdad: y que | 
no hay m á s que dos verdades fundamen ta l e s , quecons - | 
t i tuyen la religión natural: la ex i s tenc ia de Dios y la f 
inmor ta l idad del a lma. Como u n a consecuencia, los li- | 
lósofos rec lamaban la tolerancia, ó sea el derecho de | 
m a n i f e s t a r públ icamente las Creencias y los cultos. [1]. % 

Aná loga jus t i f icac ión encont ra ron en el orden políti- | 
co los mismos publ ic i s tas al a s e n t a r en la teor ía del | 
Contrato (Loche) , que el or igen de la sociedad y s u f u n - :; 
d a m e n t o racional es un convenio que t iene por obje to ^ 
el b i enes t a r genera l , g a r a n t i z a n d o los derechos natura- J 
les del hombre : la l iber tad individual y la propiedad. 
De a q u í se de r ivaban consecuencias impor tan tes , como 
la de q u e el gob ie rno no t iene m á s misión que la de pro- ? 
t eger e s tos derechos na tu ra le s , y que si el soberano los | 
a t aca ó hiere, convir t iendo su poder en abso lu to , el Con-
trato social queda roto, y los c iudadanos pueden depo-
ner al monarca . Bolingbrokc a ñ a d e q u e debe mante-
nerse el equ i l ib r io en t r e los poderes públicos, porque 
toda au to r idad exclusiva t iende á conver t i rse en abso-
lula. 

Ni la tolerancia religiosa ni la libertad política e ran , pa-
ra e s tos escr i tores , comple tas y abso lu tas , t a l como lo 
concibe l a razón, s ino medios de acomodamiento : san-
ción de lo q u e p rac t i caba Inglaterra en l a rel igión y en 
el gobierno, desde la revolución que llevó al t rono á 
Guillermo de Holanda. Francia f u é más lejos en es tos 
dos i m p o r t a n t e s a s u n t o s : ve rdade ra s bases sobre que 
descansan los E s t a d o s modernos. 

Montesquicu s igue Jas doc t r i na s de los ingleses en sus 
pun tos fundamen ta l e s , de t e rminando el fin del Estado, 
q u e es el de m a n t e n e r la l iber tad , y los medios más efi-
caces p a r a conseguirlo, t a les como la separación de los 
poderes ( legislat ivo, e jecut ivo y judicia l ) y las asam-
bleas ó represen tac iones nacionales: exige que la Igle-
s ia deje de persegui r á los d i s iden tes y á los incrédu-
los; qife la nobleza cons ienta en p a g a r el impuesto, y 
que se s u p r i m a n los suplicios crueles, los tormentos , 
los p rocedimientos a r b i t r a r i o s y secretos. Yollaire 

(1) Hacían una excepción en contra del ateísmo y del ca-
tolicismo, que consideraban peligrosos al orden y bienestar 
del Estado. 

coincide con .Montesquicu en pedir las r e f o r m a s q u e hi-
cieran al poder menos abso lu to y á la admin i s t rac ión 
más racional ; pero su principal ob je to f u é combat i r la 
intolerancia religiosa, y con es te fin se sirvió de todos los 
medios y de todos los recursos de su genio, l legando en 
su violencia á t r a s p a s a r los l ími tes de la p rudenc ia y 
la jus t ic ia . 

^ Rousseau es un fisiácrata. de la polít ica; qu ie re que 
los hombres vuelvan ú la naturaleza, de la q u e los han 
a p a r t a d o los gob ie rnos y las relig-iones: unos y o t ros 
con t ra r ios á la jus t ic ia y á la moral idad. «La na tu ra le -
za.» dice, «ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la so-
ciedad lo h a vuel to dep ravado y miserable .» A t a c a b a 
la sociedad ta l como e s t a b a cons t i tu ida , la propiedad y 
el gobierno, y fo rmuló en el «Contrato Social» todos s u s 
sueños de reforma, donde aparece por p r imera vez la 
doc t r ina de la igualdad abso lu t a , que iba á ser. j u n t a -
mente con l a soberanía del pueblo, el credo de ¡a Revolu-
ción. 

Didcrot, d'Alambcrt, Helvecio, Mably, Holbach y Ray= 
nal. fue ron más violentos aún que los anter iores , a t a -
cando religión, gobierno y cos tumbres , s in respe to á na-
da ni á nadie, con verdadero fu ro r de destrucción. To-
cias sus ideas fueron e x p u e s t a s con ostentación, con lu jo 
de detal les , •en la Enciclopedia ó diccionario razonado 
de las ciencias, artes y oficios. Diderot y d'Alcmbet diri-
gieron y o rdena ron los t r a b a j o s de esa obra monumen-
tal. que sembró en Europa los gé rmenes de la r e fo rma 

.política y social. 

I I I . P r o p a g a c i ó n d e l a s n u e v a s i d e a s . 

W ^ f i ¿ ¿ ¿ ¡ i A revolución de Inglaterra quedó l imi tada 
al país ; a p e n a s si pudo hacerse sen t i r en 

O Francia el inf iujo de aquel movimiento 
sjn resonancia a l g u n a en el Cont inente . Mas, a h o r a 
que la nación cuyo genio es la p ropaganda , hac ía su-
yas las ideas de re forma social y política, era seguro 
que las d i fund i r í a por t o d a s par tes , val iéndose dé la pa-
labra fácil y e locuente de aquel los b r i l l an tes escr i tores , 



que en re la tos , poemas , discursos , fol letos y n o v e l a s , | 
l levaban el ge rmen de las t r ans fo rmac iones sociales. No 
parece s ino q u e la p a l a b r a cu l t a y viva de los filósofos 
del siglo X V I I I logra f o r m a r una a t m ó s f e r a intelec- , 
tua l en que r e sp i r a el b u r g u é s en su humi lde t ienda, 
como el m a g ú a t e q u e circula por los sa lones de Versa -
lies. Los mismos reyes y s u s min i s t ro s l legaron á pe-
n e t r a r s e de las nuevas ideas, y á t enerse á sí mismos : 

como r e p r e s e n t a n t e s del Imperio de las luces, que hab ía 
l legado p a r a b ien de la h u m a n i d a d . 

Ev iden temen te q u e es to e ra jugar con fuego, y que 
los nobles y soberanos no pensa ron j a m á s en las conse-
cuencias que pud ie ran t ene r las nuevas doc t r i na s al t ra -
t a r de p rac t i ca r l a s en la sociedad y en el gobierno; pero 
lo cierto es q u e los mismos reyes: Luis XV, que e r a un 
economis ta ; Federico IIde Prusia y fosé II de Austria, 
q u e e r a n filósofos; Catalina II de Rusia, José V de Por-
tugal, Leopoldo II de Toscana, Carlos III de España, y 
los min i s t ro s Pombal, Aramia, Ca.mpoma.nes, Targof, 
Tanucci, etc., e s t a b a n todos devorados por el deseo de 
m e j o r a r la admin is t rac ión , las cos tumbres y el gobier-
no, y h a s t a las concepciones re l ig iosas y morales. Cla-
ro es. t ambién , q u e en a lgunos de e s tos g r a n d e s Seño-
res los deseos de r e fo rma y la filosofía no e ra en éllos 
más que un ba rn iz con que ocu l t aban su vanidad y des-
pot ismo, como la célebre Catalina y el a s t u t o Federico; 
que a s í como h a b l a b a n de b i enes t a r genera l y de huma-, 
nidad con los filósofos, se r e p a r t í a n la Polonia y t r a t a -
ban con insopor tab le dureza á sus subdi tos . P e r o lo 
c ier to es q u e hubo en t r e esos mona rca s y min i s t ro s al-
g u n o s t a les como fosé II de Austria y fosé V de Portu-
gal, Leopoldo IIde Toscana y Carlos IIIde España, que 
t r a t a r o n de r e ina r conforme á la razón, r e f o t m a u d o prác-
t i cas y cos tumbres carcomidas y r id iculas , y desempe-
ñando á conciencia su oficio de Rey. Casi todos f raca-
saron en sus t e n t a t i v a s de r e fo rma social y admin i s t r a -
tiva, t a n t o por lo in tempes t ivo de sus medidas como por-
q u e el pr inc ipa l de los males res idía en el despot ismo 
de los reyes, a u n q u e éste fuese ilustrado, t a l como lo so-
ñ a r a Voliairc. S in embargo , España- y Portugal debie-
ron á esa época de r e fo rma la regeneración de países 
q u e eran poco a n t e s poderosos, y ya entonces en ple-
na decadencia, debido á u n a pés ima admin is t rac ión . 

En es tos E s t a d o s el gobierno e s t a b a en manos de los 

inquis idores y jesu í tas ; la agr icu l tu ra , la i n d u s t r i a y 
t i t ráf ico e n t e r a m e n t e a r ru inados , cuando reformado-
res, ó mejor, var ios min i s t ro s célebres, se p ropus ie ron 
crear por medio de la protección á la i n d u s t r i a y el co-
mercio libre, nuevas f u e n t e s de r iqueza, va a g o t a d a s por 
el abandono y la incur ia de los p a s a d o s reyes, se pro-
pusieron d e s t r u i r l a s t r a b a s q u e man ten í an á la indus-
t r i a en un e s t ado deplorable de a t raso , y el monopolio 
del comercio, permi t iendo á todos los s á b d i t o s el tráfi-
co con las colonias. Los resu l t ados fue ron excelentes: 
en breve t iempo, la «Sociedad de amigos del país» en 

<España. y las «Compañías agr ícolas» en Portugal, fun-
daron f áb r i cas y dieron impulsó á la producción, levan-
t ando á esos pa íses del e s t ado de pos t rac ión en que se 
ha l l aban . El comercio de España con las colonias en 
1,788, fué nueve veces mayor q u e an tes de la r e fo rma; 
la m a r i n a se elevó á una a l t u r a respetable , t a n t o que 
en la g u e r r a de Independencia de los Estados Unidos pu-
do sos tener como al iada de Francia todo el peso de la 
lucha en los mares cont ra la poderosa Inglaterra. Aran-
da, pr incipal a g e n t e de e s t a s re formas , no se a t rev ió á 
supr imi r la Inquisición, pero le prohibió conocer en 
a s u n t o s civiles: la mejor p rueba del p rogreso real izado 
d u r a n t e el re inado de Carlos III fué que solo cua t ro 
personas fueron condenadas á la hoguera . Los jesuí-
tas, en fin, fue ron expulsados; y r egen t eada su extin-

' ción por el pa í s donde la f amosa Compañía tuvo su ori-
gen, la consiguió de Clemente XIV, q u e dictó la bu la 
Dominus ac Redcmptor Noster [1,773], en v i r tud de la 
cual quedó ex t in t a . 

El movimiento iniciado en E s p a ñ a se t r a d u j o en una 
mul t i tud de Es tab lec imien tos científicos, a r t í s t i cos y 
l i terarios, de donde sal ieron sabios, e rud i tos y publicis-

! t a s q u e i lus t ra ron las pos t r imer í a s del siglo X V I I I y 
jf los pr imeros años del presente . Con Carlos IV decayó 

de nuevo aquel reino, t a n d igno por mil t í tu los de me-
jor suer te . 

P e r o si el esp í r i tu de r e fo rma q u e a n i m a b a á la Eit» 
ropa en el siglo XVII I conmovió á los reinos donde más 

t: imperaba el abso lu t i smo , como España, Prusia, Rusia 
y Austria, claro es q u e en Francia, donde el pr imi t ivo 
movimiento tuvo su origen, y donde la i lus t rac ión e ra 

- mayor, debía l levar más al lá la t r ans fo rmac ión social y 
t política, con que todos soñaban . Cuando subió al t ro-



no Luis XVI (1,774) las r e f o r m a s e s t a b a n iniciadas: 
a s í fué que éste, con el i n s t in to de las necesidades de 
su época, l lamé cerca de sí á Malesherbes (1) y Turgot, 
que emprendieron desde lueg-o út i les r e fo rmas : l iber tad 
del comercio y de i ndus t r i a : supres ión de g remios y ser-
v idumbres personales ; creación de a sambleas en las pro-
vincias, y u n a grari a s a m b l e a g e n e r a l del reino; abol i -
ción de pr ivi legios en m a t e r i a de impues tos , hac iendo 
q u e los nobles y el clero p a g a r a n lo q u e equ i t a t ivamen-
te les correspondía . Quería, además , el g r a n min i s t ro , 
que se supr imie ran los g a s t o s inút i les y el desp i l f a r ro 
de la Corte; pero l a re ina (María An ton ie t a ) y los cor-
tesanos , le hicieron cruda g uer ra al re formador , á quien 
l l amaban un teórico, trastornador del orden, h a s t a q u e lo 
obl igaron á re t i ra rse . [1,77b]. E n t r e t a n t o , los fondos 
públicos escaseaban cada vez más; la g u e r r r a de Amé-
rica hab ía ocas ionado un déficit de 500' millones. Nec-
ker, que su s t i t uyó á Turgot, pudo sa t i s face r los g a s t o s 
m á s a p r e m i a n t e s por medio de emprés t i tos ; pero al que-
rer i m p l a n t a r a l g u n a s de las r e fo rmas in ic iadas por su 
antecesor t ropezó con l a m i s m a res i s tenc ia ele p a r t e de 
los privi l igiados, y tuvo que de j a r el pues to . [1.781]. 
Calonne y Brienne, q u e le sig'uieron sucesivamente , no 
pudieron sa t i s face r los g a s t o s ni cubr i r el déficit q u e 
cada d ía a u m e n t a b a ; fué. pues, necesar io l lamar de nue-
vo á Neckcr y c o n g r e g a r los Estadosgenerates. E n t o n -
ces comenzó la Revolución. 

(1) Malesherbes reformó la policía y la justicia, abolien-
do la tortura y Vos encarcelamientos arbitrarios. 

C A P I T U L O IV. 

La Revolución Francesa. 
1.—El A n t i g u o R é g i m e n . 

C A U S A S D E L A R E V O L U C I O N . 

i j j P § | A pr imera causa de ta Revolución f u é el ab= 
solulismo del monarca , es to es, la au to r idad 

•fa exclusiva, y como tal . a b u s a d o r a de u n a 
•f- persona que d isponía de todos los poderes 

del E s t a d o , p u e s q u e d i c t a b a las leves, nombraba los 
luncionarios, dec laraba la g u e r r a , r ec lu taba las mili-
cias y d i r ig ía por entero la admin i s t rac ión . L a jus t i -
cia se i m p a r t í a en nombre del rey, y los impues tos e ran 
a r b í t r a n o s y propiedad de la casa real, que d isponía de 
ellos como si f u e r a n cosa propia. N o h a b í a ni l ibertad 
individual, ni l iber tad de conciencia, fii l iber tad de pu-
blicación ó emisión de ideas. L a previa censura , la po-
licía secre ta y la i r regular idad en la admin i s t rac ión de 
just icia, cons t i tu ían el régimen l lamado despotismo,que 
os f r anceses se propus ieron des t ru i r imp lan t ando las 

libertades públicas. 
La s e g u n d a causa de la Revolución fué la desigualdad 

social. Los h a b i t a n t e s de la nación, en efecto, e s t a b a n 
como divididos ó clasif icados en t r e s órdenes ó g rupos : 
la nobleza, el clero y el estado llano. Nobleza y clero e ran 
dueños de casi todo el te r reno, no p a g a b a n "impuestos; 
f pa ra sus pr inc ipa les miembros eran todos los cargos 
impor tan tes del Es t ado y todas las consideraciones y 

¡ los honores. El clero percibía, a d e m á s de sus .cuant io-
sas ren tas , el diezmo [25 millones al año] , y los dere-
chos co r respond ien tes al ac tua l estado civil; y sólo da-
lía á la r a j a de la nación 10 millones como donat ivo. Los 

mobles, V d e m á s de sus rentas , percibían lo* derechos/cu-
ides, ó a n t i g u a s c a r g a s del Señor sobre el siervo va 
^manciparlo, pero q u e se conservaban por la cos tumbre . 
M Estado llano, ó tercer Estado, 1,. f o rmaban los honi-



no Luis XVI (1,774) las re formas e s t aban iniciadas: 
as í fué que éste, con el ins t in to de las necesidades de 
su época, llamó cerca de sí á Malesherbes (1) y Turgot, 
que emprendieron desde lueg-o úti les reformas: l ibertad 
del comercio y de indus t r ia : supresión de gremios y ser-
vidumbres personales; creación de asambleas en las pro-
vincias, y una grari a samblea genera l del reino; abol i-
ción de privilegios en mater ia de impuestos, haciendo 
que los nobles y el clero pagaran lo que equi ta t ivamen-
te les correspondía. Quería, además, el g r an minis t ro , 
que se supr imieran los g a s t o s inúti les y el despi l far ro 
de la Corte; pero la reina (María Antonie ta) y los cor-
tesanos, le hicieron cruda g uerra al reformador, á quien 
l lamaban un teórico, trastornador del orden, h a s t a que lo 
obligaron á ret i rarse . [1,776]. E n t r e t an to , los fondos 
públicos escaseaban cada vez más; la gue r r r a de Amé-
rica había ocasionado un déficit de 500' millones. Nec-
leer, que sus t i tuyó á Turgot, pudo sa t i s facer los gas tos 
más a p r e m i a n t e s por medio de emprést i tos ; pero al que-
rer implan ta r a lgunas de las reformas iniciadas por su 
antecesor t ropezó con la misma res is tencia ele p a r t e de 
los privilegiados, y tuvo que de jar el puesto. [1.781]. 
Calonne y Brienne, que le sig'uieron sucesivamente, no 
pudieron sa t i s facer los g a s t o s ni cubr i r el déficit que 
cada día aumentaba ; fué. pues, necesario l lamar de nue-
vo á Necker y congregar los Eshtdosgenerales. En ton-
ces comenzó la Revolución. 

(1) Malesherbes reformó la policía y la justicia, abolien-
do la tortura y Vos encarcelamientos arbitrarios. 

C A P I T U L O IV. 

La Revolución Francesa. 
1.—El A n t i g u o R é g i m e n . 

C A U S A S D E LA R E V O L U C I O N . 

i j j P § | A pr imera causa de la Revolución fué el ab= 
solutismo del monarca, esto es, la au tor idad 

•fa exclusiva, y como tal. abusado ra de una 
•f- persona que disponía de todos los poderes 

del Es t ado , pues q u e d ic taba las leves, nombraba los 
luncionarios, declaraba la guerra , reclutaba las mili-
cias y dir igía por entero la adminis t ración. La just i -
cia se impar t í a en nombre del rey, y los impuestos eran 
a rb i t ra r ios y propiedad de la casa real, que disponía de 
ellos como si fue ran cosa propia. No hab ía ni libertad 
individual, ni l ibertad de conciencia, fii l ibertad de pu-
blicación ó emisión de ideas. La previa censura, la po-
licía secreta y la i r regularidad en la adminis t ración de 
justicia, const i tuían el régimen l lamado despotismo,que 
os f ranceses se propusieron dest rui r implan tando las 

libertades públicas. 
La segunda causa de la Revolución fué la desigualdad 

social. Los h a b i t a n t e s de la nación, en efecto, es taban 
como divididos ó clasificados en t r e s órdenes ó grupos : 
la nobleza, el clero y el estado llano. Nobleza y clero e ran 
dueños de casi todo el terreno, no pagaban "impuestos; 
f para sus pr incipales miembros eran todos los cargos 
importantes del Es tado y todas las consideraciones v 

¡ Ion honores. El clero percibía, además de sus.cuantio-
sas rentas , el diezmo [25 millones al año], y los dere-
chos correspondientes al actual estado civil; v sólo da-
lía á la r a j a de la nación 10 millones como donativo. Los 

mobles, V demás de sus rentas, percibían \o\> derechos fcu-
mies, ó a n t i g u a s ca rgas del Señor sobre el siervo va 
^manciparlo, pero que se conservaban por la costumbre. 
M Estado llano, 6 tercer Estado, 1,. formaban los hom-



b r e s l ibres , los plebeyos, a l g u n o s ennob lec idos como los 
c o n s e j e r o s del P a r l a m e n t o , jueces , e m p l e a d o s de ha-
c ienda , etc . ; p e r o el m a y o r n ú m e r o e r a de cu l t ivadores , 
a r t e s a n o s y comerc ian te s , s u j e t o s á t o d a s las c a r g a s , 
i n c a p a c i t a d o s p a r a d e s e m p e ñ a r l a s f u n c i o n e s publ icas . 
L o s f r a n c e s e s se p r o p u s i e r o n a c a b a r con e s t a od iosa de-
sigualdad, i n j u s t a é i r r ac iona l , p u e s t o q u e el a z a r del 
n a c i m i e n t o y no los m é r i t o s p e r s o n a l e s dec id ían de to-
do en la soc iedad y en el E s t a d o : po r t a l r a z ó n procla-
m a r o n la igualdad social . \ ' 

Como el clero y los nobles 110 p a g a b a n , ó p a g a b a n a 1«. 
m á s lo q u e q u e r í a n , s i endo a s i q u e t e n í a n v incu lado en 
s u s m a n o s la m a y o r p a r t e del t e r r i t o r i o , el cu l t i vador y 
el a r t e s a n o t e n í a n q u e e n t r e g a r a l e r a r i o todo el d ine ro 
necesa r io p a r a los g a s t o s del E s t a d o , l a s p e n s i o n e s de 
los nob le s y los d e s p i l t a r r o s de l a cor te . Como no ha-
b í a c u e n t a c a l c u l a d a de g a s t o s , y como el rey t e m a por 
c a j a p r o p i a la del E s t a d o , los e g r e s o s e r a n s i e m p r e su-
p e r i o r e s á l o s i n g r e s o s , po r lo q u e h a b í a q u e a u m e n t a r 
i nde f in ida y a r b i t r a r i a m e n t e l a s c a r g a s q u e p e s a b a n so-
b re e l d e s g r a c i a d o c u l t i v a d o r y el a r t e s a n o . E s t a f u e 
la c a u s a económica de la Revolución. 

T o d a s e s t a s c a u s a s , y con mot ivo del c o n s t a n t e défi-
cit, q u e en 1,787 a s c e n d í a á 112 mi l lones , d e t e r m i n a r o n 
la Revolución, de d o n d e se o r g a n i z a r o n l a s l i b e r t a d e s 
de q u e hoy d i s f r u t a n t o d o s l o s p u e b l o s cu l tos de la tie-
r ra . 

U . - L o s E s t a d o s G e n e r a l e s . - A s a m b l e a n a c i o n a l 

| L 5 de M a y o de 1Í789 se r e u n i e r o n en Versa-
lies los d i p u t a d o s de los t r e s ó rdenes : clero. 

7iobleza y Estado llano p a r a dec id i r ace rca de l a s cues-
t i o n e s q u é t r a í a n a g i t a d o al re ino. E s t a s cues t i ones se 
r e s u m í a n en dos p u n t o s g e n e r a l e s : l a r e f o r m a en el sis-
t e m a de los impues tos , y la modif icación de l a s I n s t i t u -
ciones, ó sea, de todo el r é g i m e n a d m m i s t r a t m Los 
i n t e r e se s de los g r u p o s de d e l e g a d o s e r a n d i f e r e n t e s y 
a u n o p u e s t o s : los nobles y el clero d e s e a b a n conse rva r 
s u s p r iv i l eg ios en m a t e r i a de h a c i e n d a : el Kslado Han» 

t> 

quer í a q u e l a s c a r g a s f u e r a n e q u i t a t i v a s y proporc io-
na les á los bienes , s in excención ni p r iv i leg io a l g u n o : 
los n o b l e s d e s e a b a n c o m p a r t i r el gob i e rno con el r ey , 
el Rstado llano, como m a y o r í a nac ional , p e n s a b a a r r e -
b a t á r s e l o a l rey y á los nobles . 

De p r o n t o n a d a m o s t r a b a la in tenc ión del tercer Es-
lado s i no e s q u e s e n e g a r a á a c e p t a r l a d iv is ión de los 
d e l e g a d o s en t r e s g r u p o s , q u e c o r r e s p o n d í a n á los t r e s 
ó rdenes ó c l a ses del reino. D e s p u é s de i n ú t i l e s nego-
c iac iones con el rey y los d i p u t a d o s de la nob leza y del 
clero, los del Estado llano c o n t a n d o con la f u e r z a del 
número , a s u m i e r o n la r e p r e s e n t a c i ó n del pueb lo f r a n -
cés, y reun idos , t o m a r o n el n o m b r e de Asamblea Nació= 
nal (17 de J u n i o ) . Se c o m p r e n d e r á l a i m p o r t a n c i a de 
es te hecho, r e c o r d a n d o q u e al v o t a r por órdenes , la no-
bleza y clero f o r m a b a n la m a y o r í a f o r z o s a c o n t r a el ter-
cer Estado, y t o d a s las c u e s t i o n e s se reso lver ían con-
forme al a n t o j o de los p r iv i l eg iados ; m i e n t r a s q u e en 
A s a m b l e a única , los d i p u t a d o s de la c lase del pueblo 
c o n s t i t u í a n u n a a b r u m a d o r a mayor í a . L a corte, t eme-
r o s a de l a s c o n s e c u e n c i a s de t a n a u d a z de t e rminac ión , 
m a n d ó c e r r a r la s a l a donde la A s a m b l e a c e l e b r a b a s u s 
ses iones (20 de Jun io ) , lo q u e s ign i f i caba una o rden en-
c a m i n a d a á imped i r l e c o n t i n u a r en aque l l a vía de rebe-
l iones en c o n t r a de la a u t o r i d a d real ; pe ro los d i p u t a -
dos se r eúnen en la s a l a del Juego de Pelóla y, pres id i -
dos po r Bailly, j u r a n no separarse hasta haber dado u n a 
Constitución A la Francia. E l rey cedió, é h izo q u e los 
nobles y el clero se u n i e r a n al Tercer,Estado, p a r a q u e 
f o r m a r a n u n a Asamblea, q u e desde e n t o n c e s t o m ó el 
n o m b r e de Asamblea Nacional Constituyente (27 de Ju-
nio) . 

E l rey y los p r iv i l eg i ados e m p e z a r o n á t emer , é h izo el 
p r i m e r o l l amar , po r conse jo de los s egundos , va r ios re-
g i m i e n t o s á Penis, donde la f e r m e n t a c i ó n de los á n i m o s 
crecía á c a d a m o m e n t o ; é s t a a u m e n t ó con la s epa rac ión 
del único m i n i s t r o popu la r , de Necker, p a r t i d a r i o d é l a s 
r e f o r m a s . L l e g a el 14 de Julio e n t r e t o d a s e s t a s des-
con f i anzas y t emore s , y el pueblo , e x c i t a d o por Des-
moulins y o t r o s d e m a g o g o s , corre á la Bastilla, a n t i g u a 
prisión de Estado ( s ímbolo del poder a r b i t r a r i o y abso-
luto de los m o n a r c a s ) y cae en s u s manos , d e s p u é s de 
un p e q u e ñ o comba te . El rev reconoce á Bailly como 
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Alcalde de la c iudad de París, y á La Paye/le, j e f e d é l a 
guardia nacional: el poder p a s a b a de las manos de! rey 
á las del -pueblo. 

Al t e n e r no t i c i a de e s t o s sucesos , l a s p rov inc i a s se | 
a g i t a r o n , s u b l e v á n d o s e c o n t r a los f u n c i o n a r i o s . d e l rey \ 

y "los señores, á q u i e n e s p a g a b a n p r e s t a c i o n e s y dere- | 
clios d ive r sos . L a Asamblea n o m b r ó u n comi té e n c a t - \ 
g a d o de r e d a c t a r un p royec to de ley p a r a la s e g u r i d a d i 
del r e ino ; s e le d i s c u t i ó en u n a ses ión f a m o s a , ( la del | J 
4 de Agosto) en l a q u e los m i e m b r o s de la nob leza y ele- | 
ro, se suceden en la t r i b u n a y r e n u n c i a n á s u s de rechos | 
v t í t u los , y c o n s a g r a n la u n i ó n s i n c e r a de l o s tres orde* > 
'„es. P o c o d e s p u é s u n t u m u l t o p o p u l a r (en 5 y 6 de I 
O c t u b r e ) , o b l i g a al rey á t r a s l a d a r s e á París, donde v 
he rv í an l a s pa s iones ; l a Asamblea le s igue , y m i e n t r a s • 
q u e d i s c u t e u n a Constitución, v o t a n los Derechos del \ 
hombre, q u e son l a s b a s e s sob re q u e deben c o n s t i t u i r s e 
las nac iones : ta l f u é po r lo m e n o s el s e n t i d o q u e le da-
b a n los h o m b r e s del 89. H e a q u í a l g u n o s de e s t o s pr in-
cipios: 

« L o s h o m b r e s n a c e n y pe rmanecen l i b re s ¿ i g u a l e s en 
derechos , e s t o s de r echos son: la l i be r t ad , l a p rop iedad , 
la s e g u r i d a d y la r e s i s t e n c i a á l a opres ión .» 

«El p r inc ip io de t o d a s o b e r a n í a r e s ide en la nación; 
la ley no e s m á s q u e la e x p r e s i ó n de la v o l u n t a d gene-
ral . y en consecuenc ia : t o d o s los c i u d a d a n o s d e b e n con-
t r i b u i r á f o r m a r l a po r medio de s u s r e p r e s e n t a n t e s . » 

«Como los c i u d a d a n o s son i g u a l e s a n t e la ley, todos 
pueden a s p i r a r á l a s d i g n i d a d e s y emp leos s e g ú n sus 
v i r t u d e s y t a l e n t o s . » 

« N a d i e puede s e r preso , a c u s a d o ni d e t e n i d o s ino en 
los c a s o s d e t e r m i n a d o s por la ley, y con a r r e g l o á las 
f o r m a s p r e s c r i t a s po r ella.» 

« N a d i e puede ser m o l e s t a d o po r s u s op in iones reli-
g iosas , ó pol í t icas , á no se r q u e en su m a n i f e s t a c i ó n per-
t u r b e el o r d e n públ ico e s t ab lec ido po r la ley. T o d o ciu-
d a d a n o p u e d e h a b l a r , e sc r ib i r é i m p r i m i r l i b remen te .» 

«Los i m p u e s t o s d e b e n s e r d i s t r i b u i d o s i g u a l m e n t e 
e n t r e t o d o s los c i u d a d a n o s , con a r r e g l o á s u s med ios ; 
s i endo la p rop i edad u n de recho invio lab le y s a g r a d o , 
n a d i e p u e d e ser p r ivado de el la, á no se r q u e medie la 
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neces idad públ ica , l e g a l m e n t e c o m p r o b a d a , y en cam-
bio de p rev ia y e q u i t a t i v a indemnizac ión .» 

Estéis p r inc ip ios c o n s t i t u y e n l a o b r a m á s d u r a b l e de 
la Revolución; t o d o s los pueb los cul tos, y en la med ida 
de su c u l t u r a , h a n p r o c u r a d o e n c a r n a r e s t o s p r i n c i p i o s 
en s u s c o s t u m b r e s y en s u s leyes. 

L a A s a m b l o a , t a m b i é n , d e s t r u y ó el r é g i m e n d e s i g u a l 
ó i r r e g u l a r q u e se s e g u í a en la a d m i n i s t r a c i ó n del rei-
no. r e s t o s de una a g r e g a c i ó n pa rc ia l de los a n t i g u o s 
ICstados feudales; o r g a n i z ó l a j u s t i c i a , con aus jueces de 

paz, s u s t r i b u n a l e s de lo c r imina l y lo civil, y el de ca-
sación ó supremo, p a r a c u i d a r de la ap l icac ión e x a c t a 
de la paz : votó la C o n s t i t u c i ó n civil del clero, a d a p t a n -
do las d iócesis á los d e p a r t a m e n t o s y s o m e t i e n d o los 
o b i s p o s á la elección, y por ú l t imo, dec re tó la c o n t r i b u -
ción q u e los c i u d a d a n o s d e b í a n p a g a r c o n f o r m e á s u s 
r e n t a s . 

P e r o la a g i t a c i ó n c o n t i n u a b a : la Cons t i tuc ión civil 
del clero, la nac iona l izac ión de los b i enes de és te , y la 
con t r ibuc ión i m p u e s t a á los nobles , h a c í a n q u e la des-
conf ianza y el t e m o r e n t r e los m i e m b r o s de la A s a m b l e a , 
del c le ro y la nobleza, a u m e n t a r a n c a d a día . Mirábeau, 
el g r a n t r i buno , q u e con el poder de su p a l a b r a h u b i e r a 
podido d e t e n e r e l c u r s o d e l a Revolución, d e s e n c a d e n a -
do po r él mismo, mur ió en medio de su g r a n d e z a colo-
sal ; y el rey, s in g u í a , a b a n d o n a d o de t o d o s y mal acon-
sejado! por s u s co r t e sanos , h u y ó de París p a r a un i r s e 
con los e m i g r a d o s y los e x t r a n j e r o s ; pe ro f u é d e t e n i d o 
en Yarenncsy conduc ido á la c a p i t a l como p r i s ione ro 
d é la A s a m b l e a y del pueblo. [1.791]. 

En 3 de S e p t i e m b r e , la r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l votó 
la Cons t i t uc ión del re ino, en v i r tud de la cual el rey go -
b e r n a b a m e d i a n t e u n a A s a m b l e a p e r m a n e n t e , con de-
recho á s u s p e n d e r po r c u a t r o meses la e jecuc ión dé l a s 
leves con su oposic ión ó veto. L o s c iudadanos , r eun i -
dos en a s a m b l e a s p r i m a r i a s , por medio de e lec to res sa-
lidos del seno de é s t a s , n o m b r a b a n los f u n c i o n a r i o s del 
E s t a d o . L a s u e r t e del r e ino i b a á d e p e n d e r de l a nue -
va Asamblea , que , c o n f o r m e á la Constitución, deb ía go-
b e r n a r con el rey. 



111.—La A s a m b l e a L e g i s l a t i v a y la C o n v e n c i ó n . 
L A R E P U B L I C A . 

" i L ü A . Asamblea Legislativa, q u e deb ía g o b e r n a r 
coa el rey, no d u r ó m á s q u e un año; per.» 

• * ' — 
>-l '—J1 • 

en t a n breve per íodo se c u m p l i e r o n acon-
t e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s de la Revoluc ión . L o s emi - j 
g r a d o s i n t e r e s a r o n á los p r i nc ipa l e s m o n a r c a s , a l em-
p e r a d o r de A l e m a n i a y a l rey de P r u s i a á e m p r e n d e r 
u n a g u e r r a i m p r u d e n t e c o n t r a el g o b i e r n o cons t i tuc io -
na l de Francia. Luis XVI y María Antomefo f u e r o n 
acusados , como debe s u p o n e r s e , po r los m á s fogosos 
d e f e n s o r e s de las l i b e r t a d e s c o n s t i t u c i o n a l e s , y e c h a r o n , 
sob re éllos el ba ldón de la l i g a e x t r a n j e r a . L o s pru-
s i a n o s i nvaden l a s f r o n t e r a s del Nordes te ' , e n e l N o r t e . 
el b i soño e j é r c i t o o r g a n i z a d o de p r i s a , s u f r e desca la - : 
b ros . N o se n e c e s i t a b a m á s p a r a q u e la e x a l t a c i ó n de 
los á n i m o s l l e g a r a a l e x t r e m o : el 10 de Agosto, la mu- • 
c h e d u m b r e i n v a d e l a s Tullerías, y Luis XVI se r e f u g i a i 
en la Asamblea, q u e vota l a c a í d a de l a m o n a r q u í a . 

N u e v o s e lec to res n o m b r a n u n a Convención p a r a or-
g a n i z a r un nuevo gob ie rno , y en 21 de Septiembre d, 
1 792 p r o c l a m a la República y c o n c e n t r a en s í m i s m a 
t o d o s los p o d e r e s ; d i c t a l a s leyes y se d i s t r i b u y e en Co 
milés n o m b r a d o s de su seno la a d m i n i s t r a c i ó n e n t e r a . 

D e s d e l o s p r i m e r o s d í a s , l a Convenc ión se d iv id ió en 
d o s p a r t i d o s q u e se h ic ie ron u n a g u e r r a e n c a r n i z a d a : 
los girondinos ó mode rados , y los montañeses ó e x a l t a -
dos . Los girondinos q u e al p r inc ip io d o m i n a b a n l a 
A s a m b l e a con l a e locuencia de s u s je fes , ( los f a m o s o s 
d i p u t a d o s d é l a Gironda) f u e r o n a r r a s t r a d o s por l a s vio-
lenc ias de los m o n t a ñ e s e s , á p r o c e s a r y c o n d e n a r á muer -
t e a l i n f o r t u n a d o Luis XVI (21 de E n e r o de 1,793). 
Desde en tonces , t o d o f u é v io lencia y d e s o r d e n : Alema-
nia, Inglaterra, España y Holanda f o r m a n la p r imera 
coál is ión c o n t r a la Francia revolucionaria; la Venda- á 
la voz de s u s c u r a s y s u s nobles , se s u b l e v a po r su rey : 
la g u e r r a civil se une á l a g u e r r a e x t r a n j e r a . L o s mon-
tañeses, d u e ñ o s y a d é l a A s a m b l e a , d e s p l i e g a n u n a 
e n e r g í a s a l v a j e p a r a c o n j u r a r t a n g o s pe l ig ros . N o m -
b r a n un tribunal revolucionario y un Comité de saludpu= 
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blica, e n c a r g a d o s de j u z g a r y p e r s e g u i r á todos los sos-
pechosos ; d e c r e t a n l a proscr ipc ión y m u e r t e d e . l o s g i = 
rondiyios, de María Antonietd y del duque de Orleans, y 
envían un mil lón cien mil h o m b r e s c o n t r a los e n e m i g o s 
in te r io res y ex te r io res . Heberlistas y Dantonianos se 
d e s t r o z a n e n t r e sí, h a s t a q u e Maximiliano Robespierre 
d o m i n a á todos con su h a b i l i d a d y su cálculo y l o g r a 
conver t i r en s i s t e m a el a b o m i n a b l e régimen del tei~ror. 
L o s m á s p o p u l a r e s j e f e s de la Revolución, como Dan* 
ton y Desmoulins. los moderados , los sospechosos , todos 
son l l evados á la g u i l l o t i n a s in cons ide rac iones á s u s 
mér i to s ó servicios . C a n s a d o s al fin de a q u e l l a t i r a n í a , 
los convenc iona les p rosc r iben á Robespiery e y s u s pa r -
t ida r ios , y París y la Francia se ven l ib res del insopor -
t ab le r é g i m e n es t ab lec ido po r aque l f aná t i co . (9 t e r m i -
dor—27 de Ju l io de 1.794). 

S o r p r e n d e q u e d u r a n t e el b o r r a s c o s o per íodo de a q u e -
lla Asamblea , a l m i smo t i e m p o q u e los e n e m i g o s ex te-
r io re s e r a n r e c h a z a d o s y la g u e r r a civil so focada , se 
c r e a r a n Instituciones, como el « g r a n l i b ro de l a deuda 
públ ica ,» d e s t i n a d o á a s e g u r a r el c réd i to de Francia, 
el « s i s t e m a de ins t rucc ión u n i f o r m e , » la «escuela p r m a -
ria,» «Escue la N o r m a l » p a r a p rofesores , «Conserva to-
rio de Música» y el de « A r t e s y Oficios,» «Museo de His-
t o r i a N a t u r a l , » el « I n s t i t u t o de F r a n c i a , » el « s i s t e m a 
mét r ico ,» etc. 

D e s p u é s de e x p e d i r l a cons t i t uc ión del año III de la 
Repúb l i ca , en q u e el poder e j ecu t ivo se conf iaba á un 
Directorio de 5 miembros , y el l eg i s la t ivo á 2 c á m a r a s : 
la de los Quinientos y la de los ancianos; d e s p u é s de 
t r i u n f a r de los e n e m i g o s i n t e r i o r e s y ex te r io re s , y de los 
t i r a n o s q u e l a op r imían , Ileberl y Robespierre, la Con= 
vención se s epa ró en O c t u b r e de 1,795, d e j a n d o en la his-
to r i a u n r e c u e r d o de g r a n d e z a y ene rg í a , n o i g u a l a d a s 
por n i n g u n a A s a m b l e a del m u n d o . 

1 V . - G u e r r a s d e l a R e v o l u c i ó n . 

. O S s o b e r a n o s de l a s g r a n d e s po t enc i a s se 
p r o p u s i e r o n desde el p r inc ip io e s t o r b a r la 

Revolución, como s i u n p r e s e n t i m i e n t o les a v i s a r a de 
que u n a nueva e r a pol í t ica se i n a u g u r a b a . C a d a u n o 
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de los pr inc ip ios de la Constituyente venía á ser como 
una revelación para los pueblos y una amenaza para los 
reyes. 

Los p r imeros que en t r a ron en liza fue ron el rey de 
Prusia y el emperador de Alemania. Como el e jérci to , 
f r ancés e s t aba comple t amen te desorgan izado h u b o que 
q u e recur r i r á los voluntar ios , los cjue unidos á los po-
cos ve t e ranos q u e h a b í a n quedado , f o rmaron regimien-
tos capaces de oponerse á los e x t r a n j e r o s q u e amenaza-
ban l a s f ron te ra s . E n Vabny fué el p r imer combate 
de impor tanc ia ; los voluntar ios , exa l t ados por los nue-
vos pr inc ip ios obl igaron á los ve te ranos del Gran Fede-
rico A r e t i r a r se . [ I ] . " Dumuriez, que h a b í a sido el hé-
roe, el l ibe r tador de la Repúbl ica en la Champaña, acu-
dió al N o r t e de Francia, y en Jemmapes de r ro tó á los 
aus t r í acos y pene t ró en Bélgica. Un nuevo ejército, di-
r igido por Custine, invadió la ori l la izquierda del h'hin 
v tomó á Maguncia. 

La muer te de Luis XVI provocó la p r i m e r a g r a n coa-
lición con t r a la Francia republicana. Dumuriez, g i ron-
dino. defeccionó al ver á su p a t r i a presa d é l a a n a r q u í a 
v á merced de l a s violencias de Va Convención: las f ron-
t e r a s quedaron a b i e r t a s á los a l iados después de la de-
r r o t a de Nerwinden y de la r e t i r a d a de Custine. En-
tonces f u é cuando la Convención improvisó e jérc i tos y 
genera les , y ya p a r a fines de 93, Jourdan y Hoche repa-
r a ron los descalabros . En el año s igu ien te t r i u n f a r o n 
de modo definit ivo, a r r o j a n d o á los aus t r í acos de Bélgi-
ca y á los p r u s i a n o s de la or i l la izquierda del A ' /un, 
mien t r a s que Pichcgrú a v a n z a b a á Holanda, y Dugo-
nier e s c a r m e n t a b a en el mediodía á los españoles . 

Con t a n repe t idos t r i u n f o s de los republ icanos, los 
a l iados comenzaron á desa len ta r se . Prusia y España 
fueron las p r imera s potencias que firmáronla paz de 
Basilea [1.795]. P o r ese mismo t iempo, el Directo» 10 y 
las Asambleas (la de los qu in ien tos y la de los mayores ) 
t omaban posesión de sus cargos , med ian te la previa 
elección correspondiente . La gue r r a con t inúa cont ra 
las naciones que no firmaron el tratado de Basilca, y 
pr inc ipa lmente contra el Austria q u e emplea todas sus 
tuerzas en una lucha decisiva, ya no p a r a d e s t r u i r el go-

(II Goethe, que presenció el combate, al ver el ardor de 
los voluntarios dijo: «Ahora comienza una nueva Era para 
la humanidad.» El grande hombre no se engañó. 

b ienio republ icano en Z'Yancia, sino p a r a de fender s u s 
provincias a m e n a z a d a s . El Imper io f u é a t acado al mis-
ino t i empo por Italia y por Alemania: Napoleón Bona* 
parte d e s t r u y e en una maravi l losa c a m p a ñ a cua t ro ejér-
ci tos aus t r í acos en menos de ocho meses, y lo obl igó á 
firmar los preliminares de Leoben, en t a n t o q u e Hoche 
se a d e l a n t a b a h a s t a Francfort, después de la b r i l l an te 
r e t i r ada de Morcau que valió por sí misma á una victo-
ria. E l emperador a m e n a z a d o en sus provincias aus -
t r í acas por el invicto Bonaparte cedió á Francia, en la 
paz de Campo Formio, la Bélgica y la Lombardía. [1797] 

F a l t a b a her i r á Inglaterra, q u e con t inuaba dominan-
do en los mares y que a y u d a b a con sus recursos á to-
d a s las coaliciones con t ra Francia. T a l f u é el mot ivo 
de aque l la po r t en tosa expedición á Egipto, en l a que 
Bonaparte renueva las marav i l l a s de l a s c a m p a ñ a s de 
Italia, a l mismo t iempo q u e los sab ios y a r t i s t a s q u e le 
a c o m p a ñ a b a n f u n d a n el « In s t i t u to de Eg ip to» y ab ren 
nueva vía á la h is tor ia . Después de vencer j u n t o á las 
p i rámides á los mamelucos y á los turcos, a l i ados con 
Inglaterra, en el Phabor, B o n a p a r t e se decidió á vol-
ver á Francia, ya que la escuadra de Bruix h a b í a sido 
de.struida por Nelson, y su a t a q u e á la Siria r e su l t aba 
in f ruc tuoso . 

O t ro motivo más u rgen te g u i a b a á Bonaparte á de j a r 
su conquis ta ; o t ro motivo más poderoso q u e la des t ruc -
ción de la e scuadra f r ancesa de Abukiry la res i s tenc ia 
de San Juan de Acre, l levaba al invicto Genera l de la 
Repúbl ica á a b a n d o n a r su e jérc i to: e r a el deseo de apo-
de ra r se del gobierno, ya desp res t ig i ado en manos del 
cor rompido Directorio. En ausenc ia de Napoleón, l as 
g r a n d e s potencias ( Ing la t e r r a , A u s t r i a y R n s i a ) uni-
d a s á los pr íncipes i tal ianos, habían fo rmado una segun-
da coalición cont ra la Repúbl ica: pero á pesa r de todas 
las corrupciones y d é l a reacción que la minaba , los 
a l iados q u e i n t e n t a b a n invad i r á Francia, fue ron dete-
nidos en Suiza, si bien lograron r e c o b r a r l a Italia, don-
de el heroico Masscna se sos tenía d i f íc i lmente en Géno-
va. En esos momentos se p re sen t a Napoleón en París 
[1,799], se pone de acuerdo con la mayor í a del Directo-
rio y del Conseje de los ancianos y disuelve el de los qui-
nientos. (18 Brumar io ) . Los encargados-de f o r m a r una 
nueva Const i tuc ión dieron el poder al vencedor en tan-
tos combates , con el t í t u l o de Primer Cónsul. 
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SECCION SEGUNDA. 

SIGLO XIX.—GOBIERNOS CONSTITUCIONALES. 

C A P I T U L O í . 
El Consulado y el Imperio. 

I .—La C o n s t i t u c i ó n de l a ñ o V I I I . 

I f U u E Ñ O de París y del e jérci to , Napoleón se 
p ropuso recons t i tu i r la nación, en p a r t e se-
¿f in los pr inc ip ios p roc lamados en 89. y en . 

jF p a r t e a ú n mayor , conforme á c ie r t a s ideas | 
V persona les suyas , con q u e procuró m e j o r a r 

lo ex is ten te . Desde el p r imer m o m e n t o se consagró á 
e s t a s t a r e a s pol í t icas y a d m i n i s t r a t i v a s , sin descu idar 
por e s t o la g u e r r a . U n o s comisar ios fueron encarga-
dos de f o r m a r u n a Constitución q u e diese á Bonaparte 
todo el poder, conservando las f o r m a s republ icanas : ta l , 
fué la Constitución dct año VIII. 

El poder e jecut ivo q u e d a b a en manos de un p r imer 
Cónsul, electo por diez años, q u e t en ía el mando de los 
ejérci tos, ce lebraba los t r a t a d o s de paz y a l i anza y nom-
b r a b a los empleados de la nación. El poder legis lat i -
vo residía en cua t ro a s a m b l e a s : el Consejo de Estado, 
q u e p r e p a r a b a los proyectos de ley; el 'Tribunal los dis-
cut ía ; el Cuerpo legislativo los votaba, y el Senado, que 
t en ía derecho á rechazar los si no le parecían t a les pro-
vectos conformes con la Constitución. T o d o es te com-
plicado mecanismo 110 ten ía más ob je to que ocu l ta r el 
poder abso lu to del Primer Cónsul, pues q u e como el Se-
nado y el Consejo e ran nombrados por él, t en ia en sus 
manos las leyes y el gobierno en te ro del Es tado . L a 
Const i tución fué ra t i f i cada por el pueblo. 

Como las g u e r r a s civiles hab ían desorgan izado la ad-
minis t rac ión, Bonaparte p rocuró reconst i tu i r la , nom-
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brando p a r a cada d e p a r t a m e n t o un prefecto; p a r a cada 
d i s t r i t o un sub-prefecto, y p a r a cada pueblo un alcalde 
con su Ayuntamiento. En hacienda creó interventores. 
con f acu l t ades de r e p a r t i r los impues tos , perceptores ó 
recaudadores de los mismos, y un Recaudador general. 
El Banco de Francia, es una creación del Primer Cónsul. 

L a promulgac ión del Código Civil, monumento eleva-
do á la legislación universal por los sabios jur isconsul -
tos de aquel la época, y una de las más p u r a s g lo r ias de 
Bojiaparte; los tribunales de apelación; el desarrol lo de 
la instrucción pública, con la creación de liceos; l as es-
cuelas de medicina y de derecho y la escuela politécnica: 
el Concordato celebrado con el P a p a p a r a el a r r eg lo de 
la Iglesia, deso rgan izada d u r a n t e la Revolución; la Le-
gión de honor c reada como Institución p a r a recompensar 
el mér i to civil, ó mi l i t a r , sobresal iente ; t o d a s e s t a s o b r a s 
de admin i s t rac ión y de gobierno acusan la act ividad y 
buen sent ido de aquel hombre ex t raord ina r io , q u e cuan-
do su gen io se incl inaba al bien f u n d a b a lo es tab le y 
caminaba de acuerdo con el p rogreso de la human idad . 
l Jor desgracia , su egoísmo f r ío y calculador, su ambi-
ción mons t ruosa y su orgul lo intolerable, lo desviaron 
de la vía racional y lo prec ip i ta ron j u n t a m e n t e con un 
g r a n pueblo en un ab i smo de desgrac ias . 

Mien t r a s cjue rea l izaba e s t a s re formas , con t inuaba 
Bonaparte-la lucha cont ra la s e g u n d a coalición. Con su 
cer tera mirada comprendió que convenía he r i r al Aus-
tria, a p a r e n t e m e n t e victoriosa en Italia, t e a t r o de l a s 
p r imera s h a z a ñ a s del Primer Cónsul; y cae de impro-
viso sobre la r e t a g u a r d i a del e jérci to enemigo y lo de-
rrota en Marengo. L a Italia es el precio de e s t a victo-
ria. Y como Moreau t r i u n f a después en Hohelinden, el 
Austria acosada como en 96 se ve obl igada á firmar la 
paz de LuncviUc (1,891), que no f u é mas que u n a repe-
tición del t r a t a d o de Campo Formio. P o r desgracia , 
Kléber, el vencedor de los turcos en Heliópolis, perecía 
ases inado en Egipto el mismo d ía en que t r i u n f a b a Na-
poleón en Marengo. E so s ignif icaba la to ta l pérdida de 
aquel pa í s p a r a la Francia, y u n a compensación para 
Inglaterra por las de r ro t a s con t inuas de sus a l iados en 
el Cont inente . 

Inglaterra' f u é la única potencia que cont inuó la gue-
rra con t ra el Primer Cónsul, después de la paz de Lune-
i'Ue, h a s t a la de Amiens [1,802]. P e r o es to no e ra más 
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q u e u n a t r e g n a ; l a I n g l a t e r r a no pod ía ver con b u e n o s 
o j o s el e n g r a n d e c i m i e n t o de Francia, a s í es q u e provo-
c a b a consp i r ac iones y f avorec ía á los e n e m i g o s de Na--
poleon. E s t e r é g i m e n t e r m i n ó en el Imperio, q u e el Pri-
mer Cónsul c reó p a r a q u i t a r todo p r e t e x t o á l a s conspi-
rac iones r e a l i s t a s . 

11.—El I m p e r i o . 
0 

L e s t a b l e c e r el Imper io , Napoleón q u e d ó den-
t r o de los l ím i t e s s e ñ a l a d o s por los princi-

pios de 89; el pueb lo ra t i f i có el c a m b i o de Constitución 
política con 3.572.329 de s u f r a g i o s . E l Senado a r r e g l ó la 
he renc ia del I m p e r i o en la f a m i l i a del caudi l lo . 

E l nuevo m o n a r c a p r o n t o olvidó l a s e n s e ñ a n z a s de 
la Revolución, y se rodeó de u n a b r i l l an t e co r t e de dig-
n a t a r i o s y de mariscales del Imperio, a u n q u e s i n m á s 
pr iv i leg ios q u e s u s t í t u l o s y m é r i t o s cor respondien te» . 
E r a u n a nobleza democrática, pe ro a l fin nobleza . L a 
legis lación c o n t i n u a b a a j u s t a d a á los p r inc ip ios revo-
luc ionar ios : la ley e r a i dén t i c a p a r a todos , y consag ra -
ba l a i g u a l d a d de los c i u d a d a n o s , q u e pod ían a s p i r a r á 
los m i s m o s empleos , p a g a r los m i s m o s i m p u e s t o s y ser 
j u z g a d o s según l a s m i s m a s r e g l a s ; i g u a l d a d e n l a s he-
rencias , i g u a l d a d de los e x t r a n j e r o s ; i g u a l d a d e n t r e los 
cu l to s ; g a r a n t í a s ind iv idua les y l i b e r t a d de t r a b a j o , 
cul t ivo, i n d u s t r i a , t r a n s p o r t e , etc. 

ta. Revolución c o n t i n u a b a , a u n q u e t r a i c i o n a d a por 
a q u e l s o l d a d o de genio , q u e a s í se se rv ía de los princi-
pios e m a n a d o s de él la, como de las p r e o c u p a c i o n e s mo-
n á r q u i c a s de la Europa. Con e s t o d e s c o n t e n t ó á todo 
el m u n d o : á los r e p u b l i c a n o s s inceros , q u e veían en sus 
a c t o s el a b s o l u t i s m o y l a reacc ión m á s ó m e n o s enmas -
c a r a d a ; y á los s o b e r a n o s del v ie jo Con t inen te , q u e veían 
en él á u n advenedizo y a l so ldado de la Revolución, ca-
paz de d e s p r e s t i g i a r sus t í t u l o s y de c o m p r o m e t e r sus 
coronas . S in e m b a r g o , d e b i d o á su gen io so l amen te . 
Napoleón pudo c o n s e r v a r s e en el poder por once a ñ o s : 

per íodo c a l a m i t o s o , en q u e por su t e n a c i d a d y su amb i -
ción regó de s a n g r e la Europa. 

En 1.803 comenzó la lucha e n t r e Napoleon y la Europa. 
Napoleon q u e r í a d o m i n a r los p e q u e ñ o s E s t a d o s de la 

Europa central ( A l e m a n i a é I t a l i a ) y hace r de Holanda, 
Suiza y España, n a c i o n e s v a s a l l a s de Francia: en e s t e 
p u n t o e s t a b a ett confl icto coa Austria q u e h a b í a t en ido 
s i e m p r e u n a in f luenc ia p r e p o n d e r a n t e en Alemania y en 
los E s t a d o s del N o r t e d e Italia. E n lo r e l a t i vo a l m a r , 
Napoleon q u e r í a c o m p a r t i r su domin io con Inglaterra y 
r e c o n s t i t u i r el I m p e r i o colonial f r ancés , a b r i e n d o a l co-
mercio de F r a n c i a nuevos mercados , y h a s t a el de l a s 
co lon ias de España y Holanda, s u s a l i adas , y q u e a s p i -
r aba á d o m i n a r . En e s t e o t r o pun to , e l e m p e r a d o r se 
h a l l a b a en conf l ic to con la Gran Bretaña. E s t a b a t am-
bién e n conf l ic to con los pueb los ; p e r o e so lo v ino á ver 
Napoleon d e s p u é s de su ca ída . 

El p r i m e r p r o p ó s i t o de Napoleón f u é d e s e m b a r c a r con 
su e j é r c i t o en Irlanda, p a r a he r i r en el corazón á su ad -
versar io : pe ro la e s c u a d r a franco-española perec ió en 
Trafalgar [1,805]. E n t o n c e s se vid o b l i g a d o á volver 
»obre el C o n t i n e n t e p a r a a s e g u r a r s u dominac ión e n él, 
y a q u e se le e s c a p a b a el de los mare s . Austria y Ru-
sia, mov idas por Inglaterra, y t e m e r o s a s e l l a s m i s m a s 
de l a s a m b i c i o n e s del e m p e r a d o r f r a n c é s , h a b í a n un ido 
s u s e j é r c i t o s p a r a c o n t e n e r á Napoleon. U n a c a m p a ñ a 
r á p i d a y g lo r iosa , q u e t e r m i n ó con la b a t a l l a de Au$-
tcrlitz le b a s t ó p a r a d e s t r u i r la coalición y o b l g a r á Fran-
cisco II á pedi r la paz , á r e n u n c i a r al t í t u lo de e m p e r a -
dor de Alemania y á consen t i r en el p r o t e c t o r a d o de Na-
poleon s ob re e s t e país , q u e f o r m ó la Confederación del 
h'hin. [1,806]. 

En e s t a coalición h a b í a f a l t a d o Prusia, de modo q u e 
le f u é fácil al caud i l lo d e s b a r a t a r las m a q u i n a c i o n e s de 
Inglaterra en el Con t inen t e . C u a n d o Prusia se dec id ió 
«i e n t r a r e n c a m p a ñ a , Napoleon h a b í a t r i u n f a d o en Ulma 
y e n Viene, y se d i r i g í a al c a m p o de b a t a l l a de Auster-

Utz. En una c a m p a ñ a de t r e i n t a d í a s d e s t r u y ó la mo-
n a r q u í a del Gran Federico (1,806). Napoleón no se con-
t e n t ó con la E u r o p a Cen t r a l , s ino q u e se a p o d e r ó de la 
Alemania del Norte, d e j a n d o al rey Federico Guillermo 
con un g i r ó n de su reino, en la Prusia Oriental. Al 
m i smo t i e m p o se p r o p u s o a r r u i n a r la Inglaterra por 
m e d i o del bloqueo. 
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Según el decreto expedido por Naf a!con en Berlín 

después de su t r i u n f o en Jen«, nadie en E u r q p a debía 
comerciar con los ingleses, ni pe rmi t i r que un barco : 
br i tánico fuese admi t ido en los pue r to s cont inenta les . ; 
ni q u e los navios con t inen ta les toca ran un pue r to in- ^ 
g lés ó de las colonias de Inglaterra. E s t a nación con-
tes tó con órdenes en Consejo en qué proh ib ían á todos 
los b u q u é s del mundo comerciar con n ingún pue r to del 
Cont inente , s in q u e a n t e s p a s a r a por un pue r to inglés» 
so pena de confiscación. Los pueblos su f r i e ron muchí-
s imo con e s t a s medidas e x t r e m a s de los dos conten-
d ien tes : la Gran Bretaña y Napoleon. Pero contra-
bando nunca de jó de hacerse, y n inguno de los pa íses 
a l iados de Napoleón ó dominado por él, cumplió exac-
t a m e n t e con l a s disposic iones del bloqueo. Su mismo 
hermano, Luis Bóñaparte, r ey de Holanda, creyó q u e no 
e s t aba obl igado á a r r u i n a r á sus súbd i tos pa ra sa t i s -
face r los capr ichos y la ambición insaciable del empe-
rador f rancés . 

Inglaterra y las naciones del Norte su f r i e ron mucho 
con el bloqueo; la i n d u s t r i a d é l a Gran Bretaña se arruir 
nó; el pa í s e ra recorr ido por b a n d a s de obreros sin t ra -
ba jo , en la mayor miser ia . Francia sal ió mejor l ibra-
da, pues q u e el bloqueo le s i rvió de s i s t ema protector 
p a r a su indus t r i a , y h a s t a inventó el azúcar de remo- ; 
lacha, p a r a sup l i r el de caña , que e ra un producto co-
lonial inglés 

Después de la c a m p a ñ a de Prusia, Napoleón recorrió 
la Polonia y fué al encuen t ro del Czar, á quien el r o -
dé Prusia hab ía l l amado en su auxi l io ; en Eilau y. 
Friedland queda vencido el emperador de Rusia y fir-
m a con el de Francia la paz de TilsiU (1.807).. que ele-
vó á Napoleón á la cumbre del poder y de la gloria . 

Alejandro / de Rusia se dec la raba a l iado y a m i g o de 
Napoleon; r enunc iaba á una pa r l e de la Polonia y con-
venía en d e j a r al f r ancés el Occidente, con ta l de q u e se : 
le a b a n d o n a s e el Oriente . Ei reino de Prusia fué de-
vuelto á Federico Guillermo y coi) sus provincias rhinia-
ñas fo rmó Napoleon el de West/alia p a r a su h e r m a n o 
Gerónimo; sus o t ros dos he rmanos , José y Luis, reina-
ban en Italia y Holanda respec t ivamente . Los d e m á s 
soberanos , incluso el emperador de Austria,, e ran como 
súbdi tos ó se reconocían como al iados sumisos de aquel 
plebeyo cubier to con el m a n t o d é l o s Cesares. 
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Desde entonces, el orgul lo de Napoleón no reconoció 

l ímites, padeciendo de un verdadero delirio de domina-
ción y de mando. Al volver á Francia, después de la 
paz de TilsiU, i n t en tó apodera r se de la pen ínsu la ibéri-
ca y sus va s t a s colonias. P a r a ésto, el emperador f r an -
cés negoció con Madrid el r epa r to de Portugal é in t ro-
du jo con motivo de es ta negociación su e jérc i to en Es-
paña; luego, val iéndose de es te a rd id indigno, y abu-
sando de la to rpeza de Godoy y del gobierno español , 
hizo q u e Carlos IVy Fernando su hijo, de quienes se 
apoderó engañándolos , abd ica ran la corona de E s p a ñ a 
en favor de él, qu ien la dió á su h e r m a n o José. P e r o 
los españoles , q u e sopor t aban con resignación el mal 
gobierno de sus reyes, no quis ieron a g u a n t a r un ex-
t r an j e ro , ni s u j e t a r s e á los capr ichos de Napoleón: se 
sublevaron, se fo rmaron « J u n t a s de gobierno» en las 
pr incipales ciudades, y la de Cádiz res is t ió con f o r t u n a . 
En 1,812 promulgó una Const i tución liberal, q u e debía 
ser como el símbolo del p a t r i o t i s m o y de la independen-
cia nacional . 

f A pesa r de todos sus t r i u n f o s con t ra los p a t r i o t a s mal 
d i r ig idos en un principio, Napoleón 110 pudo dominar á 
España; y és te f u é el p r imer aviso de su caída, y que 
el emperador f r ancés en su orgul lo 110 quiso escuchar . 
Los ingleses, d i r ig idos por V/ellinglon, desembarca ron 
en Portugal y ayudaron ef icazmente á los p a t r i o t a s es-
pañoles, convir t iéndose desde entonces la península en 
una inmensa t u m b a para los e jérc i tos f ranceses . 

E s t e e jemplo fué luego imi t ado por los a lemanes, y 
d iversas sublevaciones nacionales comenzaron á amena-
zar la dominación napoleónica en el Cont inente ; pero la 
de r ro ta de Aus t r ia en 1,809, después de Wagrari, des-
t ruyó los p lanes de los p a t r i o t a s de Alemania. F u é ne-
cesario que se r e s i g n a r a n á sopor t a r por a l g ú n t i empo 
aquel pesado yugo. Napoleón se cons ideraba por en-
tonces dueño de Europa, se t i t u l a b a «emperador de Oc-
cidente,» y pr ivaba a l P a p a de s u s Es tados , dec la rando 
que le q u i t a b a lo que Cario Magno ( su antecesor) le ha-
bía concedido. P e r o con todo esto, Inglaterra domina-
ba en Jos mares y Cádiz, con t inuaba res is t iendo: los 
proyectos de dominación universal , por con t ra r ios á la 
independencia de los pueblos, t en ían que desvanecerse 
como un sueño. Rusia iba á dar le el pr imer golpe á la 
dominación napoleónica. 



III.—La R e s t a u r a c i ó n y l o s T r a t a d o s de V i e n a . 

< LIA DO con el emperador de Austria con 
cuya h í | a (Mar í a L u i s a ) se hab ía casado. 
Napoleón, ciego á tos avisos del des t ino j 

de la f o r t una , se propuso s u j e t a r á Rusia á s u s capri-
chos. á fin de q u e cooperara con él m á s ef icazmente que 
h a s t a en tonces en la lucha c o n t r a í a Gran Bretaña; pe-
ro Alejandro I, emperador del vas to país, no quiso ple-
ga r se á los deseos del f rancés , negándose á es tablecer 
el bloqueo en sus vas to s dominios. F u r i o s o Napoleón 
reunió un e jérc i to de 600.000 hombres é invadió l a Rn* 
sia. Después de numerosos combates y de la espanto-
sa ba t a l l a del Moskoiva, pene t ró en Moscou, c ap i t a l re-
l igiosa del Imper io (1.812). P e r o nada le valió e s t a 
conquis ta , pues q u e el cent ro del gobierno ruso e s t a b a 
en San Pctcrsburgo, y el Tzar no pidió la paz. Por 
o t r a par te , los rusos huían al a p r o x i m a r s e Napoleón, 
de modo q u e és te se apoderó de u n a c iudad deshab i t a -
da, y que un ru inoso y deplorable incendio, provocado 
por los f aná t i cos defensores , consumió en la noche mis-
ma de la tonía de posesión de élla por el e jé rc i to napo-
leónico (12 de Sep t i embre ) . Con su g r a n ejército, dis-
minuido en más de s u s dos t e rce ras pa r tes , a i s lado en 
medio de 1111 pa í s enemigo, devas tado por los rusos, sin 
provisiones, y en la imposibi l idad de m a r c h a r sobre los 
r e s tos del e jérc i to de Alejandro, qu ien se negó á t r a t a r 
m ien t r a s que los f r anceses ocuparon á Rusia, Napoleón 
tuvo q u e volverse, verif icando u n a r e t i r ada desas t rosa , 
en medio de l l a n u r a s desoladas , con un f r ío de 2 7 « . 
acosado con t inuamen te por los rusos; r e t i r ada en la que 
perdió todo su ejérci to . 

L a suer te de Napoleón no podía ya ser dudosa p a r a 
nadie. El rey de PruSia, que e s t aba en Berlín custodia-
do por u n a guarn ic ión f r ancesa , huyó de esa ciudad y 
Se al ió con Inglaterra y Rusia y e n t r ó en c a m p a ñ a con-
t r a Napoleón en la pr imavera de 1,813. En las dos san-
g r i e n t a s ba t a l l a s de Lützcn y BaulzCn, el emperador 
f r ancés Conservó la Sdjonia; pero los a l iados se repusie-
ron y obl igaron a l emperador de A u s t r i a á que se deci-

diera por ellos, lo que hizo después de r ep resen ta r el pa-
pel de mediador en t r e los be l igerantes . T r e s e jé rc i tos 
[500,000 hombres ] marcha ron sobre Napoleón, que se 
conservó en Dresde-, desp legando todos los recursos de 
su genio: pe ro s u s genera les fue ron a r r o j a d o s de Sile= 
sia y Brandeburgo. En Lepsig se decidió la cont ienda: 
después de u n a ba ta l l a que duró t r e s d ías . Napoleón es-
capó al desas t r e con 100.000 hombres y volvió á Fran= 
cia. L a Alemania recobró su independencia. 

Los a l iados ofrecieron á Napoleón la paz g a r a n t i z a n -
do al Imper io f r ancés los l ímites adqu i r idos por la Re-
pública en 1,800; pero la soberb ia del emperador no le 
pe rmi t ió res ignarse . L a c a m p a ñ a de Francia mos t ró 
c la ramente el genio mi l i ta r de aque l hombre ex t raord i -
nario, pero también su impotencia pa ra dominar el de-
seo ju s to de la independencia de las naciones. París 
se r indió casi sin combat i r ; los genera les en qu ienes con-
fiaba se unieron con el enemigo, y aquel horpbre f r ío 
qué había pues to el egoísmo de los hombres al servicio 
de su ambición, fué víctima del mismo egoísmo, viéndo-
se a b a n d o n a d o de todos. É l Senado f r a n c é s decre tó la 
dest i tución del emperador en 6 de Abril de 1,814. Na= 
fot con abdicó en Fontaincbleau, y se re t i ró á la isla de 
Elba con a lgunos de sus soldados fieles. 

« 

Luis XVIir en t ró en Francia b a j o la protección de 
los a l iados y estableció un gobierno constitucional, cou 
una Carta que o torgó apa ren temen te , pero que en rea-
l idad se la hicieron a c e p t a r sus mismos par t idar ios . 
P r o n t o los emigrados , q u e volvían en los b a g a j e s ex-
t r an j e ros , hicieron impopula res á los barbones á fue rza 
de exigencias , declarándose enemigos de toda ins t i tu -
ción revolucionaria. Napoleón, comprendiendo todo es-
to, abandonó su retiro, y bur lando la vigi lancia de los 
cruceros ingleses, desembarcó en Francia y recons t i tu-
yó de nuevo su Imperio . Litis huyó á Gante. 

Cien d ías du ró es te Imper io imposible. Los al iados, 
que t e n í a n todav ía en pie de g u e r r a s u s e jérci tos , de-
c la ra ron ú Napoleón «enemigo del género humano» y se 
p repa ra ron á combat i r lo . Dos ejérci tos, el anglo-bá= 
varo y el pruso=sajón de r ro ta ron á Napoleón en Water= 
loo (18 de Julio de 1.815) obl igándolo de nuevo á abdi-
car; y va á morir á 1111 islote del Océano Atlántico, á San-
ta Elena, e s t r echamen te vigilado por Inglaterra, su 
t t e r n o enemigo, ya victorioso. 



Francia e scapó al d e s m e m b r a m i e n t o q u e Prusia y 
Alemania d e s e a b a n , deb ido á Inglaterra y Rusia q u e se 
opus ie ron á él; pe ro t u v o q u e p a g a r mil mi l lones de 
f r a n c o s de i ndemnizac ión y s o s t e n e r po r d o s a ñ o s el 
e j é r c i t o de ocupación . L o s l í m i t e s de l a nac ión queda-
ron r educ idos á lo q u e e r a n en t i e m p o de s u s reyes . E l 
Congreso de Viena, r e u n i d o e n 1,815 r e o r g a n i z ó l a Eu-
•topa con fo rme al e s t a d o de cosas a n t e r i o r á la Revolu-
ción. E n rea l idad , solo Francia volvió á l a s f r o n t e r a s 
de 1,792; l a s d e m á s po tenc ias , ( I n g l a t e r r a , A u s t r i a , 
P r u s i a y R u s i a ) se e n g r a n d e c i e r o n : Austria conservó el 
Véneto y se e x t e n d i ó l i a s t a el Adriático y el Tesino en 

Italia; Prusia q u e d ó en poses ión de la Posna?iía polaca, 
la Sajonia, l a West falla y l a p rov inc i a del Rhin, for-
m a n d o su t e r r i t o r i o u n a m a s a c o m p a c t a desde Rusia 
h a s t a Francia; / ^ « / « c o n s e r v ó l a s p rov inc ia s proceden-
t e s del d e s m e m b r a m i e n t o de la Polonia, y la Finlandia 
q u e a r r e b a t ó á la Suecia (1,809): é Inglaterra no adqu i -
rió en Europa m á s q u e l a i s la de Helgoland, pe ro y a se 
h a b í a a p o d e r a d o de l a s co lon ias de Holanda y Francia. 

L a Alemania q u e d ó o r g a n i z a d a c o n f o r m e a l mode lo 
q u e dió Napo león al e s t a b l e c e r su p r o t e c t o r a d o sobre 
e s t e p a í s , f o r m a n d o u n a con fede rac ión de pr ínc ipes , di-
r ig ida por el emperador de Austria. Italia, d iv id ida t a m . 
bién, c o n t e n í a : a l Sur , el r e ino de Nápoles; en el Cen-
tro, l o s Estados de la Iglesia y los d u c a d o s de Toscana, 
Parma y Módcna, y en el Nor t e , el reino de Cerdeña cou 
el t e r r i t o r i o de Genova, y e l lombardo-véneto p e r t e n e -
c iente a l Austria, q u e r eg í a t a m b i é n los t r e s d u c a d o s 
d ichos . España y Portugal volvieron á su a n t e r i o r si-
t uac ión . L a Holanda u n i d a á la Bélgica, f o r m ó el rei-
no de los Países Bajos; la Suecia a d q u i r i ó la Noruega, 
poses ión q u e perd ió la Dinamarca en c a s t i g o de su a l i an -
za con N a p o l e ó n . A s í pe rmanec ió la E u r o p a h a s t a q u e 
l a u n i d a d de lia lia y la de Alemania d e s t r u y e r o n l a o b r a 
del Congreso de Viena. 

C A P I T U L O II. 

Los Gobiernos Constitucionales 
en el siglo XIX. 

I .—La R e s t a u r a c i ó n . 

V ^ y r ^ E S P U E S de 1.815, los s o b e r a n o s europeos . 
v iéndose en poses ión de s u s Re tados , q u e 

T e s t u v i e r o n á p u n t o de perder , i n t e n t a r o n 
r e s t a u r a r el «poder abso lu to» tal como e r a 
a n t e s de la Revolución. A l g u n o s reyes , co-

mo Luis XVIIIde Francia, q u e r í a n b o r r a r del t i e m p o 
los ve in te a ñ o s de p a s a d o s t r a s t o r n o s revo luc ionar ios , 
c o n t a n d o los de su r e inado como si no h u b i e s e h a b i d o 
t a l e s t r a s t o r n o s . Fernando VIIpersiguió c r u e l m e u t e 
1 l o s p a r t i d a r i o s " d e tos l i b e r t a d e s c o n s i g n a d a s en l a 
Consliltición de 1,812. F u t o d o s los E s t a d o s se conser-
varon, s in e m b a r g o , la l i be r t ad de l a a g r i c u l t u r a y de 
la i n d u s t r i a la r e g u l a r i d a d e n la a d m i n i s t r a c i ó n y cier-
t a s r e f o r m a s económicas , q u e no a t a c a b a n al poder ab-
soluto de los reyes . 

Desde 1,815 comenzó en la m;;yor p a r t e de los p a í s e s 
de Europa u n a lucha sor . . . p e r o con t i nua , e n t r e el p u e -
blo y el rey, e t r e el p a r ; ido constjiucional y el absolu-
tista. E l p r imero , p r o f e s a la s o b e r a n í a de la nación, y 
supone q u e el rey debe g o b e r n a r con el c o n s e n t i m i e n t o 
del pueblo ; q u e no puede d i c t a r leyes, c o b r a r impues -
tos, e tc . . s ino de a c u e r d o con l a a s a m b l e a de r ep resen -
t a n t e s . y q u e en caso do confl ic to e n t r e los d i p u t a d o s y 
el rey, á é s t e le t oca ceder , p u e s t o q u e l a n a c i ó n e s l a 
f u e n t e de la s o b e r a n í a . E l p a r t i d o absolutista, po r el 
con t r a r io , so s t en í a q u e el rey é r a l a única a u t o r i d a d ca-
paz de g o b e r n a r , de d i c t a r la ley y d e t e r m i n a r el im-
pues to , y q u e no t i e n e q u e d a r á nad i e r azón de s u s ac-
tos . t o d a vez q u e l a s o b e r a n í a p e r t e n e c e al p r ínc ipe y 
no á la nación. 

Desde la Restauración, los liberales, ó p a r t i d o const i -
tuc iona l . r e c l a m a b a n dos r e f o r m a s p r inc ipa le s : 
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Francia e scapó al d e s m e m b r a m i e n t o q u e Prusia y 

Alemania d e s e a b a n , deb ido á Inglaterra y Rusia q u e se 
opus ie ron á él; pe ro t u v o q u e p a g a r mil mi l lones de 
f r a n c o s de i ndemnizac ión y s o s t e n e r po r d o s a ñ o s el 
e j é r c i t o de ocupación . L o s l í m i t e s de l a nac ión queda-
ron r educ idos á lo q u e e r a n en t i e m p o de s u s reyes . E l 
Congreso de Viena, r e u n i d o e n 1,815 r e o r g a n i z ó l a Eu-
ropa con fo rme al e s t a d o de cosas a n t e r i o r á la Revolu-
ción. E n rea l idad , solo Francia volvió á l a s f r o n t e r a s 
de 1,792; l a s d e m á s po tenc ias , ( I n g l a t e r r a , A u s t r i a , 
P r u s i a y R u s i a ) se e n g r a n d e c i e r o n : Austria conservó el 
Véneto y se e x t e n d i ó l i a s t a el Adriático y el Tesino en 

Italia; Prusia q u e d ó en poses ión de la Posnania polaca, 
la Sajorna, l a WéstJ'alía y l a p rov inc i a del Rhin, for-
m a n d o su t e r r i t o r i o u n a m a s a c o m p a c t a desde Rusia 
h a s t a Francia; /t'zís/rt conservó l a s p rov inc ia s proceden-
t e s del d e s m e m b r a m i e n t o de la Polonia, y la Finlandia 
q u e a r r e b a t ó á la Suecia (1,809): é Inglaterra no adqu i -
rió en Europa m á s q u e l a i s la de Helgoland, pe ro y a se 
h a b í a a p o d e r a d o de l a s co lon ias de Holanda y Francia. 

L a Alemania q u e d ó o r g a n i z a d a c o n f o r m e a l mode lo 
q u e dió Napo león al e s t a b l e c e r su p r o t e c t o r a d o sobre 
e s t e p a í s , f o r m a n d o u n a con fede rac ión de pr ínc ipes , di-
r ig ida por el emperador de Austria. Italia, d iv id ida t a m . 
bién, c o n t e n í a : a l Sur , el r e ino de Nápoles; en el Cen-
tro, l o s Estados de la Iglesia y los d u c a d o s de Toscana, 
Panna y Módcna, y en el Nor t e , el reino de Cerdeña cou 
el t e r r i t o r i o de Genova, y e l lombardo-véneto p e r t e n e -
c iente a l Austria, q u e r eg í a t a m b i é n los t r e s d u c a d o s 
d ichos . España y Portugal volvieron á su a n t e r i o r si-
t uac ión . L a Holanda u n i d a á la Bélgica, f o r m ó el rei-
no de los Países Bajos; la Suecia a d q u i r i ó la Noruega, 
poses ión q u e p e r d i ó l a Dinamarca en c a s t i g o de su a l i an -
za con N a p o l e ó n . A s í pe rmanec ió la E u r o p a h a s t a q u e 
l a u n i d a d de flatía y la de Alemania d e s t r u y e r o n l a o b r a 
del Congreso de Viena. 
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C A P I T U L O II. 

Los Gobiernos Constitucionales 
en el siglo XIX. 

I .—La R e s t a u r a c i ó n . 

V ^ y r ^ E S P U E S de 1.815, los s o b e r a n o s europeos . 
v iéndose en poses ión de s u s E s t a d o s , q u e 

T e s t u v i e r o n á p u n t o de perder , i n t e n t a r o n 
r e s t a u r a r el «poder abso lu to» tal como e r a 
a n t e s de la Revolución. A l g u n o s reyes , co-

mo Luis XVIIIde Francia, q u e r í a n b o r r a r del t i e m p o 
los ve in te a ñ o s de p a s a d o s t r a s t o r n o s revo luc ionar ios , 
c o n t a n d o los de su r e inado como si no h u b i e s e h a b i d o 
t a l e s t r a s t o r n o s . Fernando VIIpersiguió c r u e l m e u t e 
á l o s p a r t i d a r i o s " d e l a s l i b e r t a d e s c o n s i g n a d a s en l a 
Constitución de 1,812. F u t o d o s los E s t a d o s se conser-
varon, s in e m b a r g o , la l i be r t ad de la a g r i c u l t u r a y de 
la i n d u s t r i a la r e g u l a r i d a d e n la a d m i n i s t r a c i ó n y cier-
t a s r e f o r m a s económicas , q u e no a t a c a b a n al poder ab-
soluto de los reyes . 

Desde 1,815 comenzó en la m;;yor p a r t e de los p a í s e s 
de Europa u n a l a c h a so rda , p e r o con t i nua , e n t r e el p u e -
blo y el rey, t t r e el p a r ; ido constitucional y el absolu-
tista. E l p r imero , p r o f e s a la s o b e r a n í a de la nación, y 
supone q u e el rey debe g o b e r n a r con el c o n s e n t i m i e n t o 
del pueblo ; q u e no puede d i c t a r leyes, c o b r a r impues -
tos, e tc . . s ino de a c u e r d o con l a a s a m b l e a de r ep resen -
t a n t e s . y q u e en caso de confl ic to e n t r e los d i p u t a d o s y 
el rey, á é s t e le t oca ceder , p u e s t o q u e l a n a c i ó n e s l a 
f u e n t e de la s o b e r a n í a . E l p a r t i d o absolutista, po r el 
con t r a r io , so s t en í a q u e el rey é r a l a única a u t o r i d a d ca-
paz de g o b e r n a r , de d i c t a r la ley y d e t e r m i n a r el im-
pues to , y q u e no t i e n e q u e d a r á n a d i e r azón de s u s ac-
tos . t o d a vez q u e l a s o b e r a n í a p e r t e n e c e al p r ínc ipe y 
no á la nación. 

Desde la Restauración, los liberales, ó p a r t i d o const i -
tuc iona l . r e c l a m a b a n dos r e f o r m a s p r inc ipa le s : 



165 Una Constitución escri ta para de te rminar los 
derechos de los súibditos. 

2 U L ibe r t ad de imprenta . 
Kiwesé tiempo, también, se mult ipl icaron tas socieda-

des secretas v las conspiraciones para derr ibar los go-
biernos absolu t i s tas . ó pa ra obligarlos á o to rgar una 
Consti tución en que estuviesen cons ignadas las l iberta-
des que los súbdi tos anhelaban. 

I I . — R é g i m e n P a r l a m e n t a r i o e n I n g l a t e r r a . 

^ la Revolución q u e elevó al t rono á 
Guillermo de Holanda [1.668], la Inglate-
rra pract icaba el régimen par lamentar io 

Constitución escrita, conforme á la costumbre, que 
considera el gobierno repar t ido ent re el rey, la cámara 
de los lores y la de los comunes, solamente la úl t ima elec-
tiva. 151 rey ten ia s iempre como primer minis t ro íil je-
fe de l a mayor ía en la cámara de los comunes. Esta , 
en consecuencia, era la directora de la adminis t rac ión, 
v del gobierno. 
' Jorge I I I , carácter abso lu t i s t a en grado sumo, quiso 
asumir todo el poder, nombrando minis t ros á su antojo, 
é imponiéndoles su voluntad. Desde 1.760 h a s t a 1. /8o. 
el poder del rey fué aumentando, y todavía más duran-
te la Revolución, la cual inspiró verdadero horror á loé 
ingleses. En 1.815 cuando venció á Napoleón, la Ingla* 
Ierra su f r ió un doble movimiento de reforma en el sen-
tido político y en el adminis t ra t ivo. El par t ido W/ngjh 
que había es tado en minoría por más de 50 años, comen-
zó á dominar en la Cámara de los Comunes, e inauguró 
las reformas. Abolió las penas crueles é in famantes 
oue se conservaban desde la Edad Media; permit ió la 
importación de ar t ículos de pr imera necesidad, como 
el tr igo, vco t r ig ió el complicado arancel de a d u a n a « 
emancipó los católicos, perseguidos conforme al into-
lerante régimen de los l i g i o s anter iores : y reformó, en 
fin, la cos tumbre de elegir d ipu tados al Parlamento, que 
se p res taba á los mayores abusos, puesto que los nobles 
nombraban los r ep resen tan tes de los b u r g o s privilegia-
dos, a lgunos de los cuales ya no exist ían, mien t ras que 
g r a n d e s ciudades no contaban con ninguno, ó con un 
número escaso de estos represen tan tes . 

Desde es tas re formas '[1.836] al presente, los Whigs 
han tomado el nombre de liberales y los Tory el de con-
senadores,' y como el derecho electoral t iende á de ja r de 
ser un privilegio, el Parlamento representa mejor á la 
nación y sigue dócilmente las indicaciones de la opinión 
pública. El régimen par lamenta r io inglés se ha per-
feccionado en este siglo, y cont inúa desarrol lándose en 
nuest ro tiempo, alcanzando cada día nuevos progresos 
en el sent ido de la l ibertad. 

111.—El G o b i e r n o C o n s t i t u c i o n a l en F r a n c i a . 

1 . JkOS Borbones prometieron respe ta r la l ibet-
tad y la igualdad creadas por la Revolu-

ción, y los I n s t i t u t o s y mejoras debidos al genio orga-
nizador y adminis t ra t ivo de Napoleón.. P e r o en Fran-
cia f a l t aba la costumbre ya regular izada en Ing la te r ra 
del equil ibrio ent re los poderes; f a l t aba la expertencia 
necesaria para modificar las leyes y las cos tumbres en 
el sent ido más favorable al pueblo. Ahora bien, si es-
t a s reformas pudieron hacerse en Inglaterra por evolu-
ción, no debía suceder lo mismo en Francia, donde la 
mayor exaltación de carácter y el genio más democráti-
co producirían mayores t ras tornos . 

La Ca>ia concedía á Francia un mecanismo análogo 
al de Ing la te r ra en el gobierno, con su rey y sus dos 
( 7 Uñaras: la de los pares, nombrada por el rey; y la elec-
tiva, que vota las leyes, discute los impuestos y gastos , 
etc. del mismo modo que eu Ingla ter ra . L a elección de 
los miembros de la Cámara, y los l ímites de la l ibertad 
de impren ta fueron motivos de in terminables discusio-
nes y de división del Par lamento , no en dos part idos, 
como en Ingla ter ra , sino en muchos, de modo que era 
difícil hallar al jefe par lamenta r io á quien confiar el 
ministerio. Los gabine tes no podían conservarse en el 
poder s ino mediante las coaliciones favorables, y caían 
cuando e ran contrar ias . Los ultra-realistas deseaban 
res taura r el an t iguo régimen, el poder absoluto del rey 
y los privilegios de la nobleza y del clero; los liberales ó 
republicanos a sp i raban á des t ru i r la monarquía cons-
ti tucional. Ent re estos g rupos ext remos se formaron 



dos in te rmediar ios : los realistas moderados y los rcalis- ¡j 
las liberales, á qu i enes se debió la conservación de la 
Carla. 

Aunque tos l iberales a g i t a b a n el pa í s y o rgan izaban 
sociedades secretas , la Const i tuc ión se conservó h a s t a . 
1,829. debido á la mayor ía de los r ea l i s t a s (moderados 
y l iberales) en la Cámara . Los min i s te r ios de Decazes 
(1,816-1,820), -y de Villéle (1,820-1,827), r epresen ta ron 
e s t a s dos t endenc ias de los p a r t i d o s const i tucionales : 
el pr imero i n a u g u r ó el período de r e f o r m a s l iberales; el 
segundo, suspend ió l a s r e f o r m a s y provocó l a reacción. 
E s t a lucha debía t e r m i n a r con u n a ca tás t ro fe . Carlos 
X, que no t en ía la p rudenc ia de su antecesor , cansado : 
de la opdsición, nombró un minis te r io de ultras y diso!- 1 

vió las Cámaras. L a s nuevas elecciones llevaron al 
Parlamento una oposición mayor aún; en tonces el rey 
dictó las nuevas o rdenanzas en v i r tud de las cua les di-
solvía l a s Cámaras , r e f o r m a b a la ley electoral y es ta-
blecía la previa censura en ma te r i a de impren ta . Lo* 
republ icanos , en número de ocho ó diez mil hombres , se 
levantaron en a r m a s y e t ia rbolaron la bande ra tricolor. 
Carlos A 'huyó , y los diputados, reun idos en París pro-
c lamaron al .duque de Orleans que permi t ió la bandera 
bicolor y el régimen parlamentario (1,830). 

Conformé á la nueva Carla la Cámara e ra la sobera-
na. Los pares de j a ron de ss r heredi ta r ios , el número 
de e lec tores aumentó , a l d i sminu i r el censo electoral de 
300 á 200 f rancos , y ya parec ía q u e el régimen par la-
men ta r io a r r a i g a b a en Francia del modo r egu la r y pa-
cíiico con que ex i s t í a en Inglaterra. P e r o el nuevo rey 
Lilis Felipe I , como los an te r io res , no qu i so conformar-
se con su papel de rey const i tucional , pues que desig-
naba sus minis t ros , que r í a d i r ig i r la polí t ica y procu-
r a b a la corrupción electoral p a r a tener en las Cámaras 
u n a mayor ía dócil á su volnntad. Los numerosos par-
t idos. p r inc ipa lmen te los legitimistas, que t en ían al rey 
por un usurpador , y los republicanos, q u e se q u e j a b a n 
de h a b e r sido e n g a ñ a d o s en 1 830, exaspe ra ron á Luis 
Felipe, q u e se a p o y a b a ya en el centro izquierdo, ya en 
el centro derecho, que e r a n los const i tucionales ; de mo-
do q u e h a b í a c u a t r o par t idos , s in con ta r el l lamado 
grupo intermedio. L a habi l idad de Luis Felipe consis-
t ió en conservar por 18 años el poder abso lu to b a j o la 
apa r i enc ia del régimen pa r l amen ta r i o , ob ten iendo la 

mayoría de la Cámara median te la corrupción electo-
ral: t a r ea en que á pa r t i r de 1,840 lo ayudó admirab le -
mente su min i s t ro Guizol. 

Es te régimen, t a n d i s t in to del p a r l a m e n t a r i s m o in-
glés. a u n q u e con todas sus apar ienc ias , acabó también 
con u n a ca tás t ro fe . La izquierda const i tuc ional y los 
republ icanos de r r iba ron al gobierno; és tos ú l t imos in-
vadieron las Tullerías y la Cámara, y la obl igaron á de-
c la ra r de s t ronada á la f ami l i a de Orleans. El gobierno 
provisional, f o rmado por siete republ icanos moderados, 
tenía en con t ra á los soc ia l i s tas , d i r ig idos por Luis 
litanc, los cuales pedían la organización del trabajo y la 
bandera roja: ge rmen de una lucha e s p a n t o s a en que 
perecieron mi l la res de c iudadanos , h a s t a q u e por fin. 
t r i un fó la República, la q u e debía regi rse conforme á la 
nueva Const i tución ap robada por la Asamblea . Con-
forme es ta Const i tución la República f r a n c e s a e ra de-
mocrát ica; reconocía como pr incipios f u n d a m e n t a l e s la 
libertad, la igualdad y la fraternidad, y por bases, la fa-
milia, el trabajo, la propiedad y el orden público. El po-
der legis la t ivo pertenecía á u n a asamblea ; el ejecutivo, 
á un c iudadano, el Presidente de la República. Es te , 
d e s i g n a b a los minis t ros , los cuales no e r a n responsa-
bles, y la elección del P r i m e r Mag i s t r ado era d i rec ta y 
por s u f r a g i o universal . Hechas las elecciones, f u é P r e -
s idente Luis Napoleón, sobr ino del conquis tador , y que 
ba jo el m a n t o republ icano ocul taba como el an te r io r sus 
ambic iones monárquicas . E l 2 de Diciembre de 1,851. « 
después de un conflicto en t re los republ icanos y los mo-
n a r q u i s t a s de la Cámara , Napoleón disolvió la asam-
blea, pers igu ió á s u s enemigos y estableció un nuevo 
régimen en que se le concedía poder omnímodo por 10 
años; en 1,852 fué declarado emperador . 

L a Const i tución cont inuó siendo democrát ica , en la que 
se consag raba l a soberanía del pueblo, la l ibe r tad indi-
vidual. la de la p rensa y la representac ión popular ; pe-
ro en el fondo no h a b í a más poder que el del empera-
dor. que di r ig ía las elecciones, e ra dueño del ejército, 
nombraba los func ionar ios y a r r eg l aba por e n t e r ó l a po-
lítica de la nación. E l sos ten imien to de e s t a e x t r a ñ a mo-
n a r q u í a e r a el e jérci to; de mane ra que t a n p ron to como 
fué de r ro tado en Sedán (2 de Sep t i embre de 1,870) y 
encerrado el res to en Mctz, la Cámara votó el des t rona-
miento de Napoleón, o rganizó el gobierclo de la Defensa 



nacional y proclamó la República. E s t e gob ie rno lu-
chó hero icamente con t ra los a l emanes que s i t i aban á 
París y con t ra los social is tas , q u e con la bandera roja 
d e s t r u í a n é incendiaban la g r a n ciudad. Gambelta, ar-
d iente republicano, d i r ig ía la admin i s t rac ión y la gue-
rra . y e ra el a lma de aquel gobierno heroico q u e defen-
día el honor de la Francia y l a s l i be r t ades públ icas . 

Después de la capi tulación de París, la a samblea nom-
bró jefe del poder e jecut ivo á Thiers. El 18 de Marzo 
de 1.871 el pa r t ido socia l is ta creó un nuevo gobierno la 
Commune ó Municipio autónomo y se posesionó de Pa-
rís; el gobierno y l a Asamblea , r e fug i ados en Versa l les , 
desp legaron g r a n energ ía pa ra domina r á aquel los ver-
d a d e r o s fo rag idos . Thiers.. y Mac= Maltón después , eran 
p res iden tes sin el t í tu lo; la Asamblea tenía q u e da r una 
Const i tución, que no expidió h a s t a 1.875, En élla creó 
una República parlamentaria, en la que el Presidente ti. 
nombrado por las Cámaras ( d i p u t a d o s y senadores ) ; 
sus poderes duran 7 años y sus func iones son l a s de un 
rey cons t i tuc ional : nombra r los minis t ros , y d isolver la 
C á m a r a si conviene en ello el Senado. El verdadero 
poder e s t á en la Asamblea , e legida por todos los ciuda-
danos . que t iene la iniciat iva de las leves y vota el pre-
supues to . Con a l g u n a s re formas , a s í se h a conservado 
la Repúbl ica pa r l amen ta r i a en F r a n c i a d u r a n t e las pre-
s idencias de Grcvy, Camol, Faure, y l^oubel e legido úl-
t imamente . (1,899). 

IV. El G o b i e r n o C o n s t i t u c i o n a l 
e n l o s d e m á s P a í s e s . 

( F 
so l : & ! l | p N G L A T E R R A y Francia, p r e p a r a d a s con 

hláS^' sus revoluciones, han dado el modelo del ré-
gimen parlamentario y de los gobiernos constitucionales 
en E u r o p a : la pr imera creó es te regimen en las revolu-
ciones con t r a sus reyes y adqu i r ió las l iber tades ; la se-
g u n d a a d a p t ó es te régimen al Cont inente , conquis tó la 
igualdad, en sayó t o d a s las f o r m a s de organizac ión po-

lítica y p ropagó con su pa lab ra y c ^ e a ^ a r r f l a S T t o d o s 1 

los p rogresos de la Revolución. 

En España, d u r a n t e la gue r r a con Napoleón se reu-
nió (en Cádiz) u n a Asamblea de los pr inc ipa les repre-
s e n t a n t e s del reino, t a n t o de la península como de las 
colonias. L a Constitución que redac tó e ra muy l iberal 
y condenaba todas las Ins t i tuc iones que hab ían con-
t r ibuido á la ru ina de aquel país . Fernando VII, q u e 
de t a n i n d i g n a mane ra se portó, echándose á los pies 
de Napoleón, m ien t r a s que sus heroicos súbd i tos defen-
dían el honor nacional y la independencia de su pa t r i a , 
tan p r o n t o como volvió á España se ap r e su ró á conde-
nar todas las l ibe r tades con ten idas en la Const i tución, 
y á pe r segu i r con encarn izamien to á los pa r t i da r i o s de 
és ta . De ese modo fueron fus i l ados y depor t ados mu-
chos de los q u e hab ían defendido con glor ia inmor ta l á 
su pa t r i a ; y eso por el que no supo a y u d a r l a en su de-
fensa . Pero el p ronunc iamiento d i r ig ido por don Ra-
fael Riego en 1.820 obl igó al monarca á a c e p t a r la 
Constitución; el Congreso, de Verona y los borbones de 
Francia, que enviaron en favor del monarca un e jérc i to 
de cien mil hombres , res tablecieron el absolut ismo, con-
denando á la ú l t ima pena á los l iberales . (1,823). 

El gob ie rno const i tuc ional f u é al fin es tablecido en 
España con motivo de una cuest ión d inás t ica . Al mo-
rir Fernando VII de jó una h i ja , Isabel, y un hermano. 
Según la ley sálica, que se había seguido escrupulosa-
mente en Francia, el t rono cor respondía á don Carlos 
hermano del rey; pero Fernando s iguió la cos tumbre de 
< 'astilla, n o m b r a n d o á Isabel re ina de España con María 
Cristina, madre de ésta, como regente (1,833). E l par-
tido abso lu t i s t a (los serviles) se puso del lado de don 
Carlos; la regente se vió obl igada á apoya r se en los li-
berales. P o r el Estatuto Real (1.834). la regen te pro-
metió hacer votar por las Cortes las leyes y los impues-
tos. El Parlamento se compuso, como en Ing la te r ra , 
de dos Cámaras; y el r ég imen const i tucional quedó es 
tablecido, no sin una t r emenda lucha in t e s t ina cont ra 
los carlistas, q u e es tuvieron á p u n t o de vencer á los 
const i t uciona les. Los liberales se dividieron luego en 
moderados y progresistas y se subdividierou más aún: lo 
cual fué ocasión de mul t i tud de t r a s to rnos , a s o n a d a s v 
motines; y como los mi l i ta res se engrandec ían con mo-
tivo de la* g u e r r a s civiles ¿ intei venían en la formación 



de los pa r t i dos y b a n d e r í a s polí t icas, se hacían nom-
b r a r min i s t ros , convir t iéndose en verdaderos déspo tas 
mi l i ta res . 

Después de un re inado borrascoso, doña Isabel IIfué 
de r rocada (1,868). y ocupé el t rono don Amadeo prínci-
pe de la casa de Sabaya; pero tuvo q u e d imi t i r á los dos 
años, confesándose impoten te p a r a vencer la res is ten-
cia de los pa r t idos . Caslelar ensayó i n f r u c t u o s a m e n t e la 
Repúbl ica por unos c u a n t o s meses, h a s t a q u e un pro-
nunc iamien to llevó al t rono á don Alfonso h i j o de doña 
Isabel [1,874]. La d e r r o t a defini t iva de los carlistas y 
la abolición de c ier tos f u e r o s y pr ivi legios regionales , 
f ue ron los pr inc ipa les sucesos del re inado de Alfonso 
X I I . A la mue r t e de es te [1,885] comenzó la regencia 
de doña María Cristina en nombre de su hi jo Alfonso 
X I I I , r egenc ia q u e a u n d u r a en aque l reino, ya muy de-
caído de su p a s a d a g randeza . En la ú l t ima gue r r a con-
t r a los Estados Unidos perdió el a ñ o de 1,898 lo q u e le 
q u e d a b a de Imperio colonial, e s t o es, Cuba y Filipinas. 

En Portugal el r ég imen p a r l a m e n t a r i o ha segu ido 
las m i s m a s f a se s y ha p a s a d o por las m i s m a s dificulta-
des q u e en España. A la caída de Napoleon, la regen-
cia res tablec ió el poder abso lu to t a l como era a n t e s de 
la invasión f r ancesa ; el heredero del t rono de Portugal 
pref i r ió q u e d a r s e en el Brasil, á donde se t r a s l a d a r a en 
la época de aquel la invasión. Es to tuvo dos resu l t ados 
i m p o r t a n t e s : la independencia del Brasil y la implan-
tación del régimen pa r l amen ta r io . En 1,822 las Cortes 
p o r t u g u e s a s vo taron u n a Constitución en la q u e se de-
c l a raba la i gua ldad de los c iudadanos , a n t e la ley y l a s 
l ibe r t ades a d m i t i d a s en todos los Códigos, con exepción 
de la de los cul tos. E n el gobierno, a d e m á s del rey exis-
ten l a s Cámaras; la de los pares 6proceres, q u e es here-
d i t a r i a . y la de los d ipu tados , q u e es electiva. Es te 
Código o to rgado en 1,826 por la h i j a de don Pedro, em-
pe rado r del Brasil,no rigió inmedia tamente , pues que 
don Miguel, h e r m a n o de don Pedro, res tableció en pro-
vecho suyo el poder absoluto . Los l iberales no se re-
s i g n a r o n ; se l evan ta ron en a r m a s , expu l sa ron á don Mi-
guel, y exa l t a ron al t rono á doña Marra de la Glar/a, 
proc lamando la Caí ta de 1.826. Algunos años después , 
los l iberales hab ían t r i u n f a d o en todo el reino, abolían 
la inquisición y se apode raban de los bienes del clero 
p a r a p a g a r la deuda nacional , 

La obra del Congreso de Viena en los Países Bajos 
fué ef ímera ; la Bélgica anex ionada á la Holanda, donde 
h a b í a un remedo de Gobierno Const i tucional , no debía 
sopor ta r por mucho t iempo un rey holandés. En 1,830. 
los belgas , favorecidos por Francia se sublevaron y ob-
tuvieron su independencia. El régimen p a r l a m e n t a r i o 
quedó es tablecido desde entonces : t o d a s las l ibe r tades 
fueron proclamadas , y el gobierno quedó o rgan izado 
conforme al modelo de la monarqu ía inglesa, con su rey 
he red i t a r io é i r responsable , soberan ía nacional repre-
sen tada en el Pa r l amen to , min i s t ros responsables , elec-
to res cens i ta r ios , etc. P e r o en luga r de Wihgs y Torys 
se cons t i tuyeron dos g r u p o s en las Cámaras: los libera= 
les ó avanzados, pa r t ida r ios de un Gobierno constitu-
cional y laico; y los católicos ó conservadores, que defien-
den la au to r idad , las inmunidades y los derechos de la 
Ig les ia . El rey des igna como minis t ros á los j e fes de 
la mayoría , y los pa r t idos a l t e rnan en el poder, estable» 
ciéndose de es te modo el equil ibrio; y no o b s t a n t e sus 
con t inuas luchas en el Parlamento, la Bélgica es uno de 
los pa í ses mejor admin i s t r ado en Europa. 

T o d a s las naciones del Occidente de Europa, conquis-
ta ron p a r a mediados del siglo, las l iber tades públicas é 
implan ta ron el r ég imen const i tuc ional ; m i e n t r a s que 
las del Oriente: Austria, Rusia, Prusia y Turquía, per-
manecieron en la misma si tuación que en el s ig lo ante-
rior, con su absolut ismo, sin pa r l amen to ó con sus cá-
m a r a s de a p a r a t o ; eh t a n t o q u e o t r a s , como Italia, Ale 
manía y Grecia, ni s iquiera fo rmaban en t idades nacio-
nales, El movimiento de independencia y de unidad, 
iba á preceder á la implantac ión de gobiernos cons t i tu -
cionales en a l g u n a s de e s t a s naciones, pues to que, fue-
ra de Rusia y de Turquía, l a s dos conqu i s t a s se han ve-
rificado en es te siglo, que puede ser l lamado con just i -
cia, siglo de la formación de l a s nac iona l idades y de los 
gobiernos const i tucionales . L a América precedió á la 
Europa en esa vía, cons t i tuyendo en el siglo pa sado la 
g r a n nación de los Estados Unidos, con una fo rma de 
gobierno especial : la Repúbl ica democrát ica. L a s de-
m á s colonias eu ropeas del Nuevo Mundo iban á segui r 
á la g r a n nación, cons t i tuyendo naciones independien-
tes y f u n d a n d o repúbl icas . E s t o s dos hechos resumen 
la h is tor ia de América en el s iglo XIX. De éllos nos 
vamos á ocupar en el Capí tu lo s iguiente . 



C A P I T U L O IV. 

LA América en el Siglo XIX. 

I . — E m a n c i p a c i ó n d e l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s . 

j S í 

_ Á invasión de los f r anceses en la península y 
^ ^ el es tab lec imiento de la d inas t í a napoleóni-

' ca. d io Origen á la insurrección de l a s colo-
^ ni a s e spaño la s de América. Los crioi/os 

p e r m a n e c í a n fieles á Femando VII, como los españole» 
de ambos hemisfer ios ; pero la a n a r q u í a que reinaba 
en tonces en t o d a s l a s posesiones de E s p a ñ a con motivo 
de la gue r ra , dió ocasión á que los coloniales reclama-
sen los mismos derechos de q u e d i s f r u t a b a n los penin-
su la res : l iber tad de cul t ivar , de fabr ica r , de impor t a r y 
e x p o r t a r ; f acu l t ades para desempeña r los ca rgos públi-
cos. y e t d e r e c h o de n o m b r a r r e p r e s e n t a n t e s p a r a ins-
peccionar los ac tos del gobierno; El Lie, Verdad, Sín-
dico del A y u n t a m i e n t o de Méjico, declaró fo rmalmente 
el derecho que t ienen los puteblos pa ra cons t i tu i r se co-
mo mejor les parezca y a sen tó en firme base la doct r ina 
de la soberan ía popu la r . Los virreyes, el clero y losno-
bles. se opusieron á es te movimiento q u e tendía á for-
m a r nuevas nac iones con sus propios derechos, ó un in-
menso imperio de todas las posesiones españolas , cu-
yos h a b i t a n t e s tuviesen és tos derechos . Viendo es-
t a resis tencia , los criollos se sublevaron con t ra el go-
bierno español y los peninsulares . L a g u e r r a fué más 
l a rga , más porf iada jr más cruel que la de los Estados 
Unidos con t r a Inglaterra: Hidalgo. More/os y Guerrero, 
¿n Méjico; Bolívar, San Martín y Sucre, en la América 
de1 Sur, fueron los p r inc ipa les caudi l los de aquel la gue-
rra q u e duró once años, y q u e dió por r e su l t ado la in-
dependencia de las colonias. y la formación de o t ras 
t a n t a s repúblicas . Solo Méjico f u n d ó un imper io con 
el l i be r t ador Agustín Iturbide; pero és te d u r ó unos 
cuan tos meses, y en 1.824 se cons t i tuyó en República 
Federal. 

cua t ro v i r re ina tos fundados por España en Amé-
rica, el de Nueva España (Méjico), el de Lima (Perú), 
el de Nueva Granada {Colombia) y el de Buenos Aires 
(República Argentina), se convir t ieron en naciones, as í 
como las Cap i t an í a s genera les de Guatemala ^América 
central), Caracas {Venezuela) y Valparaíso {Chile). Pe-
ro aún se dividieron más. h a s t a f o r m a r quince repúbli-
cas con a n á l o g a s ins t i tuc iones y carácter , y d i fe ren te* 
sólo en su extens ión é impor tanc ia . Así el Paraguay 
fo rmó una comunidad independiente ; Venezuela se unió 
con Nueva Ó ranada, f o r m á n d o l a república de Colom-
bia b a j o la pres idencia de Bolívar que gobernaba ya el 
I'erú y Bolivia. E s t e g r a n d e hombre, uno de los poli-
ticos más perspicaces que ha tenido la América latina, 
deseaba unir en una g r a n Confederación á todos los Es-
tados h i spanos del Nuevo Mundo, pa ra lo cual ci tó á los 
r e p r e s e n t a n t e s de és tos á u n Congreso genera l que de-
bía reun i r se en Panamá. Solo Méjico y los Estados 
que gobe rnaba el célebre político, acudieron cou sus re-
p re sen t an t e s al l uga r de la cita, y quedaron sin efecto 
sus negociaciones. Aun con t inuaron dividiéndose y 
gubdividiéndose las naciones h i spano-amer icauas . sus-
c i tándose odios y r ival idades y luchas q u e aun no ter-
minan . [1]. L a América central con Guatemala, obede-
ciendo á es te pr imit ivo movimiento hacia la concentra-
ción, se unió á Méjico (.1 822) ; pero al año s igu ien te se 
separó de él y formó la Confederación de Estados Uiii= 
dos de Centro América, los cuales al fin se dividieron en 
5 Estados (Gua temala . S a n Salvador , Honduras . Nica-
ragua y Costa Rica) que no han de jado de vivir en cons-
t a n t e s luchas in te r iores y de unos en cont ra de x>tros. 

A la muer te de Bolívar (1.830), los Estados Unidos de 
Colivmbiu, que solo él pudo fo rmar , g r a c i a s á su prest i -
gio y á su genio, se dividieron en t res naciones [Nueva 
Granada . Venezuela y Ecuador ] , sin contar el Perú y 
Bolivia q u e ya fo rmaban naciones independientes . P<>r 
último, el Uruguay se sepa ró de la Argentina y Chile 
formó una dación pequeña, pero bien o rgan izada y po-
derosa en la costa del Pacifico. 

En todos es tos Estados l a fo rma de gob ie rno es la re-
pública con un Presidente elegido por el pueblo, una ó 

ll) De 1,879 á 1.H84 Chile, Perú y Bolivia se desgarraron 
en una ludia tremenda, que costó á los peruanos la riea pro-
vincia de Tarapacá. 



C A P I T U L O IV. 

LA América en el Siglo XIX. 

I . — E m a n c i p a c i ó n d e l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s . 

j S í 

_ Á invasión de los f r anceses en la península y 
^ ^ el es tab lec imiento de la d inas t í a napoleóni-

' ca. d ió ¿ r igen á la insurrección de l a s colo-
^ ni a s e spaño la s de América. Los crioi/os 

p e r m a n e c í a n fieles á Femando VII, como los españole» 
de ambos hemisfer ios ; pero la a n a r q u í a que reinaba 
en tonces en t o d a s las posesiones de E s p a ñ a con motivo 
de la gue r ra , dió ocasión á que los coloniales reclama-
sen los mismos dt-rechos de q u e d i s f r u t a b a n los penin-
su la res : l iber tad de cul t ivar , de fabr ica r , de impor t a r y 
expor t a r ; f acu l t ades para desempeña r los ca rgos públi-
cos. y e t d e r e c h o de n o m b r a r r e p r e s e n t a n t e s p a r a ins-
peccionar los ac tos del gobierno. El Lie, Verdad, Sín-
dico del A y u n t a m i e n t o de Méjico, declaró fo rmalmente 
el derecho que t ienen los púteblos pa ra cons t i tu i r se co-
mo mejor les parezca y a sen tó en firme base la doct r ina 
de la soberan ía popular . Los virreyes, el clero y los no-
bles . ' se opusieron á es te movimiento q u e tendía á for-
m a r nuevas nac iones con sus propios derechos, ó un in-
menso imperio de todas las posesiones españolas , cu-
yos h a b i t a n t e s tuviesen és tos derechos . Viendo es-
t a resis tencia , los criollos se sublevaron con t ra el go-
bierno español y los peninsulares . L a g u e r r a fué más 
l a rga , más porf iada jr más cruel que la de los Estados 
Unidos con t r a Inglaterra: Hidalgo. More/os y Guerrero, 
en Méjico; Bolívar'; San Martín y Sucre, en la América 
de! Sur, fueron los p r inc ipa les caudi l los de aquel la gue-
rra q u e duró once años, y q u e dió por r e su l t ado la in-
dependencia de las colonias. y la formación de o t ras 
t a n t a s repúblicas . Solo Méjico f u n d ó un imper io con 
el l i be r t ador Agustín Ilurbide; pero és te d u r ó unos 
cuan tos meses, y en 1.824 se cons t i tuyó en República 
Federal. 

cua t ro v i r re ina tos fundados por España en Amé-
rica, el de Nucvu España (Méjico), el de Lima (Perú). 
el de Nueva Granada (Colombia) y el de Buenos Aires 
(República Argentina), se convir t ieron en naciones, as í 
como las Cap i t an í a s genera les de Guatemala (¿América 
central), Caracas (Venezuela) y Valparaíso (Chile). Pe-
ro aún se dividieron más. h a s t a f o r m a r quince repúbli-
cas con a n á l o g a s ins t i tuc iones y carácter , y d i fe ren te* 
sólo en su extens ión é impor tanc ia . Así el Paraguay 
fo rmó una comunidad independiente ; Venezuela se unió 
con Nueva Ó ranada, f o r m á n d o l a república de Colom-
bia b a j o la pres idencia de Bolívar que gobernaba ya el 
Perú y Bolivia. E s t e g r a n d e hombre, uno de los poli-
ticos más perspicaces que ha tenido la América latina, 
deseaba unir en una g r a n Confederación á todos los Es-
tados h i spanos del Nuevo Mundo, pa ra lo cual ci tó á los 
r e p r e s e n t a n t e s de és tos á u n Congreso genera l que de-
bía reun i r se en Panamá. Solo Méjico y los Estados 
que gobe rnaba el célebre político, acud ie ron con sus re-
p re sen t an t e s al l uga r de la cita, y quedaron sin efecto 
sus negociaciones, Aun con t inuaron dividiéndose y 
gubdividiéndose las naciones h i spano-amer icauas . sus-
c i tándose odios y r ival idades y luchas q u e aun no ter-
minan . [1]. L a América central con Guatemala, obede-
ciendo á es te pr imit ivo movimiento hacia la concentra-
ción, se unió á Méjico (1 822) ; pero al año s igu ien te se 
separó de él y formó la Confederación de Estados Uni-
dos de Centro América, los cuales al fin se dividieron en 
5 Estados (Guatemala , S a n Salvador , Honduras . Nica-
ragua y Costa Rica) que no han de jado de vivir en cons-
t a n t e s luchas in te r iores y de unos en cont ra de x>tros. 

A la muer te de Bolívar (1.830), los Estados Unidos de 
Colombia., que solo él pudo fo rmar , g r a c i a s á su prest i -
gio y á su genio, se dividieron en t res naciones [Nueva 
Granada . Venezuela y Ecuador ] , sin contar el Perú y 
Bolivia (pie ya fo rmaban naciones independientes . Por 
último, el Uruguay se sepa ró de la Argentina y Chile 
formó una nación pequeña, pero bien organ izada y po-
derosa en la costa del Pacifico. 

En todos es tos Estados l a fo rma de gob ie rno es la re-
pública con un Presidente elegido por el pueblo, una ó 

ll) De 1.879 á 1.H84 Chile, Perú y Bolivia se desgarraron 
en una lucha tremenda, que costó á los peruanos la rica pro-
vincia de Tarapacá. 
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dos C á m a r a s de r e p r e s e n t a n t e s q u e votan l a s l e y e s v 
disienten el p resupues to . En todos lia habido dos par-
t idos: los conservadores ó centralistas y los liberales ó f e -
deralistas; los pr imeros deseaban conservar los privile-
g io s de l a s g r a n d e s f ami l i a s y del clero, r e s t r i ng i r el su-
f r a g i o , man tene r la religión oficial y la previa censura 
y rechazar á los e x t r a n j e r o s ; los liberales, por el contra-
rio. pedían la abolición de f u e r o s y privilegios, el s u f r a -
gio universal , la l iber tad de cultos, separac ión de la 
Iglesia y del Es t ado , y un gobierno federa l con en te ra 
independencia de las provincias p a r a su régimen inte-
r ior . En casi todos h a n t r i u n f a d o e s t o s úl t imos, y en 
todos t ambién h a n d i sminu ido mucho las g u e r r a s in-
t e s t i n a s que los a so laban , y q u e e n g e n d r a r a n en Euro-
pa la errónea creencia de q u e los pa íses amer icanos 
e ran ingobernables . Cuando la verdad es que t o d a s es-
t a s g u e r r a s l ian sido menos l a r g a s y menos sangr ien-
tas . que cua lquie ra de l a s g u e r r a s re l ig iosas ó polí t icas 
de E u r o p a . 

Los ensayos de mona rqu ía verificados en América. 
f u e r a del Brasil (en el q u e por l a sespec ia l e s c i rcuns tan-
cias á que debió su independencia , conservó es ta fo rma 
de gobierno h a s t a 1.889), han dado malos resul tados . En 
1,861. Napoleón I I I , p r e t e x t a n d o diversos per ju ic ios y 
ve jámenes que hab ían s u f r i d o los europeos en Méjico, se 
p u s o de acuerdo con Inglaterra y España p a r a intervenir 
en los a s u n t o s in te r iores de nues t ro país. En realidad, 
el emperador e r a el único que soñaba con la quimérica 
idea de es tablecer una monarqu ía y de r r i ba r á Juárez , 
esclarecido r e p r e s e n t a n t e del p a r t i d o l iberal y progre-
s is ta . y á quien Méjico debe todos s u s adelantos , Asi 
es q u e Inglaterra y España s a t i s f e c h a s sus m á s ó me-
nos j u s t a s reclamaciones, se r e t i r a ron d e j a n d o a l aven-
tu r e ro monarca que l levara a d e l a n t e sus a t rev idos pro-
pósi tos. T o d o s saben cómo, á pesa r de que el pa r t ido 
conservador y clerical a y u d a b a á Napoleón con sus ar-
mas y recursos, (y h a s t a f u é el q u e inconsideradamen-
te lo i n s t i g a r a ) f r a ca só en su empresa , pereciendo el 
desg rac iado a rch iduque de Aus t r i a , víctima propiciato-
ria de un p a r t i d o r eca l c i t r an t e y de un monarca iluso. 

l ina de las causas eficientes de l a s g u e r r a s intest i-
n a s y e x t a n j e r a s de l a s repúbl icas h i s p a n o - a m e r i c a n a s 
ha sido la escasés de h a b i t a n t e s en la* inmensas ex 
tens iones de te r r i tor io , á donde el gobierno no podía al-
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canzar con su brazo: tal f u é la principal causa de la 
pérdida de Tejas y California en una desgrac iada gue-
rra q u e emprend ie ra Méjico cont ra el p r imero de aque-
llos Es t ados , levantado en a r m a s para de fender en apa -
riencia su au tonomía , pero en real idad para un i r se á la 
g ran República americana. Allí no había, en efecto , la 
masa de h a b i t a n t e s necesar ia p a r a c o n t r a r r e s t a r la in-
fluencia de e x t r a n j e r o s poderosos, y pérf idos en sus ma-
nejos. 

Hoy, el a u m e n t o de población y las vías fáciles de co-
municaciones permi ten mejor la unificación del espíri-
lu nacional y una acción más completa y un i fo rme del 
gobierno, y más estrecha sol idaridad en los in te reses de 
!as en t idades federa t ivas en t r e sí y d é l o s h a b i t a n t e s de 
e s t a s ent idades . Con la paz, ha crecido la inmigración, 
y con és ta , la producción. La hac ienda pública h a me-
jorado en casi t o d a s e s t a s repúbl icas y con élla, el cré-
dito y la r iqueza. Los p rogresos indus t r ia les , econó-
micos y políticos q u e los pa íses h i spano-amer i canos han 
realizado en es tos úl t imos años, son g a r a n t í a i r recusa-
ble de un porvenir no le jano de prosper idad y eng ran -
decimiento. 

En cuan to al Brasil, después de p a s a r por l a s mis-
mas f a se s de p ronunc iamien tos y discordias in tes t inas , 
no o b s t a n t e su m o n a r q u í a const i tuc ional pacíf icamente 
establecida, (lo que prueba q u e las revolucionas de los 
países amer icanos no son deb idas á la fo rma republica-
na del gobierno) , los l iberales se alzaron b ruscamen te 
cu 1,889 y proc lamaron la república. De modo q u e la 
América es el Cont inente de la República y la democra-
cia, como la Europa lo es de las monarqráas (1) y de la 
ar is tocracia y des igua ldad social. 

II.—Los E s t a d o s U n i d o s e n el s i g l o X I X . 

. I E N T R A S que los hispano-americanos se 
cons t i tu ían en Estados independientes , la 
Unión de las trece p r imi t ivas colonias de 

| Norte América con t inuaba progresando. L a Consti-
tución e ra un acomodo ent re los federalistas q u e a boga-

1 
f (1) Solo Suiza y I ' rancia han logrado establecer la repú-

blica y hacer que la democracia penetre en las costumbres. 
81 



ban po r un poder c e n t r a l b a s t a n t e f u e r t e p a r a d o m i n a r 
á los Estados de l a Unión, y los republicanos q u e desea -
ban d a r l e s la s o b e r a n í a a b s o l u t a . Al poder f ede ra l se 
le concedió el de recho de g u e r r a y paz, a c u ñ a r moneda 
y r e g l a m e n t a r eí comercio, d e j a n d o lo d e m á s al r ég imen 
in t e r io r de c a d a E s t a d o . Desde la p r e s idenc i a de Was-
hington se creó u n i m p u e s t o p a r a p a g a r l a deuda públi-
ca , un s i s t e m a de a d u a n a s , y se f u n d ó el b a n c o de los 
Estados Unidos. 

El i n m e n s o t e r r i t o r i o q u e se e x t e n d í a al Oes t e f u é 
c o n s i d e r a d o por el g o b i e r n o como un c a m p o de coloni-
zación d e s t i n a d o á p o b l a r s e con c i u d a d a n o s de la Unión 
y á c o n s t i t u i r nuevos E s t a d o s . A los q u e iban á poblar 
esos t e r r i t o r io s , les concedía el g o b i e r n o pr iv i leg ios y 
f r a n q u i c i a s , á fin de q u e a u m e n t a r á n en breve t i e m p o 
su r i queza y e s t u v i e r a n en a p t i t u d de g o b e r n a r s e por 
s í m i smos . Desde q u e los colonos l l e g a b a n á 5,000. po-
d í a n o r g a n i z a r s u gob i e rno con s u C á m a r a e lec t iva y 
un Conse jo leg is la t ivo , y m a n d a r u n r e p r e s e n t a n t e al 
Congreso de la Unión. De e s t e modo crec ieron ráp ida -
m e n t e los Estados h a s t a el Mississipí. 

P r o n t o p o b l a r o n los Estados Unidos el t e r r i t o r i o com 
p r e n d i d o e n t r e el Mississipí y las m o n t a ñ a s rocallosas; 
e n t o n c e s con f ina ron con Méjico, q u e pose ía i n m e n s a ex-
t e n s i ó n de t i e r r a s d e s i e r t a s . Con poca co rdura , el go-
b ie rno me j i cano p e r m i t i ó q u e u n o s a v e n t u r e r o s se es-
t a b l e c i e r a n en Tejas con el n o m b r e de colouos . L a s 
c o n t i n u a s revoluc iones de Méjico y p r i n c i p a l m e n t e el 
p a s o de república federal á república centra!, d ie ron pre-
t e x t o á los colonos p a r a s u b l e v a r s e y d e c l a r a r s e inde-
pend i en t e s . D e s p u é s de u n a d e s g r a c i a d í s i m a campa-
ña del G e n e r a l P r e s i d e n t e . A. López de Sania Ana, pa-
ra s o m e t e r á los r ebe ldes (1.836), los t é j a n o s p roc lama-
ron s u R e p ú b l i c a y e n 1,846 se un i e ron á los Estados 
Unidos; Méjico p ro tes tó , y comenzó la g u e r r a e n t r e las 
dos nac iones . E n u n a ser ie no i n t e r r u m p i d a de t r iun-
fos. los a m e r i c a n o s i m p u s i e r o n un t r a t a d o ven ta joso , 
en v i r t u d del cual a d q u i r í a n Tejas, California y Nuevo 
Méjico. 

P a r a e s t e t i e m p o el pa í s se h a b í a pob lado y en r ique -
cido, á c a u s a de u n a i n m i g r a c i ó n c o n s t a n t e y numero-
sa, q u e llevó á l a Gran República m á s de once mi l lo-
nes de h a b i t a n t e s a n i m a d o s de un e s p í r i t u l iberal , 
a m p l i o y p r o g r e s i s t a , q u e a d m i t e t o d a s las e n e r g í a s y 

q u e p r o t e j e t o d o s los t r a b a j o s . L o s i m p u e s t o s f ede ra -
les f u e r o n s u p r i m i d o s , s e p a g a r o n los i n t e r e s e s de l a 
d e u d a y p r o n t o f u é e x t i n g u i d a por comple to . Como 
las a d u a n a s c o n s t i t u y e n un s i s t e m a de protección p a r a 
la i n d u s t r i a a m e r i c a n a , las conservaron , e m p l e a n d o el 
s o b r a n t e en c a n a l e s como el del Erie y c a m i n o s como el 
de Ohio. 

L o s p a r t i d o s pol í t icos en q u e se d iv id ie ron los Esta-
dos Unidos de sde s u fo rmac ión , h a n t e n i d o l o s m i s m o s 
idea les (democráticos y republicanos), a u n q u e h a y a n to-
mado t a l e s n o m b r e s p a r a d e s i g n a r los d i f e r e n t e s fines 
m e r a m e n t e económicos q u e p e r s i g u e n . L a civilización 
e u r o p e a h a p e n e t r a d o b r u s c a m e n t e en aque l pa ís , y ha 
l l egado á s u p e r a r l e en la a g r i c u l t u r a y en l a i n d u s t r i a , 
en el t rá f ico y en las m e j o r a s m a t e r i a l e s . P e r o h a s t a 
1,860 o c u l t a b a u n a i n i q u i d a d q u e d e b í a se r l a c a u s a de 
g r a n d e s t r a s t o r n o s : la e sc lav i tud . L a s co lon ias h i s p a -
n o - a m e r i c a n a s h a b í a n i m p o r t a d o t a m b i é n e sc l avos ne-
g ros , pero en p e q u e ñ o número , p u e s t o q u e los h a c e n d a -
dos d i s p o n í a n de los indios, á q u i e n e s o b l i g a b a n á t r a -
b a j a r s u s poses iones , s i n r e t r i b u c i ó n y s u j e t o s á t o d o s 
los v e j á m e n e s del o rgu l loso p r o p i e t a r i o . As í f u é q u e 
la i ndependenc i a p r o d u j o al m i s m o t i e m p o la a u t o n o -
mía nac iona l y la l ibe r tad de los esclavos. M a s no de-
j a de ser por e s t o uno de los m á s g r a n d e s t í t u l o s q u e 
p r e s e n t a Hidalgo á la a d m i r a c i ó n del m u n d o el h a b e r 
s ido el p r i m e r o en América q u e l evan tó su voz en f a v o r 
de los esclavos, d e c r e t a n d o en Valladolid (More l ia ) y 
luego en Guada/ajara la libertad de los h o m b r e s some-
t i d o s á t r a b a j o s forzosos y l a abolición del tributo (1). 

En los Estados Unidos, l a s co lonias del ¿ ' « / -pob ladas 
por cu l t ivadores , l o g r a r o n s a l v a r la Institución particu-
lar, como l l a m a b a n á la esc lav i tud , hac i endo c o n s t a r 
en la Declaración de derecho (1,776) l a «obl igación de 
c i e r t a s p e r s o n a s á un t r a b a j o ó servicio.» L a t r a t a de 
negros , negocio inicuo á q u e deb ie ron su f o r t u n a muchos 
t r a f i c a n t e s eu ropeos , con t i nuó p roveyendo á la Utiión 
americana de los esc lavos necesarios p a r a el cul t ivo del 
a lgodón y o t r o s p roduc to s . Después de la abol ic ión ofi-
cial del comercio de ébano, [como l l a m a b a n á e s t e inicuo 

(1! La primera protesta contra la esclavitud se elevó en 
Francia, durante la Revolución: los negros de Hait í se su-
blevaron, y Napoleón la restableció. El Congreso de Viena 
acordó acabar con esa iniquidad, mediante un convenio en-
tre tódas las naciones: pero no dió resultado. 



t ráf ico] seguía el con t r abando , favorecido por los fun-
cionar ios del-Swr. En el Norte, por el contrar io , la es- i 
c lavi tud no exis t ía , pe rsegu ían la importación <le ne-
g ros y p r o c u r a b a n ex t ingu i r t a n vergonzosa ins t i tuc ión . 
A u n q u e menos numerosos , los su r i anos p rocuraban que 
hub ie ra igual número de E s t a d o s esc lav is tas y l ibres: 
y de es te modo ev i t aban q u e la cuest ión apa rec ie ra en 
el Senado, donde cada uno de aquel los tenía dos repre-
sen t an t e s . 

De 1.833 á 1.850. el p a r t i d o abol ic ionis ta g a n ó nuevos 
proséli tos, y la admis ión de California en la Union de-
jó en minoría en el Senado á los E s t a d o s esc lavis tas . 
No debía t a r d a r mucho t iempo en desencadenarse la ca-
t á s t r o f e : en 1,860, los republicanos valiéndose de una di-
visión de los demócratas, en quienes se h a b í a n apoyado 
s iempre los pa r t i da r i o s de la esclavi tud, hicieron t r iun-
fa r á su. candidato , el incorrupt ib le Lincoln, acérr imo 
enemigo de és ta . Eos E s t a d o s del Sur, viendo perdi-
da su causa , declararon que deseaban sepa ra r se de la 
Unión p a r a f o r m a r una Confederación d i s t in ta . Enton-
ces comenzó la guerra. Once E s t a d o s [Carolinas, Mis-
sissipí. F lor ida . Alabama, Georgia, Lu i s i ana T e j a s . 
Vi rg in ia , T e n n e s s e y A r k a n s a s ] , l evan ta ron poderosos 
e jé rc i tos y sostuvieron por cua t ro años una lucha es-
pan tosa . en la q u e Lee, habi l í s imo general , puso en 
grave ap r i e to á los del Norte, P o r fin. Ulises Grant lo-
gró, después de una campaña famosa , des t ru i r en Rich-
monde 1 foco de la confederación. Sólo en las Antillas 
españolas y en el Brasil pe r s i s t ió la esclavi tud h a s t a 
1.873 y 1.885, respect ivamente , en que fué abolida. 

C A P I T U L O V. 

Las nuevas nacionalidades en Europa. 

I . - I n d e p e n d e n c i a d e Grec ia , S e r v i a , R u m a n i a 
y B u l g a r i a . 

? E S D E la Edad Media, la Grecia hab ía deja-
do de ex is t i r como nación. El Imperio oto-
mano que de jó de ser temible p a r a Europa 
desde el siglo XVII , conservaba todavía in-
mensa ex tens ión: en Europa , desde la Ru-

mania al nor te del Danubio h a s t a la Morca; en Asia, la 
Analolia, la Siria y el p ro tec to rado de Arab ia ; en Afri-
ca, Egipto y Trípoli: todo el an t iguo Imperio romano de 
Oriente. P e r o su régimen, despótico, i r regula r y teo-
crático, lo llevó á una segu ra decadencia. Griegos, ser-
vios, r u m a n o s y búlgaros , de raza, creencias y costum-
bres d i s t i n t a s de las de sus dominadores , no e spe raban 
más que la ocasióu p a r a sacudi r t a n pesado yugo. T a l 
ha sido la cuestión de Oriente en el siglo XIX. 

D u r a n t e las g u e r r a s de l a Revolución francesa, los 
mar inos gr iegos , que navegaban con pabellón neut ra l 
(el de T u r q u í a ) , hac ían todo el comercio del Mediterrá-
neo. En la época del bloqueo napoleónico, l legaron es-
tos mar inos á ser b a s t a n t e poderosos y r icos pa ra cons-
t i t u i r t r e s pequeños Es tados , casi independientes , en los 
is lotes f ren te á la costa de la Argólide (Hidra , Speza y 
P s a r a ) . E n la Laconia se h a b í a fo rmado también un 
g r u p o numeroso de cazadores y guerreros , medio ban-
didos. q u e vivían en re la t iva independencia en sus mon-
t a ñ a s . Al mismo tiempo, los hombres ins t ru idos de 
las ciudades, en todo el Sur de los Balkanes y en el Ar-
chipiélago. empezaron á cons iderarse como descendien-
tes de los a n t i g u o s helenos, y á enviar á s u s h i jos á los 
colegios de París. Rhigas (de Tesa l i a ) compuso un 
himno patr iót ico, copia fiel de la Marsellesa, en que in-
c i taba á los helenos á defender su independencia. 
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L a g u e r r a es ta l ló en 1.821. fcl Epiro y Rumania que 
se sublevaron al mismo t iempo, fue ron p ron t amen te 
dominadas por los turcos; m a s en la Morca, la lucha se -
sos tuvo con ve rdadera heroicidad por p a r t e de los grie-
gos, que p robaron que e ran d ignos de obtener su inde-
pendencia . L a E u r o p a e n t e r a se conmovió, y no obs-
t a n t e el e sp í r i t u reaccionario q u e dominaba en élla á la 
ca ída de Napoleón, los pa r t i cu la res f o rmaron socieda-
des filohclenas, que enviaron dinero y a r m a s á los insur-
gentes , y mu l t i t ud de f ranceses , ingleses y a lemanes 
fue ron á a l i s t a r se en t r e los de fensores de Grecia. (1). 
Ago tados los recursos de su imperio. Mahmud l l ama á 
Mohamed Alí, b a j á de Egipto, promet iéndole la Morca 
si e r a capaz de so juzga r l a . E l e jérci to egipcio devastó 
el país, y con los t u r cos s i t ió á Misolonghi: fué aquel la 
una lucha de se spe rada y heroica: mujeres , anc ianos y 
niños tomaron par t ic ipac ión en los combates , y se se-
pu l t a ron en t r e las r u i n a s y las cenizas de la destruc-
ción y del incendio. 

Los g r i egos e s t a b a n perdidos si las po tenc ias no acu-
d ían en su ayuda . E l Czar Nicolás, de acuerdo con In-
glaterra. se decidió por fin á intervenir , rec lamando del 
Su l t án la independencia de Grecia. L a s negociaciones 
du ra ron t r e s años (1,825 á 1,828); pero viendo la persis-
tencia del Sultán en somete r la Morca, los gobiernos 
ruso é inglés se a l ia ron con Francia y enviaron u n a es-
cuadra cont ra el b a j á de Eg ip to , p^ ra obl igar lo á reti-
r a r se y á q u e a c e p t a r a u n armist ic io . L a e scuadra com-
binada de s t ruyó e n t e r a m e n t e á los tu rcos en Navarino 
(1.^27). Al año s igu ien te los rusos pasa ron el Danu-
bio y marcharon sobre Constanlinopia. El Sul tán , ate-
morizado, p i d i ó l a paz, r e n u n c i a n d o á Giecia y compro-
met iéndose á de j a r en completa l ibe r tad la navegación 
del Danubio y los Dardanelos (1,829). 

Los d ip lomát icos europeos no quis ieron hacer de Gre-
cia una potencia; as í es q u e la p r iva ron de Tesalia, y 
Creta. En el Congreso de Berl ín adqui r ió la Tesalia 
h a s t a la margen S u r del Selembria. L a insurrección de 
Creta con t ra Turquía, condu jo á Grecia á una guer ra 
d e s g r a c i a d a con e s t a nación, pero q u e p repa ró la anhe-
lada anexión de la isla al re ino heleno. Es te , b a j o el 
rég imen p a r l a m e n t a r i o de los pr inc ipes de Dinamarca 

(1) En Misolongi murió Byron. defendiendo la indepen-
dencia de Grecia. 

mk*:-

lia en t r ado desde el año de 1.863 eu el concierto de las 
naciones civi l izadas de Europa . 

De 1,804 á 1,813, los servios, a p r o v e c h á n d o l a s dificul-
t ades del Su l t án con su a n t i g u a milicia, los j an i sa r ios , 
se sublevaron d i r ig idos por Jorge el Negro; pero fue ron 
p r o n t a m e n t e sometidos. Más tarde, Gbrenowitch, que 
había combat ido en favor de los tu rcos d u r a n t e la insu-
rrección an te r ior , fué nombrado por el Su l táu <Prínci-
fie de los servios del b a j a l a t o d e Belgrado.» (1,820). P o r 
diez años permaneció fiel al Su l tán , quien en recompen-
sa de su fidelidad lo nombró Príncipe heredi tar io . (1830) 
Desde entonces, la Servia permaneció en u n a s i tuación 
amb igua h a s t a que el Congreso de Berlín [1.878] la de-
claró soberana . 

L a Rumania f o r m a d a por los pr inc ipados de Moldavia 
y de Valaquia, e r a gobe rnada por hospodares nombra -
dos por el Su l t án . En 1,812, los rusos la ocuparon por 
breve t iempo, de jándo la de nuevo en poder de los tur -
cos; pero d u r a n t e la g u e r r a de independencia de Grecia 
(1.828), los rusos se apoderaron de Rumania y consti-
tuyeron un pro tec torado que duró h a s t a 1.856, en q u e 
fué s u s t i t u i d o por el de las g r a n d e s potencias r e u n i d a s 
por medio de sus r ep re sen t an t e s en el Congreso de Pa-
rís. Cada pr inc ipado debia tener un Consejo nacional 
[tlivan y un príncipe electivo]: pero como los moldavos 
e l igieran al mi smo q u e n o m b r a r o n los válacos, en 1,881 
fué Rumania un reino independiente . Carlos de Ho-
henzollern es tableció el régimen const i tuc ional desde 
1,866. Los bú lgaros se ha l l aban en s i tuación semejan-
te á los rumanos , pero permanecieron por más t iempo 
somet idos al Sultán, h a s t a que la ú l t ima g u e r r a en t r e 
h'usia y Turquía (1,877], los hizo independientes . En 
1.885. la Rumelia, q u e h a b í a s ido s e p a r a d a de Bulgaria 
según el acuerdo del Congreso de Berlín, se unió á ese 
reino y se o rgan iza ron en una potencia, de las m á s fuer -
tes en t r e las que lian su rg ido del de smembramien to del 
Imperio o tomano, T o d a s d i s f r u t a n de un Gobierno 
t Constitucional. 



II .—Unidad d e Italia. 

U J ¡ CAÍCIA DE ^aPoieón>IA ITAIIA V°IVIÓ Á STR 

lo que h a b í a sido: u n a expresión geográfica, 
según decía ace r t adamente Meternich. Comprendía sie-
te°Estados-. a l Norte , el reino de Cerdeña y el lombardo-
vcnelo; en el Centro, los ducados de Par nía, Módena, 
Toscana, y los Es t ados del Papa; y al Sur, el reino de 
Nápoles. Era , con leves diferencias, l a s mismas divi-
siones que había conservado por más de mil años. 

El lombardo-véneto pertenecía al Austria, que gober-
naba también los t res ducados del centro, y protegía al 
Papa y al rey de Nápoles. Es to se mostró claramente 
cuando, en 1,820, los l iberales napol i tanos proclamaron 
como en España la Constitución de 1,812: los ejérci tos 
aus t r íacos restablecieron pronto el orden y con él el 
despot ismo. Poco después sucedió lo mismo en los du-
cados del centro [1.831]. Uno de los E s t a d o s más ab-
so lu t i s t a s e ra la Cerdeña, y lo era t a n t o que á la caída 
de Napoleón, el rey no quer ía ni s iquiera oír hab la r de 
Constitución; estableció la previa censura, modificó la 
enseñanza de las univers idades en el sent ido de la reac-
ción europea dir igida por Meternich, y h a s t a mandó des-
t ru i r el jardín botánico de Tarín, no más porque era 
obra de la revolucionaria Francia. Sin embargo de allí 
debía pa r t i r la unidad i ta l iana . 

L a s sociedades secre tas de los revolucionarios i tal ia-
nos. como Mazzini, manten ían en cons tan te agi tación 
el país: soñaban con la independencia y l ibertad de los 
pueblos divididos y oprimidos: quer ían organizar la Eu-
ropa de o t ra manera , conforme á los derechos na tu ra le s 
del hombre y los de l as naciones p a r a vivir y consti tuir-
se. Otro par t ido más práctico se proponía emancipar 
A la Italia del yugo aus t r íaco y dotar la de una adminis-
tración liberal y uniforme [il r i sorgimiento] . Es t e par-
t ido lo»TÓ convencer por medio de patr iót icos y brillan-
tes escri tos al rey de Cerdeña, al duque de Toscana y al 
Papa Pió I X , de que debían dar una Consti tución á sus 
pueblos v en t r a r de lleno en el camino: de l as reformas 

para sacar á la Italia del lamentable es tado de miseria 
en que se hal laba, presa del dominio ex t ran je ro . 

Hab ía , pues, dos par t idos en Ilalia: el austríaco y el 
nacional. Es t e últ imo era al mismo t iempo el consti-
tucional. que estableció un régimen liberal en todos los 
Estados, en Nápoles, en Cerdeña, en Toscana y los Es-
tados de la Iglesia. [1,848], Entonces comenzó la lucha 
nacional contra el Austria; pero los sublevados no obra-
ron con uniformidad, pues mien t ras que los sardos ocu-
paban la Lombardía, en Venecia se proclamaba la Re-
pública, y la Const i tuyente elegida por los súbdi tos del 
Papa seguía el mismo camino, estableciendo la Repú-
blica romana, con Mazzini y Garíbaldi. Los ejérci tos 
aus t r íacos vencieron á los sardos en Novara y obligaron 
al rey Carlos Alberto á abdicar . Venecia se defendió 
h a s t a Agosto de 1,849; el ejército francés sit ió á Roma 
y los aus t r íacos ocuparon la Romaña. Los ex t ran je -
ros restablecieron el régimen absolu t i s ta , y quedaron 
vencidos los consti tucionales y con ellos la idea de uni-
ficación de la Italia. 

P e r o es to no era mas que una t r egua ; Víctor Manuel, 
sucesor de Carlos Alberto, comprendiendo que la fuerza 
y el vigor de su reino e s t a b a n en el gobierno const i tu-
cional o torgado en 1,848 por su padre, lo afirmó más y 
más en su reino, const i tuyendo como una bandera al re-
dedor de la cual deberían ag rupa r se los defensores de 
la unidad de la Italia. E ra necesario organizar una ac-
ción común y obtener un apoyo en a lguna poderosa na-
ción: tal fué la obra del conde de Cavour, célebre minis-
t ro del rey del Piamonle. 

L a mayor pa r t e de los republicanos, escarmentados 
por el f racaso anterior , se unió á los const i tucionales y 
al conde de Cavour en su obra de regeneración y refor-
ma de su reino, medio seguro de realizar la deseada 
unidad. Todos con el minis t ro comprendieron que de-
bía ha lagarse á Francia en la gue r ra de Crimea, en-

! t r audo el reino del Piamonle como aliado. Poco des-
pués, Napoleón I I I , engreído con sus victor ias en la 

í gue r ra de Oriente, celebró al ianza con Cavour (1,858); 
I éste prometió al emperador la Saboya y Niza, en cam-

bio de todo el Nor te de Italia has t a el Adriático. L a 
gue r ra comenzó a lgunos meses después: en Magenta y 

' Solferino, los a l iados destrozaron al formidable ejército 
austr íaco, y el emperador Francisco José cedió la Lom= 



/xirdía, mas no el Véneto t a l como se había convenido 3 
e n t r e el Piamonte y Francia, E s t o b a s t ó pa ra volver \ 
impopula r á Napoleón en llalla. 

El impulso e s t a b a dado: la Romana, Parma y Móde* ^ 
na, admi t ie ron el rég imen sardo y se unieron al Pia= ^ 
monte, median te u n blebisc i to que dió mayor ía absolu- ; 
t a al pa r t ido anex ion i s t a ; el p r imer P a r l a m e n t o del rei- | 
no de Cerdcña as í engrandecido, se reunió én 1,860, dán-
dole el nombre de Cámara nacional, si bien f a l t a b a n los 
r e p r e s e n t a n t e s del re ino de Nápoles y de los Estados 1 
del papa, que con t inuaban sumidos en el absolut ismo, | 
sos ten idos por e x t r a n j e r o s y en la senda an t ipa t r ió t i ca , 
de m a n t e n e r á la Italia dividida. 

Entonces , los r epub l i canos comenzaron la c ampaña , 
d i r ig idos por Garibaldi, q u e conquis tó en poco t iempo | 
la Sicilia y Nápoles, pues to que el pueblo le era favora-
ble, y el desp res t ig i ado rey tuvo que hui r . Los l is ta-
dos del Papa e s t a b a n defendidos por 20.000 hombres, ; 
casi todos e x t r a n j e r o s y en su mayor pa r t e f ranceses . 
El e jérc i to sa rdo se aprovechó del movimiento de Ga- J 
ribaldi hac ia Roma, y se apoderó de la Marca y de la 
Umbría: provincias que se a n e x a r o n también al Pia= ;j 
monte, como Nápoles y Sicilia, por mayor ía abso lu ta de 
su f rag ios . Víctor Manuel f u é luego proclamado rey de : 
Italia por la grac ia de Dios y la voluntad del pueblo. ; 
El P a r l a m e n t o de 1,861. q u e hizo e s t a declaración, to- ^ 
mó el ca rác te r de nacional, si bien f a l t a b a el pa t r imo-
nio de San Pedro. 

Los soldados de Garibaldi de r ro ta ron á los defenso- y'i 
res de Roma; pero Napoleón envió un ejérci to de ocu-
pación á la ciudad eterna, permaneciendo en élla desde 
1.867 h a s t a 1,870. L a de r ro t a de Francia en su gue r r a 
con Prusia de te rminó la un idad de la Italia; cuando los 
pr imeros desas t res , el gobierno d i spuso la desocupa-
ción de Roma. Víctor Manuel no hizo más que ent rar , 
para q u e la anexión fuera vo tada por la masa en te ra de 
los h a b i t a n t e s de la h i s tó r ica ciudad, desde entonces 
capi ta l del reino de Italia. 

111.—La u n i d a d d e A l e m a n i a . 

^ ^ f W c S T c L A S T A 1.848, la Alemania e s t aba dividida 
ffffi^3 en 36 E s t a d o s independientes , sin m á s 

vínculo genera l que la Dieta de Francfort, 
cuya f u e r z a e r a t a n escasa que rayaba en nula . Como 
cada pr íncipe e s t a b a in te resado en conservar su inde-
pendencia , p r o c u r a b a obs t rucc iones y d i f icu l tades á l a 
acción de la Dieta, de modo q u e no hab ía nación s ino 
hac inamien to de pueblos. Desde la época de Napoleón 
aparec ió el p a r t i d o pangcrmanista, q u e deseaba f o r m a r 
de todos los E s t a d o s a lemanes un sólo Es t ado , con un 
solo poder soberano. Con es te par t ido e s t a b a el l ibe-
ral. que en 1.848, después de la revolución en Francia, 
logró reuni r un Parlamento en Francfort, d i r ig ido por 
escr i tores , y que pensaba hacer de Alemania un E s t a -
do federa l y l iberal. 

E s t a Asamblea discut ió los derechos f u n d a m e n t a l e s 
de los c iudadanos , la igua ldad a n t e la ley, la indepen-
dencia de la jus t ic ia y t o d a s l a s l ibe r t ades c o n s a g r a d a s 
por las cons t i tuc iones de los pueblos. P e r o ¿qué pue-
blos debían f o r m a r el E s t a d o federa l? En la confede-
ración los hab ía per tenec ien tes á r azas y reinos dis t in-
tos. de modo que no podía servir de cuadro p a r a la for-
mación de la nación a lemana . L a Asamblea se decidió 
por fin á nombra r un emperador heredi tar io , el igiendo 
•al rey de Prusia; és te no acep tó y envió sus g r a n a d e r o s 
;i d e s t r u i r aquel foco de l iberal ismo. 

L a confederación volvió á ser lo q u e e ra en 1,848. 
/'rusia y Austria con t inuaron r ig iendo á medias aquel 
mons t ruo con dos cabezas. N o e r a posible q u e fo rma-
ran de Alemania una nación única; entonces Prusia, 
comprendiendo esto, se consagró con Bismarck á des-
t r u i r l a confederación, l i ga q u e Austria dominaba con 
su influencia y su pres t ig io : re formó el e jérci to y pactó 
a l i anzas y neu t r a l i dades con las pr inc ipa les nac iones 
del Cont inente . El Landtag, cámara electiva de Pru-
sia, se negó á vo tar los nuevos impues tos c reados por el 
min i s t ro de Guillei~mo p a r a p r epa ra r se á la lucha q u e 
no debía t a r d a r mucho; f u é d isuel ta dos veces, y fue ron 
cobrados los impues to s á pesar de la oposición. 
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P a r a a i s la r al Austria, Bismarck h a l a g ó á Rusia ayo-, ;.; 
dándole á someter á los polacos sublevados en 1.863-, s e 4 
a t r a j o á Napoleón haciéndole comprender que le permi-
t i r í a a n e x á r s e l a Bélgica, 6 l a or i l la izquierda del Rhin, | 
y se alió con Italia en la c a m p a ñ a con t ra el enemigo co- | 
mún. 

En 1,864. Prusia v Austria ocuparon m i l i t a r m e n t e los 4 
ducados de Sckleswigy Holstein, q u e a r r e b a t a r o n al rey • 
de Dinamarca. Prusia p r e t ex tó q u e Austria favorecía j 
la* ideas revolucionar ias en el Holstein; és ta p ro t e s tó * 
la Dieta le dió la razón : los e jérc i tos p rus i anos en t ra -
ron en campaña : u n a ser ie de combates y la ba ta l l a de 
Sadowa, en que sal ieron victoriosos, dieron la razón á 
Bismarck. Austria r enunc ió á f o r m a r pa r t e de la Con-
federación, de j ando á Prusia el dominio de la Alemania 
y de los ducados de Schcleszvig-Holstein. Prusia se 
anex ionó del mismo modo los E s t a d o s de Alemania del 
Norte , (Hannover , Hesse N a s s a u y F r a n c f o r t ) , porque, 
s egún Bismarck, al pe rmanecer neu t r a l e s d u r a n t e la 
gue r ra , ape laron al fa l lo de las a r m a s : «el t í t u lo de la 
anexión,» decía, «es el derecho de la nación a l emana á 
exis t i r , á resp i ra r y á unirse .» Con los E s t a d o s que 
conservaron su independencia , Prusia o rgan i zó una 
Confederación, d i r ig ida por un Congreso de delegados 
v el Parlamento e legido por s u f r a g i o universal . La 
Const i tución confer ía el poder e jecut ivo al rey de Pru-
sia y á un solo minis t ro , el Canciller de la Confederación, 3 
des ignado por el Presidente de és ta , e s to es, por el mis-
mo rey. Los poderes se r epar t i e ron e n t r e la Federa-
ctón y los Es t ados , de modo q u e cada uno conservara 
policía, justicia, administración, hacienda, culto é instruc-
ción, d e j a n d o el ejército, la marina, comercio, relaciones 
internacionales, medios de comunicación. 

Los cua t ro Estados del Sur, Baviera, Wurtemberg, 
Badén v Hesse-Daunstadt, permanecieron s e p a r a d o s de 
P r u s i a ' h a s t a la G u e r r a con Francia. Después de las 
d e r r o t a s de es ta nación, los pr inc ipes r eun idos en Ver-
salles d u r a n t e el s i t io de París, p roc lamaron emperador 
de Alemania al rey de Prusia. ( E n e r o de 1,871), L a Al-
sacia y la Lorena que a r r e b a t a r o n á Francia la anexa-
ron por f u e r z a al Imperio. Así se realizó la Unidad 
alemana. 

IV .—LA C U E S T I O N D E O R I E N T E . 
R i v a l i d a d e s d e l a s P o t e n c i a s . 

E S D E la emancipación de Grecia [1,829], la 
Cuestión de Orlenle ha sido la preocupación 

cons t an t e de los d iplomát icos europeos, y uno de los 
motivos de r ivalidad de las g r a n d e s potencias ; r ivalidad 
que se con t inúa por sus respec t ivas posesiones colonia-
les en t o d a la ex tens ión de la t i e r ra . 

De 1,831 á 1,833, Mehemet Alí, el vencedor de Grecia, 
se d i s g u s t ó porque se le n e g a b a el gobierno de Siria 
que el Su l t án le h a b í a promet ido an tes de la expedición 
á la Morca. El b a j á der ro tó al Sul tán é invadió el Asia 
Menor; Rusia, t emiendo q u e el hábi l Mehemet Alí rege-
nerara al decaído Imperio, apoderándose de Cosnlonti-
no fia, a campó s u s e jérci tos en l a s cercanías de e s t a ciu-
dad, dec larándose a l iada del Sultán. Inglaterra y Fran-
cia, celosas del predominio de Rusia en Oriente , inter-
vinieron con ob je to de suspender la cont ienda y obl igar 
al Sultán á que cediese al rebelde la Siria. De 1,839 á 
1,840 se reproduje ron los mismos hechos: Mehemet Alí 
der ro tó al Sultán y se p r e p a r a b a á der r ibar lo del t rono; 
pero Inglaterra y Rusia ob l igaron a l rebelde á evacuar 
la Siria. El pro tec torado de Rusia sobre el Imper io 
o tomano quedó des t ru ido por la influencia de Inglaterra, 
que propuso el Convenio de los estrechos, en v i r t u d del 
cual n i n g u n a potenc ia podía hacer e n t r a r buques de 
g u e r r a en el Bosforo y los Dardanelos. 

E s 1,852, el Czar Nicolás se p ropuso acaba r con el 
Imperio otomano; pero Inglaterra y Francia resolvieron 
salvarlo, y enviaron sus e jérc i tos y sus e s c u a d r a s al 
Mar Negro, y tomaron y des t ruyeron á Sebastopol, arse-
nal ruso en la Crimea. El Congreso de París (1,856) 
declaró neu t ra l el Mar Negro y el Danubio: comprome-
t iéndose las potencias á sos tener la in tegr idad del Im-
perio turco, al mi smo t iempo que exigían de és te las re-
f o r m a s que c l amaba la civilización en favor de los cris-
t ianos de Oriente . 

L a intervención de Francia, fiel a l iada de Inglaterra 
en la gue r r a de Crimea, hab ía de t e rminado la derrota 
«le Rusia y man ten ido la in tegr idad del Imperio otomu 
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no; la de Francia en 1,870, devolvió al Czar su l iber tad 
de acción: creó u n a e scuadra en el Mar Negro, exci tó á 
los eslavos de Herzegovina á sublevarse, y los de Mon-
tenegro y , Bulgaria s iguieron su e jemplo. L a s atroci-
dades comet idas por el e jérci to turco en Bulgaria ho-
r ror izaron á la Europa. Los rusos celebraron a l ianza 
con Rumania, y los e jé rc i tos combinados p a s a r o n el 
Danubio. (1,877). P o r el t r a t a d o de San Estéfano, 
Turquía reconoció la independencia de Montenegro, Ser-
t/ia, Rumania y Bulgaria con la Rumelia y la Macedo-
nia. El Congreso de Berlín r e d u j o el Montenegro y la 
Bulgaria y los t e r r i t o r ios de Rusia en el Asia Menor; 
cedió á Grecia la Tesalia, y al Austria la Bosnia y la 
Herzegovina. 

Francia, Inglaterra y Rusia, p r inc ipa lmente e s t a s 
dos ú l t i m a s combaten en Asia. L a p r imera no t iene 
más que la Cochinchina, el Tonquín y su pro tec torado 
sobre el Imperio de Ana?n; m i e n t r a s q u e la Inglaterra 
posee toda la India desde el Himalaya h a s t a el Ceilán. 
Los dominios de Rusia son también eno rmes y se com-
ponen de la Siberia, el t e r r i t o r io meridional del Amur, 
el Cáucaso y el Turquestán. L a s posesiones ing lesas 
y r u s a s se h a n encon t r ado en el Afganistán, donde una 
g u e r r a de influencia y de a m e n a z a s en t r e las dos nacio-
nes h a comenzado, y que amenaza desen lazarse de mo-
do terr ible . : ? 

Los europeos han logrado pene t r a r por el comercio 
v por la gue r r a en China, q u e cuen ta con una población 
de 400 millones de h a b i t a n t e s , esto es. mayor q u e la de 
Europa. L o s ch inos son obre ros pac ien tes y hábiles, 
sobrios y t r a b a j a d o r e s ; pero que carecen de todo aque-
llo q u e cons t i tuye la civilización Occidental : máquinas , 
ciencias y ar tes , y el e sp í r i tu progres ivo e innovador 
de los europeos y amer icanos . 

Los ingleses fue ron los p r imeros q u e lograron intro-
ducir mercanc ías en China, ob l igándola á ab r i r sus puer-
tos a l comercio europeo á cañonazos, L a s d e m á s na-
ciones obtuvieron las m i s m a s v e n t a j a s , a u n q u e con gran 
oposición de los na tu ra l e s , h a s t a q u e los f r anceses en 
1.860 desembarca ron en Pekín y los hicieron reanudar 
por f u e r z a las relaciones mercant i les . H a y p a r a ahora 
19 puer tos f r ancos al comercio europeo; pero la civili-
zación occidental s igue s iendo ob je to de desprecio en 
aquel remoto país. 

El Japón ha seguido un s is tema opues to : fábr icas , 
moneda, gobierno, prensa , etc., todo h a sido llevado 
vio lentamente á ese E s t a d o oriental , que ya p a r a ahora 
cons t i tuye una de las p r imera s po tenc ias mi l i t a res del 
mundo. 

En Africa, l as potencias se d i s p u t a n como en Asia 
g r a n d e s porciones de ter r i tor io . Inglaterra el Su r ; 
Francia la cos ta del Nor t e (menos el Egipto) y el Se-
negal. E n todas hay ' luchas in ter iores y o t r a s q u e 
amenazan en las f r o n t e r a s . 

CAPITULO VI. 

Movimiento intelectual, literario y científico 
en el siglo XIX 

I . - L a s L e t r a s . 

( p ^ N los s iglos XVII y X V l U la l i t e r a tu r a e u -
ropea en genera l e ra imitación del seudo-
clasicismo f rancés . S in embargo , en Ale-

mania aparec ió á fines del siglo pasado un 
g r a n movimiento l i te rar io cuyos procedi-

mien tos y fines no t en ían n a d a común con la amanera -
da escuela nacida en la época de Luis XIV. L o s auto-
res de las nuevas o b r a s l i t e ra r i a s no se p reocupaban 
t a n t o de la perfección en la fo rma como de la f u e r z a y 
vigor de los a fec tos : no t o m a n s u s a s u n t o s de la an t i -
güedad clásica, s ino de la vida o rd inar ia ó, á lo más. 
de los g r a n d e s hechos de la Edad Media ó Moderna. 
Lessing. Goethe y Schiller, Schlcgel, Tieck y Brentano, 
forman es te g rupo , y á ellos se debe e s t a nueva concep 
ción l i t e ra r ia . En breve t i empo su popu la r idad fué in-
mensa. T a l fué la escuela romántica. 

El en tu s i a smo q u e or ig inó e s t a escuela no fué efíme-
ra; en t o d a s pa r t e s los a u t o r e s p rocuraban d i r ig i r se 
al pueblo y conmoverlo con los ca rac te res y pas iones 
inven tados por la imaginac ión exa l t ada , por las con-
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te inplaciones de escenas en q u e figuran los l iéroes de ' 
los romances, los cabal leros medioevales y mis ter ios de 
los cas t i l los y t emplos c r i s t ianos . En la Inglaterra, IQS 
poe ta s p rocuraban a p a r t a r s e de los moldes clásicos p a r a 
vaciar sus sen t imien tos é i deasen f o r m a s propias . L a s 
ba l adas de los tiempos medios adqu i r i e ron en poco tieiij$ 
po boga e x t r a o r d i n a r i a y el l engua je poético se convir-
t ió en el vehículo de los comunes afectos. Woodszuortk, 
Cowper, Shelley, Bryon y Walter Scott d ieron al mundo 
l a s g r a n d e s o b r a s de su numen d e p u r a d a s en el crisol 
del nuevo concepto l i te rar io . 

F a l t a b a Francia, q u e de t en ida en s u s vuelos por las 
preocupaciones neoclásicas y como a t u r d i d a por el rui-
do ensordecedor de su colosal Revolución no a c e r t a b a 
con las nuevas fo rmas , h a s t a q u e con Ch»lanbriand y 
Alad Stael en t ró de lleno en la nueva vía. t omando como 
s iempre poco después la de lan te ra . Víctor Hugo, en 
en 1,827 publicó su d r a m a Cromzuel, en cuyo prefacio 
e x p r e s ó las nuevas t endenc i a s y los nuevos procedi-
mientos, lo cual dió la victoria defini t iva al romanticis 
mo. L a comedia y la tragedia c lás icas fueron desde en-
tonces desprec iadas por con t r a r i a s á la v ida ord inar ia , 
po r a m a n e r a d a s y mentirosas; sólo el drama, que mez-
cla lo subl ime y lo g'rotesco, fué vis to como f o r m a lite-
r a r i a d igna del t ea t ro ; sus héroes son pe r sona je s de la 
Edad Media, los cruzados , ó de la Moderna; p rocúrase 
da r l es los sen t imientos , el ca rác te r y la vida propias de 
la época en que vivieron (color local) , rehuyendo todo 
amane ramien to , toda afectación en el es t i lo y l engua je , 
pa ra acomodar lo á la na tu ra l eza y á la verdad. Clási-
cos y románticos d i s p u t a n en tonces por la p rensa y du-
ran te las r ep resen tac iones d r a m á t i c a s , . h a s t a que por 
fin son vencidos los r e p r e s e n t a n t e s de la v ie ja escuela. 

No duró mucho su t r iunfo ; los románticos son luego 
a t a c a d o s por los que se l l aman los ve rdaderos represen-
t a n t e s de la realidad y la naturaleza, por los realistas ó 
naturalistas, que conservan el l engua je l ibre y na tu ra l 
de la escuela romántica, pero que rechazaron sus héroes, 
sus cabal leros y sus nobles de o t r a s épocas por afecta-
dos y fa lsos; la novela y al drama históricos por mentí 
rosos: f a l so el color local, f a l sos los ca rac te res y las es-
cenas. Los nuevos au to r e s t r a t a n de insp i ra r se en la 
vida real con temporánea , en sus de ta l les ín t imos; en el 
hombre y la sociedad como son, ana l i zando psicológi-
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camente los pe r sona je s q u e an iman con el soplo de la 
real idad. Su género prefer ido es la novela de costúm= 
brés. 

E n ese género se han d i s t ingu ido los au to r e s que go-
zan de mayor celebridad como Dickcns, Tackeray, Jor-
ge Elliot, en Inglaterra; Gogol, Turguenief y Tolstoy,eu 

Rusia; Alarcón y Pérez Galdós, en España; y Balzac, 
Sand, Flaubert, Zola y Daudet en Francia. L a crítica 
ño se reduce á e logiar ó depr imi r sino á c o m p r e n d e r l a s 
obras , á expl icar las , á d e t e r m i n a r la relación que hay 
e n t r e él las y el p a í s ó medio en q u e se produjeron , en t r e 
las ideas y sen t imien tos v la época en q u e el a i j tor vivió. 

Lo que pr inc ipa lmente h a servido p a r a d i fund i r la li-
t e r a t u r a en el s igio ac tual es el periódico; á e s t a ho ja se 
debe en g r a n p a r t e el g u s t o por la lectura, que es uno 
de los ca rac te res d i s t in t ivos de las sociedades en los 
pa íses cul tos. Y como el público que lee h a a u m e n t a -
do. los a u t o r e s q u e viven de su pluma son innumera-
bles. 

Cualquiera , pues, q u e sea el juicio que se t e n g a de la 
l i t e r a t u r a en el siglo XIX, lo c ier to es que en n inguno 
de los an te r io res ha adqu i r ido la impor tanc ia social de 
que ahora goza. 

II.—Las B e l l a s ar te s . 
rfi?ff£|'i 

'torteo 

ü&jfOMO las le tras , l as bel las a r t e s han pasado 
® por t r e s per íodos en el decurso de nues t ro 

siglo: clásico, romántico y realista. L a pintura es don-
de mejor se lian carac ter izado e s t a s aficiones. David, 
jefe de la escuela clásica, man t i ene en Francia el g u s t o 
por los a s u n t o s de la a n t i g ü e d a d g reco - romana , la re-
gu la r idad en las l íneas y el d ibujo , desprec iando el co-
lorido: m i e n t r a s que Overbeck y Cornelias, p r imeros ro-
mánticos, se aficionan á los t e m a s c r i s t i anos y caballe-
rescos, a u n q u e conserven el g u s t o por la perfección de 
las l íneas y el d ibu jo de la escuela clásica. L o s verda-
deros románt icos no aparecieron sino h a s t a después de 
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1.830 en Francia, donde f o r m a r o n un g r u p o de colorís? ! 

tas con Delacroix por jefe . Ingres, como Cornelias, for-
m a un es labón e n t r e los a d o r a d o r e s del color y l o s de la 
línea. L u e g o a p a r e c e n los realistas, q u e p r o c u r a n re-
p roduc i r l a r ea l i dad t a l como es, s i n p r e o c u p a r s e de la 
belleza ni de los e fec tos t e a t r a l e s de la escuela clásica; 
t a l como se obse rva en la p i n t u r a de c o s t u m b r e s : el 
paisaje y el retrato. Corot, Millet, Fromentin, h a n s ido 
los p r inc ipa l e s p i n t o r e s de e s t e género . 

E n escultura h a h a b i d o m á s u n i f o r m i d a d que en la 
p i n t u r a : t o d o s h a n t o m a d o como modelos á los ant i -
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t e n d e n d a r m a y o r movimien to y ve rdade ra exp re s ión á 
las figuras. P u e d e decirse q u e el espíritu del siglo so-
pla de modo sens ib le en l a s o b r a s de los g r a n d e s m a e s -
t ros , de que r e s u l t a la mayor ve rdad de e s t a s produc-
c iones . 

E n arquitectura, l a escuela clásica dominó s i n oposi-
ción h a s t a m e d i a d o s del siglo, hab i endo caído en j u s t o 
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De 1,848 p a r a acá, h a n c a m b i a d o mucho el g u s t o y 
l a s a f ic iones de los a r q u i t e c t o s . L o s mode los c lás icos 
lian pe rd ido s u inf luencia , y se ha vuel to á a p r e c i a r y 
r e p a r a r los t e m p l o s gót icos y las cons t rucc iones de la 
Edad Media. S in e m b a r g o , lo q u e p r inc ipa lmen te do-
m i n a en a r q u i t e c t u r a no es la imi tación de t a l e s ó cua-
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P e r o n i n g u n a de l a s bellas arles, a u n c o n t a n d o con la 
p i n t u r a , h a t e n i d o mayor desa r ro l lo en n u e s t r o s ig lo 
que la música. L a s dos escuelas , que p u d i é r a m o s lla-
mar r e s p e c t i v a m e n t e romántica y realista, f u e r o n desde 
fines del s ig lo X V I I I h a s t a m e d i a d o s del p re sen te : la 
italiana y la alemana. L a p r imera , cuyos r e p r e s e n t a n -
t e s m á s esc larec idos son Bellini, Donizeüi, Rossini y 
Verdi p ref ie ren la melodía á la h a r m o n í a y t o m a n la le-

t r a como un p r e t e x t o p a r a e n c a n t a r con la m a g i a del 

sonido; la escuela alemana se p reocupa m á s de la har-
monía y de la verdad; q u i e r e q u e el sonido vaya en con-
sonanc ia con la acción y con l a s ideas . E l r e p r e s e n -
t a n t e m á s célebre de e s t a escuela es Wagner. E n cuan-
to á la mús ica f r ancesa , con Herold, Auber, Halevy, Me-
yerbeer y Gounod, ocupa un pues to in t e rmed io e n t r e los 
dos e x t r e m o s . Hoy, Verdi y Mascagni pa rece que se 
e s f u e r z a n por un i r en pe r fec t a h a r m o n í a l a s dos t en -
denc i a s dichas , t o m a n d o como modelo el «Fausto» del 
g r a n músico f r a n c é s . 

111.—Las C i e n c i a s . 

siglo XIXno e s p r o p i a m e n t e el s ig lo de 
l a s l e t r a s , ni el de l a s be l l a s a r t e s , s ino el 

de l a s c iencias . L a h i s t o r i a de la se r ie de inven tos y 
d e s c u b r i m i e n t o s deb idos á la c iencia en el p r e s e n t e si-
glo. e s m a y o r s e g u r a m e n t e q u e la de todos los s ig los 
a n t e r i o r e s . T o d a s l a s ciencias, física, química, astro-
nomía, meteorología, zoología, geología, -paleontología, 
fisiología, histología, etc, h a n rea l i zado p r o g r e s o s capa-
ces de inf lu i r en la v ida de la h u m a n i d a d . E n u n a 
obra del c a r ác t e r de la p resen te , no ser ía posible ni si-
q u i e r a e n u m e r a r l a s p r i n c i p a l e s ap l icac iones que el es-
tud io de los hechos y el a n á l i s i s de los f enómenos n a t u -
ra les h a n recibido en la vida p rác t i ca ; por lo m i s m o nos 
l i m i t a r e m o s á e n u m e r a r los más n o t a b l e s p r o g r e s o s de 
e s t a s c iencias . 

En fisica uno de los d e s c u b r i m i e n t o s m á s i m p o r t a n -
t a n t e s e s el del elee tro-magnetismo, que ha d a d o or igen 
al telégrafo y á la luz eléctrica; l a teoría m á s comprens i -
va y s ingu la r , h a s ido la de la equ iva lenc ia e n t r e la 

fuerza y el calor. El pr inc ipa l invento es del espectros-
copio q u e ha serv ido p a r a d e t e r m i n a r la cons t i tuc ión del 
universo. En Astronomía, Laplace f o r m u l ó en su «Sis-
tema del Mundo» el o r igen del p l ane t a , comple t ando de 
modo a d m i r a b l e l a s concepciones de Newton. E n quí-
mica, desde Schede, Priestley y Lavoisier, los descubr i -
m i e n t o s se h a n sucedido, en la m a t e r i a b r u t a y en e l s é r 
o rgan izado , b a s t a cons t i t u i r la s í n t e s i s de los pr inci-



pios contenidos en es tos úl t imos. L a Zoología, deter-
minada en sus b a s e s f u n d a m e n t a l e s por Cuvier, h a si-
do comple t ada por la paleontología y por la h i s to r ia en-
t e r a de la serie an ima l en el espacio y en el tiempo-; L;i 
fisiología ha tomado g r a n desarro l lo g r a c i a s á las ma-
g i s t r a l e s exper ienc ias de Bernard. En fin. t o d a s l a s 
ciencias han sido s i s t e m a d a s en la teor ía de la evolu-
ción de Darwin. 

L a ciencia h a e n t r a d o en la vida p rác t i ca : los p iov re 
sos modernos de la indus t r i a , la a g r i c u l t u r a y el comer 
ció se deben en g r a n p a r t e á élla. El vapor a g e n t e de 
máqu inas , locomotoras y buques ; la electricidad, ger-
men del te légrafo, del teléfono, de la luz eléctrica, de la 
ga lvanop las t i a , etc. , han operado u n a revolución en la 
vida, volviendo al hombre -más y más dueño de la n a t u -
raleza y permi t iéndole e n s a n c h a r el circulo de su acti-
vidad. Con el a u m e n t o de la a g r i c u l t u r a y del comer-
cio h a crecido la r iqueza y se h a o rgan izado el c rédi to 
con los bancos, las sociedades por acciones y las t r a n s -
fe renc ias de Lon ja s . bo l sas y casas de con t ra tac ión . 
L a ciencia, en fin, desempeña en la ac tua l idad el pr in-
cipal papel como a g e n t e del progreso. 

L o s fenómenos morales ' l ian sido en es te s iglo t am-
bién el ob je to de n u m e r o s a s inves t igac iones y de ám-
pl ios desar ro l los . L a filología, la gramática, el derecho, 
la lógica, la psicología, la filosofía, etc., han cambiado 
los a n t i g u o s derro teros , verif icando progresos aná logos 
á los de las ciencias na tu rales. Del fenómeno se ha ido 
á la ley, y de é s t a á s i s t e m a r la h is tor ia del esp í r i tu hu-
manó y l a de t o d a s s u s man i fes t ac iones : Grimm, Popp, 
Kant, Fichte, Stuart Mili, Baiti y Spencer han consti-
tuido s i s t e m a s expl ica t ivos del hombre y del mundo; y 
á éllos. indiscut ib lemente , se debe la amp l i t ud de mi r a s 
y el p rogreso moral de la human idad en nues t ro siglo. 
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